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EQUIPO TÉCNICO

COMITÉ DIRECTIVO

ALIANZA GUARDIANAS DE LOS PÁRAMOS



6 munic ip ios :  Socha ,  Tasco ,
Socotá ,  Gámeza ,  Mongua y
Monguí  (Boyacá)

37 proyectos comunitar ios
apoyados

2.256 fami l ias part ic ipando

2.328 personas part ic ipando

03

LA ALIANZA
La Al ianza Guard ianas de los
Páramos conformada por e l
Programa Pequeñas Donaciones de l
Fondo para e l  Medio Ambiente
Mundia l  (GEF) ,  implementado por e l
PNUD, la  Corporac ión Mundia l  de la
Mujer  Colombia (CMMC) y
SWISSAID,  fundación Suiza de
Cooperac ión a l  Desarro l lo ,  se
conformó en e l  año 2019 ,  se p lanteó
como objet ivo pr inc ipa l  contr ibu i r  a
la  conservac ión ,  restaurac ión y uso
sostenib le de la  b iodivers idad ,  y

d isminu i r  la  vu lnerabi l idad de los
ecos istemas y fami l ias ante los
efectos de l  cambio c l imát ico ,
forta lec iendo las capacidades
comunitar ias para la  gest ión y
gobernanza del  terr i tor io y
fomentando la  part ic ipac ión y
l iderazgo de las mujeres .
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Tipo de organizaciones apoyadas

Hombres, mujeres y jóvenes apoyados

3

1
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2328



05

La estrategia de Guard ianas de los
Páramos se c imentó en procesos de
gest ión ambienta l  comunitar ia
l iderados por organizac iones de
base comunitar ia ,  qu ienes como
socios loca les ,  fueron responsables
de la  e jecución de 37 proyectos ,  con
la asesor ía  y acompañamiento del
equipo de la  a l ianza .  Los proyectos
se desarro l la ron en los munic ip ios
de Socha ,  Tasco ,  Socotá ,  Gámeza ,
Mongua y Monguí  (Boyacá)  zona de
conf luencia de los corredores de los
páramos Tota-Bi jagua l-Mamapacha y
Pisba en e l  Departamento de
Boyacá ,  en r iesgo por act iv idades de
a l to impacto y efectos de cambio   

c l imát ico que han generado la
pérd ida de coberturas vegeta les y
d isminución de la  oferta h ídr ica .
De un tota l  de 37 proyectos ,  13
estuv ieron or ientados a la
producción sostenib le ,  16 a la
protección ,  restaurac ión y manejo
comunitar io de l  agua y 8 a
emprendimientos y negocios
asociados a l  uso sostenib le de l
bosque.

A cont inuac ión ,  se presentan los
resu l tados pr inc ipa les y lecc iones
aprendidas por cada uno de los e jes
estratégicos .  

Ejes estratégicos:

Producción Agroecológica
Sostenib le y Adaptada Al  Cl ima
Conservac ión y Restaurac ión de
Ecos istemas Estratégicos
Emprendimientos Sostenib les
Comunitar ios
Forta lec imiento de Capacidades
Loca les para la  Gest ión
Terr i tor ia l
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RESULTADOS
Y LOGROS
PRINCIPALES

Las organizac iones comunitar ias lograron
una t rans ic ión a la  reconvers ión product iva
de s istemas product ivos insostenib les
convenciona les ,  a  agroecos istemas
sostenib les ,  por medio de la  sens ib i l i zac ión
a las comunidades ,  e l  acompañamiento
técnico ,  la  capaci tac ión y la  generac ión de
práct icas agroecológicas con enfoque
terr i tor ia l .  

Las organizac iones part ic ipantes avanzaron
en la  t rans ic ión de práct icas de a l to
impacto sobre los páramos y e l  bosque a l to
andino ,  a  práct icas de bajo impacto que
ayudaron a aumentar  la  agrobiodivers idad ,
la  segur idad a l imentar ia  y  la  protección de
los ecos istemas estratégicos .  (En 61 ha ,
superando inc luso la  meta in ic ia lmente
establec ida en un 30%) .

Producción Agroecológica Sostenible y

Adaptada al Clima
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25

867

61,1

325

proyectos redujeron el uso de agroquímicos

unidades de infraestructura construidas

ha en producción sostenible

mujeres apoyadas

Aumento en promedio 1,6 Kg/        persona de alimentos producidos

Aumento en promedio  6,7 kg/      organización de carne producido

1,6 Kg/

6,7 Kg/

Las práct icas agroecológicas implementadas inc luyeron la  construcc ión de
infraestructura product iva para la  adaptac ión a l  cambio c l imát ico y producción
sostenib le en invernaderos ,  huertos a l toandinos ,  huertas a l ibre expos ic ión ,
ar reg los agroforesta les ,  ar reg los product ivos ancestra les y s istemas
s i lvopastor i les que promovieron la  recuperac ión de var iedades cr io l las de t r igo
y semi l las nat ivas de maíz y tubércu los andinos como la papa ,  nabos ,  ib ias ,
rubas .  Las áreas de producción sostenib le aportaron a la  segur idad a l imentar ia
de las fami l ias ,  la  generac ión de ingresos y a l  manejo sostenib le de los
ecos istemas estratégicos .
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Mediante la  construcc ión co lect iva y e l
forta lec imiento de procesos
comunitar ios se establec ieron 867
unidades de inf raestructura que dan
soporte a las práct icas agroecológicas y
representan d i ferentes formas de
adaptac ión a l  cambio c l imát ico ,
mejorando la  res i l ienc ia de los s istemas
product ivos en la  a l ta montaña .  Por
e jemplo ,  los invernaderos incrementaron
la product iv idad de los cu l t ivos por
aumento de la  temperatura y
d isminuyeron las pérd idas de cosechas
por cambios extremos del  c l ima
(resguardo contra l luv ias torrenc ia les y
he ladas) ,  generando una producción
permanente;  esta práct ica fue
combinada con otras práct icas
agroecológicas como la producción de
abonos orgánicos a part i r  de l
aprovechamiento de los res iduos
generados ,  la  cosecha de aguas e
implementac ión de s istemas de r iego
que en conjunto aportaron a un s istema
más res i l iente .

