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PRESENTACIÓN

En el Nodo Quindicocha de la Asociación Red Colombiana de Reservas 
Naturales de la Sociedad Civil RESNATUR, con el acompañamiento de la 
fundación Sachamates, antes fundación Opción Putumayo, se viene desa-
rrollando un proceso de desarrollo comunitario enfocado en un círculo de 
Conservación y Producción Sostenible, que permite vivenciar todas y cada 
una de las acciones que día tras día, las familias que hacen parte del nodo 
realizan en procura de mantener vivo el tejido social. 

Hace unos años, cuando en el Valle de Sibundoy se despertaba el interés 
por la conservación privada, quienes aunaron esfuerzos hacia la conso-
lidación de esa causa vieron en ella una oportunidad única de preservar 
nuestros recursos naturales al involucrar a los propietarios privados en esta 
tarea. Hoy, desde las labores cotidianas y del trabajo propio de las familias 
del nodo, ha aumentado la capacidad prospectiva de compromiso frente a 
la valoración de los recursos naturales, en acciones tan importantes como 
hacer un buen manejo del suelo, aprovechar sosteniblemente los productos 
del bosque o de la huerta o de la chagra, entre otras. 

Entre aciertos, desaciertos, logros y fracasos, se está conformando un grupo 
significativo de personas que participan de un desarrollo colectivo, en la 
construcción de una red de amistad, valoración por lo propio, respeto por 
la diferencia, y lo más importante que existe mucha energía y la certeza de 
que el camino por  recorrer es largo y lleno de desafíos, que van desde la 
necesidad de difusión del rol de la Conservación y la Producción Sostenible 
a nivel local y regional, hasta la participación y aporte permanente en pro-
cesos de generación de políticas con propósitos conservacionistas.

Las reservas naturales de la sociedad civil y fincas agroecológicas son un 
espacio de pensamiento, de querer y desear, de disoñar y también de par-
ticipar del desarrollo local con propuestas económicas y productivas soste-
nibles, y permite, de esta manera, motivar a diversas familias y propietarios 
de terrenos, chagras y huertos/fincas que hagan parte del sistema integral 
de Quindicocha

El presente documento da cuenta del proceso que se ha venido desarrollan-
do en el Nodo Quindicocha, que reúne familias con posibilidades y ganas 
de conservar  y producir sosteniblemente en reservas naturales de la socie-
dad civil y fincas agroecológicas y que pretende marcar un paso más dentro 1

1 La conservación no necesariamente significa protección estricta de un lugar o ecosistema, en nuestro proce-
so se tiende a la preservación, el uso sostenible, la protección, el mantenimiento, la restauración y la mejora 
del entorno natural.



de los esfuerzos dirigidos a proteger la biodiversidad del Valle de Sibundoy. 
Esto ha sido posible gracias al apoyo de diferentes instituciones y organiza-
ciones que aportan en el fortalecimiento del proceso endógeno de Conser-
vación y Producción Sostenible del Nodo Quindicocha (RESNATUR, WWF, 
CORPOAMAZONIA, FUNDACION SACHAMATES, entre otras) y también 
del trabajo decidido y el empeño de cada una de las personas que confor-
man las familias propietarias de las reservas y fincas agroecológicas, en un 
empeño de trabajo desde lo privado en tierras privadas.



INTRODUCCIÓN

En el Valle de Sibundoy, región de importancia ecológica y megadiversidad, 
desde hace varios años, se viene desarrollando un proceso significativo de 
Conservación y Producción Sostenible en predios privados denominados re-
servas naturales de la sociedad civil y fincas agroecológicas, cuyo propósito 
fundamental es el trabajo en red, apropiando la necesidad de pensar en co-
lectivo, de reflexionar sobre el papel que cumplen las personas en los sistemas 
productivos sostenibles y de orientar las acciones a mantener en buen estado 
los ecosistemas estratégicos de sus predios dando un manejo adecuado a los 
recursos naturales de los cuales hacen uso. 

Valorar un territorio desde lo privado es una tarea quijotesca, únicamente le 
importa a quien siente de verdad que es necesario tener una relación armoniosa 
con la naturaleza y con los sistemas productivos. En este escenario, las familias 
del Nodo Quindicocha y la organización coordinadora Fundación Sachama-
tes, han conformado un equipo de trabajo para pensar qué hacer en el Valle 
de Sibundoy para posibilitar el tan ansiado desarrollo sostenible, en el cual la 
toma de decisiones sean colectivas y conscientes, y permitan la participación 
activa de las familias para convertirse en actores principales de la conservación 
y producción sostenible. 

No ha sido fácil, y sabemos que no lo será en el futuro, pero de lo que si se 
estamos conscientes es que se impulsarán en el tiempo y en el espacio todas las 
acciones y prácticas necesarias para consolidar la estrategia de Conservación 
y Producción Sostenible del nodo Quindicocha, esfuerzo pensado, creado y 
consolidado por todos los que hacen parte del proceso endógeno.

Desde un enfoque sistémico se busca un ambiente equilibrado, pero el lenguaje 
es sencillo para atraer más familias que quieran hacer parte de este proceso 
que después de muchos años de trabajo, con muchos altibajos, muchas veces 
con ganancia como también con pérdidas, observan con más detenimiento 
esa otra forma de cultivar y de aprovechar los recursos naturales. La forma 
de cultivar es y será determinante para recuperar en forma integral y holística 
el entorno natural en que vivimos. Los sistemas sostenibles de producción nos 
ofrece contundentemente el camino más corto, más rápido y más sensato para 
armonizar con los recursos naturales y en especial con los que tienen que ver 
con el arte y ciencia de producir alimentos: el agua, el suelo y el aire.

En el nodo Quindicocha se han desarrollado experiencias en manejo de suelos 
de ladera, prácticas agroecológicas, ganadería ecológica, sistemas silvopas-
toriles, aprovechamiento de los frutos y recursos naturales que tienen en los 



predios.
Diversos han sido los encuentros en los que el equipo de trabajo ha disoñado  
lo que quiere, pero también en los que ha fortalecido sus conocimientos para 
aplicarlos y demostrar la importancia de su aplicación.

Es un proceso de constante crecimiento que la historia permitirá demostrar su 
validez y la importancia de su continuidad.

2  Disoñar es lo que hacen las personas cuando diseñan su futuro con base en sus propios sueños.
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DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

SCONSERVACIÓN



1. Red colombiana de reservas naturales de la sociedad civil    
RESNATUR: Historia y avances

 La Asociación Red Colombiana de Re-
servas Naturales de la Sociedad Civil 
- RESNATUR, es una organización no 
gubernamental y sin ánimo de lucro, 
de carácter nacional, que ha logra-
do desarrollar un tejido social, urdido 
por lazos de afecto, cuyos integrantes 
-campesinos, propietarios de fincas, 
organizaciones no gubernamentales y 
proyectos de conservación de comuni-
dades rurales o urbanas organizadas- 
se articulan, a través de principios 
vitales, diferentes territorios y culturas, 
con el propósito de lograr la conser-
vación y el aprendizaje práctico del 
cómo convivir felizmente, de manera 
consecuente y productiva, con el te-
rritorio biodiverso que se protege en 
las Reservas Naturales, en diferentes 
regiones de Colombia.

RESNATUR se formó con el propósito 
de contribuir al conocimiento, consoli-
dación y posicionamiento de las inicia-
tivas de conservación de la sociedad 
civil, a través de procesos de uso y ma-
nejo sostenible de la diversidad bioló-
gica, para la construcción de tejido 
social, modelos de vida y desarrollo 
alternativos, con criterios de equidad 
generacional, étnica y de género. Su 
trabajo se enfoca en el conocimiento 
y conservación de la diversidad bio-
lógica y genética, las fuentes de agua 
y los ecosistemas presentes en las Re-
servas Naturales y su área de influen-
cia, con el objeto de potencializar los 

hábitats para especies amenazadas y 
endémicas de flora y fauna, aumentar 
la representatividad de los ecosiste-
mas amenazados y la diversidad de 
semillas como aporte a la seguridad 
alimentaria de las presentes y futuras 
generaciones. Además promueve la 
producción agropecuaria sostenible 
basada en enfoques agroecológicos 
mediante los cuales se pueda conser-
var agua, suelo y aire.

En 2.003 se inició un proceso de ar-
ticulación a nivel regional y aparece 
la figura de nodo que tiene como fun-
ción agrupar a las reservas naturales 
en las regiones donde hace presencia 
RESNATUR. Actualmente existen 11 
nodos constituidos y operando bajo el 
marco de un convenio de cooperación 
entre RESNATUR y organizaciones 
locales reconocidas en las diferentes 
regiones.



Tabla 1. Distribución en Colombia de las reservas naturales de la sociedad 
civil y sus nodos



Fuente: www.resnatur.org.co

Mediante resolución 0185 del 9 de 
septiembre de 2008 La Unidad Ad-
ministrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales UAESP-
NN - registró a RESNATUR como la 
primera organización articuladora de 
reservas naturales de la sociedad civil 
y de otros esfuerzos de conservación 
privada.

Sistemas productivos en 
las RNSC asociadas

Para RESNATUR, la producción soste-
nible y la conservación son actividades 
complementarias. Los sistemas de pro-
ducción para ser sostenibles, deben 
promover estrategias de uso del paisa-
je acordes con la recuperación de los 
ecosistemas locales, mejorando, de 
manera progresiva, la integridad de 
los mismos y para lograrlo, promueve 



y consolida la implementación de sis-
temas de producción sostenible con el 
fin de garantizar el bienestar de las 
comunidades vinculadas a la conser-
vación en tierras privadas.

Tejido Social como 
organización articuladora

En la búsqueda de sus objetivos RES-
NATUR ha estado vinculada a di-
ferentes iniciativas y proyectos que 
consolidan su misión y visión como or-
ganización articuladora de iniciativas 
privadas de conservación:

• A nivel internacional, es miembro 
fundador de la Alianza Latinoameri-
cana de Reservas Naturales Privadas.

• En el ámbito nacional RESNATUR 
hace parte del Memorando de Enten-
dimiento, espacio que congrega a más 
de 17 organizaciones ambientalistas, 
públicas y privadas, del país compro-
metidas con la protección y conserva-
ción de ecosistemas naturales.

