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La colonización de la selva 
húmeda tropical en la obra 
de Ernesto Guhl Nimtz 
CA MILO D OM ÍNG UEZ OSSA 
Trabajo f otográfico: Ernesto Monsa!l·e 

A caracterí tica muy intere ante de analizar retrospectivamente en lo tra-

u bajos geográficos de Erne to Guhl es la lenta transformación en el enfoque 
vertical de sus expJoracione y campos de interés. Sus primeros trabajo en 
Colombia estuvieror. muy concentrado en las costa y en la selva húme-

das, desde el nivel del mar ha ta lo mil metro de altitud: luego. e tra ladaron a la 
vertientes andinas. en especial hacia lo e tudio del cinturón ca fetero y lo altipla
nos, para, por último, darle gran importancia al bo. que altoandino y aJ páramo. 
Aunque nunca perdió la visión de conjunto. in embargo. el seguimiento de su 
numerosas publicaciones. año tra año. muestra que. con el pa o del tiempo. ella 
iban ascendiendo cada vez má en altitud y en concentración temática. 

Recién Llegado a Colombia trabajó con la compañía aérea. de capital colombo
alemán, Scadta (Sociedad Colombo Alemana de Transporte A éreo), en los 
novedosos, para la época, levantamientos aerofotogramétrico realizado de de los 
aviones Junker de dicha compañía para el Gobierno colombiano. De acuerdo con 
los escasos datos autobiográfico que nos dejó el profe or Guhl de aquello año , 
trabajaron de manera principal obre las selva del Cata tumbo. no sabemo i en el 
trazado de fronteras con Venezuela o en la cartografía detallada necesaria para la 
prospección petrolera que se e taba iniciando allí en e a época. No existen escrito 
conocidos que indiquen la naturaleza de dicho e tudio . Cuando. en 1941, los E ta
dos U nidos entran en guerra contra Alemania y Colombia participa en el campo de 
los A liados, aquellos trabajos se cancelan y Guhl debe buscar un nuevo empleo. 

A sí, junto con un selecto grupo de inmigrante español es republica nos y de 
antifascistas france e . alemane y austríaco . encuentra acogida como pro fe ·or 
de geografía e inve tigador en la recientemente creada ormal uperior y en el 
In tituto Etnológico Nacional. Aquélla dirigida por el psiquiatra Jo é Francisco 
Socarrás y éste, primero por el etnólogo francé Paul Ri vet y, luego, por el 
antropólogo colombiano Luis Duque Gómez. Como veíamo en la semblanza 
anterior del profesor Guhl , una de sus primera in ve tigacione con el l n ·ti tu to 
Etnológico fueron la muy difíciles expedicione al río Yurumanguí, en la · ·el a 
del Pacífico en el departamento del Valle. Bu caban a los indígenas yurumanguíc , 
pero no los pudieron encontrar. 

Entre 1945 y 1946 recorrieron , por tierra. mar y aire. la selva y co ta · del 
Pacífico, logrando, después de cuatro expediciones, un conocimiento deta llado 
de la selva superhúmeda y de la cos ta de navegación interior, por med io de 
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Familia indígena cerca de oanamtí (Chocó). Fo
tografía en blanco y negro obre papel. s. f .. Fon
do Ernesto Guhl imt1. rchivo Cen tral e 1 l istó
neo ni\'er~i<..lad 'acional de Colombia. 

Ca a obre pi lote en la Ama~:onia . Fotografía de Bruce M ay (cort esía de 
amilo D omínguez Ossa). 

1. t-rncs10 Guhl. "La co~ta del 
Pacthco entre lo' ríos Dagua 
y aya". e n Bole tín de la So
ctedad Geográfica de Colom
bta. Bogotá . 'o l. 8. num 1 . 

1948. págs. 99-113. 

r ío interconectado. por ca nale navegable llamado estero y el flujo de la 
marea que entran y alen de la tierra y pantanos costeros. G uhl enfatizó 
bastante sobre la dificultade para colonizar entrando por el mar : primero. por 
la ex istencia de un andén edimentario de aguas muy poco pro funda a lo largo 
de la cos ta, en donde las o la y las rompiente impiden el desembarco y, segun
do. po r la falta de bahías o radas al sur de Buenaventura, las cuales pudiesen 
utilizar e como puertos. 