La infraestructura
productiva incluye: 

La construcc ión co lect iva de
invernaderos fami l ia res ,  s istemas de
cosechas de aguas l luv ias ,
micros istemas de r iego,  corra les para
especies menores y v iveros que
mejoran la  product iv idad y
contr ibuyen a la  protección de los
serv ic ios ecos istémicos y a la
res i l ienc ia a l  cambio c l imát ico .  



Infraestructura productiva generada 

Participación de la mujer en sistemas productivos resilientes

325

09 *Participantes de los proyectos que cuentan con conocimientos técnicos y de la experiencia sobre temáticas
específicas (construcción de invernaderos, procesos administrativos, entre otros) y brindan asesoría y apoyo a
las organizaciones que lo requieran.  

La a l ianza contr ibuyó a in ic iar  un proceso de
trans ic ión de la  agr icu l tura convenciona l  a la
agroecológica en la  a l ta montaña ,  con a l ta
part ic ipac ión comunitar ia ,  a  mejorar  la  fert i l idad de
los sue los y a recuperar  la  regulac ión h ídr ica de los
páramos que contr ibuyen a la  permanencia de las
comunidades en e l  terr i tor io con d ign idad y
aportan so luc iones práct icas a los requer imientos
de la  ley 1930 de 2018 con re lac ión a la  sust i tuc ión
y a la  reconvers ión .

        mujeres part ic ipan y han asumido e l  l iderazgo en las d i ferentes act iv idades
de t rans ic ión a la  agroecológica ,  lo que ha mostrado un impacto s ign i f icat ivo en
los medios de v ida de sus fami l ias ,  en la  recuperac ión de conocimientos
ancestra les ,  de semi l las cr io l las y nat ivas de la  zona a l toandina y en e l
mejoramiento de la  segur idad a l imentar ia .  Se pos ib i l i taron espacios para e l
intercambio de conocimientos y semi l las que permit ieron te jer  re lac iones más
fuertes entre mujeres y jóvenes de las d i ferentes organizac iones part ic ipantes .
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La producción en huertos
a l toandinos ,  huertas a l ibre
expos ic ión ,  cu l t ivos t rad ic iona les e
invernaderos ,  que son atendidos en
su mayor ía  por las mujeres ha
proporc ionado una mayor autonomía
a l imentar ia  a las fami l ias y en
combinac ión con otras práct icas
como la integrac ión de especies
menores para e l  aprovechamiento
del  est iérco l ,  la  rotac ión y
asociac ión de cu l t ivos ha favorec ido
la recuperac ión de los sue los ,  e l
contro l  de insectos y enfermedades
en los cu l t ivos ,  as í  como la
conservac ión de semi l las cr io l las y
nat ivas .  Esta integrac ión ha
permit ido lograr  una a l ta
agrobiodivers idad y sus s inerg ias
han aportado para generar  s istemas
product ivos más res i l ientes con una
mayor respuesta ante los cambios
del  c l ima y una mayor oferta de los
a l imentos .

La agrobiodivers idad cont inua
mayor i tar iamente en manos de las
mujeres (62%) ,  qu ienes rea l izan d ía a
d ía d i ferentes estrategias para la
a l imentac ión de la  fami l ia .  Las
di ferentes práct icas agroecológicas
establec idas pr inc ipa lmente por las
mujeres han permit ido generar
excedentes para los mercados
campesinos y ventas en las f incas
que d ivers i f ican los ingresos de las
mujeres y forta lecen su autonomía
económica .

La res i l ienc ia está dada por la
capacidad que logran los
agroecos istemas de reponerse a
eventos cr í t icos y adaptarse luego
de exper imentar  a lguna s i tuac ión
inusua l  e inesperada.  También
indica vo lver  a la  normal idad.
después de s i tuac iones adversas ,
adqui r iendo mayor capacidad de
respuesta mediante ,  la  producción
agroecológica .  Este aumento en la
capacidad de respuesta de los
s istemas product ivos de
campesinos y campesinas de la  a l ta
montaña contr ibuye a la  protección
de los ecos istemas estratégicos y a
la  generac ión de s istemas
a l imentar ios sostenib les que
ofrecen a l imentos sa ludables y
nutr i t ivos .

¿Qué son los sistemas 
productivos resilientes?  
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Hombres y mujeres de las
organizac iones que part ic ipan en
Guard ianas de los Páramos
integraron práct icas que aumentan
la res i l ienc ia de sus predios con
práct icas como: i )  Cul t ivos de pan
coger con asociac iones ,  rotac iones y
re levos anua les de tubércu los y
cerea les ,  i i )  Huertas caseras a l ibre
expos ic ión con asocios y rotac iones
de horta l izas de hoja ,  ra íz ,  f lores y
f rutos ,  i i i )  Huertos Al toandinos
donde se combinan horta l izas ,
aromát icas ,  f ruta les arbust ivos y
arbóreos ,  iv )  Recuperac ión y
producción de semi l las nat ivas y
cr io l las ,  v )  Cercas v ivas product ivas
y cercas v ivas 

forra jeras ,  v i )  producción de
pol icu l t ivos de horta l izas y
aromát icas ba jo invernadero en
rotac ión y asocio ,  v i i )  Fran jas
intermedias de arbust ivos forra jeros
en las praderas ,  v i i i )  Mejoramiento
de praderas con d ivers idad de
gramíneas y leguminosas para e l
pastoreo de especies mayores y
menores y ix ) Integrac ión de
especies menores en la  producción
agr íco la y aprovechamiento de
est iérco les para e l  mejoramiento de
la fert i l idad del  sue lo y ,  v i i i )
construcc ión de inf raestructura
product iva .

VIDEO
Producción Agroecológica

Sostenible y Adaptada al

Clima. 

¡Haz clic para ver el video!

https://youtu.be/Pob76iZLljQ
https://youtu.be/Pob76iZLljQ
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CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE
ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS

¿ Q U É  E S  L A
R E S T A U R A C I Ó N
E C O L Ó G I C A ?

Es e l  proceso de ayudar
intenciona lmente a la  recuperac ión de
un ecos istema que se ha degradado,
dañado o destru ido (SER,  2004) .  La
recuperac ión de un ecos istema se
ref iere a que mediante la  ayuda que nos
proponemos dar ,  vue lvan a ex ist i r  las
caracter íst icas esencia les de l
ecos istema or ig ina l .
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25 30

25,170 12

58

viveros comunitarios
construidos 

ha en proceso de
restauración ecológica

árboles sembrados   acueductos mejorados y
2 distritos de riego 

fuentes hídricas protegidas

Desde Guard ianas de los Páramos se
logró la  restaurac ión ecológica como
proceso comunitar io con inc lus ión de
todo e l  núc leo fami l ia r ,  y  e l
forta lec imiento de las capacidades de
hombres y mujeres para rea l izar
acc iones de para la  conservac ión de
los recursos natura les y sus serv ic ios
ecos istémicos en áreas de bosque
al toandino y páramo.  

