
  



Universidad Nacional de Costa Rica  

 

Sistema de Estudios de Posgrados  

Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar  

Escuela de Ciencias Agrarias  

Posgrado en Maestría en Desarrollo Rural  

 

 

 

Fortalecimiento en la Gestión del Desarrollo Local 

Participativo Mediante Aportes Teóricos 

Metodológicos  para el Manejo de Áreas Protegidas: 

Estudio de Caso ñAsociaci·n Frut²cola Amigos de 

San Isidroò, en el Parque Natural Regional  Serranía 

De Las Minas , La Argentina -  Huila  ï Colombia  

 

 

Sammy Medina Chávarro  
 

Heredia Costa Rica , 03 de julio de 2020  

 

 

Tesis sometid a a consideración del Tribunal 

Examinador del Programa Regional de Maestría en 

Desarrollo Rural para optar al posgrado de Magister 

Scientiae  en Desarrollo Rural



iii  

 

Fortalec imiento en la Gestión del Desarrollo Local 

Participativo Mediante Aportes Teóricos 

Metodológicos para el Manejo de Áreas Protegidas: 

Estudio de Caso ñAsociaci·n Frut²cola Amigos de 

San Isidroò, en el Parque Natural Regional Serran²a 

De Las Minas, La Argent ina -  Huila ï Colombia  

 

 
 
 

 
 

Sammy Medina Chávarro  

 

 

 

 

Tesis presentada para optar al grado de Magister 

Scientiae  en Desarrollo Rural. Cumple con los 

requisitos establecidos por el Sistema de Estudios 

de Posgrado de la Universidad Nacional. Heredia. 

Costa Rica   



iv  

 

Miembros  del  Tribunal Examinador  

 

 

_____________________________  

[Dr. Álvaro Martín Parada Gómez ]  

Represen tante del Consejo Central de Posgrado  

 

 

____________________________  

[ Lic. Warner A. Mena Rojas ]  

Coordinador del posgrado o su representante  

 

 

_____________________________  

[Dr. Jorge Loaiza Cárdenas]  

Tutor de tesis  

 

 

____________________________  

[ MSc. Julián Rubí Zeledón]  

Miembro del Comité Asesor  

 

 

__________________________  

[ MSc. Leandro Vargas González]  

Miembro del Comité Asesor  

 

 

_________________________  

[ Sammy Medina Chávarro ]  

Sustentante  

 



v 

 

Resumen  

El presente estudio se orienta en el análisis de aspectos 

socioeconómicos, productivos y ambientales, de un grupo de productores de 

frutales de clima frio que directa o indirectamente se asientan sobre un área 

protegida ubicados en el municipio de La Argen tina el cual se encuentra 

situado al sur occidente del Departamento del Huila, sobre las estribaciones 

de la Serranía de Las Minas, en la Cordillera Central (Alcaldía de La 

Argentina -  Huila, s.f) .   

En este municipio se encuentra gran parte de un ecosistema de 

conservaci·n denominado Parque Natural Regional ñSerran²a de Las Minasò, 

una de las áreas protegidas de carácter regional en el departamento, inscrita 

oficialmente en el SINAP en el año 2010, donde las comunidades 

campesinas, presentes y aledañas al área, tienen una constante interacción 

con los recursos naturales poniendo en riesgo el cumplimiento de los 

objetivos de conservación propuestos por la Corporación Autónoma Regional 

del Alto Magdalena (CAM).  

Esta investig ación pretende abordar desde un enfoque de análisis  

mixto que comprende un método tanto cualitativo como cuantitativo, en 

busca de una propuesta conceptual y metodológica que permita identificar el 

estado actual de las familias, sus iniciativas de conserv ación, su condición 

social e implementar instrumentos y recomendar acciones para trabajar en 

la construcción de procesos que faciliten la planificación, gestión y 

administración para esta área protegida.   

Es así , como esta investigación tiene una alta rele vancia para la 

construcción de procesos de desarrollo rural y la comprensión de las 

dinámicas y experiencias de estos grupos de productores de frutales de 
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clima frío, fundamentales al momento de abordar medidas para la 

conservación y preservación del medio  ambiente en esta área protegida.  

Palabras Claves: Área protegida, gestión, desarrollo local, estrategias 

de conservación, diagnóstico, productividad, participación.  
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Abstract  

This study is based on the analysis of socioeconomic, productive and 

environme ntal aspects of a group of producers of cold climate fruit trees that 

directly or indirectly settle on a protected area located in the municipality of 

Argentina which is located southwest of the Department of Huila, on the 

foothills of the Serranía de Las Minas, in the Cordillera Central (Alcaldía de 

La Argentina -  Huila, s.f).  

 In this municipality there is a large part of a conservation ecosystem 

called Regional Natural Park "Serranía de Las Minas", one of the protected 

areas of regional character in the department, officially inscribed in the 

SINAP in 2010, where peasant communities, present and adjacent to the 

area, have a constant interaction with natural resources putting at risk the 

fulfillment of conservation objectives proposed by the Regional Auton omous 

Corporation of Alto Magdalena (CAM).  

This research is based on a mixed analysis approach that includes both 

qualitative and quantitative methods, in search of a conceptual and 

methodological proposal to identify the current state of the families, the ir 

conservation initiatives, their social condition, and to implement instruments 

and recommend actions to work in the construction of processes that 

facilitate planning, management and administration for this protected area.  

Thus, this research has a high  relevance for the construction of rural 

development processes and the understanding of the dynamics and 

experiences of these groups of producers of cold climate fruit trees, 

fundamental when addressing measures for the conservation and 

preservation of the  environment in this protected area.  
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CAPÍTULO INTRODUCTORIO  

En esta investigación se analiza el contexto social, productivo, 

económico y ambiental  de un grupo de productores de frutales de clima fr ío 

(durazno) l igados a un área protegida en el municipio de La Argentina en el 

departamento del  Huila .  

Colombia tiene una exte nsión continental de 114 .174.800  hectárea s, 

qu e representan aproximadamente 0. 7% de la superficie continental 

mundial. En  esta área se encuentra el 10 % de la biodiversidad mundial, 

haciendo  de Colombia un país ñmegadiversoò (Ministerio del Medio 

Ambiente, s. f) . Colombia se encuentra catalogada dentro del grupo de los 

14 países que alberga el mayor índice de biodiversidad en la tierra , 

compartiendo esta categoría con, Argentina, Bol ivia, Brasil, China, Costa 

Rica, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela . 

Sin embargo, las crecientes amenazas sobre los ecosistemas y la 

consecuente pérdida de biodiversidad , hicieron que el gobierno colombiano 

se suscribiera  al ñConvenio  sobre la Diversidad Biológica ò proclamado en Rio 

de Janeiro  el 5 de junio de 1992 , por medio de la Ley 165  de 1994  en la cual 

se formuló la Política N acional de  Biodiversidad  y se adquirió el compromiso 

de conformar y consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas  (SINAP)  

(Molina, 2013) .  

Cumpliendo con este compromiso , Colombia  desde finales del año 

2010 cuenta con un SINAP que comprende más del 10 % de su territorio 

continental ,  alrededor de 1.141.748 km 2 representados en 58 parques 

naturales nacionales  y otras figuras de conservación . 

Precisamente , otra de la figuras de conservación son los Parques 

Naturales Regionales PNR . El PNR ñSerran²a de Las Minas ò es una de las  
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áreas protegidas de carácter regi onal declaradas bajo la figura de PNR en el 

departamento del Huila , mediante Acuerdo 023 de Diciembre de 2006 y es tá  

inscrito bajo esta figura en el Sistema Departamental de Áreas Protegidas 

(SIDAP) , debido a la importancia hidrológica de este territorio para el 

Departamento del Huila y en particular para los cinco municipios que lo 

componen (La Argentina, Oporapa, Pita l, Tarqui y La Plata).  

Al ser emitido el Decreto 2372 de 2010 por parte del Gobierno 

Nacional, se hizo la inscripción del parque en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP) una vez realizada la labor técnica y jurídica pertinente. 

De este ejercicio surge el Acuerdo 012 del 28 de Junio de 2011 que modifica 

el acuerdo inicial de declaratoria, actualizando los objetivos de conservación 

del Parque Natural Regional e inscribiendo oficialmente el PNR Serranía de 

Minas dentro del SINAP.  

Inscrita  oficialment e en el SINAP en año 201 1. Estas aéreas deben 

cumplir cuatro objetivos de conservación  amparados en el marco general de 

los objetivos generales del SINAP ; I. Preservar y restaurar la condición 

natural de espacios que representen los ecosistemas del país o 

combinaciones características de ellos ; II. Preservar las poblaciones y los 

hábitats necesarios para la sobrevivencia de las especies o conjuntos de 

especies silvestres que presentan condiciones particulares de especial 

interés para la conservación de la b iodiversidad, con énfasis en aquellas de 

distribución restringida ; III.  Mantener las coberturas naturales y aquellas en 

proceso de restablecimiento de su estado natural, así como las condiciones 

ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y ser vicios 

ambientales ;  IV. Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de 

restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la recreación, la 

educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoración social de 

la naturaleza  (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) .  
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Las políticas ambien tales en los Parques Naturales colombianos suelen 

generar conflictos locales y resultados con tradictorios  como consecuencia de  

las dificultades que cualquier política ambiental enfrenta cuando el 

conocimiento científico se privilegia  sobre la realidad, la cultura local y el 

conocimiento tradicional  (Duran, 2009) .  

Un ejemplo de estos conflictos locales con resultados contra dictorios 

es el que se presenta  en el municipio de La Argentina -Huila, municipio que 

aporta el 40.49% del §rea total del PNR ñSerran²a de Las Minas ò donde las 

condiciones agroclimáticas favorables lle varon a campesinos y asociaciones  

del sector rural a pla ntar cultivos de clima frío como granadilla, lulo, tomate 

de árbol, gulupa, pitahaya y durazno  entre otros . Una de estas asociaciones 

del sector rural es el objeto de este  estudio, la ñAsociaci·n Frut²cola Amigos 

de San Isidroò (ASOFASIAR).  
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Ilustración 1 .Ubicaci·n del Parque Natural Regional ñSerran²a 

de Las Minas ò. En l²nea roja la delimitaci·n del PNR. 

Fuente: Corporación Autónoma Regional  del Alto Magdalena (CAM), Oficina de 

Planeación. (2019)  

Actualmente la Asociación  después de haber pasado de cultivar 

granadilla y Pitahaya,  concentra sus esfuerzos en el cultivo de durazno, un 

cultivo prospero para el departamento del Huila, contando así  con un área 

establecida de noventa y dos (92) hectáreas en durazno variedad Gran 

M ET A

VIC H AD A

AM A ZO N A S

C AQ U ET A

GU A IN IA

VAU PE S

C H OC O

AN T IOQ U IA

GU A VIAR E

C AU C A

N AR I O

C AS AN A R E

H U IL A

C ES AR

TO LIM A

BO LIVA R

AR A U C A

GU A JIR A

M AG D AL EN A

C U N D IN A M AR C A

N

EW

S

La Plata

Tarqui

Pita l

La Argentina

Oporapa

Saladoblanco

DEPARTAM ENTO DEL  HUIL A

SERRANIA DE MI NAS

CAUCA

CAQUETA

META

TOLIMA



23  

 

jarill o rojo y jarillo amarillo, con un promedio estimado de producción de 

veinticinco (25) Ton/Hectárea /año tipo exportación. (ASOFASI, 2014) . Sin 

embargo, a unque los a sociados tratan de realiza r los procesos de cultivo, 

cosecha y postcosecha del durazno con criterios técnicos y de sostenib ilidad 

ambiental, que  garanticen  un producto de calidad para competir en el 

mercado regional y nacional , lo s efectos negativos que está generando esta 

actividad en el parque han intensificado el conflicto entre las políticas 

ambientales y sus objetivos de conservación con  la realidad local.  

No obstante , hoy en día, de los 142 asociados solo persisten en la 

prod ucción de durazno alrededor de 20 p roductores  que tienen en promedio 

1,5 hectárea cultivadas. Ese abandono de cultivo hizo que los asociados 

pasaran a cultivar el Aguacate Hass y nuevamente Granadilla.  

Munasinghe como se citó en (Sepúlveda & García, 1997)  menciona:  

Cada vez existe mayor consenso respecto a que para que  las 

áreas protegidas  cumplan con sus objetivos de conservación resulta 

clave  el apoyo de los habitantes de los  territorio s en los que  estas se 

localizan. De lo contrario, las medidas de conservación podrían entrar 

en tensión con actividades productivas tradicionales como la 

agricultura, la ganadería, la extracción de madera y de leña o la caza  y 

comer cialización de  especies nativas  (p.63) .  
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 CON TEXTO   

Delimitación del Tema  

El Municipio de La Argentina, se encuentra situado al sur occidente del  

departamento  del Huila sobre las estribaciones de la Serranía de Las Minas , 

en la Cordillera Central; tiene aspecto de planicie en la parte alta del 

munic ipio y desciende formando una falda con el terreno restante, en donde 

se alternan pequeños valles y mesetas sobre las cuales reposan las 

edificaciones actuales del casco urbano  (Alcaldía de La Argentina -  Huila, 

s.f) .  