En 1946 Guh l entregó un informe al Instituto Etnológico sobre " L a costa del 
Pacífico entre lo ríos Da gua y N aya". el cual se publicó luego en el Boletín de la 
ociedad G eográfi ca de Colombia •. A llí delimitó la región natural formada por 

la faja costera en t res zonas: 

I . Las bocas de los ríos, que 1ienen como carac1eríslicas grandes playas, agua 
conslante, rica pesca y paisaje muy abierto hacia el mar, lo que hace que 
e111ren los vienlos del mism o, influenciando favorablem ente el clima de 
los es/eros. Por esws mismas razones, las bocas de los ríos son habitables y 
habitadas por pescadores. 

2. La zona de los manglares, cruzados por un laberinlo de innumerables 
es1eros. Por la alfa y densa vegetación del mangle existe una atmósfera 
densa y húm eda. Durante la marea baja se con vien e esta región en un 
gran pam ano invivible y malsano, plagado de m osquilos. 

3. Tierra fi rme que empieza allá donde cede la influencia de la marea y don
de es reemplazado el mangle por el bosque tropical de maderas finas. Esta 
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Puerto de canoa obre el río Atrato. Fotografía en blanco y negro sobre 

papel, s. f.. Fondo Ernc to Guhl Nimt7. Archivo Central e H i tórico nt 

ver idad acional de Colombia. 

L a minería arte anal en el Chocó. L a batea para 

lavar lo c;edimcnto~ y el almocafre para ra par el 

fondo. Fotografía de A . Balc<izar. Fotografía en 

blanco y negro sobre papel. <, . f. . Fondo Ernc to 

Guhl Nimt7. Archivo Central e H btórico Univcr

-,idad acional de Colombia. 

zona forma parte ya de otra región nawral, y en este eswdio nos interesa 

sólo en su zona limftrofe con elnwn[?lm: En esw ~ona limítrofe entre 1(/s 

dos zonas naturales - la faja costera y la tierra firm e y plana- encomra

mos las pequeña poblaciones que comunican los valles de los ríos con el 

mar y con la costa. 

En el artículo sobre el Yurumanguí Guhl hace una fuerte cr ítica al coordinador 

militar de la expedición, quien abandonó el viaj e apena una emana de pué 

de la partida . L a crítica intcre a mucho porque mue tra la vi ión románt ica 

goethiana del geógrafo. Aunque cita al neurop iquiatra Ern ·t Kret chmer o

bre las relaciones entre la constitución corporal y lo temperamento , concluye 

que el éxi to de un expedicionario no lo determina u raza. sino su e ·píritu de 

aventura. E decir, un triun fo de la voluntad por el deseo de obreponer. e a í 

mismo. Aunque coloca como ej emplo de espíritu de aventura a K och-Grünberg, 

Roa ld Amundsen y Fridtjof Nansen, enfat iza que, de acuerdo con las cla ifica

ciones de Kret chmer, u tipos humano erían lo meno. indicado pa ra lograr 

las hazañas que hicieron. En us palabra : " Lo nece ario para exploradore no 

es el pertenecer a cierta raza, sino tener el espírit u de aventuras, como lo dice 

Nansen, lo cual se ve comprobado en la hi to ria de exploradore y conqui la

dores de toda la humanidad '' 2
• 

Para descr ibir la influencia del cl ima, con alta humedad y temperatura, imperante 

en las selvas del Pacífico, G uhl ut il iza lo análi i del p icoambientali ta Willy 

H ellpach3 en su descripción del bochorno: "[ ... ] con el bochorno. el trabajo ri nde 
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.¡ . G uhl , óp. cal. . 1947. pág. 393· 

5. A l respecto consúhesc e l li
bro de Ro be n We 1. La\ 
//erra:. baja1 dt!l Pacífico rv
/om hian o . Bogotá, ln::. lltut o 
Colombiano de Antropología 
e ll isto ria. lcanh. 2000. 

6. G uhl. óp. cal.. 1948. pág. 109. 

meno y el trabajo intelectual. obre todo. re ulta peno í imo: la obra misma 
padece. El fi no trabajo manual e hace in eguro. andamo arra t rando el paso, 
no engai1amo al medir algo. no equivocamo al ca lcular: al e cribir, el pensa
miento no c. tá en el a unto'"-t. Guhl corrobora e to análisi con u experiencia 
. elvática. al mostrar los numero o erro re en los cálculos. distancias y observa
cione . cometidos durante el viaje. 