• Es Miembro del Comité Ad Hoc de 
Incentivos, grupo de trabajo confor-
mado por la UPA del Departamento 
Nacional de Planificación, el Instituto 
Humboldt, la UAESPNN y el WWF, 
el cual ha trabajado en la revisión de 
los incentivos a la conservación, en la 
búsqueda de la estructuración del Sis-
tema Nacional de Incentivos.

•  Aunque el tema del SINAP, es com-
plejo y por el momento está en proce-
so de desarrollo, es importante resal-

tar que RESNATUR hace presencia en 
varios espacios del mismo. En el ám-
bito regional, a través de los Nodos, 
hace parte de varios Sistemas Regio-
nales de Áreas protegidas, SIRAPs con 
áreas e influencia departamentales y 
de los Sistemas Locales de Áreas pro-
tegidas, SILAPs, cuyos áreas de in-
fluencia son de carácter municipal.

•    En el ámbito local, ha logrado 
a través de la gestión con Concejos 
Municipales de diferentes municipios 
sancionar acuerdos para el registro de 
las Reservas y la exención del impues-
to predial como incentivo a la conser-
vación.





SOCIEDAD CIVIL EN EL VALLE DE SIBUNDOY

Reservas Naturales
de la



Las reservas naturales de la sociedad 
civil del Nodo Quindicocha se locali-
zan en el Alto Putumayo (Valle de Si-
bundoy), sub-región Andino Amazóni-
ca, en el sur occidente de Colombia, 
Nudo de los Pastos, al noroccidente 
del Departamento del Putumayo, sobre 
las estribaciones del sistema montaño-
so del macizo colombiano, haciendo 
parte de la macrocuenca hidrográfica 
del río Amazonas y de la cuenca alta 
del río Putumayo.

El Valle de Sibundoy tiene forma de 
una gran elipse de aproximadamente 
52.500 has, dividida en tres zonas: la 
Alta montañosa, boscosa y fría, que 
sobrepasa los 3.000 metros de altu-
ra, tiene rudas pendientes y zonas 
paramunas, donde se encuentra gran 
variedad de especies vegetales y fau-

1.  Contexto geográfico

na; la intermedia o de colinas, y  y la 
zona plana o valle propiamente dicho 
de 8.500 hectáreas. Se trata de un va-
lle interandino, donde nace el río Putu-
mayo (cuenca alta, que aún mantiene 
alrededor del 85% de los ecosistemas 
intactos), espacio estratégico y de vital 
importancia puesto que es el corredor 
obligado que comunica la zona Andi-
na con la Amazonía Colombiana. Su 
temperatura promedio es de 16 Cº, 
presenta humedad relativa del 80%, 
la precipitación anual es de 1.400 mm 
aprox. Presenta una altitud que varía 
entre los 2.000 y 3.700 m.s.n.m. Aquí 
se encuentran las cabeceras municipa-
les de Santiago, Colón, San Francisco 
y Sibundoy donde comparten su vida 
indígenas (de los pueblos Inga y Ka-
mëntsá) y no indígenas.

Mapa 1. Cuenca alta del río Putumayo. Valle de Sibundoy



2.  Las Reservas naturales de la sociedad civil 
y fincas agroecológicas del Valle de Sibundoy: 
Nodo Quindicocha

En este contexto geográfico tiene su 
accionar el Nodo Quindicocha que 
es un espacio de tejido social confor-
mado por un grupo de personas y fa-
milias que avanza en un proceso de 
conservación y producción sostenible, 
que involucra la preservación de la 
biodiversidad y la producción sosteni-
ble en un constante aprender – hacien-
do, y que hace parte de RESNATUR, 
como uno de los nodos de integración 
y reunión de reservas naturales de la 
sociedad civil y de fincas agroecoló-
gicas.

Este Nodo se empezó a pensar en 
colectivo en el año de 2001, siendo 
sus promotores los integrantes de la 
Fundación Ecoamazonia y el Equipo 
Impulsor, conformado por jóvenes de 
los municipios de Colón y Sibundoy. 
Inicialmente se realizaban reuniones 
cada dos meses para confluir pen-
samientos en la construcción de una 
estrategia concertada. Posteriormente 
se trabajó conjuntamente entre Fun-
dación Ecoamazonia y Fundación 
Opción Putumayo hoy fundación Sa-
chamates hasta el año 2003 donde 
esta última asume la coordinación del 
nodo hasta la actualidad. 

En el Nodo Quindicocha, la Reserva 
Natural La Rejoya fue la primera reser-
va que se articula al proceso a nivel 
nacional de Conservación de RESNA-
TUR, siendo liderado el proceso por la 
familia Barrera Guerrero del municipio 
de Colón, quienes invitan a otras fami-
lias a hacer parte de esta iniciativa de 
conservación y producción sostenible. 
Posteriormente otras familias deciden 
afiliar sus predios como Reservas Na-
turales de la Sociedad Civil.



RESERVA MUNICIPIO PROPIETARIO AREA 
(ha) ECOSISTEMA VOCACIÓN 

 

La Porra 

 

Sibundoy 

 

Familia Burbano 
Buchelly 

 

3,8 

 

Bosque en 
regeneración 

 

Conservación 

La Rejoya Colón Familia Barrera 
Guerrero 

300 Páramo  
Paramo azonal, 
Bosque primario 

intervenido 

Conservación 

 

Santa Lucía 

 

Santiago 

 

Familia Rivera 
España 

 

40 

 

Bosque 
secundario 

 

Conservación 

 

El Naranjo 

 

Colón 

 

Familia Chasoy 

 

0,5 

 

Agroecosistema 

 

Conservación 

   

 

      
Paz Verde Santiago Wilfred Lenher 40 Bosque 

secundario 
Conservación 

 
Mil Agros 

 
Sibundoy 

 
familia Martínez 

Muñoz 

 
17,8 

 
Bosque en 

regeneración 
agroecosistema 

 
Conservación 
Producción 

 
La 

Hidráulica 

 
 

Sibundoy 

 
familia Burgos 

Burbano 

 
3,07 

 
Agroecosistema 

bosque plantado 

 
Conservación 
Producción 

 
 

La Selva 

 
S. 

Francisco 

 
Fundación 

Sachamates 

 
148 

 
Bosque primario 

intervenido , 
bosque 

secundario 

 
 

Conservación 

 
Buenavista 
La Palmita 

 
Sibundoy 

 
familia Pineda 

 
8 

 
Bosque 

secundario 

 
Conservación 

   561,1
7 

  

 

Tabla 2. Reservas naturales de la sociedad civil afiliadas a RESNATUR



Con el ánimo de aumentar ese tejido social en el Valle de Sibundoy, otras 
personas deciden afianzar el proceso y vincularse de manera decidida a la 
propuesta de conservación y producción sostenible en el Valle de Sibundoy, 
y a partir del año 2003 es reconocido el nodo como parte de la estrategia 
de RESNATUR para agrupar a reservas asociadas y no asociadas.

Tabla 3. Reservas naturales de la sociedad civil y fincas agroecoló -
gicas no afiliadas a RESNATUR.

RESERVA MUNICIPIO PROPIETARIO 
AREA 
(ha) ECOSISTEMA VOCACIÓN 

 

El pingüino 

 

San 
Francisco 

 

Familia Pineda 
Suárez 

 

30 

 

Bosque andino 
bosque alto-andino 

 

Conservación 

 

San Vicente 

 

San 
Francisco 

 

Familia pineda 

 

30 

 

Bosque de niebla 

 

Conservación 

 

El Diamante 
(putumayo) 

 

San 
Francisco 

 

Familia pineda 

 

50 

 

Bosque de niebla 

 

Conservación 

 

La Aurora 

 

Sibundoy 

 

Familia salas 
Salas 

 

3 

 

Agroecosistema 

 

Conservación 

Resurgir Sibundoy Familia Herrera 5 Agroecosistema Conservación 

Casa Loma Sibundoy Euler guerrero 1 Agroecosistema Conservación 

 

Jardín Botánico 
plantas 

medicinales 

 

Santiago 

 

Manuel  Chasoy 

 

0,25 

 

Agroecosistema 

 

Conservación 
Jardín botánico 

de plantas 
medicinales 

 

Murrucucu 

 

Colon 

 

Grupo Chacales 

 

50 

 

Bosque alto-andino 

 

Conservación 

 

Panamazonia 

 

Colon 

 

Fundación 
Ecoamazonia 

 

200 

 

Bosque Alto-andino 

 

Conservación 

El Zanjón Colon Floro agreda 30 Bosque andino Conservación 

Buenoy Colon Hermanos 
barrera guerrero 

y otros. 

8 Bosque andino Conservación 

Paramillo Sibundoy Fredy Narváez 20 Páramo Azonal Conservación 

La Vi rginia San 
Francisco 

Familia Bernal 
Moreno 

45 Bosque Andino 
Agroecosistema 

Conservación 

Las Brisas San 
Francisco 

Rosaura Gordon 80 Bosque sub-andino Conservación 



RESERVA MUNICIPIO PROPIETARIO 
AREA 
(ha) ECOSISTEMA VOCACIÓN 

 

El pingüino 

 

San 
Francisco 

 

Familia Pineda 
Suárez 

 

30 

 

Bosque andino 
bosque alto-andino 

 

Conservación 

 

San Vicente 

 

San 
Francisco 

 

Familia pineda 

 

30 

 

Bosque de niebla 

 

Conservación 

 

El Diamante 
(putumayo) 

 

San 
Francisco 

 

Familia pineda 

 

50 

 

Bosque de niebla 

 

Conservación 

 

La Aurora 

 

Sibundoy 

 

Familia salas 
Salas 

 

3 

 

Agroecosistema 

 

Conservación 

Resurgir Sibundoy Familia Herrera 5 Agroecosistema Conservación 

Casa Loma Sibundoy Euler guerrero 1 Agroecosistema Conservación 

 

Jardín Botánico 
plantas 

medicinales 

 

Santiago 

 

Manuel  Chasoy 

 

0,25 

 

Agroecosistema 

 

Conservación 
Jardín botánico 

de plantas 
medicinales 

 

Murrucucu 

 

Colon 

 

Grupo Chacales 

 

50 

 

Bosque alto-andino 

 

Conservación 

 

Panamazonia 

 

Colon 

 

Fundación 
Ecoamazonia 

 

200 

 

Bosque Alto-andino 

 

Conservación 

El Zanjón Colon Floro agreda 30 Bosque andino Conservación 

Buenoy Colon Hermanos 
barrera guerrero 

y otros. 