Fotografí a 1 . Vista panorámica del municipio de La Argentina (Huila)  

 

En la fotografía se observa la panorámica del municipio de La Argentina Huila , sobre las 

estribaciones de la Serranía de Las Minas . (Sammy Medina Chávarro 2016)  

 

Limita por el norte con el municipio de La Plata desde el nacimiento de 

la quebrada  Pescador, por estas aguas abajo hasta su confluencia con el río 

La Plata en una longitud de 15.6 km,  desde este punto aguas arriba hasta el  

nacimiento del mismo un una longitud de 65.36 km; Al  occidente limita con 
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el departamento  del Cauca en una distancia aproximada de 0.4 km,  con un 

sector del municipio de Salado Blanco cuyo l²mite natural es la ñSerran²a de 

Las Minas ò en una longitud de 35.5 km; Al sur  limita con Salado Blanco y los 

municipios de Oporapa y Tarqui, en este sector como accidente geográfico 

importante, se encuentra la  Serranía de Las Minas  en una longitud de 23.15 

km  con Oporapa destacando el paso por el Cerro el  Tapete y con Tarqui  la 

distancia en común es de 18.25 km,  encontrando en este sector las 

Cuchillas, El Sinaí y El  Rosario y al  oriente limita con el municipio de Tarqui y 

el municipio de El Pital en una longitud de 8 .75 km, también por la Serranía 

de Las Minas , pasando por el Alto de la Cruz hasta encontrar nuevamente el 

nacimiento de la  quebrada  Pescador punto de partida.   

La temperatura promedio del municipio oscila entre los  18 y 23 °C y 

en un rango altitudinal que va desde los 1550 msnm alcanzando alt uras de 

4200 msnm, la extensión del municipio es 3 90 km 2; su población según el 

último censo es de 13.890 habitantes distribuidos así; el 66.5  % en la zona 

rural y el 33.5  % en la zona urbana  (Alcaldía de La Argentina -  Huila, s.f) .  

El PNR Serranía de Las Minas  tiene una extensión de  290.92 km 2 e 

interviene en cinco  municipios, Oporapa, Pital, Tarqui, La Plata y La 

Argentina, este último es el que más área aporta al PNR con 117.81 km 2 

alrededor del 40.49 % del área total y se caracteriza porque en esta se 

encuentran los ecosistemas boscosos en mejor estado de conserv ación del  

parque , lo que lo hace a¼n m§s relevante. ñAdem§s, de los 2506 habitantes 

que tenía el parque en el año 2013, 1226 es decir el 48.92 % habitaban en 

el área de jurisdicción de este municipio ò (CAM, 2013) . 

El PNR se enc uentra en altura que van desde los 2000 msnm hasta los 

2500 msnm y en ellas se destacan las elevaciones del ñCerro Pelaoò, ñCerro 

Rucioò y ñLa Cuchilla Sina²ò los cuales se encuentran en jurisdicci·n del 
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municipio de La Argentina con una altura promedio de  2500 msnm. En 

relación con la hidrografía la Serranía de Las Minas  presenta una oferta 

hídrica alta, en ella nacen los ríos y quebradas que son fuente de 

abastecimiento de los acueductos de los cinco municipios que aportan área 

al parque  (CAM, 2013) . Su s condiciones climáticas lo hacen un municipio 

donde la diversidad de cultivos agrícolas y la producción pecuarios demarcan 

su economía  principalmente con el cultivo de café, caña , frutales de clima 

frio, pancoger ente otro s, hoy por hoy los cultivos de frutales de clima frio 

como la granadilla que ha vuelto a resurgir, el aguacate Hass y el durazno 

han logrado consol idar microeconomías familiares de gran importancia  para 

estos y para la región.  

Objeto de estudio  

La Asociació n frut²cola ñAmigos de San Isidroò, del municipio de La 

Argentina ï Huila es una entidad sin ánimo de lucro, cuya actividad principal 

es la producción y comercialización de frutas. Fue constituida el 20 de 

diciembre del año 2011 y legalizada ante la Cámara  de Comercio el 15 de 

agosto del año 2013. La Asociación está integrada por pequeños productores 

de fruta, que han encontrado en los frutales de clima frío una alternativa  

promisoria y rentable que constituye la principal fuente de ingresos 

(ASOFASI, 2014) . A la fecha la asociación reporta 142 asociados, cifra que a 

diciembre de 2019 fue evaluada para depuración de asociados por el n o 

cumplimiento de los estatutos y solo 20 de ellos están dedicados a la 

producción y cultivo del  durazno, el restante de los productores abandonaron 

sus cultiv os y pasaron a otras líneas productiv as como el aguacate Hass y la 

granadilla , por lo que  ya no hacen parte activa de la organización.  

El durazno es un producto que ha venido adquiriendo import ancia  en 

los últimos años  en Colombia, si bien el país no es un gran competidor en el 
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ámbito internacional, en lo nacional el departamento del Huila con los 

municipios de Palestina y La Argentina se ha n destacado por su apuesta por 

esta fruta desde el año 2010 . Entre los requerimientos del cultivo de 

durazno encajan las características  de la zona, rangos de temperatura de 

8ºC a 40ºC, que en el área  fluctúa entre los 21ºC y los 27ºC, prefiere suelos 

de te xturas medias (franca, franca limosa, franca arenosa y limosa), alta 

fertilidad natural, profundos, de pH moderado (6 -7.5) y  de buen drenaje , 

por lo que  se siembra en las laderas de las montañas, además de los buenos 

precios en el mercado y los moderados  costes de producción al sembrar en 

suelos vírgenes con alta fertilidad natural . Para  mayo de 2016 el durazno 

increment o su precio por causa del fenómeno del Niño, llegando a costar 

hasta 2 dólares el kilogramo ;  sin embargo , hoy en día  muchos de los 

producto res han abandonado paulatinamente  sus cultivos , reduciendo 

sustancialmente el área sembrada.   

Por eso  en relación con el objeto de  estudio , se pretende analizar  y 

diagnosticar el contexto  socioeconómico  y ambiental  local  de los productores 

de durazno  de la Asociación  frut²cola ñAmigos de San Isidroò, identificar los 

impactos de mayor reincidencia, conocer c ómo es el uso, acceso  y control de 

los recursos naturales, c ómo son distribuidos los beneficios producto de la 

actividad que vienen desarrollando estas  familias productoras de durazno y 

cómo estas familias generan y despliegan alternativas  de desarrollo rural 

sostenible  en concordancia con los objetivos de conservación  planteados 

para el PNR ñSerran²a de Las Minas ò. 

Situación problemática  

Con la declara ción del Parque Natural Regional (PNR)  ñSerran²a de Las 

Minasò en el a¶o 2006 por la CAM, se inician l as  tensiones  entre la CAM y 

las comunidades que desde antes de la declaratoria habitaban dentro del 
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área incluida en el PNR. A pesar de que, en este mode lo de áreas, la 

presencia humana, tanto al interior de las áreas protegidas como en su 

periferia genera presiones y dificulta el cumplimiento de los  objetivos de 

conservación y las acciones de conservación se orientan a la implementación 

de estrategias de control de las actividades que presenten insostenibilidad  

(Barragán, 2008) , en el momento de la declaratoria no se dio mayor 

relevancia a estos habitantes.  

Con la entrada en vigencia del Decreto 2372 de 2010 y la inscripción 

oficial del PNR ñSerran²a de Las Minas ò en el SINAP, la CAM adquiri· mayor 

soporte jurídico y a su vez se ajustaron los objetivos de conservación para 

una figura de protección estricta , lo cual hace que la institución inicie a 

trabajar con las comunidades, e n especial para los  habitantes que se 

encuentran dentro del área protegida que para el año 2013 eran de 2506 

individuos.  

Este modelo de área protegida que va en contra vía  de la realidad para 

esta zona geográfica,  provoca que se gener en conflictos locales. Es así, 

como  más una década de su declaración y 5 años de su inscripción en el 

SINAP, a la fecha , el PNR ñSerran²a de Las Minas ò est§ siendo objeto de 

homologación y recategorización de áreas, proponiendo como alternativa la 

creación d e un Distrito de Manejo Integrado como un mecanismo para dar 

soluciones de manejo para la conservación con la participación de  los actores 

locales . 

La producción agropecuaria es el componente más relevante de la 

economía del municipio de La Argentina, Huil a, sin embargo, los obsoletos 

métodos utilizados, la limitada tecnificación, la falta de asistencia técnica y el 

uso inadecuado de los suelos que no es acorde con su s capacidades y 

características  y que , adicional mente  contraponen  los objetivos de 
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conserva ci·n del PNR ñSerran²a Las Minas ò conllevan a una producci·n baja 

y al deterioro del ambiente. Por lo anterior , una producción agropecuaria 

avanzada y sustentable será primordial para el éxito del plan de gestión de 

las áreas protegidas.   

 (Méndez & Gliessman, 2002) , mencionan que:  Partiendo de las 

realidades locales, uno de los desafíos más grandes para los investigadores y 

quienes trabajan en manejo de recursos naturales y desarrollo rural es llegar 

a entender las realidades de las comunidades y de los agricultores a nivel 

local. E sta comprensión generalmente requiere de tiempo, y de la 

generación de un cierto nivel de confianza con los actores rurales locales. 

Muchas veces estas personas han tenido malas experiencias con otros 

individuos o instituciones, lo cual hace más difícil en tablar diálogos abiertos 

y transparentes. Por lo tanto, es importante invertir esfuerzos y recursos 

adecuados en la investigación social y ecológica a nivel local. Aun cuando se 

realicen actividades paralelas a otras escalas, es necesario asegurar un 

enten dimiento adecuado de la realidad local (p. 12).   Y, con el desarrollo de 

la investigación se pretende plantear una propuesta conceptual y 

metodológica que permita identificar el estado actual de las familias, sus 

iniciativas de conservación, su condición s ocial e implementar instrumentos 

y recomendar acciones para trabajar en la construcción de procesos que 

faciliten la planificación, gestión y administración para esta área protegida.  

El problema  

En el municipio de La Argentina, departamento del Huil a, Col ombia, la 

comunidad rural por tradición  viene desarrollando desde hace varios años 

actividades de producción agropecuaria  que presentan conflictos en el uso 

del suelo y que  deben asumirse desde el manejo del PNR ñSerran²a de Las 

Minasò del 2006. Con dicha declara toria  se restringen los usos del área 
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protegida , lo que ha creado la necesidad de trabajar con la comunidad que 

habita el PNR  y que desarrolla  actividades de producción agropecuaria, 

explotación de recursos maderables, tráfico de fauna y flora y amp liación de 

la frontera agrícola .  

En el caso de estudio, el problema se centra en la producción de 

durazno que viene realizando desde el año 2010 un grupo de 142 

productores y que hoy en día solo persisten alrededor de 20 cultivadores  que 

pertenecen a la A sociaci·n frut²cola ñAmigos de San Isidroò. El auge del 

cultivo de esta f ruta está asociado a:  I. Los requerimientos de clima, suelo y 

agua del cultivo de durazno encajan con las condiciones de la zona, II. Los 

buenos precios del durazno en el mercado naci onal e internacional y la 

buena renta que deja el cultivo por sus bajos costos de producción. El auge 

de este cultivo implica una gran amenaza para el PNR ñSerran²a de Las 

Minasò,  puesto que los productores en busca de aumentar el área de cultivo 

empezaron  a ampliar la frontera agrícola hacia  suelos con alta fertilidad 

natural ,  que es un requerimiento importante para la producción de durazno . 

Además, utilizan  productos químicos sin un paquete tecnológico adoptado y 

contaminan el agua utilizada en las actividades propias del cultivo que 

arrastra residuos que afecta n las fuentes de agua superficial y subterránea . 

Otro tensionante  para esta área protegida en relac ión con esta actividad 

productiva es la demanda de tutores de madera requeridos para el manejo 

del cultivo, el aislamiento de predios (cercos) y leña para la cocción de 

alimentos . Esto ha demandado una gra n intervención sobre el recurso  

bosque de especies forestales de gran baluarte.  

Las principales deficiencias identificadas por la comunidad sobre las 

experiencias de intervenciones institucionales en la implementación de 

prácticas agroecológicas, de diversificación de cultivos, entre otras, es la 
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falta de acompañamiento continuo, ases oría y seguimiento a las alternativas 

planteadas por parte de las instituciones gestoras.  

Tomando como base lo anterior , el problema de la presente 

investigación radica en :  I,  falta de conocimiento más  detallado de la 

comuni dad presente en el área del PNR  para el desarrollo de actividades 

productivas para que sea una realidad que busquen el equilibrio necesario 

entre el desarrollo y la conservación que se debe dar a  un área protegida 

con  población; II. La presión que ejerce tant o la población ubicada dentro 

del PNR como la que se encuentra en el área de influencia  puesto que 

generan deterioro de los ecosistemas que lo conforman .  

El deterior o de ecosistemas en el PNR se constata en la disminución de 

la cobertura vegetal . Como se pu ede ver en la ilustración 3, esto  se debe 

especialmente a la ampliación de la frontera agropecuaria e implementación 

de sistemas productivos no sostenible s, lo que implica convertir zonas de 

aptitud forestal o ganaderas a zonas de cultivos, todo esto con el propósito 

de generar alternativas económicas para los pobladores . S umado a esto , la 

implementación de políticas sectoriales no compatibles, donde  se promueven 

programas y proyectos de corto plazo que no tienen en cuenta la 

sostenibilidad ambiental; así mismo , existe desarticulación institucional y 

desorganización comunitaria la cual se agudiza por falta de conocimiento de 

la normatividad ambiental donde también están involucrados otros actores 

sociales .  