La construcc ión de v iveros
comunitar ios ,  e l  mejoramiento de
s istemas de acueductos ,  la  protección
de las fuentes h ídr icas a t ravés de la
propagación de especies nat ivas ,  la
p lantac ión de árboles para cercas
v ivas y corredores han s ido
estrategias para la  conservac ión de los
serv ic ios ecos istémicos ,
fundamenta les para los medios de v ida
de los habi tantes de l  páramo.  Esto a l
mismo t iempo,  aporta a la  d isminución
e la  vu lnerabi l idad a l  r iesgo de  

La res i l ienc ia está dada por la
capacidad que logran los
agroecos istemas de reponerse a
eventos cr í t icos y adaptarse luego
de exper imentar  a lguna s i tuac ión
inusua l  e inesperada.  También
indica vo lver  a la  normal idad.
después de s i tuac iones adversas ,
adqui r iendo mayor capacidad de r

desastres de or igen natura l
re lac ionados con e l  cambio
c l imát ico y ayudando a la
regenerac ión natura l  de bosque en
la zona de t rans ic ión entre bosque
al toandino y páramo.  Se
establec ieron puntos estratégicos
en áreas de inf luencia de los
páramos para generar  conect iv idad
de áreas natura les que permit i rá  en
el  futuro generar  ( restaurar )
corredores b io lógicos .  
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Hombres y mujeres de las
organizac iones comunitar ias de se is
munic ip ios aportarona la
conservac ión de los serv ic ios
ecos istémicos (sue lo – agua) que
hacen parte de los medios de v ida
de las comunidades a t ravés de
estrategias para la  adaptac ión de
plantas nat ivas en sue los
degradados en los predios .

6

6

18

Con e l  esfuerzo de 350 mujeres y 420
hombres se han in ic iado procesos de
restaurac ión ecológica en 30 hectáreas
de los se is  munic ip ios .  Se destacan
tres t ipos de estrategias :  i )  a is lamiento
de fuentes h ídr icas (6 ha) ,  en dónde se
espera que después de a is lar  las áreas
para que no ocurra n ingún d isturb io o
intervención se dé una regenerac ión
natura l  de l  bosque y la  vegetac ión
asociada a los cuerpos de agua que
ayuden a la  protección de áreas de
recarga h ídr ica en e l  páramo; i i )  cercas
v ivas (6 ha) ,  por medio de la  s iembra
de especies forra jeras y otras especies
nat ivas se crean barreras natura les que
también cumplen la  func ión de
corredores b io lógicos ;  por ú l t imo,  la
s iembra de especies nat ivas para la
reforestac ión (  18 ha) ,  lo  que ayuda a
la recuperac ión de sue lo y bosque
nat ivo .
 

 

  

 
Hectáreas por estrategias
restauración
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De forma colect iva se construyeron
25 v iveros para la  propagación de
plántu las necesar ias para la
restaurac ión de los ecos istemas.  A
su vez estos espacios han ten ido la
func ión de centros de
exper imentac ión en los que se han
rea l izado jornadas de recolecc ión
de semi l las ,  rescate de p lántu las y
procesos de mult ip l icac ión y
adaptac ión de los ind iv iduos .  Se
han dado procesos part ic ipat ivos
para la  consol idac ión de un
monitoreo comunitar io de las
d i ferentes estrategias de
restaurac ión y los intercambios de
conocimientos con sabedores y
sabedoras de la  zona.  

Las mujeres han contr ibu ido de
manera mayor i tar ia  en e l
mantenimiento y en la  generac ión
de conocimiento de la  propagación
y la  fenología de las especies
nat ivas .  As í  mismo se ha rescatado
el  conocimiento de los adul tos
mayores y e l  de los n iños ,  n iñas y
jóvenes como centros de
educación ambienta l  en Monguí  y
Socotá .

En e l  año 2022 construyeron 4
v iveros adic iona les en los
munic ip ios de Tasco,  Socotá y
Gámeza.  De estos ,  3 fueron
resu l tado de una gest ión d i recta 

de las organizac iones de Asovictor ias
con I l sa ,  de la  JAC de Potos í  con e l
Min ister io de l  Medio Ambiente y e l
Min ister io de l  Inter ior  y  de
Agrosol idar ia  con Envolvert .  Esto
muestra resu l tados pos i t ivos en e l
forta lec imiento y capacidad de
autogest ión de las organizac iones ,  as í
como la ampl iac ión de las estrategias
implementadas y la  capacidad de
autogest ión .  

Los viveros comunitarios:
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Con los 25 v iveros se han propagado
30 especies nat ivas p ioneras en la
zona de t rans ic ión de bosque
al toandino y subpáramo
contr ibuyendo con la  restaurac ión de
los ecos istemas.  En tota l  se
produjeron y sembraron en campo
5.400 p lantas .  Adic iona lmente en los
v iveros se reprodujeron especies
productoras como fruta les ,  forra jeros
y ornamenta les .   

Dentro de los procesos de
mejoramiento de capacidades se
rea l izaron act iv idades de formación y
asesor ía  para la  construcc ión y
manejo de los v iveros con e l  Parque
Naciona l  Natura l  P ISBA,  e l
intercambio con e l  v ivero de la
Reserva Natura l  Los Enceni l los de la
Fundación Natura y con la  asesor ía  y
acompañamiento del  equipo de
Guardianas .   