8 Bosque andino Conservación 

Paramillo Sibundoy Fredy Narváez 20 Páramo Azonal Conservación 

La Vi rginia San 
Francisco 

Familia Bernal 
Moreno 

45 Bosque Andino 
Agroecosistema 

Conservación 

Las Brisas San 
Francisco 

Rosaura Gordon 80 Bosque sub-andino Conservación 

Diamante San francisco Ildefonso Acosta 5 Bosque alto – andino Conservación  
producción 

 
San Antonio 

 
Sibundoy 

 
Yider castillo 

 
5 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

San Antonio 
 

Sibundoy 
 

Humberto 
cabrera 

 
9 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Villa rosa 
 

Sibundoy 
 

Armando 
Lombana 

 
19 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Bella Vista 
 

Sibundoy 
 

Al fonso Burbano 
 

7 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
La Lomita 

 
Sibundoy 

 
Juan Isidro 

Ordoñez 

 
2,5 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Santa Lucia 
 

Sibundoy 
 

Horacio Narváez 
 

2 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
El Recuerdo 

 
Sibundoy 

 
Eduardo Mora 

 
4 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

El  Cerrito 
 

Sibundoy 
 

Mónica Pineda 
 

4 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
Santa Mónica 

 
Sibundoy 

 
Roberto Cuaran 

 
1,5 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Villa rosa 
 

Colon 
 

Fami lia  Rivera 
España 

 
4 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Termales 
 

Colon 
 

Carlos Chingal, 
Javier Burbano 

 
1,1 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 
 

La Ceja 

 
 

Santiago 

 
 

José Muriel 

 
 

1 

 
 

Agroecosistema 

 
 

Conservación 
producción 

 
Altozano 

 
Colon 

 
Alejandro Chasoy 

 
55 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

El Socorro 
 

Colon 
 

Eloísa Rivera 
 

2 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
El Rosal 

 
S ibundoy 

 
Edith Suarez 

 
2 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Bella Vista 
 

Sibundoy 
 

Mauro Jaramillo 
 

8 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
El Recuerdo 

 
Colon 

 
Hugo Imbajoa 

 
1 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Huerto Los 
Pinos 

 
San francisco 

 
Pablo Marcelino 

Ruiz o. 

 
0,15 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

La Chagra 
 

Santiago 
 

Isidoro Chasoy 
 

3 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
La Lomita 

 
San 

Francisco 

 
Asterio Figueroa 

 
100 

 
Bosque de Niebla 

 
Conservación 



Diamante San francisco Ildefonso Acosta 5 Bosque alto – andino Conservación  
producción 

 
San Antonio 

 
Sibundoy 

 
Yider castillo 

 
5 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

San Antonio 
 

Sibundoy 
 

Humberto 
cabrera 

 
9 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Villa rosa 
 

Sibundoy 
 

Armando 
Lombana 

 
19 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Bella Vista 
 

Sibundoy 
 

Al fonso Burbano 
 

7 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
La Lomita 

 
Sibundoy 

 
Juan Isidro 

Ordoñez 

 
2,5 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Santa Lucia 
 

Sibundoy 
 

Horacio Narváez 
 

2 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
El Recuerdo 

 
Sibundoy 

 
Eduardo Mora 

 
4 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

El  Cerrito 
 

Sibundoy 
 

Mónica Pineda 
 

4 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
Santa Mónica 

 
Sibundoy 

 
Roberto Cuaran 

 
1,5 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Villa rosa 
 

Colon 
 

Fami lia  Rivera 
España 

 
4 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Termales 
 

Colon 
 

Carlos Chingal, 
Javier Burbano 

 
1,1 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 
 

La Ceja 

 
 

Santiago 

 
 

José Muriel 

 
 

1 

 
 

Agroecosistema 

 
 

Conservación 
producción 

 
Altozano 

 
Colon 

 
Alejandro Chasoy 

 
55 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

El Socorro 
 

Colon 
 

Eloísa Rivera 
 

2 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
El Rosal 

 
S ibundoy 

 
Edith Suarez 

 
2 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Bella Vista 
 

Sibundoy 
 

Mauro Jaramillo 
 

8 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
El Recuerdo 

 
Colon 

 
Hugo Imbajoa 

 
1 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

Huerto Los 
Pinos 

 
San francisco 

 
Pablo Marcelino 

Ruiz o. 

 
0,15 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

producción 
 

La Chagra 
 

Santiago 
 

Isidoro Chasoy 
 

3 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
La Lomita 

 
San 

Francisco 

 
Asterio Figueroa 

 
100 

 
Bosque de Niebla 

 
Conservación 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

La Hidráulica 
 

Sibundoy 
 

Gabriel España 
 

1,5 
 

Agroecosistema 
 

Conservación 
producción 

 
Las Palmas 

 
Colon 

 
Pablo Emi lio 

Chasoy 

 
3 

 
Agroecosistema 

 
Conservación 

Producción 
 

Bellavista3 
 

Sibundoy 
 

Marino 
Guayapatoy 

 
3,5 

 
Agroecosistema              
bosque de niebla 

 
Conservación 

producción 
      

796,5 
  

 
Fuente: Fundación Sachamates, 2010

El Nodo Quindicocha integra en su totalidad 1.357,67 ha en las Reservas Na-
turales y fincas agroecológicas en proceso de conservación y producción sos-
tenible. 

De este total, se han dividido las siguientes áreas:

Figura 1. Area de reservas naturales de la sociedad civil y fincas agroecológicas 
del Nodo Quindicocha

TOTAL

Fuente: Fundación Sachamates, 2010



 
COMPONENTE CARACTERISTICAS 

 
Sistemas productivos 

sostenibles 

 
Son todas aquellas actividades que se realizan con prácticas 
amigables con el ambiente, tales como: sistemas silvopastoriles, 
cultivos mixtos, ganadería, cuyicultura, agroturismo, entre otras y que 
permiten satisfacer las necesidades económicas de las familias.  

 
Conservación 

 
Es el área o áreas dedicadas a la preservación de los recursos 
naturales presentes en las reservas naturales y las fincas 
agroecológicas donde se realizan actividades como: ecoturismo, 
investigación, aprovechamiento de recursos no maderables, entre 
otras. 

 
Infraestructura 

 
Se relaciona principalmente con la infraestructura productiva y de 
vivienda. 

 

En este proceso, los predios que hacen parte del Nodo Quindicocha cuentan 
con tres componentes primordiales para ser consideradas áreas de conserva-
ción y producción sostenible:

Tabla 4. Componentes para ser considerada reserva natural o finca agroecoló-
gica en el Nodo Quindicocha.

Fuente: Fundación Sachamates, 2010

En general, todas las reservas reali-
zan actividades productivas que son 
amigables con el ambiente y visitar-
las, recorrerlas y aprender de sus pro-
pietarios es una experiencia de vida. 
Pero algunas han alcanzado un ma-
yor nivel de complementariedad entre 
los tres componentes, lo que las con-
vierte en una forma de sostenibilidad 
ambiental y alimentaria.

El ser y el hacer del Nodo Quindico-
cha son los predios y familias que han 
proyectado su modo de vivir de mane-
ra amigable con su entorno. Por eso, 
las reservas naturales del Nodo Quin-
dicocha representan sistemas en don-
de se integran plantas alimenticias, 

frutales, medicinales,  forrajeras, árbo-
les nativos, entre otros, y se cría ga-
nado y especies menores, teniendo en 
cuenta las necesidades, la extensión y 
las condiciones del suelo, el agua y 
el paisaje, para que se puedan desa-
rrollar en estos espacios la producción 
sostenible y la conservación, como 
una posibilidad de mantener el en-
torno saludable: estas prácticas están 
relacionadas con el mejoramiento del 
suelo, la diversificación de la produc-
ción, la conservación y regeneración 
de los recursos naturales, entre otros, 
con el propósito de asegurar la satis-
facción de las necesidades humanas 
de forma continuada para la presente 
y futuras generaciones. 



3  Agroecología es una ciencia que usa la teoría ecológica para el estudio, diseño y evaluación de sistemas 
agropecuarios que sean productivos y a la vez conserven los recursos naturales. La  agroecología reconoce 
que debe haber relación entre los componentes biofísicos, ecológicos y socioeconómicos en una finca. De igual 
manera, hay un relacionamiento más directo entre el producto r y los técnicos que acompañan los procesos, y 
se vuelve interdisciplinario.

El proceso de Conservación y Pro-
ducción Sostenible se ha encaminado 
hacia tres aspectos importantes para 
intercambiar y demostrar la importan-
cia de la biodiversidad en un contexto 
de conservación y producción sosteni-
ble:

1. Conservar e investigar la biodiversi-
dad en las reservas naturales.

2. Mantener y mejorar los sistemas 
productivos existentes.

3. Implantar tecnologías alternativas 
de acuerdo con las condiciones del 
Valle de Sibundoy.

 

Cuando se visitan las 
reservas y las fincas 
agroecológicas se observa 
que hay una forma de ver 
la vida del campo diferente, 
donde el producir es un 
constante relacionamiento 
con la tierra y los animales, 
donde no únicamente se 
produce sin agroquímicos 
sino que se tienen en cuenta 
todo el predio con su 
diversidad, sus alrededores 
y la comunidad que se 
relaciona con ellas. Esos 
son los principios de la 
Agroecología3.  
 

La aplicación práctica de estos aspectos empleados no son las mismas para 
cada reserva sino que éstas se adaptan a las condiciones específicas de cada 
lugar, considerando como criterios:

a.  Mejoramiento paulatino de las con-
diciones de fertilidad del suelo como 
base productiva y su protección.

b.  Incremento de la biodiversidad.

c.  Visión integral (de sistema). 

Sobre la base del cambio, los sistemas 
productivos en las reservas del Nodo 
Quindicocha se sustentan, en muchos 
casos, en el trabajo en equipo, en la 

toma de decisiones, encaminadas a la 
producción y conservación y la mira-
da a largo plazo, para el autososte-
nimiento y la seguridad alimentaria, 
basada en nuevos valores. 

Lo principal y básico es tener la clari-
dad que el sistema integral ecológico 
funciona si se tiene la voluntad y el 
compromiso necesarios y se recono-
cen las nuevas concepciones basadas 
en el respeto al entorno ambiental.





