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RESUMEN

Las dinámicas de la organización y la participa-
ción social son un aspecto fundamental en el logro 
de las metas de la conservación de los bosques. 
Partiendo del estudio de los vínculos observados 
entre 31 actores institucionales y comunitarios, en 
torno a la conservación del bosque de robles, en 
los municipios de Paipa y Duitama del corredor 
de robles Guantiva – la Rusia – Iguaque en Co-
lombia, este artículo cuestiona sobre las dinámicas 
organizativas cooperantes para la conservación del 
bosque de robles en el período que comprende los 
años 2004–2008 y sus aportes a la conservación 
de éstos, aplicando la perspectiva del Análisis de 
Redes Sociales. Esta investigación se pregunta so-
bre cómo se ha venido incluyendo la participación 
social en la conservación de los bosques y cuál ha 
sido su impacto en estas dinámicas de las organi-
zaciones a nivel local. Con estos objetivos, después 
de haber situado el contexto de los vínculos socia-
les y la coparticipación de estos actores en torno 
a la conservación del bosque de robles de Paipa 
y Duitama, se presenta un análisis de los vínculos 
entre las organizaciones, lo que permite examinar 
las formas de participación y vinculación de estos 
actores sociales en los procesos de organización 
social para la conservación del bosque durante este 

período de tiempo en el territorio de estudio, te-
niendo en cuenta las relaciones de poder entre ellos 
y su impacto sobre la conservación del bosque.

ABSTRACT

Social dynamics within social participation is a 
crucial issue for the accomplishment of forest 
conservation. In order to contribute to this ield, a 
study of 31 institutional and community organized 
actors’ cooperative practices, within forest conser-
vation processes in Paipa and Duitama, located at 
the oak forests conservation corridor Guantiva, La 
Rusia, Iguaque in Colombia, was made, applying 
Social Network Analysis (sna). Particularly, this 
article inquiry is about models of participation of 
these actors within the period of 2004-2008, look-
ing at their projects and actions as management 
practices of forest conservation. The research ques-
tions were how social participation is included and 
understood in the conservation of these oak forests, 
observing cooperative practices amongst this set of 
actors, at local level. The results are related with the 
structural patterns of co-participation established 
amongst these actors within each other’s projects 
and actions and the impact of those in the aim of 
forest conservation at local level, regarding power 
relations and its impact on forest conservation. 

Artículo de investigación
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INTRODUCCIÓN

En Colombia uno de los mecanismos más frecuen-
tes para evitar la deforestación en general y en 
particular la del roble, es la creación de leyes de 
veda para la tala. Durante los últimos 30 años, se 
han desarrollado varias iniciativas legislativas para 
la veda del roble entre ellas, la resolución 316 de 
1974 del inderena, que establece una veda nacio-
nal con excepciones, y la resolución 1408 del 1975 
del mismo instituto, que levanta la veda en algu-
nas regiones, pero establece la condición de hacer 
planes de manejo forestal. Más recientemente en 
2006, la resolución 096 el Ministerio del Ambi-
ente, modiica las resoluciones anteriores a la veda 
de roble (Resolución No 316 de 1974 y Resolución 
1408 de 1975), restableciendo la veda en todo el 
territorio nacional. Sin embargo, en la experiencia 
del manejo forestal se ha observado que la pro-
hibición de tala es insuiciente como mecanismo 
de conservación y que su manejo implica el esta-
blecimiento de planes estratégicos integrados. En 
este sentido la Fundación Natura (Solano, Roa y 
Calle 2005) está desarrollando desde 2001, en el 
corredor de conservación de roble Guantiva – La 
Rusia – Iguaque, un plan estratégico para su con-
servación, que incluye, entre otras, una línea de 
desarrollo comunitario que tiene como objetivo el 
fortalecimiento comunitario y las redes sociales en 
torno a la conservación de los bosques de roble.
 
Con base en estos antecedentes se plantea un 
proyecto de investigación de tesis de pregrado en 
Trabajo Social, cuyo objetivo fue identiicar y en-
tender las dinámicas de cooperación entre los acto-
res institucionales y comunitarios alrededor de la 
conservación del bosque de robles en el segmento 
localizado entre Paipa y Duitama, entre 2004 y 
2008. Su premisa principal plantea que reconocer 
las dinámicas de la participación en los procesos 
de organización social para la conservación de este 
ecosistema boscoso, permite conirmar si ha ha-
bido articulación o no entre los actores, desde los 
distintos niveles de la planeación: local, regional 
y nacional, así como permite identiicar el modelo 
o patrón que prevalece en esta participación: de 
abajo-arriba, de arriba- abajo o de coparticipación 
o asociación. Teniendo como referente el principio 

tanto político como jurídico de un ordenamiento 
territorial con planeación y gestión participativa 
que se establece como mandato en la Constitución 
Política de Colombia Artículos 75, 79 y 80 (Capí-
tulo III) 195 (Capítulo II) en la Ley 99 de 1993 por 
la cual se establece el Sistema Nacional Ambiental 
(sina) y en La ley 388 de 1997 del Plan de Orde-
namiento Territorial (pot).

En este sentido el estudio busca acercarse a la 
problemática de la gestión forestal participativa, 
integrando el tema al plano de la gestión territo-
rial y las distintas escalas de actuación, relaciona-
das con actores institucionales tanto territoriales 
(municipios y departamentos) como sectoriales 
especíicos como las car, el Ministerio del Ambi-
ente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las ONGs 
Nacionales e internacionales. En particular, es muy 
importante en esta investigación identiicar hasta 
qué punto los procesos locales están articulados 
a las iniciativas regionales y nacionales y vicev-
ersa. Puesto que es en el plano de la cooperación 
y coordinación, en el marco de un estado social de 
derecho, donde se establecen principios para el de-
sarrollo de derechos colectivos que desarrollen una 
sociedad solidaría y participativa, donde se hace 
imprescindible reconocer los procesos sociales que 
aportan a lograr los objetivos relacionados con el 
bien común y los derechos colectivos como lo son 
los de la conservación del roble y sus ecosistemas 
asociados. 

A continuación se presentan los aspectos de contex-
to, conceptuales y metodológicos que se tuvieron en 
cuenta para el desarrollo de la investigación. 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolla en los municipios de 
Paipa y Duitama, donde la investigación evidencia 
los niveles y escalas de cohesión y cooperación entre 
31 organizaciones locales ambientalistas, conser-
vacionistas, comunitarias e instituciones munici-
pales y regionales con responsabilidad ambiental, 
en particular, las que están asociadas a prácticas de 
conservación y a los procesos de organización so-
cial para la conservación del bosque de robles y sus 
ecosistemas asociados, en los municipios de Paipa 
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Tabla 1. Lista de actores del estudio.

