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Salones Ponencia e Intercambio 
de Experiencias del Campesinado 

en Colombia

Relata: Miguel  Ángel Núñez Riaño, Asociación Ambiente y Sociedad  y  
Juliana Rojas Lugo, Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural y Uso Productivo del Suelo- MADR
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La Cumbre Previa Campesina es un evento que 
convocó a campesinos y campesinas de las 
cinco regiones de Colombia. Al evento asistieron 
por lo menos 400 personas de raigambre 
principalmente campesina, quienes llegaron a 
Fusagasugá desde distintos rincones del país. 
Algunas personas campesinas por ejemplo, se 
desplazaron desde los ríos Vichada y Orinoco, 
desde Arauca, desde Calamar (Guaviare), San 
José del Bagre (Boyacá), San Lorenzo (Nariño), 
Puerto Asís (Putumayo) o desde la Jagua del 
Ibicó (Cesar). 

Reunidos, el jueves 29 y viernes 30 de agosto 
del 2024, el evento se desarrolló en dos lugares: 
en el auditorio Emilio Sierra de la Universidad 
de Cundinamarca donde se desarrolló el evento 
político y académico, y en la plaza central de 
Fusagasugá donde se desarrolló un mercado 
campesino. Los invitados en ambos espacios, 
vinieron representando a diversas organizaciones 
campesinas cuyo propósito común es la 
redistribución más justa y equitativa de la tierra, 
el reconocimiento y garantía de sus formas de 
organización territorial, y el reconocimiento del 
rol ambiental del campesinado en el cuidado y 
conservación de la biodiversidad. Igualmente, 
fue un encuentro que trascendió el ámbito 
nacional pues Delegados de la Vía Campesina, 
movimiento de prestigio global, también llegaron 
desde Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, 
El salvador, Nicaragua, Costa Rica, República 
Dominicana y México para avivar este cruce de 
saberes. Así mismo, se contó con la participación 
de diversos invitados de organizaciones y 
entidades nacionales e internacionales. 

De cara a la décima-sexta Conferencia de las 
Partes, órgano supremo del Convención sobre 
la Diversidad Biológica que se realizará en 
Cali, Valle del Cauca a finales de octubre, el 
objetivo central del encuentro fue: Contribuir a 
contrarrestar la estigmatización de los mundos 
campesinos como contrario a la conservación 
ambiental y visibilizar los saberes, las prácticas y 
las estrategias propias de las vidas campesinas 
que garantizan la conservación y el sostenimiento 
de la biodiversidad. 

Con este propósito el evento buscó:

Compartir experiencias, conocimientos y 
prácticas exitosas de Paz con la Naturaleza 

para la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible. 

Fortalecer las redes y la colaboración entre 
el campesinado, el sector de la pesca 
artesanal, la acuicultura de subsistencia, la 
agro minería y otros sujetos del mundo rural 
para desarrollar estrategias que defiendan 
estos sistemas de vida y la conservación de 
la biodiversidad. 

Incidir de manera directa en la formulación 
de políticas públicas que reconozcan el 
papel fundamental de las comunidades 
campesinas y pesqueras artesanales en la 
conservación de la biodiversidad y modelos 
de desarrollo sostenible de Paz con la 
Naturaleza. 

Fomentar la participación de las 
comunidades campesinas en la COP-16 
con el fin de alcanzar las metas del Marco 
Mundial de Biodiversidad y garantizar un 
futuro sostenible para las generaciones 
futuras y el planeta. 

El espacio político y académico en la Universidad 
de Cundinamarca se desarrolló a través de 
cinco conferencias magistrales realizadas en 
el auditorio principal y la exposición de parte 
del campesinado de 30 ponencias que fueron 
presentadas en cinco salones cuyas líneas 
temáticas fueron: 

Biodiversidad y territorialidades.

Reforma agraria, lucha por la tierra el agua y 
la biodiversidad

Soberanía alimentaria, agroecología y 
semillas nativas

Conservación de convivencia y paz con la 
naturaleza

Bioeconomías populares. 

De esta forma, la agenda de la Cumbre Previa 
Campesina se organizó de tal manera que en 
alternancia con las conferencias magistrales 
en el auditorio principal, las y los participantes 
escogieron de acuerdos a sus intereses uno de 
los cinco salones para escuchar las ponencias 

1.

2.

3.

4.

A.
B.

C.

D.

E.
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y participar de las discusiones. Es de mencionar 
que los Salones Ponencia fueron unos de los 
espacios más importantes del evento porque 
allí Campesinos y Campesinas Colombianos 
postularon a través de una convocatoria abierta 
sus propuestas para ser llevadas al gran 
intercambio de experiencias y saberes que se dio 
en el marco de la Cumbre previa Campesina. 

A continuación se relatan las 30 presentaciones 
que se dieron en estos espacios, así como 
las importantes discusiones que suscitaron. 
Especiales agradecimientos a las organizaciones 
Centro de Alternativas al Desarrollo, a la Pastoral 
Social del Guaviare, al Instituto Inter-Americano 
de Cooperación en Agricultura, así como a las 
Direcciones de Capacidades y de Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural del Ministerio de 
Agricultura cuya gente hizo minga para relatar 
y moderar estos espacios. Por lo demás, los 
textos que componen esta relatoría son, en gran 
parte, paráfrasis de lo dicho por los interventores 
durante el foro público. Como toda paráfrasis, esta 
relatoría intentó ser una interpretación lo más fiel 
al sentido de los discursos de las oradoras y los 
oradores
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Lucha por la Tierra, el 
Agua y la Protección de la 

Biodiversidad

Relatan: Diego López - Min. Agricultura
Carlos Ortega – CEALDES

Modera:  Ledys Lora.  
Asesora Despacho Min. Agricultura.
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Se Recalca la importancia de conocer el 
documento que resulte de este ejercicio 
previo a que sea dispuesto ante la COP.

Se genera el compromiso de 
sistematizar toda la información y 
discusiones en las relatorías

Se genera el compromiso de no 
sobrepasar los tiempos de participación. 

29 de agosto
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“Reforma Agraria, agua y biodiversidad: 
protegiendo el fruto de nuestra tierra”

Ponencia 1: 

Por: Guillermo Antonio Pérez Rangel, de la Red Nacional de 
Organizaciones Campesinas, Sociales, Étnicas, Agrícolas y Rurales.

Guillermo Antonio Pérez Rangel, campesino 
indígena kankuamo, forma parte del proceso 
de la Convención Nacional Campesina, la cual 
aglutina múltiples organizaciones que luchan 
por la defensa de los derechos del campesinado 
y la pervivencia en los territorios. En su 
intervención, Pérez Rangel destacó la necesidad 
de una reforma agraria que sea verdaderamente 
popular, es decir, una que no se limite a comprar 
las tierras sobrantes de los terratenientes, 
sino que priorice la redistribución de tierras en 
beneficio de los campesinos que las trabajan. 
Señaló que el despojo de tierras no solo ha 
sido consecuencia de la violencia armada, 
sino también de las prácticas de entidades 
financieras y la entrada de multinacionales que 
explotan recursos naturales, como el carbón 
y el petróleo. En particular, mencionó cómo en 
el Valle del Cesar las tierras fueron despojadas 
para el cultivo de palma, piña y la cría de búfalos, 
afectando gravemente a las comunidades 
campesinas anfibias. Además, Pérez Rangel 
cuestionó las narrativas predominantes sobre la 
biodiversidad, subrayando que mientras se habla 
del Amazonas como el pulmón del mundo, se 
olvida la importancia de otros ecosistemas como 
los manglares. También puso en duda la creencia 
de que las piedras están “muertas”, defendiendo 
la idea de que son parte de un sistema vivo 
que guarda la historia del planeta. El ponente 
enfatizó la importancia del agua y el peligro 
que representan las prácticas de conservación 
impulsadas por multinacionales y grandes 
ONGs, las cuales, bajo el pretexto de proteger 
el ambiente, terminan beneficiando a empresas 
privadas que explotan recursos como el agua. 
Finalmente, destacó la relevancia de las Juntas 
de Acción Comunal (JAC) como defensoras del 
medio ambiente en las comunidades campesinas.

Discusión de la ponencia:

Red Nacional Campesina:

La intervención se centró en la preocupación por 
la explotación minera a cielo abierto en el sur 
de Bolívar, señalando que este tipo de minería, 
así como el uso de tecnologías agresivas, está 
devastando la naturaleza y la tierra. Además, 
se mencionó el problema de la sedimentación y 
la contaminación por mercurio de los caños, lo 
cual ha afectado gravemente a las poblaciones 
acuáticas y costeras de la región.

Organizaciones campesinas y desplazadas 
con énfasis en discapacidad:

Se hizo énfasis en la diferencia entre un campesino 
y un campesino desplazado, argumentando que 
la reforma agraria no será efectiva si primero no 
se garantiza la protección y seguridad de los 
campesinos, quienes constantemente enfrentan 
violencia y desplazamiento en sus territorios.

CNA (Coordinador Nacional Agrario):

La intervención destacó que en Colombia nunca 
ha existido una verdadera reforma agraria, sino 
reformas neoliberales que han concentrado la 
tierra en manos de grandes empresas. El CNA 
hizo un llamado a contrarrestar este modelo y a 
reconocer la importancia del campesinado como 
sujeto político en los debates sobre el uso de la 
tierra y la protección ambiental.

CNJ (Consejo Nacional de Juventud):

Se abordó la preocupación sobre cómo 
involucrar a los jóvenes en los procesos de 
reforma agraria, subrayando la importancia de 
crear espacios donde las nuevas generaciones 
puedan participar y aportar a la transformación 
del campo.
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Asociación Campesina Nacional de Desplazados 
Víctimas de la Violencia:

Se planteó una crítica fuerte hacia la violencia 
que afecta al campesinado, señalando que 
de poco sirve hablar de reforma agraria si los 
campesinos siguen siendo asesinados. En las 
zonas más afectadas por la violencia, la seguridad 
es la principal demanda de los campesinos, ya 
que sin ella no puede haber una reforma agraria 
efectiva. El orador concluyó afirmando que “sin 
campesinos, no hay reforma agraria”.

CNA (Coordinador Nacional Agrario):

En esta intervención, se afirmó que Colombia 
nunca ha tenido una verdadera reforma agraria, 
sino que ha implementado reformas neoliberales 
que favorecen la concentración de la tierra en 
pocas manos. El CNA propuso que la nueva 
reforma agraria debe contrarrestar el modelo del 
agronegocio y reconocer al campesinado como 
un sujeto político, social y cultural que es clave 
para el desarrollo del país.

CNJ (Consejo Nacional de Juventud):

El CNJ planteó una inquietud sobre cómo involucrar 
a los jóvenes en los procesos de reforma agraria. 
Resaltaron que, para que los jóvenes participen 
en estos procesos, es necesario crear espacios de 
discusión y formación que les permitan vincularse 
activamente y aportar soluciones desde su 
perspectiva.

Asociación Campesina Nacional de Desplazados 
Víctimas de la Violencia:

La organización solicitó un compromiso del 
poder judicial para que se investigue cómo los 
grandes terratenientes han adquirido sus tierras, 
en muchos casos de manera ilegal. También 
hicieron un llamado a crear una ley específica 
que garantice un presupuesto para atender a los 
campesinos sin tierra, independientemente de la 
voluntad política del gobierno de turno.

ZRC El Pato (ANCOR):

Representantes de esta organización explicaron 
que anteriormente habían trabajado en la 
deforestación y en cultivos ilícitos, pero que 
lograron constituir una Zona de Reserva 

Campesina (ZRC). Sin embargo, denunciaron 
que la Ley Segunda impide el crecimiento de 
estos territorios, a pesar de que los campesinos 
ya estaban establecidos en la región antes de la 
promulgación de dicha ley.

Fuerza Nacional Campesina:

La participación se centró en el uso del suelo, 
preguntando cuál será la vocación que se le 
dará a la tierra en el marco de la reforma agraria. 
Se afirmó que la tierra debe utilizarse para 
la producción de alimentos, no para extraer 
materias primas. Además, se mencionó que no 
debe haber vergüenza en hablar de expropiación 
como una herramienta para redistribuir la tierra.

Galapa Barranquilla:

Se realizó una denuncia sobre los terratenientes, 
mencionando específicamente a la familia Char 
en Barranquilla, a quienes se señaló como 
enemigos del campesinado. La organización 
hizo un llamado a la movilización campesina en 
todo el país para hacer frente a estos grupos de 
poder.

Fensuagro:

Esta intervención puso de relieve la importancia 
de vincular la reforma agraria con la protección 
de los derechos humanos. Se denunció que 
empresas como AngloGold Ashanti, aliadas 
con grupos paramilitares, están incrementando 
la explotación de los territorios campesinos. 
Además, se propuso que la reforma agraria 
también debería contemplar la lucha contra el 
patriarcado.

EPRA Valle del Cauca:

Se denunció la complicidad del alcalde de Cali 
con las empresas cañeras, mencionando que, 
aunque se habla de cambio climático, estas 
empresas proponen la iniciativa del paisaje 
vallecaucano relacionado al monocultivo 
de caña de azucar. El ponente subrayó la 
contradicción que existe entre los discursos 
sobre conservación ambiental y las prácticas 
del agronegocio en la región.
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Cierre de ponencia:

La ponencia concluyó con un llamado a que el 
Estado, y no solo el gobierno de turno, asuma 
la responsabilidad de garantizar la protección 
política, jurídica y económica necesarias para 
hacer realidad la reforma agraria. Destacó que 
las propuestas discutidas deben convertirse en 

José Bitola, representante de la Corporación 
Agraria y Campesina de los Montes de María, 
abordó la necesidad de una reestructuración 
de las entidades estatales para favorecer la 
articulación con las organizaciones campesinas. 
En su exposición, mencionó cómo la ausencia 
del Estado en las zonas rurales ha generado el 
acaparamiento de tierras productivas por parte 
de grandes terratenientes, lo cual ha debilitado 
al campesinado como sector productivo.

Según Bitola, el envejecimiento de la población 
rural es uno de los problemas más graves que 
enfrenta el campo colombiano, ya que los jóvenes 
no cuentan con conocimientos suficientes sobre 
la agricultura. Esto, a su vez, se relaciona con 
la falta de acceso a una educación adecuada, 
que incentive a las nuevas generaciones a 
permanecer en el campo. El ponente destacó 
la importancia de impulsar una revolución 
educativa en las zonas rurales que combine el 
conocimiento ancestral con nuevas tecnologías 
y prácticas agrícolas.

En el ámbito económico, Bitola hizo hincapié 
en la necesidad de refinanciar el campo para 
hacerlo más productivo. La tecnificación de la 
agricultura y la ganadería fue señalada como una 
prioridad, ya que su falta ha contribuido al atraso 
del sector rural. Además, subrayó la importancia 
de garantizar mercados justos y accesibles para 
los productos agrícolas, especialmente para las 

políticas de Estado, con el objetivo de asegurar 
que la protección del campesinado y sus 
territorios sea una prioridad a largo plazo.

nuevas generaciones de campesinos que buscan 
incorporarse al sector.

Participaciones público:

Delegado del Nariño a la Convención Nacional 
Campesina:

El delegado señaló que la sustitución de cultivos 
de uso ilícito es un tema central en cualquier 
discusión sobre la reforma agraria. Manifestó 
preocupación por la ausencia de este tema en los 
espacios de debate del Ministerio de Agricultura, 
pese a su relevancia en la realidad rural del país.

ANUC (Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos):

Se destacó que, aunque al campesino se le 
enseñan técnicas agropecuarias, no se le otorgan 
garantías suficientes para poner en práctica 
esos conocimientos. Además, se criticó que los 
estímulos económicos y las oportunidades suelen 
estar dirigidos hacia los grandes empresarios, en 
detrimento de los pequeños productores rurales.

Fuerza Común - Convención Nacional 
Campesina:

Se argumentó que el problema del campo ha 
sido conceptualizado de manera más filosófica 
que práctica. Los altos costos de los insumos 

“Restructuración de las entidades de Gobierno 
encargadas de los procesos de fomento y 

fortalecimiento del sector Agropecuario a nivel de 
ministerio técnico” 

Ponencia 2: 

Por: José Vitola, de Corporación agraria y campesina de los Montes de María.
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y la falta de viabilidad financiera dificultan la 
vida en el campo. Además, se hizo un llamado 
a fortalecer las Juntas de Acción Comunal (JAC) 
como espacios clave de gobernanza territorial, 
actualmente cooptados por intereses políticos y 
multinacionales.

Estudiante Universitario:

El participante universitario hizo un llamado 
al gobierno para que sea más radical en la 
implementación del catastro multipropósito. 
También sugirió revisar los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) y el balance comercial, como 
formas de proteger la producción local campesina.

ZRC Venecia Cundinamarca:

El representante de Zonas de Reserva Campesina 
(ZRC) destacó la importancia de plantear 
elementos centrales como la protección de 
los bosques y la fauna dentro del marco de la 
reforma agraria. También subrayó la necesidad 
de transmitir los conocimientos ancestrales de las 
comunidades campesinas a los jóvenes para que 
estos los apliquen en sus territorios.

ANUC Cundinamarca:

Se enfatizó la necesidad de una educación con 
enfoque campesino, diferente a la que se imparte 
en las zonas urbanas. Además, se mencionó la 
importancia del acceso a las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC), a las fuentes hídricas y a créditos 
bancarios democráticos para los campesinos.

ANZORC Nuevo Oriente:

La organización resaltó el problema de los baldíos 
y los parques nacionales, que, aunque cuentan 
con ríos y yacimientos de agua, también alberga 
minerales valiosos como el coltán y la esmeralda. 
Denunciaron que, mientras a los campesinos no se 
les permite vivir en estos territorios, sí se concede 
el acceso a multinacionales para su explotación.

Coordinadora Campesina del Cauca:

En esta intervención se destacó la carga de 
trabajo que recae sobre las mujeres campesinas, 
no solo en las labores agrícolas, sino también 
en el cuidado de la familia. Se hizo un llamado a 
fortalecer la organización política de las mujeres 

dentro de las comunidades campesinas, como 
parte de la reforma agraria.

FUMDESPLAD:

Se destacó la preocupación por el reclutamiento 
de jóvenes por parte de los grupos armados 
en las zonas rurales. La organización subrayó 
que la protección de los jóvenes campesinos es 
un tema central, ya que sin ella no es posible 
avanzar en una reforma agraria que garantice 
el futuro del campo.
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Irma Yaneth, de la Junta de Acción Comunal 
de Pescadero, compartió la experiencia de 
su comunidad, donde, a diferencia de otros 
territorios, sí cuentan con tierras. Sin embargo, la 
preocupación radica en cómo conservarlas. Yaneth 
señaló la falta de políticas públicas adecuadas para 
la conservación de la biodiversidad y la gestión de 
los recursos hídricos en su municipio, destacando 
la ausencia de un sistema de acueducto veredal 
como una de las principales dificultades.

Asimismo, la ponente destacó que las escuelas 
agropecuarias no preparan adecuadamente a los 
jóvenes para acceder a la educación superior ni 
para enfrentar los retos que plantea la vida rural. 
En este sentido, hizo un llamado a cambiar la 
mentalidad y dotar a las nuevas generaciones de 
las herramientas necesarias para transformar el 
campo.

Uno de los puntos clave de la intervención de 
Yaneth fue la importancia de la organización 
comunitaria. Explicó cómo, en su territorio, las siete 
veredas cuentan con Juntas de Acción Comunal 
lideradas por mujeres, lo que ha permitido una 
gestión eficiente de los recursos y la defensa 
del territorio frente a posibles explotaciones de 
petróleo y gas. Finalizó su intervención alentando 
a otras comunidades a organizarse y defender sus 
territorios frente a las amenazas del “progreso” 
que, en muchas ocasiones, compromete la 
biodiversidad y el bienestar de las comunidades.

“La lucha por la producción de la tierra, la protección 
de las fuentes hídricas y la conservación de la 

biodiversidad en el municipio de Clemencia, Bolívar”

Ponencia 3: 

Por: Irma Yaneth Orozco Alava, de JAC Vereda Pescadero, ASOJUNTAS 
(Municipio de Clemencia, Bolívar).
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“Desafíos y oportunidades para la conservación de 
los Montes de María” 

Ponencia 4: 

Por: Antonio Rafael Rodríguez, de la Asociación de Productores Procesadores 
Comercializadores de Productos Agrícolas de San Jacinto Bolívar.

30 de agosto

Los Montes de María están ubicados desde 
Cartagena hasta Sincelejo comprendiendo 15 
municipios con una amplia variedad de biomas, 
conservando una gran cantidad de flora y fauna 
de la región, en donde el papel de la organización 
radica  en la protección de estos biomas con la 
ayuda de la institucionalidad. El territorio ha sido 
afectado por fenómenos de violencia, haciendo 
énfasis en la violencia con el estado por la 
defensa de la tierra, la zona alta fue se mantuvo 
por su resistencia, mientras que la zona baja fue 
desplazada por procesos de establecimiento de 
Maderables (Teca) y Ganadería.

La población de María la Baja ha sido víctima 
de promesas alrededor del cultivo de la palma 
de aceite, procesos por los cuales perdieron 
su tierra y su recurso hídrico por la inclusión 
de privados vinculados a anteriores gobiernos 
que han captado y acaparado las tierras para el 
monocultivo.

La organización ha tenido procesos 
multidimensionales que han permitido generar 
un desarrollo sostenible en la región en torno 
al cultivo de Cacao, haciendo frente a grandes 
corporaciones como la empresa nacional de 
chocolates. Los integrantes de la asociación han 
generado procesos empresariales vinculando 
a jóvenes profesionales y a campesinos de 
la región para producir chocolate y otros 
productos de manera orgánica, este proceso se 
ha fundamentado también desde la preparación 
técnica del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) actualizando sus formas de producción 
y aprendizaje ofimático.

El ponente manifiesta que la producción 
sostenible es el reto del campesinado, por 
eso se presenta un producto con empaque 
biodegradable e incluyente en todos los 
aspectos productivos.

Uno de los desafíos más grandes del campesino 
es organizar al campesino y apreciar la 
identidad como campesinos, teniendo en 
cuenta que el conocimiento ancestral es clave 
para el mantenimiento de los cultivos y que de 
esta manera se puede obtener un producto de 
calidad.

No han podido crecer en la iniciativa por falta 
de apoyo, y no de índole asistencialistas sino de 
apoyo con servicios, como Compras Públicas, 
donde se debe comprar el 30% de la producción 
de la organización, y apenas en lo que se lleva 
del proceso se han comprado 48 Kg, indicando 
que instituciones como la ADR no han realizado 
de manera efectiva los procesos de compra.

Cooperativismo

Se expone que mediante este cooperativismo 
se ha podido reducir los eslabones de la cadena 
de valor para generar más ingresos, y de esta 
manera vincular a los jóvenes y acercarlos más 
a las labores rurales. La visión de la organización 
es crecer lo suficiente para garantizar el 
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acceso a pensiones para campesinos, pagos 
por servicios ambientales y de conservación, 
bonos estudiantiles, vías (no hay vías), bonos 
alimentarios. Como oportunidades se comenta 
que se cuenta con una gran cantidad de tierra 
fértil, acceso parcial al recurso hídrico en la 
región y potencial ecoturístico y un gran arraigo 
cultural e histórico por ejemplo con los gaiteros 
de San Jacinto.

