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Resumen 

 

Este documento presenta los resultados de un proyecto de investigación cuyo objetivo principal 

fue analizar los impactos sociales del programa de manejo y conservación de la tortuga de río 

(Podocnemis lewyana) en la cuenca baja del río Nechí, Antioquia, Colombia, durante el periodo 

2012-2016. Para ello se definió como unidad de trabajo a diez centros de conservación que 

desarrollan el programa, y como unidad de información, a los grupos de interés que se 

relacionan directa o indirectamente con dicho programa. El diseño metodológico se centró en un 

proceso descriptivo de cinco momentos: 1.Teórico, 2.Trabajo de campo (en el que se emplearon 

herramientas de apoyo para la investigación participativa tales como entrevistas, grupos focales 

y creación de narrativas), 3.Interpretativo, 4.Síntesis de resultados y 5.Recomendaciones. Los 

actores identificados se analizaron acorde a sus niveles de poder e interés. Asimismo, mediante 

el uso de la herramienta UCINET 6.85 se graficaron redes sociales y se calcularon indicadores de 

redes. Los impactos sociales se identificaron basados en el diseño de hojas de campo y 

diagramas causa-efecto, los mismos fueron valorados cualitativamente fundamentados en sus 

características y el comportamiento espacio-temporal resultante de la interacción actividad del 

programa-contexto social. Por último, se realizaron descripciones para lograr un acercamiento a 

las dinámicas culturales que operan entre las comunidades ribereñas de la cuenca baja el río 

Nechí y la tortuga de río. Las conclusiones se presentan desde los aspectos teóricos, 

metodológicos y prácticos, dando así un enfoque de integralidad investigativa. 

 

     Palabras clave: Impactos sociales, manejo, conservación, tortuga de río, investigación 

participativa, elementos culturales.  
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Abstract 

 

This document presents the results of a research project whose main objective was to analyze the 

social impacts of the river turtle (Podocnemis lewyana) management and conservation program 

in the lower basin of Nechí River (Antioquia, Colombia), during the period covered between 

2012 and 2016. For this purpose, ten conservation centers that develop the program were defined 

as a working unit, and as an information unit, the stakeholders related to the program directly or 

indirectly. The methodological design focused on a descriptive process of five stages: 

1.Theoretical, 2.Fieldwork (in which supporting tools were used for participatory research, such 

as interviews, focus groups and creation of narratives), 3.Interpretative, 4.Summary of results 

and 5.Recommendations. The identified actors were analyzed according to their levels of power 

and interest. Likewise, through the use of the UCINET 6.85 tool, social networks were plotted 

and network indicators were calculated. The social impacts were identified based on the design 

of field sheets and cause-effect diagrams; they were assessed qualitatively based on their 

characteristics and the spatio-temporal behavior resulting from the interaction program activity 

and social context. Finally, descriptions were made to achieve an approach to the cultural 

dynamics that operate in the riverside communities of the lower Nechí River basin and the river 

turtle. The conclusions are presented from the theoretical, methodological and practical aspects, 

thus giving an investigative integrality approach. 

 

      Keywords: Social impacts, management, conservation, river turtle, participatory research, 

cultural elements. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Históricamente, la presencia de seres humanos ha representado una fuente considerable de 

impacto sobre los ecosistemas. Esta sentencia no solo aplica a la actualidad, Diamond citado en 

Pérez et al. (2009), discute que los pueblos nómadas primitivos que tuvieron como formas 

básicas de subsistencia la recolección y la caza, produjeron los primeros procesos de 

modificación del medio ambiente a través de la sobreexplotación de algunas especies o el uso 

descontrolado del fuego. En este contexto, Barnosky et al. (2011) sostienen que -la súbita 

introducción del hombre como predador en zonas como América del Norte, Nueva Zelanda o 

Madagascar, desencadenó procesos de extinción-. Posteriormente, la adopción de la agricultura, 

sumada a los impactos asociados, impuso una creciente tensión sobre el medio ambiente. Por su 

parte Diamond (citado en Pérez et al., 2009), afirma que: la  situación se extendió entre los siglos 

XVI y mediados del siglo XIX, debido a la expansión demográfica y posterior colonización 

europea hacia nuevos territorios, sometió intensas presiones de explotación vastas zonas del 

viejo y nuevo mundo, con un impacto devastador sobre la flora, la fauna y las comunidades 

indígenas (p. 9).  

     En este escenario de comunidades emergentes con curvas de crecimiento exponenciales, y 

con necesidades básicas de recursos se hace necesario implementar herramientas que permitan 

cuantificar el impacto de las actividades humanas. De acuerdo con Knight et al., (2006), como 

resultado de la intensa interacción primordialmente negativa entre el medio ambiente y las 

comunidades humanas emergentes, las evaluaciones sociales (también denominadas análisis de 

situación, análisis sociales o evaluaciones de partes interesadas) se han constituido en un 

componente común de la planificación de la conservación en un sentido amplio. Dichas 

evaluaciones contextualizan y priorizan aspectos de los sistemas sociales que existen en la región 
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de planificación, y describen las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas de las 

comunidades que cohabitan en la región de interés (p. 195).  

     Según Cowling & Wilhelm-Rechman (2007), algunas evaluaciones sociales idealmente se 

centran en las oportunidades locales para la conservación que surgen cuando los intereses 

sociales se alinean con una disposición de las partes interesadas de la comunidad, para 

implementar acciones de conservación válidas y planificadas. Estas pueden ser iniciativas 

propuestas por la comunidad o vinculadas a la planificación regional (p. 196).  

     Agrawal & Gibson (1999), mencionan que dado que el análisis crítico previo es fundamental 

en muchas de las ciencias sociales, estas disciplinas ofrecen un territorio fértil para un escrutinio 

detallado de las prácticas de conservación. Por ejemplo, ha habido críticas en profundidad de 

varios aspectos de la conservación y los conflictos a nivel de la comunidad, que ignoran a priori 

los intereses y los problemas iniciales de la comunidad involucrada (p. 196). En este contexto, 

Harper (2002) discute que “el análisis previo y exhaustivo de los sistemas sociales, en principio 

puede mejorar enormemente la idoneidad, la efectividad y posterior implementación de planes de 

conservación en todos los niveles” (p. 196). Según Igoe (2011) & Redford (2011), el desafío sin 

embargo, sigue siendo aumentar el compromiso y comunicación entre científicos en 

conservación y entes de carácter social (que incluye comunidades y científicos de carácter social 

y humanista) para mejorar la planeación y ejecución de la conservación. Por lo tanto, es vital la 

implementación de un lenguaje y un marco comunes, para que dicha confluencia contribuya a un 

escenario de colaboración entre las partes y  asegurar la idoneidad  de las iniciativas de 

conservación (Ostrom, 2009). 

     En un contexto local, las iniciativas de conservación en un país megadiverso no solo son 

importantes, sino que aseguran la permanencia de comunidades humanas y ecológicas. En el 
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territorio colombiano existe un grupo que en particular se ha visto afectado por la interacción 

negativa entre humanos y animales, los quelonios. Dentro de este grupo se encuentra una especie 

endémica del país, conocida comúnmente como tortuga de río (Podocnemis lewyana, Anexo 1), 

la cual se distribuye entre las cuencas Caribe y Magdalena. Según Vargas et al. (2006) y Gallego 

& Castaño (2008), los factores que amenazan a esta especie son variados, entre los que se 

encuentran la modificación de su hábitat, el uso consuntivo fundamentado en bases culturales y 

necesidad de proteína animal y la comercialización como alimento o mascotas.  

     En Colombia, se han implementado varios programas destinados a la conservación ex situ de 

Podocnemis lewyana, los cuales se han articulado a componentes de educación ambiental y 

sensibilización de comunidades locales, principalmente en los ríos Sinú y cuencas altas y media 

del río Magdalena. Algunas autoridades indican que se requiere abordar el problema de amenaza 

de la especies con enfoques que vayan más allá del aspecto puramente biológico de levante y 

liberación de neonatos de tortugas. Con lo anterior en mente, es importante implementar 

estrategias que faciliten el establecimiento de espacios para formación de líderes sociales, 

cohesión comunitaria, impulso de creatividad, fortalecimiento de conocimientos ancestrales y 

empíricos, entre otros aspectos que desde el ámbito social, potencien los programas de 

conservación y a su vez contribuyan a la sostenibilidad comunitaria (Asociación Colombiana de 

Herpetología, 2014) 

     El enfoque del presente trabajo, se direcciona hacia la identificación de aquellos efectos que 

pueden ser detonados a partir de la conservación de un elemento del ecosistema, entendiendo 

este último no sólo como un componente biológico, sino además como un componente que 

puede moldear las dimensiones social y humana. En este contexto se desarrolla un análisis con 
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enfoque integral, al incluirse variables que en proyectos netamente conservacionistas son 

excluidos. 

     El presente documento se estructura en cuatro secciones. La primera, hace una revisión 

conceptual de temas relacionados en conservación y sociedad. Por su parte, la segunda describe 

un diseño metodológico basado en herramientas de investigación participativa. La tercera 

muestra resultados y análisis, y la cuarta plantea conclusiones teóricas, metodológicas y prácticas 

de la investigación. 
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1.1 Planteamiento y Formulación del Problema 

     Existen diferentes escenarios que ponen en contexto la necesidad de adelantar procesos de 

conservación e identificar aquellos detonados dentro de su contexto, por un lado Sutherland et 

al., (2004) manifiestan que la comunidad de la conservación actualmente carece de una 

comprensión general de qué acciones de conservación funcionan en diferentes contextos (p. 

198), mientras que Jacobson (citado en Pérez et al., 2009), señala que a pesar de las diversas 

raíces de la extinción de las especies como sociales, políticas, económicas, culturales y éticas, 

hasta no hace mucho su proceso de conservación era abordado desde una perspectiva biológica. 

Sin embargo con el tiempo, este enfoque parcial se corrige en el ámbito académico con el 

surgimiento de la ciencia de la conservación, la cual fundamentada como una disciplina de crisis, 

trata de abordar la extinción de especies desde una perspectiva científica e interdisciplinar, 

integrando la ecología, filosofía, economía y sociología, materias relacionadas con el ambiente 

social en que se practica la conservación, así como otras referentes a la educación o la legislación 

que determinan las maneras de implementar la conservación. 

     Por otro lado, es claro que debido a la existencia de una profunda evasión a reconocer la 

relevancia del entorno natural para comprender a las sociedades contemporáneas, las ciencias 

sociales no han mostrado una afinidad a la relación entre sociedad y medio ambiente. Sin 

embargo, como respuesta al crecimiento de la atención social dedicada a los problemas 

ambientales, durante los años setenta surge en Estados Unidos el campo de la sociología del 

medio ambiente y, a partir de los noventa, se institucionaliza a escala internacional (Dunlap et al, 

2002).  

    De igual forma García (citado en Pérez et al., 2009), aduce que previo a este movimiento, 

desde la sociología se ha abordado la interacción entre las sociedades con su entorno circundante 
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pero, en estos casos, como medio ambiente no se entendía al entorno natural de las sociedades 

humanas sino el entorno social, sociocultural o, en algunas propuestas de la sociología urbana, el 

entorno físico artificial característico de los asentamientos humanos. Además de éstas, otras 

ciencias se han encaminado en el estudio de las relaciones entre los seres humanos con el medio 

ambiente, por ejemplo, la psicología ambiental o la ecología humana (p. 11). 

     Según García (citado en Pérez et al., 2009) es posible afirmar  que actualmente las ciencias 

ambientales tratan de abordar de manera interdisciplinar, desde la ética, pasando por la biología o 

la sociología, los problemas relacionados con el medio ambiente (p. 11). En las últimas décadas 

ha habido un mayor interés en el abordaje de la dimensión social de aspectos relacionados con el 

medio ambiente y la conservación, así como en la gestión de los ecosistemas y las especies 

(Decker & Enck, 1996). De manera complementaria, Daily & Ehrlich (1995) argumentan que se 

ha destacado la importancia de desarrollar estudios interdisciplinarios que integren los aspectos 

biológicos y sociales de la conservación de especies (p. 11). Sin embargo, en el trabajo de Clark 

& Wallace (2002) se discute que aun cuando reviste una significativa importancia, muchos 

estudios y marcos políticos excluyen los elementos sociales de la conservación de especies y no 

consideran a los colectivos implicados. Lo anterior trae consigo importantes consecuencias para 

la conservación al ocasionar el fracaso de las acciones o estrategias implementadas. (p. 11), no 

hay procesos que se adelantan de Conservación Basada en la Evidencia, sino que las políticas 

ambientales se toman si el conocimiento previo de las acciones y las consecuencias de ellas.  

     Partiendo de lo anteriormente expuesto y frente al escaso conocimiento de los efectos que 

generan en las comunidades gran parte de los programas participativos de conservación, se 

impulsó la realización de esta investigación, a través de la cual se pretende responder el 

interrogante ¿Cuáles son los impactos sociales generados por la implementación del programa 
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participativo de manejo y conservación de la tortuga de río en el contexto geográfico cuenca baja 

del río Nechí? 

1.1.1 Descripción del área de estudio  

     El área de interés se localiza al noreste del departamento de Antioquia, y comprende los 

municipios de El Bagre, Zaragoza, Caucasia y Nechí (subregión Bajo Cauca Antioqueño) (Mapa 

No. 1). 

  

 

Mapa No.  SEQ Mapa_No. \* ARABIC 1 Localización del área de estudio. Fuente: 

Mineros S.A., 2014. 
Mapa No. 1 Localización del área de estudio. Fuente: Mineros S.A., 2014 
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     La subregión del Bajo Cauca Antioqueño (Anexo 2), corresponde a una de las nueve 

subregiones en las que se encuentra dividido el departamento de Antioquia. Está ubicada 

geográficamente entre las planicies inundables del bajo río Cauca, las estribaciones occidentales 

de la serranía de San Lucas, y es atravesada por los ríos Cauca y Nechí (Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos & DIH, 2006). La subregión es integrada por los 

municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Limita al norte con los 

municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada y Ayapel (departamento de 

Córdoba); al oriente con San Jacinto del Cauca y Montecristo (departamento de Bolívar) y al 

costado sur por los municipios antioqueños de Ituango, Valdivia, Anorí y Segovia (Gobernación 

de Antioquia 2009 citado en Fundación Ideas para la Paz et al., 2014).  

     De acuerdo con La Alcaldía Municipal de Tarazá Antioquia. (s.f.): 

La condición de apertura conectada con el establecimiento de múltiples y dinámicas 

relaciones con otras zonas del país, han constituido históricamente al Bajo Cauca como 

una región rica cultural y socialmente. Entre sus actividades económicas se destacan la 

actividad ganadera, la extracción de oro y madera, la pesca, el comercio, y los cultivos de 

pancoger como maíz y yuca, así como cultivos de caucho y cacao. Las dinámicas de 

urbanización han obedecido a diferentes procesos como los generados por migraciones 

externas lo que ha constituido al Bajo Cauca en un territorio receptor de población al 

ofrecer: implementación de actividades económicas, ventajas geográficas y estrategias de 

comunicación e interacción; además de los factores de expulsión internos tales como la 

crisis minera, el escaso desarrollo rural, inundaciones, pobreza, desempleo y conflicto 

armado. La concentración urbana ha generado problemáticas como la contaminación y 

deterioro de los recursos naturales principalmente. (p. 1) 
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1.2 Justificación  

     De manera general, es posible evidencia que las investigaciones con componentes sociales 

acerca de la conservación de fauna a nivel nacional y mundial, se han dirigido principalmente a 

especies conflictivas con algún interés en particular como se observa en la investigación 

realizada por Pérez et al. (2009), donde los estudios se centran por efectos generados en el 

desarrollo de actividades antropogénicas, las actitudes negativas que se suscitan en la población 

que convive con las especies y los enfrentamientos que producen en diferentes grupos 

(agricultores, cazadores, ganaderos, científicos y conservacionistas) (p. 17). 

     Una de las razones por la cual es importante integrar los componentes sociales en la 

planificación de estrategias de conservación, es que las acciones que surgen a partir de allí, 

tienen más probabilidades de alcanzar las metas propuestas y ser más sostenibles a lo largo del 

tiempo, pues mediante la participación comunitaria es posible la perpetuación de los cambios. Es 

así, que incorporar y adaptar las estrategias a las actitudes, preferencias y comportamientos de las 

partes interesadas, así como a sus dinámicas y procesos de participación de manera transparente, 

contribuye a mejorar los planes y aumentar el cumplimiento de las recomendaciones asociadas 

(Ban et al., 2009, p. 195). 

     Para Hirsch et al. (2010) y McShane et al., (2011) “la inclusión explícita de consideraciones 

también crea la oportunidad de que los procesos de planificación se vuelvan más realistas e 

inclusivos, clarificando las decisiones difíciles y las complejas compensaciones entre y dentro de 

la conservación y otros objetivos” (p. 195). Ban et al. (2013) describen que, aunque no siempre 

es evidente un imperativo ético para incluir consideraciones sociales (ya que la conservación está 

motivada por los valores de la biodiversidad), los planificadores de los procesos de conservación 
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tienen la responsabilidad ética de reconocer el derecho que poseen las comunidades locales, pues 

estas son base integral del proceso de planificación (p. 195). 

     Los estudios dirigidos a los análisis de aspectos sociales de la conservación de especies no 

conflictivas son más escasos, aun cuando pueden tener importantes repercusiones sobre el 

desarrollo comunitario, el cual puede ser beneficiado por los sentimientos positivos que 

despiertan dichas especies y las prácticas sociales que estas fomentan. Basados en esto, y en los 

impactos sociales que puede generar los planes de conservación de especies, se resalta la 

importancia de indagar las posibles conexiones que se pueden establecer entre un elemento 

biótico, en este caso la tortuga de río y las comunidades que se encuentran implícitas en el 

ecosistema, lo cual demuestra la pertinencia de esta investigación. 

     Respecto al componente social, se considera que esta investigación permitió identificar las 

dinámicas en el modus vivendi de los habitantes de las comunidades objeto de estudio, 

determinando grupos de interés en general, los componentes culturales y aspectos intrínsecos 

tales como cohesión, identidad e independencia, entre otros. Como retos relevantes desde el 

componente metodológico, se tienen el establecer la relación directa entre los impactos 

generados y el programa de conservación (causa-efecto), así como la identificación de las 

características de tales impactos sociales.  

     El desarrollo de esta investigación, aportará bases importantes para procesos de conservación 

con carácter incluyente y no de la forma tradicional como se ha trabajado en estudios con 

componentes similares a este. De la misma manera, se hace extensiva una invitación para 

continuar profundizando en el estudio del efecto de programas de conservación, tanto de especies 

de fauna como de flora, donde se aborden además las dimensiones económicas y ambientales sin 

importar que las especies se encuentren amenazadas o no. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  

⮚ Analizar los impactos sociales del programa de manejo y conservación de la tortuga de 

río (P. lewyana) en la cuenca baja del río Nechí. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

⮚ Identificar y analizar los actores relacionados con el programa de manejo y conservación 

de la tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí. 

 

⮚ Caracterizar los impactos sociales generados por el programa participativo de 

conservación de la tortuga de río. 

 

⮚ Describir las relaciones que se puedan establecer entre las comunidades y la tortuga de 

río en la cuenca baja del río Nechí. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes 

     La revisión de estudios previos incluyó la identificación de programas de manejo y 

conservación de tortugas marinas y dulceacuícolas, así como un enfoque en el hallazgo de 

resultados de dichos programas en el contexto nacional e internacional. Es importante destacar 

que únicamente en iniciativas de conservación desarrolladas fuera del país se ha observado un 

interés significativo por el conocimiento de los impactos sociales en las comunidades, generados 

por la implementación de estos planes y proyectos a diferentes escalas. 

     A continuación, se presentan algunos programas de conservación de tortugas en diferentes 

contextos geográficos, resaltando proyectos en los que se articulan aspectos de conservación y 

componentes sociales integrados en un mismo trabajo. 

2.1.1 Iniciativas de conservación de tortuga de río (P. lewyana) en Colombia   

Con el objetivo de proteger la especie P. lewyana en los ríos Sinú y San Jorge, para el 

año 2003, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge 

(CVS) y Conservación Internacional Colombia (CI) aunaron esfuerzos económicos y 

científicos para el diseño de un plan de manejo. (p. 1)  (CVS, 2016). 

     El plan se resume a continuación: 

Durante 2004, a partir de estudios de aspectos básicos del ciclo de vida de la tortuga de 

río, se identificaron y valoraron amenazas con lo que se elaboró un plan de acción para su 

conservación. El plan partió de una incompleta línea base que existía para la tortuga de 

río, por lo que no se contemplaron todas las amenazas ni se sugirieron suficientes 

intervenciones para mitigarlas. En 2006, tras la implementación del plan de manejo, se 

capacitó a un grupo de personas de las comunidades de Cotocá Arriba y de Caño Viejo, 

municipio de Lorica, Córdoba, en técnicas de manejo y monitoreo de tortugas, con el fin 
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de mejorar o modificar sus tradicionales prácticas extractivas por prácticas de 

conservación. De la misma manera, se notificó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible sobre el impacto que el proyecto hidroeléctrico Urrá generaba en las fases de 

anidación de la tortuga al no garantizar el mantenimiento de los niveles históricos del río 

por captación del agua en los procesos de generación de energía. En 2009, la Empresa 

Urrá S.A ESP, atendiendo al requerimiento efectuado por el Ministerio a través de la 

Resolución 3047 de 2007, se articuló a la iniciativa de CI-CVS y definió un presupuesto 

para dar continuidad a las acciones del plan de manejo y conservación. A su vez se 

consolidó un programa comunitario para la conservación de la tortuga de río en las 

comunidades de Caño Viejo y Cotocá Arriba (Lorica, Córdoba). (CVS, 2016, p. 1) 

El programa comunitario basado en el plan de acción de 2003, inició con cinco líneas que 

se citan a continuación: 1. Manejo in situ, 2. Manejo ex situ, 3. Monitoreo de poblaciones 

silvestres, 4. Educación-sensibilización y 5. Investigación participativa. Las líneas 1 y 2 

se han enfocado en garantizar el incremento de la supervivencia de huevos y neonatos de 

tortugas a través del rescate de nidadas y su posterior incubación ex situ, así como en el 

aumento de la disponibilidad de áreas para anidación, mediante el diseño de playas 

artificiales elevadas. Sin embargo, las acciones no han tenido la cobertura ni el impacto 

deseado dadas las limitaciones económicas y logísticas. Con el objetivo de impulsar, 

fortalecer y adecuar el enfoque técnico y la dirección del programa, en 2012 se solicitó el 

apoyo científico y económico de las entidades internacionales Turtle Survival Alliance y 

Wildlife Conservation Society. Con esta alianza estratégica se procedió a actualizar el 

plan de manejo existente, como guía para las futuras medidas de conservación de la 

especie P. lewyana en el río Sinú. (CVS, 2016, p. 1) 
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     Ceballos et al., (2014) expresan que: 

Aguas abajo del río Cocorná, se ejecuta desde el año 2010 un programa comunitario para 

la conservación de P. lewyana el cual es dirigido por la Asociación Ambientalista Futuro 

Verde (AAFUVER). El programa se desarrolla en los bajos inundables del río Claro 

Cocorná Sur, más exactamente en los municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo 

(departamento de Antioquia). Éste ha sido patrocinado por las autoridades locales, y ha 

permitido la capacitación de los miembros de AAFUVER en técnicas de monitoreo de 

especies de vertebrados, así como el diseño de un centro de conservación en el 

corregimiento de Estación Cocorná, Puerto Triunfo, Antioquia. (p. 394)  

     Las siguientes son algunas fases de esta experiencia: 

Seguimiento a la actividad de anidación de P. lewyana en las playas de los ríos vecinos, 

en respuesta a la alta mortalidad de los embriones de tortuga como resultado de la 

depredación humana y animal, así como la mortalidad producto de las crecientes súbitas 

de los ríos que inundan las playas de anidación. 

Construcción de una sala de incubación para procesos de incubación ex situ. 

Seguimiento a procesos de incubación y eclosión 

Construcción de piscinas de paso para mantenimiento de neonatos de tortugas 

Liberación de tortuguillos en humedales circundantes al río Claro Cocorná Sur. 

El principal objetivo del programa es el incremento en la viabilidad de las nidadas con lo 

que a su vez se promueve la conservación de la población de las tortugas de río en esta 

subregión del país (Romero, 2011). (Ceballos et al., 2014, p. 394)  
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      Mineros S.A, vinculado junto a diez comunidades ribereñas de la cuenca baja del río Nechí, 

implementa desde el año 2012 un programa de manejo y conservación de la especie P. lewyana 

(Cardona & Pardo, 2012).  

     De acuerdo con Cardona & Pardo, el programa contempla las etapas descritas seguidamente: 

Jornadas de socialización y sensibilización. Esta etapa conlleva a la ubicación de 

playas de anidación, identificación de personas con experticia en rastreo y extracción de 

nidadas, así como en determinar el interés de dichas comunidades en la participación de 

iniciativas de conservación. 

Diseños de centros de conservación. Haciendo uso de la creatividad innata de los 

pobladores de la cuenca baja del río Nechí y mediante el uso de materiales de 

consecución local, se diseñan y construyen incubadoras, playas artificiales y piscinas de 

paso para los neonatos de tortugas. 

Jornadas de recolección e incubación de nidadas. Se realizan entre los meses de 

diciembre y febrero, lo que coincide con la época de verano para la zona. Consiste en la 

identificación de playas de anidación para la extracción de huevos y su posterior traslado 

a incubadoras artificiales. 

Jornadas de educación ambiental. Consiste en la socialización de objetivos y resultados 

del programa. Estas jornadas se desarrollan con estudiantes de las Instituciones 

Educativas y habitantes del área de influencia del programa. 