de las organizac iones de
Asovictor ias con I l sa ,  de la  JAC de
Potos í  con e l  Min ister io de l  Medio
Ambiente y e l  Min ister io de l  Inter ior
y de Agrosol idar ia  con Envolvert .
Esto muestra resu l tados pos i t ivos en
el  forta lec imiento y capacidad de
autogest ión de las organizac iones ,
as í  como la ampl iac ión de las
estrategias ip lementadas y la
capacidad de autogest ión .  
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¿ C ó m o  s e  h a n  a p o y a d o  l o s  a c u e d u c t o s  y  d i s t r i t o s
d e  r i e g o ?
Desde la  a l ianza de Guard ianas de l  Páramo se apoyó en e l  mejoramiento de 12
acueductos rura les y 2 d ist r i tos de r iego,  para un tota l  de 14 s istemas de manejo
comunitar io de agua.   E l  apoyo se rea l izó pr inc ipa lmente en la  asesor ía  de
personer ía  jur íd ica ,  intervenciones en la  inf raestructura como l íneas de
conducción del  agua ,  reparac ión de tanques ,  construcc ión de desarenadores e
insta lac ión de p lantas de t ratamiento ,  act iv idades de forta lec imiento de las
organizac iones respecto a uso ef ic iente de l  agua y conces iones de puntos de
agua.  Estas acc iones ,  rea l izadas con la  part ic ipac ión de 894 mujeres y 905
hombres han benef ic iado a 1 .908 usuar ios de los acueductos .
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Se resa l ta e l  caso del  acueducto de
Cortaderas ,  en e l  munic ip io de
Monguí ,  con quienes se contr ibuyó
en en e l  desarro l lo de  la  idea de
construcc ión del  horno para la
e l iminac ión del  retamo espinoso y e l   
en la  e laborac ión del  protocolo de
manejo de l  retamo con la  Alca ld ía
munic ipa l .  E l  retamo es una especie
exót ica invasora que se ha
convert ido en un grave problema
ambienta l  en las zonas de bosque
al toandino y páramo,  a l  generar
desequi l ibr ios en los ecos istemas ,
compet i r  con e l  estab lec imiento de
especies nat ivas ,  e intens i f icar  e l
r iesgo de incendios foresta les en
épocas de sequía .  De otra parte ,  e l
acueducto de Chorroblanco,  en e l
munic ip io de Tasco,  logró forta lecer
e l  monitoreo de la  ca l idad del  agua
y generar  acc iones de la reso luc ión
de conf l ictos  entre los y las
asociados y asociadas de l
acueducto ,  mediante e l
acompañamiento técnico .  

Por otra parte ,  se desarro l la ron 2
intercambios de exper ienc ias para
profundizar  en las temát icas de l
programa de ahorro y uso ef ic iente
del  agua y manejo contable de la
organizac ión contr ibuyendo a la
formulac ión del  p lan quinquenal  que
se debe reportar  a la
CORPOBOYACA y a la  generac ión
de acc iones de mit igac ión a l  cambio
c l imát ico .  En tota l  part ic iparon 12
hombres y 8 mujeres en los dos
encuentros de acueductos rura les
comunitar ios .  Estos encuentros
permit ieron e l  intercambio de
exper ienc ias con sabedores loca les
y e l  estab lec imiento de nuevas
re lac iones de apoyo entre las
organizac iones ,  lo que está
aportando a l  te j ido socia l  de l
terr i tor io tanto a n ive l  loca l  como
regiona l .
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Mejora en la  ca l idad del  agua por la  protección de las fuentes abastecedoras
y mejoramiento de los s istemas de captac ión ,  a lmacenamiento y conducción .

Acceso a l  agua de pocas horas d iar ias en la  mayor ía  de acueductos ,  a l
Acceso permanente a l  agua .

Acuerdos con propietar ios de t ier ra en la  red de captac ión para la  protección
de nac imientos .

Mejoramiento de capacidades a las juntas d i rect ivas en temas admin ist rat ivos
para la  gest ión de los acueductos .

Mayor concienc ia en los y las usuar ias de los s istemas de acueductos rura les
en e l  cu idado de la  vegetac ión para la  protección de fuentes h ídr icas y en e l
uso ef ic iente de l  agua.

Dentro de los resultados principales del trabajo

comunitario en restauración y acueductos

rurales las organizaciones destacaron: 

El papel de la comunidad en el monitoreo del clima

Siete organizac iones de los
munic ip ios de Gámeza ,  Monguí ,
Mongua ,  Socotá y Tasco ,  con la
part ic ipac ión de 7 mujeres y 9
hombres ,  conformaron e l  equipo de
monitoreo c l imát ico ,  qu ienes a
través de d i ferentes ta l leres
teor ico .-práct icos lograron la
apropiac ión de los conocimientos
técnicos sobre e l  monitoreo de
factores bás icos de l  c l ima ,  como
precip i tac ión y temperatura y su 
 inf luencia sobre los s istemas
product ivos ,  para la  toma de
decis iones en la  p laneación predia l .  

Los datos c l imát icos recolectados
por e l  equipo han s ido út i les para
interpretar  los efectos de l  cambio
c l imát ico ,  generar  concienc ia sobre
la neces idad de establecer acc iones
de mit igac ión y hacer gest ión para
disminu i r  factores de r iesgo.  
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El  proyecto ha fac i l i tado
instrumentos de medic ión para
generar  información c l imát ica bás ica
loca l ,  carente en la  región út i l  para
las inst i tuc iones loca les y regiona les ,
para aportar  a los p lanes de gest ión
de r iesgos a n ive l  munic ipa l ,  que
debe ser  operada por las Alca ld ías
de manera obl igator ia  según la  ley
1523 del  2012 y la  1931 de 2018 .

7

9

/15

/15

mujeres capacitadas para
monitoreo participativo del
clima

hombres capacitados para
monitoreo participativo del
clima

VIDEO
Conservación y restauración

de ecosistemas estratégicos.

Haz clic para ver el video, o

búscalo en el blog del

ppdcolombia.org 

https://youtu.be/spZn9IvnMFo
https://youtu.be/spZn9IvnMFo
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fppdcolombia.org%2Fguardianas-de-los-paramos-resultados-y-aprendizajes%2F&data=05%7C01%7Cnatalia.gonima%40undp.org%7C5b02396197024020583808dace1a85c1%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638048910551927861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8JBPMfNssDDvz6cvH2gyqVqp5AOoxFSWwLRankg1yIo%3D&reserved=0
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EMPRENDIMIENTOS
SOSTENIBLES
COMUNITARIOS

Los emprendimientos comunitar ios
son a l ternat ivas product ivas y de
generac ión de ingresos de fami l ias
que v iven en zonas donde se
desarro l lan act iv idades de a l to
impacto como la miner ía  y la
ganader ía .  E l  objet ivo de los
emprendimientos sostenib les es
promover y rescatar  otras
act iv idades económicas que aportan
a la  recuperac ión y conservac ión de
los ecos istemas ,  y  br indan un
bienestar  a las fami l ias .