Esta situación de oportunidades se ve opacada 
por la ausencia institucional en el territorio, 
no existen por ejemplo acueductos veredales. 
Como retos menciona el ponente que han podido 
exportar y abrir mercados a partir de apoyos 
en la implementación de registro INVIMA que 
permite llegar a precios más atractivos y por 
ende mayor rentabilidad.

 “De esta manera es que me alimento yo y 
alimento a mi familia”, manifiesta el ponente. Se 
comenta que la conservación de diversidad es 
responsabilidad del campesinado y en donde 
también se genera procesos de soberanía 
alimentaria, evocando la importancia de las 
formas de comer de las personas mayores “Mi 
abuelo comía pollo y no purina”. El ponente 
explica los beneficios de su producto y la forma 
de obtención, indicando de la mejor manera 
que son productos saludables comparables 
con otros en el mercado. La vinculación y la 
formación de empresa por parte de los jóvenes 
es clave para generar diversos roles dentro de la 
organización, como en el uso de redes sociales 
y la administración.

Finaliza comentando, que lo que solicita el 
campesino no es asistencia técnica de UMATA, 
CAR y otras entidades, lo que solicita del estado 
es la generación de herramientas para detonar 
procesos internos. Se cita la importancia 
del campesinado desde situaciones como la 
pandemia donde él nunca se detuvo.

Discusión de la ponencia:

Vereda Pescadero del municipio de Clemencia

Generar una recomendación al campesinado, 
el apoyo y el recurso existen y llegan a 
los territorios pero no al campesinado, las 
instituciones de asistencia técnica no son malas 
sino las personas que lo administran por el 
proselitismo político.

Convención Nacional Campesina

Se plantea una pregunta para ampliar las 
diferentes visiones de la reforma agraria para 
el mejoramiento y la unificación de múltiples 
visiones de la campesinado ¿Cuál es la visión de 
la reforma rural integral desde cada organización?

Convención Nacional Campesina

Se menciona que a pesar de la importancia de las 
visiones también hay que hablar del presupuesto 
de la Reforma Rural Integral, para generar planes 
desde la base social

Asociación  de Juntas de Cartagena del Chairá

Los campesinos no tienen tierra porque cuentan 
con las capacidades empresariales y técnicas, 
y es la causa de la violencia rural por el pisoteo 
histórico

Corporación para Vivir Los Palmitos Sucre

Falta unión organizacional, porque las 
organizaciones velan por sus objetivos, pero se 
manifiesta que la articulación organizacional 
permitirá el crecimiento colectivo,

Cierre Ponencia:

La clave de la Reforma Rural es la tierra y la 
conservación de los recursos, generar derechos 
colectivos como a las poblaciones étnicas. 
Respecto a la conservación, plantea que 
primero se debe velar por la unidad productiva 
y posteriormente vincularse con los vecinos para 
generar corredores biológicos.
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“Iniciativas de Reforma Agraria de campesinos y 
campesinas del Cauca FEDE ANUC” 

Ponencia 5: 

Por: Gilberto Marín, de la Federación de Usuarios Campesinos FEDEANUC.

Primero, se inicia con el descontento por la 
inasistencia de Presidencia de la República, 
indicando que es una falta de respeto con el 
campesinado y su rol en la sociedad, también se 
indica la preocupación por parte de la ejecución 
del gobierno sobre todo en los acuerdos realizados 
con los indígenas sin tener en cuenta los 
procesos campesinos, citando las declaraciones 
del Viceministro del Interior sobre el caso de 
otorgamiento de derechos de la población 
indígena en el departamento del Cauca, y siendo 
este el espacio de la cumbre campesina no se 
visibiliza esta situación. “Que cuidamos si no hay 
garantías para el campesinado”

Sobre la organización

Pertenece a la ANUC Colombia, luchando y 
esforzándose por la obtención de los resultados 
colectivos, mediante la gestión de recursos 
y proyectos para llegar a la reivindicación de 
los derechos campesinos para más de 15000 
integrantes en los municipios del Sur del Cauca: 
Bolívar, Patía, Rosas, Timbío, El Tambo, Popayán, 
Cajibío, Piendamó, Morales, Silvia y Caldono

Sus objetivos como organización son los 
siguientes planteados en la presentación:

Visibilizar iniciativas de lucha campesina en 
búsqueda de la reforma agraria integral.

Dar a conocer el trabajo organizado de la 
organización campesina FedeAnuc, en la 
consecución de tierras para el campesino que 
trabaja, a través del Gobierno Nacional.

Promover la asociatividad campesina, a 
través del desarrollo de proyectos productivos 
y limpios, que son implementados en 
los procesos de reforma agraria, en el 
departamento del Cauca

Desarrollar actividades con enfoque 
diferencial a la población campesina como 
víctimas del conflicto, jovénes y mujeres 
campesinas.

Discusión de la ponencia:

Representante Campesino 

A veces se integran ubicaciones a personas 
campesinas que no son parte del territorio 
configurándose como desplazamiento, sin 
realizar una diagnóstico de las personas que sí 
necesitan la tierra que no cuentan con la vocación 
campesina, ya que en algunas ocasiones se 
presenta incluso venta de los predios.

Asociación Central Agropecuaria

Pregunta: enmarcado en la crítica de la ANUC 
¿Dónde está el millón de hectáreas para los 
campesinos?

Fundación Techo y Tierra Barón del Sol

Se ha realizado trabajo con los afiliados para 
vincular a campesinos ubicados en Soacha 
y  Bogotá, donde expresa el maltrato de 
funcionarios de banco agrario para aperturar 
cuentas bancarias para procesos de adjudicación 
de tierras por parte de la ANT, expresando falta 
de voluntad para que se de los procesos.

CNC

Juntas de acción comunal manejen los recursos y 
no las entidades territoriales como gobernación 
y alcaldías que presentan corrupción, también 
que la organización ha funcionado como 
veeduría para la transferencia de los procesos. 
Respeto al pueblo campesino.

1.

2.

4.

5.
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Asosumapaz

Incluir en la COP 16 aspectos de problemáticas 
sobre la delimitación de páramos, Ley 2da y Ley 
de aguas, para darle garantías a los campesinos 
para su permanencia en los territorios y el papel 
que deben jugar.

Asociación Sindical Campesina Mundo Feliz, 
CMR, FEDERACIÓN FANAL ATLÁNTICO

Tuvieron que realizar priorización para la inclusión 
en los programas de restitución y adjudicación de 
tierras, sin embargo hasta el momento no se ha 
avanzado, los únicos que tienen la tierra son los 
terratenientes y que pide la gestión del MADR y 
de la ANT.

ANUC Cundinamarca

Dando respuesta a la pregunta realizada por la 
Asociación Central Agropecuaria, el acceso de 
la tierra es complicado por el costo en especial 
en el departamento de Cundinamarca, por lo que 
se solicita la implementación del artículo 64 para 
generar procesos efectivos de otorgamiento.

Fuerza Común

Respecto a vivienda rural, en el norte de Nariño, 
los proyectos llegaron a las alcaldías y no a las 
organizaciones. En cuanto a la tierra, en la visita 
presidencial no se tuvo en cuenta los predios 
pequeños como tierras que se puedan adjudicar.

Cierre ponencia:

El ponente argumenta que La Agencia Nacional 
de Tierras ANT ha generado información falsa 
con reportes fuera de lugar, ya que ni se llega a 
un millón de hectáreas históricamente por parte 
del estado, manifestando el descontento por la 
información presentada y por la obstaculización 
de los procesos de otorgamiento, concluye con 
la unión y articulación de las organizaciones para 
apoyo del proyecto político del gobierno actual.
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“La gobernanza forestal a escala de paisaje en el 
departamento de Arauca” 

Ponencia 6: 

Por: Jenny Zamora Rodríguez, de la Red Foresta.

Red Foresta es una iniciativa a nivel nacional, que 
busca el ensamble de todos los sectores para 
unificar el lenguaje para el tema de conservación 
forestal. La ponente invita a los participantes a 
vincular la gobernanza forestal, reforma agraria 
y paisaje como formas de construir propuestas 
en torno a la reforma agraria. Para esto desde 
la organización se han planteado una serie de 
metas:

Meta 1: Planificación (Entes territoriales)

Meta 2: Restauración (Salida)

Meta 3: Áreas protegidas y OMEC

Meta 4: Especies amenazadas (Cedro, Bagre)

Meta 7: Contaminación (Hidrocarburos - 
Arroz)

Meta 8: Regulación del cambio climático

Meta 9: Uso sostenible

Meta 11: Servicios ecosistémicos y riesgos

Meta 13: Recursos genéticos

Meta 18: Incentivos (ICF)

Meta 20: Fortalecimiento de capacidades

La ponente destaca que desde el campesinado 
se hace Hincapié en la Meta 8 y Meta 11

La problemática

Se conecta al extractivismo de los ecosistemas 
naturales por falta de legislación clave  para 
la conservación forestal, indicando que el 
paisaje está condicionado al papel de empresas 
de extracción de hidrocarburos y no el 
campesinado. Se destaca el papel de la madera 
en el departamento como producto vinculante 
de la comunidad y su papel en la economía 
nacional como parte del PIB Nacional, mientras 
no se planteen estrategias de fortalecimiento de 
economías alternativas el departamento será 
imposible contribuir a la conservación ambiental. 
Adicionalmente existe desconocimiento de 
las cuencas hídricas del departamento y su 
importancia en la matriz hídrica, debido a esto 
no existe política de gestión y conservación del 
recurso hídrico, adicionalmente no se cuenta 
con un POMCA, lo que produce problemas de 
vertimientos por su condición de frontera.

• Instiruciones estatales
• Extracción hidrocarburos 

(maleabilidad del paisaje)
• Minerales
• Madereable
• Arroceros

Desconocimiento de la diversidad y 
función ecológica de los ecosistemas 
hídricos de la orinoquia

Ausencia de lineamientos ambientales (Plan 
de Ordenación Forestal, Plan de Manejo del 
Recurso Hídrico del Departamento de Arauca 
- POMCA Río Arauca Binacional, 
actualización de normatividad y regulación, 
nulo PSA y compensaciones coherentes)

• Implementación de plantaciones 
forestales productoras, protectoras - 
productoras (Dec. 1076 de 2015) 

• Incentivos forestales
• Regulación de restauración de los 

sistemas hídricos

Expansión frontera agricola 
y agropecuaria

Actores

Soluciones

Baja implementación de la
gobernanza forestal

¿Cómo aportar a la visión 
nacional e internacional?

Mercado capitalista

Extractivismo de los 
ecosistemas naturales de 

Arauca

El agua eje central para 
hacer a Colombia potencial 

mundial de la vida
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La ponente también menciona el papel de 
centralismo que tienen las corporaciones 
regionales,  como entes reguladores del territorio, 
menciona que no es posible involucrar a la 
población local a  la conservación de ecosistemas 
claves cuando estas instituciones están a favor de 
la explotación forestal de grandes empresas.

Conexión entre la gobernanza forestal y la 
biodiversidad

Dentro de los espacios institucionales se exige 
conservación ambiental dentro del departamento, 
pero no se cuenta con  un marco jurídico y una 
herramienta para gestionar y denunciar los 
casos de injusticia social y ambiental. La ponente 
menciona la interrelación y  para la conservación 
ambiental y la gestión sostenible de los recursos 
naturales y su vinculación de la siguiente manera: 

Protección de ecosistemas 

-Elementos bióticos: Implica la formulación 
e implementación de políticas y regulaciones 
que gestionan los usos y servicios que ofrece la 
biodiversidad. La gestión forestal para preservar 
los humedales, la deforestación, la degradación y 
el cambio climático. 

Regulación y normativas: Directrices para la 
protección de especies en peligro, ecosistemas 
en peligro. Normatividad mantener la salud 
de los ecosistemas y su vida. 

Monitoreo y Evaluación: Plan de ordenación 
forestal, Política Nacional del Recurso Hídrico 
POMCA (Río Aruca, Río Lipa, Río Cusay..
entre otros) 

Participación comunitaria: El campesino y 
campesina es la que sostiene. La experiencia 
del campesino es clave para la conservación 
y la gobernación forestal

Campesino como proceso de autoreconocimiento 
y cómo ejercer presión

El papel del campesinado dentro de la 
conservación ambiental es clave para el avance 
de los procesos en el territorio, sin embargo,  
existe un desconocimiento total del potencial del 
campesinado como sujeto con alta experiencia 
técnica y de conservación en especial de las 

autoridades ambientales, se relaciona que 
la corporación Corporinoquia se vincula en 
el territorio de forma paternalista y dicta 
lineamientos para las intervenciones en temas 
de conservación, sin autonomía territorial.

Posteriormente, se realiza una descripción 
detallada de los ecosistemas claves en el 
departamento de Arauca, indicando que 
el departamento cuenta con 49 tipos de 
ecosistemas naturales y 3 antrópicos, 
destacando el morichal que provee como 
servicio ecosistémico la captación de aguas 
haciendo paralelo al papel de los páramos 
en zonas altas. A pesar de la gran variedad 
de biomas existe una serie de problemáticas 
relacionadas a su conservación:

- Pago por servicios ambientales: A pesar 
de que la misionalidad de las iniciativas es 
la conservación, existen problemáticas de 
implementación en el territorio.

- Cadenas productivas lecheras y 
ganaderas: El estímulo de ganadería no 
sostenible aumenta la deforestación y la 
modificación de ecosistemas claves.

- Propuesta agroforestal: La proponente 
cita el problema de la implementación de 
sistemas agroforestales de cacao de forma 
indiscriminada modifica el paisaje y los 
ecosistemas del departamento.

- Problemas asociados a la cultura llanera: 
existen fiestas como el “día del orgullo llanero” 
que generan una explotación indiscriminada 
de madera para la construcción de corrales 
sin ningún tipo de regulación y que son 
auspiciadas por entidades de orden local y 
regional.

Ante esto la proponente finaliza relacionando 
las siguientes soluciones a la problemática:

- Control político de corporaciones 
autónomas por parte del Senado de la 
República

- Exigir instrumentos de planificación y 
regulación de biomas

- Proyecto de ley para regulación de 

1.

2.

3.
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restauración de ecosistemas hídricos – 
Restauración pasiva, reforestación (observar 
el impacto)

- Implementar pagos por compensaciones 
ambientales y regular el pago por servicios 
ambientales

- Implementar proyectos de Plantaciones de 
conservación

Discusión de la ponencia:

CNC

Lo hídrico no se recupera, Prohibición de arado 
en cuerpos de aguas superficiales, y esto se logra 
mediante la veeduría, se debe replantear el papel 
de las corporaciones en los territorios.

Fuerza Común

Parte de la solución es la legalización de tierras 
y el problema son las concesiones mineras en 
parques naturales, regular linderos y actualizarlos. 
Implementar viveros comunitarios con especies 
nativas

Representante de Cartagena del Chaira

Obligación de proteger el territorio, como parte 
del conocimiento del territorio a nivel municipal y 
territorial, participación, de control social, porque 
sin unión no se puede combatir a los enemigos

Asociación Agua Campesina

Lo que nos une es la identidad campesina, debe 
darle las herramientas al campesinado para 
cumplir los objetivos de los acuerdos de paz, plan 
de desarrollo de la reserva campesina, como se 
van a cumplir las metas con el campesinado como 
a la población étnica mediante el otorgamiento de 
garantías.

Asociación Central Agropecuaria

Se solicita por parte de la MADR y ANT se 
entregaron 9200 has que eran de mina, y así mismo 
vincular a proyectos para su transformación.
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Agroecología y Semillas Nativas

Relatan: Caterina Villa (ICANH) y Alejandra 

Velásquez (Pastoral Social)
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“Mejoramiento de la calidad de vida de los 
integrantes de las familias de Asoalibertad mediante 

la adopción de buenas prácticas alimenticias para 
garantizar la soberanía alimentaria” 

Ponencia 1: 

Por Katherine Andrea Sánchez, de la Asociación Agropecuaria de la Libertad alta.

29 de agosto

La Asociación Agropecuaria de La Libertad Alta es 
un organización con experiencia de 10 años, que 
se conforma de 17 mujeres y 13 hombres para 
un total de 30 asociados que tienen como cultivo 
principal el café, pero a través de la asociación 
han querido garantizar la soberanía alimentaria 
teniendo unidades productivas de cerdos, pollos 
de engorde y huertas caseras amigables con 
el medio ambiente. También crearon un fondo 
rotatorio con el cual se generan préstamos los 
asociados para sostener sus unidades productivas. 
Los Departamento donde tienen incidencia son: 
Huila Municipio: Neiva Vereda la Libertad Alta/ 
corregimiento de San Luis

La propuesta consiste en aumentar el fondo 
rotatorio que tiene la asociación para así poder 
hacer préstamos más grandes y que todos los 
asociados tengan la oportunidad de adquirir 
un préstamo y además puedan aumentar sus 
unidades productivas ya que la demanda es 
grande porque los productos son limpios y 
de buena calidad, la idea es poder garantizar 
producto para toda la zona rural del occidente de 
Neiva.

Posterior a la presentación de la representante 
legal, se genera un recuento del trabajo que 
inició hace tres años, en el que se afirma que ha 
trabajado con el levantamiento de cerdos que en 

la región ha significado un hito, pues siempre 
tienen carne disponible para el consumo. 
Además de esto, se empezaron a crear más 
asociados. Hoy en día son aproximadamente 
50 socios activos que han crecido en la 
asociación y están produciendo verdura para el 
consumo interno y están tratando de ampliar la 
huerta, creando la unidad productiva de todos 
los asociados, manejando cerdos y pollos. 
Igualmente, han recibido el apoyo de la pastoral 
social quienes han estado financiando, también 
han creado un fondo para prestar entre los 
asociados. Así, Empezaron a generar su propio 
alimento, también están produciendo café, y se 
encuentran interesados en la transformación de 
productos hacia la vía orgánica

Al final la moderadora hace una intervención 
compartiendo la iniciativa de la red comunitaria 
de agricultura para la vida donde convergen 
varias experiencias en relación con la 
agroecología, transformación de productos, 
siendo una forma de resistencia que mezcla 
lo político con los conocimientos técnicos y 
las acciones relacionadas con la soberanía 
alimentaria y la agroecología.
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“Transición de la minería a la soberanía alimentaria 
en el municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar” 

Ponencia 2: 

Por Arlen Rocío Torres Amara, de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Rurales de La Jagua de Ibirico -APARJI.

La Asociación de Productores Agropecuarios 
Rurales de La Jagua de Ibirico -APARJI Asociación 
mixta, en la que están involucrados hombres y 
mujeres campesinos, víctimas de la violencia, 
personal discapacitado, afrocolombianos, madres 
cabeza de familia, población juvenil rural, y en 
general productores rurales dedicados a labores 
del campo, con una cadena productiva, agrícola, 
pecuaria, ambiental y otras actividades afines. 
Departamento: Cesar Veredas Las ánimas, La 
Jagua de Ibirico.

La ponente narra que el municipio de La Jagua 
de Ibirico, Cesar, fue un territorio con vocación 
agropecuaria en años anteriores donde las 
familias generaban sus ingresos a partir de esta 
actividad. Al finalizar la década de los 80’s con 
la llegada de la explotación minera, la historia 
empezó a cambiar tomando un rumbo distinto. 
Con el cierre de algunas empresas mineras que 
dejaron la población en una crisis económica, 
hemos tomado conciencia de la importancia del 
cuidado de los ecosistemas y de la agricultura 
familiar sostenible.

Frente a ello, la Asociación De Productores 
Agropecuarios Rurales De La Jagua De Ibirico 
ha logrado concientizar a gran parte de la 
población rural sobre la importancia la soberanía 
alimentaria en el territorio de manera progresiva, 
del no uso de agroquímicos contaminantes en la 
agricultura tropical, para mitigar la contaminación 
ambiental. Por ello, se pretende construir un plan 
de estratégico para el desarrollo de la soberanía 
alimentaria, que responda a una transición 
productiva, integral, planeada, organizada, 
segura y gradual. También menciona que la 
asociación está conformada por mujeres cabeza 
de familia, víctimas del conflicto armado y jóvenes 
discapacitados. 

Esta idea surgió en pandemia pues justamente 
en pandemia el municipio tuvo un cambio 
radical: la jagua en la década de los años 80 
empezó la minería a cielo abierto, el desvío de 
los cauces, el

ecosistema sufrió más que nosotros porque 
para volver a revocar a recuperar todo este 
daño. Por ello habla de  su rol en la recuperación 
de los suelos y de la capa vegetal, pues la 
contaminación incluso de las aguas lluvias era 
impresionante. Además en la pandemia entra 
una administración que generó unos proyectos 
para ayudar a recuperar el tema ambiental y 
para fortalecer las iniciativas de cultivos. 

Finalmente la ponente reflexiona sobre la 
importancia de las formas asociativas y la 
necesidad de contar con el apoyo de las 
instituciones como la alcaldía, actores claves 
para fortalecer las acciones colectivas. Se 
resalta igualmente, los liderazgos femeninos en 
la medida en que, para las formas asociativas 
la proyección de los liderazgos femeninos es 
fundamentales para la acción colectiva

Para cerrar se genera una intervención del 
público frente a la noción de salud espiritual 
acuñada por una persona del Congo, hace 
énfasis en la necesidad de poner el cuidado en 
el centro y eso incluye también las relaciones 
con lo que se cultiva y se consume.
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“Esos si nos alimentaban” 
Ponencia 3: 

Por Gilma Norely Pacinga Delgado (Presidenta JAC vereda Salónica) de la Asociación 
Agroturística La Vega

La Asociación agroturística La Vega, asociación 
con un amplio portafolio, donde se trabaja con 
la producción de alimentos y frutos nativos de 
la región, también el turismo comunitario. La 
vereda Salónica, una vereda donde se trabaja 
fuertemente con acai silvestre, nativo de la región. 
La asociación tiene domicilio en el Departamento 
del Putumayo, Municipio Puerto Asís, Vereda 
Salónica.

A través de la experiencia de la Asociación se 
comparte la reflexión sobre la urgencia de que 
cada departamento, o municipio cuente con su 
propio banco de semillas. Tener un banco de 
semillas sería una gran ayuda para los productores, 
y el campo ya que al contar con semilla nativa no 
se necesitaría tanto químico para fortalecer su 
producción o hasta para proteger de la plaga.

El cultivo al desarrollarse en su clima o el tipo de 
tierra que requiere no necesaria que se refuerce 
con abonos y si se llegara a necesitar, se recurriría a 
recetas o mezclas naturales para manejo de plagas 
o vitaminas. Lo ideal es contar en cada municipio 
con un banco de semillas. Seria realizar grandes 
acopios, semillas aportadas por los campesinos 
de la zona, no solo contar con asistencia de 
profesionales, si no con el campesinado quienes 
tienen la experiencia en este manejo de como 
conservar, germinar. Teniendo cada municipio 
tenga su propio banco, se aprovecharía que se 
cuenta con variados climas y tierras. 

Igualmente, la ponente le relata a los asistentes 
su experiencia organizativa, destacando que 
aunque en este momento no ha sido constituida 
legalmente, siguen en el fortalecimiento de lo 
organizativo y del trabajo colectivo. 