Jornadas de liberación. La liberación de los tortuguillos en cuerpos de agua naturales, 

se realiza un mes después de haber culminado la eclosión del total de nidadas 

recolectadas. En esta actividad se cuenta con la presencia de habitantes de las localidades 
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donde se desarrolla el programa, además de organizaciones de base comunitaria, 

funcionarios de autoridades ambientales, grupos ecológicos, entre otros. (2012, pp. 8,9) 

2.1.2 Otras iniciativas de conservación de tortugas a nivel nacional 

     Es importante resaltar que existen otras iniciativas de carácter nacional en cuanto a 

conservación de tortugas, el Cuadro No.1 resume los programas de manejo y conservación de 

tortugas marinas y continentales desarrollados en diferentes regiones de Colombia, la especie, el 

año de lanzamiento o el periodo de ejecución del proyecto y la fuente. 

Cuadro No. 1 Programas de manejo y conservación de tortugas en Colombia 

Lugar Especie Año Fuente 

Tortugas Marinas 

Palomino, La Guajira Caretta caretta 1993 Blanco, 1994 

La Playona, Urabá Dermochelys coriacea 1987 Rueda et al., 1992 

La Playona, Urabá Dermochelys coriacea 1998 Páez et al., 1999 

La Playona, Urabá Dermochelys coriacea 1999 Páez et al., 1999 

La Cuevita, Chocó Lepidochelys olivacea 1998 Martínez, 2000 

La Cuevita, Chocó Lepidochelys olivacea 1999 Hinestroza et al., 2000 

Playa Larga, Chocó Lepidochelys olivacea 1994 Amorocho, 1998 

Playa Larga, Chocó Lepidochelys olivacea 1995 Amorocho, 1998 

Sanquianga, Cauca Lepidochelys olivacea 1998 Jiménez, 2001 

Sanquianga, Cauca Lepidochelys olivacea 1999 Jiménez, 2001 

Sanquianga, Cauca Lepidochelys olivacea 2000 Jiménez, 2001 

Tortugas Continentales 

Bajo río Caquetá Podocnemis expansa 1983-1984 FPR, 1987 

Bajo río Caquetá Podocnemis expansa 1986-1987 FPR, 1987 

Bajo río Caquetá Podocnemis expansa 1985-1986 Blanco, 1986 

Bajo río Caquetá Podocnemis expansa 1986-1987 Caro & Osbhar, 1998 

Bajo río Caquetá Podocnemis expansa 1982-1988 Hildebrand et al., 1988 

Bocas del Ariari Podocnemis unifilis 1984-1985 Bernal, 1985 

Bajo río Caquetá Podocnemis unifilis 1992-1993 Bock, 1996 

Bajo río Caquetá Podocnemis unifilis 1993-1994 Bock, 1996 

Bajo río Caquetá Podocnemis unifilis 1993-1994 Bock, 1996 

Bajo río Caquetá Podocnemis unifilis 1994-1995 Bock, 1996 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2002  
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2.1.3 Iniciativas de conservación de tortugas con enfoque social  

     González & Melero (2014) mencionan que tras el arribo de la Fundación Corcovado en 2004 

a Bahía Drake en Costa Rica, y como respuesta a las denuncias de habitantes sobre la 

preocupante situación en la que la tortuga olivácea (Lepidochelys olivacea) se encontraba, se 

implementó un proyecto de conservación basado en un modelo de participación comunitaria, 

donde los habitantes representaban la finalidad del proyecto de conservación, pero también con 

un papel importante en la ejecución del mismo. La iniciativa basada en el aprovechamiento 

sostenible no consuntivo de las tortugas marinas en Bahía Drake, representa una alternativa 

socioeconómica viable para los miembros de dicha comunidad. Los resultados indican que este 

proyecto ha favorecido la recuperación de las poblaciones naturales de tortuga olivácea (L. 

olivacea) presentes en la zona (González & Melero, 2014). Vale la pena resaltar que entre los 

beneficios percibidos por la comunidad no solo están los beneficios económicos derivados del 

manejo y la conservación de la tortuga, sino que se han ido sumando otras iniciativas sociales 

previamente fortalecidas con éxito e implementadas paralelamente al proyecto de conservación e 

investigación de la Fundación Corcovado (p. 56).  

     A continuación se resumen algunas de dichas iniciativas: 

● Red de ecoturismo. Implementada desde 2007, esta iniciativa brinda formación turística 

a la población local, permitiendo que las comunidades cumplan un papel más activo en la 

gestión de sus propios recursos naturales y diversifiquen las fuentes de ingresos basadas 

en actividades sostenibles. Se fundamenta en el establecimiento de un nivel de conciencia 

ambiental sobre las tortugas del medio marino y los ecosistemas, como recursos a 

conservar, así como en el potencial uso responsable y no consuntivo como una fuente de 

ingreso a través de actividades de turismo ecológico. (González & Melero, 2014, p. 62)  
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● Programas de educación ambiental. Esta idea se centra en el trabajo con escuelas 

locales. Consiste en visitas guiadas por voluntarios del proyecto de conservación e 

investigación de la tortuga olivácea, a dichas escuelas ubicadas en el área de influencia 

del proyecto. Los estudiantes participantes reciben información detallada sobre la 

importancia ecológica y económica de la conservación de las tortugas marinas y la forma 

de participar activamente en dicho proceso. Paralelamente, se imparten talleres sobre 

reciclaje de residuos y consumo responsable en cada una de las escuelas. (González & 

Melero, 2014, p. 62)  

● Clases de inglés. Los voluntarios dictan clases semanales de inglés en las escuelas 

locales y con la comunidad en general, con la finalidad de enseñar lenguas extranjeras. 

principalmente inglés, de esta forma los participantes puedan tener una mayor integración 

en la creciente industria del ecoturismo, en la que predomina un turismo procedente en su 

mayor parte de Estados Unidos (González & Melero, 2014, p. 62). 

     En este escenario integrativo anteriormente mencionado, la Fundación Corcovado y su 

Proyecto de Conservación de Tortugas Marinas garantizan una alternativa socioeconómica al 

continuo consumo tradicional que ejercía presión sobre las tortugas marinas, y que con total 

seguridad aumentaría la presión sobre las poblaciones naturales de la tortuga marina, 

aumentando el riesgo de extinción de estos reptiles en Bahía Drake. La creación de este tipo de 

iniciativas basadas en un modelo de gestión participativa con las comunidades locales, en el que 

se incentiva un rol participativo activo de dichos actores en los procesos de conservación, son 

decisivas a la hora de mitigar las presiones sobre los recursos naturales, eliminando el consumo 

de sobrevivencia de tortugas marinas. Solo de esta manera se alcanzará un equilibrio entre la 
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conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de las comunidades 

locales que cohabitan con dichos recursos (González & Melero, 2014).  

     En este contexto, World Wildlife Fund for Nature implementa desde el año 2005 un proyecto 

de conservación mediante la aplicación de un protocolo de investigación-acción participativa en 

el cual se pretende la integración de capitales comunitarios con necesidades básicas de las 

comunidades en el territorio de Junquillal, una de las áreas de anidación más importantes en la 

costa Pacífica de Costa Rica para tortuga baula (Dermochelys coriacea), una especie 

críticamente amenazada (UICN). Aunque inicialmente el proyecto tuvo efectos sobre la 

percepción local, en mejorar compromiso social y conciencia ambiental, se consideró que el 

proyecto también generó un impacto significativo sobre factores sociales de dicha comunidad 

(WWF, 2009, p. 4). A continuación se resaltan algunos de los hallazgos relevantes en la 

interacción conservación-comunidad para este proyecto: 

“Una de las principales características de iniciativas como el Proyecto WWF Baulas es su capital 

social, adicionalmente sus contactos externos, su tejido de expertos, sus colaboradores y 

voluntarios, su facultad de liderazgo en la colectividad y su capacidad de movilización” (WWF, 

2009, p. 4). Sin embargo, vale la pena resaltar que el Proyecto WWF Baulas no solo se enfocó en 

su propio capital social, sino que a su vez fortaleció el capital social en la comunidad de 

Junquillal como un elemento con potencial para mejorar el ambiente y el bienestar local (WWF, 

2009, p. 4). En este sentido en el documento señala que más del 50% de las personas consultadas 

afirmaron que se habían mejorado las relaciones sociales dentro de la comunidad a raíz de las 

iniciativas del Programa WWF Baulas, mientras que otro sector de la comunidad afirmó que el 

proyecto facilitaba la cooperación entre grupos organizados al interior de la comunidad. (WWF, 

2009, p. 4). Entre los resultados también se observó que más del 75% de los habitantes 
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aseguraron sentirse más orgullosos de su comunidad en cuanto a los logros de la conservación de 

tortugas (WWF, 2009, p. 4). 

     Los resultados indican el importante potencial que existe en Junquillal para la movilización 

comunitaria en pro de la conservación ambiental y la mejora continua del bienestar social 

(WWF, 2009, p. 4). En contraste a estos resultados promisorios, también hubo resultados que 

reflejaban una situación diferente en cuanto a la relación entre Junquillal y sus comunidades 

circundantes, i.e.: aunque dos tercios de las personas consultadas afirmaron que Junquillal se 

daba a conocer externamente por medio del Proyecto WWF Baulas, casi el 50% admitió que el 

proyecto no había ayudado a mejorar relaciones con habitantes de comunidades vecinas” (WWF, 

2009, p. 4), 

     Adicionalmente, más del 75% de las personas encuestadas afirmaban que el Proyecto WWF 

Baulas Junquillal había incrementado opciones de actividades saludables para las poblaciones 

jóvenes, esta misma condición podría ser considerada una fuente de exclusión, envidia y de 

rechazo por otras comunidades que no contaban con la presencia del proyecto en sus localidades. 

A pesar de ello, es importante considerar que la identidad, el orgullo y la movilización comunal 

con frecuencia se fundamentan en la diferencia con el otro. (WWF, 2009, p. 4) 

     Otro objetivo esencial del Proyecto WWF Baulas es el de convertir las tortugas marinas en 

una fuente de ingresos económicos a través de usos no extractivos, en vez de obtener ganancias 

por la utilización de sus huevos, carne o caparazón, como solía hacerse tradicionalmente. Con 

respecto a este propósito, el proyecto evidenció que de las personas encuestadas más del 60% 

afirmó haber recibido en sus casas o negocios visitas de voluntarios del Proyecto WWF Baulas y 

más de la mitad consideró que el proyecto había introducido nuevas fuentes de empleo en la 

comunidad. Sin embargo, 70% de las personas encuestadas afirmó de ningún modo haber 
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participado como ecoturista en un tour guiado por la playa y solo 15% había sido capacitado 

como monitores y de guías turísticos en torno al tema de las tortugas marinas. Incluso, menos de 

10% afirmó haber vendido bienes o servicios a voluntarios o a turistas que vinieran 

específicamente a ver tortugas. Estas cifras revelan la necesidad de mantener los esfuerzos de 

constituir y explorar alternativas de usos no extractivos de tortugas marinas en Junquillal de 

manera participativa y conectarlos a condiciones de vida mejoradas y bienestar como una 

estrategia principal para consolidar una conservación local sostenible de tortugas marinas. 

(WWF, 2009, p. 4)  

     Por otro lado, Pérez (2009) basada en entrevistas realizadas a actores locales, reporta en su 

estudio Aspectos sociales y culturales de la conservación de especies: el caso de la tortuga mora 

(Testudo graeca) en el Sureste Ibérico tres representaciones sociales de la tortuga mora que 

reflejan los cambios sociológicos experimentados en el entorno de la distribución de la especie. 

Algunos de los hallazgos mencionados por Pérez (2009) se resumen a continuación: 

● La fase de tenencia en cautiverio estuvo protagonizada por la antigua colectividad agraria 

y sus actores (agricultores, pastores, recolectores y otros habitantes del contexto rural) los 

cuales proponen un perfil como animal domesticable, carácter que se reflejó en las 

entrevistas al describirse a la tortuga como un animal de corral, utilitario, al que se le dan 

pocos cuidados, capaz de mantenerse junto a otros animales domésticos y con el que se 

establecían vínculos semi-afectivos (Pérez, 2009, p. 75)  

● El progreso de una sociedad agraria a otra más urbana, produce un cambio estructural 

innegable, sin embargo la manera general de relacionarse con la especie se mantiene, 

aunque su percepción para a ser la de un animal de compañía. Así, a diferencia de la 

sociedad agraria, las tortugas se convierten en un animal familiar y adquieren una gran 
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representación en los hogares en que se mantienen cautivas, aumentan los cuidados que 

se les ofrece a individuos cautivos (alimentación, casetas, lugares de cría, etc.), reciben 

todos los cuidados y la tenencia se convierte en una vocación más desarrollada. (Pérez, 

2009, p. 161) 

● En la actualidad, ambas representaciones están siendo sustituidas por la imagen de la 

tortuga como animal tutelado, en la que la especie se percibe como un animal vulnerable 

y amenazado que requiere ser protegido tanto en el entorno doméstico como en el medio 

natural de las amenazas, naturales y antrópicas, que sufren los animales en vida silvestre. 

En los resultados del documento de Pérez (2009), los entrevistados mantuvieron un 

discurso de índole conservacionista para legitimar la experiencia de poseer y mantener 

tortugas en cautividad. Esta representación pone de manifiesto formas de intervención 

colectiva propias de las nuevas sociedades rurales que pueden ser contraproducentes para 

la conservación, dado que estas prácticas, si bien muestran una implicación de la 

sociedad por la protección de la naturaleza y reflejan una actitud positiva hacia la especie, 

están dirigidas a unos pocos individuos y pueden perturbar a las poblaciones naturales 

debido al impacto de la extracción de ejemplares silvestres, y por pérdida de la diversidad 

genética natural y transmisión de enfermedades producto de la cría en cautiverio, la 

liberación no controlada de individuos cautivos así como propagación de zoonosis. 

(Pérez, 2009, p. 161)  

     En síntesis, cada colectivo social mantiene una perspectiva de la tortuga mora que se ha ido 

diferenciando acorde a su rol en la sociedad, además se han producido cambios en la sociedad 

que en definitiva demuestran las formas de relación de la sociedad en general con el medio 

natural. 
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     Otro estudio que también  pretende integrar sosteniblemente los intereses sociales con la 

conservación de recursos faunísticos se puede ver en el trabajo de Figueroa (2010), titulado 

Saber local, uso y manejo de las tortugas charapa (Podocnemis expansa) y taricaya 

(Podocnemis unifilis) en el resguardo Curare-Los Ingleses, La Pedrera: Amazonas, Colombia, 

en el cual se encontraron y se resumen los siguientes resultados: 

● El saber local y ancestral del resguardo Curare-Los Ingleses referente al uso y técnicas de 

captura, es una respuesta a los cambios históricos que han sufrido las comunidades 

debido a fluctuaciones en la utilización de recursos naturales y al intercambio de 

conocimientos con otros indígenas provenientes de las cercanías de los río Japurá y 

Solimões en Brasil (Figueroa, 2010, p. 119). El modo de localización y captura de las 

tortugas es parecido para muchas regiones amazónicas, y ocurre de manera ocasional ya 

que las principales actividades de los indígenas en esta región consisten en la pesca y la 

agricultura (Figueroa, 2010, p. 119). 

● El aprovechamiento de las tortugas constituye un modo de distracción por parte de los 

habitantes, su frecuencia de búsqueda es esporádica y no todos los miembros lo realizan. 

El aprovechamiento se incrementa  en aguas bajas cuando una mayor cantidad de 

personas se dedica a búsqueda en las playas, incluyendo niños y mujeres. (Figueroa, 

2010, p. 119) 

● Las etnias que se aprovechan más frecuentemente de los quelonios son Los Carijona, tal 

vez a derivación de que los abuelos de esta zona comercializaron con tortugas en la época 

de los setenta y son los que enseñan a sus hijos y nietos a buscarla. (Figueroa, 2010, p. 

119) 
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2.2 Marco Normativo 

     La naturaleza del presente estudio demanda un conocimiento general del marco normativo 

nacional vigente, que regula el la implementación de iniciativas encaminadas a conservar los 

recursos naturales y la biodiversidad. En Colombia el grupo de Gestión en Biodiversidad de la 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, es el encargado de diseñar, evaluar, promover y hacer el 

seguimiento a las políticas, planes, programas, estrategias, instrumentos, proyectos y 

regulaciones con respecto a la conservación, recuperación, manejo y uso sostenible de la 

biodiversidad y ecosistemas estratégicos. El Cuadro No.2, resume el marco normativo bajo el 

cual se rige el componente de biodiversidad en un enfoque de conservación. 

 

Cuadro No. 2 Normatividad colombiana en conservación de fauna silvestre 

Figura Normativa Objeto 

Política Nacional de Biodiversidad 
Promueve la conservación, el conocimiento y el uso 

sostenible de la biodiversidad. 

Decreto 2811 de 1974 
Dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Decreto 1608 de 1978 
Reglamenta las actividades que se relacionan con el 

recurso fauna. 

Ley 22 de 1981 
Aprueba la Convención sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 

Ley 84 de 1989 
Adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 

Animales. 

Ley 99 de 1993 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y reordena el 

sector público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Ley 165 de 1994 
Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica 

establecido en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Decreto 1401 de 1997 

Designa la Autoridad Administrativa de Colombia ante la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

Ley 611 de 2000 
Dicta normas para el manejo sostenible de especies de 

fauna silvestre y acuática. 

Fuente: http://www.minambiente.gov.co 

http://www.minambiente.gov.co/
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2.3 Marco Teórico 

     Partiendo del perfil de la presente investigación, el cual está enfocado en la identificación y 

posterior análisis de los efectos que pueden surgir de la interacción de un elemento biótico con 

las comunidades establecidas en un determinado ecosistema, las bases teóricas de la misma se 

fundamentan en una dimensión socioecológica. Por lo anterior, se hace un especial énfasis en los 

sistemas ecológicos, así como en sistemas sociales que abordan aspectos culturales y niveles de 

organización, uso de recursos, entre otros, para finalmente comprender las dinámicas de dichos 

sistemas en las localidades objeto de investigación. 

2.3.1 Interacción personas y medio ambiente 

     Para Berkes et al. (2008), los conocimientos y las técnicas tomadas de las ciencias sociales 

tienen el potencial de crear expectativas más realistas con respecto a los resultados de las 

iniciativas de conservación, así mismo, mejoran la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las 

iniciativas pues proporcionan una óptima comprensión de los vínculos entre las personas y el 

medio ambiente a escalas múltiples. Estos vínculos han sido ampliamente investigados, 

resaltando estudios realizados por ecólogos políticos y humanos, antropólogos ecológicos y 

economistas; resaltando estudios con enfoques socioecosistémicos, pues extraen información de 

todos estos campos, ampliando su posibilidad de implementación hacia otras áreas (p. 196). 

     Al evaluar de manera profunda la dinámica de los estudios socioecosistémicos, es posible 

observar que permiten resaltar diversos problemas que pueden llegar a ser relevantes para los 

procesos de conservación, pues pueden ayudar a explicar los beneficios e inconvenientes de las 

posibles formas de ver e interpretar el mundo, las instituciones informales y las redes de escala 

cruzada. Una visión de socioecosistemas enfatiza la naturaleza impredecible, dinámica y 
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evolucionada de los sistemas sociales y ecológicos vinculados, por lo cual se resalta su 

importancia en la aplicación de casos prácticos de conservación (Berkes et al., 2008). 

     De acuerdo con Ostrom, “el marco de socioecosistemas de su autoría se desarrolló para 

proporcionar una comprensión de los procesos de gobernabilidad que conducen a mejoras o 

deterioro de las fuentes renovables” (Ban et al., 2013, p. 196). Este marco surgió de un gran 

cuerpo de investigación interdisciplinar sobre éxitos y fracasos coordinados en la gestión de 

recursos. Permitió dividir los socioecosistemas en subsistemas, según el recurso (bosques, áreas 

costeras, etc.), unidades de recursos (árboles, peces, etc.), sistemas de gobierno (manejo de un 

bosque o una zona costera) y actores (partes interesadas), lo cual facilita su organización, 

aplicación y entendimiento. Estos cuatro subsistemas generan una interconexión en donde es 

posible observar una interacción entre entornos sociales, económicos y políticos globales y los 

ecosistemas relacionados, es decir, interacciones y resultados, con variables como niveles de 

recolección, procesos deliberativos, actividades realizadas por las comunidades y medidas de 

desempeño social y ecológico; conduciendo a resultados de gestión de recursos. Si bien el marco 

surgió principalmente de estudios a escala local, es igual de aplicable a escala regional e incluso 

global (Ostrom, 2009, p. 196). 

     Otros marcos, principalmente los que no están relacionados con la conservación, tienen 

componentes sociales y ecológicos vinculados de manera similar; en estos es posible incluir: 

presión – estado – impacto – respuesta (Turner, 2000), sustento rural sostenible (Scoones, 

1998), resiliencia al lugar de desastre (Cutter et al., 2008) y presión y liberación (Blaikie et al., 

1994) (Ban et al., 2013, p. 197). Sin embargo, se sostiene que el marco de socioecosistemas, tal 

como lo prescribe Ostrom, es el más apropiado para su uso en la planificación de la conservación 
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porque abarca un grupo completo de factores sociales y ecológicos, todos los cuales son 

aplicables a la conservación. (Ban et al., 2013, p. 197) 

2.3.2 Construcción social de lo ambiental  

     En este aspecto, es importante retomar los hallazgos expuestos por Urquiza & Cadenas 

(2015): durante las últimas décadas del siglo XX se instauró un intenso cuestionamiento en 

diferentes disciplinas científicas al positivismo y la pretensión de objetividad del conocimiento 

científico. Hay múltiples aproximaciones en este contexto, algunas de ellas producto del propio 

progreso de las ciencias naturales en el que se problematizaron los procesos de percepción de las 

personas y los límites que los diferentes sentidos tienen para entrar a la realidad, limitando la 

oportunidad de recurrir a esa realidad para aprobar las explicaciones científicas. Representantes 

de la Teoría General de Sistemas, como Heinz Von Foerster, Francisco Varela y Humberto 

Maturana (citados en Brandão, 2012), realizaron importantes aportes en esta línea. Lo esencial 

para estas posturas, es el esclarecimiento del proceso del conocer y los límites que tiene el 

conocimiento, donde se entiende que el observador es central en la construcción de lo que es 

observado (Maturana, 1990). Paralelamente, en el contexto de las ciencias sociales, el trabajo de 

Berger & Luckmann (1966) en el que la construcción social de la realidad establece la corriente 

conocida como construccionista, donde se establece que el conocimiento es fruto de 

interacciones sociales. En este marco se desarrollaron gran parte de las ciencias sociales y 

humanas en la segunda mitad del siglo XX (p. 3) 

     En esta misma línea, la identificación de problemas ambientales se entiende asimismo en el 

marco de esta problematización del conocimiento (Blaikie et al., 2004, p. 3). Urquiza & Cadenas 

(2015) también afirman que: el medio ambiente y las propiedades o problemas que se le 

atribuyen son resultado de procedimientos comunicativos llevados a cabo en la sociedad. En este 
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escenario, Luhmann (2013) argumenta que cuando hablamos de sociedad no nos referimos a 

personas o grupos de ellas, sus pensamientos o cuerpos, sino a la comunicación que se produce 

entre ellas. Evidentemente la sociedad no podría existir sin personas, sus cuerpos o 

pensamientos, pero la sociedad no puede ser limitada a sus partes, ya que ella es un sistema de un 

tipo diferente que se reproduce de manera autónoma. Por esto, es a través de la comunicación 

que se define lo que es medio ambiente, a través de ella se identifican sus peligros, riesgos y 

también lo que se entiende como recurso natural. Esto nos permite comprender cómo hoy en día, 

gracias a los avances de la ciencia, podemos identificar muchos más problemas que los que eran 

considerados hace décadas (ejemplo: dioxinas que contaminan nuestros alimentos o el agua 

potable, gases que afectan el clima mundial, etc.) (p. 3). 

     Para Luhmann (2013) en nuestra sociedad, las condiciones biofísicas del ambiente son 

identificadas inicialmente a través de las observaciones del sistema científico y sus interacciones 

con el resto de la sociedad. La sociedad moderna es una sociedad funcionalmente diferenciada y 

cada subsistema cumple una tarea para la sociedad, resuelve un problema de referencia y 

produce una perspectiva de observación (p.3) 

     Es así como la economía resuelve el problema de la escasez material de recursos y ve el 

mundo como un recurso escaso que debe ser distribuido. La política tiene como función el 

generar decisiones colectivamente vinculantes y tiene como horizonte el problema del poder para 

tomar dichas decisiones. La moral divide al mundo entre lo bueno y lo malo, y asume 

reflexivamente que dicha diferencia puede ser, a su vez, buena o mala. Los medios de 

comunicación de masas tienen por función dar a conocer comunicaciones más allá de los 

presentes en una interacción (Luhmann 2013). A su vez, la ciencia tiene como función la 

producción de conocimientos y quien busca el conocimiento verdadero, posible de vivenciar de 
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manera generalizada, tiene a su disposición comunicación científica. Todos estos sistemas son 

comunicaciones diferenciadas que existen en la sociedad y que no permiten verla de forma 

unificada, sino como un horizonte de múltiples perspectivas (Nassehi, 2011). 

     Actualmente encontramos que los problemas ambientales se encuentran influenciados por 

circunstancias sociales y culturales en un contexto específico. El incremento de las amenazas de 

causa natural es producto de la interacción entre sociedad y medio ambiente, por lo tanto, es 

viable hablar de riesgos socialmente construidos (Douglas, 2011). 

2.3.3 Sistemas socioecológicos y acoplamiento estructural 

     Existe una intrincada conexión entre medio ambiente y sociedad, la cual ha sido abordada a 

partir de múltiples perspectivas entre las cuales se destacan por su importancia y productividad 

aquellas provenientes de las tradiciones sistémicas. Entre ellas, se cuentan los relevantes 

desarrollos teóricos en el marco del enfoque de los sistemas complejos adaptativos (Holland, 

1992; Gell-Mann 1994; Gunderson & Holling 2002). Dentro de esta perspectiva, los sistemas 

socioecológicos (Holling, 2001; Ostrom, 2009), así como los sistemas sociales autopoiéticos, que 

pueden originar o destruir elementos del mismo sistema, como manifestación a las 

perturbaciones del medio (Luhmann, 1998a; Maturana & Varela 1984). La orientación de los 

sistemas socioecológicos capta a estos sistemas como un entramado de relaciones en torno a 

recursos necesarios para la vida humana, donde interactúan variables sociales y ambientales 

(Ostrom, 2009). Por este principio, no se trata simplemente de un sistema que se ordena en torno 

a un problema ecológico, sino que considera de igual forma sistemas sociales humanos que 

interactúan en un territorio determinado (Urquiza & Cadenas 2015, p. 4). 