Lista de actores Siglas 

1. Corporación Autónoma Regional de Boyacá corpoboyaca (Corpoboy)

2. Fundación para el medio ambiente y el desarrollo humano sostenible Fundetrópico (Fundetrop)

3. Fundación Nuevos Caminos (Funnucam)

4. Niños Cantores de Paz (Niñoscant)

5. Federación Agrosolidaria Agrosolidaria (Agrosolid) 

6. Asociación para el Desarrollo Sostenible Semillas Asociación Semillas (Semillas)

7. Secretaría de Agricultura de Paipa (Secagripai)

8. Fundación para la gestión ambiental y comunitaria Zizua Fundación Zizua (Funzizua)

9. Corporación Ecofondo (Regional Chicamocha) Ecofondo

10. Junta de Acción Comunal – Vereda JAC Guacamayas (Jacgmy)

11. Guacamayas 

12. Asociación Asofrupal Asofrupal (Asoasofrup)

13. Junta de Acción Comunal - Vereda El Fical jac Fical (Jacical)

14. Corregimiento de Palermo (Corrpal)

15. Colegio Técnico Agropecuario de Palermo (Coltecagro)

16. Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Duitama (Secagripai)

17. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia–Tunja uptc 

18. Fundación San Isidro (Funsandro)

19. Asociación Promotores Ambientales de Paipa Asopac

20. Fundación Para el Desarrollo Humano Integral Sostenible Ecohumana (Funecohum)

21. Fundación de Ecosistemas Andinos Ecoan 

22. Asociación Amigos del Río Surba (Asoamriosur)

23. Organización de Madres Comunitarias de Duitama (Orgmacomun)

24. Fundación Huellas (Funhuellas)

25. Planeta Paz (Plnpaz)

26. Red de Reservas de la Sociedad Civil resnastur

27. Pontiicia Universidad Javeriana (Facultad de ecología) ihs 

28. Fundación Proaves de Colombia Proaves (Funproaves)

29. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Minambiente) 

30. Fondo Para la Acción Ambiental y la Niñez fppa

31. Fundación Natura (Funnatura)

32. Corpoduitama (Corpoduit)
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y Duitama, ubicados en el nororiente de Boyacá en 
la provincia de Tundama, con el in de indagar por 
las características y el impacto de la participación 
de los actores institucionales y comunitarios en la 
meta de conservación del bosque robles y sus eco-
sistemas asociados (ver Tabla 1). 

El municipio de Paipa (Figura 1) tiene sus bosques 
de roble ubicados en la zona rural del municipio, 
que ocupa el 90% del total del territorio, que está 
dividido en 38 veredas y el corregimiento de Pa-
lermo. Según el dane (2007), el municipio tiene 

un total de 27766 habitantes. La población urbana 
cuenta con 15428 habitantes y en la zona rural se 
estima una cantidad de 12338 personas. En el pot 
(Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Paipa) 2000–2009 se identiican 3021,815 ha. en 
bosques con un total de 24 fragmentos mayores a 
una hectárea. El corregimiento de Palermo, corres-
ponde al 40% del área del territorio municipal y allí 
se encuentra el 13.2% del total de la población. El 
municipio en su área rural se dedica a actividades 
agrícolas y ganaderas que son el principal soporte 
económico de las 12338 personas que lo habitan. 

Figura 1. Mapa de los municipios de Paipa y Duitama. Fuente: Solano et al. 2005.
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Duitama (Figura 1), está conformado por cinco co-
rregimientos y 19 veredas, las cuales están ubicadas 
en el costado norte del municipio, en límites con el 
departamento de Santander. De acuerdo al pot del 
municipio, son mínimas las áreas de bosque nativo 
en el municipio, con un total de 1827,636 ha. y 27 
fragmentos mayores a una hectárea. Los pocos relic-
tos de lora que existen principalmente a la orilla de 
las quebradas, las tierras de alta montaña y en los al-
rededores de los cuerpos de agua, están fuertemente 
intervenidos. Los grupos de árboles existentes han 
sido utilizados como combustibles, extracción de 
madera y también quemados a propósito para ob-
tener carbón vegetal, potreros o agricultura de pan 
coger, con consecuencias en la disminución de la 
cobertura de los bosques. El total de habitantes en 
Duitama es mayor que el de Paipa. Según estima-
ciones del dane (2007) el total de la población de 
este municipio es de 107406 con 93003 en la cabe-
cera y 14403 en la zona rural. En ambos municipios, 
ubicados en el territorio que comprende el Corredor 
de Conservación Guantiva – La Rusia – Iguaque, se 
han realizado acciones y proyectos para la conserva-
ción del bosque de robles, incluyendo las acciones 
orientadas por el pot y la participación de los actores 
institucionales y comunitarios.

MARCO TEÓRICO 

La conservación de la naturaleza es una intensión 
humana que para ser llevada a la práctica implica 
la cooperación de voluntades de un conjunto diver-
so de actores individuales y colectivos, así como 
su articulación a los marcos de actuación tanto 
políticos y jurídicos como técnicos-cientíicos y 
culturales de un territorio dado (Diani 2003, Es-
cobar 1999, Diegues 2000, Palacio 2002). Con el 
in de establecer aspectos como las dinámicas en-
tre actores institucionales y las organizaciones so-
ciales que están vinculadas a la conservación del 
bosque de robles en el Corredor de Conservación 
Guantiva – La Rusia – Iguaque, la perspectiva del 
Análisis de Redes Sociales (ars), representa una 
de las opciones más indicadas para aproximarse 
y conocer estas dinámicas interorganizacionales 
(Palacio et al. 2005, Bello 2006). Reconocer los 
vínculos entre los actores que participan en proce-
sos comunes, constituye una herramienta para co-
nocer los patrones de organización social, así como 

para identiicar la estructura de esta organización 
institucional y comunitaria y las características de 
cada actor y sus vínculos. Es decir, permite cono-
cer el nivel de vinculación de cada actor con los 
otros en procesos de conservación del bosque, así 
como reconoce los índices de prestigio, centrali-
dad y cohesión como características relacionales 
que permiten identiicar aspectos como la posición 
de cada actor en la estructura y las relaciones de 
poder entre los mismos, con las implicaciones que 
esto puede tener para los bosques sobre los cuales 
ellos intervienen con objetivos conservacionistas. 

Para la comprensión este desarrollo organizativo 
esta investigación incorpora la noción de red social, 
que en esta investigación se deine “como una forma 
de visualizar los patrones estructurales de las relacio-
nes sociales a partir de una intuición estructural de la 
sociedad que reconoce su composición y observa la 
estructura, las funciones y la forma como los acto-
res interactúan y se relacionan” (Hanneman 2001). 
A partir de esta deinición que da Hanneman, desde 
la perspectiva teórico metodológica del Análisis de 
Redes Sociales (ars), la red social en esta investiga-
ción es la unidad de análisis que permite visualizar 
los patrones estructurales de las relaciones sociales 
entre los actores institucionales y comunitarios que 
participan en los procesos de organización social 
para la conservación del bosque de robles y sus eco-
sistemas asociados. Este concepto permite también 
analizar los vínculos, tensiones, conlictos y otras 
propiedades relacionales (centralidad, popularidad) 
de estas relaciones sociales, destacando la interac-
ción de estos entre si y con el bosque de robles en la 
zona de estudio.

