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Resumen:

Aunque la modernización de la agricultura ha llevado a datos de productividad relativamente 
satisfactorios, también ha traído consecuencias sociales y ambientales. Desde la década de 
1980, este modelo se ha vuelto cada vez más prevalente en todo el Cerrado brasileño, 
impactando en los sistemas agrícolas tradicionales (Eidt & Udry, 2019).

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la producción de alimentos dentro de un 
sistema agrícola tradicional en el Territorio Quilombola Kalunga Engenho II, ubicado en 
Cavalcante, nordeste de Goiás, Brasil. El estudio no sólo pretende evaluar su contribución actual 
(aunque marginal) a la sostenibilidad y la soberanía alimentaria, sino también los elementos 
técnicos que puede aportar a la transición agroecológica de los sistemas de producción 
industrializados y a la producción a mayor escala. Para alcanzar este objetivo, se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a ocho productores del Territorio Quilombola Kalunga Engenho II. 
Además, se realizaron visitas a las áreas de cultivo, conocidas como granjas de agricultura de 
roza y quema ("roça de toco"). El trabajo de campo se realizó entre marzo y noviembre de 2023. 
Los datos fueron transcritos, sistematizados y analizados.

Las explotaciones de agricultura de roza y quema revelaron una gran diversidad de especies 
cultivadas, como arroz, judías, maíz y mandioca. En total, se cultivan actualmente 70 variedades: 14 
variedades de arroz, 17 de judías, 5 de maíz y 34 de yuca, entre otros alimentos. A diferencia del 
sistema industrializado, basado en unos pocos cultivos y variedades y dependiente de insumos 
externos, esta agricultura tradicional integra una variedad de cultivos dentro de la misma zona de 
cultivo, funcionando sin insumos externos como los agroquímicos. Sin embargo, a pesar de 
la variedad de cultivos, los hallazgos indican que esta diversidad está disminuyendo con el 
tiempo.

Este sistema de cultivo tradicional emplea técnicas y conocimientos ancestrales que se han 
transmitido durante más de trescientos años, teniendo en cuenta las fases de la luna y las 
precipitaciones estacionales, con un período de barbecho de 3 a 5 años después de la cosecha para 
mantener la salud del suelo (Moreira & Thomé da Cruz, 2023). La investigación subraya la 
importancia de reconocer y valorar estas prácticas, que se alinean con muchos principios 
agroecológicos y ofrecen ideas para la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles.
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Además, los resultados destacan la importancia del sistema agrícola de roza, tumba y quema 
para garantizar la Soberanía Alimentaria y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este sistema 
también contribuye a la gastronomía local, utilizando ingredientes territoriales como frutas 
locales y recetas tradicionales como la "paçoca de carne", elaborada con harina de mandioca 
y carne, promoviendo así dietas saludables, diversificadas, estacionales y culturalmente 
apropiadas.

En resumen, los resultados sugieren que las técnicas y dinámicas de la agricultura de roza, tumba 
y quema de Kalunga se ajustan a los principios agroecológicos, sobre todo en lo que respecta a la 
reducción de insumos, la salud del suelo, la biodiversidad, los valores sociales y las dietas, así 
como la gobernanza de la tierra y los recursos naturales. Los sistemas productivos tradicionales, 
como la agricultura de roza, tumba y quema, ofrecen valiosas perspectivas para la transición 
agroecológica tanto a pequeña como a gran escala. Esto contribuye no sólo a la preservación de 
estos sistemas tradicionales, sino también a garantizar la soberanía alimentaria, la seguridad 
alimentaria y nutricional y la sostenibilidad. Por lo tanto, se requiere una investigación en 
profundidad centrada en estas técnicas productivas a través de la lente de los principios 
agroecológicos.
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