     Para entender el comportamiento de los sistemas socioecológicos, es esencial aclarar la 

relación entre sistema social y el medio ecológico con el que se relaciona. Los sistemas sociales 



 

 

30 

 

se mantienen gracias a un frecuente intercambio de materia, energía e información con su medio 

ecológico, por lo tanto, se mantiene una estrecha relación entre sociedad y ambiente. Estas 

relaciones, así como los procesos asociados a ella, poseen una dinámica que pueden dar lugar a 

modificaciones en la actividad o la estructura del sistema social generados por los cambios en el 

entorno ecológico (Gallopin, 2006); así mismo, es posible observar una influencia de las 

operaciones culturales sobre los entornos ambientales que los rodea. Esta concepción es 

dependiente de la noción de sistemas abiertos del programa inicial de la teoría general de 

sistemas (Von Bertalanffy, 1976; Rodríguez & Arnold, 1991), la cual señala que la viabilidad de 

un sistema depende de un flujo continuo (pero selectivo) de entradas de materia, energía e 

información provenientes del entorno. Gracias a estos ingresos, los sistemas pueden mantenerse 

evitando temporalmente la tendencia hacia la entropía, pues los sistemas generan entropía 

negativa para mantenerse como un orden en un entorno que tiende al desorden (Urquiza & 

Cadenas 2015, p. 5). 

     La proximidad espacial o geográfica permite instaurar relaciones entre los elementos del 

ecosistema y a partir de aquí establecer las propiedades del sistema. En este sentido, es 

importante la ubicación de los elementos del sistema, así como tener en cuenta la conectividad 

espacial entre ellos, incluyendo geografía e infraestructura donde interactúan los sistema sociales 

y ecológicos (Norberg & Cumming, 2008; Cumming, 2011). De este modo, además de la 

demarcación espacial en la identificación de un territorio para el sistema socioecológico, es 

necesario contemplar que el entorno del sistema observado también se relaciona con el 

comportamiento del sistema (Urquiza & Cadenas 2015, p. 6). 
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2.3.4 Sistemas socioecológicos y procesos de conservación  

     A pesar de la disponibilidad y acceso a la gran cantidad de información científica disponible y 

la inversión de tiempo y esfuerzo considerables, muchas iniciativas de conservación han sido 

ineficaces para motivar y guiar a las comunidades en la implementación de las acciones 

proyectadas. Como resultado, en algunos casos, estos esfuerzos no logran los objetivos 

planteados (Wilson et al., 2007; Knight et al., 2008). 

     Ban et al. (2013) afirman que muchos planes de conservación permanecen sin ser 

implementados, en parte debido a la deficiente consideración a priori de los procesos sociales 

que influyen en las decisiones de conservación. Se sugiere que articular las consideraciones 

sociales con un entendimiento integrado de la ecología de una región, puede resultar en un 

enfoque de conservación integral y bien estructurado. Enlazar los planes de conservación a 

sistemas socioecológicos, puede conducir a una mayor comprensión de las interacciones entre el 

ser humano y el medio ambiente, y permite una integración más efectiva de las necesidades 

sociales. Caracterizar un sistema socioecológico como un conjunto de subsistemas, y sus 

interacciones entre sí y con factores externos, puede mejorar nuestro entendimiento de los 

enlaces entre influencias sociales y ecológicas sobre el medio ambiente. La implementación de 

este marco de referencia puede ayudar a identificar el enfoque social y ecológico en las acciones 

de conservación que beneficiarán a los ecosistemas y las comunidades humanas, al tiempo que 

asiste en el desarrollo de evidencia más consistente para evaluar tales acciones. 

     Margules & Pressey (2000) afirman que la planificación de la conservación es el desarrollo de 

planes espaciales y la implementación y aplicación continua de acciones de conservación, 

(protección de áreas sensibles o de biodiversidad, manejo de especies invasoras, restauración de 

paisajes degradados, entre otras) en áreas específicas, generalmente a una escala regional (que 
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abarca una red de sitios donde se emprenden acciones de conservación, dentro o entre 

ecorregiones). Dicha planificación tiene como objetivo reducir los declives de la biodiversidad 

de manera transparente y socialmente responsable, al establecer explícitamente los objetivos 

generales y específicos, para luego brindar metodologías viables para alcanzarlos, a pesar de los 

recursos financieros limitados que pueden presentarse (Margules & Pressey, 2000; Pressey & 

Bottrill, 2009).  

     Sin embargo, es usual que suceda, y que dicha planificación no incluya las inevitables 

decisiones difíciles y las concesiones involucradas en la aplicación de acciones de conservación, 

por lo tanto los fallos en la implementación son evidentes. Una ineficiente consideración previa 

de los procesos sociales (las interacciones dinámicas entre individuos, instituciones, 

organizaciones sociales y actividades culturales) en los temas socioecológicos en los que se ha 

producido la planificación contribuye sustancialmente a este fracaso. Los ejemplos de factores 

contribuyentes que conducen al fracaso en la implementación de la conservación, incluyen una 

comprensión deficiente de las limitaciones socioeconómicas y las oportunidades que moldean la 

implementación (Cowling & Wilhelm-Rechman, 2007; Knight & Cowling, 2007), fuera de las 

agendas que entran en conflicto con las necesidades locales (Chan et al., 2007; Smith et al., 

2009), y la insuficiente capacitación e incentivos para que los investigadores conviertan los 

proyectos de conservación en acciones sobre el terreno (Knight et al., 2008; Arlettaz et al., 

2010). 

     Los biólogos de la conservación se han mostrado reacios a participar en los complicados y 

complejos aspectos sociales y políticos (Sayer et al., 2008), tal vez porque la planificación de la 

conservación surgió de las ciencias naturales y permanece predominantemente arraigada en ellas 

(Knight et al., 2006). Sin embargo, dicha planificación que valora explícitamente la 
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biodiversidad, es parte de un proceso social, y también se ve afectada negativamente por las 

diferencias de poder entre quienes toman decisiones sobre la gestión de la biodiversidad y 

aquellos que se ven afectados por sus logros y alcances  (Knight et al., 2008). Adicionalmente, la 

planificación de la conservación es extremadamente complicada ya que presenta muchos 

problemas para los cuales las soluciones generalmente conducen a la aparición de problemas 

adicionales (Rittel & Webber, 1973). Por ende, si bien no se puede esperar que los planes de 

conservación produzcan soluciones beneficiosas para todos, pueden producir resultados 

aceptables para todos los sectores involucrados (White et al., 2012) y que están mejor 

capacitados para guiar las decisiones de conservación cotidianas. Considerar el compromiso en 

términos de las implicaciones sociales y ecológicas de las acciones de conservación, puede 

permitir que surjan compromisos reflexivos y constructivos.  

2.3.4.1 Beneficios de vincular la conservación y el pensamiento socioecológico 

     La vinculación del pensamiento de sistemas socioecológicos y la planificación de la 

conservación, podrían resaltar las compensaciones entre los diferentes objetivos inherentes a las 

decisiones de conservación garantizando un proceso de CBD (Conservación Basada en la 

Evidencia) en los entornos. Los planificadores siempre se enfrentarán a decisiones difíciles, pero 

las compensaciones más claras pueden obligarlos a modificar las prioridades de biodiversidad o 

justificar las desigualdades que crean. Por lo tanto, se espera que surja una comprensión más 

profunda sobre cómo se perciben y experimentan las compensaciones desde múltiples 

perspectivas (McShane et al., 2011). A la larga, esta honestidad y claridad pueden producir 

iniciativas de conservación más efectivas. Además, un beneficio adicional de integrar el 

pensamiento de sistemas socioecológicos en la planificación de la conservación se basa en el 
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énfasis de la dinámica, las interacciones y los procesos en múltiples escalas, mientras que la 

planificación se ve con demasiada frecuencia como algo que ocurre en un contexto estático. 

2.3.4.2 Consideraciones sociales en la planificación de la conservación 

     Se han sugerido varios enfoques para ampliar la inclusión de consideraciones sociales en la 

planificación de la conservación. Knight et al. (2006) describieron un modelo operacional que 

enfatizó la necesidad de estrategias de implementación y la importancia de incluir a las partes 

interesadas a lo largo del proceso, y así lograr reflejar el conocimiento local mediante la 

recopilación de información sobre la región en cuestión. Del mismo modo, las etapas 

involucradas en la planificación de la conservación sistemática se han incrementado desde un 

enfoque centrado en la ecología inicial descrito y articulado por Margules & Pressey (2000) y así 

incluir cinco nuevas etapas (Pressey & Bottrill, 2009), la mayoría de las cuales se refieren al 

contexto social, económico y político en el que se llevará a cabo la iniciativa de conservación. Si 

bien los marcos actuales de planificación de la conservación descritos por Knight et al., (2006) y 

Pressey & Botrill (2009), incluyen algunas consideraciones sociales, aún no ofrecen un enfoque 

verdaderamente integrador que reconozca procesos sociales y ecológicos sustanciales. Los 

desarrollos prácticos que se han producido como resultado de las convocatorias para mejorar la 

integración de las consideraciones sociales en la planificación de la conservación se dividen en 

dos categorías, vinculadas a la evaluación de la planificación de la conservación; estas son: (1) 

uso de datos espaciales pertenecientes al uso de recursos existentes y (2) la adición de 

evaluaciones sociales, incluida la identificación de áreas donde la conservación es más probable 

que tenga éxito (es decir, oportunidades de conservación). 
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2.3.4.3 Limitaciones de los enfoques actuales 

     Hasta la fecha, la inclusión de consideraciones sociales en la planificación de la conservación 

ha sido limitada de varias maneras. Aunque los datos sociales (por ejemplo, los costos de 

oportunidad) se han incluido progresivamente en las evaluaciones de conservación, existe una 

gran falencia pues los enfoques utilizados no han sido consistentes para su buen desarrollo 

(Timko & Satterfield, 2008). A lo largo del tiempo, se ha dificultado comprender los factores 

sociales más relevantes para cada caso, la razón de su importancia y la metodología más 

adecuada para recopilar, integrar e interpretar esta información. Así mismo, la incorporación de 

componentes sociales en las evaluaciones de conservación, requiere que estos datos se 

simplifiquen y mapeen, principalmente cuando las prioridades sociales o culturales puedan ser 

claramente ambulatorias o que la información no se articule en términos espaciales desde un 

principio. Un ejemplo de esto se puede observar en el efecto que ejercen muchas intenciones 

etnográficas sobre las tensiones subyacentes (Fabinyi & Segi, 2010) que no fueron diseñadas 

para ser mapeadas y, por lo tanto, carecen de representación espacial, dificultando su inclusión 

en las evaluaciones de conservación. En tercer lugar, el proceso y los productos de la 

planificación sistemática de la conservación tienden a ser estáticos, prescriptivos y a menudo 

muy técnicos, lo que limita el alcance para incluir dinámicas, valores y compensaciones entre 

diferentes objetivos cuando estas consideraciones no están articuladas de forma prescriptiva y 

técnica (generalmente mensurables). Por último, existe una orientación limitada sobre cómo 

pasar del reconocimiento de la necesidad de abordar los aspectos sociales del uso de recursos en 

la planificación de la conservación para incorporarlos a la misma. A pesar de estas limitaciones, 

se destacan varias ventajas del marco de planificación de conservación sistemática (Margules & 

Pressey, 2000), observando una transparencia en su implementación y una amplia aplicación. 
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Esto puede servir como punto de partida para infundir una visión más completa de las 

consideraciones sociales y las compensaciones en la conservación (Satterfield et al., 2013).   

2.3.4.4 Metas sociales, objetivos y servicios ecosistémicos  

     Holland et al. (2009) afirman que los objetivos sociales son declaraciones generales con 

respecto a los resultados deseables que podrían apoyar la conservación, (por ejemplo, reducir la 

pobreza local), pero no son objetivos de conservación directos (un objetivo de conservación 

directo, por el contrario, podría ser proteger la biodiversidad a perpetuidad). Los objetivos 

sociales son articulaciones específicas y cuantitativas de los objetivos (por ejemplo, expandir la 

educación disponible al 85% de la población menor de 16 años). Algunos objetivos y metas 

sociales podrían servir para aumentar el cumplimiento de las normas que gobiernan las áreas de 

conservación (por ejemplo, una meta podría ser: asegurar medios de vida viables para la pesca; el 

objetivo sería: las áreas designadas para la pesca proporcionan al menos el 90% de la captura 

anterior para cada pesquería). El pensamiento de socioecosistemas puede ayudar a los 

planificadores a identificar objetivos sociales que pueden no ser inmediatamente obvios, como la 

creación de confianza y la creación de vínculos dentro de la estructura de la red social. Se pueden 

perseguir múltiples objetivos a través de la zonificación, es decir, definir geográficamente las 

áreas donde se permiten diferentes tipos de actividades (Ehler, 2008; Klein et al., 2010). Del 

mismo modo, los planificadores están comenzando a priorizar la gestión a las acciones para 

proporcionar servicios ecosistémicos que benefician a las personas y la biodiversidad (Chan et 

al., 2006; Cowling et al., 2008), vinculando así los objetivos de conservación y las 

preocupaciones sociales. Una alternativa que podría apoyar algunas de estas iniciativas son 

metodologías de tipo Land Sharing (Mertz, & Mertens, 2017) enfocadas a generar garantías 

(win-win) entre producción agrícola o necesidades sociales con las prioridades ambientales. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de Investigación 

     Partiendo de la necesidad de analizar los impactos sociales de un programa participativo de 

conservación de tortuga de río en el bajo cauca antioqueño, se considera que la presente 

investigación es catalogada como un estudio de tipo descriptivo con un componente explicativo 

(investigación cualitativa con enfoque mixto). La indagación descriptiva hace una reseña del 

estado de algún fenómeno (Salkind, 1999). Se requiere agregar que dado el tipo de investigación, 

no solo se precisa de la recolección de datos numéricos, sino que además se requiere de la 

identificación de rasgos, características y condiciones relevantes del objeto de estudio. En 

resumen, la investigación de carácter descriptivo permite como su nombre lo indica, describir las 

características del grupo o grupos objetos de estudio, determinar percepciones, el grado en el que 

se asocian ciertos elementos y hacer pronósticos específicos del mismo (Malhorta, 2004).  

3.2 Diseño de la Investigación 

      El diseño metodológico se centra en un proceso descriptivo de cinco momentos inmersos en 

tres diferentes fases, como se ilustra en la Figura No.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.  SEQ Figura_No. \* ARABIC 1 Representación gráfica 

del diseño metodológico 

 

Figura No. 1 Representación gráfica del diseño metodológico 
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     Las fases de la investigación se describen a continuación:  

⮚ Fase Teórica. Contempla en primer lugar la revisión bibliográfica, en la cual se 

recopilaron y revisaron artículos, libros, documentos corporativos y gubernamentales, 

entrevistas, conversaciones personales, programas de televisión, trabajos de investigación 

e informes sobre iniciativas de conservación de fauna silvestre. Lo anterior, y teniendo en 

cuenta el objeto de estudio permitió el diseño de una propuesta con los instrumentos 

pertinentes para el alcance de los objetivos. Los instrumentos de recolección definidos 

consistieron en herramientas de apoyo para la investigación participativa. 

⮚ Fase Práctica. En esta fase, mediante el uso de los instrumentos de recolección 

identificados en la fase anterior, se hizo levantamiento de información de dos tipos: 

información primaria, a través del uso de técnicas tales como observación participativa, 

entrevistas y diseño de narrativas. Del mismo modo, se recolectó información secundaria 

procedente de estudios previos implementados en el área de estudio. Esta fase también 

incluyó la sistematización de los datos recolectados tanto de fuentes primarias como de 

fuentes secundarias, con ayuda de herramientas informáticas tales Microsoft Excel, y el 

Programa UCINET 6.85 (Borgatti, 2002), orientado a la producción de gráficos y análisis 

visual de redes sociales. 

⮚ Fase Analítica. Considerada el núcleo de la investigación, consistió en la organización 

del análisis de la información obtenida en la fase práctica, para posteriormente dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. Esta fase ayudó a definir la estructura del 

documento final el cual quedó conformado en capítulos. El primer capítulo hace una 

revisión teórica de la relación establecida entre conservación y sociedad. Por su parte, el 

segundo capítulo describe un diseño metodológico basado en herramientas de 
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investigación participativa. El tercero, muestra los resultados y análisis de las fases de 

campo, acorde a los objetivos propuestos. Finalmente, el cuarto capítulo hace referencia a 

conclusiones teóricas, metodológicas y prácticas, así como a la formulación de 

sugerencias para la investigación.  

3.3 Metodología Participativa      

     Atendiendo a lo expresado por Agudelo et al. (2015), la metodología participativa como 

medio para entender y abordar las dinámicas sociales, económicas y culturales de una población 

parte de la base de que las personas son agentes activos en la construcción y reconstrucción de su 

territorio y no simples receptores de las pautas institucionales. Este enfoque metodológico parte 

del supuesto de que todas las personas poseen una historia previa, una experiencia actual y un 

cuerpo de creencias (mitos, estereotipos y prejuicios), actitudes y prácticas que determinan 

también su relación con el entorno natural. Ignorar estos saberes preexistentes impide entender 

tanto las causas de la configuración actual de un territorio como las posibles acciones a tomar 

ante los objetivos para el futuro. La metodología participativa promueve y procura la 

participación activa y protagónica de los habitantes de un territorio permitiendo la emergencia de 

la pluralidad de sus saberes así como la posibilidad de que tomen conciencia de su percepción de 

la realidad y encuentren nuevas respuestas a los dilemas que ésta les propone día a día. Sus 

métodos cualitativos pueden ayudar a descubrir, a partir de lo que la gente dice (y por momentos, 

calla), tanto las oportunidades como las barreras sociales, políticas, económicas y culturales, 

fomentando la comprensión profunda y no en la amplitud de su cobertura. 

3.3.1 Unidad de trabajo  

     Se definió como unidad de trabajo diez centros rurales, con base en criterios operacionales y 

logísticos, en los que se implementa el programa de manejo y conservación de tortuga de río. 



 

 

40 

 

Estos centros están ubicados en jurisdicción de los municipios de El Bagre, Zaragoza, Caucasia y 

Nechí, a una distancia media de 58.7 km de la cuenca baja del río Nechí (Cuadro No.1; Anexo 

3). 

Cuadro No. 3 Unidad de trabajo 

Municipio Centro de Conservación Coordenada 

El Bagre 

Vereda Río Viejo 7
o
49’34.0”N-74

o
46

’
53.0”W 

Campamento Mineros S.A 7
o
35’31.0”N-74

o
48’44.0

”
W 

Corregimiento Puerto Claver 7
o
44’47.7”N-74

o
45’26.1”W 

Zaragoza 
Vereda Caño La 3 7

o
34’54.6”N-74

o
49

’
09.4”W 

Corregimiento Buenos Aires 7
o
36’21.0”N-74

o
48

’
45.0”W 

Caucasia Corregimiento Cuturú 7
o
43’36.0”N-74

o
47

’
01.0”W 

Nechí 

Vereda Puerto Gaitán 7
o
48’57.3”N-74

o
47

’
42.9”W 

Corregimiento Bijagual 7
o
51’46.0”N-74

o
48

’
21.0”W 

Corregimiento Cargueros 7
o
52’42.0”N-74

o
48

’
31.0”W 

Vereda Chispas 8
o
06’20.0”N-74

o
45

’
50.0”W 

 

3.3.2 Método de muestreo 

     Para el desarrollo del muestreo en que se basa metodológicamente este trabajo, se definió un 

muestreo con criterio no probabilístico, ya que como indican Abascal & Grande (2005), no se 

basa en un proceso de azar, sino que es el investigador el que elige la muestra. En este caso, la 

elección de la muestra se determinó mediante la identificación de participantes clave, que en este 

caso están representados por los líderes que ejecutan y participan de manera directa en el 

programa de manejo y conservación de la tortuga de río (Anexo 4).  

3.3.3 Tamaño de muestra  

     Hernández et al., (2006), afirma que en la indagación cualitativa el tamaño de muestra no se 

fija a priori (previamente a la recolección de datos), sino que se establece un tipo de caso o 

unidad de análisis y a veces se perfila un número relativamente aproximado de casos, pero la 

muestra final se conoce cuando los casos que van adicionándose no aportan información o datos 
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novedosos (saturación de categorías), aun cuando agreguemos casos extremos (conocimiento de 

la tendencia). Aunque estos mismos autores (Hernández et al., 2006) hace una observación sobre 

el número de unidades que suelen utilizarse en diversos estudios cualitativos. Lo anterior se 

observa en una tabla resumen de la aproximación metodológica en el Cuadro No.4. 

Cuadro No. 4 Tamaños de muestras comunes en estudios cualitativos 

Tipo de estudio cualitativo Tamaño mínimo de muestra sugerido 

Etnográfico, teoría fundamentada, entrevistas, 

observaciones 
30 a 50 casos 

Historia de vida familiar Toda la familia, cada miembro es un caso 

Biografía 
El sujeto de estudio (si vive) y el mayor número 

de personas vinculadas a él, incluyendo críticos 

Estudio de casos en profundidad 6 a 10 casos 

Estudio de caso Uno o varios casos 

Grupos de enfoque 
7 a 10 casos por grupo, 4 grupos por cierto tipo 

de población 

Fuente: Hernández et al., 2006. 

     Basado en lo propuesto por Hernández et al. (2006), y considerando el tipo de estudio 

cualitativo, el tamaño de la muestra (n) se definió así: 

⮚ Estudio de caso en profundidad: 6-10 casos para identificación y análisis de actores. 

Para este estudio n= 10. 

⮚ Grupos de enfoque: 7 a 10 casos por grupo para identificación de impactos y descripción 

de relaciones entre las comunidades y la tortuga de río. Se definieron de 10 grupos 

focales de 7 miembros cada uno para un n= 70. 

     El método de estudio de caso tiene un carácter cualitativo y descriptivo principalmente, aun 

cuando se recopila información tanto cualitativa (entrevistas semiestructuradas, observación y 

otras) como cuantitativa (archivos, mediciones en campo, etc.). Los resultados de este método no 

pueden extrapolarse hacia una población mayor, pero permite un examen y escrutinio a 

profundidad del compendio de la gran cantidad de datos obtenidos (Ruiz & Valtierra, 2017).  
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3.3.4 Técnicas e instrumentos para levantamiento de información 

     La recolección de los datos se efectuó de manera primaria mediante una actividad de 

inmersión, articulada con herramientas de apoyo para la investigación participativa entre las que 

se incluyeron entrevistas y creación de narrativas. De igual modo, se recopiló información 

secundaria procedente de Planes de Manejo Ambiental Corporativos, Documentos para 

Declaratorias de Áreas Protegidas, Documentos Gubernamentales, entre otros. A continuación, 

se detallan las herramientas implementadas: 

⮚ Actividad de inmersión: permite encontrar en el contexto a las personas en el lugar donde 

viven, trabajan y desarrollan su vida social, lo que pone de manifiesto nuevos puntos de 

vista y oportunidades inesperadas, además, ofrece la posibilidad de entender a la 

comunidad no sólo a nivel intelectual, sino también de manera vivencial. Por otra parte, 

permite entender desde la experiencia los obstáculos, oportunidades, emociones, lógicas, 

logísticas y expectativas que vive la comunidad, y rompe los roles generados en los 

espacios colectivos. En el ambiente doméstico es difícil que las personas no se muestren 

tal cual son y permite que quien los visita se muestra a sí mismo tal cual es, rompiendo la 

habitual barrera técnico-comunidad (Agudelo et al., 2015), de esta forma se facilita la 

inmersión y la interacción con la comunidad. 

⮚ Observación participante: es un método de investigación y aprendizaje a través del cual 

el investigador se expone e involucra en el día a día a las actividades rutinarias de los 

participantes (Kawulich, 2005). Para efectos de esta investigación, la observación 

participante se llevó a cabo entre los años 2012 y 2016, tiempo en el cual se dirigió el 

programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí. 
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⮚ Entrevistas: ésta técnica permite obtener información sobre la vida y dinámica de los 

habitantes de la comunidad, así como aspectos generales de la misma dando a todos los 

miembros la oportunidad de expresar sus puntos de vista dentro del grupo con que 

comparten su rol (pescadores, mineros, madereros, agricultores) u otro tipo de lazo 

(Agudelo et al., 2015). Para el presente estudios, se diseñaron un total de tres entrevistas 

semiestructuradas (Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7), con el fin de recopilar información 

representativa y de calidad. En total se aplicaron 80 entrevistas. 

⮚ Mapeo de actores: con el apoyo de informantes claves, se realizaron sesiones de lluvia de 

ideas para hacer un listado de todas las personas, grupos y organizaciones que influyen en 

el programa de conservación de la tortuga de río, entre ellos se encontró líderes locales, 

personas importantes en las organizaciones de base comunitaria, entes gubernamentales y 

otros grupos que podrían verse afectados negativamente, como los pescadores artesanales 

y los cazadores de fauna silvestre entre otros (CARE, 2002). 

⮚ Diseño de narrativas: las narrativas se constituyen como nuevos objetos de análisis 

discursivo, atribuyéndoles una importancia relevante en la capacidad de descripción de 

realidades subjetivas (Biglia & Bonet-Martí, 2009). La construcción de narrativas acerca 

de las tortugas de río en la cuenca baja del río Nechí, se logró a través de implementos 

tales como siluetas de tortugas (Anexo 8), información relevante obtenida en las 

entrevistas y datos estadísticos relacionados con el ciclo de vida de las tortugas como su 

estadio de reproducción (Anexo 9, Anexo 10). 