La a l ianza Guard ianas de los
Páramos ,  apoyó los y negocios
asociados a l  uso sostenib le de los 

recursos natura les y la  mejoró las
capacidades para la  comerc ia l izac ión
loca l .  

Por medio de l  p lan de formación y
forta lec imiento de capacidades
empresar ia les denominada Red de
Emprendimientos Sostenib les e
Inc lus ivos en e l  que part ic iparon
ocho emprendimientos comunitar ios
se formaron emprendedores en
temas especí f icos de mercadeo,
p laneación presupuesta l  y
eva luac ión f inanc iera ,  as í  como en
temas de tendencias ,  ca l idad y
manejo ef ic iente de recursos .
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Mediante la  e laborac ión de
planes de negocios 
 part ic ipat ivos ,  se logró  la
eva luac ión de la  sosten ib i l idad de  
las un idades product ivas ,  y  la
implementac ión de estrategias
que permitan una admin ist rac ión
ef icaz de los recursos de l
emprendimiento .  Es as í ,  como
estas un idades de negocio
quedaron con la  capacidad de
eva luar  la  sosten ib i l idad de sus
emprendimientos ,  contando con
la habi l idad de tomar decis iones
acerca de cómo deben constru i r
y  manejar  e l  f lu jo de d inero de su
empresa .
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Se fomentó e l  enfoque de red ,  permit iendo que las un idades manejen conceptos
s imi lares de desarro l lo sostenib le ,  y  se establezcan re lac iones comerc ia les ,  de
intercambio de conocimiento y de a l ianza que les permita cumpl i r  con objet ivos
propuestos dentro de su p lan de negocios .  

JAC Potos í  (Gámeza)
Producción sostenib le de
sábi la

Canal  de r iego e l  progreso (Socotá)
Productos de lana

Agrosol idar ia  (Socotá)    
 Tr igo y mol iner ía

Asoproagrot (Tasco)     
 Producción orgánica de papa
nat iva

Sembrando Futuro (Mongua)
Forra jes Verdes

Asopáramos (Tasco)   Productos
de lana

Grupo para la  producción
Apíco la (Socotá)  Apicu l tura

JAC San Is idro (Tasco)
Ore l lanas ba jo invernadero

Emprendimientos y negocios asociados a l  uso
Sostenible de recursos natura les

8

80

2

72

emprendimientos
fortalecidos

participantes

organizaciones de
base comunitaria 

talleres de formación y
fortalecimiento

Metodología SEA
implementada 
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A part i r  de la  eva luac ión del  índ ice de capacidad empresar ia l  se obtuv ieron
resu l tados pos i t ivos para los ocho emprendimientos .  Este índ ice de capacidades
empresar ia les ,  que hace parte de la  metodología SEA diseñada por la
Corporac ión Mundia l  de la  Mujer  Colombia ,  eva lúa 9 aspectos fundamenta les que
def inen e l  perf i l  de un empresar io y un idad de negocios integra l ,  enfocándose no
solo en aspectos admin ist rat ivos y empresar ia les ,  s ino también en aspectos de l
desarro l lo persona l ,  soc ia l  y  de l  entorno ,  adoptando los pr inc ip ios de l  desarro l lo
sostenib le .  

A part i r  de una eva luac ión in ic ia l
para determinar  e l  n ive l  en que se
encontraban los emprendimientos ,
se construyó una ruta de formación
para cada uno;  poster iormente ,  se
rea l izó una segunda eva luac ión para
determinar  qué tan ef ic iente y
efect iva fue la  implementac ión de la
ruta de forta lec imiento .  A part i r  de
el lo ,  se destaca que:

Mejoró e l  desarro l lo f inanc iero y
acceso a los recursos 

Se desarro l ló e l  p lan de negocios

Hay mejores estrategias para la
comerc ia l izac ión 

Aumentó e l  desarro l lo
organizac iona l  

Mejoró e l  desarro l lo tecnológico 

*Participantes de los proyectos que cuentan con conocimientos técnicos y de la experiencia sobre temáticas
específicas (construcción de invernaderos, procesos administrativos, entre otros) y brindan asesoría y apoyo a
las organizaciones que lo requieran.  

Evaluación índice de capacidades
Empresariales
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En e l  proceso format ivo se
establec ió la  marca CHINYA creada
por dos organizac iones ,
Agrosol idar ia  y  Grupo para la
Producción Apíco la que decid ieron
asociarse y dar le una ident idad
terr i tor ia l .  

El  emprendimiento de
Agrosol idar ia  fue f ina l is ta de los
premios somos categor ía  + v iab le

Se est imuló la  compra de
productos de las huertas caseras
en la  a l ianza Agrocampo-CMMC
con tres mercados campesinos
rea l izados en Bogotá

Resultados destacados 
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Las fer ias agroecológicas y los mercados campesinos permit ieron e l
forta lec imiento de las redes de productores en los se is  munic ip ios ,  promover los
productos agroecológicos y  d inamizar  la  economía loca l .  En tota l  se rea l izaron 8
mercados campesinos agroecológicos regiona les con una part ic ipac ión promedio
de 350 productores y productoras de las d i ferentes organizac iones de los se is
munic ip ios ,  donde se destaca la  a l ta part ic ipac ión de las mujeres (245) ,
ev idenciando que los mercados son espacios de empoderamiento  económico de
las mujeres que se complementa con su importante ro l  en la  producción y 
 t ransformación de los a l imentos .  

Mercados campesinos y ferias agroecológicas

VIDEO
Emprendimientos y negocios

asociados al uso Sostenible de

recursos naturales.

¡Haz clic para ver el video!

https://youtu.be/cvg5i49E8hE
https://youtu.be/cvg5i49E8hE
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Mercado Campesino
Regiona l  en e l
munic ip io de Socha 

8 organizac iones
campesinas de los 6
munic ip ios (Socha y
Socotá)

Fer ia  Agroecológica y
Mercado Campesino
Regiona l  en e l  munic ip io
de Monguí .  

Fer ia  Agroecológica y
Mercado Campesino
Regiona l  en e l  munic ip io
de Socha.

16 organizac iones
campesinas de los
munic ip ios de Socha ,
Socotá ,  Tasco ,  Mongua ,
Monguí  y  Gámeza.