Para entender el concepto de red social, es nece-
sario observar las relaciones y/o vínculos entre los 
actores sociales, incorporando dos aspectos con-
ceptuales para entender que es la red social como 
unidad de análisis en el plano teórico y también 
en el práctico. Los conceptos vinculados a la cons-
trucción de red social en esta investigación son los 
de actor social, también denominado nodo, rela-
ción social o vínculo y poder.

El primer concepto vinculado a la construcción de 
una red social es el de actor social. El actor es el 
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sujeto que ejerce la acción, es el polo de la agencia 
en el campo de la interacción (Law & Latour, en 
Palacio 2002). El actor puede ser un individuo o 
una organización cuyos propósitos o intereses es-
pecíicos se resuelven mediante la interacción so-
cial. El actor es una unidad social relacional. Se es 
actor en tanto se tiene una posición en un esquema 
relacional, es decir que el actor es una unidad in-
terdependiente, cuyos vínculos con otros actores y 
sus ailiaciones son parte de su coniguración como 
tal. También denominados nodos, son las personas 
o grupos de personas (individuos u organizacio-
nes) que se encuentran en torno a un objetivo co-
mún (Palacio et al. 2005).

El vínculo social son los lazos que existen entre dos 
o más nodos. Este se construye mediante el estable-
cimiento de vínculos entre los actores. Pueden ser 
directos o indirectos. Directos cuando los actores 
están relacionados por un conjunto de interacciones 
explícitas donde hay interdependencia; indirectos 
cuando los actores están compartiendo una activi-
dad o recurso común (Diani 2003 en: Palacio 2005). 

Otro concepto vinculado al de red social es el poder. 
Desde la perspectiva del Análisis de Redes Socia-
les, el poder es inherentemente relacional y es una 
propiedad fundamental de las estructuras sociales 
(Hanneman 2001). El poder es entendido como un 
efecto relacional que surge de dinámicas colectivas 
y que se identiica y analiza mediante aspectos como 
la participación, el número y fortaleza de los víncu-
los de cada actor y el tipo de relaciones que se esta-
blecen entre un conjunto de actores, y su asimetría 
o direccionalidad. Por tanto el poder se identiica en 
este trabajo como un aspecto central para entender 
la posición y el papel de cada actor en una estructura 
social, así como las fortalezas, alianzas, diferencias 
y tensiones que se dan en el interior de las relacio-
nes sociales, en este caso de los procesos de gestión 
para la conservación del bosque de robles y sus eco-
sistemas asociados en el Corredor de Conservación 
Guantiva – La Rusia – Iguaque.

PROCESOS METODOLÓGICOS 

La investigación estudió los vínculos entre los 31 
actores, así como en el reconoce los signiicados 
que éstos le dan al bosque de robles mediante su 

discurso. Para ello fue necesaria la aplicación del 
Análisis de Redes Sociales (ars) (Freeman 2002, 
Hanneman 2001, Palacio et al. 2005). El ars fue 
útil para observar los patrones de las relaciones 
sociales entre los actores institucionales y comuni-
tarios en torno a la conservación del roble en el te-
rritorio de estudio. Para explorar estos aspectos se 
aplicó una entrevista estructurada a los 31 actores 
con preguntas en torno a su naturaleza y competen-
cia, misión y visión, sus vínculos con otros actores 
mediante sus proyectos y acciones de conservación 
en el territorio.

Para identiicar los actores se recurrió a 3 de las 4 
categorías de actores deinidas por Palacio et al. 
(2005): la categoría A (organizaciones cuya misión 
central es la conservación de la naturaleza) la ca-
tegoría B (organizaciones cuya misión central es 
diferente a la de la conservación pero con acciones 
en las áreas de interés para la conservación) cate-
goría D (organizaciones dedicadas la producción 
de conocimiento y a la educación ambiental). To-
mando estas categorías de actores se hizo un primer 
conjunto de actores empezando por los actores con 
competencias ambientales en el territorio de estu-
dio y organizaciones locales que tuvieran su razón 
social y su misión relacionada con la conservación 
de la naturaleza mediante algún tipo de actuación 
durante el período delimitado aquí (2004-2008), 
seleccionando así el conjunto establecido para el 
estudio (ver Tabla 1).

De acuerdo al concepto de actor social, las orga-
nizaciones locales comunitarias como las ong, las 
organizaciones de base como las jac y las aso-
ciaciones, y las instituciones con responsabilidad 
ambiental nacionales, regionales y locales son los 
actores sociales de interés en esta investigación. 
Por otro lado, para este trabajo se caracterizan los 
actores con base en categorías de análisis referentes 
a la información básica de la organización, los pro-
yectos y acciones de los actores para la conservación 
del bosque de robles y sus ecosistemas asociados y 
el marco jurídico que da las directrices para la con-
servación del bosque. Se adopta aquí la propuesta de 
Palacio et al. (2005) para el reconocimiento de diná-
micas de conservación en el marco de los Sistemas 
Regionales de Áreas Protegidas, donde los vínculos 
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El análisis de redes sociales (ars) se efectúa funda-
mentalmente a partir de dos técnicas estrechamente 
relacionadas con la teoría de grafos y de matrices 
(Wasserman & Faust 1994, Palacio et al. 2005). 
Las dos permiten representar y describir una red de 
manera sistemática, facilitando una aproximación 
y análisis a la misma, así como identiicar la diná-
mica de los nodos y sus vínculos. Se retomó la in-
formación de las entrevistas y se ordenaron en dos 
tipos de matrices que permitieron representar la red 
y realizar mediciones de sus propiedades como la 
centralidad de los actores. Estas son las sociomatri-
ces, y las matrices de ailiación. De esta manera se 
puede identiicar cuáles son los actores más predo-
minantes y populares, y los menos predominantes. 
Este método permitió conocer como se fueron con-
igurando estos procesos sociales para la conserva-
ción, también reconocer y distinguir con detalle los 
actores que participaron y/o participan en la con-
servación del roble y sus ecosistemas asociados.

El análisis de estas sociomatrices permitió conocer 
el nivel de vinculación de este conjunto de organi-
zaciones y, de esta forma, identiicar las caracterís-
ticas relacionales y estructurales de los actores y 
sus vínculos a través de acciones y proyectos.
 
De otra parte, las redes representadas en estas ma-
trices son observadas y analizadas con algunos 
indicadores locales de las redes. Dentro de las me-
didas de las propiedades locales de la red están las 
clásicas de centralidad de Freeman (en Hanneman 
2001), de las cuales se utilizaron la del grado de 
centralidad, el grado de intermediación y el grado 
de cercanía. El Grado es el número de actores a los 
cuáles un actor está directamente vinculado. Esta 
centralidad de grado se divide en grado de entrada 
y en grado de salida (Hanneman 2001). El grado 
de intermediación es la posibilidad que tiene un 
nodo para vincular las interacciones entre pares de 
nodos. Estos nodos son también conocidos como 
actores (nodos) puente.

Para elaborar los gráicos de los vínculos entre los 
actores por acciones y proyectos y para conocer las 
propiedades globales y locales de las redes, se uti-
lizó el programa ucinet versión 6.0 (Borgatti, et al. 
2002). Para la construcción de las matrices a través 

directos se determinan a través de la coparticipación 
de los actores en proyectos y acciones. Los proyec-
tos se asumen como unidades básicas de planeación 
y las acciones son entendidas como prácticas no 
formales, contingentes, excepcionales, rutinarias o 
puntuales que una organización realiza por fuera de 
la unidad básica de planeación, llamada proyecto, 
es decir que los actores llevan a cabo en el marco 
de sus objetivos organizacionales pero por fuera de 
unidades de planeación.