3.3.5 Procesamiento de datos y análisis de información 

     En cuanto al procesamiento de datos, se requirió del apoyo de herramientas digitales e 

informáticas. Para esta etapa, se utilizó herramientas entre las cuales se incluyó: 
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A. Transcripción de las grabaciones de audio, para contar con un soporte textual 

permanente que facilitó los posteriores análisis de manera detallada. 

B. Digitalización y representación gráfica de resultados obtenidos en las entrevistas y 

fuentes secundarias, mediante el uso de hojas de cálculo en Microsoft Excel 2010. 

C. Clasificación de actores, mediante matrices diseñadas para la identificación y posterior 

agrupación de los actores (Cuadro No.5). 

Cuadro No. 5 Matriz de identificación de actores clave 

GRUPO O 

CLUSTER 
ACTOR  

ACTOR CLAVE ¿POR QUÉ SI?  

¿POR QUÉ NO? SI NO 

Clasificación de los 

diferentes actores 

sociales en un espacio 

preciso 

Conjunto de 

personas con 

intereses 

homogéneos que 

participan en un 

proyecto  

Reviste 

importancia 

para el 

proyecto 

No reviste 

importancia 

para el 

proyecto 

Justificación del grado 

de importancia  

Fuente: Groot et al., 2012  

D. Análisis de actores Esta actividad requirió el uso de una matriz diseñada para la 

identificación y posterior agrupación de los actores. (Cuadro No.6). 

Cuadro No. 6 Matriz para análisis de actores 

ACTOR CÓDIGO 

INTERÉS PODER 

A 

Favor 
Indeciso 

En 

Contra 
Alto Medio Bajo 

Conjunto de 

personas con 

intereses 

homogéneos que 

participan en un 

proyecto  

Dígito 

asignado a 

cada actor 

para su 

identificación 

gráfica 

Se define como las relaciones 

de afinidad con un proyecto 

 

Capacidad del actor de 

limitar o facilitar los 

objetivos de un proyecto 

 

Fuente: Pozo, 2007 

E. Mapeo de actores a partir de la definición de la matriz para análisis anteriormente 

descrita. Con base en esto se elaboró un gráfico de doble entrada, donde el eje vertical se 

determinó por los tres grados de poder que poseía cada actor (alto, medio, bajo) y el eje 
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horizontal por la posición de cada actor respecto al proyecto (a favor, indiferente o en 

contra). La plantilla utilizada fue la propuesta por Pozo (2007) y EC-FAO (2006), la cual 

corresponde al Gráfico No.1. 

 

F. Diseño de matrices para graficar y analizar redes sociales y de esta manera generar una 

matriz con la finalidad de analizar datos y poderlos graficar. Para esto, se utilizó el 

programa UCINET 6.85 (Borgatti, 2002). El programa tiene la capacidad de crear 

matrices de dos tipos: 

⮚ Matriz Tipo 1: tienen igual serie de actores en filas y columnas. 

⮚ Matriz Tipo 2: tienen diferentes series de actores en filas y en columnas. 

Gráfico No.  SEQ Gráfico_No. \* ARABIC 1 Plantilla para mapeo de actores Gráfico No. 1 Plantilla para mapeo de actores 
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Los actores en las matrices deben presentarse bajo códigos (números, abreviaturas, etc.), 

con el fin de no utilizar nombres largos y facilitar la lectura de los gráficos.  

G. Indicadores para análisis de redes sociales que se implementaron con el objetivo de 

generar aseveraciones más acertadas de las características de las redes sociales y de cada 

uno de sus componentes, se recurrió al análisis de indicadores de redes mediante el 

empleo del programa UCINET 6.85 (Borgatti, 2002). Los indicadores se pueden calcular 

de manera individual, es decir, por cada actor o de forma conjunta para toda la red. En el 

Cuadro No.7 se describen los indicadores determinados para el programa de manejo y 

conservación de la tortuga de río. 

Cuadro No. 7 Tipos de indicadores para análisis de redes sociales 

TIPO DE 

INDICADOR 
ACTOR 

RED 

COMPLETA 
DESCRIPCIÓN 

Densidad Sí Sí 

Nos muestra el valor en porcentaje de la 

Densidad de Red, es decir, nos muestra la alta 

o baja conectividad de la red. 

Centralidad Sí No 

El grado de Centralidad es el número de 

actores a los cuales un actor está directamente 

unido. 

Intermediación Sí Sí 

Es la posibilidad que tiene un actor para 

intermediar las comunicaciones entre pares de 

actores. Estos actores son también conocidos 

como actores puentes. 

Cercanía Sí Sí 
Es la capacidad de un actor para alcanzar a 

todos los nodos de la red. 

 

H. Identificación de impactos sociales. Los datos e información obtenida durante la 

observación permitió la elaboración de hojas de campo (Anexo 11) de las cuales fue 

posible apreciar de manera visual (registro fotográfico) y en forma objetiva la ubicación y 

el efecto que se genera en el área de influencia por las actividades del proyecto (Canter, 

1998). A su vez, se aplicó un cuestionario para identificación de impactos con el objeto 
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de definir las percepciones y experiencias de los líderes y participantes del programa 

(Anexo 6).  

I. Diseño de diagrama causa-efecto. El diagrama causa-efecto es un gráfico que muestra las 

relaciones entre una característica y sus factores o causas (Galgano, 1995). Para efectos 

del presente estudio, el gráfico se diseñó mediante el uso del cuadro correspondiente al 

Anexo 12, y la información obtenida en las hojas de campo.  

J. Criterios de valoración para el análisis cualitativo de los impactos sociales identificados. 

Los atributos establecidos para los impactos sociales, se fundamentaron en las 

características y el comportamiento espaciotemporal producto de la interacción entre la 

actividad del programa y el componente social. Los atributos evaluados se mencionan en 

el Anexo 13.  

K. Elaboración de narrativas e historias. Mediante esta herramienta se relacionan a la 

tortuga de río con las comunidades objeto de estudio, de esta manera se genera un mayor 

afianzamiento de las temáticas. 

L. Diseño de gráficos de procesos de ciclos de vida y reproductivos de las tortugas de río 

propuesto por habitantes entrevistados en las comunidades objeto de estudio. 

M. Descarga de información georreferenciada para ubicación cartográfica. 

     Una vez obtenidos y procesados los resultados, fue posible obtener explicaciones y en base a 

esto, realizar los respectivos análisis de los mismos, con la finalidad de dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos en la investigación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Actores Relacionados con el Programa de Manejo y Conservación de la Tortuga de Río 

en la Cuenca Baja del Río Nechí 

4.1.1 Definición de actor y actor clave 

     Un actor social es aquel individuo o persona que de manera individual o colectiva interviene 

en la vida social, con el propósito de conseguir un determinado objetivo propio, particular o 

comunitario o participando en aras del apoyo a otros actores sociales (EC-FAO 2006, Rauber 

2006). Son considerados como actores sociales aquellos individuos, grupos o instituciones que 

son afectados o afectan el desarrollo de determinadas actividades, poseen información, recursos, 

experiencia o alguna forma para influenciar la acción de otros. Así, el actor se identifica con la 

sociedad y a su vez, la sociedad toma conciencia a partir de los roles que los actores juegan en la 

comunidad (Gainza 2006), y de allí se deriva el actor clave como aquel individuo con poder, 

capacidad y medios para definir o influenciar en la viabilidad del proyecto y por tal motivo es 

indispensable su participación en el mismo (Conagua & Semarnat, 2008). 

     Basándose en el proceso de identificación de actores propuesto en este estudio, fue posible 

observar que en el contexto geográfico de la cuenca baja del río Nechí, existen entes con perfiles 

y roles claramente definidos, los cuales desempeñan papeles diversos en función de la visión de 

las comunidades implicadas. De igual forma, gracias a la organización de las poblaciones y a la 

influencia de los actores regionales, es posible diferenciar a los actores clave ya que exponen 

características que asisten a estos individuos pues determinan funciones y atribuciones y, cuentan 

con capacidades y habilidades materiales y no materiales para la solvencia del proyecto 

(Conagua & Semarnat, 2008). 
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4.1.2 Tipos de actores 

     Es importante distinguir las características propias de cada localidad y del proyecto que se 

desea implementar en ellas. Teniendo en cuenta las características del área de estudio y su 

relación con las actividades del programa de manejo y conservación de la tortuga de río, se 

evidenció dinámicas tales como actores que muestran afinidad con el programa, actores que 

muestran oposición y finalmente actores que muestran una posición neutra frente al mismo. Esto, 

constituye en un primer acercamiento de clasificación de actores del programa de manejo y 

conservación de la tortuga de río en el contexto cuenca baja del río Nechí. Cabe resaltar, que la 

clasificación de los actores puede ser muy diversa y variada dependiendo de la literatura usada, 

sin embargo, debido a la actuación y el ámbito espacial, su utilización fue la más pertinente para 

este estudio. 

4.1.3 Identificación de actores del programa 

     A partir de la reunión de diez líderes del programa de conservación de tortuga de río (Anexo 

4), considerados como informantes calificados, definidos y elegidos a partir de criterios como: 

tiempo de permanencia en la comunidad y en el programa, rol en el proyecto y relacionamiento, 

tal como se definieron por CAR & DGOAT, (2017). En dicha reunión se desarrolló sesiones de 

lluvia de ideas, planteando el interrogante ¿Quiénes son los actores necesarios en la 

conservación de la tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí?  

     El resultado de la sesión arrojó un total de 38 actores, en los que se incluyen empresas 

privadas, entes gubernamentales y ONG’s, organizaciones sociales y a la academia, esta 

agrupación de actores involucrados también se puede observar en Bonilla et al. (2015).  
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Se listan los actores resultantes a continuación: 

1. Mineros S.A 

2. Piel de Agua 

3. Piscícola Santa Cruz 

4. Juntas de Acción Comunal 

5. Resguardos Indígenas 

6. Grupos Aliados al Margen de La Ley (GML Aliados) 

7. Grupos No Aliados al Margen de La Ley (GML No Aliados) 

8. Alcaldía municipal 

9. Gobernación de Antioquia 

10. Asociación Agroambiental La caterva (ASOAGROCA) 

11. Asociación de Mujeres de Cuturú (ASOMUC) 

12. Asociación Multiactiva de Pescadores de Buenos Aires (ASMUPEBA) 

13. Asociación Agropesquera Ambiental Puerto Gaitán (APAPUGA) 

14. Asociación de Mujeres Emprendedoras de Puerto Gaitán (ASMEPUGA) 

15. Pescadores formales locales 

16. Agricultores locales 

17. Ganaderos locales 

18. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) 

19. Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) 

20. The Nature Conservancy (TNC) 

21. Grupos Ecológicos Escolares (G.E Escolares) 

22. Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (AUNAP) 
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23. Centros Educativos Rurales (CERs) 

24. Escuelas Municipales 

25. Servicio de Educación Nacional (SENA) 

26. Universidad 

27. Emisoras locales 

28. Canales de TV nacional, regional y local 

29. Revistas con publicaciones en temas de conservación 

30. Restaurantes que ofrecen carne de monte 

31. Vendedores de subproductos de fauna silvestre 

32. Mineros informales 

33. Pescadores informales locales 

34. Policía Nacional (PONAL) 

35. Fundación ALISOS (Alianzas para la Sostenibilidad) 

36. Fundación Siembra Colombia (FSC) 

37. Asociación Ambientalista Futuro verde (AAFUVER) 

38. Cooperativa ECONBIBA (Ecoturismo Comunitario para la Conservación de la 

Comunidad de Baño) 

4.1.4 Clasificación de actores del programa 

     Para obtener una clasificación de actores, se aplicó una entrevista semiestructurada (Anexo 

5), de la cual, se propuso una clasificación tomando como base el ámbito espacial (Gráfico 2). 

Igualmente, se procedió a diseñar una matriz de clasificación de actores clave (Cuadro 8), 

diseñada especialmente para agrupar las poblaciones en clusters (Groot et al., 2012). La matriz 

quedó estructurada en 16 clusters codificados con números romanos (I a XVI). 
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     En un ámbito espacial, los actores identificados fueron clasificados en cinco escalas. La 

escala local que representó el 48.72% del total de los actores identificados, conformada por 

actores delimitados en un espacio geográfico específico (veredas y/o corregimientos). La escala 

municipal se relacionó con aquellos entes que operan en una división administrativa conformada 

por localidades, representó un 12.82% del total de los actores. La escala regional representada 

por el 23.08% del total de los actores, incluyó actores cuyas funciones se ejecutan a nivel de 

regiones. La escala nacional menciona aquellos actores que son parte de un país y se rigen por 

su normatividad, en este estudio representó el 12.82%. Finalmente la escala internacional de la 

que hacen parte aquellos actores procedentes de otros países pero que tienen alguna participación 

en programas o proyectos de carácter nacional, representó el 2.56% del total de los actores. 

Gráfico No. 2 Clasificación de actores por ámbito espacial 
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Cuadro No. 8 Clasificación de actores identificados 

GRUPO O CLUSTER ACTOR SOCIAL ACTOR CLAVE ¿POR QUE SI? ¿POR QUE NO? 

I. EMPRESA PRIVADA 

Mineros S.A Si Financiamiento, acompañamiento técnico, conexión 

Piel de Agua Si 
Capacitación en iniciativas innovadoras para 

generación de ingresos 

Piscícola Santa Cruz Si 

Suministro de alevinos para proyectos piscícolas 

comunitarios y repoblamientos de ciénagas con 

especies de peces nativos 

II. ORGANIZACIONES 

LOCALES 

JAC Si Fuente de líderes para programas comunitarios 

Resguardos Indígenas Si Fuente de líderes para programas comunitarios 

GML (Aliados) Si Promueven protección de recursos naturales 

GML (No Aliados) No Promueven desplazamiento forzado 

III. ENTES GUBERNAMENTALES 
Alcaldía Si Financiamiento y reconocimiento 

Gobernación Si Financiamiento y reconocimiento 

IV. ASOCIACIONES COMUNITARIAS 

REGISTRADAS 

ASOAGROCA Si 
Fuente de líderes para programas comunitarios. 

Generación de propuestas formales en contextos 

productivos y de conservación para generación de 

ingresos económicos 

ASOMUC Si 

ASMUPEBA Si 

APAPUGA Si 

ASMEPUGA Si 

V. SECTOR PRODUCTIVO LOCAL 

Pescadores Formales Si Apoyo en búsqueda de nidadas de tortuga 

Agricultores No Rol importante en conservación de tortuga pero 

pueden alterar playas de anidación Ganaderos No 

VI. ENTES DE CONSERVACIÓN 

NACIONAL 
MADS Si Financiamiento, diseño de marco legal para 

conservación y reconocimiento a trabajo 

comunitario 
VII. ENTES DE CONSERVACIÓN 

REGIONAL 
CAR Si 

VIII. ENTES DE CONSERVACION 

INTERNACIONAL 
TNC Si 

Financiamiento con recursos internacionales para 

conservación de especies amenazadas 
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GRUPO O CLUSTER ACTOR SOCIAL ACTOR CLAVE ¿POR QUE SI? ¿POR QUE NO? 

IX. ENTES DE CONSERVACION 

LOCAL 

Grupos Ecológicos 

Escolares 
Si Acompañamiento a iniciativas de conservación 

X. ENTES DE MANEJO DE RECUROS 

ACUICOLAS 
AUNAP Si 

Marco legal para uso racional de recurso pesquero 

Favorece protección de poblaciones de tortugas 

XI. SECTOR EDUCATIVO 

Centros Educativos 

Rurales 
Si 

Acompañamiento a iniciativas de conservación 

Escuelas Municipales Si 

SENA Si 
Inclusión de programas de conservación en currículos 

de educación no formal 

Universidad Si Promueve investigación 

XII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Emisoras locales Si 

Divulgación de iniciativas comunitarias 

Canales de TV nacional, 

regional y local 
Si 

Revistas con 

publicaciones en temas 

de conservación 

Si 

XIII. ECONOMÍA INFORMAL 

Restaurantes que 

ofrecen carne de monte 
No 

En contra de conservación por extracción de 

individuos de tortuga de manera indiscriminada 

Vendedores de 

subproductos de fauna 

silvestre 

No Uso de fauna silvestre para fines de lucro 

Mineros informales No Alteración de hábitats de la tortuga 

Pescadores informales No Ahogamiento de tortugas por atrapamiento en redes  

XIV. FUERZA PÚBLICA PONAL Si Apoyo en puestos de control de tráfico de fauna 

XV. FUNDACIONES 

ALISOS Si 
De carácter Nacional. Promueve acciones y políticas 

en un marco de sostenibilidad 

FUNDACIÓN 

SIEMBRA 

COLOMBIA 

Si Plataforma para mostrar iniciativas de conservación 

XVI. ASOCIACIONES Y/O 

COOPERATIVASAMBIENTALISTAS 

DE OTRAS REGIONES 

AAFUVER Si 
Intercambio de experiencias en programas de 

conservación comunitarios ECONBIBA Si 
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     Partiendo de la matriz de clasificación de actores se observó que, de los 38 actores 

identificados, el 82% fueron considerados como actores clave, en tanto que el restante (18%) fue 

considerado como actores no clave. Estos actores clave, fueron determinados como empresas, 

pobladores locales, entidades educativas o asociaciones que de una u otra forma aportan 

significativamente al desarrollo del programa, ya bien sea porque aportan recursos como pago 

por servicios ambientales o grupos ecológicos o educativos en pro de la conservación. Por otra 

parte, los actores no clave fueron aquellos individuos a los que el desarrollo del proyecto les 

afectaba su sustento diario de alguna forma, por tal motivo manifestaron su desconcierto con los 

objetivos planteados en el plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 Porcentaje de actores clave y no clave 

 

     Se evidenció que, en el programa de manejo y conservación de la tortuga de río, los actores 

clave representaron el 82% del total de actores identificados para la región. Durante el desarrollo 

del programa, se identificó que a medida que éste avanza se fomentaba la integración de nuevos 

actores, algunos considerados como clave basados en la función que entran a desempeñar, tales 

como empresa privada las cuales promueven recursos económicos, acompañamiento técnico y el 

Gráfico No.  SEQ Gráfico_No. \* ARABIC 3 Porcentaje de actores clave 

y no clave 
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establecimiento de puente con otros actores y, las asociaciones comunitarias, que son 

consideradas una fuente de líderes para la ejecución de programas productivos y de conservación 

en el área de estudio. World Wildlife Fund for Nature (WWF, 2009) en el programa de 

conservación de la tortuga baula (Dermochelys coriacea) en Junquillal, Costa Rica, describe las 

fortalezas de dicha iniciativa (capital social, contactos externos, red de expertos, colaboradores y 

voluntarios, capacidad de liderazgo en la comunidad y capacidad de movilizar a las poblaciones), 

lo cual concuerda con lo encontrado en este estudio, pues en ambos casos se observa que a 

medida que avanzan los proyectos, la organización en pro de los objetivos y la suma de actores 

clave aumenta significativamente a lo largo del tiempo. 

     De igual forma, se encontró que en proyectos como en Junquillal su desarrollo fortalece el 

capital social de la comunidad y este puede usarse como un recurso con potencial para mejorar el 

ambiente y el bienestar local. Cabe resaltar, que un 19% del total de los actores identificados, 

correspondieron a actores no clave, entre estos se incluyeron a pescadores informales y 

pobladores locales que ejercen actividades que alteran de una forma directa el hábitat de las 

tortugas, su reproducción y su libre desarrollo y, al verse disminuida las poblaciones de tortugas, 

las funciones dentro del programa de los líderes que promovían su conservación se veían 

fuertemente afectadas (WWF, 2009). Es posible que en algunos casos este evento se pueda dar 

en el programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí, 

pues es posible encontrar algunos pobladores con bases económicas fuertemente ligados al ciclo 

de desarrollo de la tortuga P. lewyana. 
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4.1.5 Análisis de actores identificados 

4.1.5.1 Análisis cualitativo  

     Para el análisis de actores, se diseñó la matriz propuesta por Pozo (2007), en la cual se 

relacionaron el grado de interés y el nivel de poder de los actores identificados. Los actores 

fueron codificados mediante números arábigos entre 1 y 38 como se observa en el Cuadro No.9 

Cuadro No. 9 Matriz de análisis de actores según criterios de interés y poder 

ACTOR CÓDIGO 

INTERÉS PODER 

A 

Favor 
Indeciso 

En 

Contra 
Alto Medio Bajo 

Mineros S.A 1 •   •   

Piel de Agua 2 •     • 

Piscícola Santa Cruz 3 •     • 

JAC 4 •    •  

R. Indígenas 5  •   •  

GML (Aliados) 6 •   •   

GML (No Aliados) 7   • •   

Alcaldía 8  •   •  

Gobernación 9  •   •  

ASOAGROCA 10 •   •   

ASOMUC 11 •   •   

ASMUPEBA 12 •   •   

APAPUGA 13 •   •   

ASMEPUGA 14 •   •   

Pescadores Formales 15 •    •  

Agricultores 16   •  •  

Ganaderos 17   •  •  

MADS 18  •   •  

CAR 19  •   •  

TNC 20  •   •  

G.E Escolares 21 •    •  

AUNAP 22  •   •  

CERs 23 •    •  

Escuelas Municipales 24  •   •  

SENA 25 •    •  

Universidad 26  •   •  
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     En la matriz anterior, se observó que de los 38 actores identificados, el 29% presentó un 

grado alto de interés y poder en el proyecto, el 24% de los actores tuvo un interés indeciso pero 

un mediano poder, en tanto que el 13% estuvo en contra del proyecto pero fueron considerados 

como actores de alto poder. 

ACTOR CÓDIGO 

INTERÉS PODER 

A 

Favor 
Indeciso 

En 

Contra 
Alto Medio Bajo 

Emisoras locales 27 •    •  

Canales de TV 

nacional, regional y 

local 

28 •    •  

Revistas con 

publicaciones en 

temas de 

conservación 

29 •    •  

Restaurantes que 

ofrecen carne de 

monte 

30   • •   

Vendedores de 

subproductos de 

fauna silvestre 

31   • •   

Mineros informales 32   • •   

Pescadores 

informales 
33   • •   

PONAL 34 •   •   

ALISOS 35 •     • 

FSC 36 •   •   

AAFUVER 37 •   •   

ECONBIBA 38 •   •   
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Gráfico No. 4 Porcentaje de interés-poder de actores 

     Para continuar con el análisis cualitativo de los actores, basados en el método propuesto por 

Pozo (2007) & EC-FAO (2006), se diseñó un plano con dos ejes, donde el eje vertical, estaba 

determinado por el grado de poder que tuvo cada actor durante el periodo de ejecución del 

proyecto de conservación, y en el eje horizontal, se ubicó el grado de interés que mostró cada 

actor en el mismo periodo. El resultado se presenta en el Gráfico No.5.  

 
Gráfico No. 5 Análisis cualitativo de actores 
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     La estructura social de una comunidad puede ser un elemento facilitador u obstaculizador 

para la conservación de le biodiversidad y la integración con estrategias de desarrollo local 

(Marín et al., 2012; Prell, 2009 como se citó en Mardones, 2017). Comprender la diversidad de 

actores sociales y los múltiples vínculos que una comunidad tenga entre sus propios integrantes, 

así como las articulaciones que establezca con otros actores sociales, políticos y económicos de 

nivel local, regional e incluso nacional, es de gran relevancia para un adecuado proceso 

participativo de conservación. En lo que respecta al grado de poder e interés, el mapeo propuesto 

para este estudio reflejó una heterogeneidad de actores, encontrándose aquellos con alto poder-a 

favor del programa (1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 36, 37, 38), actores con poder medio-a favor del 

programa (4, 15, 21, 23, 25, 27, 28, 29), así como actores con bajo poder-a favor del programa 

(2, 3, 35). De éstos, aquellos con alto poder requieren ser involucrados cercanamente durante la 

ejecución del programa, ya que tienen un alto grado de influencia en el logro de objetivos,  ellos 

son actores claves en cualquier estrategia de cambio en el ámbito local, independiente de si son 

del ámbito empresarial donde aportan el compromiso de promover e introducir cambios 

tecnológicos y productivos con criterios de sostenibilidad, o actores de gobierno que son 

encargados de controlar y administrar los recursos locales y posee el conocimiento de los propios 

actores y los posibles conflictos ambientales que pueden presentarse en la comunidad, así como 

ejecución de políticas y programas de ordenamiento y conservación de los recursos (Moreno, 

2004), resultando de gran importancia propiciar el empoderamiento en esta comunidad 

específicamente para garantizar un apoyo y un éxito del programa, pues tal y como menciona 

Rappaport (1987), las dimensiones del empoderamiento van desde un gradiente personal al 

comunitario, donde sí se empieza generando un proceso personal de autodeterminación, 

posteriormente se posibilita un escenario más colectivo o social donde un grupo de personas 
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tienen una participación democrática activa y hacen ejercicio de ciudadanía en este caso en un 

ámbito conservacionista, exponiendo posiciones distintas a partir de los roles que desempeñan. 

     Respecto a los actores con poder medio y/o bajo, pero a favor, son actores que deben 

mantenerse informados, ya que a pesar de su escaso poder no dejan de ser importantes debido a 

sus aportes en el campo técnico y de cooperación, ya que su empoderamiento es un proceso que 

les permitirá actuar con base en el reconocimiento de sus propias capacidades e intereses, 

asumiendo a estos actores como agentes de cambio (Sen, 2001). 

     Otra categoría observada en el mapeo de actores fueron aquellos con poder medio e interés 

indeciso (5, 8, 9, 18, 19, 20, 22, 24, 26), en la que se evidenció que aunque entre éstos se 

encontraban entes que tienen funciones en dirección y mejoramiento continuo de programas de 

conservación, no mostraron una participación activa en el programa desarrollado en la cuenca 

baja del río Nechí, lo que pudo obedecer a la percepción que tienen estos actores frente a la 

situación de que una empresa del sector minero participe en la conservación de la tortuga de río. 