16 organizac iones
campesinas de los
munic ip ios de Socha ,
Socotá ,  Tasco ,  Mongua ,
Monguí  y  Gámeza

Agosto 2022: Septiembre 2022: Noviembre 2022: 

Pa
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ip
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nt

es

   

   

   

Mercado Agroecológico
Regiona l  y  Fer ia
Agroecológica en e l
munic ip io de Gámeza.

15 organizac iones
campesinas de los 6
munic ip ios campesinas de
los munic ip ios de Socha ,
Socotá ,  Tasco ,  Mongua ,
Monguí  y  Gámeza.

Mercado campesino
Socha.

Mercado Campesino
Regiona l  en e l  munic ip io
de Socha.  

7 organizac iones
campesinas de los 6
munic ip ios (Socha y
Socotá)

10 organizac iones
campesinas de los
munic ip ios de Socha ,
Socotá ,  y  Tasco.

Lista de mercaros /ferias y No. De organizaciones participantes.

Noviembre 2021: Diciembre 2021: Abril 2022:

Pa
rt

ic
ip

aa
nt

es



FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES

Guardianas de los Páramos
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Teniendo en cuenta que la  sostenib i l idad de las acc iones en e l  terr i tor io
depende de la  apropiac ión de estas por parte de las comunidades loca les ,
en Guard ianas de los Páramos e l  forta lec imiento de capacidades d iversas
integra les fue uno de los objet ivos centra les ,  y  se desarro l laron d i ferentes
estrategias y act iv idades para e l lo .  En todos los e jes estratégicos y a n ive l
organizat ivo se ev idenció un incremento de las capacidades y aumento de
las habi l idades ,  una mayor part ic ipac ión e inc idencia de las comunidades
loca les en la  gest ión de l  terr i tor io ,  mejorando la  equidad de género y e l
empoderamiento de las mujeres .  

Se impulsó un proceso de formación
de 20 sabedores y sabedoras loca les
(16 hombres y 4 mujeres) ,
reconociendo y forta lec iendo las
capacidades loca les y fomentando la
t ransmis ión de conocimientos en
proceso de formación entre pares .
As í ,  este grupo de sabedores y
sabedoras se formaron en d i ferentes
temát icas que respondían a las
neces idades e intereses de
forta lec imiento ,  ta les como:
desarro l lo de inf raestructura
product iva ,  manejo admin ist rat ivo y

f inanciero ,  caracter izac ión de
fuentes h ídr icas ,  construcc ión y
manejo de v iveros .  Los y las
sabedoras asumieron e l  compromiso
de rea l izar  rép l icas y
acompañamiento a las otras
organizac iones .  Por e jemplo ,  en e l
estab lec imiento de mecanismos de
adaptac ión a l  cambio c l imát ico y de
rea l izar  seguimiento a la
construcc ión de inf raestructura de
producción agroecológica con otras
comunidades para garant izar  su
sostenib i l idad en e l  terr i tor io y su
impacto a una esca la regiona l .  As í
mismo,  sabedores loca les en temas
admin ist rat ivos apoyaron la
e laborac ión de los informes
f inancieros de otras organizac iones .     

Los sabedores locales 
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Dentro de los e jes estratégicos y en
cada una de las etapas de desarro l lo
de las in ic iat ivas se promovieron y
proporc ionaron espacios para e l
intercambio y t ransmis ión de
conocimiento ,  además de procesos
de formación en temas
especia l izados y técnicos .  Estos
intercambios fueron parte
fundamenta l  para e l  cumpl imiento de
las metas puesto que en la  medida
que se iban adqui r iendo nuevas
habi l idades y conocimientos estos
fueran puestos en práct ica y
retroa l imentados por e l  equipo
técnico ,  sabedores y sabedoras y e l
grupo part ic ipante en genera l .  

Primer Encuentro Regional  de Agroecología:  60 personas ,  38 mujeres y
22 hombres de 19 organizac iones de se is  munic ip ios .

Segundo Encuentro Regional  de agroecología:  60 personas 26 hombres
y 34 mujeres de 20 organizac iones de se is  munic ip ios .

A lgunos de los intercambios ,  encuentros y ta l leres rea l izados:  

Los y las part ic ipantes de 8
organizac iones h ic ieron répl icas de los
encuentros y ap l icac ión de la
herramienta FAO, para establecer la
t rans ic ión agroecológica en más de 100
predios .

Para la  producción agroecológica:  

Intercambios, talleres de
capacitación, sensibilización y
formación de habilidades
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Encuentro Col  –  Col  (2021) :  Encuentro e intercambio de exper ienc ias y
conocimientos entre organizac iones comunitar ias de Nar iño y de
organizac iones de Guard ianas de los Páramos ,  para forta lecer los
procesos comunitar ios en e l  manejo de v iveros ,  sustratos y
p lantu lac ión .

Intercambio en e l  jard ín botán ico f rutos andinos 

Ta l ler  de v iver ismo en la  Reserva Enceni l los de la  fundación Natura

Proceso de formación en monitoreo c l imático:  8 encuentros ,  con la
part ic ipac ión de 7 mujeres y 9 hombres de 7 organizac iones

Formación con e l  Sena en propagación de plántulas nat ivas:
Part ic iparon Dist r icanelas y Chorroblanco 

Intercambio de empoderamiento de mujeres paramunas:  Part ic iparon la
Asociac ión TDS de Mongua y Acueducto de Chorroblanco de Tasco

Vis i ta a l  v ivero de l  Parque Naciona l  P isba con hombres y mujeres de
Agrosol idar ia  de Socotá

Para la  restauración:  
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Dos encuentros de acueductos
rura les comunitar ios :  Para e l
forta lec imiento organizac iona l  y  la
generac ión de acc iones para e l
ahorro y uso ef ic iente de l  agua.
Part ic iparon 12 hombres y 8
mujeres de 11  acueductos rura les .

Para la  gobernanza y
protección del  agua:  

72 ta l leres de formación y
forta lec imiento con la
part ic ipac ión de 8
organizac iones de se is
munic ip ios .

Para la  generación de
negocios y
forta lecimiento de
emprendimientos

En e l  año 2022 se regist ró destaca un aumento de la  representac ión de mujeres
y jóvenes en los cargos d i rect ivos de las organizac iones ,   con una part ic ipac ión
del  63%,  debido a l  empoderamiento de las mujeres ,  lo cua l  ev idencia ,
capacidades de las mujeres adul tas y jóvenes para asumir  cargos de d i recc ión .