En e to primeros e tudio sobre la población de la costa Pacífica el investiga
dor saca conclu ione ba tante pesimi ta . debido al abandono estatal de la re
gión _ a la práctica culturale imperante . D e acuerdo con u cálculos, el gg% 
de la población era negra y. según u visión de europeo recién llegado al tróp i
co . . u ni el de ida era pésimo. Por ello. le pareció que la vivienda palafítica 
( levantada obre pilote ) era de un e t i lo '·prehistórico". Sólo con el transcurr ir 
de lo años pudo comprobar la enorme uti l idad de ese leva ntamiento, como 
pro tección contra las inundacione y el ai !amien to de un uelo permanente
mente húmedo: al igual que contra el ataque de serpiente y fi eras. Tampoco 
pudo interpretar lo sistema de autosub i tencia, tanto del negro como del 
indio. Para u vi ión eurocéntrica. no era posib le que pueblos enteros se margi 
naran del comercio y la producción para el mercado; e decir, del " desarrollo". 

u. todavía. escaso conocimiento de la hi toria regional , no le perm it ía com
prender que esa fo rma de vida correspondía a un rechazo de los sistemas de 
e plo tación a lo cuaJe habían e tado sometidos durante iglos. También, u 
consideración de que era una población mal nut rida tal vez se debió a la fa lta de 
una mayor permanencia en esta rcgione . e podría decir que esa alimenta
ción. ba ada en el pe cado. la carne de monte. el arroz y el p látano. e monóto
na. pero no hay hambre. E so sí. aún hoy sigue habiendo un baj ísimo consumo 
de verduras debido a la gran d i fi cul tad de cu ltivarlas. porque la horm iga ar riera 
(Alfa spp.) es de una capacidad de t ructora enorme. Aún cul ti vando la cebolla, 
la lechuga. el ci lant ro y la plantas mcdicinale en huerta elevadas sobre p i lares 
de madera . esa terrib le plaga se las ingenia para comerl ass. 

Per o hay do aspectos destaca do por Guhl q ue r esul ta n, aún hoy, muy 
preocupantes: la salud y la educación. Para la época, no había 

un solo m édico residente en toda esta vasta zona de los dos 
depanamenros comprendidos entre la costa sobre el océano Pacifico y 
lo cresta de la cordillera Occidental, emre Buenaventura y Guapi (con 
excepción de Dagua), es decir, en un territorio de más de 17.000 
kilómetros cuadrados, con una población relativamente densa en las 
orillas de los ríos, territOrio que corresponde a las cuatro quintas parles, 
más o m enos, del c/epartamem o del Valle del Cauca6. El servicio de 
sanidad fluvial, con sede en Buenaventura, es insuficiente para aliviar 
siquiera los estragos que causan las enfermedades enlre la población. 

En lo educativo: 

f ... ] no hay ni una escuela agrícola vocacional, que enseñe y facilite los 
cultivos propios para estas tierras. [. .. ] Hay escuelas en las orillas de Los 
ríos, pero lo asistencia es mala, y más malos aún son los sueldos del 
m agisterio. [. .. ] Hoy en dfa, esla población vive en un estado de 
abandono material y moral que produce el tipo de semisalvaje, apenas 
rozado por la civilización m oderna que transfo rma a este hombre en 
un ser malo e inúlil para la nación. 
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El banano e n e l río Bojayá e n La Loma a cort a distancia del río Atrato ( ± 200 m). El raci mo tiene 
catorce ·'ma nos .. de veintidós bananos cada uno. La plan ta llevaba do racimos. En tie mpos pasados 
los barcos bananeros subie ro n po r e l río A tra to has ta la conflue ncia con e l río Bojayá. Fotografía en 
bla nco y negro sobre pape l. s. f.. Fondo Ernesto Guhl Nimtz. Archivo Central e Histó rico Universi
dad Nacional de Colombia. 