Para obtener esta información se hicieron entrevis-
tas semiestructuradas a las 31 organizaciones con 
la siguiente información: A. Datos básicos de las 
entrevistas: En este icono se encuentran el número 
consecutivo de la entrevista, la fecha de diligencia-
miento, nombre o razón social de la organización y 
la fecha de constitución. B Ámbito territorial o juris-
dicción de la organización C, Misión y visión de la 
organización D. Organizaciones que están ubicadas 
en Paipa y Duitama y que realizan proyectos y/o ac-
ciones en estos municipios. E. Organizaciones que 
no están ubicadas en Paipa y Duitama pero que han 
ejecutado proyectos y/o acciones en estos munici-
pios F. Proyectos de conservación realizados en el 
territorio de estudio. G. Proyectos de conservación 
realizados en otros municipios del departamento 
de Boyacá que hacen parte del corredor de robles 
Guantiva – La Rusia – Iguaque. H. Acciones de con-
servación de las organizaciones para la conservación 
del bosque de robles y sus ecosistemas asociados en 
el territorio de estudio. I. Signiicados de los actores 
sociales sobre el bosque de robles y su conservación 
mediante sus discursos. J. Que dicen los presiden-
tes, vicepresidentes y actores entrevistados. En este 
artículo presentaremos el procesamiento de algunas 
de ellas desde la perspectiva de redes. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

Para sistematizar y organizar la información de las 
entrevistas realizadas, se creó una base de datos 
con el programa Microsoft Access. En esta se or-
denó la información de acuerdo a unas categorías 
que se establecieron teniendo en cuenta los datos 
sobre acciones y proyectos de cada organización 
entrevistada. Cada categoría corresponde a las pre-
guntas establecidas en las entrevistas. 
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de acciones y proyectos, se tuvo en cuenta el núme-
ro de actores que los 31 actores nombraron como 
coparticipes en acciones y proyectos. Se obtuvie-
ron matrices de 31 x 112 actores en proyectos y de 
31x 122 en acciones. En cada matriz se registró el 
número de interacciones de las 31 organizaciones 
con las 112 organizaciones mediante proyectos y 
las 122 organizaciones a través de acciones.

RESULTADOS 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES 

La construcción de un diálogo directo con los ac-
tores organizados municipales fue la clave para co-
nocer sus procesos de organización y participación 
en las iniciativas de gestión ambiental local y en 
aquellas particularmente involucradas con la con-
servación de los bosques de robles y sus ecosiste-
mas asociados en los municipios. A partir de este 
estudio cualitativo fue posible conocer a cada actor 
(sus aspectos organizacionales) y la forma como se 
vinculan a las dinámicas de participación no sólo 
en el período de tiempo establecido para el desa-
rrollo de esta investigación (2004–2008), sino en 
tres etapas o momentos históricos relevantes que 
dieron paso al establecimiento y coniguración de 
procesos de organización social y política para la 
gestión ambiental y la conservación de la naturale-
za en Colombia.

Se reconoce que el primer momento de desarrollo 
organizacional local fue en la década de los años 
80. En este tiempo, surgieron herramientas de pla-
niicación local como los planes de desarrollo mu-
nicipal que dieron las directrices y criterios para 
la constitución y desarrollo de una organización 
política nacional descentralizada que se basa en 
el reconocimiento del territorio como unidad que 
determina los esquemas de organización social y 
política a nivel local (municipios y ciudades) y re-
gional (departamentos). 

En el caso de Boyacá, los cabildos verdes también 
surgieron como una iniciativa de organización so-
cial que buscaba apropiarse, comprender y conser-
var la naturaleza de esta región, principalmente el 
páramo, ecosistema predominante del departamen-
to y en torno al cual se comenzaron a desarrollar 

dinámicas de participación social para su conoci-
miento, apropiación y conservación.

Un segundo momento clave son los avances legis-
lativos y políticos que se desencadenaron en la dé-
cada de 1990 con la Constitución Política Nacional 
de 1991 y la Ley 99 de 1993. La primera, con el 
principio y objetivo de democracia participativa, y 
la segunda con el establecimiento del Sistema Na-
cional Ambiental (sina). A partir de estos avances 
políticos y administrativos, comenzaron a surgir 
iniciativas de organización ciudadana y manifesta-
ciones culturales y políticas para la conservación de 
la naturaleza teniendo en cuenta aspectos tan impor-
tantes como el reconocimiento de la biodiversidad 
y la diversidad étnica y cultural. Por tanto, se cons-
tituyeron ongs y otras organizaciones de base con 
intereses participativos y políticos para la conser-
vación. En este periodo de replanteamiento surgen 
nuevas formas de organización política en el país 
y nuevos esquemas y tendencias de estructuración 
político administrativa alrededor del componente 
y concepto de territorio local, lo que a su vez dio 
origen a formas de organización social comunitaria 
e institucional que tenían como objetivo la gestión 
ambiental. Un ejemplo de estas formas de organi-
zación social comunitaria son los cabildos verdes, 
primera igura ambiental de base que estableció el 
inderena, autoridad ambiental en ese entonces.

Finalmente, en los años que han pasado de esta dé-
cada del 2000, los procesos participativos para la 
organización social y el objetivo conservacionista 
continúan en desarrollo y consolidación: cada vez 
surgen más modalidades de organización social, y 
escenarios de conlictos y negociaciones para al-
canzar la meta de conservación.

Al poner en contexto algunos aspectos de la histo-
ria de la organización social y política y la gestión 
ambiental, junto con la caracterización de los acto-
res por atributos organizacionales, es posible com-
prender el escenario histórico y político en el que 
surgieron cada una estas organizaciones y la forma 
como comenzaron a vincularse y a hacer parte de 
los procesos de participación y organización para 
la conservación del bosque. 
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A continuación se presenta la caracterización de 
los actores según sus aspectos organizacionales:

En cuanto a la naturaleza jurídica de los actores se 
puede observar que el 64% son privadas, el 23% son 
públicas y el 13% son organizaciones locales comu-
nitarias. El 6% de estos actores tienen existencia ins-
titucional desde 1920 (1920–1924), el 10 % fueron 
constituidos en la década de los años 80, entre 1980 
y 1988. Un 42% de los actores se constituyeron en-
tre 1992 y 1999, siendo este uno de los más altos 
porcentajes de constitución de las organizaciones 
entrevistadas. El otro 42% restante fueron fundadas 
entre el 2000 y el 2007.

Este resultado muestra que el mayor porcentaje de 
actores entrevistados orienta su trabajo a un ob-
jetivo conservacionista y ambientalista, aspecto 
que responde al objeto de esta investigación y que 
muestra la conservación de la naturaleza como un 
proceso de organización social y de negociación 
entre actores que incluye elementos culturales, 
políticos y territoriales. En lo referente al objeto 
jurídico se puede observar que el 58% de los acto-
res tiene por misión la conservación y el 42% no, 
orientan su misión hacia un objetivo social, admi-
nistrativo y/o de educación ambiental. 