Sin embargo, es de vital importancia mantener estos actores al tanto del proceso para promover 

su atención y dar evidencia de la posibilidad de inclusión de las buenas prácticas para la minería 

y la biodiversidad, donde existan nuevos agentes en procesos de conservación que vinculen 

medidas de mitigación y rehabilitación de zonas de gran interés biológico (Saade, 2014).  

     Otro grupo de actores son aquellos con alto poder-en contra (7, 30, 31, 32, 33), los cuales en 

gran parte mostraron una actitud negativa. Lo anterior puede obedecer a que el programa no 

representa ningún beneficio para ellos, y que sus actividades garantizan mejores ingresos en una 

zona de constantes problemáticas sociales. Finalmente se observan actores con poder medio-en 

contra (16, 17), los cuales analizaron la iniciativa y decidían esperar antes de ejercer su 

influencia y participación. 
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4.1.5.2 Análisis cuantitativo (indicadores de propiedades estructurales)   

     Con ayuda del programa UCINET 6.85 (Borgatti, 2002), se graficaron las relaciones 

establecidas entre actores, y se calcularon algunos indicadores. Para ello se requirió el diseño de 

una Matriz Tipo 2 (Anexo 14) donde se respondió si existía o no relación entre cada centro de 

conservación (codificados con letras del alfabeto en mayúscula, Anexo 4) y cluster de actores 

(codificados con números romanos. Cuadro No.8). Se asignó el número uno (1) si existía 

relación y el número cero (0) si no había relación.  Los resultados se exponen a continuación: 

 
Gráfico No. 6 Red establecida entre centros de conservación y cluster de actores 

 

      El Gráfico No.6 conformado por un total de 26 nodos, corresponde a un gráfico inconexo 

dada la presencia de nodos sueltos.  

     Para la red establecida, se calcularon los siguientes indicadores: 

     Densidad (Density). La densidad de la red arrojó un valor de 44.4%. 
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      Centralidad (Degree). La medida de centralidad se calculó tanto para cada cluster como para 

cada centro de conservación. Los clusters I, IV y XVI reportaron la mayor centralidad, mientras 

que los clusters VI, VII y VIII presentaron el mínimo grado de centralidad. Cabe resaltar que el 

cluster XIII reportó un grado de centralidad 0. Los resultados se ilustran en el Cuadro No.11. 

 

   

 

 

 

 

 

 

     El centro de conservación F reportó el mayor grado de centralidad, mientras que el centro de 

conservación G mostró el mínimo grado para este indicador (Cuadro No.12). 

 

Cuadro No. 10 Densidad de la red centro de conservación-cluster de actores 

Cuadro No. 11 Valores de centralidad por cluster de actores 
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Cercanía (Closeness). La medida de cercanía se calculó tanto por cluster como por centro de 

conservación. Los clusters I, IV y XVI reportaron la mayor cercanía, mientras que el cluster XIV 

mostró el mínimo valor de este indicador. Se requiere enfatizar que el cluster XIII reportó una 

cercanía nula (Cuadro No.13). 

  

 

 

 

 

 

 

     El centro de conservación F reportó el mayor valor de cercanía, mientras que el centro de 

conservación G arrojó el mínimo valor (Cuadro No.14). 

 

Cuadro No. 12 Valores de centralidad por centro de conservación 

Cuadro No. 13 Valores de cercanía por clúster de actores 
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     Intermediación (Betweennes). La medida de intermediación se calculó tanto para cada cluster 

como para cada centro de conservación. Los clusters I, IV y XVI arrojaron la mayor 

intermediación, mientras que el cluster IX mostró la mínima intermediación. Es pertinente 

resaltar que los clusteres VI, VII, VIII y XIII reportaron una intermediación nula, tal como se 

muestra en el Gráfico No.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 14 Valores de cercanía por centro de conservación 

Cuadro No. 15 Valores de intermediación por cluster de actores 
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     El centro de conservación F reportó el mayor valor de intermediación, en tanto que el centro 

de conservación A arrojó el valor mínimo (Cuadro No.16). 

 

 

 

 

 

 

 

     Las diversas relaciones que demanda el conocimiento de lo social, obliga a fomentar una 

visión lo más totalizadora posible, requiriendo un conocimiento organizado, constante y una 

amplitud metodológica que permita comprender todos los procesos que se entrelazan, por medio 

del uso de perspectivas cualitativas en la construcción de las evidencias empíricas (Moreno, 

2004), como el caso estos de los análisis cualitativos del presente estudio, donde se reporta el  

valor de 44.4%  para la densidad de la red social centro de conservación Vs. Cluster (Gráfico 

No.6), que indica un nivel medio de conexión, es decir, la conectividad de esta red no obedece a 

un bajo o alto grado de conexión. En este caso algunos nodos no se encuentran unidos entre sí, 

por lo que se pierden conexiones potenciales, siendo imperativo resaltar que el cluster XIII 

conformado por el sector de economía informal, se constituyó en un nodo suelto, lo que 

corresponde a que dicho cluster se conforma por actores no clave (restaurantes vendedores de 

subproductos de fauna silvestre, mineros y pescadores informales). 

 

Cuadro No. 16 Valores de intermediación por centro de conservación 
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     En cuanto a valores de centralidad por cluster de actores, los cluster I (actores pertenecientes 

a la empresa privada), el cluster IV (organizaciones locales) y el cluster XVI (asociaciones y/o 

cooperativas ambientales de otras regiones), evidenciaron los valores más altos para este 

indicador debido a que muestran un mayor número de actores conectados y un mayor nivel de 

actividad o participación en la red social establecida. En contraste los cluster VI, VII y VIII 

(entes de conservación del orden nacional, regional e internacional), a pesar de ser considerados 

como actores clave, manifestaron valores mínimos de centralidad, lo que se ve reflejado en un 

bajo número de conexiones directas y en la baja actividad o participación en la red establecida. 

Por su parte el cluster XIII, presentó una nula centralidad, corroborando su denominación como 

grupo de actores no clave. Para el centro de conservación F (Vereda Puerto Gaitán) se presentó 

un mayor número de clusters asociados a éste, lo que pudo estar vinculado con la capacidad de 

gestión de los líderes y participantes del programa en este centro, así como a su ubicación 

estratégica en la zona, lo que permitía una mayor presencia de actores en el mismo. Por su parte 

el centro de conservación G (Vereda Río Viejo), arrojó el mínimo valor de centralidad, lo que se 

asoció al bajo relacionamiento por parte de los líderes y participantes, a pesar de que este centro 

se encontraba ubicado estratégicamente en el área. 

     Los clusters I, IV y XVI al revelar el mayor valor de cercanía (1.053), evidenciaron que los 

actores que lo conforman se consideraron con capacidad para influenciar en la red y obtener 

información de otros actores, contrario al cluster XIV que arrojó el valor mínimo (0.571). Para 

este mismo indicador se observó que el cluster XIII mostró un valor de cercanía nulo, asociado a 

corresponder a un cluster aislado y a su incapacidad de transmitir información a otros actores de 

la red. En lo que respecta a centros de conservación, el máximo valor de cercanía (0.791), 

correspondió al centro de conservación F, constituyéndose en un nodo independiente; en tal 
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sentido pudo establecer relacionamiento con otros actores sin depender de intermediarios. En 

comparación, el centro de conservación G reportó el valor mínimo de cercanía en la red (0.618), 

visibilizando que existía una baja capacidad de crear vínculos con los diferentes actores al 

requerirse la presencia de intermediarios para cumplir con los objetivos del programa de 

conservación. Para finalizar, los valores máximos de intermediación fueron reportados por los 

clusters I, IV, XVI, lo que los convirtió en actores puente en la red, confirmándose una vez más 

su clasificación como actores clave al favorecer la comunicación entre actores.  

     Por su parte el cluster IX, arrojó el mínimo valor de cercanía. Salta a la vista que tanto 

clusters conformados por actores clave (VI, VII, VIII) como clusters constituidos por actores no 

clave (XIII), tuvieron un valor de cercanía 0 lo que obedeció a que estos actores no favorecían 

acciones de intermediación entre el conjunto de actores identificados. Respecto a centros de 

conservación, el centro de conservación F arrojó el valor máximo de cercanía, indicando que 

dicho centro favorecía la intermediación en procesos de comunicación; a diferencia del centro de 

conservación cuyo valor de cercanía fue el mínimo reportado (0.014). Esto último coincide una 

vez más con el hecho de presentarse un bajo poder de relacionamiento en este centro de 

conservación.  

     El Análisis de Redes Sociales (Social Network Analysis, SNA) se centra en el descubrimiento 

de patrones de interacción entre actores sociales en redes sociales, y resulta de gran importancia 

para la toma de decisiones en términos de conservación, desde un enfoque sociométrico 

(Moreno, 1953), ya que pueden ser muy útiles para descubrir las estructuras ocultas de los 

grupos mediante la identificación de protagonistas, alianzas y subgrupos, entre otras cosas. Al  

examinar tanto los contenidos como los patrones de relación en redes sociales para entender las 

relaciones entre los actores y las implicaciones de esas relaciones en este trabajo podemos 
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evidenciar, grupos unimodales y bimodales (Waserman & Faust, 2008) y algunas acciones de 

interdependencia, donde mayoritariamente se identificaron medidas locales basadas en la 

centralidad (redes no dirigidas) y muy pocas en el prestigio (redes dirigidas), dando como 

resultado actores que reciben muchos enlaces y que definiremos como prominentes y actores que 

tienen muchas conexiones directas con otros y definiremos como influyentes, siendo así 

necesario resaltar el papel del centro de conservación F (Vereda Puerto Gaitán) y los clusters I, 

IV y XVI respectivamente, pues es claro que las interacciones entre dos actores no adyacentes 

pueden depender de otros actores del conjunto, especialmente de aquellos situados en los 

caminos entre ambos (Lugo-Morin,2011).  

4.2 Impactos Sociales Generados por el Programa de Conservación de la Tortuga de Río 

4.2.1 ¿Qué son los impactos sociales? 

     Serje (2015), afirma que los impactos sociales son procesos por los que va pasando el 

conjunto de la sociedad con la puesta en marcha de proyectos de desarrollo, en los que se 

producen nuevas relaciones sociales. 

     De acuerdo a Vanclay (2003) los impactos sociales son cambios en uno o más de los 

siguientes ámbitos: 

⮚ La forma de vida de las personas; es decir, cómo viven, trabajan, juegan e interactúan 

unas con otras en el quehacer cotidiano.  

⮚ Su cultura; esto es, sus creencias, costumbres, valores e idioma o dialecto. 

⮚ Su comunidad; su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e instalaciones.  

⮚ Sus sistemas políticos; el grado al que las personas pueden participar en las decisiones 

que afectan sus vidas, el nivel de democratización que está teniendo lugar y los recursos 

suministrados para ese fin.  
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⮚ Su entorno; la calidad del aire y el agua que utiliza la población, la disponibilidad y 

calidad de los alimentos que consume, el nivel de peligro o riesgo, polvo y ruido al que 

está expuesta, la idoneidad del saneamiento, su seguridad física y su acceso y control 

sobre los recursos. 

⮚ Su salud y bienestar. 

⮚ Sus derechos tanto personales como a la propiedad; especialmente si las personas se ven 

económicamente afectadas o si sufren desventajas personales que pueden incluir la 

violación de sus libertades civiles. 

⮚ Sus temores y aspiraciones; sus percepciones acerca de su propia seguridad, sus temores 

acerca del futuro de su comunidad y sus aspiraciones tanto en lo que respecta a su propio 

futuro como al de sus hijos. 

     Los análisis de impacto social sin duda alguna tienen una relación significativa con los 

estudios de impacto ambiental (impactos biofísicos). Principalmente porque en los dos 

casos se pueden clasificar en gradientes que van desde lo deseable hasta lo adverso 

(positivo o negativo), tienen una escala, una duración en tiempo y espacio, intensidad o 

severidad; lo que da cuenta que sus efectos no son iguales en una comunidad que en otra, 

por lo que se crea y reconoce la significancia del impacto social y su variación entre 

comunidades, proyectos, hasta dentro de los grupos de una misma comunidad (Vanclay, 

2002; Morales & Roux, 2015).  

     La identificación de impactos sociales constituye un proceso analítico e interpretativo, más 

que estadístico y predictivo (Serje, 2015). La importancia de las aproximaciones cualitativas 

radica en que permiten identificar lo que es socialmente significativo, en contraste con aquello 

que resulta ser estadísticamente significativo. Además, posibilitan incorporar en el análisis las 
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relaciones, las interpretaciones y las prácticas sociales emergentes, es decir, los nuevos procesos 

sociales que están surgiendo permanentemente. Muchos de los impactos ambientales (como 

cambios en los ecosistemas, en la disponibilidad de los recursos naturales, en el acceso a los 

mismos) se incorporan en el análisis a escala social, pues necesariamente van a transformar la 

vida de los habitantes de una comunidad. 

4.2.1.1 Características de los impactos sociales 

     En el presente estudio, los impactos sociales se definen a partir del trabajo de Serje (2015), 

quien a su vez define las características como propias de los impactos sociales. Vale la pena 

mencionar que Gallego (2016) también define sus impactos sociales siguiendo los lineamientos 

de Serje (2015), que se listan a continuación: 

⮚ Los impactos sociales constituyen procesos, no son eventos puntuales. 

⮚ Son contextuales, se insertan en los procesos históricos, en las estructuras sociales, en las 

formas de organización que son específicas y particulares a cada caso. 

⮚ Por ser fundamentalmente acumulativos, constituyen redes complejas; los impactos 

producen a su vez impactos y tienen efectos en distintos ámbitos que se afectan 

mutuamente. Así, crean redes y no cadenas causales unilineales. 

⮚ Forman hechos sociales totales, es decir, movilizan y tienen efectos simultáneos sobre las 

distintas dimensiones de la vida social: ambiental, territorial, económica, política, 

cultural, religiosa, psicológica, etc. Por ello, el concepto de impacto social incluye 

necesariamente la dimensión cultural. 

⮚ Son expresión de las nuevas relaciones sociales que se producen con la puesta en marcha 

de proyectos.  
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4.2.1.2 Tipos de impactos sociales 

     Como resultado de la definición del impacto social con base en el trabajo de Serje (2015), es 

posible clasificar los impactos sociales en dos grandes grupos. El primero de ellos, considera que 

los proyectos de desarrollo producen cambios y efectos primarios (Serje, 2015). Estos forman 

parte de la mecánica propia e intrínseca del proyecto, son predecibles y pueden ser estimados y 

planeados, (e.g.) la decisión de llevar trabajadores a la región en la que se piensa desarrollar el 

proyecto o la de reasentar un grupo de la población. 

     Por otro lado, en el desarrollo de los proyectos se producen también cambios y efectos 

secundarios que escapan a los designios de los planificadores y están sujetos a incertidumbre, es 

decir, no pueden ser cuantificados. (e.g.) la inmigración asociada a megaproyectos territoriales 

de infraestructura, de explotación de recursos, o producción intensiva (Serje, 2015). 

     Este conjunto de cambios y efectos se suma e interactúa de manera sinérgica, produciendo 

nuevos procesos, es decir, la combinación de los múltiples efectos de una acción en el tiempo 

crea nuevas realidades y nuevas relaciones sociales (Cantón-Mayo, 2010). Por lo tanto, es 

importante entender dichos cambios y efectos como procesos acumulativos en el tiempo, que 

incluyen los efectos de las acciones o intervenciones sobre los recursos, los ecosistemas y los 

grupos humanos a corto, a mediano y a largo plazo. Es necesario mirarlos siempre en su contexto 

específico y con un horizonte amplio, (Serje, 2015), y considerarlos en una ventana temporal 

dinámica y con gestión adaptativa. 
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4.2.2 Descripción de las condiciones existentes en el área de estudio  

4.2.2.1. Aspectos geográficos 

     Los territorios abarcados por los municipios del Bajo Cauca suman 8485 km
2
 lo que 

corresponde al 13.5% del territorio total del departamento de Antioquia (Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos & DIH, 2006). Su contorno natural está delimitado 

por el occidente con la Serranía de Ayapel y al oriente con el piedemonte de la Serranía de San 

Lucas (Flores & Parra, 1998). Igualmente, los ríos Cauca y Nechí delinean los seis municipios 

por las tierras bajas hacia la parte nororiental de la región (Monroy & Armenteras, 2017). 

Producto de estos accidentes geográficos, la región se caracteriza por una abundante humedad y 

pisos térmicos cálidos y medios (Monroy & Armenteras, 2017) (Gobernación de Antioquia, 2009 

citado en Fundación Ideas para la Paz et al., 2014). 

     La Serranía de Ayapel constituye la estribación oriental de la cordillera occidental y alcanza 

los municipios de Tarazá y Caucasia en Antioquia, y Puerto Libertador y Ayapel en Córdoba. En 

el sector más alto, la serranía alcanza 3000 msnm (Flores & Parra, 1998). A una altura 

intermedia predominan la ganadería extensiva y presencia de grupos ilícitos (Davalos, 2001) 

(Gobernación de Antioquia, 2009 citado en Fundación Ideas para la Paz et al., 2014).  

     En cuanto a la Serranía de San Lucas, esta abarca los municipios de El Bagre, Segovia y 

Remedios, en el departamento de Antioquia, y los municipios de San Jacinto del Cauca, 

Montecristo, Santa Rosa del Sur y San Pablo en Bolívar (Flores & Parra, 1998). Con una altura 

que no sobrepasa los 2500 msnm, tiene una importante concentración de recursos naturales 

reunidos en las zonas de reserva forestal del río Magdalena (El Bagre y Nechí) y el Bajo Cauca-

Nechí (Cáceres y Zaragoza) (Hernández-Camacho, 1992). Además de la agricultura y la 

ganadería, la explotación maderera y minera sobresalen como las actividades económicas más 
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importantes en las colinas bajas y valles de esta formación montañosa (Gobernación de 

Antioquia 2009 citado en Fundación Ideas para la Paz et al., 2014).  

     Las Zonas Bajas constituidas por los municipios de Caucasia, El Bagre y Nechí comprenden 

un importante complejo de ciénagas, caños y humedales, así como los ríos Cauca, San Jorge y 

Nechí que representan las arterias fluviales utilizadas para el transporte entre municipios y 

departamentos (Hoyos-Marín, 2005). Esta subdivisión de la región también cuenta con constante 

actividad minera principalmente en las laderas del río Nechí (Gobernación de Antioquia, 2009 

citado en Fundación Ideas para la Paz et al., 2014).  

4.2.2.2 Historia de la región 

     Para entender los resultados del presente estudio, y contextualizarlos en un escenario 

incluyente y dinámico, que se ajuste a la realidad geopolítica actual del país, es necesario repasar 

el contexto histórico de la región, y como este, moldeó la actualidad social de la zona de estudio.   

La configuración de la subregión de estudio ha sido resultado de inmigraciones históricas 

procedentes del sur de Bolívar, Córdoba y Sucre, afrocolombianos de la costa pacífica, indígenas 

del norte de Antioquia y Córdoba y paisas del interior del departamento (Ocampo-López, 1999) 

(Arcila et al., 2009). Esta última situación ha posibilitado un acercamiento cultural más notorio 

entre los habitantes del Bajo Cauca y los de la parte baja de la cuenca del río San Jorge (Rincón, 

2014). 

     La región se ha caracterizado por la explotación de la minería, actividad que ha determinado 

históricamente el estado de los recursos naturales y la dinámica de su configuración regional 

(González Valencia et al., 2012). De acuerdo con García, 1993 (citado en Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos & DIH, 2006) la región posee una identidad, cuyas 

raíces se remontan hasta los primeros tiempos de la Colonia, articulada a la producción de oro 
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(Ocampo-López, 1999). La actividad minera en la región presenta un segundo pico de 

producción cerca de la segunda mitad del siglo pasado, favoreciendo un procesos de 

colonización provenientes de las sabanas de Bolívar y de áreas deprimidas de Antioquia, atraídas 

por la fiebre del oro o huyendo de la violencia partidista de los años cincuenta (Naranjo-Giraldo, 

2001). La fundación y expansión de varias zonas rurales y posteriormente municipales se hace 

con flujos de invasión de predios, ayudados con enfrentamientos y conflictos con compañías 

mineras, paros cívicos y tomas campesinas a vías y cascos urbanos, para demandar acceso a los 

servicios públicos básicos y para protestar contra las consecuencias del escalamiento de la 

confrontación armada (Montoya, 2015).  

4.2.2.3 Población 

     La población del Bajo Cauca para el año 2012 era de 281.325 habitantes, lo que equivale a 

4.5% de la población total del departamento (DANE, 2010). De estas, 168.863 personas (60%) 

viven en las cabeceras municipales mientras que 112.462 (39%) en el resto del territorio 

distribuido a lo largo de las subregiones del lugar. 

     El Bajo Cauca cuenta con varios asentamientos de grupos étnicos como afrodescendientes y 

comunidades indígenas entre las cuales se encuentran los Zenú, Gunadule, Eyabida, Embera 

dóbida, entre otros (INER, 2000). Según los Lineamientos de Ordenación Territorial para 

Antioquia elaborados por la Gobernación en 2010, la población indígena en el departamento 

antioqueño llegó a un total de 28.192 individuos.  

     En la región del Bajo Cauca, durante el mismo año, se registraban 6.295 indígenas lo cual 

corresponde al 22% de la población departamental. Zaragoza es el municipio con el mayor 

número de indígenas en la región (1.962 personas), lo que equivale al 31% de esta población en 

la subregión. La mayoría de indígenas que habitan el Bajo Cauca pertenecen a la etnia Zenú y de 
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igual forma, se existen algunos asentamientos representativos del grupo Chamí (Gobernación de 

Antioquia, 2011). De acuerdo con el Plan de Desarrollo de Antioquia 2012-2015, también 

elaborado por la gobernación, Antioquia es el segundo departamento del país con mayor 

población afrodescendiente después del Valle del Cauca, con un total de 593.726 personas que se 

reconocen como afro. El Bajo Cauca es la tercera de las subregiones antioqueñas con mayor 

población perteneciente a esta etnia (42.443 afrodescendientes). Basados en esto, es posible 

observar que existe en la región una alta representatividad de poblaciones que interactúan con los 

ecosistemas del Bajo Cauca, explotando sus recursos de manera controlada a una taza que no 

influencia en gran medida el desarrollo normal del ambiente y de las especies que en él habita. 

Igualmente, es importante recalcar la participación de estas etnias en el programa, ya que debido 

a sus creencias y formas de vida desempeñan un punto clave de trabajo para el buen desarrollo 

del programa y así mismo, la aplicación del programa puede generar malestares o cambios 

dentro de las mismas etnias que valen la pena tener en cuenta para un buen desarrollo del 

proyecto. 

4.2.2.4 Problemáticas sociales 

     Actualmente, la problemática que afecta al Bajo Cauca antioqueño es la alta concentración en 

la propiedad de la tierra, fenómeno asociado en gran medida a factores de violencia, narcotráfico, 

ganadería extensiva y explotaciones mineras ilegales, entre otros (Corantioquia et al., 2014; 

Romero A., 2014). Basados en esto, el conflicto interno contribuye en gran medida a aumentar 

dicha desigualdad, ya que los dineros provenientes de los negocios ilícitos, son destinados, por lo 

general, a la adquisición de tierras (desde comienzos de los años ochenta) y al financiamiento de 

los grupos armados al margen de la ley. Así mismo, existe una gran problemática por el alto 

crecimiento de cultivos ilícitos que ha afectado históricamente a la subregión, sumado a esto, se 
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observa una debilidad en la presencia estatal y un desfalco financiero de administraciones 

municipales producto de la corrupción y malos manejos de las arcas (Arcila et al., 2009). 

     De todas las problemáticas sociales que se presentan en la región, el crecimiento de cultivos 

ilícitos y la presencia de grupos armados ilegales manifiestan una alta relevancia para la región, 

pues impiden el libre crecimiento y desarrollo de las comunidades. Entre el 2001 y 2012, el 

porcentaje del total de hectáreas con cultivos de coca de la región frente a las del departamento 

de Antioquia ha sido bastante alto, representado en la mayoría de los años del periodo (2001-

2012) más de la mitad de las hectáreas de coca registradas en el departamento (SIMCI, 2012).   

La multiplicidad de actores armados que han hecho presencia y aún se disputan el control de la 

zona, se puede explicar debido a que la región goza de una posición ventajosa frente al desarrollo 

de actividades ilícitas al hacer parte de un corredor estratégico entre el Catatumbo y el Urabá 

antioqueño (Echandía, 2013). 

4.2.3 Efectos del programa identificados durante la observación participante  

     El análisis del contexto constituye un referente que permite entender las señales de cambio, 

estas expresan la manera en que cada grupo percibe el programa y como experimenta sus 

efectos; de esta manera, busca identificar y analizar relaciones, interpretaciones y prácticas 

sociales. Las señales de cambio recogidas entre los habitantes de la región y los coordinadores 

del proyecto se enlistaron en hojas de campo acorde a aspectos ambientales, económicos y 

culturales. Su objetivo no es hacer evaluaciones empíricas que puedan ser aplicables a otros 

casos, pues su finalidad no es proponer interpretaciones o explicaciones de aplicación universal 

(Serje, 2015). A continuación, se presenta una interpretación de las señales de cambio desde la 

perspectiva de los problemas, tendencias y procesos identificados. 

