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Prólogo

Actualmente nos enfrentamos a retos a 
nivel social y ecológico que buscan su-
perar las crisis climática, de pérdida de 
biodiversidad y de justicia e inclusión 
social que, como humanidad, no había-
mos enfrentado antes. Adicionalmente, 
hay una fuerte necesidad de promover 
nuevas formas de economía que per-
mitan superar la pobreza y el hambre 
de miles de millones de personas, sin 
perder de vista la sostenibilidad en to-
das sus dimensiones, sin superar los lí-
mites planetarios y revirtiendo o siendo 
regenerativos en aquellos límites que 
hemos sobrepasado y que nos ponen 
en escenarios de riesgo global.

A partir de esto se formuló y ejecutó 
el proyecto denominado "Nariño Bio: 
Diseño y prueba de una estrategia de 
innovación social de turismo de natu-
raleza científico en territorio ancestral 
Awá del departamento de Nariño", fi-
nanciado con recursos de la Goberna-
ción de Nariño pertenecientes al Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Sistema General de Regalías. Los 
protagonistas de este proyecto son 

los miembros de la comunidad indíge-
na de la etnia Awá, pertenecientes al 
resguardo Pialapí Pueblo Viejo, en el 
municipio de Ricaurte. La comunidad 
administra la Reserva Natural La Plana-
da, que hace parte de su territorio y es 
un referente histórico importante y de 
proyección para el futuro. 

En este contexto confluyeron los 
conocimientos ancestrales indígenas 
con los conocimientos técnico-acadé-
micos de la Universidad de Nariño y del 
Instituto de Investigación de Recursos 
Alexander von Humboldt para que, con 
un enfoque territorial y con una escuela 
que fomentó aprendizajes y la cocons-
trucción de conocimientos transfor-
madores en doble vía, se cocreara una 
alternativa económica centrada en el 
turismo científico de naturaleza. Así, 
este proyecto se convirtió en una es-
trategia que se posicionó como una al-
ternativa económica basada en el uso 
sostenible de la biodiversidad, sin per-
der de vista los principios fundamen-
tales de unidad, autonomía, territorio, 
cultura e identidad del pueblo Awá.



La innovación social de esta estrategia 
se manifiesta en varios niveles. Aborda 
metas sociales generando soluciones a 
largo plazo, estableciendo un enfoque 
conceptual novedoso al considerar el 
turismo no solo como un valor de con-
servación, sino como una fuente de co-
nocimiento y generación de productos 
con valor agregado. En términos de be-
neficios percibidos por la comunidad, 
la estrategia busca fortalecer capacida-
des en diversas áreas y generar un im-
pacto positivo en la vida y gobernanza 
del pueblo Awá. Al mismo tiempo, la 
estrategia se proyecta como un instru-
mento clave para fortalecer procesos 
de toma de decisiones y contribuir a 
las transiciones socioecológicas hacia 
la sostenibilidad en este territorio.

En el contexto de la innovación so-
cial, la verdadera medida de éxito reside 
en la replicabilidad y escalabilidad de las 
acciones y aprendizajes desarrollados. 
Este proyecto aspira a ser un referente 
que guíe a otros territorios en procesos 
similares. La documentación detallada y 
la sistematización son entonces las llaves 
para abrir las puertas de la replicabilidad 
y escalabilidad, permitiendo que la ex-
periencia enriquezca procesos en otros 
lugares y comunidades de nuestro país.

En conclusión, este proyecto no solo 
es una contribución a la conservación 
de ecosistemas claves, la innovación 
social, la generación de alternativas 
económicas en comunidades locales y 
al desarrollo de prototipos en turismo 
científico de naturaleza; sino que tam-
bién es un hito en el viaje hacia la sos-
tenibilidad y el bienestar a escala local. 
Desde el diálogo de saberes hasta la co-
creación de estrategias desde la visión 
territorial, este proyecto no solo deja 
un legado tangible, sino que se convier-
te en un faro inspirador para aquellos 
que desarrollan proyectos que buscan 
cambiar el curso de comunidades y te-
rritorios. Su verdadero impacto no está 
solo en los resultados, sino en la semi-
lla que siembra para futuros procesos 
de cambio transformador en diversas 
realidades en Colombia e incluso en 
otros países.

