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Resumen 

El presente artículo es el resultado del proceso sistematización de la experiencia Paway, 

una cualitativa que reconstruye y organiza los procesos llevados a cabo en la Reserva Natural de 

la Sociedad Civil Paway que plantea una reflexión analítico-critico a partir de dichos procesos 

.Este ejercicio de sistematización permite conocer y organizar la información relacionada con 

Paway y además producir conocimientos a partir de un enfrentamiento conceptual teórico-

práctico que enriquece el análisis de las actividades  llevadas a cabo desde la reserva Paway y 

reflexionar acerca de los alcances del proyecto dentro del departamento del Putumayo.  

Los elementos construidos a lo largo de la investigación establecen que Paway es una 

experiencia de innovación social que opone resistencia a los procesos relacionados con la 

racionalidad económica que priorizan el desarrollo económico y a través de una actividad 

económica alternativa busca iniciar procesos que revaloricen el componente natural, esto con el 

fin de ajustar el rol de la naturaleza en un territorio como el Putumayo, en el que este 

componente aparentemente carece de valor material, una propuesta que conceptualmente logra 

insertarse dentro de los postulados de la racionalidad ambiental, una propuesta que prioriza a la 

naturaleza dentro de del desarrollo de las actividades humanas. 

Palabras claves: cotidianidad., innovación social, medio ambiente, Paway, racionalidad 

económica, racionalidad ambiental, sistematización de experiencias 
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Abstract 

The article on the systematization of the Paway experience results from a complex 

qualitative research process through which the reconstruction and analytical-scientific reflection 

of the processes carried out in the Paway Civil Society Nature Reserve was sought. Thanks to 

this systematization exercise, it was possible to know and organize the information related to 

Paway and produce knowledge from a theoretical-practical conceptual confrontation. It was 

possible to understand the process carried out from the Paway Reserve and reflect on the 

project's scope within the Putumayo department. These elements allowed Paway to be defined as 

an experience of social innovation that opposes resistance to economic rationality processes, 

through a process of revaluation of the natural component, through an alternative economic 

proposal, which proposes for the sustainable use of biodiversity. This to adjust the role of nature 

in a territory such as Putumayo, in which nature lacks material value, a proposal that 

conceptually manages to insert itself within the postulates of environmental rationality. 

Key Words: daily life, social innovation, environment, Paway, economic rationality, 

environmental rationality, systematization of experiences 
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Introducción 

El fin de la Segunda Guerra Mundial provocó el nacimiento de un enfoque desarrollista 

prioritariamente económico que buscó la transformación de una sociedad agraria a una industrial; 

tal transformación desde su inicio buscó la deslegitimación de las actividades rurales y la 

valorización de las actividades industriales (Ceña, F. 1994). El crecimiento desmesurado de las 

actividades industriales las cuales se expandieron hasta invadir territorios en donde el 

componente ambiental es muy frágil, provocó una degradación ambiental sin precedentes. 

El Putumayo es un departamento con gran diversidad de recursos biológicos y distintas 

expresiones culturales de los pueblos, aspectos que le otorgan unas características especiales al 

territorio. Son precisamente estas cualidades las que justifican la realización de la 

sistematización de la experiencia Paway, a través de la cual queda en evidencia la manera en que 

las dinámicas globales dominadas por la racionalidad económica, las cuales priorizan el 

desarrollo económico, modifican las dinámicas sociales y culturales de territorios como el 

Putumayo, dentro del cual el componente ambiental juega un papel fundamental pues 

históricamente la realidad en estos territorios se construye a partir de una “estrecha” 

interdependencia entre naturaleza y sociedad. 

A través de su Política Ambiental, Colombia busca la sostenibilidad del capital natural de 

la nación, garantizando, por un lado, su independencia frente al resto de políticas públicas al 

orientar la función de las autoridades ambientales, y por otro su transversalidad, al guiar las 

estrategias de conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de dicho capital natural 

(Charry, 2014). 

Sin embargo, a pesar de que el medio ambiente en Colombia tiene una Política Publica 

muy bien estructurada que propende por su protección, el grado de implementación de esta es 
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irrisorio, hecho no menor, pues las políticas públicas no son lineales y para su implementación es 

necesario tener en cuenta que muchas de sus acciones son transversales, como lo asegura Lahera 

(2005) la formulación de una política pública no garantiza su implementación. 

El anterior planteamiento refleja la situación de la política pública medioambiental en 

Colombia, que, a pesar de tomarse en serio a partir de la constitución del 91, no ha sido efectiva 

a la hora de favorecer el entorno natural.  