Existen s istemas productivos no sostenibles am bientalmente  en el PNR , 

porque las comunidades asentadas realizan extracción de especies de flora 

desconociendo su capacidad de regeneración natural, se introducen especies 

sin tener en cuenta el impacto que estas puedan causar y se desconoce la 

importanci a de la c onservación de la biodiversidad, así como de los bienes y 
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servicios que oferta el área protegida para  los diferentes actores sociales . 

Uno de los principales inconvenientes que present an estos sistemas de 

producción , es el establecimiento de  los c ultivos de clima frio en terrenos 

con suelos frágiles y sin un manejo adecuado , haciendo uso indiscriminado 

de abonos químicos que  generan afectación a la estructura y composición de 

los suelos .  

La Disminución de la Biodiversidad  se refleja en la reducción   de la  

flora y la fauna que paulatinamente va desapareciendo a causa de la 

contaminación de fuentes hídricas que se ocasiona por el accionar de la 

producc ión agrícola y pecuaria, así como por uso de agroquímicos que  se 

incorporan a los cuerpos de  agua por la escorrentía . También debido a 

incendios forestales como consecuencia del cambio climático  y a una 

educación descontextualizada por parte de los productores  

Justificación  

El ecosistema ñSerran²a de Las Minas ò fue  declarado  Parque Natural 

Regio nal (PNR)  por la Corporación Autóno ma Regional del Alto Magdalena 

(CAM) en el año 2006, como entidad facultada por el Estado, la CAM realiz ó 

la delimitación del parque y se estableció un aérea de 290.92 km 2 que 

interviene en c inco  municipios, Oporapa, Pital, Tarqui, La Plata y La 

Argentina.  

Con la declaración del PNR surgieron los problemas de manejo del área 

protegida , se presentan conflicto s relaciona dos con las actividades 

productivas desarrolladas por las comunidades que habitan  el parque , dichas 

actividades dificultan el cumplimiento de los objetivos de conservación 

establecidos por la CAM, los cuales no permiten actividades de producción  

agropecuaria o explotación de recursos ambientales en el parque.  Con la  

emisión  del Decreto 2372 de 2010 por  parte del gobierno nacional, la CAM 
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realizó  la inscripción del  parque ante  SINAP y con la sentencia C -598 del año 

2010 de La corte constitucional de Colombia, que blinda los PNR como 

ñSerran²a de Las Minas ò y fortalece la autoridad de la CAM se inici· un nuevo 

capítulo en este conflicto.  

El Decreto 2372 de 2010 en su artículo13 (Presidencia de la Republica 

de Colombia, 2010)  describe los Parques Naturales Regionales como:  

Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos 

en la escala regional, mantienen la estructura, composición y función, 

así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y 

cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de 

la población humana para destinarlas a su preservación, restauración, 

conocimiento y disfrute.  La reserva, delimitación, alinderación, 

declaración y  administración de los Parques Naturales Regionales 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de 

sus Consejos Directivos .  

El presente  trabajo de investigación tiene su justificación  a raíz del 

proceso que viene adelantando la CAM frente  a la necesidad de  acatar  lo 

estipulado en el Decreto 2372 de 2010, y  el de querer entender la 

correlación entre  las áreas protegidas y los procesos de desarrollo rural que  

se generan  al interior de un  grupo productores de durazno de la Asociación 

frut²cola ñAmigos de San Isidroò, conocer sus problemáticas sociales, 

económicas, productivas y  ambientales , como una alternativa para la 

planeación, gestión y ordenamiento de sus territorios en los cuales confluyen 

una serie de características tanto sociales como ambientales, productivas, 

económicas y donde surgen complejidades de tensión entre la comunidad 

objeto de estudio y el entorno donde desarrollan su actividad, diferencias y 



34  

 

desigualdades al interior de las familias trayendo consigo efectos negativos 

para la conservación y preservación  del PNR ñSerran²a de Las Minas ò. 

Con la investigación se busca identificar las iniciativas de conservación 

y de desarrollo rural sostenible con una serie de acciones para el PNR 

ñSerran²a de Las Minas ò. 

La importancia  

El estudio trasciende  para el área de  influencia del  PNR ñSerran²a de 

Las Minas ò sobre el municipio  de La Argentina Huila y los productores de 

durazno de la Asociaci·n Frut²cola ñAmigos de San Isidroò, comunidad 

campesina en la cual se ha  podido evidenciar algunas diferencias de tipo 

social, económico, productivo y ambiental,  con formas de conocimiento y de 

vida diferentes, con criterios de productividad basados en una visión integral 

de la vida donde no solo  lo económico es importante, cada familia está 

ligad a estrechamente a un territorio.  En la actualidad, por  ser un área 

protegida existe una gran controversia; en primera instancia no se han 

debido declarar con esa categoría  de áreas protegidas  pues hay 

comunidades presentes en la zona y como tal estas defienden su accionar 

productivo, econó mico, cultural para lo cual tienen que hacer usos de los 

recursos naturales, como segunda medida van en contravía cuando se les 

advierte de las regulaciones impuesta que antes no existían, estos asociados 

y productores siente un desplazamiento una prohibic ión a ciertas prácticas 

agrícolas y pecuarias.  

La pertinencia  

A la fecha el PNR ñSerran²a de Las Minas ò est§ siendo afectado por las 

presiones que ejercen sus habitantes, presiones ligadas a  la producción 

agropecuaria, la explotación de recursos maderables , ampliación de frontera 
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agrícola, el tráfico de fauna y flora , entre otros factores que ponen en riesgo 

la preservación de la condición natural de los espacios del parque, los 

ecosistemas que la componen y las especies asociadas;  lo anterior repercute 

a nivel social en la disminución o extinción de bienes y servicios ambientales 

requeridos por la población.  

Son muchos los conflictos que se han generado en el parque a raíz de 

la misma declaratoria ;  con el trabajo de investigación se pretende po der 

establecer las estrategias desde una visión  de conservación conjunta por 

parte de estas familias que permita consolidar un sistema, en el cual, los 

actores, instrumentos y las áreas protegidas trabajen de manera articulada, 

donde los recursos  humanos y  financieros resulten suficientes para abordar 

toda la gestión del área protegida.  

La Originalidad  

El desarrollo rural tradicionalmente  se ha enfocado en innovación 

tecnológica, impulso empresarial, articulación de sectores de la población a 

la modernizac ión del campo y lo ambiental como uno de los factores 

productivos. En cuanto a  la responsabilidad sobre la conservación de las 

áreas protegidas  regionales , es una gestión  reciente  que a pesar  de todas 

las acciones realizadas para el manejo  por el ente admi nistrador, las 

comunidades lo han  visto como una barrera para los propios procesos de 

desarrollo. Sin embargo , el área protegida objeto de estudio contempla un 

escenario heterogéneo que vincula  diferentes tipos de actores, intereses y 

oferta ambiental  dond e se podrían  articular acciones para tener conservación 

de esta área , generando desarrollo rural para las comunidades que están 

presentes allí  (Paredes, 2005) .  
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El diagn óstico  

Según el FODA , la entidad lleva más de seis años tratando  de dar 

cumplimiento a lo establecido en el decreto 2372 de 2010,  buscando la 

mejor categoría para el área protegida;  invirtiendo  recursos económicos, 

humanos y administrativos . A  la fecha se vislumbra n directrices clara  para 

poner en  marcha  accion es de manejo  para el PNR ñSerran²a de Las Minas ò y 

tratando de cerrar las  brechas entre las comunidades, sus  acciones y 

estrategia para minimizar los impactos sobre los ecosistemas naturales del 

parque.  

Este inadecuado modelo de la ocupación de las áreas p rotegidas se 

funda en factores limitantes como, los bajos ingresos de la población, los 

altos índices de necesidades básicas insatisfechas, la falta de alternativas 

productivas viables, la baja capacidad de los agricultores para la 

implementación de altern ativas ambientalmente sostenibles,  así como el 

escaso conocimiento de la fragilidad y la importancia de los recursos 

naturales.  

Lo institucional  

Retomando lo expuesto por (Elbers, 2011)  donde plantean los desafíos 

y perspectiva s para el futuro  para Colombia  en relación con las áreas 

protegidas; se pretende  con el desarrollo de la investigación  contribuir  en la 

generación de espacios, estrategias y modelos que estén acordes  con el Plan 

de Acción  2008 -2019 del SINAP, el cual apunta  a la consolidación de un 

sistema nacional de áreas protegidas completo, representativo y 

efectivamente gestionado. Esto plantea un sinnúmero  de tareas y desafíos 

que configuran una ruta de acción conectada tanto a los objetivos 

ambientales como a lo s objetivos del desarrollo integral del país.  
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Objetivos  de la investigaci ón  

Objetivo General  

Analizar   la situación socioeconómica y  ambiental  de los productores 

de la Asociaci·n frut²cola ñAmigos de San Isidroò,  ubicados en la zona de 

amortiguamiento del  Parque Natural Regional ñSerran²a de Las Minas ò,  con 

el fin de que puedan desprenderse potenciales  acciones por tomar  que 

beneficien la conservación del parque y el bienestar de las familias  

involucradas .  

Objetivos específicos  

Caracterizar la situación socioeconómica y ambiental de los 

productores de la Asociación Frutícola Amigos de San Isidro   

  Determinar  los  conflictos socioeconómicos  y ambientales que se 

presentan ante  las restricciones propuestas por los objetivos de 

conse rvación del área protegida y la actividad que desarrolla la Asociación 

Frutícola Amigos de San Isidro.  

Definir de forma participativa, posibles estrategias de trabajo para la 

conservación del área protegida, así como eventuales medidas para 

minimizar los impactos generados por los productores en el desarrollo de sus 

actividades agrícolas.  

Compilar  los elementos ese nciales para facilitar la construcción 

participativa de una propuesta teórica  metodológica de desarrollo rural para 

una  comunidad inserta en un área protegida.  
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CAPÍTULO II :  

ESTADO DE LA CUESTIÓN  

El estado actual del conocimiento  

La Unión Internacional pa ra la Conservación de la Naturaleza  (UICN) ï

la mayor red de organizaciones ambientales del mundo ï define seis tipos de 

área  protegida, de los cuales al menos dos incluyen la presencia de 

habitantes locales. Las categorías, que difieren en cuanto a objetivo s de 

conservación y regímenes de manejo, son I. Área prístina, reserva natural 

estricta; II. Parque natural; III. Monumento natural; IV. Área de manejo de 

hábitat y especies; V. Paisaje terrestre o marino protegido; VI. Área 

protegida con recursos manejado s. Además, la misma organización 

recomienda la construcción de sistemas nacionales de conservación que 

reconocen el papel de los gobiernos en los ámbitos subnacional y local, así 

como de actores privados y comunitarios  (Andrade, 2009) .  

En Colombia, el desarrollo del concepto de conservación está centrado  

en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), la razón 

no  es porque no existan otros instrumentos  o aproximaciones, sino porque 

este  tiene la mayor fortaleza formal, asegurada en un amplio soporte 

jurídico que emana de la Constitución Nacional  y en un importante 

despliegue de recursos públicos institucio nales y financieros  (Pon ce, 2003) .  

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas ( SINAP)  se empezó a 

const ituir a finales del siglo XX  y desde el año 2010 dispone del Decreto  

2372 de 2010, compilado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, este 

último no contiene ninguna dispos ición nueva, ni modifica las existentes, su 

objeto es recoger en  un solo cuerpo  normativo todos los decretos 
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reglamentarios vigentes expedidos  hasta la fecha, que  desarrollan  las leyes 

en materia ambiental. El  Decreto 2372 del 1 de julio de 2010  tiene como 

objeto reglamentar el SINAP, las categorías de manejo que lo conforman y 

los procedimientos generales relacionados con este, además de un 

instrumento formal de política pública que lo articula al desarrollo integral 

del país. El corazón del sis tema es el llamado Sistema de Parques Nacionales 

Naturales (SPNN), conjunto de las áreas de nivel nacional que contempla 

cinco categorías de manejo. La Unidad Administrativa Especial del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) es la agencia encar gada del 

manejo y administración del SPNN y, al mismo tiempo, de la coordinación 

del SINAP. Además de la jurisdicción nacional existen los sistemas regionales 

y departamentales, así como los sistemas locales y municipales, todos ellos 

en construcción y con solidación. Actualmente  avanza una reorganización de 

la estructura del  SINAP  que apunta hacia un esquema descentralizado con 

base en seis grandes subsistemas regionales: Caribe, Pacífico, Amazonía, 

Orinoquia, Andes del Norte, Andes Occidentales (Elbers, 2011) . Para el año 

2010 Colombia contaba con un SINAP que comprende más del 10  % de su 

territorio continental.  