Mario Andres Murcia López
Líder del Laboratorio de 

Innovación en Bioeconomía
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Introducción

Ante los desafíos globales de trans-
formación ecosistémica y pérdida de 
la biodiversidad, es esencial adoptar 
esquemas de producción sostenibles 
que permitan proteger y recuperar la 
biodiversidad y sus servicios ecosis-
témicos. Un aspecto clave para lograr 
procesos de uso y aprovechamiento 
sostenible la biodiversidad es la parti-
cipación de las comunidades tradicio-
nales y locales (Andrade et al., 2018). Lo 
anterior, sustentado en tres aspectos: 
1) respetar, reconocer y reivindicar los 
derechos de estas comunidades sobre 
sus territorios, así como su derecho a la 
autodeterminación (IPBES, 2019; COP 
15, 2022); 2) los conocimientos tradi-
cionales y locales ecológicos pueden 
aportar en la gestión de la biodiversi-
dad; y 3) que la sostenibilidad solo es 
posible si integran las perspectivas lo-
cales, se articulan a los medios de vida 
y genera beneficios a las personas que 
se relacionan con los ecosistemas (IP-
BES, 2019).

En este contexto, la innovación social 
se presenta como una alternativa para 

abordar las necesidades sociales, me-
diante el diseño y aplicación de nuevas 
soluciones que implican cambios con-
ceptuales, de proceso, de producto o de 
organización, cuyo objetivo es mejorar 
el bienestar de las personas y las comu-
nidades (OECD, s.f.), desde la participa-
ción activa de actores de diverso orden 
que a partir de su experiencia y saber, 
aporten a la construcción significativa 
de soluciones a las diferentes proble-
máticas detectadas (Giraldo-Gutiérrez 
et al., 2020), para generar cambios en 
las relaciones, las posiciones y las nor-
mas (Voorberg et al., 2014).

Sumado a lo anterior, la necesidad 
de replantear el crecimiento económi-
co y su impacto sobre la naturaleza y el 
bienestar humano para superar la cri-
sis planetaria, está lejos de alcanzarse 
sino se realiza un cambio transforma-
dor (Club de Roma, 2018; IPBES, 2019; 
COP15, 2022) que permita avanzar ha-
cia modelos económicos más sosteni-
bles. En este contexto, la bioeconomía 
se plantea como una estrategia para la 
generación de un uso eficiente de los 
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recursos biológicos, potenciando acti-
vidades de investigación y desarrollo, 
para generar un mayor valor agregado 
(Bioin tropic et al., 2018). Por una parte, 
porque plantea desde un enfoque te-
rritorial diversificar la economía a partir 
del conocimiento y el desarrollo tecno-
lógico y, por otra, en el marco de la eco-
nomía sostenible, generar bienestar 
social y fortalecer los medios de vida 
(Flórez, et al., 2022), como un comple-
mento de las actividades tradicionales, 
más que su reemplazo.

Dentro de la bioeconomía, el turis-
mo científico de naturaleza se vislumbra 
como una alternativa que puede impul-
sar estos procesos de desarrollo sos-
tenible, basado en el conocimiento y la 
biodiversidad. Adicionalmente, si logra 
gestionarse de forma comunitaria pue-
de considerarse una estrategia de soste-
nibilidad, donde la comunidad gestiona 
sus recursos, participa y se empodera 
y los visitantes tienen la oportunidad 
de aumentar su conciencia socio-am-
biental y aprender de los conocimien-
tos y formas de vida locales (Chontasi 
Morales, et al., 2021). En este sentido, 
se plantea como una estrategia de desa-
rrollo de resiliencia en la medida en que 
contribuye a superar perturbaciones 

provenientes de desastres naturales, 
conflictos sociales, crisis económicas y 
posibilita la recuperación ambiental (Es-
calera-Reyes y Ruiz-Ballesteros, 2011, ci-
tado por Chontasi Morales, et al., 2021)