En el Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (IERNA) entre los 

años 2019 y 2020, la Contraloría General de la República evaluó la política pública ambiental y 

la gestión de las entidades que administran los recursos naturales, encontrando que la inversión 

para el sector ambiente disminuyó considerablemente. Entre 2018 y 2019, el presupuesto se 

redujo en 83.017 millones de pesos (12 por ciento menos), al pasar de 705.620 a 622.602 

millones, situación que pone en peligro la biodiversidad de nuestro país. (Contraloría General de 

la República) 

 En ese sentido es necesario mencionar que si bien la Política Ambienta Nacional se 

encuentra orientada hacia el logro de la sostenibilidad ambiental, el medio ambiente se encuentra 

en una especie de encrucijada, entre la Constitución Política de Colombia que lo cataloga en su 

artículo 79 como un derecho fundamental y el sistema económico que propende la explotación 

indiscriminada de recursos naturales con unas leves regulaciones sobre las actividades que 

deterioran el medio ambiente.  

La flexibilidad del Estado Colombiano a la hora de regular y controlar las actividades que 

deterioran el componente ambiental, además de generar grandes afectaciones para el medio 

ambiente y consecuentemente para las personas, sobre todo en aquellas regiones como el 

Putumayo, con particularidades ambientales especiales, influye en la manera como se construye 
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las realidades locales, pues muchas veces el desarrollo de este tipo actividades constituye la 

única alternativa para mejorar las condiciones de vida de los pobladoras, modificando así la 

manera en que las personas conciben el medio ambiente y consecuentemente provocando su 

“desvalorización” (en términos materiales). 

En los últimos años y ante su evidente deterioro, el medio ambiente se ha convertido en el 

activo más preciado para la humanidad, situación que ha permitido la emergencia de diversas 

alternativas en pro de su protección que surgen tanto desde escenarios públicos como privados. 

Con la Ley 99 de 1993, los propietarios pertenecientes a la red Resnatur lograron que el 

Estado implementara una figura legal para los predios privados que conservan la naturaleza. La 

categoría jurídica implementada por el Estado es la Reserva Natural de la Sociedad Civil 

(Quintero y Arias, 2016), dentro de la cual se ubica nuestra experiencia sistematizada “Paway”, 

una Reserva Natural de la Sociedad Civil, localizada en Mocoa, capital del departamento del 

Putumayo (Colombia), exactamente en la Vereda el Pepino, en la vía que conduce desde Mocoa 

a Villagarzón, fundada por la ingeniera agropecuaria Mildred Ortiz en el año 2011, dedicada al 

ecoturismo y al uso de la biodiversidad como una alternativa sustentable y sostenible al 

desarrollo en la región del putumayo. (Ortiz, M. 2019). 

La sistematización de la experiencia Paway nos ubica en un escenario de reflexión e 

interpretación crítica desde la práctica, de una experiencia que, aunque inicialmente se plantea 

como un mariposario, durante su desarrollo ha estado sujeta a diferentes imprevistos.  

Paway hoy además de ser un lugar que permite conocer el mundo de las mariposas y 

contribuir en su cuidado, ha logrado incorporar otro tipo de servicios relacionados con el 

ecoturismo, como dormir en eco cabañas respetando y preservando las condiciones naturales del 

ambiente, siendo un ejemplo de buenas prácticas ambientales ya que la energía utilizada en la 
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reserva es fotovoltaica, el agua es recogida de la lluvia y quebradas limpias, para luego ser 

sometidas a procesos de filtración y esterilización naturales, separación de los desperdicios, y 

permacultura (Modelo sustentable de alimentación y vida).  

En Paway también se encuentra un espacio que permite la protección de especies 

silvestres que han sido víctimas del tráfico ilegal en donde se lucha por su recuperación y 

rehabilitación. La reserva también ofrece un ambiente adecuado para que los animales 

desarrollen sus actividades. Además, para el año 2017 y después de la firma del Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, Paway se 

convierte en una Reserva de la sociedad civil que promueve la construcción de paz territorial por 

medio del ecoturismo. (Ortiz, M. 2019). 