Destaca la importancia de los bancos de semillas 
nativas, contando como en Putumayo hay una 
problemática inmensa debido a los cultivos 
de coca, “no teníamos ni para el plátano, ni 
para nosotros” y aunque Putumayo tuvo una 
fuerte crisis, iniciamos a trabajar y a recuperar 

las semillas que se habían perdido. Afirma 
la necesidad de la unión entre dinámicas 
organizativas resaltando se han unido entre 
varias asociaciones campesinas para volver 
a recolectar las semillas y realizar estudios 
para sentarnos con nuestros mayores para ver 
cuáles eran las semillas nativas del territorio. 
En el Putumayo había una semilla de maíz que 
se llamaba “semilla del maíz indio”, no se sabía 
si era nativa de la región, pero era una semilla 
que no había necesidad de tumbar la montaña, 
la montaña es lo más hermoso que tiene el 
departamento. Se perdió esa semilla, antes no 
había necesidad de aplicar químicos y hoy en 
día vimos la necesidad de crear esos bancos de 
semillas porque después de eso, al Putumayo 
por la sustitución de cultivas ilícitos llegaron 
proyectos, pero con semillas comerciales, se 
gastaban recursos tiempo extra para sembrar 
esas semillas comerciales el uso de herbicidas, 
fungicidas porque si no hacíamos eso no 
recolectábamos nada.
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La ponente ofrece una muestra de un dulce 
producido por la Asociación diciendo “este 
dulcecito lo trabajamos en el putumayo estos 
son unos dulces de arazá con acai, eso es lo 
que hoy en día estamos trabajando, es una 
iniciativa muy linda, la propuesta es que cada 
departamento iniciemos a crear bancos de 
semillas nativas”

Al finalizar, Surgen inquietudes respecto a la 
información del producto, a lo que la ponente 
responde: el producto tiene tabla nutricional, 
tiene registro Invima, cumple con todos esos 
requerimientos.

La Red Nacional de Agricultura Familiar - RENAF 
es una plataforma de organizaciones sociales 
de base, ONGs y Universidades que trabajan 
por la Agricultura Campesina Familiar y Étnica 
Comunitaria. La Red Semillas Libres - RSL de 
Colombia es una articulación nacional de redes 
y custodios(as) de semillas a nivel nacional. 
SWISSAID es una ONG de cooperación 
miembro de la RENAF y la RSL de Colombia, 
que apoya proyectos de redes de custodios de 
semillas nativas y criollas a nivel nacional. Su 
domicilio es en Antioquia, en el  municipio de 
Jardín, Vereda o corregimiento: Gibraltar.

EL ponente expone que las redes de custodios(as) 
de semillas nativas y criollas en Colombia son 
procesos que nacen de la necesidad de fortalecer 

Se genera otra inquietud en el público participante 
sobre el tema de la distribución, si se hace 
solamente en el Departamento, en qué ferias, ¿en 
qué espacios? La ponente responde contando que 
los productos están siendo exportados a Estados 
Unidos, no se están circulando en Colombia

Finalmente, destaca que con el trabajo asociativo 
y la unión de formas de organización campesina 
que fortalecen lo colectivo, lograron recuperar la 
semilla del maíz indio

los procesos agroecológicos y frente a la defensa 
de las semillas por la contaminación transgénica 
y la privatización de las semillas. También cuenta 
que con el programa Semillas de Identidad se han 
realizado diagnósticos de semillas, entre ellos el 
diagnóstico de maíces criollos de Colombia. 

Las redes de semillas desarrollan varias acciones 
tales como: 1) Funcionamiento de Casas 
Comunitarias de Semillas para el aprovisionamiento 
de semillas a nivel local y regional; 2) Sistema 
Participativo de Garantía de Calidad de Semillas 
nativas y criollas; 3) Investigación Participativa; 4) 
Escuela de Custodios de Semillas - Semillas de 
Identidad. Con la Red Semillas Libres de Colombia 
y la Alianza por la Agrobiodiversidad se han 
impulsado los Territorios Libres de Transgénicos y 

30 de agosto

“Redes de Custodios y Casas Comunitarias de 
Semillas Nativas y Criollas de Colombia construyen 

soberanía y autonomía alimentaria.” 

Ponencia 4: 

Por Mauricio de Jesús García Álvarez, de RENAF / Red Semillas Libres de Colombia / 
Semillas de Identidad /SWISSAID Colombia
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se han impulsado varias demandas encaminadas 
a prohibir los cultivos transgénicos y leyes de 
propiedad intelectual como UPOV 91. Precisa que 
con este programa se incidió en la movilización 
campesina de 2013 para derogar la resolución 
970 y se promueve el uso de las semillas nativas 
y criollas como bien común de los pueblos. 

Se ponen en común de las siguientes preguntas:

¿Cómo habitan y se relacionan los/as campesinos/
as con la biodiversidad regional? ¿Cuáles son 
los oficios y las actividades productivas que 
realizan los/as campesino/as que aportan al 
cuidado y conservación de la biodiversidad y 
los ecosistemas? ¿De qué manera los modelos 
de producción de las vidas campesinas aportan 
a ello? ¿Cuáles y cómo son las prácticas de 
cuidado de los/as campesinos/as? ¿Cuáles y qué 
conocimientos tienen y ponen en práctica los/as 
campesinos/as para la conservación y cuidado de 
los ecosistemas y la biodiversidad?

Inicia la ponencia de la RENAF, contando su 
experiencia de redes de semillas que vienen 
trabajando desde hace de 10 años en donde se 
han construido desde los territorios, apuestas por 
fortalecer la soberanía alimentaria de las semillas. 
Haciendo un breve contexto de la COP 16 como la 
gran cumbre para el convenio de la biodiversidad, 
se pone de manifiesto la necesidad de generar 
una discusión sobre temas muy importantes 
relacionados con semillas y genética. Cuenta 
también como el proceso que representa viene 
siendo construido por diferentes organizaciones 
a nivel nacional concentrado en el área Andina, 
Pacífico y Nariño, e iniciando en la Amazonia.

Enfatiza además que para entender el tema 
de la disputa por las semillas hay que entender 
la importancia que tienen las semillas para las 
diferentes culturas, las semillas y la agricultura, 
es un esfuerzo de largo aliento, un proceso muy 
antiguo aproximadamente  12 000 años. Para 
tener los maíces de los que hoy nos alimentamos 
ha sido un proceso muy largo, fruto de un cruce de 
semillas, que han permitido tener actualmente una 
variedad. Hoy en día hay semillas que hacen parte 
de diferentes culturas de acuerdo a los distintos 
ecosistemas, con estas semillas los campesinos 
han asegurado su soberanía alimentaria. 

Pese a que los campesinos proveen a la nación 
cerca del 65 % de la producción agrícola 
nacional, alimentos que son en su gran mayoría 
producidos localmente, hay un modelo de 
agricultura, el modelo de “revolución verde” 
hace más de 60 años. Un modelo de  agricultura 
que empezó a tecnificar la producción agrícola 
de manera homogénea, no le importan 
los sistemas de producción que se venías 
desarrollando en diferentes territorios, tenías 
semillas mejoradas que supuestamente eran 
mejor, pero dependían de fertilizantes químicos, 
maquinara por las tierras, grandes extensiones 
de monocultivos. El principal responsable del 
cambio climático y la pérdida de semillas es ese 
sistema de producción insostenible.  

Se plantea la pregunta sobre la diferencia 
entre semillas nativas y semillas criollas. 
Colombia tiene 34 razas de maíces que existen 
en Colombia, no es que hayamos perdido la 
diversidad, hablamos de semillas nativas y 
de semillas criollas (pregunta al público qué 
diferencia hay entre semillas nativas y criollas: 
las nativas fueron las que estuvieron aquí desde 
el inicio). El tema de las semillas es fundamental 
para toda la humanidad, las empresas han 
querido monopolizar el tema de las semillas, 
esas semillas han tenido que modificarse 
genéticamente. Precisa que cuatro  empresas 
controlan el mercado de semillas: Bayer, 
Monsanto, Syngenta, Corteva, Basf y desde ese 
control de semillas, se pasa a imponer leyes, 
regulación de semillas, semillas certificadas, 
diciendo que las semillas tienen enfermedades, 
registro, propiedad intelectual. 

Frente a esto es fundamental armar redes 
de custodios y guardianes de semillas y ser 
capaces de proveernos semillas nosotros, hacer 
el ejercicio localmente de recuperar conservar 
cuidar nuestra semilla, no son de agravia son 
de todos. Hay un proceso de casas de semillas, 
eso nos implica el ejercicio de organizarnos 
custodios hay por muchos lados, hay gente que 
tiene semillas guarradas que heredaron de los 
abuelos, circular en el territorio, intercambiando, 
vendiendo, circulando las semillas, pero se 
debe generar procesos de sostenimiento. Es 
fundamental generar procesos de intercambio 
de saberes también a nivel intergeneracional 
pues hay muchos ancianos que guardan las 
semillas y entonces se corre el peligro que las 
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semillas se pierdan con sus custodios mayores, 
sino hay quien aprenda. Es importante generar 
escuelas de custodios de semillas, la semilla por 
sí sola no es tan importante como el conocimiento 
asociado a ella, eso implica que necesitamos volver 
a recuperar el conocimiento de esas semillas, 
cómo se produce, como se siembra. Fundamental 
también poder incidir en las políticas públicas, 
muy importante para el tema de regulación, 
temas de investigación, no solamente los técnicos 
científicos 

Frente a esto, se genera una intervención desde 
el público relacionada con el tema de bancos 
de semillas, poniendo presente que el tema 
de la soberanía alimentaria también incluye la 
biodiversidad, las especies, haciendo hincapié en 
que se están perdiendo especies en los territorios 
y que es en esa medida, muy importante, poner 
también el cuidado de las especies en la agenda 
del país

En otra intervención, sobre el tema de Ucrania, se 
destaca la necesidad de producir concentrados, 
pues va de la mano con el tema de soberanía 
alimentaria. Sería interesante plantearse la 
posibilidad de hacer nuestros propios concentrados 
para no depender de lo externo, reflexión sobre 
el concepto de soberanía alimentaria para poder 
subsanar nuestras necesidades

Las debilidades del campesinado pueden 
relacionarse con la necesidad de contar con 
escasas posibilidades de formación. Se genera 
la reflexión sobre cómo había formas de 
producción de semillas propias, de los indígenas 
los campesinos etc, el problema es que hay 
variedades semillas que ellas mismas se auto 
polinizan, hay semillas que se cruzan para poderse 
reproducir, no es lo mismo sembrar matas de 
frijol que de maíz, la reproducción es diferente 
el frijol se auto poliniza o se auto fecunda. Una 
papa es una semilla vegetativa, hay unas que se 
auto polinizan. Es fundamental poder conocer 
como antes en qué tiempos se sembraba, en qué 
luna, en qué momento, ese conocimiento se debe 
recuperar, además del almacenamiento. 
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“Ecomercado, las semillas nativas y los embajadores 
verdes nuestra razon de ser en san gil santander.” 

Ponencia 5: 

Por María Luisa Álvarez Monsalve, Asogras, Asociación de profesionales y de 
granjeros agroecológicos con el apoyo de Ecohumus.

Desde hace 11 años en la región se viene realizando 
el ECOMERCADO, escenario pedagógico donde 
se comercializan los productos agroecológicos 
de más 40 familias campesinas en la región con 
quienes se ha construido procesos comunitarios 
donde se promueve, la solidaridad, intercambio 
de experiencias, trabajo en equipo, desarrollo de 
habilidades comunicativas para radio y televisión. 
En Bucaramanga también desde hace 7 años se 
realiza en San Gil el últimos viernes y sábado del 
mes de julio de cada año el Encuentro Nororiental 
Interactivo de Intercambio de Semillas Nativas 
donde participan más 15 custodios de semillas 
nativas, 50 familias campesinas y emprendedores 
con proyectos sostenibles, negocios verdes, e 
invitados especiales, con agendas académicas, 
talleres pedagógicos, Embajadores Verdes con 
sus delegaciones.

Desde hace 4 años en plena pandemia se fundó el 
grupo Embajadores Verdes quienes son hijos de 
campesinos, de clientes, amigos y allegados que 
de manera voluntaria participan en las agendas 
propuestas que son talleres pedagógicos, 
reuniones virtuales, juegos, mensajes para radio 
y televisión con ellos se realizan 1 encuentro 
regional al año donde se aprovecha para evaluar 
lecciones, aprendizajes del año, compartir 
experiencias, talleres pedagógicos, almuerzo 
comunitario y entrega de obsequios simbólicos 
del evento.

Estos, procesos que cuentan con respaldos de 
convenios de cooperación con diversas entidades 
que son nuestros aliados para cumplir los objetivos 
propuestos cada año. Además cuenta con el 
Programa de Radio Ambientalizando que lleva 11 
años al aires más de 550 programas que se emiten 
en vivo los viernes de 5 a 6: p.m. y programa 
ECOTV a través de Santander TV que tiene la 
presencia en 14 municipios, se emite 1 hora al 
aire los viernes a las 8:00 a.m. espacios que valen 

la pena fortalecer y apoyar para sostenimiento 
del proceso Teniendo en cuenta la trayectoria y 
los espacios, queremos fortalecer los espacios 
a través de estrategias comerciales, accesos a 
suministros de mercados específicos, teniendo 
en cuenta una propuesta publicitaria y enfocada 
para medios de comunicación y redes sociales 
que tenga como objetivo principal cautivar a los 
consumidores responsables. Esta iniciativa se 
ubica en el departamento de Santander, en el  
municipio de San Gil, Vereda Versalles.

Puntualiza la importancia del fortalecimiento de 
dinámicas colectivas, en este caso familiares, 
aprovechamiento de residuos, producción de 
fertilizantes, trabajo comunitario y ambiental, 
poniendo en el centro el interés de crecer juntos, 
preocupados por la lucha de los desperdicios 
y el trabajo con las familias. Menciona como 
ASOGRAS ha hecho un proceso muy interesante 
con las familias, aproximadamente 32 familias en 
San Gil, 20 en Bucaramanga. Se han generado 
procesos pedagógicos para enseñar a sembrar 
a los niños y así ir sensibilizando, el agroturismo 
se hace también con universidad y asociaciones. 
Cuenta también que se ha generado esos 
espacios a través de convenios de cooperación, 
con universidades, así que contar con ellas, con 
las Universidades como aliados estratégicos ha 
sido clave, como también aprovechar las redes 
sociales, la realización de encuentros como 
los de embajadores verdes que ha sido un 
programa muy interesante con niños y niñas. 
Finalmente, destaca la importancia de generar 
procesos que contemplen la intersección entre 
autoridades, comunidades, empresa, ciencia y 
medios de comunicación para el fortalecimiento 
de iniciativas que permitan construir y generar 
acciones que tiendan hacia el bienestar 
colectivo. 
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“La siembra regenerativa en el Meta y la Macarena, 
un caso de éxito para la agroecología en el país.” 

Ponencia 6: 

Por:  David Leonardo Beltrán Morales, de la Cooperativa de Caficultores del Meta 
(CAFIMETA)

CAFIMETA es una Cooperativa que se encarga 
de la producción y comercialización óptima de 
la industria de café para las regiones del Meta y 
Cundinamarca. Transformamos e incentivamos 
territorios, cultivamos el relevo generacional para 
el campo colombiano. Los frutos del café y el 
cacao en las zonas de la región de la Macarena, 
en el departamento del Meta, han traído una 
significativa bonanza ambiental y socioeconómica 
para nuestros campesinos, mujeres rurales y 
territorios. Este impulso se da a partir de una 
serie de mecanismos que surgieron a partir de la 
terminación del conflicto en esta zona desde el 
año 2016 y que fueron un aporte a la inversión 
de los sistemas productivos de parte del estado 
y distintas organizaciones que formalizaron e 
introdujeron programas de soberanía alimentaria 
frente a la lucha contra el hambre y la malnutrición 
rural.

Un desarrollo para las dificultades de la crisis 
alimentaria global ha incentivado al uso lógico y 
productivo de la tierra a partir de la diversificación 
y las diferentes enseñanzas en relación con la 
siembra orgánica y sana que también introduce 
un papel importante en esta región. Con ejemplos 
de muchos proyectos se ha visibilizado este 
aprendizaje para traer distintas semillas para 
producciones más limpias y sostenibles como 
lo hemos implementado bajo los modelos de 
siembra de café y cacao en esta región. Este 
modelo estratégico de trabajo es pertinente 
visibilizar en La COP 16 por la importancia de 
resaltar los proyectos de siembra regenerativa 
en zonas que limitan con bosques amazónicos, y 
que a la vez protege y es guardián de uno de los 
parques naturales más diversos de Colombia y el 
mundo, La Macarena. Departamento: Meta

El ponente genera una suerte de contexto 
frente a la importancia del tema agroambiental, 
presentando como antecedente de dejación 

de las armas en algunos municipios de vista 
hermosa, así como las problemáticas de 
deforestación, hectáreas de bosque afectado, 
como algunos de los detonantes para generar 
procesos relacionados con la agroecología. Se 
afirma, a partir del recuento de la experiencia 
antes mencionada que, cultivar el suelo es 
servir la patria, como el ponente recuerda que 
le compartía un mayor del ejército.

Seguido se plantean las inquietudes relacionadas 
con el café o el cacao como posibles sustitutos 
de cultivos ilícitos en algunas regiones del 
país. También se expresa la necesidad de 
aplicar proyectos agroforestales en términos 
regenerativos como planes piloto a lo largo 
del territorio nacional. Finalmente se genera 
una recomendación frente a la necesidad de 
desminar los territorios, pues posterior a los 
desminados se pueden generar procesos de 
cultivo y de regeneración del bosque. Y se 
destaca la agroecología y la soberanía alimentaria 
como una suerte de herramientas poderosas 
que permiten incrementar los ingresos de los 
productores tanto para el comercio nacional 
como para el comercio internacional
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Puntos claves e integrales de la mesa de Soberanía 
alimentaria, Agroecología y Semillas Nativas.

La agroecología y la soberanía alimentaria 
es un tema político, para afrontar al modelo 
capitalista que tenemos, es muy difícil poder 
avanzar, es una decisión política

Se deben generar los lineamientos de 
política pública de agroecología de manera 
participativa con campesinos y campesinas, 
con organizaciones que trabajan estos temas 
en el territorio nacional

Es importante aclarar que el modelo 
comunitario es una construcción distinta a la 
de un modelo de desarrollo que privilegia lo 
individual frente a lo colectivo. Este modelo 
comunitario rescata la diversidad cultural y la 
diversidad de la producción, que se enfrenta 
a los modelos invasivos y latifundios

Es fundamental dejar en claro la posición 
colectiva frente a los peligros de los 
monocultivos, es tejer un sistema desde la 
producción hasta el consumo que valora 
esa construcción comunitaria y la pone en 
un escenario completamente distinto al de 
las grandes plataformas comerciales, un 
escenario de mercados campesinos que es 
otra forma de comercializar y distribuir el 
alimento que se conecta con consumidores, 
con los barrios populares, reformar los 
sistemas agroalimentarios de base ecológica}

Se trata de mandar un cambio en las grandes 
cuidades, de consumo, de intermediación 
para que lleguen a los mercados populares, 
para que las comunidades en las urbes 
puedan llegar a acceder a ellas.

En algunas regiones del país el monocultivo 
de aguacate está arrasando la montaña, 
empresas peruanas, chilenas contaminación 
de agua de tierras, para querer exportar a 
costa de nuestra soberanía alimentaria

Es fundamental fortalecer cada vez más la 
articulación de acciones entre Ministerio 
de Agricultura y Ministerio de Ambiente, 
frente al fortalecimiento del campesinado 
y el cuidado de la vida y los territorios. En 
esa medida es crucial que en las regiones 
no se camine más fragmentado, teniendo 
en cuenta también incidir en Alcaldías y 
Gobernaciones

Colombia queda en cabeza por dos años 
más posterior a la realización de la COP16, 
vienen unos recursos para el estado, recursos 
que deben dirigirse a la transformación 
del sistema alimentario, con una política 
agroecología, protegiendo las fuentes 
hídricas, cuidando la agrobiodiversidad, 
poniendo el cuidado en el centro y eso es, 
poniendo en el centro a las comunidades 
campesinas, étnicas

Los recursos del estado deben ir 
encaminados a la transformación de 
energías, comunidades protegiendo 
selvas, bosques, haciendo frente a los 
monocultivos, un tema de posicionamiento 
político, pues no se puede separar no 
solamente el cuidado del bosque, de la 
selva y de los recursos

La agroecología de base campesina y la 
soberanía Alimentaria son propuestas del 
campesinado para asegurar un futuro a 
la humanidad. Estas propuestas deben 
responder a los principios de equilibrar la 
vida y los socio-ecosistemas.

La Agroecología de base campesina 
además de ser ciencia, movimiento y 
forma de vida, es una herramienta de 
transformación de la matriz productiva 
de los países y naciones. El impulso y 
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fortalecimiento de la Agroecología de base 
campesina y la soberanía alimentaria son 
lo único que pueden asegurar la vida en su 
diversidad.

Las comunidades, pueblos y cultura campesina 
se relacionan de manera interactiva con la 
naturaleza y la biodiversidad, su aporte radica 
en la intervención de la naturaleza para la 
conservación, producción y reproducción en 
beneficio de varias partes, los humanos, la 
comunidad y la naturaleza. El campesinado no 
solo conserva, también produce y reproduce 
la biodiversidad.

Insistimos en el reconocimiento e inclusión 
de las casas de semillas como escenarios 
legítimos que conservan, producen y 
multiplican la biodiversidad.

Ponemos de manifiesto la captura corporativa 
de la Agroecológica y la generación de falsas 
soluciones, en contraposición ratificamos 
la autonomía de las comunidades del 
campesinado para la producción soberana 
de bioinsumos

Asegurar la biodiversidad implica el resguardo 
e incentivo del conocimiento del campesinado 
asociado a sus formas de habitar y producir el 
territorio, así como los procesos de herencia y 
transmisión de conocimientos.

La puesta en marcha de lineamientos de 
política con base en la agroecología como 
conjunto de prácticas y movimiento social, 
supone la transformación de sistemas 
agroalimentarios y la construcción de un 
desarrollo rural alternativo que asumen la 
conflictividad entre la producción diversa y 
sustentable de los modelos campesinos y 
étnicos de producción frente a la expansión 
territorial de los modelos agroindustriales de 
producción intensiva que controlan los bienes 
ambientales necesarios para la reproducción 
de la vida y las comunidades como el agua, la 
tierra y el material fitogenético que se aloja en 
las semillas y especies nativas y apropiadas 
por las comunidades.

La condición sistémica de la soberanía 
alimentaria plantea una conexión profunda 
entre la producción y el consumo. La 
responsabilidad de la protección ambiental 
no solo debe descansar en hombros de las 
poblaciones rurales campesinas y étnicas, 
sino en la posibilidad efectiva de generar 
circuitos autónomos de distribución 
y comercialización de alimentos, 
garantizando el consumo alimentario por 
parte de las mismas comunidades rurales 
y del acceso a esta alimentación por parte 
de los sectores populares urbanos. Sin 
cambios en la distribución y el consumo 
alimentario es imposible pensar en la 
expansión de modelos sustentables de 
producción alimentaria.

La libre circulación de las semillas nativas 
y criollas debe garantizarse como un 
derecho que no dependa de regulaciones 
comerciales. Las semillas nativas y 
criollas deben declararse “Bien Común 
de los Pueblos” y garantizar que no sean 
privatizadas.