Las organizac iones se propus ieron a d isminu i r  la  brecha entre hombres y mujeres
y aumentar  e l  número de mujeres y jóvenes en escenar ios de toma de
decis iones ;  y ,  en e l  ámbito externo ,  part ic ipar  en la  gest ión loca l  y  regiona l  de l
terr i tor io .    

Guard ianas de los Paramos apoya a las organizac iones de los se is  munic ip ios en
su gest ión con los gobiernos loca les ,  para lograr  que los mercados campesinos
tengan un espacio def in i t ivo adecuado en las p lazas o s i t ios de mercado,  que
sean permanentes y con v is ib i l i zac ión d i ferencia l  como Mercados campesinos
agroecológicos .  Se busca también que los gobiernos loca les ,  mediante sus
equipos técnicos ,  como las UMATAS, o las Exapgro ,  despl ieguen la  asesor ía
técnica a productores y productoras ,  con enfoque agroecológico y terr i tor ia l .

Participación en toma de decisiones 

73 8
mujeres adultas en
cargos directivos

mujeres jóvenes en
cargos directivos 
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La Escuela contr ibuyó a apoyar e l
l iderazgo femenino ,  promover e l
empoderamiento económico y
pol í t ico de las mujeres ,  preveni r  la
v io lenc ia de género e inc id i r  en la
gest ión terr i tor ia l .  Se desarro l ló a
part i r  de 12 encuentros regiona les
con la  part ic ipac ión de 30 mujeres ,  6
jóvenes y 24 adul tas ,  de 18
organizac iones de los 6 munic ip ios ,
con 3 módulos de formación:
l iderazgo persona l ,  empoderamiento
económico y gest ión de l  terr i tor io .

La escuela contempló la  estrategia
de “ formación a formadoras”  la  cua l
ten ía por objet ivo aumentar  las
capacidades y habi l idades de las
mujeres para rep l icar  los
conocimientos adqui r idos a otras
mujeres de sus organizac iones y
comunidades .  Para e l  desarro l lo de
esta estrategia se rea l izaron 5
ta l leres adic iona les de
forta lec imiento con la  part ic ipac ión
de 30 mujeres .   Como resu l tado del
proceso de formación ,  se rea l izaron
17 répl icas en las que se contó con
265 personas ,  especí f icamente 198
mujeres adul tas ,  16 mujeres jóvenes ,
15 hombres adul tos ,  10 hombres
jóvenes ,  13 n iñas y 13 n iños ,  en
donde las nuevas formadoras
escogieron los temas a t ratar ;  e l
88 ,3% de las rép l icas tuv ieron como
objet ivo forta lecer e l
autorreconocimiento de las mujeres
como sujetas de derechos y la
sens ib i l i zac ión sobre las v io lenc ias
presentes en e l  terr i tor io y e l  1 1 ,7%
sens ib i l i zar  sobre los ro les y los
estereot ipos de las mujeres en los
aspectos geográf icos ,  ambienta les y
socia les de l  munic ip io ,  as í  como los
derechos y deberes de sus
habitantes para e l  mejoramiento de la
ca l idad de v ida .  

Escuela de formación en liderazgo
y empoderamiento femenino 

265

12

17

personas participantes de
las replicas

encuentros regionales de
mujeres 

réplicas en los 6 municipios
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Las mujeres l ideran procesos socia les y pol í t icos
y aumenta la  actuac ión ,  gest ión pol í t ica y
comunitar ia .
Inc iden en procesos comunitar ios como juntas de
acción comunal ,  asociac iones de padres de
fami l ia ,  inst i tuc iones educat ivas y las
admin ist rac iones loca les ,  para la  e jecución de los
p lanes ,  ganando reconocimiento y
pos ic ionamiento de sus demandas .
Art icu lan acc iones con actores comunitar ios e
inst i tuc iona les e inter locutan ante las autor idades
con mayores conocimiento ,  argumentac ión ,
aná l is is  e información .
Las mujeres ganan mayor segur idad y
empoderamiento en e l  e jerc ic io de la  pa labra ,  su
poder y su acc ión pedagógica en e l  proceso de
répl icas .  
Conocen los derechos de las mujeres ,  la
normat iva y los ap l ican para la  detección y
atención de v io lenc ias de género y la  ex ig ib i l idad
de sus derechos y aumenta la  aceptac ión de la
re iv ind icac ión de los derechos de las mujeres y
las barreras que pers isten en e l  reconocimiento
de los derechos sexua les y reproduct ivos y los
derechos económicos y pol í t icos de las mujeres
en sus terr i tor ios .

Impactos
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Se v is ib i l i za de l  l iderazgo femenino e l  cua l  se
ev idencia a t ravés de acc iones de cabi ldeo con
a lca ld ías munic ipa les y comisar ías de fami l ia .  As í
mismo e l  forta lec imiento y formación para la
part ic ipac ión en las mesas técnicas de pol í t icas
públ icas ,  mesas de d iá logos regiona les y
consejo consu l t ivo de mujeres aportó a l  proceso
de implementac ión de pol í t icas públ icas ,
programas y p lanes de acc ión en los munic ip ios .
Cambios en ro les de género y compromiso de
los hombres en las tareas domést icas y de
economía de l  cu idado
Algunas de las mujeres l ideresas se perf i lan
como candidatas a l  concejo munic ipa l .  

 

VIDEO
Fortalecimiento de

capacidades

¡Haz clic para ver el

video!

https://youtu.be/EMbpEhC4-gM
https://youtu.be/EMbpEhC4-gM
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CONCLUSIONES
Las in ic iat ivas comunitar ias apoyadas por Guard ianas de los Páramos son un
ref le jo de los intereses y rea l idades loca les de este terr i tor io .  E l  t rabajo
integra l  rea l izado por hombres y mujeres de las 37 organizac iones de los se is
munic ip ios para la  protección de los ecos istemas de bosque a l toandino y
páramo con acc iones sostenib les se ha convert ido en un referente y e jemplo
para otras comunidades de la  zona.  Los resu l tados de los d i ferentes e jes
estratégicos presentan nuevas oportun idades para cont inuar  apoyando
in ic iat ivas que apuestan por un terr i tor io sostenib le y más res i l iente que
benef ic ian e l  b ienestar  humano,  la  conservac ión de los ecos istemas
estratégicos y af rontar  retos soc ioambienta les de forma integra l .  