La sistematización de la experiencia Paway constituye una importante herramienta para 

dar a conocer un proyecto que constantemente evoluciona y plantea a través de actividades 

económicas sostenibles revalorizar el rol del componente ambiental en un departamento como el 

Putumayo, en donde la dimensión económica ha logrado imponerse dentro del imaginario social 

como la mejor (y por momentos como la única) herramienta a la hora de alcanzar ciertos grados 

de bienestar obviando como asegura Romero (2012) que los aspectos sociales y ambientales 

también son importantes, y además necesarios para establecer los grados de bienestar de una 

sociedad. 
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Metodología 

 

La metodología sobre la cual se fundamenta este artículo es la sistematización de 

experiencias, una modalidad de investigación cualitativa a través de la cual se busca la 

reconstrucción y reflexión analítico-critica de una experiencia, que sin privilegiar saberes suscita 

un dialogo constante entre participantes que permite interpretar los hechos para generar 

conocimientos sólidos. (Oscar, J. H. 2018) 

La sistematización de la experiencia Paway se llevó a cabo en las siguientes fases:  

Selección del riesgo 

Selección de la experiencia innovadora 

Trabajo de campo 

Análisis de la información 

Sistematización de la experiencia 

Selección del Riesgo 

Previo a la selección de la experiencia innovadora, se inició la búsqueda de un riesgo 

presente en el departamento del Putumayo; para ello se utilizaron elementos de la Sociología del 

Riesgo la cual se encarga de estudiar y analizar los sujetos y a la estructura social en la cual éstos 

se encuentran inmersos, enfocándose fundamentalmente en los riesgos que existen alrededor de 

estos elementos sociales (García Acosta, V. 2005). 

La selección del riesgo no fue una tarea sencilla, pues nos encontramos en una sociedad 

del riesgo o como lo asegura Beck (1998) una sociedad catastrófica”, en donde los riesgos son 

igualadores y globales, se relativizan las diferencias y los limites sociales, ya que las situaciones 

de peligro no discriminan clases, todos estamos en peligro, en otras palabras: una sociedad 
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dominada por diversos riesgos que en general son producto del enfoque desarrollista que domina 

nuestra sociedad globalizada.  

El dominio de los riesgos sobre nuestra sociedad, como podemos notar, permite la 

aparición de “innumerables riesgos” sin embargo son aquellos relacionados con la naturaleza los 

más representativos, no en vano hoy son aquellos sobre los cuales se presta especial atención. 

Estos se caracterizan por ser impredecibles lo que impide establecer medidas de mitigación.  

El contexto en el cual se desarrolló la sistematización corresponde al Putumayo, un 

departamento ubicado al suroccidente de Colombia perteneciente a la región amazónica, una 

zona con unas características ambientales especiales; esta situación nos llevó a prestar especial 

atención sobre el medio ambiente, sus particularidades y sus riesgos asociados, encontrando en la 

biodiversidad una excelente opción de análisis. 

 Selección de la Experiencia Innovadora 

Una vez seleccionado el riesgo social, se procedió a escoger una experiencia innovadora 

que intentara mitigar este tipo de riesgo y además cumpliera con las características de innovación 

social, para ello analizamos las particularidades que envuelven a una experiencia de este tipo. 

En palabras de Hernández, Tirado y Ariza (2016) el termino de innovación es la 

manifestación de invención y creatividad en nuevas formas de mercados y valores económicos, 

en donde su desarrollo e impacto en el tejido social implicará un amplio abanico de actividades 

económicas y productivas que buscan mejorar continuamente el producto, el mercado, las 

organizaciones, la sociedad, el entorno y principalmente el bienestar de las personas y de la 

sociedad. 

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a escoger la experiencia Paway, una Reserva 

de la Sociedad Civil que se ha convertido en un referente de ecoturismo en el departamento del 
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Putumayo, que cumple con todas las características de innovación social, pues ha logrado 

insertarse en las dinámicas sociales específicas del territorio para intentar revalorizar el 

componente ambiental, una situación que escapa del accionar del Estado, hecho que según lo 

propuesto por de Leadbeater ( citado en Hernández, Tirado y Ariza, 2016) quien asegura que la 

innovación social puede responder más eficazmente a una serie de problemas sociales para los 

que el Estado no está preparado y que al ser atendidos desde la sociedad pueden resolverse de 

una mejor manera, la convierte un excelente ejemplo de innovación social en el departamento del 

Putumayo. 

Una vez seleccionada la experiencia de innovación social, se procede a revisar la 

información disponible de la experiencia, para verificar que esta cumpla con los criterios para 

definir una innovación ejemplar propuestos por Rodríguez y Alvarado (2008): Innovación, 

Comunicación, Aprendizaje y Reaplicación, para ello se procede con la compilación y análisis de 

documentación, notas periodísticas, entrevistas, e información contenida en redes sociales, las 

cuales son el principal canal de comunicación de Paway, a través del cual se difunde diferente 

tipo de información relacionada con la experiencia. Con estos insumos se determina que Paway 

cumple con tales criterios y que es una experiencia ideal para la sistematización. 