E n 1956 Ernesto Guhl part icipó e n e l E ighteenth Inte rnatio na l G e ographical 
Congress e n Bras il. Allí tuvo ocasión de e cuchar a l directo r de l Instituto Agrí
cola , luego Embrapa, e l docto r Fe lisbe rto C. de Ca margo obre e l empob reci
mie nto de los sue los am azónicos y pa rticipa r e n la excur ión por e l bajo A m a
zonas, dirigida por e l g ra n geógra fo Lúcio de Cast ro Soares7. Es ta excursión fue 
preced ida po r un a exte nsa guía de viaje que resum ía, e n fo rma conci a y seria. 
los mayores adelantos de la é poca e n in vest igació n regional. C ua ndo Guhl re
gresó a Colo m bia tuvo la ocas ió n de a plica r esa expe rie ncias. do a ños más 
tarde, e n e l bajo y medio Atra to, e n donde los e le me ntos de l dre naje, re lieve y 
vegetación tie ne n gra ndes semeja nzas con e l bajo Am azonas8. A lado y lado 
del r ío va clasifica ndo las áreas de d iq ues aluvia les. laguna e tacionale , lagu
nas pe rma ne ntes, to rne rías y t ie rra firme, clasificándo las de acue rdo co n su u ti
lizació n habitacion al, cultivos y á reas made re ras. Te ni endo e n cue nta la baja 
fer tilid ad de es tos sue los, Guhl le recome ndó al Gobi e rno Naci ona l que e llo se 
dedicaran bás icame nte a la indu tria made re ra. Según su concepto: ·· Ante todo, 
la industria made rera e n e l Atra to no nece ita ayud a ni nguna, ino un vigoro o 
contro l ( ... ] Si n e mba rgo, por la incapacidad ad ministra tiva de l Estado, toda 
medida que da inope ra nte"9. S u co nclusió n sobre la indus tria made re ra e n e l 
Atra to es muy pesimista: " La explo tación racional no entra de ntro de las nor
mas cor rie ntes de las e mpresas pa rticula res de negocios , pues se trata de acti vi
dad que exige la ap licació n de mé todo e inst itucio ne · ex traord in ar ia ·. Sucede 
q ue e n e l Chocó no existe n las condicione po lít ica , adm inistra tivas y econó
micas que exige una nueva técnica fo restal pa ra que sea e (icaz'' 10

. 

A l inicio de los años sesenta se da un movi mie nto creciente e n Amé rica Lat ina 
que promueve grandes cambios estructurales e n la te ne ncia y e l u o de la tierra. 

6 0 t t i( N tU II U N /1 1 1 IIIKII (I(l . Á II tO VOl 4 0 , NI PM li t . lllll [73] 

7· Lúcto d t: Ca~tro Soan:<,, A m a· 
::.o11w. EH·tt f.\Ui/1 G tudefwof... 

' . 8. Eighte~: nth lnte rnatio· 
nal Geogtaphi céll Cong re:-.~ . 

1956. 

H. E:.rncl>tO G uhl. "l:.l va lle baJo 
y mcdto de l n o A trato. su gco
gra lla } la cxplo taeton de ma
de ra", e n Rev 1~ta d t.:l Banco 
de la Rcpub lica. vol. 12. núm . 
,1H6. di ciemb re 1959 . pag-. 
I ... IJ 1· 1.4 \l) . 

l) . l hru .. r<ig. r.4.n. 

1 o. 1 brd . pag. 1.4 w. 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



1 1. Ra) mond E . Cri!>t y Charles 
M . 1i~sly. Ea.11 from rhe An
del. Gaines' illc. niversi ty of 
Florida Social Scienccs Mono 
graph . núm. 50. 1973, pág. iv. 

12 . Ed mund Eduard Hcgcn. 
1/igh ways inro rhe Upper / \ma
zon I:Jasin: Pioneer Land~ in 
Sourhem Colombia, Ecuador, 
and Norrhem Pem, G aines
ville. Uni versit y of Florida. 

1966, pág. ' 54-

An tigua plaza de me rcado e n Mompó (Bolíva r). Fotografía e n blanco y negro sobre papel. s.f. , 
Fondo Ernesto Guhl Nimtz, Archivo Central e Histó ri co Universidad Nacional de Colombia. 