 El turismo de naturaleza en Colom-
bia se destaca como una estrategia 
clave en el desarrollo local y regional 
aprovechando las ventajas comparati-
vas (Crouch y Ritchie, 1999), que ofrece 
el patrimonio natural y cultural del país. 
Por lo cual este sector ha sido prioriza-
do por el gobierno nacional como una 
oportunidad para generar divisas, em-
pleo y desarrollo local, más aún en el 
contexto postacuerdo de paz.

Ante la importancia que tiene el turis-
mo como alternativa para la conservación 
de la biodiversidad y el fortalecimiento 
de los medios de vida, especialmente 
para un país como Colombia; el turismo 
se presenta como un reto, pero tam-
bién una oportunidad. Por lo tanto, el 
cómo hacerlo sigue siendo un gran de-
safío y los casos existentes que ofrecen 
herramientas prácticas son reducidos.  
Asimismo, en los procesos de planifica-
ción turística se destaca la importancia 
de la participación social y se han genera-
do variedad de manuales y recomenda-
ciones generales desde el “deber ser” de 

Innovación social en el territorio ancestral Awá
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la planificación, pero generalmente no se 
incluye el cómo se construyen, garanti-
zan y apropian estos procesos desde las 
comunidades locales.

En este escenario la Gobernación de 
Nariño reconociendo el patrimonio na-
tural y cultural de su territorio, así como 
la vulnerabilidad del pueblo Awá en su 
territorio, hizo una apuesta por un turis-
mo respetuoso que genere desarrollo y 
protección de su biodiversidad y de sus 
culturas. Encontrando en la Reserva Na-
tural La Planada por sus características 
históricas y la gobernanza del Resguar-
do Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo 
(Ricaurte, Nariño), la oportunidad de 
generar una experiencia de innovación 
social para el desarrollo sostenible a tra-
vés del turismo científico de naturaleza.

Desde la experiencia del proyecto 
"Diseño y prueba de una estrategia de 
innovación social de turismo de natu-
raleza científico en territorio ancestral 
Awá del departamento de Nariño", este 
libro busca mostrar herramientas y 
aprendizajes que aporten a otros pro-
cesos. A través de la implementación 
de un Proceso de Formación en Doble 
Vía (PFDV), el proyecto cocreó una es-
trategia de turismo científico de natu-
raleza, basada en el uso sostenible de 

la biodiversidad de la Reserva Natural 
de La Planada y desde las necesidades 
e intereses de una comunidad Awá del 
Resguardo indígena de Pialapí Pueblo 
Viejo, considerando el turismo como 
un medio y no un fin en sí mismo (Tao y 
Wall, 2009), que busca aportar al bien-
estar de la comunidad en la medida en 
que genere una alternativa económica 
complementaria que fortalezca los me-
dios de vida sostenibles, así como su 
identidad y cultura.

Consideramos que la experiencia 
desde el proceso de innovación social 
implementado a lo largo del proyecto, 
evidencia una forma diferente de rela-
cionarse y trabajar con las comunidades, 
que fortalece las bases para el diseño y 
consolidación de transiciones socioeco-
lógicas hacia la sostenibilidad, desde la 
coproducción, la cocreación y la gestión 
del conocimiento. Por este motivo, sur-
ge la importancia de sistematizar la ex-
periencia como un proceso de reflexión 
que, a partir de documentar, analizar el 
proceso y los resultados del proyecto 
pueda identificar aprendizajes y aportar 
a otros casos que enfrentan retos simi-
lares (Jara H., 2015).