Trabajo de Campo 

Entendiendo que lo esencial en un proceso sistematización de experiencias es la reflexión 

e interpretación crítica de la práctica que implica involucrarse dentro de la experiencia elegida, 

se procede entonces a realizar el trabajo de campo, que consistió fundamentalmente en visitar la 

Reserva Paway para conocer su funcionamiento, revisar documentación correspondiente a la 

parte organizacional de la empresa y adelantar diálogos informales con diferentes actores 

relacionados con la experiencia.  
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Para los acercamientos con los actores fue necesario incorporar elementos de la 

Investigación Acción Participativa (IAP), un enfoque investigativo de origen principalmente 

latinoamericano que busca la plena participación de las personas de los sectores populares en el 

análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la transformación social. (Holliday, 

2012). 

La información recopilada a través de IAP se obtuvo mediante los diálogos establecidos 

con los actores (Mildred Ortiz, Oscar, Sully Valencia) durante las diferentes visitas. 

Adicionalmente y con el ánimo de conocer diferentes opiniones relacionadas con los alcances de 

la experiencia Paway, se dialogó a través de entrevistas semiestructuradas con dos actores más: 

un representante de la institucional y un residente local (visitante frecuente) quienes brindaron 

importante información para la sistematización. 

Análisis de la Información 

Esta etapa resultó fundamental pues permitió visualizar de manera general la experiencia 

de innovación social Paway e iniciar la construcción de interpretaciones objetivas de la 

experiencia. 

En este punto se logró contraponer los elementos teóricos que fundamentaron la 

realización del proceso de sistematización con la vivencia, la cual incluye además de los diálogos 

establecidos con los diferentes actores, las sensaciones y percepciones personales captadas 

durante todo el proceso, resultado propio de una investigación de tipo cualitativa como la que se 

llevó a cabo con el proceso de sistematización de la experiencia Paway. 

Sistematización de la Experiencia 

La sistematización de la experiencia Paway fue un ejercicio en el que se sostuvieron 

diálogos enriquecedores entre participantes, a través de los cuales se intercambiaron 
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conocimientos y experiencias; un enfrentamiento conceptual teórico-práctico que permitió 

comprender el proceso llevado a cabo desde la reserva Paway, reflexionar acerca de los alcances 

del proyecto dentro del departamento del Putumayo para finalmente establecer conclusiones 

argumentadas utilizando la teoría sociológica. 
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Resultados 

 

La sistematización se llevó a cabo a partir de un ejercicio de investigación minucioso, en 

donde se encontró importante información que fortalece el ejercicio de la sistematización y 

además se lograron identificar los rasgos más representativos de la propuesta de innovación 

social realizada desde la Reserva Natural de la Sociedad Civil, Paway. 

Al aplicar las metodologías de la sistematización de experiencias se pudo organizar la 

información y producir conocimientos, elementos que resultan fundamentales para la 

comprensión del proceso social innovador. Con la aplicación de las diferentes herramientas y 

metodologías de la sistematización se logra describir y conocer las particularidades y 

características de los elementos innovadores de la experiencia Paway. 

La apuesta innovadora de Paway en el desarrollo de sus diferentes procesos y actividades 

le permiten gozar de gran reconocimiento a nivel local, nacional e internacional, situación que 

facilita disponibilidad de la información, el análisis de ésta y por consiguiente la comprensión de 

las particularidades que envuelven al proyecto.  

Con la revisión y posterior análisis de la información secundaria correspondiente a la 

experiencia es posible establecer que los diferentes procesos de educación y sensibilización 

ambiental llevados a cabo por Paway además de resultar innovadores al proponer un uso creativo 

de la biodiversidad mediante prácticas sostenibles, se encuentran alineados con la Política 

Ambiental Nacional, situación que deja en evidencia la pertinencia del proyecto, ya que es el 

medio ambiente el principal activo en el departamento del Putumayo y a través de la reserva 

Paway se logran grandes aportes que reivindican el papel de la naturaleza, específicamente el de 

la biodiversidad. 