Las teorías sobre e l desarrollo imperantes, y e l deseo de contener los movimien
tos campesinos cada vez más fuertes, llevaron a crear los institutos de reforma 
agra ri a. En e l caso de Colombia se creó e l Instituto Colombiano de la Reform a 
Agraria (Incora) , en 196 1. Un poco antes y durante y después de dichas reformas 
se realizaro n muchos estudios, tanto por autores nacionales como por extranje
ros, sobre la tenencia y e l u o de la tie rra en Colombia y en toda América Latina. 
Muchos de estos estudios se concentraron en las selvas amazónicas y en los llanos 
del Orinoco. Como expresa n Crist y Nissly: "Las seccio nes deshabitadas de las 
cuencas del Amazonas y del Orinoco se evitaron anteriormente debido a los peli
gros de alud , pero con las carreteras se tomó conciencia de las modernas prácti
cas de salud pública. Vivir en los trópicos ya no es sinó nimo de una muerte tem
prana. La selva ya no se considera a l enemigo, sino más bien un refugio para 
aquellos con voluntad de trabajar"''. 

En e l mismo sentido escribe Edmund Eduard Hegen, quien muestra la necesidad 
de colonizar, bajo nuevas formas científicas y técnicas, las selvas al oriente de los 
Andes. Para é l, la máxima herramienta son las carreteras. E l último párrafo de su 
libro más conocido dice así: "Las carre teras en la cuenca superior del Amazonas son 
caminos para un verdadero E l Dorado, de tierras cultivadas, de bosques bien mane
jados. Pero su papel más valioso puede ser la de seguir siendo carreteras de esperan
za, llevando millones de habitantes andinos - bajo gobiernos de, por y para el 
pueblo- a venir con técnicas modernas para heredar su Tierra Prometida"' 2

• 
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Puerto fl uvial terminal en Puerto Salgar (Cundinamarca). sobre el río Magdalena. Fotografía en 

blanco y negro obre papel. . f.. Fondo Ernc to Guhl imtz. Archivo Central e H í tóríco U niversi

dad Nacional de Colombia. 

Por su parte, Crist , H egen. B runnschwei ler 13 y o tros investigadore de la época 

reconocen en sus obras lo grandes aporte que hizo el profe or G uhl a u inve -

tigaciones sobre Colombia. Por medio de bibl iografía. e tadí t ica . mapa y. obre 

todo, con sus recomendacione basadas en u profundo conocim iento per onal 

del país, apoyó numero o estud ios nacionales y extranjero . Para éL el domin io 

sobre el país geográfico es imprescind ible. 

Alfado del fomenw de la producción por medio de récnica y capiwl 

en viejas áreas culrurales, se debe rambién ampliar el 'espacio vital ' 

para la p oblación que tan rápidam ente aumenta, incorporando 

nuevas tierras aprovechables del país a su economía, en la acnwlidad 

o en su futuro cercano 14. 

Ningún país de la rierru que quiera prosperar puede darse el lujo de no 

tocar sus bosques, y mucho m enos Colombia, donde la geografía es 

verrica/'5. 

M as, para él, no se trata de colonizar por colonizar. e t rata de ubica r gente con 

mentalidad nueva sobre tierra nueva . Por ello, el avance debe er experimental, 

con menos teoría y más praxi . Trabajando con la naturaleza y no contra ella. Ya 

en 1956 había expresado, j unto con Raymond Crist, ese t ipo de consideracione 

en un escrito que fue publ icado por el I n tituto mith onian •6. 

Con respecto a la recomendaciones hecha por alguno .. experto " de la FAO de 

promocionar una migración extranjera para colonizar los Llanos O r icntale . con

ceptúa que ·' [ ... ] en verdad es un proyecto ta n atrayente como di cutible y que hay 

que ver lo en función con el resto del país [ ... J U na inmigración ma i a, no ob tantc 

su beneficio para el futuro del paí , crea una erie de problemas para la población. 
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17. Guhl. H)7Ó, pág. 255. 

1 H. 1 bíd .. pág. 256. 

alida de campo con c~tudiantcs de la U niversidad acional a los Lla nos. Fo tografía e n blanco y 
negro sobre papel. . f., Fondo Erne to Guhl Nimtz. A rchivo Cent ra l e H i tórico U niver idad Nacio
nal de Colomhia . 

por lo meno transi toriamente, y para la economía del país representa el problema 
de la influencia de capitales extranje ros"'?. Tras la creación del departamento de l 
Meta. en 1960. fue un defen or muy entu ia ta de su rápida incorporación a la 
econo mía nacio nal. dado el empuje que podía lograr por su cercanía con e l merca
do de Bogotá. No ob tante. e opu o a la colonizació n de autoabastecimiento, 
porque la con ideraba un camino a la pobreza y al ubdesarro llo. 