Es importante aclarar que, al centrar-
se en la sistematización de la experien-

12 
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cia y las herramientas metodológicas 
utilizadas, el libro no recoge los resulta-
dos del proyecto, los cuales se podrán 
consultar en los repositorios de las insti-
tuciones y organizaciones participantes, 
así como en los productos del proyecto.

El libro se estructura en cinco partes. 
La primera parte sitúa al lector en el 
proyecto, las organizaciones e institu-
ciones participantes y el territorio don-
de se implementó. La segunda parte, 
aborda el marco conceptual, las fases 
que se desarrollaron para la cocreación 
de la estrategia y el PFDV como eje me-
todológico. La tercera parte aborda la 
coproducción de conocimiento desde 
los diferentes componentes, explica la 
metodología desarrollada desde cada 
componente y algunas herramientas 
de investigación que fueron implemen-
tadas. La cuarta parte aborda la fase 
de cocreación. Por último, se presen-
tan reflexiones que buscan aportar a 
procesos futuros. A lo largo del libro 
se presentan recuadros que recogen y 
profundizan algunos aprendizajes del 
proceso como son abordajes, herra-
mientas, resultados y reflexiones sig-
nificativas.

Esperamos que este libro aporte 
a cocrear e implementar transiciones 

socioecológicas hacia la sostenibilidad 
(Andrade et al., 2018), a partir del uso 
sostenible de la biodiversidad desde el 
diálogo entre el conocimiento ancestral 
y científico, relaciones horizontales en-
tre los participantes, y la generación de 
alternativas económicas que integren la 
perspectiva de las comunidades. Todo 
ello, garantizando el reconocimiento, 
participación, empoderamiento y apro-
piación por parte de las comunidades 
locales. Cada proceso debe trazar su 
propio camino, y las metodologías pro-
puestas pretenden inspirar sin ser una 
receta universal.

Innovación social en el territorio ancestral Awá
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El territorio,  
el proyecto y el equipo



La Planada es un área protegida de 
3200 hectáreas propiedad del Res-
guardo Indígena Awá Pialapí Pueblo 
Viejo (RIAPPV) y hace parte de la Re-
serva Forestal Protectora Nacional 
que lleva el mismo nombre, adscrita 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible mediante el acuerdo INDE-
RENA No. 019 del 25 de abril de 1984 y 
a través de la resolución ejecutiva del 
Ministerio de Agricultura No. 0242 de 
diciembre de 1984.

Históricamente la Reserva se desta-
ca a nivel nacional por ser la segunda 
reserva natural de carácter privado en 
Colombia y un destino de investigación 
de referencia en la década de los 90. 
En esta época se desarrollaron más de 
100 investigaciones en ciencias natu-
rales y sociales y se realizó el curso de 
Ecología Tropical con la participación 
de estudiantes de diferentes países de 
América Latina, durante cinco años. 
Adicionalmente, La Planada funcionó 
como centro de educación no formal, 
impulsó la conformación de 12 grupos 
ambientales y acompañó la creación 
de las organizaciones indígenas Awá, 
como la Unidad Indígena del Pueblo 
Awá (UNIPA), Cabildo Mayor Awá de Ri-
caurte (CAMAWARI) y Resguardo.

La Reserva fue gestionada por la Fun-
dación FES Social desde su creación, 
hasta 2007, cuando fue abandonada 
a raíz del conflicto social, político y 
armado que sufrió todo el piedemon-
te costero del departamento de Nari-
ño. En 2010, fue cedida en propiedad 
al Resguardo, con el compromiso de 
continuar protegiendo su biodiver-
sidad y propender por el desarrollo 
sostenible de la región. Desde ese 
momento el Resguardo ha trabajado 
en el fortalecimiento de la Reserva 
a través de diferentes proyectos, así 
como con la consolidación de la Guar-
dia Indígena Ambiental, que protege y 
defiende el territorio, dentro del que 
se incluye la Reserva.