16 

Una de los aspectos más importantes de la experiencia Paway y que denotan su 

innovación, es la capacidad de la experiencia de incorporarse a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Con la información disponible en la Web es posible 

acercarse a Paway y conocer al detalle las características de la experiencia, documentos 

académicos e institucionales, reportajes de prensa, notas periodísticas, un gran número de 

fotografías y videos entre otros , son archivos que reposan en la web, a través de los cuales es 

posible conocer la naturaleza de la reserva y sus aportes en materia económica mediante el uso 

sostenible de la biodiversidad, sociales al brindar oportunidades a pobladores locales y proponer 

por la construcción de paz y ser un ejemplo de emprendimiento fácil de replicar y ambientales a 

través de los procesos de educación y sensibilización ambiental. 

Además de la información mencionadas anteriormente, gracias a las conversaciones con 

Mildred Ortiz, fundadora de la Reserva Paway, se logró construir una línea de tiempo (ver figura 

2) que refleja las dinámicas que han rodeado a Paway a lo largo de su historia, hechos que 

también respaldan el carácter innovador del proyecto, ya que en ella se evidencian los ajustes a 

los que el proyecto ha tenido que someterse para cumplir con sus objetivos.  
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Figura 1. 
 

Línea de Tiempo Paway 
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La sistematización de experiencias va más allá de la clasificación y organización de datos 

e involucra factores objetivos y subjetivos, como asegura Holliday (2012) las experiencias están 

marcada fundamentalmente por las características de sus protagonistas: los hombres o las 

mujeres que las viven. Por ello la sistematización de la experiencia Paway incluye elementos de 

la IAP que obligan a involucrarse dentro de las dinámicas de la experiencia para comprender sus 

particularidades desde la mirada de los actores que participan en la experiencia. Este ejercicio 

posibilitó un dialogo entre elementos teóricos y prácticos esenciales para la emergencia de 

conocimientos a partir del proceso de sistematización que enriquezcan tanto al investigador 

como al investigado, pues como asegura Colmenares (2012, citado en Lora y Rocha, 2016) los 

frutos de la IAP deben convertirse en insumos para mejorar las prácticas sociales y educativas. 

Es necesario aclarar que esta investigación pretende trascender la mera emergencia de 

conocimiento, y que la exploración de los fenómenos ocurridos no se limita a cuestiones 

netamente teóricas, esto considerando que la investigación social, en especial aquella 

desarrollada en Latinoamérica debe superar aquella epistemología clásica que convierte al sujeto 

de conocimiento en una instancia pasiva contemplativa y receptiva, que únicamente recoge las 

características de la realidad, de manera pura y que no influye en el objeto y tampoco es influido 

para convertirse en una investigación reflexiva que no solo busca el estudio y explicación de la 

sociedad, sino que busca su transformación ( Mejía, 2008). 

En la matriz que se presenta a continuación se involucran los actores que participaron en 

el proceso de sistematización y que a través de los diferentes diálogos proporcionaron importante 

información relacionada con los aportes de la experiencia Paway hacia la protección del 

componente ambiental en el departamento del Putumayo y la revalorización cultural de este en el 

territorio, a través del uso sostenible de la biodiversidad. 
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Tabla 1. 
 

Matriz de Liderazgo Paway 

Identificación de 
actores sociales 

Perfil y Cualidades Qué rol cumple en la 
experiencia 

Mildred Ortiz Ingeniera 
Agropecuaria 

Líder, 
emprendedora, 
investigadora y activista. 

Fundadora quien 
lleva las riendas del 
Proyecto Paway 

Oscar Trabajador, 
Constructor de paz. 

Colaborador, 
importante para sustentar 
al objetivo de construir 
paz a través de los 
procesos llevados a cabo 
en la reserva 

Sully Valencia  Estudiante, 
Pasante investigadora. 

Participa en los 
procesos de investigación 
llevados a cabo en el 
mariposario y además 
contribuye en los 
procesos de Ecoturismo y 
Uso sostenible de la 
Biodiversidad 
desarrollados en la 
reserva. 

 

En los diálogos sostenidos con los diferentes actores relacionados con la experiencia 

queda en evidencia la capacidad de innovación social de Paway. 