 



 

 

78 

 

Cuadro No. 17 Efectos de la actividad construcción de incubadora y piscina artificial 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.1 
Ubicación: Centro de conservación Cargueros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Construcción de incubadora y piscina artificial  

Efectos: 

⮚ Generación de ingresos 

⮚ Adquisición de experiencia replicable en diseño y adecuación para áreas de conservación 

⮚ Trabajo en equipo 

⮚ Conflictos por distribución de ingresos económicos al interior de las asociaciones 

⮚ Exclusión por ser una actividad netamente masculina 
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Cuadro No. 18 Efectos de la actividad visitas guiadas 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.2 

Ubicación: Centro de conservación Cuturú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Visitas guiadas con entes gubernamentales y de conservación  

Efectos: 

⮚ Relacionamiento con grupos y entidades de diferentes sectores 

⮚ Socialización de problemáticas locales 

⮚ Conocimiento de la comunidad 

⮚ Conflictos con algunos centros de conservación (celos) por supuesta mayor presencia de 

algunos entes en algunos centros con respecto a otros 

⮚ Oportunidad para incluir experiencias comunitarias en políticas de biodiversidad  
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Cuadro No. 19 Efectos de la actividad reconocimiento por actores de ámbito local y nacional 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la cuenca 

baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.3 

Ubicación: Finca La Sierrita (Zaragoza, Antioquia)  

 

Actividad: Reconocimiento por actores de ámbito local y nacional 

Efectos: 

⮚ Sentimiento de orgullo por parte de hacedores del programa 

⮚ Conocimiento de las comunidades en una escala diferente a lo local 

⮚ Promueve interés por seguir apoyando iniciativas de conservación 

⮚ Cambio en actitudes frente a cuidado del entorno y elementos que conforman el 

ecosistema local 

⮚ Constituye una oportunidad para incluir proyectos en planes de desarrollo municipales 
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Cuadro No. 20 Efectos de la actividad participación de comunidad femenina 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.4 

Ubicación: Humedal Artificial 505 (El Bagre, Antioquia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Mujeres y conservación 

Efectos: 

⮚ Sentimiento de inclusión 

⮚ Fuente de ingreso para mujeres participantes  

⮚ Focos de machismo que se ven justificados en supuesto abandono de quehaceres en el 

hogar por participación en el programa 

⮚ Mayor capacidad para sensibilizar en temas de protección de entorno ambiental y 

elementos del ecosistema  
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Cuadro No. 21 Efectos de la actividad visitas con estudiantes y población juvenil e infantil 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.5 

Ubicación: Centro de Conservación Bijagual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Visitas guiadas con estudiantes y población juvenil e infantil  

Efectos: 

⮚ Promueve relevo generacional en temas de conservación del entorno ambiental  

⮚ Fuente de aprendizaje acerca de elementos del ecosistema local 

⮚ Inclusión de la población infantil y juvenil  

⮚ Continuidad a procesos de aprendizaje propuestos en las escuelas 

⮚ Interacción entre comunidades adulta, juvenil e infantil  

⮚ Articulación con Proyectos Ambientales Educativos  

   



 

 

83 

 

Cuadro No. 22 Efectos de la actividad uso de tecnologías de información y comunicación 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.6 

Ubicación: Todos los Centros de Conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Uso de tecnologías de información y comunicación 

Efectos: 

⮚ Promueve espacios de comunicación virtual   

⮚ Crea y fortalece lazos de amistad 

⮚ Crea conflictos por celos entre cónyuges  

⮚ Se convierte en una necesidad que anteriormente no existía 

⮚ Conocimiento de nuevas formas de comunicación  
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Cuadro No. 23 Efectos de la actividad participación en ferias y eventos académicos 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.7 

Ubicación: Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Participación en ferias y eventos académicos 

Efectos: 

⮚ Aporte al conocimiento de otras áreas geográficas del territorio colombiano 

⮚ Permite socializar experiencias locales con personas y entidades en el ámbito nacional e 

internacional 

⮚ Establecimiento de lazos con otras entidades que promueven y financian proyectos 

comunitarios 

⮚ Conocimiento de nuevas experiencias para fortalecer experiencias comunitarias locales  
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Cuadro No. 24 Efectos de la actividad jornadas de liberación de tortuguillos 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.8 

Ubicación: Ciénaga El Socorro (Nechí, Antioquia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Jornadas de liberación de tortuguillos 

Efectos: 

⮚ Afianzamiento de lazos de amistad y compañerismo 

⮚ Integración de representantes comunitarios, asociaciones, empresa privada, entes 

municipales, etc. 

⮚ Desarrollo de actividades de sano esparcimiento 

⮚ Se evidencian sentimientos de celos por supuestas preferencias de unos centros sobre 

otros por parte de los coordinadores del programa  
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Cuadro No. 25 Efectos de la actividad exploración creativa 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.9 

Ubicación: Todos los centros de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Exploración creativa 

Efectos: 

⮚ Inspiración para desarrollo de procesos creativos (Anexo 18) 

⮚ Fortalecimiento de la creatividad innata de habitantes ribereños 

⮚ Transmisión de mensajes a favor de la protección de entornos ambientales  

⮚ Mejoramiento en la imagen de la comunidad 

⮚ Se da a conocer una problemática y su posible solución mediante la creatividad 

⮚ Identificación de capacidades artísticas al interior de las comunidades  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=OdMbO9UjaRQ  
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Cuadro No. 26 Efectos de la actividad seguimiento a variables biológicas y ambientales 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.10 
Ubicación: Todos los centros de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Seguimiento a variables biológicas y ambientales  

Efectos: 

⮚ Tecnificación de conocimientos  

⮚ Ajuste de lenguaje para explicación de fenómenos ambientales 

⮚ Oportunidad para aclarar dudas concernientes a elementos del ecosistema 

⮚ Retroalimentación para la comunidad científica que visite la zona 

⮚ Fuente de ingreso por acompañamiento en investigaciones hechas en la zona  

⮚ Creación de conflicto entre conocimiento ancestral y científico  

 



 

 

88 

 

Cuadro No. 27 Efectos de la actividad publicación en revistas de conservación 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.11 

Ubicación: Todos los centros de conservación 

 

 

 

Actividad: Publicación en revistas de conservación  

Efectos: 

⮚ Relacionamiento de los líderes del programa con expertos en temas de conservación 

⮚ Proyección de actividades locales a un ámbito de mayor escala 

⮚ Aspecto relevante para inclusión de comunidades en planes municipales de desarrollo 

⮚ Registro para políticas de biodiversidad 

⮚ Reconocimiento como comunidad conservacionista 

⮚ Captación de recursos de otras entidades para desarrollo de iniciativas comunitarias 
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Cuadro No. 28 Efectos de la actividad intercambios de experiencia 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.12 

Ubicación: Lorica, Córdoba 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad: Intercambios de experiencia  

Efectos: 

⮚ Relacionamiento con los líderes de programas de conservación de otras regiones 

⮚ Al compartirse información se ajustan los programas para hacerlos más exitosos 

⮚ Espacios de retroalimentación 

⮚ Se conocen ecosistemas de otras regiones  

⮚ Se identifican programas que los líderes pueden replicar en sus comunidades de origen 

⮚ Ayudan a identificar conflictos al interior de las comunidades 
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Cuadro No. 29 Efectos de la actividad asistencia al programa 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.13 

Ubicación: Todos los Centros de Conservación  

 

 

Actividad: Asistencia al programa (búsqueda de nidadas y seguimiento a incubación) 

Efectos: 

⮚ Fuente de ingresos para participantes en las diferentes etapas del programa 

⮚ Crea problemas de paternalismo y asistencialismo  

⮚ Conflictos con otras comunidades al no ser consideradas parte de la iniciativa  

⮚ Conflictos al interior de las asociaciones 

⮚ Exclusión de algunos programas propios de entes gubernamentales ya que se asume que 

no se requieren más aportes por participar en este programa  
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Cuadro No. 30 Efectos de la actividad capacitación en actividades productivas alternas 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.14 

Ubicación: El Bagre 

 

Actividad: Capacitación en actividades productivas alternas   

Efectos: 

⮚ Adquisición de conocimientos técnicos certificables  

⮚ Fuente de generación de ingresos si se promueven como proyectos con el apoyo de los 

entes municipales y regionales 

⮚ Fortalecimiento de capacidades creativas 

⮚ Posible abandono de fuentes de ingreso consideradas como ilegales   

⮚ Espacios de compañerismo y de ruptura de monotonía 
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Cuadro No. 31 Efectos de la actividad adecuación de ciénagas 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.15 

Ubicación: Ciénagas de Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí 

 

Actividad: Adecuación de ciénagas para liberación de tortuguillos y repoblamiento con peces   

Efectos: 

⮚ Fuente de generación de ingresos 

⮚ Mejoramiento del entorno ambiental comunitario 

⮚ Embellecimiento de ecosistemas 

⮚ Ayuda al incremento del recurso pesquero para sostenimiento de las comunidades 

⮚ Conflicto con pescadores que no se rigen bajo marcos de conservación 
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Cuadro No. 32 Efectos de la actividad socialización de resultados frente a entes municipales 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la cuenca 

baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.16 

Ubicación: Alcaldía Municipal de El Bagre 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Socialización de resultados frente a entes municipales    

Efectos: 

⮚ Oportunidad para ser incluidos en planes de desarrollo municipales  

⮚ Brinda conocimiento acerca de problemáticas de las comunidades que son desconocidas 

por los entes gubernamentales  

⮚ Posible aporte económico para continuidad de proyectos 

⮚ Visibilidad de conflictos por extracción inadecuada de recursos faunísticos por parte de 

gremios presentes en las comunidades   
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Cuadro No. 33 Efectos de la actividad creación y fortalecimiento de asociaciones 

 

Programa de manejo y conservación de la tortuga de río en la 

cuenca baja del río Nechí 
HOJA DE CAMPO 

No.17 

Ubicación: Todos los centros de conservación 

 

 

 

Actividad: Creación y fortalecimiento de asociaciones productivas comunitarias   

Efectos: 

⮚ Establecimiento de asociaciones con fines de prestación de servicios 

⮚ Fortalecimiento de asociaciones comunitarias preexistentes 

⮚ Mayor oportunidad para ser incluido en proyectos patrocinados por entidades nacionales 

o internacionales 

⮚ Jalonar proyectos productivos a las comunidades 

⮚ Problemas emergentes asociados a desconocimiento de políticas de impuestos, lo que 

puede conllevar a la inviabilidad de las asociaciones  
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4.2.3.1 Diagrama causa-efecto derivado del programa    

Fue posible agrupar los factores en siete diferentes componentes (Cuadro No. 34), en donde se 

identificaron los principales efectos de actividades en pro del desarrollo del proyecto. Las causas, 

fueron actividades encaminadas en el marco del programa de manejo y conservación de la 

tortuga de río y que, por alguna razón, tuvieron un efecto de tipo económico, ambiental, 

cognitivo, poblacional, tecnológico, recreacional o gremial en la comunidad o el ecosistema 

implicado. A continuación, se exponen las causas-efectos derivados de las diferentes actividades 

del programa de manejo y conservación de la tortuga de río. 

 

Cuadro No. 34 Diagrama causa-efecto de las actividades del programa 

COMPONENTE 
CAUSA EFECTO 

Actividad Impacto 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Diseño y construcción de 

incubadoras y piscinas artificiales 
-Generación de ingresos 

-Encadenamientos productivos 

-Paternalismo y asistencialismo 

-Abandono de fuentes de ingresos 

consideradas como ilegales 

Búsqueda de nidadas y seguimiento 

a proceso de incubación 

Capacitación en actividades 

productivas alternativas 

Adecuación de ciénagas 

para liberación de tortuguillos 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Intercambios de experiencia 

-Cambio en actitud frente a cuidado de 

entorno ambiental 

-Relevo generacional en conservación 

-Aprendizaje sobre elementos del 

ecosistema local 

Visitas guiadas con estudiantes 

Reconocimiento por actores de 

ámbito local y nacional 

Participación de comunidad 

femenina 

Seguimiento a variables biológicas y 

ambientales 

Adecuación de ciénagas 

para liberación de tortuguillos 

Liberación de tortuguillos 
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COMPONENTE 
CAUSA EFECTO 

Actividad Impacto 

C
O

G
N

IT
IV

O
 

Visitas guiadas con estudiantes 

 

-Conocimientos en construcción de 

incubadoras y piscinas artificiales 

-Desarrollo de procesos creativos 

-Tecnificación de conocimientos previos 

-Conocimiento de otras áreas del país 

-Conflictos entre conocimiento ancestral 

y científico  

Diseño y construcción de 

incubadoras y piscinas artificiales 

Exploración creativa 

Seguimiento a variables biológicas y 

ambientales 

Participación en ferias y eventos 

académicos 

Capacitación en actividades 

productivas alternativas 

Intercambios de experiencia 

P
O

B
L

A
C

IO
N

A
L

 

Diseño y construcción de 

incubadoras y piscinas artificiales 

-Trabajo en equipo 

-Conflictos al interior de asociaciones por 

asuntos económicos 

-Desarrollo de algunas actividades 

netamente masculinas 

-Inclusión femenina 

-Inclusión de población infantil y juvenil 

-Focos de machismo 

-Celos entre cónyuges 

-Mejoramiento de imagen comunitaria 

Mujeres y conservación 

Visitas guiadas con población 

infantil y juvenil 

Exploración creativa 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

Uso de tecnologías informáticas y de 

comunicación 

-Establecimiento de comunicación virtual 

-Fortalecimiento de lazos de amistad 

-Conflictos entre cónyuges 

-Dependencia a tecnología 
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     En el presente estudio fue posible observar que la aplicación del programa genera diferentes 

presiones de cambio que pueden desencadenar efectos benéficos, neutros o infructuosos para la 

sociedad, el medio ambiente, la economía o cualquier otro componente relacionado con el 

COMPONENTE 
CAUSA EFECTO 

Actividad Impacto 

R
E

C
R

E
A

C
IO

N
A

L
 Liberación de tortuguillos 

-Creación y fortalecimiento de lazos de 

amistad 

-Aporte al conocimiento de otras áreas 

geográficas de Colombia 

-Integración de representantes 

comunitarios, asociaciones, etc. 

Intercambios de experiencia 

Capacitación en actividades 

productivas alternativas 

Uso de tecnologías de información y 

comunicación 

Reconocimiento por actores de ámbito 

local y nacional 

G
R

E
M

IA
L

 

Visitas guiadas con entes 

gubernamentales y de conservación 

 

 

 

 

 

 

-Relacionamiento con entidades de 

ámbitos diferentes espaciales. 

-Conflicto entre pescadores formales e 

informales 

-Exclusión por parte de algunos entes 

gubernamentales 

Participación en ferias y eventos 

académicos 

Publicación en revistas de 

conservación 

Creación y fortalecimiento de 

asociaciones comunitarias 

Adecuación de ciénagas 

para liberación de tortuguillos 

-Inclusión de comunidades en planes 

municipales de desarrollo 

Asistencia por búsqueda de nidadas y 

seguimiento a incubación 

-Conflictos comunitarios  por mayor 

presencia de algunos entes en algunas 

comunidades con respecto a otras 

-Articulación con PRAE’s 

Socialización de resultados frente a 

entes municipales 
 

Visitas guiadas con población infantil 

y juvenil 
 

Seguimiento a variables biológicas y 

ambientales 
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programa. Diversos estudios con impactos a nivel sectorial, regional y nacional como los 

realizados por Martínez, (2017), Vallejo, (2016), Hardner et al., (2015), Richards (2012) y Alban 

& Argüello, (2004) han mostrado la generación de diferentes efectos directos o indirectos gracias 

a la aplicación de plantes o prácticas que generan algún impacto en la sociedad. 

4.2.3.2 Valoración cualitativa de impactos sociales identificados 

     En cuanto a la valoración cualitativa de los impactos sociales identificados que pueden 

generar se fundamentó tanto en las características inherentes de los impactos sociales (Serje, 

2015) como en el comportamiento espacio-temporal surgido a partir de la interacción de 

programa de manejo y conservación propuesto para la tortuga de río (P. lewyana) y el contexto 

social propio de la región de estudio, escenarios de interacción complejos como se pueden 

observar en Bonilla et al., (2015). Como resultados, cada impacto fue evaluado y clasificado 

acorde a siete componentes transversales y de relevancia en la ejecución del proyecto (aspecto 

dentro de una entidad geográfica). Se definieron un total de siete componentes descritos a 

continuación: 

1. Económico, relacionado con ingresos para satisfacción de necesidades.  

2. Ambiental, concerniente a las relaciones ser humano-ecosistema. 

3. Cognitivo, articulado al proceso de adquisición de conocimientos.   

4. Poblacional, asociado a las dinámicas inherentes a la comunidad.  

5. Tecnológico, enlazado a elementos que facilitan algunas actividades humanas.  

6. Recreacional, vinculado a actividades de entretenimiento y/o diversión.  

7. Gremial, relacionado con organizaciones regidas por entes locales, municipales, etc.  

     Para el caso de los impactos, se agrupan en función de su relación directa con los 

componentes anteriormente mencionados, y son el resultado de la relación de causa-efecto 

derivada de las diferentes actividades del programa de manejo y conservación de la tortuga de 

río (Tabla 34). Cada impacto fue calificado y categorizado según los criterios de clasificación 

para impactos ambientales (Pérez et al. 2010).  La matriz resultante, corresponde a la Tabla 35. 
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Cuadro No. 35 Valoración cualitativa de impactos sociales identificados. Carácter: +, positivo; N, neutral; -, negativo. Intensidad: B, 

baja; M, media, B, baja. Efecto: T, temporal; P, permanente. 

COMPONENTE IMPACTO 
CARÁCTER 

EXTENSIÓN 

GEOGRÁFICA 
INTENSIDAD EFECTO 

+ N - L E R B M A T P 

ECONÓMICO 

Generación de ingresos •   •    •  •  

Encadenamientos productivos •   •   •   •  

Paternalismo y asistencialismo   • •     •  • 

Abandono de fuentes de ingresos ilegales •   •   •   •  

AMBIENTAL 

Cambio de actitud frente a cuidado del 

ambiente 
•   •   •   •  

Relevo generacional en conservación •   •   •   •  

Aprendizaje de elementos del ecosistema local •   •    •   • 

COGNITIVO 

Conocimientos en construcción de centros de 

conservación 
•   •    •   • 

Desarrollo de procesos creativos •   •    •   • 

Tecnificación de conocimientos previos •   •    •   • 

Conocimiento de otras áreas del país •     •  •  •  

Conflictos entre lo ancestral y lo científico   • •    •   • 

POBLACIONAL 

Trabajo en equipo •   •    •   • 

Conflictos económicos en asociaciones   • •     •  • 

Desarrollo de actividades netamente masculinas   • •    •  •  

Inclusión femenina •   •    •   • 

Inclusión de población infantil y juvenil •   •    •   • 

Focos de machismo   • •     •  • 

Celos entre cónyuges   • •     •  • 

Mejoramiento de imagen comunitaria •   •    •  •  
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COMPONENTE IMPACTO 
CARACTER 

EXTENSIÓN 

GEOGRÁFICA 
INTENSIDAD EFECTO 

+ N - L E R B M A T P 

TECNOLÓGICO 

Establecimiento de comunicación virtual •   •    •   • 

Fortalecimiento de lazos de amistad •   •    •   • 

Conflictos entre cónyuges   • •     •  • 

Dependencia a dispositivos tecnológicos   • •    •   • 

RECREACIONAL 

Creación y fortalecimiento de lazos de amistad •   •    •   • 

Aporte al conocimiento de otras áreas 

geográficas de Colombia 
•     •  •  •  

Integración de representantes comunitarios, 

asociaciones, etc. 
•   •    •   • 

GREMIAL 

Relacionamiento con entidades de ámbitos 

locales, nacionales y/o internacionales 
•     •  •  •  

Conflicto entre pescadores formales e 

informales 
  • •     •  • 

Exclusión por parte de algunos entes 

gubernamentales 
  • •    •   • 

Inclusión de comunidades en planes 

municipales de desarrollo 
•   •   •    • 

Conflictos comunitarios por mayor presencia 

de algunos entes en algunas comunidades con 

respecto a otras 

  • •    •   • 

Articulación con PRAE’s •   •    •  •  
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     El análisis de la matriz de evaluación de impactos permite determinar que desde el punto de 

vista socioecológico, los impactos generados por el proyecto en el área de influencia directa de 

desarrollo, son de magnitud variable, de importancia alta, de efecto temporal y con un plazo de 

manifestación variable dependiendo del impacto y el componente a evaluar.  

     La relevancia de la realización de este tipo de valoraciones cualitativas tiene como objetivo 

contemplar la evaluación de impacto frente a la aplicación de una acción en un grupo, en este 

caso el proceso de conservación que se adelanta con la tortuga de río (P.lewyana), intentando así 

indagar en todo tipo de efectos, tanto los buscados de acuerdo con los objetivos de la acción, 

como otros no planificados, para hacer una evaluación detallada del proceso (Liberta, 2007).  

     Económico. Respecto al componente económico, los impactos generados por el proyecto son 

de carácter positivo, como la generación de ingresos, encadenamientos productivos, y abandono 

de fuentes de ingresos ilegales. Estos en general suceden en el área de influencia directa del 

proyecto, de magnitud variable, de alta importancia, de efecto permanente y su plazo de 

manifestaciones es a corto, mediano y largo plazo, dependiendo del impacto y los entes de la 

comunidad involucrados.  

     Ambiental. En el componente ambiental, las actividades encaminadas a prevenir y controlar 

los impactos ambientales negativos han sido el cambio de actitud frente a cuidado del ambiente, 

relevo generacional en conservación y aprendizaje de elementos del ecosistema local, factores 

que pueden generar la construcción y puesta en marcha de la sensibilización comunitaria, así 

como la necesidad de creación de acciones encaminadas a la búsqueda de un desarrollo 

sostenible.  

     Cognitivo. Respecto al componente cognitivo, los impactos identificados fueron 

conocimientos en construcción de centros de conservación, desarrollo de procesos creativos, 
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tecnificación de conocimientos previos, conocimiento de otras áreas del país y conflictos entre lo 

ancestral y lo científico, considerando así la ventaja intelectual que trae el proceso sobre las 

comunidades ya que desencadena un efecto visionario, de indagación y constante discusión de la 

ejecución de procesos en su zona, llevándolos a conciliar con la ciencia sin olvidar sus 

tradiciones.  

     Recreacional La parte recreacional está jugando un papel importante como servicio 

ecosistémico de tipo cultural, propiciando impactos como creación y fortalecimiento de lazos de 

amistad, aporte al conocimiento de otras áreas geográficas de Colombia, integración de 

representantes comunitarios, asociaciones, etc., lo que genera cambio comunitarios de relevancia 

para la formación y crecimiento del individuo.  

     Poblacional. Los impactos generados clasificados bajo un componente poblacional fueron 

tanto positivos como negativos. Fue posible observar que impactos como conflictos económicos 

en asociaciones, focos de machismos en la comunidad y disputas entre parejas por conflictos de 

celos fueron efectos con impactos elevados que pueden o podrían llegar a dificultar el trabajo y 

la estabilidad con la comunidad. Sin embargo, estos efectos pueden verse mediados por algunos 

de los impactos positivos que presenta la población, tales como trabajo en equipo, esfuerzos por 

inclusión femenina y de la población infantil y juvenil, lo cual aporta a un mejoramiento de la 

imagen comunitaria. Estos impactos, con intensidades medias, poseen una gran problemática y 

es que debido a la dinámica de la población y a las concepciones del hogar en algunas de las 

culturas, pueden llegar a considerarse como temporales y predominar algunas actividades 

negativas, sin embargo, con el trabajo y la concientización de la comunidad podría lograrse un 

cambio en el pensamiento global de la comunidad y con esto un avance y una minimización en 

los riesgos del plan de conservación. 
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     Tecnológico. Fue posible identificar cuatro impactos de carácter tecnológico que afectan a la 

comunidad. Mediante la implementación de herramientas informáticas es posible establecer 

comunicaciones virtuales, así como el fortalecimiento de los lazos y las relaciones que ocurren 

dentro de la comunidad, esto mediado por las facilidades en la comunicación, sin embargo, y 

como es bien conocido, es importante generar un uso responsable de la tecnología pues esto 

puede generar una alta dependencia y propiciar momentos de inseguridad, en especial para 

poblaciones jóvenes e infantiles. De igual forma, fue posible observar un impacto negativo en los 

conflictos de cónyuges, ya que, debido al carácter machista de las comunidades, la 

implementación de estrategias informáticas puede generar malentendidos y eventos álgidos de 

discusión entre parejas. 

     Gremial. Existe una gran dificultad en los impactos de carácter gremial negativos que se 

generan en la comunidad, pues al menos la mitad de estos son de carácter negativo permanentes, 

lo cual llegar a afectar a la comunidad generando conflictos internos que permitan las 

discusiones en entornos hostiles. Así mismo, fueron posibles impactos de carácter positivo en la 

comunidad, los cuales son primordialmente temporales, pero que con trabajo y buena gestión 

pueden llegar a impactar fuertemente a la comunidad. Entre estos es posible destacar la 

articulación de los PRAE’s y la creación de relaciones entre la comunidad y las entidades 

implicadas lo cual puede permitir la inclusión en la comunidad. 

4.2.3.3 Comentarios asociados al proceso de identificación de impactos sociales   

      A continuación se citan los principales comentarios obtenidos durante la aplicación de la 

entrevista correspondiente al Anexo 6. Éstos fueron organizados bajos las categorías beneficios y 

problemáticas percibidos por los líderes y habitantes que participan en el programa de manejo y 
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conservación de la tortuga de río, así como bajo la categoría propuestas para mejorar 

condiciones en la zona. 

Cuadro No. 36 Comentarios relevantes frente a impactos del programa 

COMENTARIOS 

Beneficios 

Conservación 

de la especie 

● Los huevos se deben llevar a una incubadora para poder salvar la 

especie y otras especies que se relacionan con la tortuga 

Concienciación 

● Las especies se deben utilizar de manera adecuada para no acabarlas. 

● Ha cambiado un poco la forma de pensar de algunos pescadores. Hace 

dos años ellos llevaban la mentalidad de sacar los huevos para 

comérselos,  ellos ahora llevan otros pensamientos, vamos a sacarlos 

para llevarlos a conservar. 

Proyección 

● El programa ha permitido el impulso de otras iniciativas como 

recuperación de espejos de agua, repoblamiento con peces y actividades 

productivas. 