Es necesario que el Estado garantice el 
control de las semillas transgénicas y evite 
la contaminación de nuestras semillas 
nativas y criollas. Los pueblos deben ser 
libres para declarar sus Territorios Libres 
de Transgénicos y el Estado apoyar su 
realización y concreción.
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Territorialidades

Relata: Valentina Lobo Arévalo (ICANH)

 Modera: Juan Rubio (CEALDES)
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29 de agosto

“Biodiversidad “hacia la sostenibilidad y la seguridad 
alimentaria” 

Ponencia 1: 

Por: Ana del Socorro Martínez Gómez, Comité municipal de Cafeteros de 
San Juan de Río Seco.

La ponente vive en la vereda Santa Teresa del 
municipio de San Juan de Río Seco, Cundinamarca. 

Las propuestas y/o recomendaciones 
presentadas por la ponente con el propósito de 
resolver o disolver el problema identificado así 
como para superar los desafíos descritos son: 
1). Hacer acompañamientos en procesos de 
titulación de tierras. 2). Hacer acompañamiento en 
la conformación de asociaciones campesinas. 3) 
Buscar acompañamiento nacional e internacional. 

Presentación y discusión de la ponencia

La ponente inicia su intervención aclarando que 
es la presidenta del Comité municipal de cafeteros 
de San Juan de Río Seco, organismo que se ha 
venido preocupando por el cuidado del medio 
ambiente y que, para el 2024 y 2025, apunta a 
trabajar en torno a la sostenibilidad ambiental. 

En 2014 el Comité empezó una articulación con 
la CAR y otras entidades territoriales un proyecto 
que busca apoyar a jóvenes caficultores de los 
municipios de Chaguaní, Guaduas, Guayabal 
de Síquima, Pulí, San Juan de Rioseco, Vianí y 
Villeta para que instalen en sus fincas cultivos de 
café y que puedan generar ingresos para ellos y 
sus familias en base a los criterios de rentabilidad 
y sostenibilidad. “Cada jóven integrante del 
proyecto ha recibido 1000 colinos (plantas) de 
café variedad Castillo”, menciona la ponente. 
Además, “en cuanto al enfoque territorial en 
beneficio del cuidado del medio ambiente, nos 
hemos articulado con la CAR para que San Juan 
de Rioseco sea destinado al cuidado de las aves y 

la protección del medio ambiente; de ahí nace el 
proyecto de aves, enfocado a cuidar la vida de 
estas especies”. Así mismo, la CAR empezó una 
investigación en las veredas que conforman el 
Alto del Tabor, que, según la ponente, son un 
ejemplo de turismo sostenible, por lo que para 
el Comité también surgió la necesidad de que 
dicha región fuera declarada como territorio 
libre de cacería. “Fue en base a este proyecto 
inicial del Comité que empieza a ser evidente 
la necesidad de cuidar la naturaleza. Entonces 
empezamos con nuestro equipo de trabajo 
a plantear y desarrollar estrategias como ir 
a las escuelas y hacer acompañamiento y 
capacitación con la ayuda de los padres y las 
madres de los niños y niñas de las escuelas”. El 
proyecto incluyó a las familias cafeteras, lo cual, 
según comenta la ponente, era “normal”, pues 
su relacionamiento con la naturaleza era algo 
del día a día. 

Ana del Socorro manifiesta que la Federación de 
cafeteros ha sido estigmatizada porque se les 
ha considerado un gremio elitista, sin embargo, 
dice ella, la Federación la integran o responde 
también a los campesinos de base. Ella se 
considera campesina y también considera 
que los campesinos y campesinas con las que 
trabaja son campesinos de base. Además, 
menciona que el Comité de cafeteros de San 
Juan de Rioseco ha propiciado por trabajar en 
torno al avance que el presente Gobierno ha 
realizado en materia de derechos campesinos, 
por lo que la ponente cree que es importante 
que se puedan observar todas las aristas y no 
estigmatizar a un gremio sin antes conocer. 
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Retomando el tema principal de la presentación, 
Ana del Socorro menciona que en la actualidad 
el Comité está trabajando en dos proyectos: 1) 
uno de jóvenes caficultores y 2) uno destinado 
a mujeres para la instalación de proyectos 
productivos cafeteros. Ambos con el propósito 
de entregar colinos de café y dejar capacidad 
instalada para que las personas beneficiadas, así 
como sus familias, puedan ampliar sus ingresos 
aportando también a la sustentabilidad ambiental 
en sus territorios. 

La ponente cuenta que este proceso se ha 
desarrollado a partir de un acompañamiento 
contínuo e integral, pues menciona que es desde 
los espacios y lugares que concurren los jóvenes 
y las mujeres, donde se ha enfocado el proceso. 
“Muchos creen que el café no da, pero lo que 
yo les digo es que sí da, los indicadores nos lo 
demuestran y San Juan de Rioseco es el segundo 
municipio en recoger más regalías por el café. Que 
claro que hay dificultades y aspectos negativos, 
por eso debemos prestar más atención a cómo 
se distribuye el recurso para esta industria, que 
debería priorizar a los campesinos y campesinas 
de base. Por eso hemos buscado que estos dos 
proyectos reciban la inversión que merecen 
y vaya directo a los proyectos de las mujeres y 
los jóvenes; para el proyecto de las mujeres ya 
llevamos más de cien millones de pesos invertidos 
en solo colinos”. 

El proceso de acompañamiento a las mujeres 
y los jóvenes por parte del Comité dura tres 
años y su propósito es que se articule el tema 
de “la biodiversidad, del cambio climático, de la 
economía circular, pues los cafeteros estamos 
involucrados en todo. Queremos que nosotros, 
los campesinos de base, los cafeteros de base, 
tengamos la posibilidad de hablar también sobre 
sostenibilidad y sobre un campo sostenible”. 

Ana del Socorro expone que, el proyecto de 
jóvenes también tiene incorporada una estrategia 
de escuela, donde se busca realizar los traspasos 
generacionales para la producción de café y 
abordar temas de biodiversidad y sostenibilidad. 
En esta estrategia el Comité ha involucrado a 140 
jóvenes del Chaco, con los que también se han 
venido realizando capacitaciones frente al cultivo 
de café. “Allí el tema de cultivos de asociatividad 
ha sido muy importante, es decir, el cultivo de café 
también puede acompañarse de otros cultivos 

y darse beneficios mutuamente, esto también 
hemos querido que los jóvenes y mujeres con 
las que trabajamos lo aprovechen”. 

En su intervención, Ana del Socorro también 
resalta la importancia de promover el barismo 
y preservar las tradiciones cafeteras desde 
las instituciones locales, con la premisa de 
que el éxito dependerá de la colaboración y 
la capacidad de organización de los actores 
involucrados. La ponente enfatiza que es clave 
abandonar la mentalidad de que todo debe ser 
recibido sin esfuerzo, y en su lugar, impulsar 
proyectos de base en cada municipio, ajustados 
a las necesidades locales.

El enfoque se centra en comenzar a actuar a 
nivel comunitario para implementar proyectos 
que fortalezcan el gremio cafetero. La 
intervención sugiere que las transformaciones 
deben comenzar desde las bases campesinas, 
buscando aportes recíprocos entre comunidad 
e instituciones.

Se destacó el avance hacia prácticas más 
sostenibles, reduciendo el uso de químicos y 
promoviendo métodos naturales. “Se están 
implementando días de trabajo de campo 
con el objetivo de educar a los caficultores 
sobre nuevas metodologías de cultivo, lo que 
ha permitido mejorar la productividad y la 
calidad del café. El compromiso está en buscar 
la excelencia a través de una producción más 
cuidadosa y responsable”. Se propone un 
modelo de renovación por bloques, en lugar de 
hacer cambios totales en las fincas, permitiendo 
que parte de las tierras siga produciendo 
mientras se renuevan otras áreas. Además, se 
recomienda diversificar los cultivos, incluyendo 
plantas como el plátano y el cacao, para ofrecer 
una fuente adicional de ingresos y mejorar la 
seguridad alimentaria en las fincas mediante 
huertas caseras.

Finalmente, la ponente concluye mencionando 
que, aunque el gremio enfrenta dificultades, 
especialmente en regiones afectadas por la 
violencia como el Cauca, existe un sentimiento 
de orgullo por la calidad del café colombiano y 
un compromiso con la mejora continua. El apoyo 
institucional, la innovación en las prácticas y la 
colaboración entre los actores son clave para el 
avance del sector.
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Organización de comunidades locales ribereñas 
de la Orinoquia-Amazonia, trabajando en lo 
relacionado con Conocimiento Tradicional 
desde el año 1996 en la comunidades locales 
y pueblos indígenas de la Región Orinoquia-
Amazonia, tanto en la parte promocionar como 
educativa y mayormente documentación con 
fines de protección de los CCTT y su conexión 
con el reparto equitativo de beneficios (ABS), 
participando dando charlas ,conferencias y 
talleres tanto a nivel nacional como internacional, 
así como asesoramiento a instituciones, en 
lo relacionado con el CDB en en general y 
conocimientos tradicionales en particular.La 
experiencia de participación en las reuniones de 
las conferencias de las partes así como talleres y 
reuniones de Grupo ABS y del grupo 8-J, así como 
también OSACTT y OSA, todo lo cual ha servido 
como formación que ha contribuido con difusión 
de la información y de los logros obtenidos en 
estos eventos, enfocados actualmente en todo lo 
relacionado con el Marco Global de Biodiversidad 
Kumming-Montreal. Actualmente nos hemos 
enfocado a la empoderación y fortalecimiento 
institucional de las comunidades locales de la 
región norte de la Amazonía,en la consecución 
de esto último en particular de las jóvenes y de 
los jóvenes de comunidades locales (incluyendo 
Colombia, Brasil, Venezuela, Guyana y Surinam). 
En la actualidad formamos parte de la Red Global 
de Comunidades Locales sobre Biodiversidad 
REGCLOBI, así como de la Red de Cooperación 
Amazónica,REDCAM ,participando en la 
promoción de la inclusión de las Comunidades 
Locales de América Latina el Caribe ( CLALyC ) 
en el proceso de CDB y como también en el Foro 
Social Panamazonico FOSPA.El ponente vive en 
la vereda/corregimiento Casuarito del municipio 
de Puerto Carreño,Vichada. 

Presentación y discusión de la ponencia.

El ponente comienza su presentación 
mencionando que él es un veguero que 
hace parte de las comunidades ribereñas, 
es decir, que viven a las orillas de los ríos, 
específicamente de los ríos Orinoco, Guaviare, 
Inírida, del Amazonas. 

Santiago Obispo comenta que, reafirmarse 
en el término de veguero implica también 
ser consciente de la estigmatización que las 
comunidades ribereñas campesinas han sufrido, 
pues es un término que ha sido asociado a la 
inferioridad, y esta situación, dice Santiago 
Obispo, tiene que ver los imaginarios que 
han impactado de forma negativa a las vidas 
campesinas. Sin embargo, menciona él, los 
escenarios como la Cumbre Previa Campesina 
sirven para revalorizar el ser y hacer campesino, 
sobre todo de cara a un escenario como la Cop 
16, donde será necesario posicionar nuevas 
formas de entender los conocimientos, prácticas 
y relaciones campesinas, de manera que se 
consideren sus aportes y potencialidades para 
los procesos de conservación y cuidado de la 
biodiversidad y los ecosistemas. 

Santiago Obispo centró su presentación en 
explicar el convenio de diversidad biológica 
de Kunming y Monterreal, el cual tiene como 
objetivo general, dice el ponente, “asegurar la 
vida en la tierra”. Y sus tres objetivos específicos 
son: 1) “Conservación de la biodiversidad”, 
2) “uso sostenible de los componentes de 
la diversidad biológica” y 3) “participación 
justa y equitativa de los recursos genéticos”. 
La Ley 165 de 1994 es la Ley que regula el 
convenio de diversidad biológica en Colombia 
y esta Ley tiene su reglamento de 2010. Estos 
otros dos documentos, dice Santiago, la Ley 

“Comunidades locales ribereñas de la Amazonia-
Orinoquia: aportes al Marco Global de Biodiversidad 

Kunming-Montreal con enfoque basado en 
conocimientos tradicionales” 

Ponencia 2: 

Por: Santiago Obispo, Red de Cooperación Amazónica (REDCAM). 
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y el reglamento, son los sustentos para cumplir 
los compromisos adquiridos por el Gobierno 
colombiano al firmar el convenio, y son algunas de 
las herramientas que el campesinado tiene para 
exigir el cumplimiento del convenio al Gobierno 
colomabiano. 

El Convenio de Diversidad Biológica de Kunming 
y Monterreal “habla de valores culturales”, es 
decir, los valores y prácticas socioculturales que 
están asociadas a los territorios biodiversos. Y, 
Santiago Obispo expone que esta consideración 
de los valores culturales es fundamental para 
que campesinos, pescadores, indígenas y 
comunidades negras puedan dejar de presente 
e incidir en las negociaciones de la Cop 16. 
“Creemos que la biodiversidad no tiene sustento 
si no se considera al hombre”.

El ponente también hizo énfasis en el Artículo 
8 y 9 de la Ley 165 de 1994, pues allí se hace 
alusión a “pueblos indígenas y comunidades 
locales”, pero hay un cuestionamiento frente a 
qué se entiende por comunidades locales, pues 
puede ser un concepto muy abierto que al final no 
recoja realmente a las comunidades que tienen 
formas de vida campesina. Sin desconocer que 
“los indígenas son campesinos, ahí está el punto. 
Esa es una discusión de siempre”. O que, “pueden 
haber campesinos que no tienen estilos de vida 
tradicionales, o comunidades indígenas que no 
viven en el campo y en la ruralidad”; por lo que 
el ponente pone de presente una discusión que 
para su organización REDCAM y otros procesos 
organizativos campesinos, también ha generado 
incertidumbre y preocupación frente a cómo se 
van a tratar estos conflictos no sólo conceptuales, 
sino que también se reflejan en la vida cotidiana 
de la gente en los territorios, generando más 
conflictos y tensiones entre comunidades. “Las 
palabras y los acentos tienen mucha importancia”. 

“Nuestras comunidades ribereñas saben 
cuáles son los pisos ecológicos donde están los 
pescados y esto son estilos de vida tradicionales 
pertinentes para la conservación y que deben 
ser compartidos equitativamente”. Y estos 
conocimientos y estilos de vida tradicionales, 
refiere Santiago Obispo, son importantes en el 
sentido de que hoy día también se están robando 
la genética de la biodiversidad y a esto el ponente 
lo llamó “biopirateria”. La biopirateria tiene que 
ver con el robo de los genomas de las plantas, 

los animales para reproducir transgénicamente 
estos seres naturales  en un laboratorio, es 
decir, artificialmente. Para Santiago Obispo 
este es un tema que también debe ser discutido 
en la Cop 16, además de ser utilizado para 
alimentar las discusiones de la Cumbre Previa 
Campesina; tal como lo menciona el ponente, 
“los países desarrollados están implementando 
estrategias, para seguir robando la riqueza 
sociocultural y de biodiversidad a los pueblos 
del sur”. 

El ponente finaliza su intervención 
mencionando que es de vital importancia que 
los y las campesinas, los diferentes procesos 
organizativos campesinos, indígenas y negros, 
puedan articularse para lograr la participación e 
incidencia política en la Cop 16. Y que REDCAM, 
organización a la que pertenece el ponente, está 
a la disposición de demás procesos campesinos 
que quieran unirse a la estrategia para incidir en 
la Cop 16. 

Contactos suministrados por el ponente: 

sobispo@gmail.com 

584121924830



39

ASCATRUI es una apuesta de organización 
comunitaria de base campesina nacida en 
Calamar, Guaviare mediante un acuerdo de 
voluntades de las Juntas de Acción Comunal de 15 
veredas presentes en la zona de reserva forestal 
de la Amazonía presente en este municipio. Inició 
su trabajo en el año 2016 y se formalizó como 
asociación en 2017, desde entonces, se rige bajo 
los siguientes principios: 1) La defensa del territorio 
como fuente de vida de las comunidades que allí 
habitan, 2) La defensa de los Derechos Humanos 
del campesinado y en general de las comunidades 
rurales de Calamar, 3) La defensa y protección de 
los recursos naturales, buscando garantizar que 
el territorio sea un territorio para la vida para las 
futuras generaciones. Actualmente, ASCATRUI 
cuenta con 256 afiliados directos, abarcando un 
total de 438 personas con sus núcleos familiares. 
En cumplimiento de los principios que la orientan, 
ASCATRUI ha trabajado por la sustitución de 
economías denominadas ilícitas en Calamar, la 
transición hacia formas de producción resilientes 
y la construcción de gobernanza ambiental y 
autonomía. Una parte importante del trabajo de 
ASCATRUI desde sus inicios ha sido la búsqueda 
de opciones viables para brindar seguridad jurídica 
sobre la tenencia de la tierra al campesinado 
y armonizar la garantía de sus derechos con 
las necesidades de protección ambiental de la 
Amazonía.

El ponente vive en la ZRC (sin constituir aún) La 
Guardiana del Chiribiquete. 

Presentación y discusión de la ponencia 

El ponente inició su presentación mencionando los 
tres principios que rigen a Ascatrui: la conservación 
del territorio, así como su protección; 2. la 
protección de la fauna, flora y el recurso hídrico; 
3. Generar las condiciones de habitabilidad para 

las generacione siguientes en una zona de 
Ley segunda, como lo es la Zona de Rerserva 
Forstal de la Amazonía. En ese sentido, hay tres 
claves para entender el contexto actual, 1. la 
falta jurídica de la tierra, ya que no existe una 
figura que los represente. Estos son territorios 
que suelen llamarse baldíos de la nación, pero 
realmente no lo son. Quienes estaban allí no 
se les daban créditos productivos, pero ahora 
uno ve que les piden certificación de la JAC 
para acceder a distintas oportunidades. 2. En 
el acuerdo de paz nace este proceso, ya que 
quienes tomaban las decisiones en el territorio 
era el grupo armado. Cuando el grupo armado 
abandona el territorio, la comunidad queda a la 
deriva, porque no tenían a un líder, ahí es cuando 
se crea la asociación, sin embargo la inversión 
pública y el acceso a derechos sigue siendo 
deficiente. 3. La estigmatización continúa, por 
ejemplo, hace  poco, la ministra dijo que iban 
a perseguir a los terratenientes fantasmas, y 
en seguida empezaron operativos contra los 
campesinos, realizando destrucción de vías que 
ellos mismos construyeron y necesitan. 

En los conflictos de uso, tenencia y ocupación de 
la tierra, se puede mencionar varias situaciones, 
por ejemplo, no hay PDET porque es Ley 
segunda, el PNIS fracasó, y tampoco  hubo 
instrumentos de ordenamiento territoriales de 
acuerdo a las formas de vida de la gente. 

Con el Acuerdo 058 de la ANT, el cual habla 
de acuerdos forestales, se consolidó la idea de 
los campesinos como usuarios de baldíos, así 
como la existencia de una distribución injusta 
de las responsabilidades en la conservación. Así 
mismo, con la sentencia 4360, que convierte a 
la amazonía como sujeto de derechos, se reduce 
la participación de las comunidades rurales, y se 
limita la inversión pública, así como la garantía 
de derechos. 

“Territorialidades Campesinas y la Zona de Reserva 
Forestal de Ley Segunda de la Amazonía”  

Ponencia 3: 

Por: Veiler Peña1, Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región de 
los Ríos Unilla e Itilla (ASCATRUI). 

1 Esta ponencia iba a ser presentada por Tito Tiberio Roldán, sin embargo, la organización delegó a Veiler Peña.
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Y por último, es de mencionar que la ley 2111 
de delitos ambientales catapultó situaciones 
como la Campaña Artemisa, criminalizando al 
campesinado y sus medios de vida, militarizando 
las acciones de conservación y violando derechos 
humanos. 

Es importante entonces resaltar que el campesino 
y la producción ambiental no son cosas 
separadas, en ese sentido, lo que decimos es 
que el guardián del bosque es el campesino, para 
ello necesitamos generar gobernanza ambiental 
campesina, sin embargo, esas capacidades cada 
vez más terminaban en confrontaciones con los 
entes reguladores. Es por esto que señalamos 
tres grandes necesidades del campesinado para 
poder habitar la ZRF de la Amazonía, 1. concertar 
la zonificación ambiental y productiva de la 
amazonía, lo que permitiría armonizar derechos 
campesinos y proteger la naturaleza, situación que 
no es contradictoria, para ello se necesita fortalecer 
la zonificación ambiental participativa; 2. brindar 
seguridad jurídica para el acceso a la tierra, así 
como fortalecer las economías campesinas que 
cuidan el bosque, eso incluye la diversificación 
de cultivos, la reconversión ganadera, el cuidado 
del agua, el aprovechamiento forestal sostenible 
y la conservación y restauración de bosques; 
3. reconocer que los campesinos sí poseen una 
capacidad de gobernanza ambiental dentro 
de la amazonía que permite su conservación, 
posee conocimientos territoriales, capacidades 
de monitoreo comunitario de la biodiversidad, 
así como de emprender acciones de pedagogía, 
investigación y educación ambiental.

En 2022, retomamos el proyecto de ZRC como 
objetivo de las luchas comunitarias. La figura ya 
había quedado en el PDET de Calamar en 2018, 
pero no tuvo alcance real. En 2023 empezamos 
a socializar la figura, de la mano con las JAC 
de 26 veredas ubicadas dentro de la ZRF, y 
denominamos la ZRC como “La Guardiana del 
Chiribiquete”, constituyéndose como estrategia 
para la armonización de los derechos del 
campesinado y la conservación de la amazonía, 
en ese sentido acordamos con la coordinación de 
PNN Serranía del Chiribiquete, que el campesinado 
es el verdadero guardián de la biodiversidad. 
También es importante nombrar, que en 2023 se 
crearon acuerdos interculturales para potenciar 
la gobernanza ambiental con pueblos indígenas, 
como el resguardo Yuquera. Durante el presente 

año venimos trabajando en la construcción del 
Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC.

Actualmente, la comunidad cuenta con 
documentos de “Normas de convivencia”, 
los cuales hacen parte de los estatutos de la 
asociación. También hemos planificado periodos 
de de veda para la pezca, generado acuerdos 
interculturales, y acuerdo con los gobiernos 
locales para hacer una gestión propia que no 
dependa de la institucionalidad. 

Como conclusiones: 1. Existe la necesidad 
de entender las territorialidades campesinas 
como figuras compatibles con la protección de 
ecosistemas estratégicos en los instrumentos 
nacionales e internacionales. 2. Es importante 
entender la relevancia de la construcción de 
acuerdos con el campesinado para el cierre 
de la frontera agrícola, el fortalecimiento 
de propuestas locales de uso sostenible 
y conservación de la biodiversidad, y la 
construcción de gobernanza territorial y 
ambiental con las comunidades indígenas y 
afro en la Amazonía. 3. Se debe reconocer al 
campesinado como sujeto en la conservación y 
la viabilización de las apuestas que ya se están 
avanzando en los territorios para la construcción 
de modelos de desarrollo para el cuidado de la 
vida.

Discusiones de las Ponencias

Yoli Estefanía toro – Pequeños Agricultores – 
Somos Tierra – Cauca 

Existe una deuda histórica que tienen 
los países desarrollados con nosotros, 
es importante que se reconozca: 1. El 
saqueo de nuestros recursos naturales 2. 
que se cree dentro del fondo monetario 
internacional, un mecanismo para asumir 
ese pago. 

Que la deuda externa se pueda pagar a 
través de los procesos de conservación. 
Esa deuda viola nuestra soberanía y no nos 
permite generar nuestras propias políticas, 
así como construir un modelo de desarrollo 
mucho más sostenible y democrático. 