Siendo, sin em bargo, la colonización una de las bases m ás importanres 
para el desarrollo económico del nuevo departamento, si ésta no se 
reali~a bajo condiciones m ínimas de volumen de población, tamaño 
y tipo de la empresa económico-agraria con capital y técnica que 
garanticen al colono los medios para la creación y sostenimiento de 
un nivel como base de un progreso económico que a su vez sólo puede 
asegurarse con la empresa agropecuaria mix ta, la colonización está 
destinada a f racasar. No se puede prescindir de la ganadería y de los 
animales de trabajo y transporte. De lo contrario, se siembra pobreza 
y se agranda y agrava el problema agrario 18. 

Desde 1950. cuando la Caja Agraria comenzó a promove r la colonización de las 
vega de l medio río Ariari e n la ento nces intendencia de l Meta, Guhl se interesó 
po r e l de a rro llo de dicha empresa. Cuando, en 1964, e l Incora se hizo cargo de 
e te proyecto. Guhllo visitó en repe tidas ocasiones, en compañía de otros inves
tigado re o con grupo de estudiantes, siguiendo paso a paso los avances sociales 
y agropecuario que a llí se estaban efectuando. Primero at ravesaba e l río Ariari 
en canoa y después, con la inauguración de l puente Guille rmo León Valencia, en 
1964, fue test igo del rápido desarrollo de la colonización campesina y empresarial 
de las vegas en la ori lla izquierda de l Aria ri , en los programas de Avichure y 
Canaguaro, donde se formó e l corregi miento de Puerto Caldas. Este puente puso 
en comunicación a Granada (antiguamente denominada Boca de Monte) con San 
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Excur ión a La lacarcna. Atrave ando el río Guejar hac1a la de-.cmbocadura del río San1a. 1969. 
Fotografía de Cami lo D omíngucz Ossa. 

La Cuchi ll a. loma alargada (jUl.! sep<tta 1.!1 Gücjar ~ La Macarena tk l Llano (Meta) . h>logratía de 
Camilo Domíngucz 0-,-;a . 

Juan de Arama y L a M aca rena. Tenía 950 m~u·os de longitud y era el má~ l arg.o 

de Colombia en su momento. Pero la fuerte corriente y la crecida. enorme en el 

invierno dese tabiJiza ron el puente y lo destruyeron ~ n 199-l- · Tr~s arios d~ · pu~s 

entró en ·ervicio el puente El A lea ra án. que · u ~ tituyó al ante ri or. 

E l pro fesor Guhl continuó trabajando sob re los ava nces d~ la coloniLación hacia 

el occidente del depart amento del M eta . A f1nale · de los año. ~c~cnta había 

l legado ésta a las o rill a del río Güejar y come nzado a pen~trar <• la rese rva natu

ral de la erra nía de La Maca rena. Parti~ndo de la bifurcación de San Juan tk 
A rama ·e estaba construye ndo un carretcable hacia el suroeste que llegaba ha~ta 

YistaH ermosa y, luego. se prolongaba en un traí'ado mal definido ha~ta el río 

Güejar, en el ca. c r ío de Piñ alito. YistaH ermosa y Piñalito ~ ra n en e~c momento 

U UI I II<trr,¡ (\ ll l. lt l\1 \ UllllltJf,M\ I ItrJ \!Jl lC, 't\1 t\1 !4111 [77 1 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Colono-.. d~ l.t -..en.tnl,t Lk L ,, ~ I .Kan.: n,t Foto
!.!l.tfl.t de ( .untlo Domlll !.! ll~'/ 0-.,-..,1 . ' 

\ '.tpor con planchonc.., -..ohrc el no l\ l agdakna. Fotografía en blanco) negro 
~obre papel."· t.. l·ondo l:.rne<,to Guhl imt/. rchi\ o Cen t ral e l l istórico 
L l niH~ r~1uau acional de olomhia. 

pueblo.., en con. t rucción que ..,er\'Ían como enlace terre t rc y Auviale. de lo · 
co l ono~ e · pon Hín eo~ que iban mucho más adelante abr iendo sel a. 