El conjunto previamente deinido como de actores 
del ámbito local domina el cuadro de jurisdicción 
(42%), con un 39% de actores del orden nacional y 
un 19% del regional. Estas cifras muestran que la 
mayoría de los actores entrevistados son de juris-
dicción local; están ubicados en los municipios que 
conforman la zona de estudio (Paipa y Duitama), 
y realizan sus proyectos y/o acciones en los mis-
mos. La mayoría de organizaciones con ámbito te-
rritorial local son asociaciones comunitarias, jac´s, 
Juntas de Acueductos Veredales, dependencias de 
la alcaldía de cada uno de estos municipios (Secre-
taría de Agricultura de Paipa, Asesoría de Planea-
ción en Duitama y algunas ongs). 

Representan a los actores con ámbito territorial 
(jurisdicción nacional) la autoridad nacional am-
biental (Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial), dos universidades uptc, 
Pontiicia Universidad Javeriana y algunas ongs 

que realizan investigación cientíica y social (Fun-
dación Natura, Fundación Proaves, el fppa) y otras 
que se destacan por su orientación social y el traba-
jo con comunidades en la conservación (resnatur, 
ecoan, ecofondo).

Los actores con jurisdicción regional con el menor 
porcentaje, son las ongs con experiencia en trabajo 
comunitario y agroecología (Fundación San Isidro, 
Semillas, Fundación Nuevos Caminos), otras solo 
en el social (Planeta Paz, Organización de Madres 
comunitarias), en este conjunto de actores tam-
bién está corpoboyaca, autoridad ambiental del 
departamento que tiene la misión de trabajar por 
la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible de Boyacá.

DESCRIPCIÓN DE LOS VÍNCULOS 

En esta sección, se presentan los resultados de la 
aplicación de la metodología de análisis de redes 
sociales (ars) en la investigación, y su aporte en 
el estudio de los procesos de organización social, 
así como la caracterización de los actores sociales 
y sus vínculos.

El estudio de los vínculos directos de las 31 or-
ganizaciones entrevistadas mediante proyectos y 
acciones, y el análisis e interpretación de los grafos 
que representan estos vínculos, son los resultados 
que se presentan en este aparte. También el análi-
sis de la expansión y popularidad de los actores en 
proyectos y acciones, datos que se muestran en las 
sociomatrices o matrices de un modo.

COPARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES       
MEDIANTE EL VÍNCULO POR PROYECTOS 

En la igura 2 se presenta el resultado del análisis 
matricial de coparticipación de actores sus proyec-
tos en torno a la conservación de los ecosistemas 
estratégicos locales, en particular los asociados al 
roble. Esta igura muestra que predominan las rela-
ciones asimétricas entre las organizaciones median-
te el vínculo por proyectos. La asimetría pone de 
maniiesto que los proyectos de un actor convocan 
la participación de otros desde sus propios términos, 
pero que ello no ha construido procesos recíprocos 
de actuación. Es decir, cada uno invita desde una 
perspectiva centralista (egocéntrica) a los demás sin 
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generar una construcción reciproca. En este caso 
los locales invitan a los actores públicos regionales, 
pero no viceversa o las ongs nacionales convocan 
los locales pero no viceversa. aspecto que impide el 
fortalecimiento mutuo de los vínculos y por lo tanto 
la red tiene una baja densidad y cohesión. Es decir 
la cantidad de los vínculos reales está muy lejos de 
los vínculos posibles.

Se destacan Corpoboy y Ecofondo como los nodos 
que estructuran la red. Sin embargo, por razones 
distintas. Ecofondo tiene un alto grado de expan-
sión en la red, nombra a muchas organizaciones en 
sus proyectos, pero estas no nombran a esta institu-
ción en la ejecución de sus proyectos. Ecofondo, es 
un nodo que se expande a otros nodos de la red, es 
decir, nombra a muchas organizaciones que apoya 

con la inanciación de proyectos, pero no participa 
en la implementación de estos. Algunos de los ac-
tores que nombra Ecofondo en sus proyectos son 
Funnucam (Fundación Nuevos Caminos), Funsan-
dro (Fundación San Isidro), Funnatura (Fundación 
Natura), y Corpoduitama. Sólo una organización, la 
Pontiicia Universidad Javeriana, tiene un vínculo 
recíproco con Ecofondo. Esta institución educativa 
nombra a Ecofondo en la realización de proyectos 
de Agroecología en Beitevita y Paipa, municipios 
que hacen parte del corredor Guantiva – La Rusia 
– Iguaque. 

Corpoboyacá, es el actor más popular (prominen-
te) de la red de proyectos en tanto es nombrado 
por organizaciones de diferentes escalas: orga-
nizaciones del gobierno local, organizaciones 

Figura 2. Vínculos directos de las organizaciones mediante proyectos Representación de los vínculos directos de los 31 actores 
mediante la coparticipación en proyectos. 
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conservacionistas municipales y regionales, y or-
ganizaciones de base rurales. Por ejemplo: ongs 
nacionales como Ecofondo, Funnatura, la Redre-
servas (Red de Reservas de la Sociedad Civil), 
como organizaciones no gubernamentales locales 
Funhecohum (Fundación Ecohumana), Funzizua 
(Fundación Zizua), Agrosolid (Agrosolidaria) y 
Ecoan (Fundación de Ecosistemas Andinos) y por 
organizaciones del gobierno local como Secagripai 
(Secretaria de Agricultura de Paipa) y Alcduitaspl 
(Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Duita-
ma), y otras organizaciones como Plnpaz (Plane-
ta Paz) y Asasofrup (Asociación Asofrupal). Esta 
última es la única organización de base, del co-
rregimiento de Palermo, que ha cooperado con la 
Corporación en su proyecto de mora orgánica en la 
Vereda de Peña Amarilla. Esto se debe a que estas 
organizaciones están articuladas a los programas y 
proyectos regionales de la Corporación, cuya diná-
mica de planeación moviliza tanto recursos como 
procesos que se desarrollan en estos municipios.

También existen diferencias estructurales y relacio-
nales entre las dos organizaciones. Mientras Eco-
fondo es una ong conservacionista con jurisdicción 
territorial nacional que apoya a organizaciones con-
servacionistas y comunitarias, mediante la inancia-
ción de proyectos en su mayoría de conservación 
producción, Corpoboyacá es la autoridad ambiental 
regional, de la cual se necesita el aval para la rea-
lización de estos y la organización encargada de 
ejecutar la política nacional ambiental en el departa-
mento; aspecto que hace de la Corporación un actor 
prominente en los procesos de conservación. 