El Parque Natural Regional (PNR) ñSerran²a de Las Minas ò ubicado en 

el departamento del Huila , que acorde con los seis  tipos de área protegida 

definidas por la UICN se ajusta con el tipo II. Parque natural, declarado en el 

año 2006 como parque natural regional e inscrito en el año 2010 en el 

SINAP luego de la labo r técnica y jurídica pertinente; como ya se ha  

mencionado el parque tiene unas características muy particulares y hoy por 

hoy , la preservación de su estado natural es el objetivo más relevante , esto 

implicaría que en esta área no se debería realizar ningún tipo de explotación 

agropecuaria ;  sin embargo, esto no se  cumple y genera uno de los conflictos 

más comunes entre las comunidades que habitan el territorio y la entidad 
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encar gada de la administración del  parque , porque las comunidades en su 

interior requieren zonas de producción sostenibles que les permitan 

desa rrollar sus predios con sistemas de producción amigables .  

En su artículo (Andrade, 2009)  señala  que:  

A pesar de haber sido aceptado que las seis categorías de área 

protegida  definidas por la UICN  representan un reconocimiento del  

contexto y no una valoración a priori de su efectividad para la 

conservación, en general los sistemas de áreas protegidas en Colombia 

privilegian las categorías que en lo formal no permiten la presencia de 

habitantes humanos, dando prevalencia al control de parte de actores 

públicos, con algunas excepciones, sin promover a fondo el potencial 

de los demás tipos de área protegida (p.55).  

En ese sentido , el estado actual del conocimiento está enfocado a 

conocer problemas similares  que se dan al interior de  las Áreas Protegidas 

desde  los diferentes ámbitos  nacionales e internacionales y poder entender 

cuáles han sido los conflictos y alternativas de manejo implementa das y así 

poder abordar el trabajo de investigación que se pretende realizar con los 

cultivadore s de durazno que forman parte de la Asociación frutícola "Amigos 

de San Isidro", del municipio de La Argentina, quienes con su actividad 

productiva afectan de forma significativa la conservación del área protegida 

objeto de estudio PNR ñSerran²a de Las Min asò. 

Para esto , se abordaran  temas relacionados que han desarrollado otros 

autores que planteado en sus estudios  los problemas  que se generan por la 

presencia de comunidades  rurales al i nterior de las áreas protegidas, u no de 

los temas que  más polémica y discusión ha causado , constituyendo uno  de 

los retos fundamentales en cuanto al  manejo y conservación de las áreas 

protegidas.  
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En su artículo (Mata, Martín, & Santa, 2008)  destacan que el desarrollo 

rural y la  responsabilidad sobre la conservación de áreas protegidas es una 

gestión  aún  incipiente o desconocida y en algunos casos vista como un freno 

para los procesos de desarrollo . Ellos abordan la temática en relación con el  

Desarrollo rural y conservación de la  naturaleza en áreas protegidas de 

Bolivia:  En pleno altiplano central de Bolivia está situado el Parque Nacional 

Sajama, el primer espacio protegido creado en la república Boliviana, en 

1939. Al pie del imponente nevado, en la dilatada puna que supera  los  4.200 

msnm , viven comunidades Aymarás  dedicadas tradicionalmente al pastoreo 

de llamas y alpacas. Los cambios político -administrativos y las reformas de 

la propiedad y tenencia de la tierra  impulsada  por el Estado Boliviano, en  los 

últimos años,  así como la propia evolución demográfica de las comunidades, 

han conducido a una situación de bloqueo del sistema ganadero y del modo 

de vida tradicional. El parque nacional constituye una oportunidad para el 

impulso de iniciativas de desarrollo territorial compati bles con los objetivos 

de conservación del espacio protegido, la salvaguarda del patrimonio 

cultural,  las formas de organización comunitaria y la mejora en la calidad de 

vida de la población Aymarás.  

Mata  et al . ,  (2008) dan relevancia a la diversificación de actividades 

productivas como vía de desarrollo territorial y de conservación de la 

naturaleza: la explotación económica de la muy cotizada fibra de la vicuña  y 

el turismo de naturaleza -  En ese contexto, la ex istencia del Parque Sajama 

aparece en los últimos años como una oportunidad ï y una exigencia ï de 

desarrollo territorial vinculada estrechamente a los objetivos de 

conservación.  Esta  línea de actuación ha permitido fortalecer los lazos 

comunitarios de la sociedad indígena del altiplano  y constituye un buen  

ejemplo de la integración de desarrollo local y la conservación.  
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Participación comunitaria  

En su artículo (Pérez, Rodríguez, & Rodríguez, La Participación 

comunitaria en la conserva ción del medioambiente: Clave para el desarrollo 

local sostenible, 2014)  señalan que:  

La participación comunitaria es considerada de gran importancia 

en el mundo contemporáneo para garant izar la sostenibilidad de los 

programas o p royectos de  desarroll o a nivel local, y su esencia es 

involucrar a la población en la toma de decisiones, a partir de la 

identificación conjunta de los problemas o necesidades, y la búsqueda 

de alternativas de solución;  para ello, en este proceso, cada vez más 

los actores impl icados deben  ñformar parteò y ñsentirse parteò para 

que puedan ñtomar parte (p.3) .  

Un caso que aborda la importancia de la participación comunitaria, el 

desarrollo rural y la conservación es el desarrollado en El Salvador, donde la 

degradación ambiental h a alcanzado niveles críticos, el agroecosistema de 

café bajo sombra ha llegado a tener gran importancia ecológica (PRISMA 

1995, Cuellar et al.,  1999).  Para poder entender el verdadero potencial de la 

conservación ambiental de estos agroecosistemas fue necesario también 

profundizar en las realidades sociales que afectan a los caficultores . El 

estudio se concentró en tres cooperativas de pequeños  caficultores para 

complementar otras investigaciones recientes con medianos y  grandes 

prod uctores.  Desde el punto de vista  ecológico  se analizaron la  composición  

de especies de  árboles, el porcentaje  de sombra, y la  distribución de los 

árboles  dentro del paisaje. La temática social incluyó  medios de vida de los 

caficultores, organización  social  y sus  vínculos  con redes y actores externos. 

La investigación integró  diferentes enfoques y  metodologías  de las ciencias 

sociales y naturales para poder visualizar mejor  las dinámicas ecológicas  y 
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sociales presentes en los cafetales y las comunidades que los manejan.  Los 

resultados preliminares de la  investigación sobre el uso de árboles en café 

en El Salvador demuestran  la importancia de integrar diferentes  disciplinas, 

a través  de varias escalas. Partiendo de una base agroecológica que permitió  

conocer a  fondo  la estructura y composición  del agroecosistema, se  han 

establecido vínculos  directos entre los medios de vida de los hogares y el 

manejo de los  árboles de sombra.  A su vez, el tipo de  organización  ha 

resultado ser  una variable  que diferencia los dis tintos tipos de manejo de la 

sombra y el cafetal. Finalmente, se descubrió que los vínculos  con mercados 

alternativos y  proyectos  de desarrollo tienen influencia sobre la  planificación  

en cuanto al manejo de sombra en el futuro. Se considera  que este tipo de  

información será de utilidad  en esfuerzos que busquen combinar la  

conservación de especies de árboles  con el bienestar social  de las  

cooperativas y los ho gares que las conforman (Méndez & Gliessman, 2002) .  

Aquí es importa nte hacer un llamado a la participación como enfoque 

de trabajo. Esta participación , vista  como un proceso  de construcción 

conjunta, como un acto voluntario, que integrar a la comunidad como 

portadores de un conocimiento cultural producto de su relación hi stórica con 

su entorno ;  por lo tanto , conocedores de esa realidad y el aporte de nuevos 

conocimientos , cuya interacción promueve construcción de conocimientos 

que fortalecen y crean las capacidades para coa dyuvar a la toma de 

decisiones.  

De las políticas p úblicas hacia el desarrollo rural y la conservación  

En el caso particular de Colombia, se plantean desafíos asociados a la 

compleja realidad del país, consistentes en lograr consensos sociales y 

acuerdos políticos para la defensa de las áreas protegidas fr ente a las 

amenazas del narcotráfico y el conflicto armado. Como parte de la ambiciosa 
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iniciativa Visión Colombia 2019, se propone que el país deberá alcanzar sus 

metas  de desarrollo económico y social con fundamento en el 

aprovechamiento sostenible del me dio ambiente, los recursos naturales y la 

biodiversidad  (DNP, s.f) .  

En su ponencia (Paredes, 2005)  concluye planteando el tema de ñEl 

financiamiento, la articulaci·n sector ambiental y ruralò.  

Tanto como las áreas de conservación vienen haciendo un 

ejercicio de destinar recursos para sistemas productivos sostenibles, 

se requiere fortalecer el aporte de  los sectores productivos a las 

acciones de conservación. Los sectores rural y ambiental deben 

desarrollar una estrategia conjunta que les permita en el mediano y 

largo su posicionamiento en la política de estado nacional, teniendo en 

cuenta que son los se ctores primarios de la estructura productiva que 

debiesen ya tener garantizada su operatividad para que el resto de la 

economía pueda funcionar, ya que en ellos está las posibilidades de 

generación de empleo y resolución de conflictos  (p.18) . 

En Colombia l os PNR como el ñSerran²a de Las Minas ò est§n blindados 

por la Corte C onstitucional de Colombia que mediante la sentencia C -598 del 

año  2010, define los  Parques Naturales Regionales  como un espacio 

geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en  la escala 

regional, mantienen la estructura, composición y función, así como los 

procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales 

y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 

destinarlas a su preservac ión, restauración, conocimiento y disfrute, siendo 

su reconocimiento, además de  su reserva, delimitación, alinderación y 

administración competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales y 
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de Desarrollo Sostenible, a través de sus Consejos Directivos  (Corte 

Constitucional, 2010) . 

Además establece  en virtud del artículo 63 de la Constitución Política, 

a los Parques Naturales se les otorga el carácter jurídico de indisponible -

inalienable, imprescriptible e inembargable - , sin q ue tal cualificación se 

reserve sólo a los del orden nacional, siendo así que las áreas que 

conforman el Sistema de Parques Naturales  entre las que se encuentran  

también los Parques Naturales Regionales, se caracterizan por su valor, ora 

excepcional, ora e stratégico, pero, en cualquier eventualidad, de indiscutible 

importancia para la preservación del medio ambiente y para garantizar la 

protección de ecosistemas diversos, lo que motiva que se declaren estas 

áreas como Parques Naturales cuya implicación es q ue las entidades 

competentes  asuman su administración  con el propósito de conservar esos 

valores preponderantes de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, 

culturales o arqueológicas, a fin de perpetuar en estado natural  muestras de 

comunidades bióticas, regiones fisiográficas, unidades biogeográficas, 

recursos genéticos y especies silvestres amenazadas de extinción.  

Como ha quedado sentado, los Parques Naturales son bienes de uso 

público y  tienen el carácter de  inembarga bles, inalienables e 

imprescriptibles, lo que inhibe al legislador para radicar en cabeza de la 

administración la potestad de sustraer o desafectar áreas  que formen parte 

de estos parques, toda vez que las restricciones referidas a los Parques 

Naturales fu eron fijadas por las y los Constituyentes con el propósito de que 

las áreas alindadas o delimitadas como parques, dada su especial 

importancia ecológica,  se mantengan incólumes e intangibles ;  por lo tanto, 

no puedan  ser alteradas  por el legislador  y menos aún por la administración 

habilitada  por éste.  De manera que , la atribución legislativa a las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible para 
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sustraer áreas protegidas de Parques Regionales, desconoce  la Carta 

Política, de donde se despr ende que  una vez hecha la declaración por parte 

del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ïen el 

caso de los Parques Naturales  Nacionales ïo por parte de las Corporaciones 

Autónomas Regionales ïen el caso de los Parques  Regionales ï, su  cambio de 

afectación o destinación, carece por entero de justificación  sea que se trate 

de parques de orden nacional o regional, encontrando  la Sala que no existe 

motivo que, desde la óptica constitucional, justifique que estas áreas 

protegidas de Pa rques Regionales puedan ser objeto de tal desafectación por 

parte de las Corporaciones Autónomas Regionales , ni por ninguna otra 

autoridad del orden nacional o local  (Corte Constitucional, 2010) .  

Las crecientes amenazas sobre l os ecosistemas, como consecuencia de 

un inadecuado modelo de la ocupación de los territorios, ha llevado a la 

necesidad de plantear desde la Corporación Autónoma regional del Alto 

Magdalena (CAM) y otras instituciones el desarrollo de un proceso 

encaminado  a la conservación de la biodiversidad de los territorios y del 

desarrollo sostenible de las comunidades. La planificación y gestión de áreas  

protegidas regionales y locales es la principal estrategia para garantizar la 

conservación y recuperación de la cu enca del Alto Magdalena y sus 

diferentes cuencas hidrográficas tributarias, así como los recursos naturales 

renovables que las mismas albergan en especial el recurso hídrico.  

Los distritos de manejo integrado  

El Decreto 2372 de 2010  en su C apítulo II señala Las categorías de 

áreas protegidas que conforman el SINAP,  de estas áreas protegidas 

públicas, son de interés para este estudio, las categorías de ;  Parques 

Naturales Regionales (PNR) y Los Distritos de Manejo Integrado  (DMI) . La 
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primera categoría ya  ha sido descrita en este documento,  pero en cuanto a 

los DMI el Decreto 2372 de 2010 los describe en su artículo 14 como:  

Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosist emas 

mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido 

modificad a y cuyos  valores naturales y culturales asociados se ponen 

al alcance de la población humana para destinarlos a su uso  

sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute.   