● Surgen proyectos alternativos como por ejemplo, el procesamiento de 

piel de pescado para diseño de artículos de vestir 

Imagen 
● Se favorece la reputación del pueblo debido a que en el pueblo se 

promueve la conservación 

Formalización 
● Se han formalizado asociaciones que han permitido hacer labores con 

entes locales, municipales y regionales 

Capacitación 
● Se ha mejorado en temas de capacitación de apicultura, piscicultura y 

siembra de árboles 

Cambio de 

actitudes 

● Se ha disminuido la quema de pastos para cazar tortugas y extraer 

huevos, lo que ha contribuido a una disminución en la contaminación del 

medio ambiente 

Conciliación 

● Debido a que el trasmallo promueve el ahogamiento de las tortugas por 

ser considerado una trampa para éstas, uno le dice a los pescadores 

bueno para que tengan más pendiente, en estos sectores no tiren tanto 

trasmallo porque uno hace las liberaciones de tortuga ya que no hay. 

● Uno habla con los pescadores de aquí mismo en la comunidad y les va 

diciendo para que pongan también de su parte en el cuidado de la 

especie. 
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Creatividad 

● Yo vi que escribir un cuento era  una forma de llegar a la población 

infantil y a la población escolar para ir sembrando ese amor por un 

proyecto o un programa que estaba y estábamos viendo ya tenía 

resultados. Entonces lo que hicimos fue tratar de llevar a una forma 

narrativa todas las experiencias vividas durante todo el proceso. De ahí 

surgió la idea. Lo que más me costó fue ponerle el nombre al cuento 

porque comencé a tirarle cabeza hasta que me basé en el nombre 

científico de la tortuga y dije muy bonito para dos tortuguillas –Lew & 

Yana- que nos van a narrar el proceso que nosotros hemos venido 

haciendo, todo el peligro que ellas han pasado para sobrevivir y para 

salir adelante. Así surgió la idea del cuento, que no es más que eso, una 

narración de todo lo que nosotros hemos hecho durante el proceso de 

este programa. 

Problemáticas 

Sentimientos 

negativos 

● Se han generado envidias y celos dentro de la comunidad y entre algunas 

comunidades. 

Conflictos en 

la comunidad 

● Enfrentamiento entre pescadores que utilizan artes de pesca adecuados y 

aquellos que no. 

● El problema siempre ha sido con los pescadores por lo que ellos siempre 

cultivan mucho trasmallo. Las tortuguitas siempre se enredan entonces 

uno trata de hablar con ellos, algunos atienden bien las cosas pero otros 

no le ponen ni cuidado. 

● Si, uno también mira que hay persona que ven el proyecto con buenos 

ojos y otros que piensan que no es bueno. Siempre está ese choquecito 

ahí. 

● A algunos pescadores informales no les gusta el programa de 

conservación de tortuga de río ya que se ejerce un control sobre el uso 

de artes inadecuados de pesca. 

Visibilidad de 

problemas 

● El programa ha permitido que se evidencien problemas puntuales y se 

eleven a las instancias pertinentes. 

● Mira que en ese hecho estaban unos pescadores y les comente, oigan 

¿por qué no arreglan la pesca no utilizando ese trasmallo de malla 

pequeña? y me dijeron mira ¿sabes cuánto hijos tengo que mantener yo? 

¿Por qué no invitan a que hagan otros proyectos donde también nos 

beneficiemos nosotros? para ti de pronto es fácil porque como tú estás en 

este proyecto te dedicas a otras actividades. En el momento la zona tuya 

se presta para hacer otras actividades, donde yo vivo es en la orilla del 

río y sostengo a toda mi familia es con la pesca ¿cómo crees tú que yo 
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voy a sostener a mi familia? o ¿cómo me vas a ayudar tú a mí a sostener 

a mi familia? ¿Por qué no se inventan un programa dónde nos 

beneficiemos nosotros y toda la familia también? 

● Sabemos sinceramente que la conservación es muy importante y yo a 

diario peleo con la región, pero también me pongo del lado de ellos 

porque llegar a la casa sin nada y unos niños con hambre. Entonces uno 

a veces se encuentra allá y acá, es bonita la conservación  peleo por ella, 

pero también me imagino a las persona esperando por algo de comer. 

Subsistencia 

● Estamos en una zona que tiene mucho conflicto social porque el ser 

humano busca las formas de obtener los recursos  para poder sobrevivir 

si no lo hay, hay que buscar la forma  y a veces se hace lo que no se debe 

para poder tener ese resultado 

Conflictos 

familiares 

● Lo que pasa es que la mayoría de los hombres de esta zona son 

machistas al 100%, sin ofender. La mujer va a los programas, escucha lo 

que hay que hacer, luego va donde el marido y le dice “lo que tú estás 

haciendo está malo para ellos”, es una cantaleta en palabras nuestras. 

Entonces es ahí cuando empiezan los roces y la respuesta de ellos es: 

“estoy trabajando y con eso es que te estoy alimentando”, esa es la 

respuesta de ellos, eso es lo que siempre he escuchado porque yo voy a 

esas casas después de las reuniones y dicen: “ya vienes tú con tus ideas 

nuevas que te meten en la cabeza que te dicen que es lo que tengo que 

hacer” yo eso también lo he escuchado, los conflictos siempre se dan y 

hay que tenerlos en cuenta. 

Propuestas 

Alternativas 

de 

conservación 

derivadas 

● Se deben implementar vedas no solo para peces sino además para 

especies como las tortugas 

Ayuda a 

pescadores 
● Es necesario que existan subsidios económicos en tiempos de veda 

Articulación 

de entidades 

● El programa no puede depender solo de la empresa privada, por lo que 

se deben integrar otras instituciones 

 

     De lo anterior podemos identificar una serie de beneficios y propuestas que hay que fortalecer 

y seguir fomentando en la comunidad para garantizar la permanencia de la especie, 
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adicionalmente es importante resaltar que el proceso de conservación ha traído consigo una 

conciencia sobre el uso del recurso y autoevaluación permanente de las comunidades, sobre los 

beneficios de la conservación ligados a servicios ecosistémicos, bien sea del área cultural, 

regulación, soporte o aprovisionamiento (Camacho-Valdez & Ruiz, 2011) 

     Por otro lado, en ocasiones, las situaciones muy negativas y problemáticas que trae el proceso 

de conservación de la especie pueden estar más relacionadas con temores sin fundamento que 

con argumentos racionales de la misma comunidad (FAO, 2012). Por lo que se pueden aducir 

acciones para expresar la preocupación respecto a la pérdida de la diversidad de los recursos y 

gestores del programa podrían servir de mediadores, identificando las fuerzas restrictivas y de 

manejo que se le debe dar al problema, desarrollando así un plan estratégico que hable de las 

causas reales y se centre en los objetivos y/o agentes de cambio que tienen más probabilidades de 

contribuir a mejorar la situación (Berkowitz, 2017). 

4.3 Comunidades y la Tortuga de Río en la Cuenca Baja del Río Nechí  

4.3.1 Servicios ecosistémicos 

     La definición de servicios ecosistémicos (SE) propuesta por la Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio (Camacho & Ruiz, 2012), así como otras relativamente recientes, se presentan a 

continuación en orden cronológico: 

⮚ Las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales, y las 

especies que lo constituyen, sustentan y satisfacen a la vida humana (Daily, 1997). 

⮚ Los bienes (como alimentos) y servicios (como asimilación de residuos) de los 

ecosistemas, que representan los beneficios que la población humana obtiene, 

directa o indirectamente, de las funciones de los ecosistemas (Costanza et al., 

1997). 
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⮚ Funciones del ecosistema: capacidad de los procesos y componentes naturales para 

proporcionar bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, directa o 

indirectamente (De Groot et al., 2002). 

⮚ Aquellas funciones o procesos ecológicos que directa o indirectamente 

contribuyen al bienestar humano o tienen un potencial para hacerlo en el futuro 

(U.S. EPA, 2004). 

⮚ Los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas (MEA, 2005). 

⮚ Son componentes de la naturaleza, disfrutados, consumidos o directamente usados 

para producir bienestar humano (Boyd & Banzhaf, 2007).  

⮚ Son los aspectos de los ecosistemas utilizados (activa o pasivamente) para 

producir bienestar humano (Fisher et al., 2009). 

     

 Teniendo en cuenta estos conceptos, en general es claro que la interacción dinámica entre las 

sociedades humanas y los ecosistemas es determinante del tipo de servicios ecosistémicos que se 

proporcionan (Balvanera & Cotler, 2009). Donde tanto condiciones culturales, económicas y 

políticas de las sociedades están determinando el tipo de decisiones que se toman para manejar 

los ecosistemas y así promover o afectar (de forma consciente y premeditada o de forma 

involuntaria) los distintos servicios. (Millennium Ecosystem Assessment 2005). 

4.3.1.1 Clasificación de los servicios ecosistémicos  

     Una aproximación para clasificar los SE es la derivada de la Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio (MEA, 2005), esta incluye servicios de Soporte, Regulación, Aprovisionamiento y 

Culturales (Figura No.2). 
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Servicios de 

aprovisionamiento 

 

Productos obtenidos de 

los ecosistemas 

 

 

Alimentos 

Agua dulce 

Leña 

Fibras 

Bioquímicos 

Recursos genéticos 

 

Servicios de regulación 

 

Beneficios obtenidos de la 

regulación de procesos de 

los ecosistemas 

 

 

Regulación de clima 

Regulación de 

enfermedades 

Regulación y saneamiento 

del agua 

Polinización 

 

Servicios culturales 

 

Beneficios no materiales 

obtenidos de los 

ecosistemas 

 

Espiritual y religioso 

Recreativo y turístico 

Estético 

Inspirativo 

Educativo 

Identidad de sitio 

Herencia cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 
Servicios de soporte 

 
Servicios necesarios para la producción de otros servicios de los ecosistemas 

       Formación de suelos                          Reciclaje de nutrientes                            Producción primaria 

 

     Esta propuesta se deriva, entre otros aspectos, del interés que existe por la pérdida de 

biodiversidad de los ecosistemas y sus efectos en el bienestar social, con él que ésta pérdida está 

íntimamente ligada, ya que es a través de la biodiversidad que se tiene acceso a los diversos 

servicios (Camacho & Ruiz, 2012).  Por lo cual, se puede plantear  que la evolución conceptual 

desde la noción de naturaleza hasta los servicios ecosistémicos ha sido consecuente con los 

diversos cambios en paradigmas que se han presentado a lo largo del tiempo para responder las 

preguntas referidas a la interacción sociedad – naturaleza – ambiente (Caro-Caro & Torres-Mora, 

2015). 

     Actualmente surgen escenarios de conceptualización diversa e inclusiva, Andrade et al., 

(2011) postulan el reconocimiento del territorio como un sistema socioecológico, en donde 

interesan los componentes sociales o ecológicos individuales y son de gran importancia las 

Figura No. 2 Clasificación de los servicios ecosistémicos 
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interacciones entre éstos, sirviendo como apoyo para las decisiones de manejo en los sistemas 

socioecológicos, el concepto de servicios ecosistémicos que resulta útil como herramienta de 

integración de los enfoques ecológicos y económicos y permite aproximarse al entendimiento del 

vínculo de interdependencia entre las sociedades que los demandan en función de su bienestar y 

el funcionamiento de los ecosistemas (sistemas ecológicos), como proveedores de manera directa 

o indirecta (Caro-Caro & Torres-Mora,2015), resultando de gran interés el fortalecimiento de 

enfoques interdisciplinares para la resolución de conflictos ambientales. 

4.3.2 Usos de la tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí 

     El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010 como se citó en Páez et 

al., 2012) sostiene que muchas poblaciones rurales en el mundo dependen de la biodiversidad 

para su subsistencia, la cual se basa en la pesca, la caza, los productos forestales no madereros y 

la agricultura. Gómez et al. (1994), indican que en Colombia la fauna es fuente importante de 

proteína para las comunidades rurales, las cuales representan aproximadamente el 27% de la 

población total del país. Solamente en la región amazónica colombiana se extrae anualmente un 

aproximado de 4’000.000 de individuos de diferentes especies de fauna silvestre, lo que 

representa 40.000 toneladas de carne. Mancera & Reyes (2008), reportan que entre las especies 

que son extraídas se encuentran las tortugas, que sirven no sólo para el consumo humano sino 

que también se utilizan de forma ornamental, medicinal, como mascotas y para el comercio 

ilegal. 

     El aprovechamiento de las tortugas acuáticas y terrestres comenzó con la llegada de los 

primeros grupos indígenas al continente hace más de 14 mil años, de acuerdo a la teoría del 

poblamiento temprano (Cooke et al., 2007). La literatura desde la época colonial documenta el 

uso de la carne y los huevos de quelonios por parte de los grupos indígenas y los colonos para el 
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consumo (Bates, 1863; La Condomine, 1992; Goulding et al., 1996 como se citó en Páez et al., 

2012). Por su parte Smith (1979) sostiene que había toda una industria para el uso de huevos de 

tortugas amazónicas como fuente de aceite. Las crónicas de naturalistas como Gumilla (1791), 

Ferrerira (1786), Bates (1863) y von Humboldt (1852) (como se citaron en Páez et al., 2012), 

describen la abundancia de las tortugas charapa (P. expansa) y terecay (P. unifilis) en la 

Amazonía y Orinoquía, donde los indígenas cosechaban cada verano huevos y tortugas como 

alimento, e incluso construían corrales donde las mantenían como reserva proteica a lo largo del 

año. El patrón de consumo se alteró significativamente con la llegada de misioneros y 

comerciantes a la Amazonia, comenzando un uso muy importante de huevos y tortugas para la 

producción de aceites. 

     Hoy en día las tortugas siguen siendo usadas como alimento, mascotas y medicina (De La 

Ossa et al., 2011). De las 27 especies de tortugas continentales reportadas en Colombia, hay 

evidencias de algún tipo de uso para 22 de ellas, siendo en su mayoría para el consumo (Cuadro 

No.37). 

Cuadro No. 37 Uso de tortugas continentales en Colombia 

Especie Usos 

Chelus fimbriatus Alimento, mascota, medicinal  

Mesoclemmys dahli Alimento 

Rhinemys rufipes Alimento 

Chelydra acutirostris Alimento, mascota, ornamento, tradicional 

Trachemys callirostris Alimento, mascota, medicinal 

Trachemys venusta Alimento, mascota 

Rhinoclemmys annulata Alimento, bebidas alcohólicas, mascota, ornamento 

Rhinoclemmys diademata Alimento 

Rhinoclemmys melanosterna Alimento, mascota, medicinal, ornamento, tradicional 

Rhinoclemmys nasuta Alimento, bebidas alcohólicas, mascota, medicinal, ornamento 

Kinosternon dunni Alimento 

Kinosternon leucostomum Alimento, bebidas alcohólicas, mascota, ornamento 
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Especie Usos 

Kinosternon scorpioides Alimento, mascota 

Peltocephalus dumerilianus Alimento 

Podocnemis erythrocephala Alimento 

Podocnemis expansa Alimento, mascota, tradicional 

Podocnemis lewyana Alimento, mascota, medicinal, tradicional  

Podocnemis sextuberculata Alimento 

Podocnemis unifilis Alimento, mascota, medicina, tradicional 

Podocnemis vogli Alimento, ornamento 

Chelonoides carbonaria Alimento, mascota 

Chelonoides denticulata Alimento, mascota 

Fuente: Páez et al., 2012  

     En Colombia, el aprovechamiento de las tortugas se da principalmente en regiones rurales y 

marginales del país, donde las comunidades locales las utilizan como un recurso cinegético de 

subsistencia y comercio (Zapata et al., 2016; Arroyave et al., 2014). Actualmente es claro que 

para que exista un éxito verídico en los  programas de conservación de la fauna silvestre, debe 

existir una integración de aspectos biológicos, sociales y culturales (Bath, 1996; Primack et al., 

2001). Por lo cual, evaluar el conocimiento popular que las comunidades locales tienen acerca de 

la fauna de su entorno, contribuye al conocimiento sobre las interacciones hombre-fauna (Ojasti 

& Dallmeier, 2000; Zapata et al., 2016).  

4.3.2.1 Uso como fuente de alimento 

“Uno saca el huevo, lo rompe, bota la clarita, 

aparta la yemita y las bate. Se le pica y agrega 

cebolla, ajo y otras verduritas, luego se pone la 

mezcla en un caldero con manteca caliente y se 

tiene una tortica”. 

 

     En Colombia el uso reportado sobre los quelonios es posterior a la época de la cauchería, por 

la influencia de los Brasileros en las áreas de la frontera amazónica, hacia el año 1945 (Van der 

Hammen, 1999), en esos puntos geográficos se cargaban con tortugas de ambos sexos, de 
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diferentes edades de desarrollo y se saqueaban los nidos llenando embarcaciones que podían 

llevar de 3 a 5 toneladas de productos de tortugas. En general, los nidos que se encuentran cerca 

a la orilla tienen un peligro potencial de inundación en comparación con los que se ubican en las 

partes más elevadas existiendo un correlación entre  el consumo de huevos por el hombre y la 

cercanía de los nidos a la orilla del río, por lo que el declive poblacional de la especie está ligado 

a esta correlación propiciando nefastas consecuencias en la dinámica de la especie (Figueroa & 

Fachin, 2010). 

     De acuerdo con von Hildebrand et al. (1997), el uso más generalizado de tortugas 

continentales en Colombia es el consumo, que en algunos casos tiene implicaciones 

socioculturales. En el Amazonas (río Caquetá), en un principio su consumo era rigurosamente 

restringido a los ancianos y algunos adultos, y tenía para la juventud la connotación de 

enfermedades graves y envejecimiento. Estas restricciones culturales sobre el consumo de la 

charapa (P. expansa) se perdieron o se volvieron cada vez más laxas por el contacto con las 

culturas foráneas. En la actualidad en las cuencas del Amazonas y Orinoco, el consumo de las 

tortugas ya no es exclusivo de los indígenas, sino que ha sido adoptado por los llamados colonos 

y campesinos, quienes consumen o comercializan el recurso de manera complementaria, 

mientras que para los indígenas es la principal fuente proteica después del pescado. Este 

consumo ha aumentado recientemente debido a la migración de personas a las zonas rurales y 

alejadas bien conservadas, debido a: 1. Las nuevas tendencias de desarrollo promocionadas por 

el estado (por ejemplo minería, monocultivos de palma, entre otros), y 2. La presencia de los 

grupos armados. En ambos casos se promueve el consumo de carne de tortugas y otros productos 

de la fauna silvestre, frente a la dificultad de obtener otras fuentes proteicas alternativas.  
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     En este mismo sentido Páez et al. (2012), mencionan que en la zona norte de país el consumo 

de este grupo de tortugas es generalizado, teniendo lugar no sólo en las comunidades rurales, 

sino también en las grandes ciudades como Montería, Cartagena y Barranquilla. Hay por 

tradición una alta demanda de carne de tortuga. En relación con la especie P. lewyana  se reporta 

que para las zonas del Bajo Magdalena y río Sinú, una docena de huevos puede costar entre 

$8.400 a $14.000, en tanto que un individuo de esta especie puede tener un valor entre $10.000 y 

$35.000. 

     Los platos preparados con tortugas, varían según si se utiliza el huevo o la carne como 

ingrediente principal. En la cuenca baja del río Nechí, los entrevistados reportaron preparaciones 

culinarias a partir del uso de ambos. Sin embargo, se hace énfasis en que los huevos suelen ser 

más apetecidos, esto basado en comentarios de antepasados (como son consideradas las 

generaciones anteriores en la zona de estudio), los cuales mencionaban que los huevos se 

buscaban activamente en la época de verano (época de anidación de la especie), para preparar 

tortillas. Se evidenció además que el consumo de la carne de tortuga de río es menor y que esto 

puede estar asociado a su consistencia, la cual fue descrita como una carne más seca comparada 

con la carne de la hicotea (T. callirostris). Las preparaciones culinarias que tienen lugar en la 

cuenca baja del río Nechí se observan en el Cuadro No.38. 

Cuadro No. 38 Preparaciones a base de tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí 

Plato Preparación 

Dulce majadero 

Se baten los huevos de las tortugas, y se ponen a cocinar en una 

mezcla de leche con panela hasta que tomen una consistencia 

parecida a la de una mermelada. 

Torta de huevo 

Se separa la clara de la yema. Se baten las yemas y se mezclan con 

cebolla, ajo y otras verduras al gusto. La mezcla se pone al fuego 

en un caldero con manteca o mantequilla hasta obtener una torta.  

Huevo cocido 
Se agregan los huevos en agua hirviendo con sal por un tiempo de 

5 minutos. Se extraen, se dejan enfriar y se les retira la cáscara.  
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Plato Preparación 

Sancocho de tortuga 

Se separa la tortuga del caparazón con agua caliente. Se parte en 

trozos, se sala y se pone a secar al sol. Una vez seca, en una olla se 

ponen a cocinar los trozos de tortuga y se agrega yuca, ñame, 

plátano, papa y verduras al gusto hasta obtener una sopa.   

Guiso de tortuga 

Se separa la tortuga del caparazón con agua caliente. Se limpia 

tratando de eliminar al máximo la grasa ya que ésta puede generar 

dolor estomacal (aceite muy fuerte y de sabor desagradable). Los 

trozos de tortuga se mezclan con tomate y cebolla picados, y se 

ponen a cocinar con sal al gusto.   

 

4.3.2.2 Uso tradicional (creencias, historias, leyendas) 

“40 o 50 años atrás, a las 9 de la noche uno decía: 

ahí viene la brisa tortuguera. Cuando esa brisa 

empezaba a soplar usted miraba una playa y habían 

entre 10 a 20 tortugas poniendo huevos, uno iba y 

escogía la que le gustaba, la más bonita”.  

 

     Las tortugas son un taxón que tiene gran importancia tradicional en las comunidades 

indígenas y aunque este no constituye una amenaza para las especies, se incluye debido a su 

representatividad en las comunidades (Páez et al., 2012). En general, las comunidades humanas 

no occidentalizadas poseen otras formas de apropiarse de la Naturaleza, ligados a una historia 

propia, que han generado variados conocimientos diferentes a los científicos. Estos 

conocimientos ancestrales, no occidentales, que se enseñan oralmente, circulan en los sujetos y 

son visibles a partir de sus prácticas, les han servido para sacarle un beneficio “no depredativo” 

al medio, pero sobretodo, para habitar, mantenerse, sobrevivir y conservar un territorio, que en el 

caso de los países tropicales, poseen variados recursos naturales (Camacho & Pacheco, 2014). 

     En las cuencas del Amazonas, Caribe, Magdalena y Orinoco, existen numerosos mitos y 

leyendas donde las tortugas son protagonistas. En el Amazonas, respecto a la creación de las 

tortugas los indígenas Tikunas dicen: un señor labraba su canoa con madera de arupane y cada 

astilla que salía se convertía en tortuga, las grandes se convertían en charapas, las medianas en 
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taricayas y las pequeñas en cupisos. Todas las demás astillas se convertían en peces (Ferreira-

Zaragocilla, s.f). En el Caribe y Magdalena está el mito del hombre hicotea mitad hueso, mitad 

músculos y caparazón, que deambula por el río, personifica al hombre de los pueblos ribereños 

del San Jorge que aguantan en silencio y sin protestar hambre, miserias, analfabetismo y 

enfermedades (Ledesma, 2012). En el Orinoco, entre los habitantes de la comunidad de 

Morichito, se habla de la existencia del abuelo de la tortuga, se trata de un animal misterioso 

parecido físicamente a la tortuga, que protege a las hembras cuando salen a la playa a poner. Si 

algún hombre atrapa al abuelo, éste lo coge por la cabeza y lo lleva dentro del río (Fernández & 

Martínez, 2005). 

Tradicionalmente también hacen parte de sus ritos o ceremonias. En el Amazonas las charapas 

son partícipes en las ceremonias religiosas, ya que son protagonistas de las letras de algunas 

canciones y de su caparazón (individuos juveniles), se construye un instrumento llamado guéj’ 

(von Hildebrand et al., 1997). Los Miraña y Yukuna realizan el baile de la charapa o jipu, para 

conmemorar a sus muertos o celebrar el nacimiento de un niño (Figueroa, 2010). 

     Seguidamente se citan algunas creencias y personajes imaginarios asociados a la tortuga de 

río en el área de estudio:  

     En la cuenca baja del río Nechí, se cree que la presencia de tortugas de río (P. lewyana) indica 

la consecuente presencia de individuos de caimán. De acuerdo a los entrevistados, las tortugas de 

río ayudan a mantener la profundidad de los ríos, lo cual es asociado por los habitantes con la 

preferencia de dicha especie hacia las aguas profundas, así como sucede con los caimanes que de 

igual manera prefieren hábitats acuáticos con mayor profundidad. Lo anterior coincide con el 

pensamiento de algunos habitantes del río Sinú al considerar a la tortuga importante en el 

mantenimiento de la profundidad y el espejo de agua de los ríos y ciénagas, ya que consumen la 
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vegetación acuática sumergida que crece al interior de estos ecosistemas (Empresa Urrá S.A. 

E.S.P. et al., 2016). 

     En el corregimiento de Cuturú (Caucasia, Antioquia), los entrevistados mencionaban la 

historia del Defensor de las tortugas, el cual era un habitante que se disfrazaba de espanto 

haciendo uso de un costal para ahuyentar a aquellas personas depredadoras de huevos de 

tortugas, desafortunadamente el defensor fue descubierto y los habitantes supieron al final que 

solo era una persona que hacía uso de un disfraz. 

     En el corregimiento de Colorado (Caucasia, Antioquia), se habla de la presencia de un 

habitante conocido como Pedro Erasmo, el cual de acuerdo a personas entrevistadas, se dice que 

tiene la habilidad de atraer tortugas a través de silbidos de una forma parecida a como se va 

guiando al ganado de la zona mediante sonidos. Se dice además que esta habilidad le permite 

capturar tortugas con un menor esfuerzo. 

     En general se menciona que la cuenca baja del río Nechí es una zona con tradiciones y 

agüeros que han sido arrastrados generación tras generación, ya que se observa como elementos 

naturales son utilizados para atraer lo que ellos consideran bendiciones y prosperidad mediante el 

uso de amuletos consistentes en partes de tortugas (caparazón, cabeza, etc.). 