:. n 1<)6<.) tu v im o~ la oca~ ió n . vario estudi ante y pro fc ores de la Uni cr idad 
ac ional. de viaja r con el pro fe o r Guhl para hacer un reconocimiento del 

Proyecto M eta núm. 1 del l nco ra. o Colo ni zación Ari ari -G üejar. És te había 
<.; ido creado en t t)6.f y conti nuó dando t ítu lo. a lo colonos e pontánco cada 
' e1 m ch hacia el occident e h a~ t a penetr ar en la Re er a de L a M acarena. n 
nue tro viaje fuimo~ apoyado~ por dos ca mione, del ej ército provi. to de ~t •inch es 
o malaca te~ en la parte frontal. lo cual es no permi tieron ll egar ha ta Piñal i to 
refor ;tando o recon truyendo lo · puentes a medida que a anzc.í bamo ·. Poco 
k i lómetro. uc lante de . Hn Juan de A rama nos de viamo hacia la erranía de 
Lo. M onos y llegam os al r ío Güeja r frente a la de embocad ura del río Sant.a 
que de..,ciendc por la se r ranía de L a M acar ena. O c manera difíc i l logram o 
cruza r el r ío en la ca noa de un colono que e taha abri endo u finca en la boca 
uc l c_uva. 1 día ~igui e n te comenzamo el a cen o po r el cañón del r ío . con la 
idea de ll egar ha ta la primera cumbre de la sierra: empero. la inten a ll uvia y 
la dcn\a vege tación no no permiti ero n a cender mucho k il ómetro . 1 pro fe
so r Guhl decid ió que nos devol iéramo cuando upo que el médico de la e -
pcdición hab ía oh idado el , ucro antio fídi co ante de cruzar el Güejar. A l reto
mar el ca rrc teable para llegar a Vi ·taH ermo a encont ramo q ue e e taban con -
t ruye ndo vía~ ca i rec ta~ para unir el ca rreteab le principal con la vega del 
Güej ar. promoviendo la colonización de L a M aca rena. Centenare de colo no 
ya habían penet rado po r el la y el frente de colonizació n llegaba hasta el 
piedemonte de la serranía. E n Piña l i to alqu ilamo una ca noa grande, o f alca. 
con la cual navegamo algunos kilómetro por el Güej ar ob er ando la inten a 
colonización de sus ori lla . E n conclu ión, la re erva de L a M acarena ya e taba 
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En poblado indíg c..:na c..:n la ' •c..:rra ~~\ada d~ , a nta ;\IMt,l. Fot01!1.tha ~..· n bl.tnc.:o , 
~ . 

negro obre papel."· L. hmuo Ern~\to Guhl :'\'imt1 . Ardm o ( \: ntl.tl ~ II J\ tonc.:o 
ni' e r idad 'ac Jonal uc Colomh1a. 

D~rrumhe en la c.:.t rrde rc~ e nt1 e l 1 ,unll .t \ 
D<the1ha ( lll104Uia) Pa"o p~hg.w'-O po 1 l.t 
C.:<I IU il UC pleur,h F- o tog_r,lllél ~n hl ,lllCO \ 
negro \ Obre..: pa pe L 1 h tk diCll.' lll h J e de l l)hh. 

r o ndo l::rnl:.' \1() (ruhl , 11111/ , t\ ld ll\ (1 ( 1..' 11 

tr,d e Hi,tú ríc.:o l ' nl\ e l"'d.Jd ' "cJon.tl J e 
C o lo m h1a 

condenada d e~dc finalc~ de lo" ar1o!-! sese nta. a pe~ar ele lo-.. alinderamicntos del 
rnderena y a l o~ buenos deseos de l o~ a mbie nt <.lli s t a~ que int ent<lro n protege rl a. 
E l p roceso to mó nün m éí fue rLa. a partir de l t)7J. medi i.lnt c e l acuerdo de 
C hico ral. porquc la reforma agraria se concentró cn J¿¡ co lo nin1ci6n. con lo quc 
e aba ndonaro n l a~ prc t e n ~ i on e~ de reordenar el u-..o v tc nc ncw de la tic rr<l en 

Co lo m bia . 

L a llamada arrc tera al Mar gc. tad a po r lo-; antioque11o" fue una ohra titan1ca 
emprendida en 1026 y termin ada en 1955 - Tomó cuaren ta <lll O'- con\ truir lo-.. -t<>o 
ki ló met ros de~de M edellín hasta Turbo . Con ell a \e abri ó para la coloni1ació n 
la regió n o r iental que bord ea el golfo de L1rahü ~ l a-.. IOn<l'- ~eh i.ltica-, de 

aña go rda~. Daheiha. Mutatéí y Carepa. n J t)6.2 rnc-..to Guhl rcali1ó un c~ 

tud io para el l nco ra ~ohre l o~ valles de lo" r ío" Mulato\~ -..an Jui.ln en el e\ tremo 
no rte del rahá antioqueño. rara una rrolongaciün de la co lonin1ción hacia 
la últ imas es tribacio nes de la se rranía de Abihc an te\ de perdcr\e en el mar ''~. 