Grac ias a l  l iderazgo de las organizac iones socia les ,  la  a l ta  part ic ipac ión
comunitar ia  y  apropiac ión socia l  de los procesos apoyados ,  se cumpl ió con la
mayor ía  de las metas establec idas a l  in ic io de la  a l ianza y se destaca e l
l iderazgo y t rabajo de las mujeres en los d i ferentes e jes ,  lo  que ev idencia e l
empoderamiento persona l  y  organizat ivo de las mujeres part ic ipantes ,  y  su
mayor capacidad e interés por inc id i r  en la  gest ión terr i tor ia l .  Es v is ib le y
reconocida la  part ic ipac ión de las mujeres en escenar ios soc ia les ,  comunitar ios
y pol í t icos ,  lo cua l  ha s ido resu l tado de las pos ib i l idades que se abr ieron con la
part ic ipac ión y l iderazgo de las mujeres en la  e jecución de las in ic iat ivas
comunitar ias y de l  acompañamiento y la  formación br indada ,  apropiada y
desarro l lada por las mujeres de l  terr i tor io .

Las d i ferentes acc iones rea l izadas en esta zona estratégica de los corredores
del  páramo de Tota -Bi jagua l-Mamapacha y P isba contr ibuyerona la
conservac ión y la  restaurac ión de los ecos istemas de bosques a l toandino y
páramo,  as í  como,  a la  recuperac ión de fuentes abastecedoras de agua y a l
restab lec imiento de la  func ión de recarga h ídr ica .  Los procesos de
reconvers ión product iva permit ieron reduci r  los impactos negat ivos sobre e l
sue lo ,  a  mejorar  los procesos de adaptac ión a l  cambio c l imát ico a y ev idenciar
estrategias v iab les y fact ib les de producción de bajo impacto en estos
ecos istemas estratégicos .  Se resa l ta que los espacios para e l  intercambio de
exper ienc ias como los encuentros de agroecología ,  de acueductos vereda les ,
las fer ias y mercados campesinos y la  escuela de género permit ieron un mayor
impacto de las acc iones en e l  terr i tor io ,  generaron conocimiento y capacidades
loca les que le dan mayor pos ib i l idad de sostenib i l idad de estos procesos de
gest ión terr i tor ia l .
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Guardianas de los Páramos deja una capacidad en las organizac iones socia les
con estrategias probadas de conservac ión y de producción sostenib le de bajo
impacto en las zonas de páramo y bosque a l toandino ,  con mayores
conocimientos ,  habi l idades e interés comunitar io por la  protección de los
ecos istemas.  S i  b ien pers isten muchos de los retos soc ioeconómicos y
desaf íos ambienta les presentes en esta zona de a l ta t ransformación ,  las
organizac iones de Guard ianas de los Páramos representan un capi ta l  soc ia l  en
este terr i tor io ,  fundamenta l  para cont inuar  t rabajando por su conservac ión .



ACUEDUCTO DE DAITA SECTOR CARRIZAL (GÁMEZA)
 

ACUEDUCTO DE GUANTO – ASOGUANTO (GÁMEZA)
 

ACUEDUCTO DE VILLA GIRÓN (GÁMEZA)
 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES
AGROPECUARIOS DE GAMEZA - ASOPROGAMZA (GÁMEZA)

 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES RURALES ASO AGUAS

VIVAS (GÁMEZA)
 

ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS ASOVICTORIA Y ROSA ELIZABETH VARGAS
COMBITA (GÁMEZA)

 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA DE GÁMEZA (GÁMEZA)

 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES A ACUEDUCTO DINGUDA (MONGUA)

 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CAMINO ARRIBA (MONGUA)

 
GRUPO JUVENIL SEMBRANDO FUTURO (MONGUA)

 
ASOCIACIÓN ACUEDUCTO COMUNITARIO CHORRO BLANCO (MONGUA)

 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE POTOSÍ (MONGUA)

 
GRUPO COMUNITARIO ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE PRODUCCIÓN DE FRUTOS ANDINOS

(MONGUI)
 

ASOCIACIÓN AGROTURÍSTICA LOS ANCENILLOS (MONGUI)
 

COLECTIVO GUAIOME (MONGUI)
 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE VALLADO, SANTA ANA Y
MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE MONGUI BOYACA (MONGUI)

 
MUJER RURAL - GUARDIANA MEDIOAMBIENTAL (MONGUI)

 
ASOCIACIÓN INTEGRAL CAMPESINA TDS (MONGUI)

 
ASOCIACIÓN HUERTO ALTO ANDINO (MONGUI)

 
ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO LAS CORTADERAS DE LAS VEREDAS DE DUZGUÁ Y

PERICOS (MONGUI)
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FAMILIA LAS MERCEDES (MONGUI)
 

JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO PANTANO LARGO (SOCHA)
 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUZCAL,  ALIZAL Y GUARACATÉ
(SOCHA)

 
ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL PARAMO DE PISBA,  MUNICIPIO DE SOCHA (SOCHA)

 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA EL MORTIÑO -

AGRIMOR (SOCHA)
 

COOPERATIVA AGROEMPRESARIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE
COOAGROLECHE SOCHA - COAGROLECHE (SOCHA)

 
JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO LA MANA DEL FRAILE,  VEREDA DE SAGRA

ARRIBA,  MUNICIPIO DE SOCHA (SOCHA)
 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL CANAL DE RIEGO EL PROGRESO DE PEQUEÑA ESCALA
DE LA VEREDA LA CIMARRONA MUNICIPIO DE SOCOTÁ BOYACÁ (SOCOTÁ)

 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO CÓMEZA BAHO (SOCOTÁ)

 
GRUPO ASOCIATIVO PARA LA PRODUCCIÓN APICOLA (LUZ MERY MOLINA CACERES)

(SOCOTÁ)
 

ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA SECCIONAL
SOCOTÁ (SOCOTÁ)

 
ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES APROCOMEZA (SOCOTÁ)

 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN IS IDRO SECTOR SAN LUIS (TASCO)

 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL PEDREGAL DEL

MUNICIPIO DE TASCO (TASCO)
 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS ZONAS DE PARAMO Y ALTA
MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE TASCO BOYACA – ASOPROPARAMOS (TASCO)

 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TASCO -

ASOPROAGROT (TASCO)
 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA DE LAS VEREDAS SANTA BARBARA-CANELAS Y PARTE SAN

ISIDRO - ASODISTRICANELAS (TASCO)
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