La Asociación para el Desarrollo Sostenible Semi-
llas, es el otro nodo (actor) con alta centralidad de 
grado en la red, puesto que incluye con frecuencia 
a actores como la Corporación, Alcduitaspl, el fppa 
(Fondo Para la Acción Ambiental y la Niñez) y 
Agrosolidaria en sus proyectos. Al ser un actor que 
coopera y se interrelaciona a menudo con estos ac-
tores, marca un grado de centralidad importante en 
la red, generando conectividad entre estos actores.
Otro actor prominente en la red es Secagripai, a 
diferencia de Ecofondo, este es un actor popu-
lar, nombrado por organizaciones como la uptc, 

Funsandro, Funecohum y Asasofrup. Estos acto-
res, han realizado proyectos en la zona rural del 
Municipio de Paipa, especíicamente en las vere-
das del corregimiento de Palermo. Es el caso de 
la Fundación San Isidro y la Fundación Ecohuma-
na, organizaciones que han apoyado procesos de 
conservación para el bosque de robles en Palermo 
centro (Funecohumana) y, en las veredas de Peña 
Blanca y el Curial (Funsanisidro). La Secretaría de 
Agricultura integra estos actores puesto que como 
autoridad local municipal se ha construido proce-
sos de planeación y gestión ambiental en el muni-
cipio. Esta es una subred de carácter más local. 

Otro actor prominente en esta igura es Resnatur, 
que tiene un alto grado de expansión en la red y 
nombra a actores como Plnpaz, Funnatura, el fppa 
y Semillas en sus proyectos, actores reconocidos 
por su trabajo con poblaciones campesinas y co-
munidades vulnerables en el caso de Planeta Paz, 
y en el tema de la conservación con participación 
en el caso de las últimas tres organizaciones. Sin 
embargo, no es un actor que esté vinculado con las 
organizaciones de base del corregimiento de Paler-
mo, aspecto que es evidente, pues esta no nombra a 
estos actores en sus proyectos ni viceversa. 

De otra parte, el fppa y la Fundación Natura, son 
organizaciones que han cooperado en la realiza-
ción de proyectos de conservación producción en 
el departamento. Ambos actores se nombran entre 
sí, también son nombrados por otras ongs locales: 
el fppa es nombrado por Semillas, la Fundación 
San Isidro, Asopac y Agrosolidaria. Organizacio-
nes como Resnatur, Ecofondo y la Corporación 
nombran a la Fundación Natura en la ejecución de 
proyectos. Identiicándose aquí otro subgrupo. 

La igura también permite observar que organiza-
ciones como Funhuellas, Funproaves, Niñoscant y 
organizaciones de base como Jacguacamy, Jacvical 
y Coltecagro son los actores que no están vinculados 
con los otros actores entrevistados. Esto evidencia 
que estos actores trabajan de forma independiente 
en los procesos de conservación, y que son los más 
desconectados de la red, aspecto que se observa en 
el grafo, pues están en la periferia de la red. 
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Recurriendo a los datos cualitativos, es decir a 
las entrevistas con los actores, se evidencia que 
la dinámica regional es mucho más marcada que 
la local. Es decir, no se observa una fuerza de la 
dinámica municipal en la estructuración de sus 
propios proyectos. Se observa más un enganche de 
los actores locales en los programas regionales que 
movilizan a la vez sus iniciativas, las que son de-
pendientes del nivel regional en el caso de la Cor-
poración o de los recursos de las ongs Nacionales 
el caso de Ecofondo.

COPARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES 
MEDIANTE EL VÍNCULO POR ACCIONES 

En la Figura 3, la coparticipación de los actores me-
diante las acciones que desarrollan en torno a los 

procesos de conservación de los bosques de roble 
en los municipios de estudio, se observa principal-
mente que es una red con una topología descentrada. 
No se observan centros prominentes que articulen 
de manera importante al resto de actores, son más 
bien dinámicas de subgrupo débiles. El número de 
actores desvinculados de la red es mayor. En otras 
palabras, no hay una dinámica de articulación local 
propia mediante procesos informales.

Se puede observar que la red tiene dos nodos cen-
trales: orgmacomún y Redreservas, son los actores 
que más grado de entrada tienen y que vinculan 
a otras organizaciones de la región a los procesos 
de conservación. Así mismo, Ecofondo es un ac-
tor nombrado por ong (Corpoduitama, Asociación 

Figura 3. Vínculos directos de los actores mediante acciones. Representación de los vínculos directos de los 31 actores mediante 
acciones. Los círculos más grandes representan mayor grado de entrada, es decir son los más populares participantes en las acciones 
de conservación que cada actor ha realizado (corpoboyaca, redreservas, ecofondo). En este caso, organizaciones como corpoduit, 
plnpaz y orgmacomun son las que más grado de expansión tienen y articulan la red de acciones. Al margen son las organizaciones 
que no se vinculan a los procesos de organización social (fppa, Ecoan, alcduitaspl y funproaves entre otros). Fuente: la investi-
gación. 
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Amigos del Río Surba) en la ejecución de accio-
nes. Estas tres organizaciones, por sus caracterís-
ticas (autoridad ambiental y ong conservacionistas 
reconocidas en la región) vinculan a las organiza-
ciones mediante acciones y proyectos, más a través 
de los segundos. Es de notarse la pérdida de centra-
lidad de Corpoboy. Su participación está dada por 
la invitación de organizaciones locales más no por 
su participación propositiva (Figura 3).

También se observa que Corpoduit (ong conserva-
cionista de Duitama) es un actor que vincula, a través 
de sus acciones a actores como Fundación Natura, la 
Pontiicia Universidad Javeriana y a Minambiente, 
resultado que demuestra que es una organización 
que ha cooperado con estos actores. Los primeros 
dos han desarrollado una investigación en robles y 
el segundo es la autoridad ambiental nacional.

A escala local municipal, actores como Semillas, 
Funsandro y la uptc son populares, puesto que han 
trabajado con actores locales de la zona de estudio 
(Paipa y Duitama) como ong, grupos comunitarios 
y organizaciones de base. Como muestra la igura, 
Funsandro es nombrada por actores como Plnpaz y 
Orgmacomun, Semillas es nombrada por Plnpaz y 
Corpoduitama, y la uptc, es reconocida por organi-
zaciones como Funzizua y Plnpaz.

Otra característica de los vínculos por acciones y 
que muestra la igura, es la existencia de actores 
institucionales y comunitarios desconectados de la 
red. Estos actores son de cinco tipos. El primer gru-
po está conformado por ongs que hacen trabajo de 
conservación en la zona de estudio y en el Departa-
mento, como es el caso del fppa. El segundo grupo 
está conformado por las ongs locales ubicadas en 
la zona urbana de los municipios tales como Fun-
nucam, Asopac (ubicadas en Paipa), Ecoan (Duita-
ma), Funecohumana (Villa de Leyva), actores que se 
vinculan con acciones que están en el marco de un 
proyecto, que puede ser de cada una de estas, o de 
un programa de un actor prominente como Corpo-
boy y Ecofondo. Otro grupo es el de las organizacio-
nes del gobierno local como Corrpal y Alcduitaspl, 
actores que por su objeto social, no realizan trabajo 
de conservación, pero que se vinculan a los procesos 
de conservación mediante su acción administrativa. 