     En lo que respecta a creencias, es imperativo hacer mención de un fenómeno que la mayoría 

de los entrevistados mencionaron y que es denominado según ellos, La Brisa Tortuguera.  

Cuentan algunos habitantes de esta zona del país que 40 o 50 años atrás entre las 9 p.m. y las 10 

p.m. se generaba un viento (brisa) y que esto indicaba el momento justo en el que se debía ir en 

búsqueda de tortugas. Se dice, que pasados 15 o 20 minutos después de que llegara la brisa, se 

podían ver entre 10 a 20 tortugas en las playas haciendo sus posturas y que esto las hacía 

susceptibles para ser cazadas o capturadas. Los entrevistados asumen que posiblemente la brisa 
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arrastra olores que le indican a la tortuga la presencia de depredadores, y con base en ello la 

tortuga decide salir o no del agua a sus playas de anidación. Los habitantes también afirman que 

actualmente el fenómeno de la brisa tortuguera ya no es un indicador para salir a buscar tortugas, 

ellos mencionan que el medio ambiente ha empezado a experimentar cambios que han sido 

atribuidos en gran parte a las actividades del hombre que han alterado el hábitat de las tortugas. 

Se menciona que las tortugas ahora salen a hacer sus posturas en horas de la madrugada y no a 

primeras horas de la noche como se experimentaba en años anteriores. 

     Este fenómeno, así como otros procesos que los habitantes analizan, inspiran a relatar y 

escribir historias que dan un acercamiento a posibles dinámicas ecológicas de la tortuga en la 

cuenca baja del río Nechí. Tales son las historias escritas por los señores José Garcés y Natividad 

Requena (J. Garcés & N. Requena, comunicación personal, Agosto de 2016), habitantes del 

corregimiento de Bijagual (Nechí, Antioquia) las cuales se citan a continuación: 

La Brisa Tortuguera 

En una ocasión salí de pesca nocturna con mi gran amigo Natividad, uno de esos personajes que 

son símbolo de la cultura de los pueblos ya que por su edad y sus experiencias, se convierten en 

enciclopedias vivientes con gran conocimiento en agricultura, ganadería y pesca. Como 

estábamos en el mes de diciembre, me sugirió que llevara un buen abrigo y le pregunté ¿por 

qué?, a lo que contestó: hombre estamos en la época de las brisas tortugueras, y ¿eso qué es? 

volví a preguntar, y él respondió: por las noches de diciembre alrededor de las 9 de la noche 

comienza a soplar una brisa fría que viene de norte a sur y que tiene una particularidad, y es 

que con ella arrastra una espesa neblina que poco a poco va opacando la luna hasta casi 

desaparecerla, esto dura hasta casi la media noche. En ese lapso, la mayoría de los animales se 

resguardan y la naturaleza queda como dormida, solo se escucha la brisa tortuguera y un ave 
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misteriosa que los pescadores llaman “pollo maligno”. Durante el tiempo que está soplando 

esta brisa es que la tortuga aprovecha y sale a las playas a poner sus huevos, se cree que 

aprovecha que los depredadores están refugiados del viento y el frío. 

Las lluvias y el ciclo de postura de la tortuga de río 

Como dice la frase popular “la naturaleza es sabia “refiriéndonos en este caso al ciclo de 

postura de la tortuga de río el cual coincide con la época de verano, y se caracteriza por la casi 

nula aparición de lluvias. Éstas tienen un efecto negativo en el proceso de incubación de las 

nidadas ya que las tortugas en el momento de depositar sus huevos impregnan el área alrededor 

con una especie de líquido, que en algunos casos llamamos fuente, y que actúa como 

antimicótico porque protege los huevos de hongos. Al caer las lluvias el agua barre o lava las 

nidadas dejándolas expuestas a infecciones, además de que humedece la arena y por lo tanto 

favorece la proliferación de esos hongos. 

4.3.2.3 Otros usos 

“Mi abuela allá en Tenche (Bolívar), una vez que 

mataron una tortuga ella se puso brava conmigo 

porque yo boté la cabeza de la tortuga y ella las 

seca y las pinta para tenerlas de lujo”. 

 

     Por último, derivado al consumo primario como alimento y muy ligado al tema tradicional, se 

resalta la utilización de otros subproductos o partes de las tortugas de río Podocnemis lewyana, 

como se menciona en Páez et al., (2012). Se encontró que en el área de estudio, se menciona que 

algunos subproductos de la caza y consumo de la tortuga de río, como el caparazón y las cabezas 

de son pintados y utilizados posteriormente como elementos decorativos. Adicionalmente, y 

derivado también del consumo primario, la tortuga de río también es considerada en esta zona 

como una fuente de ingresos económicos (Foto No.1), ya que localmente es posible 

comercializar los sus huevos y carne, especialmente en celebraciones religiosas y culturales 
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(Rueda-Almonacid et al., 2007). A la misma que a menor escala se reportan procesos de crianza 

para la comercialización de tortuguillos como mascotas.  

 

 

4.3.3 Conocimiento local sobre aspectos reproductivos de la tortuga de río 

     La tortuga de río por ser un quelonio cuyos hábitos reproductivos son ovíparos (reproducción 

mediante huevos), requiere de un sustrato para la incubación de sus nidadas. En la Figura 3, se 

presenta una aproximación del ciclo reproductivo de P. lewyana, el cual fue generado a partir de 

la información y los conocimientos empíricos suministrados por los habitantes y líderes de la 

Foto No.1 Usos económicos reportados para la tortuga de río 
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zona, apoyados por datos de campo procedentes del seguimiento en los procesos de anidación 

(Anexo No.9), eclosión (Anexo No.10) y parámetros medioambientales. 

     La cuenca baja del río Nechí presenta un régimen climático monomodal marcado, definido 

por una estación seca comprendida entre finales de diciembre y principios de marzo, y una época 

de lluvia entre mediados de marzo y diciembre. Sin embargo, a mediados y finales de junio se 

reporta un corto periodo de tiempo con características secas conocido como veranillo de San 

Juan. A finales de diciembre y principios de marzo, aparecen playas en las orillas del río Nechí 

ya que debido a la escasa lluvia y las altas temperaturas los niveles del río disminuyen, 

exponiendo zonas de arenas y gravillas, consideradas un sustrato importante para la nidación de 

las tortugas. El periodo de incubación continúa durante el verano y ocurre durante un periodo 

aproximado de 70 días. La eclosión de estos huevos empieza con la llegada de las primeras 

lluvias (mediados de marzo y principios de mayo); luego de esto, los tortuguillos se dirigen al 

agua donde se alimentan de especies vegetales de la zona. Los procesos de alimentación y 

crecimiento se dan activamente entre los meses de junio y septiembre. Posteriormente inicia el 

apareamiento de las tortugas adultas, que se lleva a cabo entre los meses de octubre y noviembre, 

para finalmente en diciembre con la llegada de la sequía, nuevamente iniciar el proceso de 

anidación e inicia un nuevo ciclo. 

     Fue posible observar, que el ciclo de reproducción de la tortuga P. lewyana es similar a las de 

otras especies de tortugas como es el caso de Podocnemis vogli, la cual presenta periodos de 

anidación comprendidas en épocas secas entre los meses noviembre y febrero, con diversos 

predadores que pueden llegar a impedir la eclosión del huevo y dificultar la preservación de la 

especie (Ortiz-Moreno & Rodríguez-Pulido, 2015). 
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Figura No. 3 Ciclo reproductivo de la tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí. Adaptado 

de Empresa Urrá S.A. E.S.P. et al., 2016 
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4.3.3.1 Técnica para búsqueda de nidadas en playas de anidación 

Geivis Ortega: “Salgo a las 5 a.m. y regreso a las 

10 a.m. Llego a la playa para buscar el rastro de la 

tortuga, sigo sus huellas, cuando llego al lugar 

donde no se observan rastros, meto un palito y si se 

hunde suavecito ahí está la nidada”. 

 

     P. lewyana es la tortuga de la que más huevos se obtienen en la cuenca baja del río Nechí 

durante la época de verano. Según los pobladores del lugar, es posible reconocer los nidos de 

esta especie por el tipo y al tamaño del rastro que estas dejan en la playa al momento de su 

anidación (Foto No.2), observándose suelo removido o rastros en el camino por el cual 

estuvieron los individuos. 

     Los pobladores del lugar, hacen uso de las tortugas y sus huevos con diferentes fines 

(alimenticio, medicinal, tradicional, ornamental o como mascota). Basados en esto, se han 

diseñado diferentes estrategias de conocimiento empírico para reconocer y recolectar los huevos 

de mismas. Se reportó que la búsqueda de nidadas se realiza principalmente en horas nocturnas y 

de la madrugada, sin embargo, las personas entrevistadas afirmaron que los periodos de 

búsqueda estaban comprendidos entre las 5:00 y 10:00 a.m. Para llevar a cabo la búsqueda de las 

nidadas, se establecen playas donde se observó tortugas asoleándose, pues estos puntos se 

pueden considerar como lugares de postura. Una vez ubicada la playa se realizaba un 

reconocimiento del terreno con el fin de identificar rastros de tortugas abandonando el rio en 

busca de tierra firme. Posteriormente, se ubicaba el punto de anidación; basados en los rastros 

del recorrido de la tortuga se selecciona como posible nido de la especie suelo que visualmente 

se encuentre inestable o removido. Para su verificación, en el lugar se introduce alguna rama en 

el suelo, si ésta se hunde fácilmente, es indicador de la presencia de huevos en el lugar, por lo 
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cual se procede cuidadosamente a eliminar la capa superficial de arena para dejar al descubierto 

los huevos y poder realizar su extracción. 

     Existen diversos estudios que mencionan los usos que pueden llegar a tener los huevos de las 

tortugas, los cuales varían dependiendo de las especies, de las poblaciones y de las regiones 

(Dirección General de Ecosistemas, 2002; Aldana M., 2016 y Seminoff s.f.). Pueden ser 

recolectados con fines alimenticios, medicinales, ornamental, de cría o con otros fines diversos 

que, en altos niveles de explotación, pueden llegar a generar problemas en el ciclo normal de las 

tortugas, disminuyendo su población y generando problemáticas ambientales. 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.2 Técnica para búsqueda de nidadas 
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CONCLUSIONES 

 

En el contexto geográfico cuenca baja del río Nechí, existen algunos entes con perfiles y roles 

definidos acorde a la visión de las comunidades que entran en contacto con tales entes. Hay que 

destacar que la realidad es cambiante, y que el rol y funciones de determinados actores pueden 

modificarse, ya sea por la presencia de nuevos actores, por cambios en el contexto, o 

simplemente por cambios en el propio actor. 

De manera general se puede decir que existe consenso sobre los grupos de actores involucrados 

en la conservación de P. lewyana. Sin embargo, pueden existir visiones diferentes sobre quién o 

quiénes son los actores dentro de cada grupo, es decir, que es probable que, dependiendo del rol 

del entrevistado, se tienda a agrupar a los actores que cumplen una función diferente a la de sí 

mismos, lo que puede indicar que reconocen en su eslabón la multiplicidad de actores. 

En el área de estudio la interacción entre los actores pone en evidencia las dinámicas 

consideradas como normales en términos de relacionamiento, presentándose desde actores que 

son afines con el programa de conservación, como aquellos con una relación negativa y 

finalmente los que muestran una posición más neutra frente al mismo.  

El proceso de identificación de actores puede considerarse como un proceso de constante 

evolución debido a que los actores pueden vincularse o desvincularse en la medida que el 

programa o proyecto de conservación avanza. El análisis a través de indicadores de redes 

sociales establecidas entre actores, permitirá en última instancia realizar los ajustes pertinentes 

que garanticen la cohesión de dichas redes para así promover una conservación que al 

contemplar la inclusión social también promueva el bienestar de las comunidades. 
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Se requiere ser consiente en que la estructura social de una comunidad puede ser un elemento 

facilitador u obstaculizador para la conservación de la biodiversidad y la integración con 

estrategias de desarrollo local. En concordancia con lo anterior, el capital social es de vital 

importancia para el cumplimiento de objetivos de todo proyecto o iniciativa de conservación, por 

lo que se confirma una vez más el supuesto de que no hay conservación con exclusión.  

Un análisis de impactos desde los componentes económico, ambiental, cognitivo, poblacional, 

tecnológico, recreacional y gremial, ponen de manifiesto que los programas de conservación no 

solo se deben enfocar en aspectos científicos, sino que es pertinente entender que una sociedad se 

compone de subsistemas que pueden contribuir en el éxito de tales programas de conservación.    

La participación activa o no de mujeres en proyectos de conservación o de otro ámbito, obedecen 

a un componente netamente cultural. Algunas mujeres no pueden participar simplemente por la 

posición machista de sus esposos. Constantemente se propicia la participación de la mujer, pero 

finalmente es algo voluntario. 

La cuenca baja del río Nechí posee dinámicas sociales complicadas que pueden influir en el 

desarrollo de iniciativas de conservación destinadas a esta zona. Es válido mencionar que la 

ausencia de organismos gubernamentales fortalecidos, las bajas probabilidades de obtener un 

empleo digno y la presencia de grupos al margen de la ley, contribuyen al nacimiento de otras 

dinámicas como el paternalismo y asistencialismo que tanto daño le hacen a una comunidad al 

crearse una dependencia directa que en última instancia se transforma en un elemento cultural. 

El establecimiento de sinergias para el desarrollo de programas y proyectos de conservación en 

la cuenca baja del río Nechí, depende del grado de relacionamiento a favor entre los objetivos del 

programa y los actores que en el mismo participan. Al no establecerse sinergias con actores 
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fundamentales, los resultados de los programas se ven afectados a tal punto que las comunidades 

que han iniciado un intento por reconciliar lo social con lo ambiental no tengan un resultado 

deseado.  

Una iniciativa como el programa de manejo y conservación de la tortuga de río puede servir 

como un medio para evaluar otras dinámicas en el contexto geográfico donde se desarrolla, ya 

que se establece una comunicación directa con las comunidades y sus habitantes.  

El saber local sobre la tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí, obedece a prácticas y 

costumbres que existen en una zona con heterogeneidad cultural, al considerarse que se 

encuentran inmersos en comunidades pertenecientes a la subregión del Bajo Cauca, región esta 

que ha sido resultado de migraciones históricas procedentes del sur de Bolívar, Córdoba y Sucre, 

afrocolombianos de la costa pacífica, indígenas del norte de Antioquia y Córdoba, y paisas del 

interior Antioqueño. 

En términos de dieta, el uso de la tortuga de río así como de otras especies de quelonios en la 

zona, se asocia a aspectos culturales tales como el hecho de las prohibiciones religiosas en el 

consumo de ciertos tipos de carnes en la época de semana santa, así como también a la creencia 

de efectos afrodisíacos al consumir huevos de estas especies. 

El conocimiento acerca de aspectos comportamentales y reproductivos de la tortuga de río es el 

resultado de una capacidad de análisis empírica que caracteriza a los pobladores del área de 

estudio, los cuales a partir del uso de elementos ambientales establecen asociaciones que 

explican el efecto de dichos elementos en la biología de la especie. 
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En la cuenca baja del río Nechí, se observa que la búsqueda de tortugas es más activa entre la 

población adulta y los adultos mayores, lo que no sucede en la población infantil y juvenil en los 

cuales la frecuencia de búsqueda es menor debido a que constantemente escuchan las medidas 

que se han tomado en temas de conservación de fauna silvestre.   

El método de localización de nidadas de tortuga coincide con el practicado en regiones 

amazónicas y ocurre de manera constante y activa durante la época de verano, que es la época 

propicia para procesos de anidación de la tortuga de río.        
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Debido a que el proyecto de manejo y conservación de la tortuga de río en la cuenca baja del río 

Nechí aún se sigue ejecutando, se sugiere darle continuidad al análisis del componente social de 

dicho programa dada la constante inclusión de nuevas comunidades y actores.  

Es necesario asumir que el mapeo de actores que se hace en un determinado momento es válido 

para ese momento, por lo que se requiere actualizarlo con frecuencia, incluyendo la mayor 

cantidad y diversidad de miradas. 

Promover en las instituciones educativas el enfoque de conservación para la formulación de 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAEs), de forma que sean acorde al contexto social 

encontrado. Los grupos ambientales conformados pueden ser la sucesión generacional a los que 

actualmente estén liderando estos proyectos con el fin de que el trabajo sea perdurable. 

Establecer alianzas con entes que puedan brindar una mejor formación técnica ambiental a los 

miembros de asociaciones. El conocimiento que pueda adquirirse es el punto de inicio para que 

éstos sean formados, certificados y mejoren su calidad de vida. 

Fortalecer canales de comunicación entre los diferentes actores comunitarios con entes 

gubernamentales, para finalmente promover iniciativas de conservación con participación 

comunitaria que sean exitosas no solo desde los objetivos de protección de especies sino también 

en mejoras de la calidad de vida. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. INDIVIDUO ADULTO DE TORTUGA DE RÍO  (Podocnemis lewyana) 

 

 

 

      Fuente: Empresa Urrá S.A. E.S.P. et al., 2016 
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ANEXO 2. DIVISIÓN POLÍTICA Y LOCALIZACIÓN DE LA SUBREGIÓN DEL BAJO CAUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipios del Bajo Cauca  

Caucasia 

Cáceres 

El Bagre 

Nechí 

Tarazá 

Zaragoza 

 

Fuente: FIP, 2014 
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ANEXO 3. UBICACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

 

 

 

Fuente: Google Earth, 2018 
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ANEXO 4. LISTADO DE LÍDERES DEL PROGRAMA DE MANEJO Y 

CONSERVACION DE LA TORTUGA DE RIO EN LA CUENCA BAJA DEL RIO 

NECHI ENTRE LOS AÑOS 2012-2016  

 

 

CÓDIGO CENTRO DE CONSERVACIÓN LIDERES DEL PROGRAMA 

A Vereda Caño La 3 Delcy Jiménez 

B Campamento Mineros S.A Juliana Ricardo 

C Corregimiento Buenos Aires Candelario Angulo 

D Corregimiento Puerto Claver Geivis Ortega 

E Corregimiento Cuturú Luz Matute 

F Vereda Puerto Gaitán Yorledis Navarro 

G Vereda Río Viejo Elis Contreras 

H Corregimiento Bijagual Natividad Requena 

I Corregimiento Cargueros Rafael Ortega 

J Vereda Chispas Argelia Ortiz 

         Fuente: El autor 
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ANEXO 5. CUESTIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

RELACIONADO CON ACTORES DEL PROYECTO  

 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTORES 

 

La entrevista está dirigida a los líderes del programa de manejo y conservación de la tortuga de 

río en la cuenca baja del río Nechí. Tiene como finalidad recolectar datos sobre actores que 

influyen en el programa, para así dar cumplimiento a los objetivos de la investigación titulada 

Análisis de impactos sociales del programa de manejo y conservación de la tortuga de río 

(Podocnemis lewyana), en la cuenca baja del río Nechí. 

 

  

Nombre: ________________________ 

Centro de conservación que lidera: ________________________________ 

 

 

1. ¿Quiénes son los actores necesarios para la conservación de la tortuga de río en la cuenca 

baja del río Nechí? 

 

2. ¿Qué tipo de apoyo has recibido de esos actores? 

 

3. ¿Puede mencionar los actores que financian proyectos de conservación en tu comunidad? 

 

4. ¿Qué actores aportan recursos humanos y técnicos en su proyecto? 

 

5. ¿Algunos actores contribuyen al reconocimiento de actividades de su comunidad? 

 

6. ¿Qué actores son importantes para encadenamientos productivos en su comunidad? 

 

7. ¿Identificas actores de asuntos legales en tu proyecto? 

 

8. ¿Identificas actores importantes en temas de conservación que contribuyan a su proyecto?   

 

9. ¿Qué actores promueven el intercambio de ideas en su proyecto? 

 

10. ¿Qué tipo de actores no son claves para su proyecto? 
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ANEXO 6. CUESTIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

RELACIONADO CON IMPACTOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

 

 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES 

 

 

La entrevista está dirigida a los líderes y habitantes que participan en el programa de manejo y 

conservación de la tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí. Su finalidad es recolectar 

información sobre efectos que surgen por la implementación de dicho programa, para así dar 

cumplimiento a los objetivos de la investigación titulada Análisis de impactos sociales del 

programa de manejo y conservación de la tortuga de río (Podocnemis lewyana), en la 

cuenca baja del río Nechí. 

 

  

1. ¿Qué ha sucedido en su comunidad desde la implementación del programa de conservación 

de tortuga de río? 

 

2. ¿Qué efecto tiene el programa sobre los pescadores, cazadores y vendedores de carne de 

monte de la zona? 

 

3. ¿Considera que es una buena idea conservar la tortuga de río? 

 

4. ¿Qué servicios les ofrece a ustedes el hábitat de las tortugas? 

 

5. ¿Es para usted un problema conservar tortugas? 

 

6. ¿Cuáles cree son los beneficios que ha traído el programa a su comunidad? 

 

7. ¿Considera usted que ser reconocido como comunidad conservacionista puede generar otro 

tipo de beneficios? 

 

8. ¿Qué conflictos han surgido tras del programa de conservación de tortuga de río en su 

comunidad?   

 

9. ¿Se está cumpliendo el objetivo del programa de conservación? 

 

10. ¿Cree usted que el programa ha motivado a la conservación de otros elementos del 

ecosistema en su comunidad? 
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ANEXO 7. CUESTIONARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

RELACIONADO CON ASPECTOS CULTURALES ASOCIADOS A LA TORTUGA DE 

RIO 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CULTURALES 

 

 

 

La entrevista está dirigida a los líderes y habitantes que participan en el programa de manejo y 

conservación de la tortuga de río en la cuenca baja del río Nechí. Tiene como finalidad 

recolectar información sobre aspectos culturales y de uso de recursos naturales, para así dar 

respuesta a los objetivos de la investigación titulada Análisis de impactos sociales del 

programa de manejo y conservación de la tortuga de río (Podocnemis lewyana), en la 

cuenca baja del río Nechí. 

  

1. ¿Por qué es importante la tortuga de río en su vida diaria? 

 

2. ¿Cuáles son las interacciones que usted ve entre la tortuga de río y otras especies de la zona? 

 

3. ¿Qué es la brisa tortuguera? 

 

4. ¿Qué historias hay en la zona con respecto a la tortuga de río?  

 

5. ¿Qué otros usos tiene la tortuga de río? 

 

6. ¿Conoce alguna receta preparada a base de tortugas? 
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ANEXO 8. SILUETA DE TORTUGA SUMINISTRADA PARA DISEÑO DEL CICLO 

REPRODUCTIVO DE P. lewyana EN LA CUENCA BAJA DEL RÍO NECHÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/589549407443107123/ 

 

https://www.pinterest.com/pin/589549407443107123/
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 ANEXO 9. PORCENTAJE DE DESOVE DE TORTUGA DE RÍO REPORTADOS POR 

LAS COMUNIDADES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2012 Y 2016 

 

 

Fuente: Mineros S.A 
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ANEXO 10. PORCENTAJE DE ECLOSIÓN DE NIDADAS DE TORTUGA DE RÍO 

REPORTADOS POR LAS COMUNIDADES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE 2012 Y 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Mineros S.A 
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ANEXO 11. FORMATO DE HOJA DE CAMPO ADAPTADO DE CANTER, 1998    

Nombre del proyecto          
HOJA DE CAMPO No. 

Ubicación:  

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA QUE ILUSTRA LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Actividad:  

Efectos: 
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ANEXO 12. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

 

COMPONENTE 
CAUSA EFECTO 

Actividad Impacto 

 

A
sp

ec
to

 d
en

tr
o
 d

e 
u

n
a
 e

n
ti

d
a
d
  

g
eo

g
rá

fi
ca

 

 

 

 

 

Elemento de las actividades del 

programa que pueden interactuar 

con las comunidades 

 

Cualquier cambio en las comunidades 

ya sea adverso o beneficioso, como 

resultado total o parcial de las 

actividades del programa 
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ANEXO 13. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE 

LOS IMPACTOS SOCIALES IDENTIFICADOS  

 

ATRIBUTO CALIFICACIÓN SIGNO DEFINICIÓN 

Carácter 

(Naturaleza) 

Positivo + Beneficio neto para las comunidades 

Neutro - 
Ningún beneficio ni perjuicio neto para las 

comunidades 

Negativo N Perjuicio neto para las comunidades 

Extensión 

geográfica 

Local L 
Dentro de los límites del área de estudio de 

evaluación 

Extremo E 
Efecto en una gran parte del medio considerado 

(por ejemplo: toda una localidad y/o distrito) 

Regional R 

Se extiende más allá de los límites locales o 

administrativos especificados. Se considera 

como impacto indirecto. 

Intensidad 

(Magnitud) 

Bajo B 
Perturbación ligeramente mayor que las 

condiciones típicas existentes 

Medio M 
Efectos por encima de condiciones típicas pero 

sin causar un cambio detectable 

Alto A 
Efectos considerablemente por encima de las 

condiciones típicas existentes 

Efecto 
Temporal T 

Confinado a un periodo específico (por ejemplo: 

durante la construcción de centros de 

conservación) 

Permanente P Ocurre continuamente 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Dessau S & Z S.A, 2013 
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ANEXO 14. MATRIZ TIPO 2: RELACIONAMIENTO ENTRE CENTROS DE 

CONSERVACIÓN Y CLUSTER DE ACTORES 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: UCINET 6.85 
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ANEXO 15. VERSIÓN ORIGINAL DE LA HISTORIA “LA BRISA TORTUGUERA” 
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ANEXO 16. VERSIÓN ORIGINAL DE LA HISTORIA “LAS LLUVIAS Y EL CICLO DE 

POSTURA DE LA TORTUGA DE RÍO”   
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ANEXO 17. CICLO REPRODUCTIVO DE LA TORTUGA DE RÍO PROPUESTO POR 

HABITANTES DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO NECHÍ 
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ANEXO 18. VERSIÓN ORIGINAL DEL CUENTO LEW & YANA 
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