Necesitamos una normatividad para 
proteger la cultura, las semillas, y nuestra 

1.

2.

3.
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genética. Se debe poner multas a las empresas 
multinacionales que vienen a robarse saberes, 
así como generar normatividad que nos 
proteja de la acción de países extranjeros. 

El gobierno debe poder articular las 
instituciones a través del Sistema Nacional 
de Reforma Agraria. Eso pasa por ejemplo 
con la misión Cauca como pasó con el DNP. 

Se debe implementar un acuerdo de paz 
que impida perder recursos y esfuerzos, 
situaciones que desgasta a las personas. El 
gobierno debe articular la institucionalidad. 

Se debe denunciar en la declaración política 
el exterminio del campesinado porque no 
están en la misma sintonía con las lógicas 
imperantes. El campesino no es solo un 
trabajador agrario, no queremos que sigan 
acabando con nuestras formas de vida. 

Piedad – mujeres – Convención Nacional 
Campesina

El plan de acción COP16 tiene unas metas 
muy importante, hay que hablar de las mujeres 
campesinas y pesqueras. Tenemos que hablar de 
las formas de consumo. Para el plan de género, es 
crucial tres cosas: la salud, cuál es la interrelación 
que tiene este plan con la salud de las personas 
y los animales 2. La educación para las mujeres 
campesinas, la participación ha sido muy débil. 3. 
La reforma agraria requiere incluir un plan para 
las mujeres, ¿Cuál es el tipo de territorialidad para 
vivir bien entre hombre y mujeres?

Gonzalo Wohlmeyer Gómez – CNC - Mesa de 
Unidad Agraria 

- Se debe hacer una negociación y hacer 
efectivos los pactos populares, para defender el 
germoplasma porque eso se volvió un negocio, 
situación que se ha exigido para que sea 
investigada, porque se están robando la genética 
de plantas, animales y de la biodiversidad general. 

- Se tiene que hacer una propuesta para negociar 
el concepto de la particularidad (pequeños, 
medianos, grandes), ya que el concepto debe ser 
de totalidad, no de particularidad. 

Robinson Herrera - Somos tierra 

Cosas relevantes de las ponencias 

Se debe recoger las experiencias de los demás 
procesos. Este espacio es de discusión del 
campesinado frente a la biodiversidad como tal, 
la primera ponencia no tuvo ese componente. 
Lo que se hizo fue una defensa de la federación 
nacional de cafeteros y esto lo que ha hecho 
es instrumentalizar al campesinado. Los 
pequeños caficultores quedaron en la ruina, 
instrumentalizados, cambiaron sus costumbres 
como tal, eso es importante mirarlo y no 
perderlo de vista. 

En la segunda ponencia, el compañero mencionó 
el tema de las territorialidades, él dijo que todo 
el que vive en el campo es campesino. Y eso no 
es así, debemos hacer énfasis en la dinámica de 
identidad de los campesinos, que tiene detrás 
un trayecto histórico y generacional. Yo vengo 
ZRC de Pradera el pasado 03 de agosto se hizo 
audiencia pública y ahí se hizo la declaración 
sobre los 30 años de la figura de ZRC, Tatiana 
Roa, Andres Camacho y la ministra. En ese 
sentido, el polígono tiene el 79% en ley segunda 
y hoy en día el min ambiente frenó el proceso 
por eso. Hay 8 ZRC en esta misma situación, 
en ese sentido, este es nuestro gobierno y por 
eso hay que hacerle las respectivas críticas para 
transformar el Estado. Llevamos argumentos 
técnicos, pero dijeron que hasta el presidente 
no firmara el decreto 1777, quiere decir que es 
una cuestión política. Esa ponencia sí se acerca 
mucho más al objetivo de cara a la COP 16, 
biodiversidad y el campesinado. 

David Peña - Nuevo Liderazgo Campesino. 

Hay un tema que no se habló ayer y es un 
tema que nos compete como campesinos y 
como guardianes de la biodiversidad. La COP 
22 de la ONU dió recursos para conservar 
la biodiversidad. La propuesta es que como 
campesinado tengamos una propuesta sólida, 
tenemos que ir a la zona azúl, para acceder 
a esos recursos que ya están asignados a las 
delegaciones y a la mesa directiva de la COP. 

4.

5.

6.
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30 de agosto

“El campo como fuente de desarrollo económico, 
social y cultural desde la transformación 

agroindustrial”  

Ponencia 4: 

Por: Alejandro Uchima, Asociación Empresarial del Campo Bueno. 

La asociación Empresarial del Campo es una 
asociación con visión empresarial, la cual 
está conformada por un grupo de jóvenes 
emprendedores con raíces campesinas. En donde 
se respeta la inclusión social; y somos fieles 
creyentes de los procesos innovadores desde 
el campo cuidando y salvaguardando el medio 
ambiente. El ponente vive en el municipio de 
Puerto Concordia, Meta. 

Presentación y discusión de la ponencia

El ponente inició su presentación mencionando 
que, la Asociación Empresarial del Campo es una 
asociación que tiene el propósito de convertir 
el campo en una agroindustria, en articulación 
con la cultura, la economía, la política, enfocado 
a las juventudes y con un foco principal que 
es el cuidado del medio ambiente. El ponente 
prosiguió explicando qué era la agroindustria: 
“Una actividad económica que hace referencia a 
la producción, industrialización y comercialización 
de diferentes productos de diferentes sectores 
como el agrícola y el de pesca. Es decir, se basa en 
la transformación de los productos para que sea 
más asequible para el cliente o el consumidor”. 
Bajo la anterior explicación el ponente menciona 
que la iniciativa de la asociación es que, a través 
de la agroindustria, se potencien el desarrollo 
económico de las comunidades campesinas y 
se dinamice la economía en la región (Meta), 
además de propiciar posibles articulaciones entre 
diferentes sectores poblacionales y productivos 
que propendan por el cuidado y la conservación 
del medio ambiente y la biodiversidad. 

Algunos de los objetivos de la asociación, 
mencionados por el ponente:

Generar arraigo intergeneracional a través 
de la dimensión productiva. 

Adecuar los procesos de la agroindustria 
en el Meta en pro de la conservación 
de la biodiversidad y el cuidado de los 
ecosistemas. 

Que la agroindustria se convierta en un 
estabilizador para el sustento y la economía 
de las familias campesinas. 

Que las políticas públicas sean factibles 
en materia de agroindustria sean acorde a 
las realidades de las familias productoras 
campesinas.

Involucrar a las familias campesinas en 
proyectos o iniciativas que les permitan 
potenciar sus oficios productivos y 
actividades agrícolas. 

Que la juventud campesina encuentre 
motivos para permanecer y vivir en el 
campo. 

Motivar la articulación entre las entidades 
gubernamentales y los pequeños y 
medianos productores agrícolas. 

Cuatro impactos específicos a los que le apunta 
la asociación:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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“Generar un impacto positivo, ya que, por 
medio de esta iniciativa, se puede fortalecer 
el gremio agrario”.

“Generar empresa desde el sector 
agroindustrial, convirtiendo los productos de 
la región en materia comercial”. 

“Generar conciencia hacia el cuidado medio 
ambiental, promoviendo el desarrollo de 
alternativas innovadoras”.

“Generar un impacto positivo a la economía 
y al desarrollo social y cultural de cada una 
de las regiones donde se implemente esta 
iniciativa de transformación del Campo”.

Comentarios e intervenciones de los 
participantes de la mesa 

Savas Quinallas Botina de la ZRC de Tuna 
Santa Rosa y coordinador de la mesa 
estadística de la Universidad de Santa Rosa

“Hay que reforzar el tema de la redistribución 
de la tierra porque ustedes saben que, se 
dice: indígenas sin tierra no habéis indígenas, 
campesinos sin tierra no habéis campesinos, 
y ambos tienen formas de vida y trabajo 
campesino. Todos aportamos a los caminos, 
porque para proteger, producir y transformar, 
armónicamente, lo que tenemos, tenemos que 
unirnos, y pues es importante que el Gobierno 
y el Estado colombiano vean que esa unidad es 
algo natural”.

César Díaz del Comité de Integración del 
Macizo colombiano (CIMA)

“Ninguna de las experiencias aquí compartidas 
puede dejar perder el enfoque agroecológico, 
pero el enfoque agroecológico no es una cosa 
romántica, para ver los pajaritos y mirar la 
naturaleza, sino que está articulada a las formas 
creativas que las comunidades campesinas 
están implementando para mejorar sus 
condiciones de vida y mejorar sus ingreso. 
Entonces es necesario que pensemos en cómo 
la agroecología desde la creatividad de los 
campesinos y campesinas es sustentable, cómo 
se garantiza la permanencia en el territorio de 
estos. Entonces quiero extender la pregunta 
sobre ¿Cuál es el enfoque agroecológico 
que tenemos? Y es importante trabajar esto 
colectivamente bajo un modelo que dignifique 
la vida en los territorios, donde se considere la 
protección y conservación de los alimentos y la 
biodiversidad”. 

1.

2.

3.

4.
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“Dos Experiencias de la Dimensión Ambiental del 
Campesinado” 

Ponencia 5: 

Por Linney Johanna Arias Trujillo  y Edwin Vargas Perdomo, Asociación 
Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT) Y Asociación Empresarial 

Campesinos del Yarí (ASECADY)

Experiencia de la Asociación Campesina de 
Inzá Tierradentro (ACIT)

La Asociación Campesina de Inzá Tierradentro 
(ACIT), está ubicada en la región oriente del 
departamento del Cauca, Colombia. Es una 
Organización de la Sociedad Civil OSC, que 
se fundamenta en el humanismo, los valores 
democráticos, la solidaridad y la cooperación. 
Como organización popular trabaja en fomentar la 
conciencia de clase de los socios y de transformar 
las condiciones de exclusión, discriminación 
y explotación que sufren las personas más 
vulnerables de la población. Es una organización 
político-organizativa, de base comunitaria, 
fundada aproximadamente hace 27 años, la 
cual comprende y trabaja por los principios 
de territorio campesino, autonomía, cultura, 
identidad, soberanía alimentaria y posición de 
clase. La ACIT, ha participado activamente en el 
proceso de reconocimiento del sujeto campesino 
en Colombia, lo que le ha otorgado la legitimidad 
y visibilidad regional y nacional en el campo de lo 
político organizativo.

En el presente la organización cuenta con más de 
2.500 familias asociadas, integrada por 14.0000 
campesinos de diferentes edades, funciona bajo 
un esquema de toma de decisiones horizontal, 
donde su máxima instancia es la asamblea 
general, y se articula desde una junta directiva 
central, siete subdirectivas y ocho comités dentro 
de los que se destacan el comité político, el comité 
de educación, el comité de mujeres, el comité de 
jóvenes, el comité de comunicaciones, el comité 
productivo y el comité ambiental, desde donde 
dinamiza la presente participación en la Cumbre 
Campesina donde se espera tener espacios de 
diálogo y construcción en torno a la participación 
efectiva del campesinado como sujeto de especial 
protección en la COP16.El ponente vive en la 

vereda/corregimiento Guanacas del municipio 
de Inzá, Cauca. 

El problema/apuesta central planteada por la 
ponente tiene que ver con dar por fin un giro 
epistemológico desde la concepción errada de 
un campesinado destructor hacia un salto hacia 
la concepción del campesinado como sujeto 
protector de la biodiversidad. Reconocer a partir 
de este cuidado la importancia de la dimensión 
ambiental del campesinado da cumplimiento al 
mandato constitucional obtenido a partir de la 
modificación del artículo 64 de la Constitución 
Política Colombiana, donde además se 
reglamentan derechos fundamentales para 
el campesinado tales como el de habitar 
dignamente en un territorio.

Los principales desafíos que expone el 
ponente son: 1). Incluir la participación política 
del campesinado en los escenarios de decisión 
para el cumplimiento de los objetivos y metas 
acordadas en la COP 16. 2). Resaltar la 
importancia del reconocimiento de la dimensión 
ambiental del campesinado como protector de 
la biodiversidad en el marco de los escenarios 
de discusión y toma de decisiones de la COP 
16 y a su vez, se permita la constitución de 
Zonas de Reserva Campesina en áreas de ley 
segunda2.

Presentación y discusión de la ponencia

La ponente inició su presentación hablando 
de Domingo Salazar, un campesino que llegó 
a Inzá, Tierradentro, Cauca, hace ochenta (80) 
años; el señor Domingo y otros campesinos, 
abuelos y abuelas de los actuales campesinos 
que habitan ese territorio, llegaron como 
producto de los procesos de colonización, 
donde la invasión europea, la explotación de la 

2 Esta primera parte de la relatoría fue escrita en base a la propuesta que envió la ponente previo a la realización de la Cumbre Previa Campesina, por lo que se entiende como un guía e 
insumo, más no como el contenido de la presentación de la ponencia. 
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quina, la expansión del cultivo de café y el conflicto 
bipartidista son motivo de la migración interna de 
estos sujetos. Fue en ese camino que, menciona 
la ponente, surge la Asociación Campesina de 
Inzá Tierradentro (ACIT) en 1997. La estructura 
de organización de esta asociación se sustenta 
en la Asamblea General, a partir de la cual se 
conforman los comités: comité de cohesión, 
comité de mujeres, comité productivo, comité 
de comunicaciones, comité político y el comité 
de educación. Y, generalmente, la integración a 
la Asociación surge del trabajo en alguno de los 
comités ya mencionados. 

Linney Johanna comenta que ella se ha 
desempeñado como maestra campesina y ha 
aportado, desde una zona de la montaña caucana, 
del oriente caucano, al reconocimiento y la lucha 
del campesinado de esa región. La ACIT ha hecho 
parte de un proceso regional llamado PUPSOC, 
muy importante a nivel regional y nacional. 

La ponente presentó una línea del tiempo donde 
resaltó el año 2013, ya que es en ese año donde 
se instauró una acción de tutela a la Corte, donde 
se exponía la necesidad de que los campesinos y 
campesinas pudieran ser contados a través de los 
instrumentos censales. Julio César Contacio fue 
el campesino que interpuso la tutela, la cual fue 
firmada por aproximadamente 1.300 campesinos 
y campesinas del Cauca. Este es un hito histórico 
para el campesinado colombiano, ya que la Corte 
falló a favor y exigió al Estado colombiano realizar 
estudios que permitieran delimitar la noción de 
lo campesino y ofrecieran información para la 
construcción de una categoría que pudiera ser 
integrada a los instrumentos censales. 

Otro hito que presentó la ponente fue la 
modificación del Artículo 64 de la Constitución a 
través del Acto legislativo 001 de 2023, con la cual 
se reconoce al campesino como sujeto de derechos 
y de especial protección, además de hacer énfasis 
en sus múltiples atributos (productivo, territorial, 
ambiental, cultural y político). 

Acá la ponente se centró en la dimensión ambiental 
“para darle fuerza al sentido de lo que significa 
para nosotros nuestra ZRC La Montaña Caucana, 
que hasta el momento no ha sido reconocida, 
pero que para nosotros ya funciona como tal”. 

La ZRC La Montaña Caucana se centra en la 
experiencia de cuidadores y cuidadoras de la 
montaña, la vida y el territorio. En este sentido, 
menciona la ponente, la dimensión ambiental 
del campesinado se vuelve un punto clave de 
encuentro con las otras dimensiones. “Si no hay 
cultura ambiental, no tiene sentido”. 

La ponente expone un video donde se relata 
la experiencia de observación y monitoreo de 
la biodiversidad por parte de las integrantes 
del grupo de monitoreo ambiental en la vereda 
de Guanacas en Inzá, Cauca. Esta experiencia 
se basa en la observación y registro de las 
diferentes especies de animales que habitan 
Guanacas, como un ejercicio consciente de 
cuidado de la biodiversidad en el territorio y la 
región. 

Esta experiencia, menciona Linney, es importante 
porque se ubica en un lugar estratégico dentro 
de la vertiente oriental de la cordillera central, en 
la cuenca alta del río Magdalena, y es allí donde 
se encuentra ubicada la ZRC de La Montaña 
Caucana, zona que conecta con áreas del 
SINAP como el Parque Nacional Natural Puracé 
y el Complejo de Páramos Guanacas – Puracé 
– Coconucos, el más extenso y elevado entre 
los del Macizo Colombiano y dentro del cual se 
destacan localidades como los páramos de Las 
Delicias y Guanacas, debido a sus dimensiones, 
localización y envergadura, el complejo es uno 
de los principales reguladores térmicos de los 
Andes. 

En palabras de la ponente, esta experiencia se 
presenta bajo dos ejes fundamentales: 1) la 
juntanza por el agua, que se ha desarrollado 
a partir de recorridos con niños y jóvenes 
campesinos; 2) el cuidado del territorio a través 
de actividades de conservación del páramo, 
la siembra de frailejones, la restauración en 
los nacimientos de agua, la recuperación de 
semillas nativas, la educación ambiental, la 
implementación de modelos agroecológicos 
desde la unidad familiar campesina. En este eje 
resalta el trabajo y aporte del comité de mujeres, 
ya que son ellas las que se han abanderado 
de estas prácticas y saberes, y no sólo en el 
municipio de Inzá, sino en todo el departamento 
del Cauca, por lo que esta experiencia resalta el 
papel fundamental de la mujer campesina. 
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La presentación de Linney prosiguió con la 
exposición de ejemplos en torno a acciones 
que los campesinos y campesinas de Inzá 
implementan para la conservación y cuidado de 
la biodiversidad y el ecosistema. Presentó las 
acciones que realizan de monitoreo de aves por 
medio del grupo “Guardianas de las Aves”, donde 
niñas y sus familias han desarrollado un sistemas 
de monitoreo en sus fincas para la observación 
e identificación de aves, así como de cuidado y 
conservación de semillas, producción de abonos 
orgánicos, procesos de restauración ecológica, 
entre otras. 

Otro ejemplo fue las acciones en agroecología, 
donde familias campesinas han empezado a 
trabajar en la producción de cultivos orgánicos 
de tomate, de pitaya, lo cual ha permitido, dice 
la ponente, profundizar en la relación que 
los campesinos y campesinas tienen con la 
naturaleza; frente al rol que el campesino tiene 
en la seguridad alimentaría, en la consecución 
de la soberanía alimentaría, ya que “nosotros 
los campesinos tenemos una relación directa y 
estrecha con el ecosistema, con el cuidado del 
suelo, con el cuidado del agua y la riqueza que 
hay en nuestro territorio”. 

Gracias a alianzas que la ACIT ha logrado con 
la alcaldía y otras instituciones, se logró instalar 
una cámara de foto rastreo en las zonas donde 
Linney adelanta los recorridos de monitoreo con 
los niños y niñas de la escuela. Dichas cámaras 
se instalaron, ya que los estudiantes y niños de 
la comunidad habían identificado huellas de 
Danta, de Oso de Anteojos, de Puma, así como la 
identificación de una especie de rana que está en 
peligro de extinción, la llamada Rana Cristal.  

Todas estas experiencias, concentrada en el 
colectivo llamado “Cuidadores de la montaña, la 
vida y el territorio” cuenta con la participación de 
niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores 
de las comunidades, y se basa en la aplicación 
de prácticas y conocimientos tradicionales y 
locales en torno a la protección y conservación 
de la montaña y del páramo y, por ende, de su 
biodiversidad. Este proceso, dice la ponente, ha 
sido posible a partir de ejercicios de reconocimiento 
y comprensión del territorio a partir de caminatas 
por el mismo y la transmisión de conocimientos a 

los más jóvenes, “una manera que encontramos 
para generar consciencia sobre la importancia 
de nuestro territorio”.

Es importante señalar que, la región a la que 
se ha referido la ponente, está ubicada en Ley 
segunda. Pero la ponente señala que la situación 
de Ley segunda no debe impedir la habitación 
de los campesinos, pues estos son conscientes 
de la necesidad de proteger los entornos 
naturales. Por eso la pugna por la constitución 
de la ZRC La Montaña Caucana, una figura 
territorial campesina que se caracteriza por 
formas de organización en pro de las relaciones 
socioambientales. 

Para finalizar, Linney manifiesta que, el 
campesinado al ser un sujeto histórico es 
también un sujeto político que puede ofrecer 
su conocimiento como el actor ambiental que 
siempre ha sido. “Esta experiencia en Inzá, 
Cauca, es un homenaje a toda esa campesinada 
que silenciosa e incondicionalmente protege 
y conserva la biodiversidad en sus territorios. 
Por eso para nosotros es muy importante 
preguntarnos y actuar sobre cuál es el camino 
jurídico-administrativo para que desde el 
reconocimiento del campesinado y en especial 
desde su dimensión ambiental se reconozca 
como un protector de la biodiversidad, como 
autoridad ambiental y a su vez se permita la 
construcción de zonas de reserva campesina 
en áreas de ley segunda”.

Para consultar más a detalle sobre los procesos 
de monitoreo y registro de biodiversidad 
realizados por campesinos y campesinas 
en Inzá, Cauca, consulte el siguiente enlace: 
https://storymaps.arcgis.com/

Discusiones de las Ponencias3

Cesar Díaz Morales del Comité de Integración 
del Macizo Colombiano (CIMA) enfatiza en 
tres puntos:

“Nada ganaremos si este gobierno no 
genera una política pública frente al papel 
del campesino como conservador y cuidador 
de la biodiversidad. Es necesario que haya 
una normativa que haga vinculante su 

1.

3 Es de aclarar que estos comentarios e intervenciones recogen también las apreciaciones frente a la ponencia #2 presentada por Linney Johanna Arias Trujillo. 
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reconocimiento constitucional (Art. 64 de la 
Constitución”. 

“Es necesario fortalecer y potenciar las figuras 
de ordenamiento territorial campesinas, para 
eso el campesinado ha construido planes 
de vida y de desarrollo sostenible. Desde el 
macizo colombiano no estamos de acuerdo 
con el pago por servicios ambientales; no 
nos tienen que pagar por cuidar y proteger 
porque las relaciones de cuidado que 
tenemos con nuestros territorios hacen parte 
de nuestra concepción y la prueba es nuestra 
propia experiencia. Por eso el Gobierno tiene 
que hacer una inversión estructural en los 
territorios, para que la gente y sus planes de 
vida tengan la posibilidad de desarrollarse”. 

“Hay figuras, en el caso del macizo 
colombiano, como la figura de reserva de 
biósfera, que tampoco son vinculantes. El 
acuerdo 56 del 79 de la Unesco son reservas 
de la biosfera, que no tiene instrumentos 
normativos vinculantes a nivel interno, lo 
que propicia que el territorio siga siendo 
intervenido por modelos de desarrollo 
basados en la explotación”. 

Robinson Herrera de Somos Tierra

“Yo le tengo mucho cariño a la ACIT. En Guanacas 
hay una biblioteca muy hermosa y eso hay 
que fortalecerlo y todo lo que se ha trabajado 
alrededor y dentro de esa biblioteca. Por otro lado, 
es importante recalcar que las políticas tienen que 
ser vinculantes porque si no no sirve. El problema 
no solo es de un proceso campesino en una u otra 
región, sino de todos y todas. Es una cuestión de 
todo el campesinado”. 