 Mildred Ortiz, fundadora de Paway sostiene lo siguiente: “Me di cuenta que lo 

verdaderamente importante en esta región era su biodiversidad y sobre eso que nos interesa a 

todos, que le interesa al mundo hacia fuera que se conserve pero principalmente nos debía 

interesar a nosotros, pues no se tenía en cuenta y no se planteaba su importancia, entonces esa 

fue una de las razones principales para volvernos en sí y demostrar que la biodiversidad puede 
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ser una alternativa de desarrollo en este departamento. Siempre hablamos de todos estos activos 

ambientales que tenemos, somos un país súper mega diverso, somos una de las regiones más 

biodiversas de Colombia y todos esos activos ambientales simplemente no se ven porque la gente 

dice ¿vivimos de qué? Vivimos del petróleo, de regalías o vivimos de esto o de esto y del 

ambiente realmente no estamos viviendo entonces era como plasmar esos activos ambientales 

que tenemos en unos activos económicos que permitan obviamente mejorar la calidad de vida de 

las personas que viven y que están en el bosque, y dejar como esos conceptos digamos, un 

problema común la erradicación de cultivos ilícitos, le apostamos a esto, le apostamos a un 

cultivo al otro a la transformación y finalmente vemos que los cultivos vuelven y crecen se 

revienta y que ese valor es muy difícil, precisamente porque no hemos partido sobre lo que 

tenemos tanto como un aprendizaje nuestro pero también lo que tiene la biodiversidad para dar, 

que se da en la región que se da, digamos, de forma común en la región y que es lo que tiene arto 

valor agregado afuera que puede ser “ quien nos salve”.  

Como de afuera nos compran el petróleo, pero también hay ahorita, un mercado que 

aumenta mucho, en temas de sostenibilidad que busca productos innovadores, productos con alto 

valor agregado que generen un desarrollo sostenible, y ese mercado es muy pequeño si lo 

comparamos con el común de los mercados comerciales, pero es un mercado que está pagando 

muy bien y donde nosotros entramos muy bien a competir por todas las circunstancias que tiene 

este departamento”. 

Sully Valencia actualmente está realizando su pasantía dentro de la reserva, ella está 

enfocada en la zoocría de mariposas, ante la pregunta ¿Cuál es el mayor aporte que hace Paway 

al territorio?, responde: “El mayor aporte es cuanto a la conservación de la biodiversidad debido 

pues que acá hay mucha tala de árboles, debido pues a la agricultura o la ganadería, entonces 
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esto da más como la conservación de bosques y pues también en el caso de mariposas debido a 

que es un recurso que es renovable, es decir que se puede utilizar, no le hace daño o alteración al 

medio ambiente, y eso ayuda a que uno tome más conciencia en conservación”. 

Finalmente, el señor Oscar, quien se desempeña como trabajador en la reserva en relación 

a su experiencia en la reserva manifiesta lo siguiente: “He tenido una experiencia muy buena, 

muy bonita, donde uno aprende muchas cosas, me ha gustado bastante pues trabajar con el tema 

de las mariposas y es una enseñanza que uno le deja algo agradable porque se trabaja con el 

medio ambiente. Se aprende como se debe convivir con la naturaleza y con el medio ambiente, 

entonces uno aprende de todo un poco y la verdad pues estoy muy amañado aquí y es una 

experiencia muy buena”. 

Los testimonios de los diferentes actores reflejan la influencia de procesos como la 

globalización y la racionalidad económica en los ámbitos locales. Vemos como producto de 

estos, las prácticas capitalistas han provocado que el capital se anteponga ante otras dimensiones 

de la sociedad; sin embargo, esta situación progresivamente está cambiando. Leff (2000) 

manifiesta que la globalización está alcanzando los límites del centralismo económico y de la 

concentración del poder, y que constantemente surgen fuerzas centrifugas que buscan la 

descentralización económica a partir de la cuales se busca reorientar el curso de la historia. 

Paway es precisamente una de esas fuerzas que desde lo local buscan a través de una práctica 

económica sostenible oponerse a los cambios generados por la irrupción de la racionalidad 

económica en el departamento del Putumayo. 
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Lecciones Aprendidas y Recomendaciones 

 

Lecciones Aprendidas 

La sistematización de la experiencia Paway posibilitó involucrarse dentro de las 

dinámicas de una experiencia de innovación social que mediante el desarrollo de actividades 

relacionadas con el ecoturismo busca proteger y revalorizar el medio ambiente, mediante el uso 

sostenible de la biodiversidad. Este ejercicio de reconstruir, conocer y ordenar los elementos que 

rodean a Paway involucrando a los actores relacionados con la experiencia, suscita la aparición 

de procesos de reflexión e interpretación a partir de una confrontación conceptual teórico-

práctica, la cual resulta fundamental para conocer algunos rasgos de las dinámicas territoriales y 

los conflictos que gracias a estas estas se generan.  