      CONTRIBUCIÓN A LA 
        SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS 
      DE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO 
 DE APROPIACIÓN Y COMPROMISO: 
ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN  
  Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEL 
      NODO QUINDICOCHA



1.  Estrategia de conservación y producción sostenible

Para RESNATUR y para quienes hace-
mos parte de la red en el Alto Putuma-
yo (fundación Sachamates, organiza-
ción coordinadora del Nodo, reservas 
naturales de la sociedad civil y fincas 
agroecológicas), la producción soste-
nible y la conservación son activida-
des complementarias. Los sistemas 
de producción para ser sostenibles, 
deben promover estrategias de uso 
del paisaje y del componente biofísi-
co acordes con la recuperación de los 
ecosistemas locales, mejorando, de 
manera progresiva, la integridad de 
los mismos.

En el nodo Quindicocha se han veni-
do promoviendo tres (3) componentes 
generales: Conservación, Sistemas de 
producción sostenible, Desarrollo eco-
nómico y sociocultural. De esta mane-
ra, como actores principales, las fami-
lias han participado en la construcción 
de una estrategia vital y dinámica que 
oriente las acciones, actividades y 

compromisos hacia la conservación y 
producción sostenible.

La estrategia se convierte en una herra-
mienta de planeación del Nodo Quin-
dicocha, que posibilite la búsqueda 
de mejores prácticas agropecuarias, 
complementarias con la recuperación 
de la integridad de los ecosistemas, 
constituye el eje del trabajo que guía 
las experiencias en Sistemas de Con-
servación – Producción Sostenibles, 
donde se valora la importancia de las 
experiencias de manejo tradicional 
(culturas y familias) y, también la bús-
queda de nuevos conocimientos en las 
prácticas agropecuarias sostenibles.

Para ir avanzando en la estructuración 
de la estrategia se han ido desarro-
llando cuatro etapas de intervención 
para que la posibilidad agroecoló-
gica sea un complemento perfecto a 
la dinámica ecosistémica del Valle de 
Sibundoy:

 

Planificación del 
predio 

 

El objetivo principal de una Reserva Natural es la 
conservación de la biodiversidad, pero al mismo 
tiempo se busca promover sistemas de producción 
sostenible para que los propietarios puedan vivir 
económicamente de su Reserva. Para esto es 
importante contar con una metodología en el que se 
tracen objetivos tanto de producción como de 
conservación en ese predio: los Planes de Manejo 
sirven para definir claramente qué es lo que se va a 
conservar y producir. 



 
Producción 
orgánica 

 

Basada en la diversidad biológica y cultural 
involucra los procesos necesarios para 
generar, valorar y aprovechar bienes y 
servicios ambientales a través de tecnologías 
propias que garanticen la conservación de 
ecosistemas, especies, tradiciones y saberes 
promoviendo a la vez iniciativas de economía 
solidaria, mercado justo así como la salud de 
la gente y el territorio.  
 

 

Planificación del 
predio 

 

El objetivo principal de una Reserva Natural es la 
conservación de la biodiversidad, pero al mismo 
tiempo se busca promover sistemas de 
producción sostenible para que los propietarios 
puedan vivir económicamente de su Reserva. 
Para esto es importante contar con una 
metodología en el que se tracen objetivos tanto 
de producción como de conservación en ese 
predio: los Planes de Manejo sirven para definir 
claramente qué es lo que se va a conservar y 
producir. 

 Tejido social 
 

Partiendo de los valores comunitarios, 
propendemos por los derechos 
humanos y del medioambiente, la 
equidad de género e intergeneracional 
cultivando así una minga de relaciones 
éticas donde se valora y respeta el 
aporte de cada ser.   



Hemos propuesto he imaginado la 
construcción con todos a partir de los 
factores C, que son el soporte para 
reconocer y reconocerse como un es-
labón de la cadena. Estos son: 

La Cultura, que es el enfoque que 
un grupo humano quiere darle a su 
experiencia, a toda su vida; ¿cómo 
quiere orientar su existencia?; ¿qué lí-
mites quieren ponerle? A eso se llama 
cosmovisión. 

La Convivencia, son las relaciones 
fraternas, amistosas, de confianza en-
tre todos los integrantes de la Red; son 
las relaciones que propician la partici-
pación y la ayuda mutua. 

La Comunidad o Colectividad, 
que es la forma como se toman las 
decisiones comunitarias hasta llegar a 
un consenso. Es necesario el diálogo, 

sin límite de tiempo, porque lo que im-
porta es construir el acuerdo de toda 
la comunidad.  En esta prima la parti-
cipación de la comunidad.

El Compartir. Es la preocupación 
de que todos participen de los cono-
cimientos e informaciones que van a 
enriquecer a las reservas y que permi-
tirán el aumento de áreas de conserva-
ción y producción sostenible.

La Coordinación, es la interrelación 
lograda entre todas las acciones que 
realiza el grupo y que le permite llegar 
a la integralidad del proceso: el gru-
po busca satisfacer unas necesidades 
aunque en el camino van surgiendo 
otras, que hay que solucionarlas. 

Todos estos insumos han permitido ir 
construyendo progresiva y comunita-
riamente la Estrategia de Conserva-
ción y Producción Sostenible.

Todos estos insumos han permitido ir construyendo progresiva y comunitaria-
mente la Estrategia de Conservación y Producción Sostenible.

2.  Objetivos de la Estrategia de Conservación y 
Producción Sostenible

El pensamiento colectivo en el Nodo 
Quindicocha ha propuesto como ob-
jetivo de la estrategia apoyar y pro-
piciar el establecimiento de áreas de 
especial interés para la conservación 
y la producción sostenible en el Alto 
Putumayo, continuando así la diná-
mica de las reservas naturales de la 
sociedad civil y fincas agroecológicas 
con familias campesinas, indígenas y 

los diferentes sectores de la sociedad 
involucrados en la región, que garan-
ticen la conservación de la diversidad 
biológica, social y cultural desarrollan-
do actividades sostenibles de uso y 
manejo de los recurso naturales.

También se ha propuesto: 

•  Promover la ampliación de áreas 



PRINCIPIO 
 

CRITERIO 

Ley fundamental que sustenta el 
razonamiento y la acción. Son las reglas 
básicas que debe cumplirse para alcanzar la 
sostenibilidad de los sistemas productivos 
agropecuarios. 

Describe un estado deseado en las diferentes 
dimensiones (biológico, social, económico, 
político, cultural, etc.) del sistema productivo 
agropecuario que permite un veredicto sobre 
el grado o nivel de logro de un objetivo en 
una situación dada. 

 

prioritarias para la conservación de la 
biodiversidad, contribuyendo al cono-
cimiento integral y permanencia de los 
ecosistemas estratégicos presentes en 
el Alto Putumayo. 

•  Generar alternativas sostenibles de 
producción agropecuaria, artesanal, 
turística y aprovechamiento de los re-
cursos naturales acordes a las condi-
ciones particulares de cada una de las 
reservas, fincas agroecologicas y  de 
la región.

•  Contribuir al conocimiento integral 
y permanencia del Proceso Quindico-
cha mediante la implementación de 
acciones dirigidas a la capacitación, 
investigación, comunicación, recrea-
ción e integración, dando relevancia 
al proceso de heredería en las familias 

del Nodo, garantizando el relevo ge-
neracional, que permitan incidir en el 
manejo adecuado del territorio.

•  Articular el proceso del Nodo Quin-
dicocha a la dinámica local y regio-
nal con el fin de concertar propuestas 
para el uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales acordes con el or-
denamiento del territorio.

•  Fortalecer la capacidad administra-
tiva y logística del Nodo Quindicocha.

•  Evaluar los diferentes procesos esta-
blecidos en el Nodo, a través del mo-
nitoreo y seguimiento de los impactos 
generados, mediante la aplicación de 
indicadores ecológicos y sociocultura-
les.

3.  Principios Orientadores y Criterios de 
Sostenibilidad

En la cartilla Sistemas Sostenibles de Producción, de la Escuela para la conser-
vación del piedemonte andino - amazónico, a partir de la guía para la construc-
ción de criterios e indicadores sociales para el manejo sostenible del bosque, los 
conceptos de principios y criterios son:

Tabla 5. Conceptos de principio y criterio para la estrategia de Conservación y 
Producción Sostenible del Nodo Quindicocha.

Fuente: Cartilla Sistemas Sostenibles de Producción, WWF Colombia, 2010



•  Principios

Se tienen dos tipos de principios, en el 
primero se incluyen principios enmar-
cados en los valores y las interrelacio-
nes con los integrantes del nodo:

Confianza: Creer en la estrategia 
como una herramienta para el  bienvi-
vir de las familias del Nodo.

Solidaridad: Apoyo mutuo y com-
partido entre todos los socios del 
nodo.
 
Claridad: Conocimiento pleno de 
lo que se está haciendo y saber para 
donde vamos.

Reciprocidad: Correspondencia en 
proporciones iguales.

Respeto: Virtud de reconocer la dife-
rencia del otro.

Diálogo intercultural: Considerar 
que la pluralidad de percepciones y 
saberes son una fortaleza para dina-
mizar la estrategia.

Transparencia: Todo lo que se 
haga o se deje de hacer debe darse 
a conocer para su retroalimentación y 
análisis.

Cooperación: Entre todos hagamos 
desde las posibilidades de cada uno.

Cumplimiento y compromiso: 
hacer lo planeado en los tiempos y 
con los mecanismos acordados.

Responsabilidad compartida: 
Todos somos responsables de cumplir 
las acciones para alcanzar los objeti-
vos de la  estrategia.

Equidad: Ser iguales en el trato y 
distribución justa de los derechos y de-
beres de cada asociado teniendo en 
cuenta las capacidades de cada uno.
 
Arraigo: Sentirse y hacer parte de 
los procesos que se generen al interior 
del nodo a través del desarrollo de la 
estrategia.

Espiritualidad: cada uno de los 
asociados desde su concepción de 
espiritualidad  dispondrá del ánimo 
para realizar lo que le gusta en bene-
ficio de la estrategia.

El segundo tipo de principios son los 
que tienen que ver con la búsqueda 
de acciones concretas de manera indi-
vidual y colectivamente:
 
* Sistemas de producción res-
ponsables: Con los recursos natu-
rales,  con la salud humana, con la 
economía familiar y las cosmovisiones 
de los asociados del nodo y de los ha-
bitantes de este territorio.

* Los sistemas de conservación 
y producción deben considerar 
las condiciones del contexto in-
tegral del Alto Putumayo: La mul-
ticulturalidad y cosmovisiones, la alta 
diversidad biológica y ecosistémica, 
las condiciones especiales biofísicas 
(suelos, clima, relieve), las condiciones 



socio económicas.