En relación con los  responsables de este tipo de áreas protegidas , el 

Decreto 2372 de 2010 en su artículo 14 menciona:  

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, 

administración y sustracción de los Distritos de Manejo Integrado que 

alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de 

sus Consejos Directivos, en cuyo caso se denominarán Distritos 

Regionales de Manejo Integrado.  

(Molina, 2013) , concluye en su artículo  que:  

Un nuevo modelo de conservación de á reas protegidas es funcional 

siempre que la comunidad asentada en éstas sea involucrada en los 

procesos de conservación y utilización sostenible de sus recursos. Los 

Distritos de Manejo Integrado (DMI ) son la figura que consolida el 

nuevo paradigma de esto s sistemas socio -  ecológicos, el cual es cada 

vez más necesario adoptar en las formas de manejo dado a las áreas 

protegidas  (p.40) .  
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CAPÍTULO III .  

MARCO TEÓRICO  

Lo Rural  

(Melgarejo, 2009) , se refie re al concepto de lo rural, la importancia de 

las á reas protegidas y las comunidades que allí hacen presencia ï él 

destaca, que el concepto de ñlo ruralò ha logrado trascender de lo 

meramente agrícola, así como los espacios ausentes de tecnología y  se hace 

necesario, en la con temporaneidad entender lo rural y lo urbano como un 

continuum, dado que lo rural se urbanizó  tanto  por las políticas de desarrollo 

y por las aplicaciones de técnicas industriales en la agricultura.  

El concepto de ñlo ruralò se ha modificado significativame nte.  Han 

existido transformaciones ambientales, sociales, económicas en la vida y el 

medio rural, que demandan un concepto  más complejo  e integral de lo rural, 

que ya no  se reduce  a las lógicas de la  producción agropecuaria y al 

desarrollo de la actividad campesina, sino que articula múltiples aspectos 

relacionados con las dinámicas de conservación y protección ambiental, la 

producción sustentable,  el desarrollo socioeconómico  integral,  el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, la ocupación y  utilización 

del espacio, la  organización , gestión empresarial y social, las relaciones 

interinstitucionales, la participación, democratización y convivencia, entre 

otros aspectos, que llenan el concepto de una percepción más holística e 

integral.  Desde esta  reflexión, la visión de desarrollo rural no puede estar 

enmarcada únicamente en lo agrario (Melgarejo, 2009) .  
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El desarrollo rural sostenible  

Las áreas protegidas no deberían ser entendidas como espacios sin uso 

o sin produc tividad; por el contrario, son espacios económicamente muy 

activos dentro del ordenamiento territorial de las diferentes formas de uso 

que una sociedad hace de la superficie del planeta que le ha tocado 

administrar para vivir. Se puede decir que son  ñactivosò sociales importantes 

para mantener funcionando la economía de la región, en particular si ésta, 

está vinculada directamente a los recursos naturales como insumos o 

medios de producción (Arguedas, Castaño, & Rodríguez, 2004) .  

(Solís, 1999) , describe  el Desarrollo Rural Sostenible  (DRS), como  un :  

Proceso de transformación de las sociedades rurales y sus 

unidades territoriales, centrado en las personas, participativo, con 

políticas específicas dirigidas a la superación de los desequilibrios 

sociales, económicos institucionales, ecológicos y de género, que 

busca ampliar las oportunidades de desarrollo  humano  (p.14) . 

(Solís, 1999) , define algunas estrategias básicas  para lograr un DRS, 

entre las se destacan; la reducción de la pobreza , planificación integral 

territorial ,  desarrollo de capital social ,  fortalecimiento de la economía  

multiseccional , fomento de la competitividad y la eficiencia produ ctiva , 

profundización de la descentralizaci ón y desarrollo institucional , desarrollo 

político -social e institucional territorial. La participación , incorporación de la 

dimensión ambiental en el desarr ollo económico y social rural ,  t ratamiento 

de los desas tres natu rales , estrategia laboral rural , actualización  del 

desarrollo rural con la mundialización.  
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El desarrollo endógeno  

Garofoli como se citó  en (Boisier, 2005)  define el desarrollo endógeno 

como :  

[é] la capacidad para transformar el sistema socio -económico; la 

habilidad  para reaccionar a los desafíos externos; la promoción de 

aprendizaje social, y la habilidad para introducir formas específicas de 

regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de las 

características an teriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, 

la habilidad para innovar a nivel local (p.54).  

Desde otro punto de vista , también podría afirmarse que la 

endogeneidad de los procesos de cambio territorial habría que entenderla 

como un fenómeno que s e presenta en por lo menos cuatro planos que se 

cortan, se cruzan entre sí; el político, el económico, el científico y 

tecnológico, la cultura  (Boisier, 2005) .   

El desarrollo local  

En el contexto internacional, el desarrollo local aparece como una de 

las teorías alternativas del desarrollo, ante el fracaso de la perspectiva 

economista del mismo  Pérez et al.,  2014 . Según Chauca y López como se 

citó en (Pérez et al.,  2014)  

[é] el desarrollo local es un proceso de múlt iples dimensiones 

donde intervienen diversos actores sociales y una serie de factores 

específicos de la zona con el objetivo común de mejorar la calidad de 

vida de la población local. En esa óptica, lo más importante es la 

interacción y concertación estrat égica de los actores sociales para el 

mejor aprovechamiento de los factores endógenos de la zona teniendo 
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en cuenta las oportunidades y amenazas del entorno económico, 

tecnológico, sociocultural y político  (p.4) .  

El Desarrollo Local es un proceso dinamizad or  de la sociedad local para 

mejorar la calidad de vida de la comunidad local, siendo  el resultado de  un 

compromiso por el que se entiende el espacio  como lugar de  solidaridad 

activa, lo que implica cambios de actitudes y comportamientos de 

instituciones, grupos e individuos  (Martín, 2000) . 

La Agroecología  

La agroecología  surge como una disciplina para  enfrentar  los 

problemas causados por la agricultura  moderna convencional. Desde su 

concepción más simple, la agroecología  puede definirse como la  aplicación 

de principios ecológicos  al entendimiento y desarrollo de agroecosistemas  

sostenibles  (Altieri, 1987; Gliessman, 1990)  (Altieri, 2009) . 

A nivel mundial, está emergiendo en forma c reciente un consenso en 

cuanto a la necesidad de nuevas estrategias de desarrollo agrícola para 

asegurar una producción estable de alimentos y que sea acorde con la 

calidad ambiental. Los objetivos que se persiguen son la seguridad 

alimentaria, erradicar l a pobreza, y conservar y proteger  el ambiente y los 

recursos naturales, de manera  de alcanzar una agricultura ecológicamente 

íntegra, socialmente justa, culturalmente diversa y económicamente via ble 

(Altieri, 2009) .  

Desde la pe rspectiva del área de Desarrollo Rural, hoy se trabaja con 

un enfoque productivo, para brindar nuevas oportunidades de crecimiento 

económico, así como mejores posibilidades para elevar calidad de vida y el 

fortalecimiento de sus capacidades en la gestión y  organización de sus 

comunidades, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, 
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económica, ambiental y cultural. Sin embargo, las condiciones actuales de 

sus cultivos y sistemas de producción se ubican normalmente en tierras poco 

productivas o e n el peor de los escenarios sus predios que ancestralmente 

han pasado de generación en generación hoy tienen restricciones para su 

explotación.  

En este aspecto,  la agroecología cobra importancia como ciencia que 

promueve la producción agrícola basada en la  conservación del recurso 

natural, rescatando los principios éticos y humanos de las poblaciones 

rurales y la recuperación de prácticas ancestrales.  

Los nuevos enfoques para los  estudios rurales  

La necesidad de utilizar enfoques interdisciplinarios en el m anejo de 

los recursos naturales y el desarrollo rural ha sido demostrada por trabajos 

recientes en diferentes disciplinas. Estas investigaciones han demostrado 

una serie de percepciones erróneas sobre la realidad de diferentes tipos de 

manejo local de los recursos naturales (Arnold y DeWees 1997, Leach y 

Mearns 1996). La compleja realidad que enfrentan las comunidades rurales 

es afectada por una serie de factores internos y externos a la comunidad 

que deben ser considerados, aun cuando este tipo de a nálisis  es difícil de 

realizar (Méndez & Gliessman, 2002) . 

(Kay, 2005) , plantea los diversos enfoques hacia el desarrollo rural 

bajo tres conceptos claves; inicialmente con fundamentos teóricos, segundo 

con un análisis de los procesos de desarrollo y finalmente utilizando las 

técnicas y metodologías de la investigación; basándose en los seis modelos 

de desarrollo rural; estructuralismo, modernización, dependencia, 

neoliberalismo, neoestructuralismo y estrateg ias de vida rural. Los enfoques 

de estructuralismo, la dependencia y el neoestructuralismo surgieron en 

América Latina, el n eoliberalismo y la m odernización se desarrollaron en 
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EEUU, siendo Europa hasta ahora el único en desarrollar estrategias de 

interven ción rural.  

Enfoque de la modernización  

(Kay, 2005) , señala:  

La teoría de la modernización proponía que los países del tercer 

mundo deberían seguir por la misma senda de los países capitalistas 

desarrollados. También contemplaba la penetración económica, social 

y cultural de los países industrializados del norte moderno, a los países 

agrarios y rurales del sur tradicional como un fenómeno que favorecía 

la modernización: los países ricos desarrollados difundirían 

conoci miento, capitales, tecnología, organización, instituciones, 

actitudes empresariales y espíritu innovador entre las naciones pobres 

del sur propugnando así su desarrollo a semejanza de los países ricos 

del  norte (p.3).  

 La segunda perspectiva teórica import ante de la extensión rural 

convencional es la de la ñmodernizaci·n agrariaò. Sus marcos te·ricos, de los 

cuales la ñTeor²a de la modernizaci·n de los campesinosò de E. Rogers es la 

más emblemática, señalan la necesidad de modernizar a los campesinos e 

indu strializar el manejo de los recursos naturales con inyecciones de capital 

proveniente de insumos externos  (Realidad Economica, 2007) . De esta 

perspectiva teórica , surge el modelo de extensión USA exportable a los 

países del Ter cer Mundo o  ñsubdesarrolladosò y se constituye en el 

instrumento central de la transferencia tecnológica de los paquetes 

tecnológicos de insumos de naturaleza industrial ,  originados  de la Revolución 

Verde  para consolidar el modo industrial de uso de los re cursos naturales.  

Esta orientación es claramente hegemónica en la historia de la extensión 
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rural. La que más  producción empírica ha realizado y a la que más recursos 

públicos se le ha destinado  (Alemany & Sevilla, 2006) .  

Enfoq ue estructuralista  

El enfoque estructuralista es desarrollista y reformista, buscando la 

solución a los problemas del desarrollo rural en el seno del sistema 

capitalista.  Tal como lo analiza este modelo, el  Estado  representa un papel 

en el advenimiento de la necesaria transformación rural, que supone la 

reforma de la estructura agraria tradicional, la incorporación del  

Campesinado  al sistema sociopolítico y la mejora de las condiciones de vida 

de los pobres del campo (Kay, 2005) . 

Enfoque de la dependencia  

Dentro  del enfoque de la dependencia, se pueden distinguir al menos 

dos corrientes principales:  una estructuralista o reformista y otra marxista o 

revolucionaria.  Aunque ambas tienen mucho en común, sobre todo en la 

caracterización de la dependencia, difieren en sus orígenes teóricos y en sus 

propuestas políticas. La versión marxista de la teoría de la dependencia 

culpa de la persistencia del subdesarrollo y de la p obreza al sistema mundial 

capitalista y a las múltiples relaciones de dominación y dependencia que 

genera. En consecuencia, sólo una política que pueda  superar dicha 

dependencia llevará al desarrollo rural a la eliminación de la pobreza y de la 

explotación  del campesinado. Semejante política sólo se puede adoptar 

mediante un cambio revolucionario que inicie un proceso de transición hacia 

el socialismo. Luego, los problemas agrarios no se pueden resolver 

aisladamente, sino que su so lución exige una transform ación  sistémica  (Kay, 

2005) .  
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Enfoque neoliberal  

Sobre el modelo neoliberal en Colombia (Peréz & Farah, 2002)  

mencionan:  

Aunque desde los ochenta se había empezado a tomar medidas y 

decisiones para modificar el modelo de desarrollo  en el país, es sólo a partir 

de 1990 cuando se instaura el proceso de apertura comercial y se abre la 

economía a la competencia, se pone un gran énfasis en el comercio 

internacional y en la modernización de las institucion es. La ruptura del Pacto 

Internacional del Café en 1989, que  es una de las consecuencias de la 

aplicación  del modelo neoliberal a  nivel global, generó, en el país, graves 

efectos macroeconómicos, lo cual, junto con otros factores, aceleró  la 

aplicación de medidas demandadas por el modelo  neo liberal.  Entre las 

muchas medidas económicas y fiscales, dicho modelo busca el desmonte de 

los regímenes de protección sobre las exportaciones, la reducción de 

aranceles para la importación de productos agropecuarios, y el incentivo a la 

participación  del sector privado.  Al mismo tiempo se plantea una serie de 

reformas para modificar la estructura del  Estado (p.18).  