La protección y revalorización del componente ambiental buscados por  la Reserva 

Natural de la Sociedad Civil, “Paway”, encuentra sus orígenes en las dinámicas socioculturales 

que emergen dentro del Putumayo, un departamento en el que a pesar de gozar de una evidente 

riqueza natural que históricamente ha sido fundamental en la construcción de la realidad de este 

territorio, ha sido influenciado por los procesos de globalización, los cuales están dominados por 

una racionalidad económica que avanza sin control buscando la homogenización de 

pensamientos, criterios, incluso la unificación de prácticas a la hora de buscar el tan anhelado 

desarrollo, el cual prioriza a la dimensión económica y la suprayace a otras dimensiones como la 

social, la cultural y la ambiental; como plantea Llobet Estany (2006) la globalización sitúa la 

obtención de beneficios monetarios y la rentabilidad económica como únicos criterios para 

evaluar cualquier actividad humana. 
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La globalización se comporta como un agente dinamizador de contextos locales y de sus 

realidades sociales, lo cual modifica la manera de percibir el mundo en estos espacios, situación 

que se agudiza en territorios como el Putumayense, considerados de segundo orden (tercer 

mundistas) en la jerarquización del mundo. 

La fuerza de la globalización y sus prácticas homogenizantes en combinación con las 

necesidades territoriales (producto del abandono estatal), modifican las realidades locales, éstas 

son absorbidas por lo que Ianni (1999) denomina “Realidad trasnacional”, la cual cambia la 

manera en que los sujetos van a desarrollar sus procesos de interacción, que evidentemente 

tienen una carga cultural importante. En este caso específico se reajusta la relación de las 

personas con su entorno, produciendo una desvalorización cultural del componente ambiental ya 

que no se lo percibe como un activo que pueda generar bienestar o mejorar sus condiciones de 

vida. 

La racionalidad económica cambia las percepciones de los sujetos sobre el medio 

ambiente y consecuentemente la manera de relacionarse con él, ajustándolo a su nueva realidad, 

mediante la imposición de condiciones externas que modifican las condiciones del contexto. 

Teniendo en cuenta lo planteado por Foucault quien manifiesta que los sujetos se ven inmersos 

en una especie de envoltura social que rige y controla su interior, es decir su subjetividad, con lo 

cual se puede concluir que somos el resultado de mecanismo de normalización del individuo que 

construyen la subjetividad humana para que esta se armoniosa con las condiciones culturales 

preexistentes (Aquino Moreschi, A. 2013). La racionalidad económica en el territorio actual una 

herramienta forjadora de subjetividades que construye realidades.  

Siguiendo a Foucault, se puede concluir que somos el resultado de mecanismos de 

normalización del individuo que construyen la subjetividad humana para que esta sea armoniosa 
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con las condiciones culturales deseadas  (Aquino Moreschi, A. 2013), que cuando llegan a 

naturalizarse e incorporarse dentro de la vida cotidiana son más difíciles de superar, ya que como 

aseguran Berger y Luckmann(1999) las interacciones dadas en la vida cotidiana tienen el grado 

más alto dentro de la construcción de la realidad pues ésta se presenta como una realidad 

objetivada en donde las situaciones cotidianas tiene sentido para los sujetos; es en entonces la 

naturalidad de esta realidad que la convierte en una realidad suprema. 

A pesar de la evidente naturalización de las cosas al insertarse en la vida cotidiana, no se 

puede reducir la complejidad de los sujetos a una envoltura social que lo condiciona, ni a los 

códigos preestablecidos, es claro que existen algunas circunstancias en las cuales, estos se 

desmarcan de ese condicionamiento (Valencia. 2009). En ese sentido se pueden mencionar las 

acciones emancipadoras que emergen como respuesta a la presión que ejerce el sistema sobre 

nuestra condición humana y nos lleva en cierta manera a perder libertad.  

La Reserva Paway aparece entonces como un proyecto de innovación social reflejo como 

asegura Martinez (2017) de una ciudadanía más activa, critica y empoderada que aporta nuevas 

formas de intervención; un proyecto emancipador que se desmarca de los condicionamientos de 

la “envoltura social” y busca romper con los límites impuestos para iniciar unos procesos de 

deconstrucción de la realidad construida por la racionalidad económica.  