* Reconocimiento, respeto y va-
loración de la diversidad social, 
cultural y natural: Conocer los ele-
mentos sociales, culturales y ambienta-
les, y entender sus dinámicas para no 
vulnerarlas y darles relevancia para 
los accionares de la estrategia.

* El sistema de producción debe 
priorizar  la autonomía y la se-
guridad alimentaria: El alimento 
debe ser prioridad para las familias 
del nodo.  

* Reconocimiento, respeto y 
valoración de la diversidad 
cultural y natural: Conocer los 
elementos culturales y ambientales del 
territorio, entendiendo su funcionali-
dad, generando estrategias. acordes 
y a favor de su conservación.

* Los procesos de investigación: 
Deben basarse en la experimentación 
partiendo de lo local con posibilida-
des de replicación en lo regional, 
respondiendo a las necesidades del 
territorio.

* Participación generacional: 
Los procesos de conservación y siste-
mas sostenibles de producción debe 
realizarse con la participación de to-
dos los actores generacionales (Adul-
tos, jóvenes y niños) con el fin de 
garantizar la permanencia y sostenibi-
lidad del proceso.

* Articulación con la planificación 

territorial: Las acciones que se de-
sarrollen alrededor del Nodo Quindi-
cocha deben realizarse teniendo en 
cuenta los procesos de planificación 
territorial, en sus diferentes niveles.

* La estrategia como modelo 
de desarrollo territorial: La es-
trategia debe implementarse como un 
modelo de desarrollo territorial con in-
cidencia técnica, política y social.

* Propiciar el encadenamien-
to productivo: (Producción, trans-
formación y comercialización) de los 
productos generados en las Reservas 
Naturales, basados en principios de 
la agroecologia, la economía solida-
ria y el comercio justo. 

* Sistemas de conservación y 
producción que contribuyan 
a un desarrollo sostenible y a 
escala humana: Sistemas de pro-
ducción donde se prioriza el bienes-
tar humano con énfasis en el núcleo 
familiar y donde se propende por las 
mejores relaciones con otros para lo-
grar un bienestar social, donde exista 
equidad.

* Reconocimiento y respeto de 
las diversas formas de conoci-
miento y de formas  de inter-
pretar el territorio (cosmovi-
sión): Incluye las diferentes formas 
de pensamiento, sensibilidad y actitud 
relacionada con las acciones de  la 
producción  

* El sistema de producción debe 
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integrar todos los elementos de 
su entorno social, natural, cul-
tural y espiritual: La Unidad de 
producción (sus elementos de produc-
ción y manejo), la familia como base 
del trabajo, las relaciones sociales, 
culturales y naturales.

* El alimento no debe ser considera-
do como una mercancía sino como 
un derecho fundamental para el 
ser humano:  antes de considerar el 
alimento como objeto comercial debe 
garantizar la seguridad alimentaria y 
debe prevalecer la  autonomía de las 
comunidades frente a su alimento y 
como alimentarse

•  Criterios de sostenibilidad

Se proponen como criterios de sosteni-
bilidad  que deberán tener en cuenta 
los asociados y demás organizacio-
nes e instituciones que intervengan 
en el área de influencia del nodo los 
siguientes:

- Los procesos de investigación deben 
basarse en la experimentación (obser-
vación, análisis de situaciones, adap-
tación de potencialidades) partiendo 
de lo local con posibilidades de repli-
cación en lo regional. La investigación 
científica debe responder a priorida-
des de actores locales y las familias 
del nodo y ser aplicada con su apro-
bación y participación.

- Las acciones en conservación y siste-
mas de producción para la zona, de-
finidas por los grupos sociales o pro-

puestas por agentes externos producto 
de su intervención, debe partir de lo 
local pero con proyección regional y 
con su concertación.

- En los sistemas de conservación y 
producción sostenibles a escala hu-
mana, debe primar la generación del 
alimento necesario para la subsisten-
cia familiar. Como complemento, se 
realizan procesos de transformación 
y comercialización integrados a siste-
mas de consumo responsable, justo y 
solidario.

- La formación es la base para forta-
lecer capacidades (acción, gestión) a 
todo nivel: personas, familias, organi-
zaciones, entidades, sectores, grupos 
de apoyo; que permiten la ampliación 
de conocimientos, la participación 
efectiva, la capacidad para la toma 
de decisiones y diálogos de saberes.

- Los sistemas de conservación y  de 
producción sostenible deben ser pro-
cesos incluyentes en términos genera-
cionales (Niños a abuelos) y de géne-
ro.

- Las acciones que se desarrollen de-
ben hacer parte de los procesos de 
planificación y aportar al ordenamien-
to territorial, en sus diferentes escalas 
(predial, veredal, resguardo, cuenca, 
región).

- Relacionar la gestión técnica y so-
cial con la gestión política; para que 
existan posibilidades de incidencia en 
políticas organizacionales y públicas, 



en busca de un desarrollo propio y 
apropiado para la región. 

- La relación de comunidades o grupos 
sociales con las entidades de apoyo 
debe ser de cooperación donde:

* Exista una relación de largo plazo.

* Haya información suficiente y clara 
para tomar decisiones y debe ser ac-
cesible para TODOS (Red de informa-
ción para socialización).

* Diseñar propuestas concertadas con 
todos los asociados y toma de decisio-
nes de manera conjunta.

* Una relación no paternalista ni asis-
tencialista.

* Evaluación permanente y participa-
tiva.

* No basada en criterios politiqueros.

* Durante el proceso de negociación 
debe haber una representación con 
legitimidad (soporte en los diferentes 
niveles de las organizaciones y enti-
dades) que incluya estrategia de co-
municación en todo momento de la 
relación.

* Entidades de apoyo se relacionan 
con las familias del nodo a través de 
sus organizaciones y se acogen a sus 
reglamentos.
 
* Definir y cumplir principios de rela-
cionamiento y criterios de sostenibili-
dad
- Todas las tecnologías y prác-
ticas productivas, deben ser aplicadas 
según las condiciones del sitio y las 
necesidades de las familias.

4. Área objeto de conservación

El área geográfica donde se ubica el 
Nodo Quindicocha (Alto Putumayo) 
constituye una cadena de ecosistemas 
y paisajes con una alta potencialidad 
para la conservación; principalmente 
ecosistemas de montaña, páramos, 
piedemonte andino-amazónico y relic-
tos de humedal, en la actualidad re-
presentados en pequeños fragmentos 
que abarcan las Reservas Naturales 
de la Sociedad Civil, contribuyendo a 
la preservación de las fuentes de agua 
y a otros recursos asociados.



Los Andes del Norte constituyen una de las regiones biogeográficas más di-
versas y amenazadas del planeta.  La vertiente oriental, zona en la cual se 
encuentra ubicado el Valle de Sibundoy, representa un heterogéneo corredor 
altitudinal y latitudinal marcado por el encuentro entre ecosistemas andinos y 
amazónicos fuertemente afectados por procesos de Colónización. Recientes es-
tudios indican que la parte sur de esta franja andinoamazónica, cuenta con la 
mayor representatividad de flora y fauna  al igual que con importantes zonas 
en buen estado de conservación y con el más amplio grado de conectividad a 
través de páramos, el bosque montano y subtropical hasta la base de la cor-
dillera donde corredores relictuales le unen aún con las selvas húmedas de la 
Amazonía occidental.

ANDES DEL NORTE
Región biogeográfica mas diversa y 

amenazada del planeta

ALTO PUTUMAYO - VALLE DE
 SIBUNDOY

Heterogéneo corredor altitudinal y 
latitudinal - Encuentro de ecosistemas 

Andinos y Amazónicos

Fuente: JMDgraficos

Sin embargo y de manera particular, 
el territorio que comprende el Valle 
de Sibundoy ha sido sometido desde 
hace muchos años a procesos de trans-
formación y adecuación de las tierras 
para convertirlas en suelos cultivables, 

dejando de lado ecosistemas de gran 
importancia como los humedales, los 
páramos y el piedemonte andino-ama-
zónico. Se practica la agricultura al-
tamente dependiente de insumos con-
taminantes, las actividades antrópicas 



son la causa principal de la degrada-
ción del hábitat, con pérdida de fuen-
tes de agua, especies forestales nati-
vas y fauna silvestre; proceso que se 
ve  representado en la actualidad por 
la formación de fragmentos de bosque 
dispersos, rodeados en su mayoría de 
matrices estructuralmente diferentes de 
uso humano (cultivos, potreros y otras 
áreas de uso familiar), que se convier-
ten en los únicos reservorios de la bio-
diversidad originalmente presente en 
los ecosistemas del Valle de Sibundoy.
 
El Nodo Quindicocha busca aportar 
y contribuir a la conservación y recu-
peración de la biodiversidad con cri-
terios de producción sostenible, y a la 

construcción de conocimiento y apre-
hensión de saberes locales, potencian-
do procesos y esfuerzos desde las Re-
servas Naturales de la Sociedad Civil.  

La necesidad de desarrollar una estra-
tegia de conservación de tipo regional 
ha conllevado al Nodo Quindicocha 
a proponer y desarrollar una serie de 
actividades encaminadas a contrarres-
tar los efectos producidos con la frag-
mentación y pérdida de los espacios 
naturales, así como generar bajo este 
contexto alternativas de desarrollo y 
adaptabilidad a otro de los problemas 
ambientales de gran preocupación 
mundial como lo es el Cambio Climáti-
co o Calentamiento Global.  

5.  Componentes de la estrategia
El proceso del Nodo Quindicocha es una experiencia de vida. El trabajo co-
lectivo y la discusión han permitido crear un ambiente de concordia, confianza 
ayuda, mutua y respeto por el otro, a partir de lo cual se identificaron cuatro 
componentes principales que son los pilares de la estrategia con sus líneas de 
acción principales:

• SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE

Entendidos como aquellas actividades que se realizan para generar un bien 
o servicio mediante la introducción de tecnologías ambientalmente limpias y 
procesos de producción sostenibles; como por ejemplo: prácticas apropiadas 
en el uso del suelo, cultivos orgánicos y variados, elaboración y uso de abonos 
orgánicos y lombriabonos, etc., para el manejo ganadero se utiliza la rotación 
de las áreas de pastoreo, de acuerdo con la extensión de cada reserva. Se 
emplean áreas de bancos de proteína, bancos de forrajes, silvopastoreo, cercas 
vivas. Estas, más que otra cosa, son una manera de enfrentar la producción, el 
trabajo y la vida desde los saberes y conocimientos recuperados y la confluen-
cia de pensamientos técnicos para conformar acciones agroecológicas. Pensar 
sistemas agroecológicos involucra el cambio de arraigos culturales, de mentali-
dad, de ponerle voluntad y donde prime “el querer”. 