Enfoque neoestructuralista  

La política agraria debe reconocer la heterogeneidad de los 

productores y, en co nsecuencia, diseñar estrategias y políticas públicas 

diferenciadas, particularmente a favor de los agricultores campesinos, de tal 

manera que puedan superar las tendencias del mercado contrarias a sus 

intereses, al tiempo que ven fortalecida su capacidad p roductiva y su 

competitividad. Su objetivo es crear un campo de juego nivelado, con 

igualdad de oportunidades para todos los participantes en el mercado, lo que 

significa hacer los mercados más transparentes  y más genuinamente 

competitivos, reducir sus dis torsiones y facilitar el acceso a los  campesinos a 
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su información, servicios y mercados. Además, se deben fomentar 

programas especiales que aumenten la competitividad de los campesinos  

(Kay, 2005) . 

La nueva ruralidad y el enfoq ue de las estrategias de vida  

A mediados de la década de 1990 comenzó una reevaluación de los 

enfoques y métodos del desarrollo rural, a la luz de los magros resultados de 

las experiencias anteriores  entre estas , la del Desarrollo Rural Integrado  

(DRI) de la década anterior, basado  en la endogeneidad y el ecodesarrollo, 

la revalorización  de los recursos locales y el  medio  ambiente  en el desarrollo 

rural ganó espacio en los discursos de los organismos multilaterales, pero 

fueron pocos los éxitos en sus aplicaciones prácticas, debido a su baja 

operatividad para consolidar redes sociales de acción colectiva. Se inició de 

esta manera, la construcción del concepto de una nueva  ruralidad: Una 

visión  más allá de lo agrícola, una consideración de lo local y reg ional en 

términos territoriales, un concepto de territorio asociado a su apropiación 

cultural e identitaria, una idea de los recursos naturales menos  naturalistas -

proteccionista,  una relación urbano - rural no dicotómica, una reconsideración 

del papel de las  instituciones y de los modelos asociativos y comunitarios en 

el desarrollo  (Pérez, 2001; Gómez, 2002 ) (Rojas, 2008) .  

La nueva ruralidad amplía  sus dimensiones y el concepto de 

agricultura y las dimensiones de la ruralidad, por  cuanto acentúa los 

encadenamientos urbano - rurales, el empleo rural no agrícola, la provisión de 

servicios ambientales, las certificaciones agroambientales "sellos verdes", los 

pueblos como centros de servicio,  el papel activo de las comunidades y 

organiza ciones sociales y la diversidad ecológica -cultural como patrimonio  

(Rojas, 2008) .  
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De forma conclusiva, puede afirmarse que los estudios sobre una 

nueva ruralidad se enfocan en primera instancia, en cómo el campesino ha 

diversif icado la forma de obtener sus ingresos, empleo no agrario; en 

segunda instancia, en cambios en la valoración del espacio rural, debido al 

ecologismo, a la recreación y  al turismo rural, así como cambios culturales y 

de estilo  de vida de la población rural  como consecuencia de una mayor 

interacción rural -urbana.  (Melgarejo, 2009) . 

Moser como se citó en (Kay, 2005)  refiere que uno de los usos 

principales del enfoque de estrategias de vida, ha sido para investigaciones 

sobre la pobreza rural. Visualiza  la pobreza como un fenómeno 

multidimensional que fuera de sus aspectos económicos  tiene  características 

sociales, políticas y culturales, entre otras. Los pobres no son víctimas 

pasivas del sistema cap italista ni de la globalización, ya que son sujetos 

capaces  de construir sus propias estrategias de vida  utilizando una variedad 

de recursos a su disposición.  

Enfoque de la dependencia rural globalizante  

Kay  como se citó en (Melgare jo, 2009)  plantea una nueva propuesta 

que podría sintetizar varios de los enfoques antes expuestos. El término 

dependencia resalta la agudización de ésta en la nueva fase neoliberal del 

capitalismo, y el término globalizante plantea posiciones desde p ositivas a 

críticas. Por tanto, al combinar los dos términos se recoge en alguna medida 

un pensamiento latinoamericano actualizado con la visión crítica de los 

análisis de la globalización.  

Pérez, C. (1998) resalta sobre, los procesos de globalización 

econ ómica con sus particularidades en cada país, generan o enfatizan las 

diferencias norte -sur, entre países desarrollados y no desarrollados. Las 

ventajas competitivas se constituyen en el elemento clave que cada país o 
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cada región deben fomentar y consolidar  para configurar sus estrategias de 

desarrollo en relación con el resto del mundo. Igualmente, se hacen mucho 

más evidentes las interconexiones entre el desarrollo económico en general 

y el desarrollo rural en particular, y más específicamente entre las po líticas 

de desarrollo en general y las de desarrollo rural.  

Las concepciones del desarrollo rural se han ido modificando en la 

medida en que se percibe la complejidad y diversidad de la realidad y se 

evidencian las restricciones y posibilidades de sus expl icaciones y alcances. 

Por su parte las sociedades rurales han presentado cambios estructurales 

debidos, en buena parte, al modelo de desarrollo global. Estos cambios 

hacen que tenga que ver y analizar lo rural de diferente manera y, en esta 

medida, que las  definiciones y estrategias del desarrollo rural se adapten a 

dichas modificaciones. (Pérez, C., 1998, p.7).  

Investigación Acción Participativa (IAP)  

En estos diseños también se resuelve una problemática o se 

implementan cambios, pero en ello intervienen d e manera aún más 

colaborativa y democrática uno o varios investigadores y participantes o 

miembros de la comunidad involucrada. (Hernández, et al, Op.Cit, p.501)  

La palabra ñparticipativaò le proporciona el rasgo caracter²stico a este 

diseño. En efecto, la  problemática es identificada en conjunto por la 

comunidad y los investigadores. Se considera a los miembros de la 

comunidad como expertos en la misma, por tal motivo sus ñvocesò resultan 

esenciales para el planteamiento y las soluciones.  

Si bien la I.A.P.  surgió como una metodología inspirada en la 

sociología, se convirtió de inmediato en acción educativa, en cuanto 

recuperó la unidad dialéctica entre la teoría (hasta ese momento alejada de 
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los actores sociales) y la praxis, cuyo desarrollo demostró proces os de 

aprendizaje significativo, haciendo de la investigación una constante acción 

creadora tanto para los investigadores como para los actores sociales.  

Seg¼n Orlando Fals: ñUna de las caracter²sticas propias de este 

método, que lo diferencia de todos lo s demás, es la forma colectiva en que 

se produce el conocimiento, y la colectivizaci·n de ese conocimiento.ò 

(Calderón, 2016, p.3)  

La IAP propone una cercanía cultural con lo propio que permite superar 

el léxico académico limitante; busca ganar el equilibr io con formas 

combinadas de análisis cualitativo y de investigación colectiva e individual y 

se propone combinar y acumular selectivamente el conocimiento que 

proviene tanto de la aplicación de la razón instrumental cartesiana como de 

la racionalidad cotid iana y del corazón y experiencias de las gentes 

comunes, para colocar ese conocimiento sentí -pensante al servicio de los 

intereses de las clases y grupos mayoritarios explotados, especialmente los 

del campo que están más atrasados. (Fals Borda, 1987, p. 5)  

Por lo tanto, la Investigación Acción Participativa es un proceso 

dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los 

problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una 

transformación de los contextos, así como a  los sujetos que hacen parte de 

los mismos.  

Este principio metodológico , IAP coincide con los postulados de la 

Educación Popular de Paulo Freire para quien la educación crítica - liberadora 

debe no sólo reproducir conocimientos, sino que, además, debe potencializar 

las posibilidades de los sujetos para que éstos, a través de sus  prácticas, 

logren una emancipación no sólo económica sino también política y cultural.  
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Pese a que Freire es reconocido más por sus aportes a la educación y 

la pedagogía, y Fals Borda por sus contribuciones a la Sociología, las largas 

trayectorias intelec tuales de estos dos importantes pensadores están 

atravesadas por una articulación permanente entre 2 epistemología y 

política. (Amaya, 2009)  
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CAPÍTULO IV . 

MARCO METODOLÓGICO  

La presente investigación se realizó siguiendo las estrategias y 

acciones necesar ias, las cuales correspondieron a l uso de metodologías 

mixtas, métodos cualitativo y cuantitativo , lo cual permitió determinar y 

analizar los procesos y dinámicas de un grupo de productores de durazno 

que interact¼an con el §rea protegida PNR ñSerran²a de Las Minas ò. En este 

contexto , se pudo entender el estado actual del tejido  social, ambiental, 

económico, productivo, sus percepciones a cerca de la conservación del 

ambiente bajo el auto - reconocimiento social y ambiental de sus territor ios ,  

cómo definen e strategia de desarrollo rural sostenible de acue rdo con su 

visi·n de ñlo rural" y con esto proponer un aporte teórico metodológico para 

el manejo de áreas protegidas. En fotografía 2 grupo de productores 

participando de las actividades de investigación .  

Fo tografía 2 . Grupo de productores de durazno del municipio de 

La Argentina  

 

En la fotografía se puede observar como un grupo de productores participan de las 

actividades para el desarrollo de  la investigación, (Sammy Medina Chávarro, 2019)  
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Para el logro de los objetivos se realizaron los siguientes procesos en 

los cuales estuvieron presentes los talleres participativos, visitas prediales, 

georeferenciación, cartografía social, entrevistas dirigidas, consulta con 

expert os y revisión de información documental; todas las actividades 

estuvieron encaminadas a responder los objetivos específicos, sin 

discriminar actividad por objetivo.  

Objetivo  especí fico Uno y Dos  

Para alcanzar los objetivo s específico s uno y dos ,  se realiz ó un taller 

participativo, con una población de 20 productores vinculados a la asociación 

donde hubo participación tanto de hombres como mujeres,  con el propósito 

de identificar causas y consecuencias debilidades y oportunidades frente a 

las problemáticas que se presentan a nivel social, económico productivo y 

ambiental de los productores de durazno asentados en el área de influencia 

del PNR Serranía de Las Minas .  

La invitación  a la población, se realizó a través del presidente de la 

asociación , quien se encargó de convocar a los productores , mediante 

llamado s a través de la emisora local .  

El desarrollo de los talleres se estructuró de la siguiente manera:  

Tabla 1 . Taller participativo 1 . 

Tabla 1 Taller participativo 1  

Moderador:  Carlos Andrés Robles Giraldo (Biólogo) , Claudia  Janeth  Mosquera 

Grajales (Coordinadora PNR Serranía de Minas)  

Coordinador:  Investigador  

Lugar:  Sede Grupos Ecologista ANTAWARA  

Tiempo 

estipulado:  

180 minutos  



63  

 

Tabla 1 Taller participativo 1  

Personas 

invitadas  

25 Productores de durazno, (Los que a la fecha están Activos)  

Objetivo:  Analizar   los conflictos socioeconómicos y ambientales que se 

presentan entre las restricciones propuestas por los objetivos de 

conservación del área protegida y la actividad que desarrolla la 
Asociación Frutícola Amigos de San Isidro . 

Metas:  Identificar cuales c on las causas y consecuencias que se están 

generando de tipo socioeconómico y ambiental en el área 

protegida a raíz de las actividades productivas desarrolladas en 

el área protegida.  

Materiales:  Marcadores de colores, tarjetas de cartulina, papel periódico, 

vídeo Beam , película.  

Procedimiento  

1.  Presentación un pequeño resumen de la investigación (15 minutos)  

2.  Presentación de los participantes y expectativas, (15 minutos), Cual se hará 
por medio de una dinámica  

3.  Desarrollo del taller (cartografía social) (15 minutos), el grupo será dividido en 

2 subgrupos conformado por igual número de participantes  los equipos 

estarán distribuidos en igualdad de condiciones tomando como eje principal la 

participació n de hombres y mujeres (productores), los cuales deberán realizar 

ejercicio de cartografía social con el fin de conocer el contexto del área donde 
desarrollan su actividad productiva y finalmente mediante matriz FODA 

resaltar las problemáticas que se prese ntan en el entorno social, económico 

productivo y ambiental; finalmente deberán contestar algunas preguntas 

generadoras  

4.  Preparación de la plenaria (40 minutos): cada subgrupo se reúne y discuten 

las preguntas generadoras, para poder responderla.  

5.  Refrigerio  (30 minutos)  
6.  Plenaria sobre resultados (40 minutos): cada sub grupo realizara una 

presentación, indicando el nombre del grupo y los integrantes. Desarrollaran la 

presentación  de los resultados obtenidos dentro de sus discusiones.  

7.  Cierre del tema por part e del facilitador (20 minutos): al terminar las 

presentaciones de los subgrupos, el facilitador debe realizar un resumen de lo 

tratado en el ejercicio y observar si los jóvenes tienen preguntas o inquietudes 
para responder.  

8.  Presentación de la Temática los servicios ecosistémicos  

9.  Aspectos Generales del PNR Serranía de Minas debería ir después de la 

presentación de los grupos y realizar una comparación con respecto a las 

respuestas de estos.  

10. Evaluación Final (20 minutos): se deberá realizar una evaluación pa ra saber 

que debemos mejorar para los próximos talleres, y se programara el siguiente 
taller.  
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Tabla 1 Taller participativo 1  

11. Finalización del taller  

Preguntas Generadoras  

A.  ¿Qué son los servicios ecosistémicos?  

B.  ¿Sabe Ud. cuáles son los objetivos de conservación del área protegida?  

C. ¿Cuáles consecuencias o beneficios cree usted que les trae estar cultivando 
dentro del  área o área de influencia del PNR Serranía de Minas?  