Finalmente, organizaciones de base de veredas del 
municipio de Paipa como Niñoscant, Jacgucmy, 
Jacvical y Coltecagro, conforman el tercer grupo. 
Un aspecto que se destaca de estas organizaciones 
es que realizan acciones de forma independiente, 
también que su acción es diferente a la de conser-
vación. Las jac, realizan actividades con la comu-
nidad orientadas al bienestar y desarrollo de esta 
como la infraestructura del corregimiento y los 
servicios públicos, y Coltecagro, una labor esco-
lar. La única organización comunitaria con accio-
nes orientadas a la conservación de la naturaleza a 
través del trabajo con niños y la conformación de 
grupos de producción agroecológica, es la Asocia-
ción Niñoscant.

Una sola organización, Funproaves, que ha realiza-
do investigaciones sobre aves asociadas al bosque 
de robles es la más desvinculada de estas organiza-
ciones, puesto que no trabaja en la zona de estudio 
(Paipa y Duitama) sino en el municipio de Encino, 
en el Sur de Santander. Sin embargo, es un actor 
que con sus investigaciones, ha aportado al conoci-
miento de la especie y sus ecosistemas asociados y 
al fortalecimiento de los procesos de conservación. 
Es importante destacar en la ausencia de los niveles 
públicos municipales como articuladores o puentes 
entre el nivel regional y el local. De este punto se 
desprende un punto importante sobre el papel del 
ordenamiento territorial que está pensado a escala 
municipal y su articulación con las autoridades am-
bientales regionales y su articulación en escenarios 
locales y regionales tanto en los procesos movili-
zados por el sector público (Corpoboy) o la movi-
lización que hacen las ongs nacionales que tienen 
mayor articulación con agendas de conservación 
internacionales (inanciadores de proyectos a nivel 
internacional como The Nature Conservancy). 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

El ars facilitó observar el conjunto de actores en 
sus patrones de relación, mostrando prominencias 
de la red al igual que aspectos de cohesión del 
conjunto de actores organizados. En cuanto a la 
cohesión de los actores se evidencia que estos se 
vinculan y cooperan más con proyectos que con 
acciones y que la red de proyectos está más conec-
tada que la de acciones.
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Del conjunto de las 31 organizaciones, los actores 
más populares son corpoboyaca, el fppa, Ecofondo, 
Resnatur, la Fundación Natura, Secagripai y Alc-
duitaspl. Estos actores son los que vinculan a las 31 
organizaciones entrevistadas y a las organizaciones 
que estas nombran en la ejecución de sus proyectos 
y acciones. Por tanto, cohesionan y articulan la red 
de organizaciones mediante estas modalidades ac-
ción, son los que construyen los vínculos entre los 
actores, y coniguran los procesos de organización 
social en torno a la conservación del bosque de ro-
bles en la zona de estudio y en el corredor de robles 
Guantiva – La Rusia – Iguaque. 

El subconjunto de actores populares está confor-
mado por la autoridad ambiental regional, las ins-
tituciones del gobierno local con responsabilidad 
ambiental de los Municipios de Paipa y Duitama, 
y ongs conservacionistas con experiencia y reco-
nocimiento en el tema de la conservación de la 
naturaleza en Colombia. Estas características, la 
responsabilidad, y el objeto social de estas orga-
nizaciones, hacen que sean actores centrales en los 
procesos sociales para la conservación, en tanto 
convocan a diversos actores en la realización de 
proyectos o acciones y son nombrados por nume-
rosas organizaciones.

De otra parte, los actores menos populares y con 
menor grado de vinculación a las redes, son las or-
ganizaciones de base u organizaciones locales co-
munitarias ubicadas en la zona rural, en las veredas 
del municipio de Paipa. En este municipio, las or-
ganizaciones entrevistadas en las veredas El Fical, 
Guacamayas y Peña Amarilla, como las jacs, la Aso-
ciación Asofrupal, Coltecagro y el corregimiento de 
Palermo, participan en la conservación del bosque 
y sus ecosistemas asociados mediante acciones que 
competen a su misión organizacional, pero no están 
vinculadas a programas o proyectos institucionales 
de conservación de la naturaleza, en este caso, del 
bosque de robles y sus ecosistemas asociados. Lo 
que permite inferir que a pesar de los esfuerzos de 
las instituciones hacen por integrar a los actores lo-
cales en las estrategias de conservación, no hay una 
participación activa de estos, ni una continuidad en 
los procesos de organización social.

Otro hallazgo central de esta investigación es que 
las organizaciones entrevistadas se vinculan entre 
si, en mayor número a través de proyectos que de 
acciones. Este resultado evidencia que hay mayor 
conectividad por proyectos que por acciones. Los 
actores que articulan la red mediante proyectos 
son corpoboyaca, el fppa, Ecofondo, Resnatur, la 
Fundación Natura, Secagripai y Alcduitaspl. Acto-
res que se caracterizan por tener responsabilidad 
ambiental en el departamento, en el caso de cor-
poboyaca, otras en el gobierno local, en el caso 
de Secagripai y Alcduitaspl, y ongs que trabajan 
el tema de la conservación de la naturaleza inclu-
yendo la participación social, y que cuentan con un 
presupuesto deinido para ejecutar los proyectos.
Los proyectos y programas de estos actores (cor-
poboyaca, Ecofondo y el fppa), vinculan a los otros 
actores, en especial a las organizaciones conserva-
cionistas (ong) en la realización de sus proyectos. 
Un aspecto relevante de las entrevistas hechas a las 
organizaciones en relación a sus acciones y proyec-
tos, es que la mayoría realizan proyectos de conser-
vación para la naturaleza, más especíicamente, para 
la conservación de los ecosistemas andinos. Solo 
cinco (5) organizaciones entrevistadas tienen pro-
yectos orientados a la conservación del bosque de 
robles. Estos son la Fundación Natura, el fppa, Eco-
fondo, corpoboyaca y la Gobernación de Boyacá.

Con este resultado, se puede airmar que los pro-
yectos, en tanto unidades de planiicación, con unos 
objetivos especíicos, un presupuesto deinido y un 
período de tiempo a mediano-largo plazo para su 
ejecución, tiene la posibilidad de convocar y vin-
cular a actores diversos. Pero aquí la planeación es 
centralizada y funcional y no deja espacio a la cons-
trucción social local, la que está claramente desarti-
culada de este estilo de participación institucional. 

En cuanto a la conectividad por acciones, se ob-
serva que estas, aunque vinculen a diversos acto-
res para su ejecución, no generan vínculos estables 
entre las organizaciones. Este resultado, permite 
observar que las acciones que no están enmarcadas 
en una unidad de planiicación o proyecto, generan 
vínculos débiles entre los actores, puesto que son 
ejecutadas temporalmente y con objetivos a corto 
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plazo. En este caso, las organizaciones locales co-
munitarias como las jac de la Vereda El Fical y 
Guacamayas y la Asociación Asofrupal de la Ve-
reda Peña Amarilla, son la que se interrelacionan 
con otros actores mediante acciones. Estos actores 
son, en su mayoría, representantes de jac de otras 
veredas del corregimiento de Palermo, también ha-
bitantes de la zona que participan en estas activida-
des comunitarias.