Alfredo Díaz de Zona de Reserva Campesina 
del Sumapaz 

“Bueno, en el día de ayer y hoy hemos encontrado 
casi todos los elementos que nos permiten 
posicionar a la población campesina como parte 
de la biodiversidad, de interpretarla y de cuidarla. 
Sobre estas tres ponencias, uno encuentra 
la resistencia frente al modelo extractivista, 
encuentra esa capacidad que tiene la comunidad 
campesina para apropiarse, incluso del discurso 
oficial, y vemos que la comunidad campesina tiene 
la posibilidad de ir a la escuela, tenemos buenas 

maestras, y eso quiere decir que ya hay sinergias. 
Finalmente, esas capacidades organizativas y 
creativas que tiene la población campesina, se 
fortalecen con los ríos, las montañas, las selvas 
que nos inspiran. Con eso para decir que desde 
antes de este gobierno, que lo estamos digamos, 
catalogando como una posibilidad para el avance 
democrático y por qué no de transformación 
en este país, desde antes de este gobierno la 
población campesina viene haciendo cosas que 
seguramente avanzaremos mucho más con este 
gobierno, pero también estamos indicando que 
más allá de este gobierno nosotros, pase lo que 
pase, nosotros iremos para allá. La pregunta es, 
si tenemos cinco mesas, estamos exponiendo 
lo que se hace, hemos visto unas ponencias, 
estamos de acuerdo que ya esta convocatoria 
hacia la COP16 es o no un parte de victoria 
para los campesinos, por nuestra parte es una 
parte, creemos que llevamos mucho ya de 
ganancia, no se pierde este tiempo elaborando 
las ponencias que inclusive no pasaron para que 
fueran expuestas, elaborando las que han sido 
expuestas y presenciando las que no habíamos 
visto”.

Jose William Orozco de Proceso de Unidad 
Popular del Suroccidente Colombiano 
(PUPSOC) precisó tres puntos:

Dirigida al movimiento campesino: “Hubo 
dos presentaciones más del tema territorial, 
pues las ubicamos precisamente en esas 
dos figuras territoriales que tiene hoy 
el campesinado reconocidas. También 
digamos que las presentaciones, a pesar 
de que son de diferentes organizaciones, 
están enfocadas en el macizo colombiano. 
Una está hacia el lado del Oriente, el Cauca, 
y la otra hacia el sur. Es el mismo macizo 
colombiano. La constelación Andina, ¿no? 
Bonito, se le ha querido poner. Pero entonces, 
a mí por lo menos, y lo he conversado 
con algunos compañeros, nos asalta o 
personalmente me ha asaltado siempre 
una preocupación, no una preocupación 
tan negativa, sino una preocupación para 
transformar un tema en positivo, y es si ¿se 
está pensando en la posibilidad de generar 
unos mecanismos de articulación que 
superen la división?. Que no sea una disputa 
como algunos precisamente lo manifiestan, 
quizá lo estaríamos pensando mal de que 

1.

3.

2.
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vaya a haber una disputa entre el mismo 
campesinado, hablando territorialmente, 
¿cierto? Entonces, esa preguntita ahí, bueno, 
y si no se tiene la respuesta, pues listo, hay 
que seguirla trabajando”.

Dirigido al gobierno nacional: “El caso del 
Cauca, donde se firmó un decreto que da 
poder a las comunidades y autoridades del 
CRIC. Un decreto que lo han llamado ATEA, 
que creemos que nos va a poner en tensiones 
dificultosas en el territorio. Y lo enfoco aquí 
en esta intervención por la razón de que el 
campesinado, de alguna u otra manera, 
con derechos reconocidos y territorios 
reconocidos, a pesar de los reconocimientos, 
nos siguen agudizando el conflicto entre 
territorialidades culturales y étnicas. Entonces 
el llamado es a que el Gobierno Nacional 
nos dé una respuesta sobre eso ¿Cómo está 
pensando el Gobierno las dificultades que 
nos está poniendo en el territorio suponiendo 
unos derechos más que otros? Y este es 
como el segundo momento y el llamado que 
sí quisiera hacer de manera respetuosa de 
que hoy se pueda tener, dentro del espacio 
autónomo, ese momento de, por lo menos 
hacer conocer ese Decreto”.  

Dirigido al escenario de la COP16: “Hoy se 
ve esperanzadora, en estas conversaciones 
se generan emociones y también desazones 
frente a la presencia vinculante y participativa. 
Pero ¿dónde va a estar realmente la presencia 
vinculante y participativa del campesinado? 
Yo hasta ahora eso no lo tengo claro, ni cuál es 
el alcance, por lo que debe haber un mandato 
contundente para que sean vinculantes las 
opiniones y experiencias del campesinado”.  

Geidy Ortega -Viceministra de Asuntos 
Agropecuarios MADR

“Estas presentaciones fueron muy contundentes 
y brillantes y son experiencias que pueden 
convertirse en semillas en distintos territorios 
para que tengan un apoyo y se puedan fortalecer. 
Y los apoyos son de todo nivel. Porque miren que, 
estas experiencias y demás que hemos visto y 
escuchado en esta Cumbre Previa Campesina, 
tienen que ver con la identidad campesina y 
con los aportes puntuales desde la dimensión 
ambiental campesina para los procesos de 

cuidado y conservación de la biodiversidad y 
los ecosistemas. Son experiencias que merecen 
la articulación con las instituciones, con las 
corporaciones regionales, que aquí han sido 
cuestionadas, pero que efectivamente sus 
grupos de monitoreo pudiesen ser un respaldo 
puntual. 

Y en la escala nacional, en este contexto que 
sería el otro aporte, este escenario es inédito, 
que generó espacios, quizás no suficientes, 
porque se necesitarían más días y más espacios 
para poder abarcar con ustedes de cerca más 
experiencias, pero evidentemente aquí se han 
abordado trayectorias y puntos clave muy 
valiosos. Entonces, la invitación es aprovechar 
el espacio autónomo que sigue ahora para que 
de manera autónoma puedan encontrar, no 
solamente la ruta, que aunque es difícil porque el 
campesinado es muy diverso y es lo que siempre 
se ha soñado, se lo digo por convicción, pero la 
ruta que permita tanto ese mensaje clave en la 
COP16, que es el objetivo de este escenario, 
pero también la ruta de esa unidad campesina, 
porque la verdad me da mucha tristeza ver 
desde lo nacional que el proceso por el que se ha 
luchado toda la vida tiene tantas dimensiones, 
pues también genera otro reto, y es qué aportes 
se dan para esa unidad, lo dejo ahí. Y el último es 
vital, que era un poco para el compañero Edwin, 

2.

3.
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me parece que es clave también conocer que 
este gobierno ha ampliado, en el caso del sistema 
forestal, desde el consejo nacional forestal que ha 
sido tan cuestionado, digamos la lista de especies 
nativas, y ya hay especies de todo el cinturón 
amazónico, de todo el arco amazónico, que han 
sido priorizadas y que ya la ministra está a punto 
de firmar una resolución donde se amplían las 
especies endémicas que ya están a salvo. Y quería 
compartirte eso desde el viceministerio, que es 
un tema puntual, que de pronto, como es tan 
específico y apenas está en auge, es un proceso 
que también debe resaltarse, que se está haciendo 
para reconocer esas posibilidades económicas, 
bioeconomías, desde el arco amazónico, y generar 
toda esa sostenibilidad y ese equilibrio entre los 
frutos del bosque y esos mercados locales que se 
puedan generar”. 

José Luis Quiroga director de Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural

“Respecto al ejercicio que hemos hecho en los dos 
días de la Cumbre Previa Campesina, nos parece 
relevante resaltar cómo las territorialidades 
campesinas están siendo desarrolladas a lo 
largo y ancho del país. Creo que uno de los 
elementos que pudimos observar es la diversidad 
de territorialidades, de manejos, de usos, de 

prácticas. Hemos podido ver también cómo esto 
está asociado a unas identidades campesinas 
muy marcadas también en la diferencia. Resalto 
el ejemplo que mencionaba el compañero, 
y es como en el macizo, que además es un 
ecosistema, en un mismo ecosistema hay dos 
identidades campesinas que se desarrollan y 
dos formas diferentes de ordenar el territorio. Y 
esa diversidad de la cultura campesina también 
está muy relacionada con el manejo del territorio.

Entonces, lo que uno puede observar, y que 
ha sido parte de las discusiones también de 
las organizaciones, es la necesidad de que ese 
reconocimiento del campesinado efectivamente 
se traduzca en una normatividad, en unas letras 
claras de cómo es el reconocimiento, que no 
sea solo una enunciación, sino que sea algo real 
y efectivo. Pero adicionalmente a eso, que las 
territorialidades campesinas son una forma a 
través de la cual se puede ordenar el territorio de 
manera sostenible y armónica con la naturaleza. 
Yo creo que de lo que surge aquí, esta relatoría 
que los compañeros están avanzando, esas 
conclusiones a las que hemos llegado para 
aportar a una discusión que no sea sólo de 
la COP16 y que por el contrario para ustedes 
como movimiento campesino y además con 
una comisión mixta en este momento, pueden 
empezar a avanzar en discusiones de unidad a 
través de ese ordenamiento y desde el sector 
agricultura obviamente toda la disposición 
para seguir trabajando en el reconocimiento 
de esas territorialidades. Ya tenemos las zonas 
de reserva campesina, estamos impulsando su 
constitución, su ampliación, pero también su 
puesta en funcionamiento, se reglamentaron 
los territorios campesinos agroalimentarios, 
hay que iniciar una tarea de constituirlos y 
está en la cola los ecosistemas acuáticos 
agroalimentarios muy asociados a pescadores 
y comunidades anfibias, pero también otras 
manifestaciones no tan conocidas como son los 
distritos agroecológicos como territorialidades 
campesinas que en el sur antioqueño y el norte 
de Risaralda es una apuesta de territorialidad 
que ellos vienen impulsando.

Entonces creo que ahí hay mucho que trabajar y 
estos ejercicios son necesarios para poder llegar 
a estas reflexiones”. 



50

Convivencia y Paz con la Naturaleza

Relatores: Carmen Mora (Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia ICANH)

Esteban Orjuela (Centro de Alternativas al Desarrollo 
CEALDES)

 Modera: Carmen Mora (Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia ICANH)
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29 de agosto

“El turismo sostenible como una estrategia de 
conservación y protección patrimonial cultural 

y natural en los territorios del campesinado 
colombiano” 

Ponencia 1: 

Por Sirley Gamboa Pachón, de la Corporación Pareña de Turismo (Turispar). 

La corporación pareña de turismo Turispar es 
una corporación sin ánimo de lucro, conformada 
por lideresas campesinas víctimas del conflicto 
armado colombiano, donde articulan los trabajos 
colectivos con familias campesinas en San José de 
Pare, Boyacá, para la protección y apropiación del 
territorio, por medio de prácticas eco amigables y 
la planificación turística sostenible.

Problemática

El turismo sostenible como una estrategia de 
conservación y protección del patrimonial cultural 
y natural en los territorios del campesinado 
colombiano. El campo requiere de estrategias que 
motiven a las nuevas generaciones a no abandonar 
esos saberes de los ancestros campesinos, que 
protejan la biodiversidad y los saberes culturales 
entornos a la misma, por eso hemos participado 
activamente en mostrar el turismo como una forma 
de innovación social y empalme generacional, 
para que el campo se vuelva atractivo y sean las 
mismas personas que lo habitan quien ofrezcan 
sus servicios como una forma de diversificación 
económica y dignificación campesina. El turismo 
planificado y articulado con la agroecología, la 
producción limpia, seguridad alimentaria, y el 
fortalecimiento de emprendimiento por mujeres 
de la ruralidad, generan un valor agregado en la 
creación de experiencias turísticas campesinas, 
son combinaciones exitosas. La Corporación 
Pareña de turismo TURISPAR, nace desde una 
iniciativa colectiva, comunitaria cuyo propósito 
ha sido fortalecer el desarrollo del turismo 

sostenible, la cultura de la investigación y 
fortalecimiento de emprendimiento rural, la 
sensibilización de la juventud pareña, es así 
como hemos venido participando y apuntan 
al turismo rural comunitario sostenible, como 
un pilar estratégico para un desarrollo social, 
económico y ambiental para la población que 
más ha sido afectada a lo largo de la historia el 
campesinado.

Desafíos

¿Cómo proteger los territorios y comunidades 
de la llegada de las grandes agencias de turismo 
que llegan a empobrecer cultural, ambiental y 
económicamente los territorios? 

¿Qué  se puede hacer para que los jóvenes 
vuelvan a tener un interés en el campo y crear 
mayores proyecciones de vida en el campo? 

Causas de la problemática 

La llegada de las grandes agencias de turismo 
que llegan a empobrecer los territorios.

Los jóvenes están perdiendo su ancestralidad y 
abandonando el campo.

Propuestas o recomendaciones 

El turismo sostenible debe ser la herramienta, 
para la población campesina, para que los 
campos se vuelvan atractivos para los jóvenes, 
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que sea la manera de que exista armonía entre 
el campesinado y la naturaleza. El turismo 
comunitario permite la protección de los saberes 
y la conservación del territorio, una de las formas 
más colectivas de defensa territorial.

Discusión de la ponencia

- La ponente desarrolla los conceptos de turismo, 
patrimonio cultural y patrimonio natural.

- Se identifican los impactos positivos y negativos 
del turismo en términos económicos, ambientales 
y culturales:

- Positivos: genera empleo, mejoramiento de 
infraestructura, innovación empresarial, se 
constituye como otra alternativa de ingreso 
para las comunidades locales, promueve 
la conservación y la educación ambiental, 
permite identificar las particularidades de 
cada territorio, promueve la generación de 
inventarios de recursos naturales.

- Negativos: la subida de los precios 
de los servicios y los insumos, tiende a 
generar una pérdida de la identidad y de la 
autenticidad, profundiza en algunos estigmas, 
genera contaminación, mal uso del suelo y 
desplazamiento de la fauna local. 

- Las actividades turísticas deben ser planificadas 
desde las comunidades para que existan 
intercambios culturales y que se respete la cultura 
local, ya que cuando se planifican las actividades 
turísticas se puede proteger el patrimonio natural 
y cultural.

- Las comunidades campesinas deben conocer 
muy bien cuales son los impactos positivos 
y negativos de las actividades turísticas 
(Económicos, culturales, ambientales)

- Las estrategias construidas desde TURISPAR 
son una propuesta para que la juventud  
permanezca en el campo sin dejar las prácticas 
de sus antepasados (inter generacional), 

- TURISPAR ha innovado mediante la creación 
de rutas turísticas en el municipio en las cuales 
se hacen recorridos experienciales en las que los 
turistas se lleven 

- Se pueden rescatar los saberes de las anteriores 
generaciones mediante la educación, así como 
generar mayor apropiación del territorio y 
reconocimiento de la identidad cultural, como 
ejemplo está la experiencia del Semillero de 
Investigación Colegio Amigos del Turismo.

- Tres objetivos que contribuyen a la solución 
de la problemática identificada: i)Apropiación 
del territorio y reconocimiento de la identidad 
cultural; ii) Fortalecimiento de la investigación 
y el tejido social dignificando las labores del 
campesinado; iii) Territorios de paz con la 
naturaleza por medio del turismo sostenible y 
responsable.

- Proponen las siguientes líneas de investigación: 
artesanías, oralidad, gastronomía, recursos 
naturales. 

Discusión de las Ponencia

Edwin Vargas (ASECADY- FESTIVAL DEL 
JAGUAR-CAQUETÁ): 

¿Qué significa la planificación del turismo? 
¿Siempre es positivo para las comunidades? En 
algunos territorios es mejor dejar el turismo sólo 
como una posibilidad, teniendo en cuenta que 
siempre van a existir efectos negativos dentro 
de la actividad turística así sea planificada. 

Sirley Gamboa (Ponente):

dice que si la comunidad no planifica el territorio 
alguien más lo va a hacer, los de afuera 
pueden llegar a apropiarse del patrimonio de la 
comunidad. 

Interviniente 1: 

Territorios para la paz con la naturaleza es el 
sombrero que debe guiar todas las actividades, el 
turismo en las comunidades debe ser a pequeña 
escala, y lo ideal es que el emprendimiento 
no sea privado sino que se realice de manera 
comunitaria. En relación con los ecosistemas en 
cualquier actividad se debe hacer un análisis de 
impacto que respete las condiciones naturales y 
la capacidad de carga. 

Interviniente 2: 
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¿Cómo se va a garantizar la gobernabilidad de 
las comunidades campesinas en el marco de la 
implementación de actividades turísticas? A las 
comunidades campesinas las corporaciones 
autónomas no dan los permisos necesarios y a las 
empresas grandes sí. 

¿Dónde va a garantizar la gobernabilidad de las 
comunidades campesinas de sus territorios en la 
COP 16? ¿Qué incidencia real vamos a tener en la 
cumbre que salga de esta pre cumbre? Donde se 
diga los campesinos nos reunimos para defender 
los derechos, y uno de los derechos es a generar 
unos recursos de manera sostenible desde 
nuestro territorio, si no hacemos proyectos como 
estos cada vez más la juventud se va ir del campo. 

Es necesaria la incidencia es en la COP misma así 
como en los dos años siguientes. 

Carmen Mora (ICANH):  

Los espacios de juntanza son muy importantes 
para compartir las experiencias y es importante 
que nos vayamos pensando 

¿Cuáles son las exigencias y recomendaciones 
que tiene el campesinado para construir políticas 
públicas de turismo sostenible en lo ambiental?

¿Cuáles son las exigencias que tienen las 
comunidades campesinas para que el turismo 
sea planificado, para que no sea aculturizarte y 
no arrase con las prácticas propias?
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“Un llamado para poner la tenencia de la tierra en 
primer plano de la conservación y restauración de la 

biodiversidad” 

Ponencia 2: 

Por: Lorenza Arango del LDPI (Land Policies Initiative)

La Iniciativa sobre la Políticas de Acuerdos de 
Tierras (LDPI-por sus siglas en inglés) es una red 
global colaborativa que aborda los desafíos críticos 
del acaparamiento de tierras y recursos naturales. 
Fundada en 2010, LDPI reúne a expertos de 
todo el mundo, promoviendo la colaboración 
en regiones como Colombia, Brasil, Sudáfrica 
y Filipinas. Compuesta por académicos de más 
de veinticinco instituciones líderes en el mundo, 
como la Universidad Nacional y la Universidad 
de los Andes en Colombia, la iniciativa combina 
investigación académica, acción civil y política 
para enfrentar los problemas del acaparamiento 
de tierras. Ha influido en políticas globales 
como las Directrices Voluntarias de la FAO y la 
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Campesinos.

Problemática

La propuesta consiste en un taller para discutir un 
documento de política que resume las discusiones 
de la conferencia “acaparamiento global de 
tierras” que se llevó a cabo en marzo de 2024 
en Bogotá y contó con participación de personas 
académicas, movimientos sociales y formuladores 
de políticas. El documento destaca la importancia 
de reconocer las injusticias ambientales en las 
agendas de conservación y restauración, evitando 
que las comunidades locales sufran a expensas 
de la preservación de ecosistemas. Los sistemas 
digitales de catastros y titulación de tierras pueden 
intensificar conflictos territoriales al no reconocer 
contextos específicos. La mercantilización de 
la naturaleza restringe los medios de vida de 
las comunidades locales y no resuelve la crisis 
ambiental. Se necesitan soluciones alternativas 
que involucren a estas comunidades en la 
protección de sus áreas. Los estados deben 
considerar los impactos sociales de los proyectos 
de conservación, garantizando que las metas no 
comprometan el bienestar de las comunidades. 

La sociedad civil y la academia deben participar 
en conversaciones sobre conservación de 
biodiversidad y abogar por el reconocimiento 
de los derechos de tierra. Los desafíos clave 
incluyen la planificación participativa de tierras, 
el reconocimiento de los derechos de tierras 
indígenas y locales, y la mitigación de impactos 
negativos de las acciones de conservación. 
La propuesta también aborda la importancia 
de prácticas agroecológicas y la necesidad de 
participación equitativa en la toma de decisiones 
relacionadas con la biodiversidad. Se ofrecen 
recomendaciones para estados, sociedad civil, 
academia y organizaciones internacionales para 
mejorar la conservación y restauración de la 
biodiversidad respetando los derechos de las 
comunidades locales.

Desafíos

Presentar y discutir el documento de política; 
exponer los mensajes clave y recomendaciones 
del documento; facilitar la comprensión y 
promover el diálogo sobre las implicaciones 
para las comunidades campesinas; recopilar e 
integrar retroalimentación de las organizaciones 
campesinas; fortalecer la colaboración y 
desarrollar estrategias conjuntas; fortalecer 
alianzas entre academia y organizaciones 
campesinas; co-construir estrategias y acciones 
específicas, definiendo mecanismos de 
seguimiento y evaluación participativa.

Causas de la problemática

1. Presentar y Discutir el Documento de Política.

1.1. Exponer los mensajes clave y 
recomendaciones del documento.

1.2. Facilitar la comprensión y promover 
el diálogo sobre las implicaciones para las 
comunidades campesinas.
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2. Recopilar e integrar retroalimentación de las 
organizaciones campesinas.

3. Fortalecer la Colaboración y Desarrollar 
Estrategias Conjuntas:

3.1. Fortalecer alianzas entre academia y 
organizaciones campesinas.

3.2. Co-construir estrategias y acciones 
específicas, definiendo mecanismos de 
seguimiento y evaluación participativa.

Propuestas o recomendaciones

La propuesta es crucial para la Cumbre Previa 
Campesina porque busca incorporar las voces y 
derechos de las comunidades campesinas en un 
documento que busca informar políticas sobre 
biodiversidad. Al integrar sus experiencias y 
conocimientos en políticas de tenencia de la tierra, 
buscamos que las soluciones ambientales no 
sacrifiquen sus medios de vida. Esta colaboración 
fortalece la justicia ambiental y agraria para 
fortalecer la influencia del campesinado en 
decisiones que afectan sus territorios. La 
participación activa en la creación de estas 
políticas busca que sean inclusivas y realmente 
beneficiosas para quienes viven y protegen la 
tierra y sus recursos.

Discusión de la ponencia

La ponencia se basa en presentar resultados y 
algunas recomendaciones sobre la conferencia 
de acaparamiento de tierras realizada en Bogotá 
hace unos meses. En esta conferencia participaron 
varias organizaciones, mediante una alianza entre 
academia, organizaciones sociales y entidades 
del estado para plantear sus iniciativas en torno a 
la política de los acuerdos de tierras.

La ponente analiza el fenómeno de “la fiebre 
contemporánea por la tierra”, y cómo ello, a nivel 
global, ha contribuido al despojo y acaparamiento 
de tierras. Aterriza el fenómeno global al caso 
particular de la altillanura, llanos orientales, 
en los departamentos del Meta y Vichada, en 
donde se dió una compra masiva de tierras por 
parte de empresas multinacionales, de políticos, 
congresistas, caso de estudio que les permitió 
entender las causas de la problemática, los 
impactos en las comunidades locales, en el medio 

ambiente y qué era lo que había impulsado a 
diferentes actores a acaparar dichas tierras. 

La ponente resalta los siguientes mensajes en 
clave de recomendaciones: 

- La relación entre la tierra, el acceso, la 
biodiversidad y la naturaleza deben asumirse 
como una sola.

- El objetivo de conservar un ecosistema no se 
puede hacer a expensas de las comunidades 
locales.

- No se deben poner los objetivos de 
conservación por encima de la conservación 
y el beneficio social comunitario.

- Los sistemas digitales para la titulación de 
tierras son importantes y han habido muchos 
avances, pero esas mismas herramientas 
desconocen el origen de los derechos sobre 
la tierra.