En el estudio se co nsideró la creació n de un Provecto l ncora c~)l1 el objetivo de 
real izar la parce lac ió n de e~os dos pequeños \ a ll e~ que. en conjunto. ofrecían 
285.000 hectáreas para In agri cult ura :w_ La solicitud hecha por (luhl de convertir 
la · cuencas de los r íos Mulatos) san Juan en un <1rca I ncon1 ten Í¿l como objeti 
vos: por un lado. ev ili.lr l o~ ahu\Cb sob re Jo-.. bo~quc-.. y el ">LICio.) . por ot ra parte . 
ev it ar que l a~ mej ora-; de los requeño~ colono-.. lucwn ,tb ... orhida\ por la gran 
propied ad. o ~e trataba de crear co lono" tra -;h unwnte-... -..i no de afi rmar d co
lo no a la t ierra y con' ertirlo en campc~in o pró"pcro. Segun -.,¡"' palabra-,: -- La 
t itulació n de baldío~ e-, nece~ar i a. pero no debe con,ert ir-..e en una nota blanca 

pon er en peligro la e-, t ructu ra económica) \Ocia! campe-..ina que c n pr incipio 
e trata de tom ar. 1 E~ t ado debe contro lar la co mpnt, enta dl: finca ra11 1 ural. 

para pro tege r y fomentar la pequeña propiedad . la creac1on de una cla-..e Glm-
pesina no de colo no" !-!C rninúmade!-1·· ~·-
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111 ,.,,.,('(/ti ,/e ( ,.¡,.1/,- 1</il/1 /e 

''" 1 e ti J.' ,/e ¡,. , /le" \ filiar." 1 

\1/1/ f lt<lll de /'•11/el/1/e l//O ¡{¡ 

1111/•I•JIII•I II Pl.!•''·' l lhPI.t 
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~2 l h1J. pag :!Oh 

Pue nte de Occidente 'obre e l río ( ·auca que comunica Jo-, municipio:-. de 01<~ ) a) antaf~ de Antioquia. 
Foto!!rafta en blanco ~ ncg.ro -,obr~· papd . " · L. Fondo Ernc-.to Guhl :"tmtz. rchi,·o Ccntrnl é 
H t'-l<ltKn l ' nt\cr,tdad :'\ ,u.:wnallk Co lomhta . 

Con una crítica m irada re tro. pccti' a. ,·e inti\~ i ai1o" de pu~s . . obre los resultado 
de la colonización de los va lles de los r íos Mulatos y San Juan. .uh l ll ega a la 
\ IQ.U lcn te conclu~ión : 
~ 

Pcnso/Jins que el dcsurrollo po.\lerior que l111ho en la r cg ián en CIUIIIIO a 
fO\' ¡JrOCC'\0.~ de fa {()11/(( de /o fierro. de /o po/ífico de /os SÍ'if('II(((S de 
producciún, /m ¡JOfÍficw CO_\'lfllfUro/es _\'de e.rpurWcián, _\'fa/{(( de Ulltl 

elaneacián relll y socio/IJi ellfe orienwdo. wl com o se presellfuron luego. 
huhiemn podido ei 'Ífllr.\e con el primer ·proyecw de coluni -;ación 
e.~ponfúneo y .\lf desarrollo· de hoce 26 mios. que con el correr del 
1iempo .\e l111hiem au uali -;.udu y n o se l111hiera prese11fado la si11wcián 
hoy reinullfe ('JI lo rexián ~ 2 • 

Aú n hoy. o méb urgentemente hoy. la pa labras de Ernesto G uhl sob re m ayor 
pre encia de l poder estatal en l a~ áreas de colonización siguen siendo álida . 

o e trata de abri r elvas. ino de darle una mejor forma de ida al campe ino. 
protegiéndo lo y dándo le la. herramienta técni cas y culturales indi pen ab le 
para ·u pro. peridad. 
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