Las acciones de estos actores locales son de tres 
tipos. El primero son acciones orientadas a la cons-
trucción o mejoramiento de la infraestructura del 
corregimiento (vías, salones comunales), para el 
caso de las jac. El segundo, son acciones encami-
nadas a la conservación de la naturaleza, como el 
manejo de residuos sólidos, el reciclaje de basuras, 
y la reforestación. El tercero, corresponde a accio-
nes de proyectos (micro) de agroecología, como 
por ejemplo el proyecto de producción y comer-
cialización de mora orgánica de Asoasofrup en la 
Vereda Peña Amarilla.

Por otra parte, existen ongs conservacionistas 
como la Fundación, ahora Asociación Niños Can-
tores de Paz, Asopac, muiscas de Ráquira entre 
otras, que no cuentan con el presupuesto idóneo 
para el diseño y ejecución de proyectos macro. 
Estas organizaciones, ejecutan proyectos micro o 
también cooperan a través de acciones que hacen 
parte de proyectos macro de los actores más po-
pulares (corpoboyaca, Ecofondo, fppa) como por 
ejemplo, la expedición ecológica al Rió Chicamo-
cha en los años 2007 y 2008. Las acciones de estas 
organizaciones también corresponden a iniciativas 
de las mismas en temas como la educación am-
biental y la agroecología.

En síntesis, las acciones, aunque vinculen a los ac-
tores locales y, en algunos casos a las instituciones, 
no genera vínculos consolidados entre las organi-
zaciones. Las acciones, al ser ejecutadas en su ma-
yoría, por organizaciones de base y ong locales, no 
alcanzan a tener un impacto en el grado de vincu-
lación de los actores que participan en los procesos 
de conservación, pues en su mayoría, no están en 
el marco de proyectos macro de organizaciones po-
pulares, en algunos casos, tampoco hacen parte de 

unidades de planiicación más generales o proce-
sos de ordenamiento territorial. Este aspecto, hace 
evidente que las organizaciones de base y las ong 
conservacionistas no tan populares, son los actores 
mas aislados, es decir, con menos conectividad en 
los procesos de organización social para la conser-
vación del bosque de robles.

Las causas por las que las organizaciones de base 
(en especial las de la zona rural como jac, grupos 
y asociaciones comunitarias) son las más desvin-
culadas de los procesos de organización para la 
conservación del bosque y se encuentran en la pe-
riferia de las redes son las siguientes:

Son organizaciones que por su ubicación geográ-
ica (veredas lejanas a las cabeceras municipales), 
no se vinculan a los procesos de participación y 
organización que se coniguran a nivel local (en 
los municipios de Paipa y Duitama), regional (en 
el departamento de Boyacá) y nacional.

Estos actores locales nombran a las organizaciones 
regionales en el apoyo de la realización de sus ac-
ciones, pero estas últimas no mencionan a las pri-
meras ni en acciones ni en proyectos, lo cual hace 
que sean relaciones asimétricas. De igual forma, 
estas organizaciones reconocen a las autoridades 
ambientales nacional y regional (mavdt y corpo-
boyaca), pero no tienen claridad de sus funciones 
y gestión con la comunidad, únicamente tienen un 
conocimiento de la prohibición y coerción que im-
pone la Corporación para el uso del roble, aspecto 
que incide en la debilidad del vínculo entres lo lo-
cal, regional y nacional.

Los actores institucionales regionales y nacionales, 
no reconocen ni mencionan a las organizaciones de 
base en la ejecución de sus programas y proyectos, 
aspecto que genera, además de las relaciones asi-
métricas, la no inclusión de estos actores en estas 
unidades de planiicación y por ende, la desvincu-
lación y no participación de estos actores en la eje-
cución de estos proyectos.

En su mayoría, son organizaciones que no tienen 
un in conservacionista sino social, como es el caso 
de las jac y los grupos comunitarios, aspecto que 
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inluye en el tipo de agencia de las mismas y en 
el conocimiento limitado que tienen de la gestión 
organizacional para la conservación. Sin embargo, 
cabe aclarar que estas organizaciones aunque ca-
rezcan de esta información, fomentan la conserva-
ción o destrucción del bosque y sus ecosistemas 
asociados mediante sus usos y prácticas cotidianas.

A pesar del reconocimiento que hace la política na-
cional ambiental y otras políticas sociales para la 
conservación con respecto a la participación de las 
comunidades en la elaboración de estos esquemas 
y lineamientos, los actores locales (organizaciones 
de base) interactúan en momentos para el diseño 
de las mismas pero no en su ejecución, seguimien-
to y evaluación. Las decisiones sobre el ejercicio 
de la gestión ambiental continúan siendo tomadas 
y direccionadas por las autoridades ambientales 
regional y nacional, perpetuando así el esquema, 
modelo de participación de “arriba hacia abajo” 
que genera marcadas jerarquías y perpetúa el fun-
cionalismo de la acción e interacción de los actores 
locales 

CONCLUSIÓN 

Podemos ver como el elemento central de la inves-
tigación y del análisis, es que se pueden identiicar 
patrones de relacionamiento entre las organizacio-
nes que tienen actuación en un territorio. 

En particular, aquí encontramos que en los proce-
sos de participación y organización social para la 
conservación del roble en los municipios de Pai-
pa y Duitama, existen marcadas jerarquías entre la 
posición de los actores y el poder de cada uno de 
estos, que está determinado por su acceso y capaci-
dad de vinculación. De esta forma, la implicación 
(o consecuencia) más importante de estos patro-
nes de relación entre el conjunto de 31 actores, es 
la desarticulación de las escalas local, regional y 
nacional en el ámbito gubernamental y no guber-
namental, y la ausencia de una estructura de coor-
dinación y coparticipación efectiva para alcanzar 
la meta de conservación del bosque y que no res-
ponde a las expectativas del modelo democrático 
vigente.

Adicionalmente, es importante hacer notar cómo 
el municipio, deinido como unidad base de la pla-
neación territorial, del desarrollo local y de la ges-
tión ambiental participativa no es un nodo central 
en el proceso de liderazgo local. Por lo tanto, los 
vínculos entre organizaciones nacionales y regio-
nales y las organizaciones comunitarias o de base 
son coyunturales y por lo tanto débiles. 

Como vemos el ars es una metodología que permi-
te no solo identiicar y caracterizar los actores y sus 
vínculos, sino también proponer modelos de co-
operación y gestión entre los actores. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que la conservación de la natu-
raleza es un proceso de negociación entre actores 
sociales, creemos que se debe hacer énfasis desde 
la acción colectiva en la generación de procesos de 
relexión para la construcción de modelos partici-
pantes menos jerárquicos y más cohesionados. 

Finalmente, el trabajo social debe hacer énfasis en 
la producción de teorías y literatura sobre partici-
pación social, trabajo comunitario y conservación 
de la naturaleza. En el trabajo de revisión teórica 
que se desarrolló en la investigación, son pocos los 
autores que han trabajado sobre este tema. Es muy 
importante que los trabajadores sociales promova-
mos e impulsemos la producción de conocimiento 
en este escenario de investigación y acción tan im-
portante, también propuestas que propicien su de-
sarrollo y generen un impacto social y ambiental.
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