- Es necesario comprender cuáles son los 
antecedentes del contexto local para prevenir 
nuevos conflictos territoriales.

- La justificación del despojo de tierras por 
parte de nuevos propietarios,en vez de 
resolver la crisis, la ha agudizado.

- Es necesario tener en cuenta el impacto social 
de proyectos de conservación y restauración 
en los diversos territorios teniendo en cuenta 
sus contextos particulares.

- La biodiversidad y la naturaleza está en la 
tierra, no es un imaginario, estan allí, llamese 
bosques, en las parcelas, en las aguas, en las 
fuentes hídricas, por lo que las intervenciones 
en temas agrarios van a tener consecuencias 
sobre la biodiversidad y el medio ambiente. 

- Los esfuerzos en materia ambiental y 
agraria, deben ir de la mano y aunque hoy hay 
instancias de articulación, no son suficientes. 

- La reforma agraria debe hacerse en clave de 
justicia climática agraria.
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“Protegiendo la Biodiversidad y la Vida” 
Ponencia 3: 

Por Jhilson Eduardo Cruz Caicedo de la Asociación de productores de 
alimentos de la cordillera patiana. 

La Asociación de productores de alimentos de 
la cordillera Patiana, presentan un modelo de 
autoregulación sobre el manejo de la diversidad y 
las apuestas organizativas en su territorio. 

Problemática

La falta de organización comunitaria en torno al 
cuidado y gobernanza ambiental puede resultar 
en graves afectaciones a los bienes naturales y 
la biodiversidad. Hace falta presencia estatal 
para el fomento de las prácticas de conservación 
desarrolladas por las comunidades campesinas 
de la cordillera patiana.

Desafíos

La cumbre campesina en su momento histórico, 
es un espacio vital para la discusión del papel del 
campesinado en la protección de la naturaleza, es 
necesario implementar sistemas eficaces para la 
conservación y la soberanía alimentaria, es vital 
reconocer y recuperar saberes ancestrales para el 
cuidado de la vida.

Causas de la problemática

En el pasado, la falta de organización en nuestras 
comunidades resultó en incendios devastadores 
durante el apogeo del cultivo de amapola hace 
cuarenta años, causando un ecocidio debido a la 
inconsciencia sobre el daño ambiental. 

Propuestas o recomendaciones

La organización comunitaria en el municipio de 
Patía, Cauca ha tenido como objetivos principales:

Evitar que los mismos pobladores destruyan 
los bosques, las fuentes de agua, que se 
contamine, teniendo en cuenta que hay 
zonas de influencia de cultivos de uso ilícito 
las cuales impurifican las fuentes de agua de 
manera directa. 

Sensibilizar a la comunidad de manera 
general sobre la importancia que es 
proteger los bosques, los ríos, quebradas, 
cuencas hídricas y nacimientos de agua.

Promover que las colmenas de abejas 
nativas como polinizadoras no sean 
quemadas, teniendo en cuenta que esta 
era una práctica antigua, resaltando que la 
institución educativa agropecuaria la mesa 
ha venido trabajando de manera articulada 
con la comunidad en días pedagógicos.

Organizar para que, en tiempos de verano, 
cuando hay incendios se pueda contrarrestar 
este tipo de problemáticas a través de los 
comités de medio ambiente establecidos 
en la comunidad, teniendo en cuenta que 
estamos lejos de las autoridades donde 
hay la posibilidad de recurrir al cuerpo de 
bomberos, en ese sentido es la misma gente 
se organiza para apagar

1.

2.

3.
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Discusión de la ponencia

Con el tiempo, la población se organizó y estableció 
comités, incluyendo uno dedicado al medio 
ambiente, que utiliza asambleas comunitarias 
para concienciar sobre la importancia de 
preservar las montañas para evitar la escasez de 
agua y pérdida de biodiversidad. Esta iniciativa 
ha llevado a la regeneración de la parte alta de 
la cordillera, desalentando prácticas destructivas 
como la tala cercana a fuentes de agua y el uso de 
dinamita en la pesca, ahora prohibidas.

El comité aplica sanciones severas a quienes 
infrinjan estas normativas, como multas o 
trabajo comunitario. Estas medidas han cultivado 
una creciente conciencia ambiental entre los 
habitantes, quienes ahora valoran la protección 
de la vida silvestre y la pesca sostenible con 
anzuelo ocasional. En consecuencia, la región 
ha experimentado una transformación positiva 
gracias a la organización comunitaria, lo que 
refuerza la convicción de que la inversión en un 
futuro mejor para la humanidad implica acciones 
decididas para preservar nuestro entorno natural.

- La organización comunitaria es fundamental 
para crear conciencia sobre la conservación 
y realizar una gestión ambiental eficiente en 
los territorios.
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30 de agosto

“Sumapaz campesino y ancestral: una fuerza para la 
vida, un acuerdo entre naturaleza y humanidad” 

Ponencia 4: 

Por Gustavo Enrique Tayak Sánchez de Agrosolidaria Colombia, Grupo 
Agroecológico Yauta, Veeduría Ambiental. 

El municipio de Tibacuy Cundinamarca al estar en 
medio de 2 reservas forestales protectoras, y al 
tener tierras aptas para labores agrícolas, presenta 
una vocación agroforestal. Dada esta riqueza, es 
necesario pensar estrategias que están al orden 
de estos tiempos de crisis climática, tiempos de 
reflexionar sobre el modelo que nos corresponde 
implementar para garantizar la posibilidad 
de pervivir, de sostener, de hacer sustentable 
nuestra vida en el planeta, en nuestra provincia, 
en nuestros andes. Es necesario comprender el 
orden natural que corresponde a cada territorio, 
entender como un ecosistema mantiene su 
equilibrio, como cada ser, planta, animal, 
microorganismo, piedra, hace parte de ese orden 
y como nosotros animales humanos, hacemos 
parte de él y contribuimos, sin interrumpir, sino 
al contrario haciendo sinergia, aportando a este 
equilibrio. El papel del campesinado en este 
proceso simbiótico, ha pasado por varias fases, por 
diferentes momentos, que no pueden desconocer 
la herencia ancestral que ha sido parte de los 
saberes con los que cuenta actualmente, pero 
también de momentos de violencia, de exclusión, 
de olvido, que hacen parte también de decisiones 
que en algunos casos afectan los ecosistemas, 
el suelo, su misma salud, su territorio, a pesar de 
esto, el campesinado han sido el que ha asumido 
esta lucha de sostener la vida en el campo, el 
alimento a las ciudades, la vida misma.

Problemática

Se problematiza la necesidad de reflexionar sobre 
el modelo de desarrollo, y el papel del campesinado 
en la conservación de la biodiversidad. 

Causas de la problemática

La falta de inclusión del campesinado en los 
escenarios de toma de decisiones sobre las 
poíticas medioambientales. 

Discusión de la ponencia

- La cumbre campesina en su momento 
histórico, es un espacio vital para la discusión 
del papel del campesinado en la protección de la 
naturaleza, es necesario implementar sistemas 
eficaces para la conservación y la soberanía 
alimentaria, es vital reconocer y recuperar 
saberes ancestrales para el cuidado de la vida.

- ¿Cuál ha sido el papel del campesinado en el 
cuidado del medio ambiente? ¿El estado está 
reconociendo algo a los campesinos que están 
protegiendo estas zonas de reserva forestal?

- Importante tener en cuenta la reconstrucción 
histórica del sujeto campesino rural en la 
legislación y cómo ello ha impactado en su 
reconocimiento, sus luchas y los imaginarios 
alrededor del mundo campesino.

- ¿Cómo hacer para que podamos generar en 
toda Colombia poder construir esos cambios 
y transformaciones, siendo nosotros los 
campesinos quienes vivimos esa realidad de ser 
los sujetos de la conservación?

- Las figuras de las CAR, terminan acentuando 
conflictos al interior del territorio.
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- Se requiere mayor vigilancia para que donde 
haya conflictos se puedan solucionar desde lo 
local y las propias acciones comunitarias.

- Clave impulsar el ordenamiento territorial 
alrededor del agua.

- Estrategia de parcelas demostrativas para 
orientar las acciones de conservación.

- La agroecología es una forma de vida y se 
relaciona con las economías populares, circulares, 
economía justa.

- Mesa amplia de agricultura campesina, técnica 
y familiar enfatiza en:

-    Que no haya tantos obstáculos en las rutas 
de comercialización

-    El PAE y el cumplimiento de esos acuerdos

“Conservación, biodiversidad y agua como elementos 
estratégicos de la dimensión ambiental del 

campesinado de la Zona de Reserva Campesina del 
Valle del Río Cimitarra” 

Ponencia 5: 

Por Miguel Cifuentes Ardila, de la Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra, Red Agroecológica Nacional ACVC-RAN.

En la Zona de Reserva Campesina del Valle del 
Río Cimitarra tenemos una amplia biodiversidad 
de fauna, flora y recursos hídricos, en el marco 
de la zona de reserva campesina y su plan 
de desarrollo sostenible, desarrollamos la 
dimensión ambiental del campesinado, como 
generadores de conciencia ambiental. En este 
contexto la ACVC ha propuesto un polígono de 
70 mil hectáreas de bosque húmedo tropical de 
frontera interior, último relicto de bosque húmedo 
tropical de frontera interior. En este sentido para 
conservar la biodiversidad hemos propuesto el 
ordenamiento del territorio y el conocimiento de 
las especies que ese encuentran en la ZRC, por lo 
cual se han realizado inventarios biológicos, que 
han identificado diversos felinos, primates, aves, 
mariposas, anfibios, reptiles, oso andino, entre 
otras especies importantes para el ecosistema 
natural de la ZRC. Por tal razón reconocer el 
territorio y sus atributos y construir conciencia de 
la dimensión ambiental con todos los acumulados 
de más de 4 décadas de conservación campesina, 
permiten un legado para las futuras generaciones.

Propuestas o recomendaciones

ACVC posee sus propios acuerdos comunitarios 
de Conservación de la biodiversidad, como 
también de la protección del agua como 
elementos estratégicos de la dimensión 
ambiental del campesinado de la Zona de 
Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra. 
Por tanto, los acuerdos comunitarios para la 
conservación de la fauna silvestre que se firmaron 
con las juntas de acción comunal y los comités 
de ambientales alrededor de la línea amarilla, 
polígono de 70 mil hectáreas, que en su interior 
es una fuente de agua permanente que alimenta 
los afluentes del río cimitarra y el río magdalena. 
Este recurso es necesario para la vida y para 
la producción de economía campesina. Por tal 
razón, el campesinado se ha caracterizado por 
la protección de las fuentes de agua, la fauna 
y la flora, al interior de sus parcelas al igual 
que de la línea amarilla, los humedales que 
circundan los ríos y quebradas. El campesinado 
de la ZRC-VRC, se ha preocupado por el 
mantenimiento de las semillas tradicionales de 
diversas especies como maíz, arroz, plátano, 
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yuca, frijol, de manera agroecológica. Además, 
la ZRC y sus comunidades en el marco del plan 
de desarrollo sostenible, realiza restauraciones 
ecológicas, viveros agroforestales, bosques de 
paz, bosque de la memoria, entre otros, como 
práctica constante de sensibilización ambiental a 
las futuras generaciones.

Discusión de la ponencia

- Los ponentes hacen una exposición detallada 
de la ubicación de la Zona de reserva Campesina 
del valle del Río Cimitarra, en donde viven más 
de 29.000 personas campesinas y para lo cual 
están pidiendo un reconocimiento de 500.000 
hectáreas. 

- El objetivo de estas Zonas de Reserva 
Campesina es que no se siga destruyendo el 
ecosistema en el que viven, sin embargo, la lucha 
por el reconocimiento ha sido de largo aliento, 
sobre todo cuando se dieron persecuciones y 
estigmatización en el gobierno de Uribe. 

- Las principales afectaciones en su territorio 
tienen que ver con la minería, la deforestación y 
por consecuencia la contaminación y disminución 
de las fuentes de agua. 

- Exponen algunas rutas de diálogo con los 
actores mineros que están ejerciendo impacto 
negativo sobre el territorio. 

- Hay una percepción generalizada de que los 
procesos de denuncia que se hacen ante las 
entidades son solo para tener trazabilidad de las 
problemáticas, pero que en efecto no existe una 
respuesta institucional y que estas instituciones 
son inoperantes ante las reales necesidades de 
las comunidades locales. 

- Hay una ausencia total de las autoridades de 
control por lo tanto se han desarrollado estrategias 
para ejercer los mecanismos de control por parte 
de las mismas organizaciones, estableciendo 
acuerdos de conservación internamente que no 
van en detrimento de sus labores productivas. 

- Se pone la siguiente pregunta sobre la mesa: 
¿De qué manera se van a ejecutar los recursos 
para la conservación de la biodiversidad y a través 
de qué mecanismos se van a dar esos recursos?

- Se identifica los cultivos de coca como 
contribuyentes a la problemática local y se 
denuncia que los programas de sustitución de 
cultivos no fueron efectivos. 

Proyecciones de la organización:

- Seguir haciendo investigación y alianzas 
con las universidades

- Insistir en la articulación con la corporación 
autónoma regional. 

- Se buscan apoyos para que los acuerdos 
de conservación comunitarios de cumplan.

- Se proyecta el fortalecimiento de los 
procesos organizativos que se piensan los 
esquemas de ordenamiento territorial. 

- Se busca el fortalecimiento a la 
asociatividad de las mujeres y sus proyectos 
productivos. 

- Estrategias de conservación y restauración: 
filtros agroecológicos, concientización 
sobre minería, reforestación con árboles 
nativos, proyectos productivos de aceites 
esenciales para el mejoramiento de la 
economía campesina. 
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Populares

Relata: Paula Hoffman Porras & Tania Jasmín 
Camacho Rojas 

Interamericano para la cooperación en Agricultura 
IICA) 

Modera: Juan Fernando Martínez Hernández  (IICA)   
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“Bioenergía de segunda generación y 
aprovechamiento sostenible de biomasa por parte de 

la agricultura campesina, familiar y comunitaria” 

Ponencia 1: 

Por Eddie Alfonso Molina, Confederación Nacional Baluarte Campesino 

Las Confederación Nacional Baluarte Campesino, 
es una asociación de tercer grado, privada, sin 
ánimo de lucro conformada por treinta (30) 
federaciones, construidas por mil quinientas 
asociaciones de primer grado en gran parte 
del territorio nacional. Su misión es gestionar, 
dinamizar, ejecutar el desarrollo rural, urbano 
y periurbano a nivel nacional, por medio de la 
construcción, fortalecimiento y articulación de 
las diferentes FEDERACIONES departamentales 
que construyen la CONFEDERACIÓN, con poder 
de gestión e incidencia en las políticas públicas, 
participando en los programas y proyectos de 
intervención trasversal en los distintos territorios 
a través de sus asociados con el propósito de 
implementar la Reforma Agraria Integral, como 
plataforma para el establecimiento  de unidades 
estratégicas de producción agropecuaria, 
acuícolas, pesquera y agro turística. También 
tiene como misión construir el ordenamiento 
territorial alrededor del agua, en armonía con 
el medio natural y social, el trabajo efectivo en 
los determinantes sociales de la comunidad, 
reivindicando plenamente al campesinado como 
sujeto especial de derechos, fortaleciendo la 
soberanía y seguridad alimentaria y en lucha 
frontal contra el hambre, agregando valor 
a través de procesos de industrialización y 
comercialización de la producción campesina. El 
propósito es cumplir dichas misiones al articular la 
gestión organizacional y agro productiva entre la 
organización campesina, el gobierno, la empresa 
privada y la academia y participando de manera 
activa y propositiva en la ejecución de políticas, 
planes y programas para la implementación de la 
Paz Total. 

El problema principal planteado por la ponente 
en su disertación es la necesidad de diversificar 
fuentes de producción de combustibles 
más sostenibles. El primer desafío derivado 
es producir una fuente no convencional de 
energía que será transformada en biorrefinerías 

integradas horizontalmente con los campesinos, 
protegiendo el agua, la biodiversidad, 
fortaleciendo la soberanía alimentaria y activando 
la economía local. El segundo es demostrar un 
modelo agrícola campesino de producción de 
cultivos energéticos con capacidad de acceder 
a la certificación internacional de sostenibilidad 
ambiental y social que requieren los productos 
terminados, tales como pellets de segunda 
generación, combustible de aviación sostenible 
e hidrógeno verde biomásico. Y el tercero 
es suscitar la inclusión del Pasto Elefante y 
sus variedades como uno de los cultivos a 
implementar en las tierras adjudicadas en 
desarrollo de la reforma agraria, para asegurar 
que la actividad agrícola a desarrollar por las 
familias beneficiadas pueda ser rentable a corto 
plazo, implementando prácticas de agricultura 
regenerativa y agroecológica que además de 
proteger la biodiversidad permita la producción 
de alimentos en forma competitiva y sostenible. 

La causa de la problemática es la participación 
de la bioenergía moderna sobre el sector de 
las energías renovables es actualmente cinco 
veces mayor que la de la energía eólica y solar 
fotovoltaica juntas, incluso si se excluye el uso 
tradicional de biomasa.

Las propuestas o recomendaciones presentadas 
por la ponente con el propósito de resolver o 
disolver el problema son:  

- Acercar al público a este enfoque de la 
transición energética. 

- Acercar al público a la Confederación y su 
estructura geográfica. 

- Reconocer la importancia del Convenio 
Confederación Nacional Baluarte 
Campesino y ValueSkies Holding. 
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- Hacer un especial relacionamiento nacional 
e internacional y sinergias para fortalecer 
este proyecto de transición energética, de 
producción de pasto elefante y de soberanía 
alimentaria. 

Discusión de la ponencia 

Cristina Caro 

Pregunta: ¿De qué manera se puede articular para 
ser productivos, tener la marca y ser reconocidos 
a nivel mundial (específicamente en la cadena del 
cacao)? 

Respuesta: 

Es ponente de Baluarte menciona que es 
fundamental tener en cuenta los costos a la hora 
de producir y transformar el producto (cacao) 
para poder exportarlo. A su vez, menciona la 
importancia de dar a conocer el producto y generar 
alianzas estratégicas, incluso con el sector público, 
dado que allí se encuentran oportunidades que 
muchas veces no se exploran.  

Rubén Darío Ramos, Toguí Boyacá 

Pregunta: ¿Cómo articular, desde la política 
pública, el mejoramiento de semillas con las 
iniciativas de los campesinos de conservar sus 
semillas nativas? ¿Cómo se podría manejar dicho 
choque? 

Cristian Cruz, Calibrío, Cauca 

Apreciación: existe una falta de disponibilidad de 
tierra para la bioeconomía. El problema real no es 
la falta de trabajo ni empuje comunitario. Reitera 
la importancia de que los campesinos tengan 
derechos, ya que éstos los tienen los gremios y los 
grandes productores. Menciona que la economía 
campesina está al borde de la extinción, de allí la 
necesidad de generar reclamos progresivos de los 
derechos de los campesinos. “La tierra debe ser 
para quien la trabaja, no debe ser una ambición”.  

Gloria Becerra, ANUC Cauca 

Apreciación: hace un llamado a la convocatoria 
para generar asociatividad. Manifiesta su 
inconformidad Lista de espera para adquirir 
recursos. Pide apoyo a la Agencia de Desarrollo 

Rural (ADR) para que estas propuestas se 
hagan realidad. La comunidad está preocupada 
porque no se están cumpliendo las promesas. 

Confederación Nacional Baluarte Campesino 

Importancia de pensar la economía a escala 
pues mundialmente hay crisis de alimentos y 
a nivel internacional hay recursos de grandes 
empresas para invertir. Es un reto que los 
campesinos se presenten a propuestas 
de escala, pues el volumen de producción 
es reducido, en este sentido se resalta la 
importancia de la asociatividad para cumplir 
con la demanda. También se resalta que los 
campesinos requieren proyectos de impacto 
con los cuales se pueda dinamizar el mercado, 
como en el caso del pasto elefante el cual no 
se puede hacer en pequeñas parcelas, sino en 
grandes cultivos y para lograrlo se puede acudir 
a generar alianzas con el sector privado, ya que 
solo con el gobierno se limitan los alcances. Si 
hay capital, tecnología y producción, se puede 
pensar en un mercado seguro, pero es necesaria 
la asociatividad y la gestión a gran escala. 

Campesinos del Sumapaz 

Mora, San Bernardo. “El cambio está en nuestras 
manos y debemos pensar en grande”. Resalta el 
tema principal como la necesidad de consciencia 
social, no solo la asociatividad. Manifiesta que 
es necesario pensar en grande, y no solo recibir 
las “migajas” del Estado. A su vez, rescata la 
importancia de las exportadoras, ya que ellas 
financian los proyectos y tienen en cuenta las 
dificultades que existen, sobre todo frente al 
cambio climático. Por último, mencionó que la 
proyección es clave y que no se puede competir 
con pequeños proyectos.  Rescata la economía 
de escala, que le da un papel fundamental, 
pero al ponerla en práctica no es tan sencillo. 
Manifiesta que el recurso económico limita 
mucho y que competir con grandes empresas 
se hace imposible. Resalta que es necesario 
buscar clientes que valoren lo que se hace para 
garantizar los precios diferenciales, dado que 
ellos reconocen el trabajo que hay detrás de la 
producción. 
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Agencia de Desarrollo Rural: 

Menciona los porcentajes de costos a la hora de 
trabajar la tierra y comenta que hay políticas claras 
para permitir la distribución de las tierras. Resalta 
el uso de bioinsumos para abaratar costos; lo 
relaciona con la política de bioabonos. Uno de 
los ejes fundamentales debe ser: alimentos más 
sanos, disminuir costos de producción y facilitar 
acceso a tierras. Pone de ejemplo el proceso 
con el cacao, en donde se están tratando de 
hacer alianza con Nestlé para poner una planta 
y producir cocoa en polvo y así suministrarle el 
producto a Suramérica. Por último, menciona 
que otra prioridad es la generación de núcleos de 
desarrollo. 

Recomendaciones hechas por el Instituto 
Interamericano de Cooperación en Agricultura: 

Es importante que la propuesta detalle tres 
aspectos 1) Escala de la producción de biomasa. 
2) Requerimientos tecnológicos y 3) Inversión y 
demanda del mercado. Se requiere tener claridad 
de la cantidad de biomasa necesaria para el 
proceso de transformación, así como los temas 
relacionados con la asociatividad requerida para 
alcanzar el peso deseado. Además, se debe 
precisar la relación entre la empresa proveedora 
de la tecnología y la operación de los productores, 
Finalmente, es clave considerar si en el país existe 
una demanda estable de biodiesel que garantice 
la rentabilidad del negocio
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“Pequeñas cooperativas agroturísticas hacia la 
bioeconomía popular y los negocios verdes. Caso 

Sendeprocoop, oportunidades y desafíos” 

Ponencia 2: 

Por Vilma Nury García, La Cooperativa Agroturística Sendeprocoop 

La Cooperativa Agroturística Sendeprocoop tiene 
más de diez años de fundada, la mayoría de sus 
asociados son mujeres y adultos mayores, personas 
de origen campesino que por alguna circunstancia 
abandonaron el campo y buscaron oportunidades 
en los barrios altos de la ciudad de Pamplona, 
desempeñándose la mayoría en trabajos del 
cuidado y oficios varios, esto les ha permitido 
el sostenimiento de sus familias. Actualmente 
hay activos veinte asociados. En la cooperativa 
desarrollamos actividades de aporte y crédito, de 
turismo comunitario, actividades agrícolas en una 
huerta común de verduras, aromáticas y hortalizas 
y la protección de un humedal con naciente de 
agua en un pequeño lote que la Alcaldía nos 
dejó en comodato temporalmente. En nuestra 
cooperativa promovemos el turismo comunitario, 
la agroecología, la asociatividad y apoyamos los 
emprendimientos de nuestros asociados. 