Entre los proyectos se desarrolló el 
Mandato Ancestral de Justicia Propia del 
Resguardo Pialapí Pueblo Viejo (2015), el 
Plan de Manejo de la Reserva (2019), el 
Plan de Vida (2021), y desde el 2016 se 
inició la formulación del proyecto “Dise-
ño y prueba de una estrategia de inno-
vación social de turismo de naturaleza 
científico en territorio ancestral Awá del 
departamento de Nariño” que inició su 
ejecución técnica en 2020.

A continuación, se presentan un re-
paso cronológico de los momentos del 
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proyecto (Ver página 18), con el fin de re-
construir la historia y dar una visión gene-
ral de la experiencia como proceso, como 
pauta para poder explicar y entender las 
posteriores reflexiones (Jara, 2018).

Antecedentes

Tras recibir la Reserva, los primeros es-
fuerzos del Resguardo se concentraron 
en recuperar la infraestructura que tras 
los años de abandono y saqueo estaba 
deteriorada. Posteriormente, surgieron 
los retos asociados a la administración 
y gestión, además de la articulación con 
las comunidades y la permanencia del 
conflicto en la zona durante esos años. 
Esto llevó apoyarse en los procesos 
que históricamente había impulsado 
la Fundación FES relacionados con la 
formación de líderes y empoderamien-
to de las comunidades, lo que permitió 
la búsqueda de alianzas clave y gestión 
de proyectos por parte del Resguardo.

En el 2016, se genera un acercamien-
to a la Gobernación de Nariño que bus-
có sumar esfuerzos para fortalecer la 
gestión de la Reserva y desarrollar una 
estrategia de sostenibilidad que permi-

tiera su conservación y la generación 
de alternativas económicas para el Res-
guardo. A este proceso se une la Uni-
versidad de Nariño (Udenar, de ahora 
en adelante), socio histórico de la Re-
serva, que había desarrollado procesos 
de investigación y trabajo con estudian-
tes. Igualmente, se integró el Instituto 
Humboldt quien en la década de los no-
venta (1996) desarrolló en la Reserva la 
parcela permanente de investigación de 
25 hectáreas, incluyendo la participa-
ción de personas de las comunidades 
indígenas y campesinas (Vallejo, 2005). 
Asimismo, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (MinCiencias), 
en ese momento Colciencias, apoyó el 
proceso de formulación, el cual tomó 
como referencia el proyecto oferta tipo  
ColombiaBio-Turismo científico de natura-
leza (Colciencias, 2017).

Sin embargo, esta oferta institucio-
nal se ajustó a partir de los objetivos 
del Resguardo, donde se manifestó la 
necesidad de fortalecer el componen-
te de innovación social, que incluyera 
la participación activa y los saberes 
ancestrales de los indígenas Awá del 
RIAPPV. En este proceso se aporta la 
experiencia del Instituto a través de la 
implementación de la Escuela de forma-
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ción para el manejo, uso y conservación 
del Páramo (EMUP) bajo el enfoque de 
la Investigación Acción participativa, 
desarrollada en el marco del proyecto 
Páramos y sistemas de vida (Rojas Alba-
rracín et al., 2015). Es así, como en for-
mulación del proyecto, se incorporó lo 
que se denominará el Proceso de For-
mación en Doble Vía (PFDV), entendido 
como la estrategia que permita me-
diante un diálogo de saberes intercul-
tural y desde las aproximaciones que 
cada uno de los actores tiene de estos 
procesos cocrear la estrategia de turis-
mo científico (Gobernación de Nariño 
et al., 2018).

Sumado a esto, el proyecto parte de 
identificar como principal problemática, 
la falta de alternativas económicas, que 
estén basadas en la gestión sostenible 
de los activos bioculturales y se propo-
ne como objetivo diseñar y probar una 
estrategia participativa de innovación so-
cial basada en el uso sostenible de la bio-
diversidad, por medio de la articulación 
entre el turismo científico y conservación 
biocultural de los ecosistemas presentes 
en la Reserva Natural de La Planada y en 
el Resguardo.