En la siguiente figura se muestra el componente SISTEMAS DE PRODUCCION 
SOSTENIBLE y sus líneas de acción.

Figura 3. Componente SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE

Fuente: Estrategia de conservación y producción sostenible del Nodo Quindicocha, 2010

Las prácticas y las experiencias productivas sostenibles en las reservas naturales 
y fincas agroecológicas en el desarrollo de la estrategia son los hechos que 
demuestran compromiso y validez de lo construido colectivamente.

Entre las acciones que se llevan a cabo en este componente son:
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Prácticas de Agricultura 
Orgánica

La agricultura orgánica es un compro-
miso de las familias para su propio 
bienestar y el de los demás, esto ha 
permitido propiciar un manejo sosteni-
ble de las reservas naturales y fincas 
agroecológicas. La agricultura orgá-
nica además de ser una práctica sa-
ludable de producir es una forma de 
vida. Se hace el uso de los abonos 
orgánicos como alternativa de apro-
vechamiento de estiércoles y de otros 
residuos vegetales para abonar los 
cultivos y árboles.

Sistema silvopastoril de 
árboles dispersos en potreros.

Dentro de las experiencias que han 
desarrollado las familias cabe resaltar 
este sistema que tiene como razón de 
ser el uso de los árboles en los potre-
ros como alternativas de alimento para 
el ganado, recuperación de los suelos, 
productor de biomasa, entre otras.

Las especies de árboles utilizadas son 
de tipo forrajeras, protectoras de sue-
lo, frutales nativas y en un pequeño 
porcentaje especies productoras tales 

como: Acacia decurrems (Acacia blanca), Alnus acuminata (Aliso), Eucalyptus 
globulus (Eucalipto), Salix sp (Sauce), fraxinus chinensis  (urapán), Erythrina edu-
lis (chachafruto),  Pinus sp (pino), Hyeronima sp (Motilón).

Este sistema se implementa utilizando una densidad de siembra que va desde 
los 12 a los 16 m entre planta, y se requiere que los individuos sean aislados 



con posteadura y alambre, guardando una proporción promedio de 52 árboles 
dispersos por hectárea. Esto permite su mantenimiento y evita que sean destrui-
dos por los animales. 

Bancos de forraje 
multiestratos.

Los Bancos de forrajes son cultivos 
intensivos de plantas con alta produc-
ción de biomasa de tipo energética, 
proteica o mixta. Pueden ser cultivos 
de una sola especie o arreglos inter-
calados en surcos hasta policultivos en 
varios estratos.

Se han plantado lotes de: pasto ma-
ralfalfa y/o morado, pasto zamorano, 
botón de oro, pasto imperial y  caña 
forrajera.

Se manejan distancias mínimas que 

varían desde los 40 cm hasta 100 cm entre planta y entre surcos, distancias que 
van desde los 0.60 metros hasta  1.20 mts, teniendo en cuenta las característi-
cas particulares de cada predio, en la parte plana se elaboraron camellones o 
melgas altas distanciadas en 0.90 metros cada una. 

La caña forrajera y el botón de oro se sembraron con dos o tres esquejes por 
sitio para garantizar prendimiento. 

Barreras vivas con árboles y 
arbustos multipropósito.

Este sistema favorece la conservación 
y estabilidad del  suelo, evitando el 
arrastre de los agregados y disminu-
yendo la longitud de la pendiente y 
mejora  la productividad de los anima-
les. Utilizando especies multipropósito 
como Acacia melanoxylon, Alnus acu-
minata, Morella pubescens, Tecoma 
stans, Myrteola nummularia.



39

Se utilizan especies tales como: Acacia mearnsii (Acacia negra), Alnus acu-
minata H.B.K (Aliso), eucaliptus globulus (Eucalipto), Salix sp (Sauce), fraxinus 
chinensis  (urapán), Erythrina edulis (chachafruto),  pinus sp (pino), Freziera sp 
(Motilón), entre otras especies nativas. 

Distancias que van desde los 2 a 3,50 metros de distancia entre árbol, de ma-
nera intercalada. 

Infraestructura

Las familias que viven permanente-
mente en las reservas naturales y las 
fincas agroecológicas tienen una in-
fraestructura apropiada a sus nece-
sidades y con opciones de mejorar 
cada día más gracias a los procesos 
de capacitación y sensibilización, por 
ejemplo, las viviendas permiten un có-
modo alojamiento de los miembros de 
las familias, los galpones para cuyes 
son un sistema eficiente en la crianza 
de cuyes, y de aprovechamiento de es-
tiércol y orines para fertilizar los culti-
vos y para producir abonos  orgánicos 
y lombricultura. Algunas cuentan con 
establos para realizar ordeños con 
buenas prácticas ganaderas.

Experiencias prácticas de
 familias

Claro ejemplo de la puesta en prácti-
ca de este tipo de actividades es la fin-
ca del señor Horacio Narváez, quien 
desde el año 2003 decidió cambiar 
de enfoque productivo y pasó de ser 
un predio con monocultivo de fríjol a 
una finca agroecológica, en la cual se 
mezclan diferentes sistemas producti-
vos que hacen de ella un modelo de 



productividad sostenible, y que se conoce reserva natural de la sociedad civil 
Santa Lucía.

En este predio se presentan actividades productivas agrícolas con varias espe-
cies: cultivo de mora, cultivo de pastos y forrajes, cultivo de frutales, árboles 
nativos e introducidos como pino colombiano, mate, encino, laurel de cera, 
aliso, pino, eucalipto, entre otros; actividades pecuarias: ganado vacuno, tru-
cha, cuyes, gallinas; y en la infraestructura cuenta con su vivienda que ha sido 
acondicionada para permitir la visita de personas que quieren conocer el pro-
ceso que se vive en la reserva, cuenta con pocetas para producción de trucha, 
y un galpón para producción de cuyes con un sistema de aprovechamiento de 
estiércol y orines, con los cuales fertiliza sus cultivos, y tiene un vivero donde 
produce abono orgánico.

•  CONSERVACION

Este componente se ha propuesto con el ánimo de integrar diferentes acciones 
que permitan la preservación, el uso sostenible, la protección, el mantenimiento, 
la restauración y la mejora del entorno natural, ya que en el Nodo Quindico-
cha conservación no necesariamente significa protección estricta de un lugar o 
ecosistema.

En la siguiente figura se detalla el componente CONSERVACION y sus líneas de acción

Figura 4. Componente CONSERVACION
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Entre las acciones que se llevan a 
cabo en este componente son:

Con la participación de las familias 
del Nodo, se ha propuesto la restau-
ración y conectividad ecológica como 
una herramienta a desarrollar dentro 
de las Reservas Naturales de la So-
ciedad Civil y en general en torno a 
las áreas naturales del Alto Putumayo; 
con el fin de alcanzar una coexisten-
cia entre el mantenimiento de la inte-
gridad ecológica de los ecosistemas 
protegidos y la utilización sostenible 
de los bienes y servicios que éstos ge-
neran y suministran a la sociedad.  A 
través de esta propuesta se busca de-
finir áreas prioritarias que aseguren la 
conectividad entre las áreas naturales 
protegidas ya establecidas y remanen-
tes de bosque que den lugar al man-
tenimiento a largo plazo de procesos 
ecológicos importantes para la biodi-
versidad que conforma el Piedemonte 
Andino-Amazónico.

De esta manera, se ha desarrollado 
una propuesta denominada Núcleos 
de Restauración y Conectividad en 
el Nodo Quindicocha, que permitan 
tener una mirada ordenada de las 
acciones que se pueden desarrollar 
en esta área objeto de conservación.  
Estos son el resultado de una fase pre-
liminar de diagnóstico en las Reservas 
Naturales del Nodo y otras áreas 
de influencia, basada en actividades 
como la aplicación de encuestas y re-
corridos de campo, a partir de las cua-
les se logró obtener datos importantes 
acerca de la heterogeneidad espacial 

y temporal de los fragmentos que se 
busca restaurar y conectar, así como 
la identificación de especies pioneras, 
vulnerables o focales y rutas posibles 
de conectividad; con la participación 
de diferentes actores locales, principal-
mente los propietarios de los predios 
actualmente dedicados a la conserva-
ción y a la producción sostenible. 

Los núcleos son:

Núcleo 1 Este Núcleo es de gran im-
portancia ya que permite la conexión 
de las zonas de conservación ubica-
das sobre el cañón del Río Blanco, el 
Río Putumayo, el Parque Nacional Na-
tural Complejo Volcánico Doña Juana 
– Cascabel, El Salado, Bordoncillo y la 
Zona inundable del Valle de Sibundoy 
(Áreas de humedales). Se caracteriza 
por presentar Bosques secundarios, 
Bosque primario intervenido, Bosque 
de niebla, así como áreas de pastiza-
les, predios dedicados a la agricultura 
y ganadería.  

Núcleo 2 Este núcleo abarca la zona 
de influencia de la cuenca del río San 
Francisco, son predios de recarga de 
acuíferos donde se captura la hume-
dad del aire por medio de la vegeta-
ción existente.  Este núcleo permite la 
conexión a otras áreas de conserva-
ción como la Reserva Natural de la 
Cuenca alta del Río Mocoa, el pára-
mo azonal El Vijagual existen grandes 
posibilidades de conectividad con el 
núcleo 3 a través de zonas importan-
tes como el paramillo y el resguardo 
indígena Camentsa en el Municipio de 



Sibundoy.

Son característicos de este núcleo el 
Bosque secundario, Bosque primario 
intervenido, se encuentran también sis-
temas productivos, cultivos orgánicos, 
instalaciones agroforestales y sistemas 
alternativos para la ganadería. 

Núcleo 3 Este núcleo se encuen-
tra influenciado por la cuenca del la 
quebrada la Hidráulica que posee un 
proceso de restauración ecológica ba-
sado en regeneración natural y refo-
restaciones. Es importante resaltar con 
respecto a este núcleo la prioridad de 
la conservación y fortalecimiento del 
ecosistema de páramo y de la Micro-
cuenca principal, ya que su cercanía a 
las estribaciones urbanas les convierte 
en centros naturales realmente vulne-
rables y que sin acciones de gestión 
para su conservación pueden desapa-
recer en el tiempo.  De esta manera 
los procesos de restauración o adap-
tación y conectividad pueden garan-
tizar la permanencia de la zona y así 
mismo permitir el establecimiento de 
nuevas poblaciones de fauna y flora 
que contribuyan a la diversidad regio-
nal y principalmente del Municipio de 
Sibundoy.