El problema principal planteado por la ponente 
en su disertación es que sin mucha formación ni 
acompañamiento las pequeñas cooperativas eco y 
agro-turísticas fortalecemos los lazos comunitarios 
y tratamos de generar algunos emprendimientos 
a través de unidades productivas relacionadas 
con la producción y soberanía alimentaria y con 
el turismo comunitario, aprovechando lazos de 
cooperativismo. 

Los  principales desafíos derivados del problema 
es que existe un sistema que facilita la creación 
de empresa privada, pero pone obstáculos a la 
iniciativa cooperativa, ya que el exceso de trámites 
y la falta de apoyo para crecer, desmotivan a 
las comunidades a participar colectivamente 
en procesos de autogestión y de economía 
colaborativa y solidaria.  Existen también algunos 
retos y desafíos en la comercialización de los 
productos agroecológicos generados por los 
asociados de la cooperativa pues es difícil su 
comercialización. La propuesta es implementar 
un modelo de comercialización en donde se reúna 

la producción y se ofrezca a través de medios 
digitales. 

La principal idea presentada por la ponente para 
explicar las causas de la problemática es que las 
pequeñas organizaciones comunitarias en el 
caso específico de las pequeñas cooperativas hoy 
tienen grandes desafíos e inconvenientes que no 
les permiten crecer debido al desconocimiento 
tributario, organizativo y manejo financiero. 
Existen muchas organizaciones cooperativas 
creadas pero muy pocas están en funcionamiento 
debido al desconocimiento y falta de apoyo por 
parte de las entidades del Estado. Se habla en 
repetidas ocasiones de jalonar recursos a través 
de asociaciones y organizaciones en beneficio 
de las comunidades menos favorecidas, pero 
no se ha logrado educar para fortalecerlas, que 
muchas veces son manejadas por campesinos 
o líderes comunitarios con baja escolaridad 
que a veces no manejan un correo electrónico, 
ocasionándoles errores financieros, tributarios 
y multas y sanciones. Esto ha desestimulado 
la participación y el liderazgo en proyectos 
comunitarios en donde toda la responsabilidad 
recae en los y las representantes legales 
de las organizaciones. La mayoría de las 
organizaciones basan su funcionamiento en 
pagar año a año la cámara de comercio y en que 
un contador realice los estados financieros sin 
tener realmente un producto mínimo viable que 
les garantice la producción y comercialización. El 
sistema dificulta la creación de empresa privada, 
ya que se presentan varios obstáculos a la hora 
de generar una cooperativa, como el exceso de 
trámites y obligaciones tributarias que muchas 
veces se desconocen.  

Propuestas o recomendaciones 

Se necesita un mayor impulso a estas pequeñas 
cooperativas ya que muchas terminan 
liquidándose por falta de propósito y unidad 
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comunitaria, así como por los trámites y requisitos 
y la falta de oportunidades y convocatorias 
específicas que les permitan llegar a consolidar 
un producto o servicio verde mínimo viable. 
A través de estas alianzas no son necesarios 
intermediarios y se puede garantizar una buena 
calidad en los productos que se ofrecen. La idea 
es generar asociatividad y así tener autonomía en 
sus procesos.  

Desde 2018, liderada por mujeres, la asociación 
ANUC Mujeres Unidas de Timbío, se creó por 
iniciativa de mujeres, integrada por 140 mujeres 
campesinas del municipio de Timbío, Cauca. Nuestra 
misión es defender los derechos de las mujeres, 
fortalecer la autonomía económica a través del 
emprendimiento, proteger las economías propias 
campesinas a través de prácticas sostenibles 
y fomentar el empoderamiento de las mujeres 
campesinas, madres cabeza de hogar y víctimas 
del conflicto armado.  El problema principal es que 
en el Cauca, las mujeres campesinas no tienen 
autonomía económica, de ahí la necesidad de 
generar espacios para que sean quienes tengan 
un papel fundamental a partir de las tradiciones 
campesinas de la comunidad. 

Los tres principales desafíos derivados es que 
algunas mujeres campesinas de Timbío, se han 
organizado en asociaciones de mujeres porque 
ven en estos procesos comunitarios, una manera 
de buscar bienestar común, pero el porcentaje 
todavía es bajo, siendo así que en el municipio hay 
identificadas ocho organizaciones de mujeres, 
esto según información suministrada por la 
Alcaldía municipal. Una de esas organizaciones es 
la ANUC Mujeres Unidas de Timbío, que agremia 
a 140 mujeres de diferentes veredas y barrios de 
este municipio, con el mismo objetivo, mejorar 
su calidad de vida mediante la asociatividad y el 
emprendimiento, con procesos agrícolas limpios, 

Recomendaciones del moderador: 

Se resalta como el trabajo cooperativo ha 
permitido la recuperación de un espacio público 
y un humedal para la producción de hortalizas 
y su venta en mercados campesinos, todo esto 
en el marco de senderos productivos agro-
turísticos que fortalecen lazos comunitarios. 
Es importante, seguir fortaleciendo el trabajo 
cooperativo y de capacidades en gestión 
administrativa para el crecimiento de las 
capacidades.

y fortalecer la cadena de valor para transformar 
y comercializar productos del campo. Para 
la ANUC Mujeres Unidas de Timbío, este 
es el principio que transformará el campo 
colombiano, desarrollar actividades limpias, 
que piensen en el bienestar de los campesinos, 
pero también en el medio ambiente. 

Las causas de la problemática se explican así: 
La mayoría de los habitantes del municipio 
de Timbío son mujeres, y en gran medida son 
mujeres campesinas, madres cabeza de hogar y 
víctimas del conflicto armado; Timbío no ha sido 
ajeno a la agudeza de la guerra, la violencia y la 
desigualdad que rodean al departamento del 
Cauca, afectando principalmente a las mujeres. 
Las mujeres timbianas campesinas, por lo 
general se dedican a realizar tareas del hogar, 
trabajar en jornales de cogidas de café, cría de 
especies menores, entre otras actividades que 
no representan una verdadera alternativa de 
llegar a ser autónomas económicamente, ya que 
la mayoría de ellas dependen de otra persona 
del hogar como por ejemplo su pareja, padres 
u otros familiares. La situación anterior causa 
que a ellas se les afecte por violencias basadas 
en género y feminicidios, lo que no permite un 
avance real en temas de igualdad de género y 
construcción de paz. 

“Modelo de desarrollo sostenible “Corralitas ANUC” 
Ponencia 3: 

Por Mónica Hurtado, ANUC Mujeres Unidas de Timbío
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Semblanza de la organización: Somos una 
asociación de segundo grado, es decir, los 
miembros son asociaciones de primer nivel. 
Propendemos por el desarrollo ordenado de 
la actividad pesquera, en beneficio de los 
agremiados y del sector pesquero en general. 
Realizamos pesca artesanal sostenible para 
garantizar la seguridad alimentaria de nuestras 
generaciones futuras.

Problema principal planteado por el ponente 
en su disertación: Cómo la pesca industrial 
afecta la actividad de los pescadores artesanales, 
impactando negativamente sobre los recursos 
naturales.

Los tres principales desafíos derivados del 
problema principal son:

- Incursionar en otras pesquerías

- Mejorar la Calidad de vida de los 
pescadores

- Generar empleo en la región, impulsando 
el desarrollo para el sector pesquero 
artesanal

Las causas de la problemática: El recurso 
pesquero se ha visto amenazada por la actividad 
frecuente de la pesca industrial, la cual persigue 
básicamente especies como el camarón y el 
atún. La pesca industrial, además de capturar 
sus especies objetivo, captura especies como 
el marlin, pez vela, delfines, etc., los cuales son 
especies en vía de extinción. Afecta además 
la actividad de los pescadores artesanales ya 
que destruye sus artes e impacta además las 
especies sobre las cuales los pescadores hacen 
actividad.

“Sostenibilidad del recurso marino-pesquero a través 
de la pesca artesanal-comunitaria.”  

Ponencia 4: 

Por Diego Vidal Rojas, Asociación de Segundo Grado Red de Frio Bahia Solano

Por otro lado, las mujeres campesinas del 
municipio, no cuentan con la disposición de la 
tierra para trabajarla y así obtener ingresos propios 
que beneficien su bienestar y el de sus familias, y 
quienes sí cuentan con tierra para desarrollar sus 
actividades económicas, se limitan solo al cultivo 
de café, en el cual el valor agregado se queda en 
manos de cooperativas que lo compran al precio 
del mercado, fomentando el monocultivo y la 
venta de materias primas, sin desarrollar mayores 
procesos de transformación y comercialización. 

Propuestas o recomendaciones presentadas 
por la ponente con el propósito de resolver 
o disolver el problema: Lo que busca esta 
propuesta es visibilizar las iniciativas de las 
mujeres campesinas de la ANUC Mujeres 
Unidas de Timbío, en el fortalecimiento de 
su autonomía económica, para fomentar las 
prácticas productivas limpias, que protejan el 
medio ambiente, que puedan generar ideas 
de negocio exitosas, mediante productos 
orgánicos, producidos mediante prácticas 
ancestrales de comunidades campesinas. 

30 de agosto
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Propuestas o recomendaciones:

- Que se adopten las medidas tendientes, por 
parte de autoridades pesquera y ambientales, 
para generar las condiciones para garantizar 
el aprovechamiento sostenible de los recursos 
marino- pesqueros por parte de los productores 
de la región pacifico norte chocoano. 

- Buscamos impactar, de manera positiva en la 
economía de la región, optimizando los ingresos 
de los productores, elevando su calidad de vida 
y generar desarrollo para el sector pesquero. 

Creemos, es de relevancia para la cumbre 
visibilizar, ante la comunidad nacional e 
internacional, la importancia ambiental de esta 
zona y la necesidad de su preservación.

Discusión de la ponencia

La ponencia no generó espacio de discusión, ni 
comentarios, en razón a claridad de información, 
premura de tiempo y ser un tema específico de 
pesca.

“Mercado en línea de precios justos autogestionado 
por la organización civil organizada Agrosolidaria 

Colombia: caso de estudio sobre soberanía 
alimentaria y conservación del bosque tropical.”  

Ponencia 5: 

Por Diego Vidal Rojas, Asociación de Segundo Grado Red de Frio Bahia Solano

Confederación Agrosolidaria Colombia es una 
organización de la sociedad civil sin ánimo 
de lucro cuyo objeto es mejorar la calidad de 
vida de los pequeños y medianos productores 
agroalimentarios asociados, mediante el desarrollo 
de proyectos productivos cogestionados que se 
integren a la cadena económica agroalimentaria.

Problemática.

La posibilidad de seguir diversificando los 
procesos de comercialización agroalimentaria y 
abrir nuevos espacios de participación y garantías 
en la Agricultura campesina, familiar, étnica y 
comunitaria (ACFEC).

Desafíos:

Establecer producciones respetuosas con los 
ecosistemas (especialmente utilizando métodos 
orgánicos y agroecológicos) y seguir agregando 
valor utilizando modelos artesanales para llegar 
a mercados especializados, ambos alineados 
con los acuerdos internacionales vigentes como 
la Agenda 2030 (ODS 2, 12 y 15). Destacan 

los procesos autogestionados, que aseguran 
la sostenibilidad y la innovación. Estos se 
demuestran con: i) la incidencia del mercado 
en línea con el 44% de la presencia productiva 
en los departamentos del territorio nacional, 
ii) el mercado en línea continúa su operación 
hasta la fecha y, iii) el mercado se convirtió 
en una opción para obtener mayores ingresos 
familiares al llegar directamente al consumidor 
final.

Causas de la problemática: 

En este contexto, los mercados campesinos, al 
ser la cadena de comercialización más segura 
y confiable para las familias campesinas (5), 
se vieron obligados a cesar sus actividades. 
Los bosques tropicales están amenazados en 
gran medida por la expansión de la frontera 
agrícola (9), en contraste, las unidades agrícolas 
más pequeñas producen los alimentos más 
diversificados a nivel mundial (1). En el caso 
de estudio de Agrosolidaria, la AFCEC apuesta 
por establecer producciones respetuosas con 
los ecosistemas (especialmente utilizando 
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métodos orgánicos y agroecológicos) y seguir 
agregando valor utilizando modelos artesanales 
para llegar a mercados especializados, ambos 
alineados con los acuerdos internacionales 
vigentes como la Agenda 2030 (ODS 2, 12 y 
15). Destacan los procesos autogestionados, que 
aseguran la sostenibilidad y la innovación. Estos 
se demuestran con: i) la incidencia del mercado 
en línea con el 44% de la presencia productiva 
en los departamentos del territorio nacional, ii) el 
mercado en línea continúa su operación hasta la 
fecha y, iii) el mercado se convirtió en una opción 
para obtener mayores ingresos familiares al llegar 
directamente al consumidor final.

Propuestas o recomendaciones presentadas por 
la ponente con el propósito de resolver o disolver 
el problema identificado así como para superar 
los desafíos descritos: Agrosolidaria Colombia 
busca inspirar a los asistentes en nuevas maneras 
de integrarnos desde la justicia climática a partir 
de la autodeterminación de la ACFEC, una acción 
concreta es el ecosistema de abastecimiento 
agroalimentario que hemos creado, pero más aún 
es continuar el insistente diálogo campo-ciudad 
con los aspectos que seguimos con devoción: 
producción agroecológica, economía solidaria, 
responsabilidad social, desarrollo humano, 
equidad de género y el respeto intergeneracional. 
Además, es una plataforma de visibilizacióp 
política en la que podremos expresar las voces de 
la gobernanza comunitaria.

Un fragmento de la presentación se transcribe 
a continuación:

“Hay algo bien importante en el mercado 
de agrosolidaria, que nosotros somos una 
confederación, lo que quiere es hacer hincapié 
en este tema, porque Chachagüí y los procesos 
de Matarredondas son bien importantes porque 
es la única seccional que está trabajando con 
una amplia población para el intercambio 
intergeneracional. Eso quiere decir que Chachagüí 
no tiene una población vieja, como se le llama 
dentro de los procesos de política pública, y eso 
también es muy importante diferenciarlo, porque, 
por ejemplo, en mi municipio, la mayoría de 
personas somos jóvenes rurales. Somos un centro 
de educación del sur de Casanare. Quiere decir 
que nuestras instituciones de primaria, básica 
primaria y básica bachillerato corresponden la 
mayoría de la población de nuestro municipio, 

Y eso también tiene que tener un carácter 
diferenciado dentro de la construcción. Así que 
en el INEO le damos muchas gracias. Ustedes 
están llegando a las a esas doscientas familias de 
Bogotá, afectando siete localidades de Bogotá. 
En términos de Bogotá, es la concentración de 
la población casi que es la zona andina. Esto 
quiere decir que Chachagüí nos puede enviar 
por avión una carga considerable de café, pero 
no de alimentos frescos. Entonces, ahí estamos 
venciendo muchos límites de logística. Por 
ejemplo, en la Montañita Caquetá, los procesos 
de agro Solidaria ya tienen la culpa de fruta 
amazónica, pero por problemas logísticos de 
que la nevera dijo por como las devolvemos, 
ese costo ya eleva mucho la producción, y 
esos son temas en los que nosotros estamos 
trabajando a ver cómo solucionamos nuestras 
cadenas solidarias. Y lo otro, por eso es que está 
centrado en los Andes. Entonces, como Boyacá y 
Cundinamarca pueden abastecer rápidamente, 
hortalizas, de temporada, mientras que, por 
ejemplo, en el municipio se da el aguacate pero 
no alcanzamos, o sea, no nos da los tiempos 
todavía, pero sí llegamos con otros productos. 
Entonces, pues ahí vamos nosotros en esa 
lucha de seguir construyendo usted tiene que 
conocer ni a mí que yo soy un persona artesana, 
yo le estoy mostrando a usted mi sistema 
agro productivo, usted lo está probando en 
condiciones de calidad, porque es que esto 
no es un tema de calidad ni de generosidad 
de la ciudad de agua potable. ni de legalidad, 
es un tema de solidaridad. Yo le produzco a 
usted, le garantizo que estoy conservando y 
restaurando, estoy produciendo alimentos de 
sano, de calidad, altamente nutritivos, sabrosos, 
aparte de todo, porque si conozco un producto 
campesino, sabes que en términos de sabor 
son mucho más altas y de mayor calidad. No 
compré un Rail Forest, compré una luz solidaria, 
que yo le estoy garantizando con mi sistema 
de participación de garantías, que lo que usted 
se está llevando a la mesa es salud. Y ese es el 
trabajo que debemos hacer nosotros. Nosotros 
no nos certificamos ante ninguna nada 
porque no nos funciona. Es que tenemos a los 
productores que ya se han certificado sus folios 
ante el ICA, pero no le funcionan. Entonces, 
nosotros, pues, simplemente seguimos en 
nuestro posicionamiento de esto, ustedes nos lo 
consiguen en Carulla, los precios que nosotros 
nos estamos llevando a la ciudad de Bogotá. Esto 
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es una cosa de calidad. O díganme, su merced, 
¿cuánto sale  un café de Nariño producido con la 
alta calidad del conocimiento de ustedes? El café 
de Nariño es nuestro café de especialidad dentro 
del mercado, y también está el café de páramos, 
que también es un café de especialidad dentro de 
nuestro mercado.

Y también quiero invitarles a los señores del ITLIMA, 
también quiero invitarles que se sigan sentando 
con nosotros en la mesa ampliada de agricultura 
campesina familiar en mente y comunitaria, que 
constantemente les estamos demandando que 
sus sistemas impiden. Porque esto significa el que 
nosotros tengamos doscientos veintiún productos 
campesinos y que solo el diez por ciento tenga la 
capacidad de llegar a su sello, significa que hay un 
bloqueo y una desarticulación entre los procesos 
de territorio. Algo está pasando, es que nosotros 
nos sentamos con ustedes año a año, y los hemos 
tenido en territorio, y algo hace que nosotros no 
podamos seguir. Es importante tener el contexto.

Sí, lo tenemos. Yo tengo tres agentes de contexto 
campesinos. Y puedo puedo mirar. Pues, 
básicamente, es un tema muy sencillo, es un 
tema gratuito, basta con tener conectividad y ser 
un poco rebeldes y articulados entre nosotros. 
Nosotros simplemente llamamos a nuestras 
seccionales, hay una coordinadora en Bogotá, 
Lucerito Teusaquillo, que lleva mucho tiempo 
en el tema agrícola y es ingeniera agrónoma, y 
ella lo que hace es lanzar el llamado a nosotros, 
¿qué van a ofertar? Nosotros le decimos, 
tenemos capacidad de esto, ella lo monta en un 
formulario de Google Form, lo manda a todos 
nuestras familias y a nuestra cadena solidaria 
en Bogotá. Ellos dicen, hacen la oferta el día 
sábado, estamos todos entregando nuestros 
alimentos, los distribuimos ese mismo día, y así ha 
funcionado, o sea, es un es un mercado semanal. 
Esperamos seguir abriendo espacios para estos 
procesos de ecosistemas de abastecimiento, de 
abastecimiento desde la agricultura campesina 
familiar, étnica y comunitaria, autogestionados, y 
seguiremos, como hemos hecho desde siempre, 
estar sentados con ustedes, participando nuestras 
necesidades y nuestras realidades. ¡Muchas 
gracias!”

[Yo tenía una propuesta, no sé si ustedes también 
estén de acuerdo, como las ponencias de la tarde 
tienen que ver con esta misma tema, si les damos 

un espacio a los compañeros de Invima para que 
vayan tomando notas y al final sacamos todas 
las conclusiones. La verdad fue un excelente 
trabajo, aprendimos muchísimo, de mi parte 
aprendí mucho, y ya damos espacio.]”

Discusión de la ponencia

Wilson Ordoñez, de la junta de gobierno del 
macizo colombiano, del Norte de Nariño y 
Cauca: ¿Cómo se articulan los territorios que 
no tienen presencia con Agrosolidaria?

Erika Lucia Arias Ramirez:

La interviniente expone que el principal problema 
que han tenido sus productos son los registros 
con INVIMA, pero aun así, no ha sido impedimento 
para lograr la comercialización de los mismos, 
frente a esto, los usuarios no encuentran una 
limitante para adquirir los mismos. Los desafíos 
son lograr que se expida los registros INVIMA 
de manera expedita, sin trabas, así como buscar 
la posibilidad que no sea necesario registro 
INVIMA para los alimentos que producen.Desde 
Agrosolidaria, concluyen que pueden continuar 
con la comercialización de sus productos, ya 
que con el tiempo se ha generado una confianza 
al ofrecer calidad superior en sus productos y no 
mostrar afectaciones al no contar con registros 



71

Semblanza de la organización: Somos una empresa 
colombiana de origen 100% rural. Alimentar sana 
y naturalmente mediante la implementación del 
milenario arte de la fermentación es nuestra 
consigna. Ofrecemos a las comunidades nativas 
la oportunidad de desarrollar un negocio de 
proceso propio, ambientalmente positivo y que 
responda de forma eficaz al creciente mercado de 
la prevención en salud.

Problemática: En un contexto de creciente 
desnutrición y enfermedades crónicas 
relacionadas con la alimentación, el proyecto 
se presenta como una solución innovadora 
que combina conocimientos ancestrales con 
biotecnología moderna. La fermentación, una 
práctica tradicional utilizada globalmente, es la 
base de este proyecto, que busca revivir y valorar 
estas técnicas históricas para crear productos 
tanto saludables como sostenibles.

Desafíos:

Producir alimentos de alta calidad y promover 
prácticas agrícolas sostenibles.

Fomentar la inclusión de las comunidades 
locales en la cadena de valor, promoviendo 
la autosuficiencia y el desarrollo económico.

Rescatar de saberes ancestrales y el 
fortalecimiento de las economías locales.

Causas de la problemática es el contexto de 
creciente desnutrición y enfermedades crónicas 
relacionadas con la alimentación.

Propuestas o recomendaciones: 

ProBioYah tiene una visión a largo plazo 
orientada a transformar la producción y 
consumo de alimentos. Para 2025, el proyecto 

busca consolidar su presencia con productos 
probióticos de impacto nacional. Para 2030, 
aspira a expandirse por América Latina, 
estableciendo una red de franquicias verdes 
que refuercen la seguridad alimentaria global. 
Finalmente, para 2050, ProBioYah planea crear 
eco-aldeas permaculturistas que almacenen 
fermentos para asegurar una nutrición adecuada 
en situaciones extremas, garantizando así una 
respuesta eficaz a contingencias globales. 

Discusión de la ponencia

Wilson Ordoñez, de la junta de gobierno 
del macizo colombiano, del Norte de Nariño 
y Cauca: ¿Cuál es el impacto que genera la 
no preservación de los páramos, y cómo se 
ve reflejada en las ciudades? ¿Qué impacto 
ha generado la llegada de la tecnología a las 
comunidades campesinas? ¿Cómo creen que se 
ven afectadas las personas por el abuso de los 
recursos naturales?

“Sabores que cuentan historias: Biotecnología y 
fermentación artesanal al servicio de la memoria y la 

identidad”  

Ponencia 6: 

Por Myriam Rincón, ProBioYah

1.

2.

3.
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