La resignificación de la realidad propuesta por Paway, resulta muy positiva e innovadora, 

su proceso está orientado a dar solución de una manera novedosa y eficiente a problemas 

sociales utilizando el capital intelectual humano (Morales, 2008, citado en Vega, 2017). Paway 

busca insertarse en las dinámicas económicas globales como el turismo, utilizando un activo 

común que ha perdido importancia dentro de la realidad del territorio: El medio ambiente. 
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El caso de la Reserva Paway es una manifestación de resistencia a la capitalización 

hegemónica de la naturaleza, un proceso de revalorización del componente natural mediante una 

propuesta económica alternativa, que propende por el uso sostenible de la biodiversidad, a fin de 

ajustar el rol de la naturaleza en un territorio como el Putumayo, en el que la naturaleza 

aparentemente carece de valor material (o económico). Una especie de movimiento alter 

globalización que se puede relacionar con lo que Fals Borda denomina globalización 

contrahegemónica o desde bajo, que surge como contestación a la globalización tecnocrática que 

se fundamenta bajo el postulado que ninguna actividad que genere beneficios a los seres puede 

atentar con la naturaleza.  

Esa revalorización del medio ambiente que busca Paway, solo es posible en la medida 

que logremos superar la racionalidad capitalista, la cual según Leff (1994) “ha estado asociada a 

una racionalidad científica que incrementa la capacidad de control social sobre la realidad, y una 

racionalidad tecnológica que asegura una eficacia creciente entre medios y fines”, por lo tanto es 

necesario la reconfiguración de esta racionalidad capitalista que se ha convertido en una 

racionalidad legitimada y se involucra dentro de la realidad social ocasionando la 

deslegitimación de los argumentos externos a su racionalización pero que aun así es incapaz de 

contener las dinámicas microsociales, en donde existen elementos culturales infinitos que son 

capaces de emerger y proponer cuestiones distintas desde lo local.  

La propuesta de Paway busca insertarse en las dinámicas cotidianas para iniciar un 

proceso de deconstrucción de una realidad cotidiana que se presenta objetivada, en donde se 

concibe al componente ambiental como un activo sin valor económico, y construir una realidad 

regida bajo la Racionalidad Ambiental, fundada en otros valores y principios, en otras fuerzas 
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materiales y otros medios técnicos, a través de la movilización de recursos humanos, naturales, 

culturales y gnoseológicos. (Leff, E. 1994). 

Paway intenta través de diferentes estrategias de sensibilización y divulgación revalorizar 

el componente ambiental en el departamento del Putumayo entendiendo que a partir de este se 

pueden desarrollar actividades económicas sostenibles que mejoren la calidad de vida de las 

personas mientras se conserva y protege la biodiversidad 

Recomendaciones  

Si bien los hallazgos encontrados a lo largo del proceso de la sistematización en general 

son positivos y son el reflejo de una práctica innovadora de gran impacto en el territorio y de una 

carga conceptual importante que provoca la realización de análisis rigurosos, la sistematización 

deja en evidencia algunas cuestiones en las que la reserva puede fortalecerse a fin de que su 

impacto tanto a nivel territorial como académico sea mayor. 

En este sentido se plantean las siguientes recomendaciones: 

Divulgación: Teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades propuestas por Paway, 

las cuales como hemos mencionado resultan positivas para el territorio, es necesario que la 

reserva estructure diferentes estrategias de divulgación con el ánimo de tener un mayor grado de 

visibilización y seguir su proceso de posicionamiento como un referente de innovación social en 

temas relacionados con el protección y revalorización del medio ambiente. 

Participación local: A pesar de que dentro del territorio la experiencia Paway goza de un 

importante reconocimiento, durante la sistematización se pudo notar que este se ha logrado 

gracias a la participación de Paway en diferentes escenarios institucionales, en los que se ha 

utilizado a Paway como una emprendimiento ejemplar, digno de ser replicado; sin embargo es 

necesario que incrementen las visitas de nativos con el fin de insertar los procesos de 
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sensibilización ambiental llevados a cabo por Paway en las dinámicas territoriales cotidianas, 

todo con el fin de avanzar en el proceso de construcción de una realidad alternativa, dominada 

por una racionalidad ambiental en donde la relación sociedad-naturaleza sea armoniosa. 

Mediciones cuantitativas: Con el ánimo de conocer de manera más precisa el 

cumplimiento de los objetivos, se sugiere que Paway busque un mecanismo que permita 

cuantificar sus acciones, a partir de la medición de objetivos intermedios a través de los cuales se 

pueda medir los impactos generados por la reserva en el territorio y en los visitantes. 

Evaluaciones: Realizar evaluaciones periódicas para analizar y medir los resultados 

obtenidos y establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y así poder plantear medidas 

correctivas cuando sea necesario.  
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