D.  ¿Conoce las zonificación  del área protegida, usos prohibidos?  

E. ¿Qué tipo de paquete tecnológico están i mplementando?  

F. ¿Cuál es la residualidad y persistencia de los plaguicidas y fertilizantes que se 

usan para el procesamiento del producto?  

G. ¿Cuáles son las prácticas orientadas a la conservación del medio ambiente en 

el proceso de producción?  

Fuente: Elabor ación propia . 

De esta manera , en la fotografía 3 se aprecia el trabajo realizado por 

los productores en el contexto de conceptualización del entorno donde 

desa rrollan su actividad productiva.   

Fotografía 3 . Ejercicio de cartográfica social ï Entorno Parque 

Natural Regional Serranía de Las Minas  

  

 

 

 

 

En la fotografía se observa a un grupo de productores  realizando  el ejercicio de 

cartográfica social para conocer el contesto ambiental del PNR Serranía de Las Minas  

(Sammy Medina Chávarro 2016)  
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Una vez realizados los talleres, se pr ocedió a la implemen tación de las 

visitas prediales las cuales estuvieron enfocadas al levantamiento de la 

información primaria relacionada con el manejo agronómico del cultivo, 

periodos de producción, costos de establecimiento, producción y venta, 

caracterización familiar, e ntorno social, ambiental y productivo de cada uno 

de los productores ;  desde esta perspectiva , poder conocer y crear una 

valoración del estado actual de cada uno de los predios  de los miembros de 

la asociación, en especial estimando cada una de las variabl es propuestas 

para cada componente.  

En el anexo A.  se presenta la herramienta que se utilizó para el 

levantamiento de la información predial ñFicha De Caracterizaci·n -  para la 

recolección de la información técnico productivo, económico, social y 

ambiental de la Asociaci·n Frut²cola Amigos De San Isidroò.  

La siguiente etapa metodológica consistió en la ubicación espacial de 

los predios donde se acentúan las familias seleccionadas , se realizó la 

georreferenciación de cada uno de los predios mediante la utilización de un 

sistema de posicionamiento global con la utilización de GPS que , para este 

caso obedeció a una aplicación mediante sistema android instalada en un 

teléfono celular denominada ñHandy GPS ò,  la cual permitió levantar un track 

de recorrido  y un punto con coordenadas geográficas para cada predio.  

Posteriormente , se procedió a realizar la digitalización en el sistema de 

información geográfica SIG de La Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena (CAM); lo que permitió generar una cartog ráfica básica para 

nuestro objeto de estudio.   

Para finalizar con lo propuesto en el objetivo uno  y dos , se realizó un 

trabajo de cartografía social predial para  tener un acercamiento con cada 

uno de los productores donde s e logró visualizar el entorno de cada predio , 
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plasmando la visión de cada productor en un dibujo muy sencillo que  se 

presenta en el Anexo B.  

Objetivo específico Tres  

Para el alcance del tercer objetivo específico:  ñDefinir  de forma 

participativa, posibles estrategias de trabajo para la conservación del área 

protegida, así como eventuales medidas para minimizar los impactos 

generados por los productores en el desarrollo de sus actividades agrícol as.ò.   

Como primera actividad se aplicó el segundo taller, cuyos dinamismos 

se fundamentaron en d efinir en forma participativa las problemáticas o 

prioridades de trabajo , así como las medidas correctivas desde una visión  

técnico productivo, económico, soc ial y ambiental ;  de modo que al final, los 

hallazgos estuvieron encaminados a definir las estrategias de que adoptan 

los productores para la conservación y mitigación de impactos en el ámbito  

económico, productivo y ambiental  en relación con el área prot egida Parque 

Natural Regional Serranía de Las Minas   

De esta forma, el segundo taller se realizó con un mayor número de 

productores,  (25)  por lo que el grupo estuvo más fortalecido, la participación 

de los productores se logró gracias al compromiso adquirido en el taller 

anterior; de igual manera , los participantes fueron convocados  nuevamente 

por el presidente de la asociación por  medio teléfono y mediante una 

invitación formal  a través de información radial . Las sesiones de trabajo se 

dieron por  un espacio de cinco horas , se tuvo la fortuna de realizar este 

taller en un predio de los producto res haciendo de esto un trabajo teórico y 

práctico.  
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Fotografía 4 . Participacion activa de los productores en el  

trabajo  de investigacion  

 

En la fotografía se observa a un grupo de productores  participando de las 

actividades propuestas para el desarrollo de los objetivos de la investigación donde exponen 

su pensamiento e ideas respecto de la conservación hacia el área pro tegida (Sammy Medina 

Chávarro 2016)  

 

El taller participativo 2, se estructuro de la siguiente manera:  

Tabla 2 . Taller participativo 2.  

Tabla 1 Taller participativo 1  

Moderador:  Carlos Andrés Robles Giraldo (Biólogo), Claudia Janeth Mosquera 

Grajales (Coordinadora PNR Serranía de Minas)  

Coordinador:  Investigador  

Lugar:  Sede Grupos Ecologista ANTAWARA  

Tiempo 

estipulado:  

5 Horas (teórico ï práctico)  

Personas 

invitadas  

25 Productores de durazno, (Los que a la fecha están Activos)  

Objetivo:  Analizar, de forma participativa, las posibles estrategias de 

trabajo para la conservación y preservación del área protegida, 
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Tabla 1 Taller participativo 1  

así como las eventuales medidas correctivas desde una visión 

socioeconómica, productiva y ambiental para minimizar los 
impactos ge nerados por este grupo de productores en el 

desarrollo de sus actividades agrícolas  

Metas:  Definir en forma participativa las problemáticas o prioridades de 
trabajo así como las   medidas correctivas desde una visión  

Técnico Productivo, económico, social  y ambiental.  

Materiales:  Marcadores de colores, tarjetas de cartulina, papel periódico, 

vídeo van, película. ï Día de Campo  

Procedimiento  

 

1.  Presentación un pequeño resumen de los datos obtenidos en el taller anterior  
2.  Presentación de los participantes y expectativas, (15 minutos), Cual se hará 

por medio de una dinámica  

3.  Desarrollo del taller (15 minutos), el grupo será dividido en 2 o 3 subgrupos 

conformado entre 5 y 8 Productores por grupo y los cuales deberán está 

conformado por productor es de distintas veredas del área de influencia del 

PNR Serranía de minas.  
4.  Preparación de la plenaria (40 minutos): cada subgrupo se reúne y discuten 

las preguntas generadoras, para poder responderla.  

5.  Refrigerio (30 minutos)  

6.  Plenaria sobre resultados (40 mi nutos): cada sub grupo realizara una 

presentación, indicando el nombre del grupo y los integrantes. Desarrollaran la 

presentación  de los resultados obtenidos dentro de sus discusiones.  

7.  Cierre del tema por parte del facilitador (20 minutos): al terminar la s 
presentaciones de los subgrupos, el facilitador debe realizar un resumen de lo 

tratado en el ejercicio y observar si los productores tienen preguntas o 

inquietudes para responder.  

8.  Refuerzo ï mediante temática de polinizadores y agricultura orgánica para el 

manejo de cultivos (durazno)  

9.  Evaluación Final (20 minutos): se deberá realizar una evaluación para saber 
las oportunidades de mejoras  

10. Finalización del taller  

Preguntas Generadoras  

1.  Grafique los distintos usos de la madera como combustible que usted usa.  

2.  Liste cuáles son los plaguicidas que se usan y nombre los efectos de estos 

sobre la comunidad que usted ha podido observar.  

3.  ¿Cuál es el uso doméstico que le dan a las aguas residuales, se usan baños o 

letrinas, cómo se procesan las basuras o re siduos sólidos, se hace reciclaje, 

existe lavamanos junto a la letrina? , ¿En dónde  desemboca esta letrina, cuál 

es el proceso que se le da a esta?  

4.  Describa el proceso de lavado de manos de manera higiénica.  

5.  ¿Cómo observan la expansión de la frontera hacia el área protegida, existe o 



69  

 

Tabla 1 Taller participativo 1  

no existe?  

6.  ¿Qué tipo de implementos de protección usa?  

7.  Describa el lugar donde consume su desayuno, almuerzo y cena, ¿le parecen 

adecuados, c ómo le gustaría que fueran?  

8.  ¿Existen armarios para guardar sus implementos personales, herramientas  y 

de protección? , ¿Existen armarios especiales para guardar los plaguicidas y 

otras sustancias que se usan para fumigar los cultivos?  

9.  Haga un dibujo del proceso que sufren los plásticos, embaces o describa si se 

vota n a la basura de manera di recta.  

10. ¿Hace cuánto tiempo es usted un agricultor?  

11. Cite las capacitaciones en Buenas Prácticas agrícolas que ha recibido durante 

los últimos cinco años.  

12. Haga una lista de los riesgos frecuentes que ha identificado durante su labor 

agrícola.  

ü Defina al meno s tres problemáticas y sus posibles soluciones al 

mantenimiento de la oferta del producto (calidad cantidad y en el tiempo) 

estacionalidad. (Técnico productivo)  

ü Definan  acciones de mitigación y adaptación que permitan alternativa de 

producción sostenibles para el cultivo de durazno teniendo en cuenta que la 

actividad se está implementando en área de influencia de un área 

protegida  

ü Mencione y defina otras  altern ativas económicas que generen ingresos al 

núcleo familiar   

ü Analice y proponga estrategias de mitigación ante los siguientes 

problemáticas  

 Como es el uso que se le da a la madera como combustible  
 Cuáles son las alternativas para mitigar uso de la madera como fuente 

de tutores en los cultivos.  

 Uso (fertilizantes y plaguicidas) que utilizan los productores de durazno  

 Cuál es el manejo que se le da a aguas de uso doméstico, desechos de 

sólidos y letrinas  

 Como visualizan la expansión de la frontera agrícola hacia el área 
protegida que medidas adoptan para minimizar la expansión  

Fuente: Elaboración propia.  

Dando continu idad al desarrollo de este objetivo, la segunda actividad 

se relacionó con la sistematización de la información y su posterior 

procesamiento , lo que permitió identificar diversos puntos de vista en 

relación con las posibles estrategias de trabajo para la c onservación y 

preservación del área protegida, así como las eventuales medidas 
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correctivas desde una visión socioeconómica, productiva y ambiental para 

minimizar los impactos generados en el área protegías .  

La tercera actividad se relacionó con la aplicac ión de diálogos 

semiestructurado s a los participantes productores y funcionarios de la 

corporación, con el objetivo de generar una perspectiva de lo que 

actualmente acontece con los objetivos propuestos para la conservación del 

§rea protegidas ñPNR Serran²a de Las Minas ò,  por parte del administrador del 

área y las actividades cotidianas que desarrollan los campesinos vinculados a 

la Asociación Frutícola Amigos de San Isidro.  

El derrotero  para la aplicación de los diálogos semiestructurados a 

profundidad ne cesarios en el desarrollo del este  objetivo específico fue la 

siguiente. Los cuale s se pueden ver en los anexos C.  

Tabla 3 : Dialogo semiestructurado  

Diálogo semiestructurado a profundidad  

1.  Saludo.  

2.  Presentación (interés y expectativas).  

3.  Explicación de los objetivos de la investigación  

4.  Formulación de pregunta abierta, la cual obedece  a la etapa de 

investigación  y varía de acuerdo con el avance de esta la  cual da  
apertu ra al diálogo que se desarrolla . De La pregunta princ ipal se 

desprenden otras y dan pie para que en la medida que se avance en el 

proceso se tengan preparadas algunas preguntas para reuniones 

posteriores.  

5.  Concertación de nuevos encuentros.  

Fuente: Elaboración propia.  

La siguiente actividad de esta segunda fase, encaminada al logro del  

tercer objetivo específico planteado en la investigación, fue la consulta a 

expertos en el manejo de áreas protegidas , que  se llevó acabo por medio de 

entrevista s, cuyo objetivo principal fue conocer la percepción de los 
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conflictos  que se generan en el área protegida el apoyo que se brinda a las 

organizaciones de productores y las estrategias para la conservación del 

entorno . En este caso , el panel de expertos estuvo conformado por dos 

representante de la Corporación la Profesional especializad a SGA, la 

profesional para el ñPNR Serran²a de Las Minas ; y la Coordinadora de la 

Unidad de Desarrollo Rural del Municipio de La Argent ina.   

Los criterios tenidos en cuenta para la aplicación y generación de las 

entrevistas fueron los siguientes:  

× Inicio.  

× Instrucciones generales.  

× Presentación del facilitador o del investigador.  

× Presentación de los objetivos de la investigación.  