Núcleo  4 Este núcleo se caracteriza 
por presentar tierras planas y de mon-
taña, influyen sobre la cuenca de la 
quebrada el Cedro con dos afluentes 
y sobre la cuenca del río san Pedro, 
son predios con antecedentes de una 
ganadería extensiva que han pasado 
por procesos de reconversión que se 

favorece debido a que aún conservan 
pequeños relictos de bosque nativo in-
tervenido. 

Núcleo 5 Este núcleo integra reser-
vas en un buen estado de conserva-
ción en las cuales solo se llevan a 
cabo procesos de conservación, com-
parten linderos con los resguardos 
indígenas de Colón y Santiago y con 
el Parque Nacional Natural Comple-
jo Volcánico Doña Juana – Cascabel. 
Presenta una variedad de ecosistemas 
como el páramo (Bordoncillo, R.N La 
Rejoya, Runduyaco) con importantes 
espejos de agua, de igual manera se 
encuentran el bosque primario inter-
venido y el bosque secundario propio 
de las zonas de cumbres y la cadena 
montañosa Bordoncillo – Cascabel  - 
Patascoy.  Es una zona de impotancia 
paisajística por la riqueza de flora y 
fauna influenciada por la existencia 
de ecosistemas que permiten el inter-
cambio de especies de la franja de los 
andes del Norte.  

Para la conectividad de los núcleos 
definidos se ha propuesto la confor-
mación de un anillo o franja de pro-
tección formada por flora nativa que 
se aísle para favorecer la posterior 
aparición de especies pioneras que 
permitan el intercambio de fauna entre 
las áreas funcionales, las áreas críti-
cas y los relictos de bosque existentes 
no destinados a la conservación.



Mapa 2. Núcleos de restauración y conectividad ecológica

Fuente: Cartografía base del Nodo Quindicocha, Fundación Sachamates, 2010

Con esta mirada integral del territorio, también se ha propuesto diseñar e imple-
mentar una Red Ecológica funcional entre las Reservas Naturales de la Sociedad 
Civíl y otras áreas estratégicas para la Conservación de los Ecosistemas y recur-
sos asociados prioritarios del Alto Putumayo, mediante el desarrollo de activida-
des de restauración ecológica y conectividad teniendo en cuenta su importancia 
como un mecanismo de adaptación al Cambio Climático, entendiendo como 
Red Ecológica funcional la organización de un conjunto de hábitats separados 
espacialmente, mediante la cual los individuos de una especie determinada pue-
den dispersarse y en la cual los corredores son de gran importancia, para la 
conservación y promover espacios de participación comunitaria e institucional 
para formar y sensibilizar a niños, jóvenes y adultos de la importancia de la 
conservación de los Ecosistemas del Alto Putumayo.

Figura 5.  Propuesta red ecológica funcional



Fuente: Documento Presión, Amenazas, Restauración Ecológica y Conectividad 
del Nodo Quindicocha, Alto Putumayo. Fundación Opción Putumayo, 2010.

Cartografía del Nodo Quindicocha

Teniendo en cuenta que hoy en día es importante el conocimiento de un territo-
rio y sus componentes a partir de la cartografía, en el nodo Quindicocha se ha 
realizado un trabajo de levantamiento de coordenadas con GPS para construir 
una base cartográfica del área de influencia del nodo y de las reservas natu-
rales y fincas agroecológicas, para poder realizar evaluaciones ambientales 
y de recursos naturales y su monitoreo. Igualmente, ha permitido identificar 
claramente en un mapa los núcleos de restauración y conectividad en el Nodo 
Quindicocha.

Mapa 3. Mapa general de reservas y fincas agroecológicas y núcleos de co-
nectividad.



Fuente: Cartografía base del Nodo Quindicocha, Fundación Sachamates, 2010

Mapa 4. Ejemplo de mapa de reserva natural o finca agroecológica

Fuente: Cartografía base del Nodo Quindicocha, Fundación Sachamates, 2010



Promoviendo la investigación y conociendo lo que tenemos

El desarrollo de la estrategia de conservación y Producción Sostenible en este 
componente ha permitido registrar un total de 147 especies de flora distribuidas 
en 52 Familias y 89 Géneros, en las reservas naturales y fincas agroecológicas 
y en áreas aledañas.

FAMILIAS MÁS REPRESENTATIVAS DE FLORA: 

LAURACEAE (Aguacatillos)                                   7 sp.

ORCHIDACEAE (Orquídeas)                                  7 sp.

MELASTOMATACEAE (Morochillos y Mayos)                6 sp.

RUBIACEAE (Cafetos de monte)                             6 sp. 

ASTERACEAE (Chilcas, Coya)                                4 sp.

BROMELIACEAE (Vicundos)                                 4 sp.

EUPHORBIACEAE (Motilones)                              4 sp.

GESNERIACEAE y MYRTACEAE                            4 sp. 

ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA: 

Ilex pernervata Cuatr.                      Pepa de pava

Podocarpus oleifolius  D. Don           Pino Colombiano 

Igualmente, se registraron un total de 81 especies de Aves distribuidas en 29 
Familias.

FAMILIAS MÁS REPRESENTATIVAS DE AVES: 

THRAUPIDAE (Fruteros)                                                   13 sp.

TYRANNIDAE  (Orquídeas)                                    12 sp.

TROCHILIDAE (Colibríes)                                       11 sp.
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COLUMBIDAE (Torcazas)                                          5 sp. 

ESPECIES DE INTERÉS: 

Anas georgica                                                 En peligro

Andígena nigrirrostris                           Casi Amenazado

Buteo platypterus                              Migratorio Boreal

Actitis Macularius                              Migratorio Boreal

Dendroica fusca                                 Migratorio Boreal

Para posibilitar la disponibilidad de la información registrada se ha desarro-
llado una base de datos que contiene la identificación y caracterización de 
especies, teniendo en cuenta: Nombre científico, nombre común, características 
morfológicas, distribución/hábitat, áreas de registro, estado de conservación, 
registro y usos. Cabe destacar que los propietarios de las reservas naturales 
participaron activamente en apoyo para la identificación de las especies basa-
dos en sus conocimientos tradicionales.

Adaptación al cambio climático

Teniendo en cuenta que la variabilidad del clima global, junto con actividades 
agropecuarias inadecuadas locales, deforestación y una escasa conciencia am-
biental en la comunidad, está generando que los impactos del cambio climático 
sean más adversos para la comunidad y para los ecosistemas, se deben tomar 
acciones urgentes para la adaptación al cambio climático y así disminuir la 
vulnerabilidad en el Alto putumayo.

En este contexto, la fundación Sachamates diseña la estrategia que contempla 
los procesos de conservación y sistemas de producción sostenible desarrollados 
en las reservas de la sociedad civil del Nodo y así generar unos lineamientos 
priorizados para la adaptación al cambio climático en la región, generando 
datos y herramientas en procesos participativos con la comunidad. 

El valle de Sibundoy, por su posición geográfica y los diferentes tipos de cober-
tura, permiten la formación de diversos microclimas. Sin embargo, los efectos 
del cambio climático están generando que esta variedad microclimática de la 
región tenga variaciones en todos los factores climáticos; en la temperatura, 



precipitación, radicación solar, regímenes de vientos, entre otros. Estas variacio-
nes tiene preocupada especialmente a la comunidad campesina de la región, 
ya que hay menor seguridad para establecer la fecha de cultivos,  arriesgando 
la producción y en ultimas su economía.  Aunque el sector agropecuario se ve 
altamente afectado por las variaciones climáticas, existen otros sistemas de la 
región que son vulnerables a elevaciones en la temperatura y cambios en los 
regímenes de lluvias como son los páramos y humedales existentes y fundamen-
tales para  la región. 

Propuestas e identificación de necesidades claves para la adap-
tación al cambio climático

Con la información obtenida a través de la revisión bibliográfica, encuestas 
a algunos socios de las reservas y talleres realizados,  se diseñó un esquema 
de trabajo para el desarrollo de acciones de adaptación al  cambio climático 
adecuado a las necesidades de la región y articulado a las líneas de trabajo de 
la estrategia del Nodo Quindicocha. La siguiente figura muestra unas líneas de 
acción, actores y una línea transversal importante para el desarrollo del progra-
ma de adaptación al cambio climático.

En el centro del esquema se encuentran actores: Asociados de las reservas de la 
sociedad civil del Nodo Quindicocha, quienes ya tienen un proceso de conser-
vación y reconversión de los sistemas productivos. Los círculos que se articulan 
a la región son líneas de acción: Sistemas de producción agroecológica soste-
nible y  restauración ecológica y conectividad.  Estas líneas de acción fueron 
diseñadas a partir de las consideraciones de los participantes y la articulación 
con la estrategia del Nodo Quindicocha, de los cuales  se toman acciones y 



actividades para la adaptación al cambio climático.

El siguiente paso a la definición de las líneas de acción (Sistema de producción 
agroecológica sostenible, restauración ecológica y conectividad y capacitación 
y comunicación), es la construcción de un cuadro que retome los siguientes as-
pectos por componentes:

• Problemáticas: Se plantean las problemáticas de cada una de las líneas 
de acción en el Valle de Sibundoy identificadas por la comunidad.

• Meta: Se construyen unas metas que estarán realizadas en un término de 10 
años por medio del desarrollo de unas acciones planteadas para adaptarnos y 
disminuir la vulnerabilidad al cambio climático en la región.

• Acciones de adaptación: Se diseñan unas actividades en base aportes 
de la comunidad necesarios para la ejecución de la línea de acción contem-
plando el apoyo externo con cooperación y acuerdos.

• Contemplado en las políticas de las instituciones de la región: Es 
necesario conocer el apoyo institucional para el desarrollo de las actividades de 
acuerdo, por lo tanto,  se identifican las actividades que están contempladas en 
los Planes de Desarrollo Municipal (San francisco, Sibundoy, Colón y Santiago), 
Plan de Manejo y Ordenamiento de la cuenca alta-alta del rio Putumayo.

• DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL

Con este componente, se quiere contribuir al conocimiento integral y permanen-
cia del Proceso Quindicocha mediante la implementación de acciones dirigidas 
a la capacitación, investigación, comunicación, recreación e integración, dando 
relevancia al proceso de heredería en las familias del Nodo, garantizando el 
relevo generacional, que permitan incidir en el manejo adecuado del territorio.

Figura 6. Componente DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIOCULTURAL
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Fuente: Estrategia de conservación y producción sostenible del Nodo Quindi-
cocha, 2010.

El acontecer de encuentros y diálogos de saber con las familias del nodo Quin-
dicocha, se ha procurado fundamentar la sensibilización, el aprendizaje, la 
construcción participativa, la práctica, el relacionamiento social, a través de 
temáticas diversas tales como:

• Fortalecimiento de las capacidades humanas para el mejoramiento social y 
económico del nodo Quindicocha.

• Sistemas silvopastoriles y herramientas prácticas para su implementación y 
mantenimiento. 

• Adaptación al cambio climático, causas y consecuencias.
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• Procesos agroindustriales y artesanales para el fortalecimiento empresarial y 
la seguridad alimentaria.

• Restauración y conectividad ecológica.

• Procesos de investigación local en sistemas silvopastoriles.

Mercados Agroecologicos Ins-
trumento para la promoción 

del comercio local.

Reconocer que somos capaces de ge-
nerar autonomía ciudadana para pro-
ducir, consumir y comercializar bajo 
preceptos de sostenibilidad y justicia 
es algo que se puede lograr si lo moti-
vamos y lo interiorizamos. 

Estos procesos pueden durar algún 
tiempo en consolidarse, pero mientras 
eso ocurre es necesario tomar iniciati-
vas que permitan visualizar los esfuer-
zos. Por eso, se ha promovido desde 
nuestro proceso de Conservación y 
Producción Sostenible el Mercado 

Agroecológico, con productos de fincas agroecológicas y reservas naturales de 
la sociedad civil.

Los mercados agroecológicos pretenden convertirse en espacios apropiados 
para el encuentro fraterno y la relación entre productores y consumidores, a 
los cuales unos llegan con sus productos agroecológicos para la venta y otros 
acuden a comprarlos valorando que son alimentos cultivados sin agrotóxicos, 
provenientes de semillas sin modificaciones genéticas, procedentes de fincas 
campesinas.

Bajo los postulados del comercio justo podemos evidenciar que las relaciones 
sociales no se reducen tan solo a comprar y vender, sino que comprenden otros 
aspectos como la solidaridad, el intercambio cultural, la valoración y el respeto 
por los otros, la justicia y el crecimiento espiritual, entre otros aspectos. Es una 
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manera de preservar y proteger derechos culturales, políticos, económicos de 
todas las personas, porque no solo el productor se beneficia, sino también el 
consumidor, al recibir alimentos sanos con enormes beneficios para su salud.

Estos momentos vividos han permitido comprender que las personas consumi-
doras están necesitadas de productos que sean cultivados y transformados con 
técnicas amigables con el ambiente y la salud.

Agroecoturismo
Esta alternativa productiva es un com-
plemento a las actividades de educa-
ción ambiental, restauración ecológi-
ca, protección y producción sostenible 
que se llevan a cabo en las Reservas 
Naturales y fincas agroecológicas y 
puede llegar a facilitar la permanen-
cia de estos valiosos espacios de con-
servación. 

Las propuestas de ecoturismo y agro-
turismo en las Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil se enmarcan en el 
principio de sostenibilidad, como una 
alternativa de desarrollo con bene-
ficios económicos que respeta la tra-
dición, cultura, principios y vocación 
de las Reservas, sus propietarios y su 
territorio. 

El turista, cuenta con la oportunidad de aprender y convivir con las familias 
que han dedicado parte de sus vidas a la protección del medio ambiente, ade-
más de disfrutar de bellos e interesantes lugares, ricos en diversidad biológica, 
paisajes y culturas. La educación, sensibilización y recreación que obtiene el 
visitante genera una relación de complicidad entre el habitante de la ciudad y 
el habitante del campo, favoreciendo el reequilibrio entre la ciudad y el campo.



•  GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUIMIENTO 
Y  EVALUACIÓN

Lo que se pretende con este componente es articular el proceso del Nodo Quin-
dicocha a la dinámica local y regional con el fin de concertar propuestas para 
el uso y manejo sostenible de los recursos naturales acordes con el ordenamien-
to del territorio, y definir una herramienta para el seguimiento y evaluación del 
proceso en el tiempo y en el espacio. 

Figura 7. Componente GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUIMIENTO Y EVALUA-
CION

Fuente: Estrategia de conservación y producción sostenible del Nodo Quindi-
cocha, 2010



Indicadores de seguimiento y monitoreo para la estrategia del 
nodo Quindicocha

Se debe tener en cuenta que estos indicadores son de las líneas de acción de 
la estrategia, para cada actividad se debe realizar los indicadores respectivos 
que se construyen a medida que se avanza en el proceso de conservación  y 
producción sostenible del nodo.

LINEA   SISTEMAS DE PRODUCCION SOSTENIBLE

* Organización comunitaria.

* Capacitación.

* Mano de obra.

* Infraestructura productiva.

* Seguridad alimentaria.

* Numero de cultivos agroalimentarios producidos.

* Numero cultivos con otros usos.

* Número de especies animales.

* Numero de sistemas integradores (agrícola, pecuario, senderos, infraestructu-
ra, artesanías, transformación con valor agregado, turismo, venta de servicios, 
incentivos ambientales, etc.

* Horas de trabajo día.

* Compra de insumos internos.

* Producción de insumos (abono, concentrado, alimento animal, medicamentos) 
(Autosuficiencia de insumos).

* Producción flujo neto (relación de costos de producción versus ganancia).

* %porcentaje de ingresos familiares por actividad en la reserva.



* numero de visitancias agroturisticas.

* Número de reservas nuevas o ampliación de áreas en conservación - produc-
ción. 

LINEA CONSERVACIÓN

* Diversidad (número de especies de fauna y flora).

* Recurso bosque.

* Recurso suelo.

* Recurso agua.

* Áreas aisladas dedicadas a conservación neta.

* Numero de reservas caracterizadas.
 
* Número de especies en banco de germoplasmas nativos.

* Áreas reforestadas (ha).

* Áreas conectadas ecológicamente (ha).

* Área con manejo ecológico de suelo (ha).

* Número de integrantes de la red ecológica funcional.

* Numero de investigaciones realizadas (tesis, pasantías, etc.).

* Número de integrantes del semillero de investigación.

* Número de integrantes activos de los grupos ecológicos (herederos del pla-
neta).

* Capacitación en sistemas de conservación y educación ambiental.

* Numero de programas, campañas y proyectos desarrollados.



LINEA DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL

*Integración familiar.

* Educación, capacitación, acompañamiento.

* Servicios básicos (salud, agua, energía eléctrica, gas, alcantarillado, teléfono, 
etc.).

* Vías de acceso.

* Condiciones de vivienda.

* Comercialización de productos y servicios.

* Número de integrantes de la escuela ambiental no formal.

* Numero de mercados agroecológicos.

* Oferta turística.

LINEA DE GESTION ADMINISTRATIVA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

*Número de proyectos presentados y ejecutados.

* Capacidad logística y financiera.

* Ente coordinador.

* Adopción del sistema de red grafica para evaluación.

* Numero de redes graficas de evaluación por reserva aplicadas.

* Número de integrantes del equipo técnico vinculados al proceso (incluidos 
ONG articuladora y asociados técnicos participantes.



57

PARAMO AZONAL PARAMILLO





59

PROYECCIÓN A PARTIR 
DE LAS 

LECCIONES APRENDIDAS
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Como resultado del proceso vivido hasta 
el momento es importante resaltar que 
es necesario trabajar de lleno con las 
comunidades para su fortalecimiento, 
entendido como un proceso contínuo de 
acompañamiento, planificación y puesta 
en marcha de procesos administrativos y 
de gestión financiera, pero que además 
permitan un relacionamiento más amiga-
ble entre el equipo de planificación y las 
familias que son susceptibles de acompa-
ñamiento.

En este sentido, la gestión debe recoger 
la capacidad de la comunidad para la 
planificacion y toma de decisiones, en-
tendida como el empoderamiento de las 
comunidades para que puedan ejercer 
sus propias acciones para promover 
procesos de conservación y producción 
sostenible.

En el Nodo Quindicocha, el conocimien-
to y valoración de los recursos del territo-
rio por parte de las familias, constituyen 
la base fundamental para los procesos 
de conservación y la creación de nuevas 
relaciones entre los habitantes y el entor-
no que los rodea.

Cuando las familias participantes valo-
ran los recursos que poseen y se concien-
tizan de sus potencialidades, el trabajo 
en la Reserva, sin importar su tamaño, se 
convierte en una opción real para el me-
joramiento de sus condiciones de vida. 
Así, la experiencia del Nodo Quindico-
cha potencializa lo local como base para 
el desarrollo y construye autonomía

La aplicación de los conocimientos que 

las familias adquieren en los procesos 
de capacitación, ha permitido no sólo 
la transformación de los sistemas pro-
ductivos, sino el descubrimiento de las 
potencialidades de la Reserva y la finca 
agroecológica y la generación de un 
proceso de autonomía frente al mercado, 
al menos con aquellas familias que viven 
en el predio.

La producción de alimentos en las reser-
vas campesinas representa para las fami-
lias una disminución en los costos de su 
canasta básica de alimentos. Esta situa-
ción se asume como un cambio positivo 
o “mejoría” que una vez experimentado 
por las familias, se busca mantener en el 
tiempo.

Entender las singularidades de los gru-
pos humanos y, en particular, de las fa-
milias que viven en un entorno rural, es 
un desafío para todo equipo técnico que 
pretenda trabajar con ellos. A partir de 
la experiencia de la fundación Sachama-
tes, se concluye la importancia que los 
equipos de trabajo sean interdisciplina-
res, esto es que participen profesionales 
de varias áreas y que tengan experiencia 
en este tipo de procesos.

El arraigo y el patrimonio cultural y natu-
ral pueden ser un importante factor de in-
novación y progreso económico. En este 
sentido, generar valor agregado a los 
productos de la reserva y finca agroeco-
lógica, y además, reconocer nuestro 
potencial ecoturístico y agroturístico son 
alternativas para un bienestar de las fa-
milias que hace parte del Nodo Quindi-
cocha.
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