 

Objetivo Específico Cuatro  

Para lograr el objetivo específico 4, ñCompilar  los elementos 

esenciales para facilitar la construcción participativa de una propuesta 

teórica metodológica de desarrollo rural para una comunidad inserta en un 

área protegida ò.  Se realizó un análisis y revisión a la información existente 

con respecto al área de estudio , donde se valoró  la pertinencia en el estudio, 

su escala y consistencia, en esta etapa se contempló  la inclusión de 

resultados obtenidos en el proceso de homologación  del área del PNR 

ñSerran²a de Las Minas ò, fueron considerados los diagnósticos realizados 

durante la implementación del programa familias guardabosques y 

finalmente se valoraron los  resultados obtenidos de la implementación del 

proyecto ñFortalecimiento en los procesos de producción, buenas prácticas 

agrícolas y manejo postcosecha  del cultivo de durazno -Asociación frutícola 

ñAmigos de San Isidroò. 
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Teniendo en cuenta que,  el referente teórico es el que direcciona la vía 

para esa propuesta , ya que permite ut ilizar los principales elementos del 

marco teórico planteado; y en cuanto al proceso metodológico,  determinado 

a través del diagnóstico  y de las téc nicas y herramientas utilizadas  par a la 

recolección de información  que corresponde a un modelo de desarrollo  

sostenible o sustentable, que brinde  los instrumento s para su aplicación .  

Ilustración 2 . Ruta de trabajo  

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO V.  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Resultados objetivo específico uno y dos .  

En relación a los objetivos específicos  1 y 2  ñCaracterizar la situación 

socioeconómica y ambiental de los productores de la Asociación Frutícola 

Amigos de San Isidroò y ñDeterminar los conflictos socioeconómicos  y 

ambientales que se presentan ante  las restricciones propuestas por los 

objetivos de conservación del área protegida y la actividad que desarrolla la 

Asociaci·n Frut²cola Amigos de San isidroò. 

 Después de emplear los instrumentos seleccionados para la 

recolección de la información, y el posterior análisis de los datos compilados , 

para el caso del objetivo 1  y 2  se alcanzaron los siguientes resultados:  En 

relación al d iagnóstico técnico, productivo, social y de los productores de la 

asociación frutícola a migos de San Isidro , s e aplicó  la ficha de 

caracterización predial que aparece en el anexo A, y se logr aron  obtener los 

siguientes resultados:  
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Grá fica 1 : Iniciativas productivas desarrolladas por los cultivadores 

de durazno  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El 100% de los productores encuestados tienen como actividad 

principal el cultivo del durazno, no obstante estas familias solventan su 

acción  económica y forma de vivir con otros renglones productivos que 

alternan a la actividad  principal ;  cómo  se puede  ver en la (gráfica 1 )  el 

segundo renglón de su economía lo sustentan con el cultivo de frijol  y 

aguacate,  representado en un 18.75 %  respectivamente.  En orden de 

importancia , los productores también se dedican al cultivo de café co n un 

12.5%  y los cultivos de mora y pitahaya  cierran los resultados con un 6.25% 

respectivamente .  
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Grá fica  2 : Representación del área total de los predios  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

En relación con el área de los predios se infiere  que los productores no 

poseen grandes extensiones de tierra , esto por ser un municipio conformado 

por pequeños propietarios ;  de manera que, los productores pos een fincas 

pequeñas que han adquirido mediante cartas de compraventa y bajo la 

modalidad de herencias , lo cual les ha permitido pasar a ser propietarios con 

escrituras registradas . Se puede observar en la (gráfica 2 )  que el 37.5 % 

posee entre 2.1 a 4  hectáreas  en sus predios , seguido del 25 % que cuenta 

con 0.1 a 2 has. y 4.1 a 6.0 has respetivamente; mientras el 12.5% restante 

cuentan con propiedades de más de 6 hectáreas.    
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Grá fica  3 : Área de Cultivos Permanentes (Has)  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con relación a l área de cultivos permanentes  presentes en los predios 

objeto de esta investigación y como se puede observar en la (grá fica  3) , los 

productores en un 62.5% tienen destinadas entre 1 y 2  hectáreas  para este 

tipo de cultivos; por su parte , el 31.25% posee al menos 2 a 3 hectáreas en 

dedicadas a este tipo de siembras y el 6.25% cuenta con 3 a 4 hectáreas 

para cultivos permanentes en sus predios.    

 

De esta manera , se puede afirmar que es un área cons iderable que en 

estos momentos está ligada al área protegida ;  de una u otra forma los 

cultivos permanentes son una amenaza para los objetivos de conservación 

del PNR Serranía de Las Minas , debido a esto el administrador del parque ha 
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emprendido acciones pa ra dar cumplimiento al decreto 2372 de 2010 , tanto 

las actividades agrícolas como  pecuarias que allí se desarrollan están 

causando efectos negativos como son :  la contaminación de fuentes hídricas, 

exceso de uso de agroquímicos, desplazamiento de especies p olinizadoras , 

extracción de especies de flora valiosas para la región ; proceso  que se lleva 

adelantando hace más de  8 años buscando alternativas de solución para dar 

cumplimiento a los objetivos de conservación y brindar alternativas 

sostenibles a los pobl adores de esta región.  

 

Gr áfica  4 : Área en cultivos transitorios (Has)  

 

Fuente: E laboración propia  

 

Así mismo, se indagó sobre el número de hectáreas que tienen los 

propietarios de los predios destinadas para cultivos transitorios; al respecto 
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se encontró que el 62.5% tiene entre 0.1 a 1 hectáreas para este tipo de 

siembras; seguidos del 6.25% que cuenta  con 1.1 a 2.0 de hectáreas para 

estos cultivos. Por su parte, el 31.25% manifiesta que no sabe o no 

responde. C omo se ilustra  en la (grá fica  4.) así como los cultivos 

permanentes, los cultivos transitorios demandan  gran cantidad de insumos 

químicos , sopor tes estructurales (madera)  para su desarrollo,  entre otros ;  

estas actividades son desarrolladas sin la más mínima restricción  y sumado 

a esto la vigilancia por parte del ente administrador en muchos ocasiones se 

torna incipiente .  

Gr áfica  5 : Área en Rastrojos (Has)  

 

Fuente: Elaboración propia  

Para el á rea del reconocimiento de rastrojo  por parte de los 

productores se tiene  que el 68.75 % afirma  no tener ninguna hectárea con 
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arvenses ;  por ende , se infiere  que la totalidad de la finca esta cultivada con 

cultivo de  durazno  principalmente  y otras actividades productivas descritas 

anteriormente . De otro modo, el 25 % tiene por lo menos 1 hectárea  con 

presencia de malezas , y el 6.25 % posee 2 hectáreas.  (grá fica 5)  

Gr áfica  6 : Área de montaña o bosque (Has) presentes en los 

predios  

 

Fuente: E laboración propia  

 

En cuanto al área de b osque, el total de las hectáreas utilizadas arrojó 

la siguiente información: El 25 % de los predios caracterizad os no cuenta con 

un área de bosque o montaña, mientras en el 18.75 % de los predios por lo 

menos hay entre 0.6 a 1 hectárea de bosque ; por su part e, el 12.5 % tiene 

un área de bosque o montaña entre 0.1 a 0.5 y más de 1  hectárea  de 

bosque respectivamente  (grá fica  6) . Se indica que l as áreas de bosque 
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presente s en los predios están  dedicadas a la conservación , puesto que 

estos predios se encuentran ubicados cercanos al área de influencia o dentro 

de PNR Serranía de Las Minas.  No obstante , estas  familias hacen un uso de 

los productos del bosque como son la madera que utilizan para tutores de  

los cultivos, como postes para cercas y en menor proporción utilizan leña 

que extraen para la cocción  de alimento s.   

Gr áfica 7 : Área en (Has)cultivo durazno  

 

Fuente : E laboración propia  

 

La Asociación Frutícola Amigos de San Isidro -ASOFASI, del Municipio 

de La Argentina , Huila es una entidad, cuya actividad principal es la 

producció n y comercialización de frutas; está integrada por pequeños 

productores, fruticultores por tradición y vocación, que han encontrado en 

los frutales  de clima frío una alternativa promisoria y rentable que constituye 
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la principal fuente de ingresos; en sus inicios la asociación tenía 98 

asociados, que alcanzó  a tener para los años 2016 y 2017  un total  142 

productores con un promedio de unas 150 has est ablecidas.  

Hoy por hoy , solo quedan activos dentro de la organización alrededor 

de 25 productores de los cuales 16 participaron en el proceso de esta 

investigación . En ese sentido , el 100% de los productores encuestados 

cultiva la especie de durazno Gran j arillo  con una área identificada de 27 .5 

Hectáreas; con relación a la cantidad de hectáreas utilizadas para el cultivo 

del durazno: 7 productores  tiene establecido dentro de sus parcelas  entre 

0.1 a 1  hectárea, 6 propietarios  posee n entre 1.1 a 2  hectárea s y 3 personas  

cuentan con entre 2.1 a 3 hectáreas.  (grá fica 7 ).  

Gr áfica 8 : Número de Árboles Plantados  

 

Fuente: E laboración propia  
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Las condiciones agroclimáticas del municipio llevaron a los asociados a 

plantar cultivos de clima frío tales como granadilla, lulo, tomate de árbol, 

gulupa, pitahaya y durazno. Actualmente este grupo de productores 

concentra sus esfuerzos en el cultivo de durazno, contando así con un área 

establecida de veintisiete punto cinco (27.5 ) hectáreas en Durazno , en 

promedio un cultivador puede tener unos 200 árboles de edades promedio 

de cinco año s, árboles que ya están en plena producción .  

E manera que,  cuanto a  cultivo  de durazno  se refiere , la cantidad de 

árboles  plantados por los productores muestra que el 6 .36 % tiene entre 1 y 

150  árboles, mientras el 14.75 % cuenta con  hasta 300 árboles;  por su 

parte, el 35.13 % tiene entre 300 -450 árboles y el 43.76 % restante cuenta 

con más de 450  árboles. ( Gráfica  8)  

El análisis de la información respecto de los volúmenes de producción 

por hectárea y por árbol no superar on las expectativas de los productores  

cuando se inició con el proyecto en el año de 2013 , puesto q ue las 

proyecciones apuntaban a 400 y 500 kg por árbol; en esos términos los 

productores consideraban que una persona con 200 árboles podría obtener 

rendimientos de 10.000 kilogramos por cosecha , es decir, cada siete meses, 

ahora bien las respuestas de los  productores para estos dos aspectos fue la 

siguiente:  
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Gr áfica 9 : Volumen de cosecha por hectárea  

 

 Fuente: E laboración propia  

 

Como se detalla en la ( grá fica 9) e l promedio en kilogramos del 

volumen de la cosecha de durazno por hectáreas, evidenció la siguiente 

información :  el 3.31 % obtiene entre 1.000  a 4 .000 kilogramos, seguido del 

34.99 % que puede cosechar entre 4.00 1 a 8 .000  kilogramos; a su vez, el 

19.72 % puede llegar a presentar un volumen de cosecha entre 8 .000  a 

12 .000 Kg, el 9.54% obtiene entre 12.001 a 16.000 kg de fruta por ha. y el 

32.44% produce más de 16. 000 kilogramos. Frente a estos resultados, se 

debe  tener en cuenta que muchos productores tienen más de una hectárea 

establecida . L os rendimientos por ár bol se presentan a continuación :   
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Gr áfica  10 :  Volumen cosecha en kg. por árbol  

 

Fuente: E laboración propia  

 

Respecto al promedio del volumen de la cosecha (grá fica 10 ) de 

durazno por árbol, se estableció  que  el 3 0.85 % obtiene entr e 50 a 100 

kilogramos por árbol, mientras  el 49.47 % obtiene entre 101 a 150  kg  y el  

19.68 % restante  presenta un rendimiento mayor a 150 kilogramos por árbol 

durante el periodo de cosecha  

Así mismo, se procede a mostrar l os resultados en cuanto a costos de 

establecimiento y costos de producción para una hectárea de durazno . Tal y 

como se muestra a continuación :   
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Gr áfica 11 :  Costos promedio de establecimiento para 1 ha. de cultivo  

 

Fuente: E laboración propia  

Los costos promedio de establecimiento (grá fica 11 ), para 1 hectárea 

de cultivo, según la información brindada  indican que , para  el 3% el costo es 

aproximado a  $5 .000.000, mientras que para el 4.62 % es de $ 7.000.000, el 

41.25 % considera que puede tener  un costo de $ 8.000.000  

aproximadamente y  el 45.54 % tiene costos superiores a $1 0.000.000.   

De lo anterior, se puede indicar que los costos promedio para el 

establecimiento de una Hectárea de durazno en el municipio de La 

Argentina , Huila ascienden  a los siete  m illones  quinientos mil  pesos  

($ 7.500.000) y el costo promedio de un árbol varía entre los $4 .500 y 

$12 .000 , dependiendo del sitio de donde provenga .   
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Gr áfica  12 :  Costos estimados de  producción 1 hectárea por 156 

arboles  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con relación a los costos estimados para la producción de 1 hectárea 

con 156 árboles, el 10.82 % de los productores estiman que asignan un 

rubro que oscila  entre $1 .000.000 a $ 2.000.000, un  26.12 % considera que 

los cost os pueden llegar hasta los $3.000.0000 , otro 27 .05 % de los 

productores estimó que  los costos para la producción alcanzan los 

$4.000.0000 , por su parte, el otro 16.42 % considera que los costos pued en 

llegar hasta unos $5.000.000 y el 19.59% cree que los cos tos ascienden a 

más de $5.000.000. (Gráfica  12)   

Se puede concluir que los costos promedio para producción de una 

Hectárea de cultivo de durazno en el municipio de La Argentina  asciende a 






































































































































































































