De esta manera, el proyecto se estruc-
turó sobre tres componentes, un com-
ponente de generación de información y 

Debilidad de alternativas 
económicas basadas en la 

gestión sostenible de los 
activos bioculturales que 

incluyan la participación activa 
y los saberes ancestrales

Destino 
Turístico 
Científico  
Sustentable y   
Comunitario

Pr
ob

lem
a

Componente I:
 Generación de información y gestión del conocimiento

Componente III:
Implementación de procesos participativos 

Componente II:
Identificación de capacidades, diseño y 

validación de la estrategia de innovación social

P1. 
Estado actual 

de información 
biológica

P8. 
Infraestructura para la investigación fortalecida (Ventana en el SIB)

P7. 
Proceso de Formación en Doble Vía (PFDV)

P2. 
Valoración de 
la diversidad 

biológica

P3. 
Línea base de 
información 

socioecológica

P5. 
Cierre de brechas 
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técnico-científicas 
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P4. 
Potenciales 

atractivos del 
destino 
turístico

P6. 
Diseño de la 

estrategia 
turística para 
la innovación 

social

Enfoque

Figura 1. Flujo 
y productos del 
proyecto.
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gestión del conocimiento, que incluye el 
desarrollo de cinco productos (P1, P2, P3, 
P4 y P8) (Figura 1), un segundo compo-
nente de identificación de capacidades, 
diseño y validación de la estrategia de in-
novación social, y un tercer componente 
transversal, que abarca la implementa-
ción de procesos participativos.

Este proceso se desarrolló durante 
dos años y cada temática tenía investi-
gadores e instituciones a cargo de ac-
tividades y productos. Así, el Instituto 
Humboldt y su equipo se encargó de 
los productos socio ecológico (P3), el 
componente de turismo (P4, P5 y P6), la 

ventana regional del SiB (P8), así como 
facilitar el PFDV (P7); la Universidad de 
Nariño asumiría el estudio biológico (P1, 
P2); y, el Resguardo Indígena como un 
socio del proyecto, además de facilitar 
la logística de trabajo en campo en la Re-
serva, a través de convenios1 con el Ins-

1. En el marco del proyecto y bajo la premisa 
de cocreación el RIAPPV actuó como socio, 
lo que permitió la horizontalidad de las 
relaciones entre actores. Asimismo, el equipo 
vinculado del Resguardo, como el de los 
demás actores, recibió una remuneración 
por su trabajo.

Formulación y construcción de  
los acuerdos y equipos

Planeación técnica y articulación al 
interior de los equipos de trabajo Acople y construcción de lenguaje común Caracterización del territorio  

y el entorno

Proceso de Formación en Doble Vía

Formulación

Aprobación 
del proyecto

Acta de inicio

Marzo
Trabajo a 
distancia

Marzo - Diciembre
7 módulos de PFDV 
(1 semipresencial)
5 monitoreos biológicos

Contexto
• Paro nacional
• Participación en la X 

Feria Suramericana de 
aves y 9° Congreso de 
Aviturismo (Manizales)

• Participación 1° Foro 
de turismo comunitario 
de Nariño (Ipiales)

2016 
2019

2019 2020 2021

ET
AP

A
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tituto y la Universidad, tenía a cargo el 
desarrollo de productos y actividades de 
la temática de conocimiento indígena.

Dado el enfoque de cocreación, en el 
2017 se establece la conformación de un 
comité de propiedad intelectual, con el 
objetivo de velar por el adecuado cum-
plimiento de los productos, la protección 
de los derechos de propiedad intelectual 
y monitoreo de la información derivada 
de la implementación y, además, veri-
ficar el cumplimiento de los acuerdos, 
entre otras. Con respecto a los derechos 
morales se planteó que pertenecerán a 
las partes y a las personas naturales que 

ejecuten cada resultado, y en el caso del 
Resguardo serán considerados de ca-
rácter colectivo, protegiendo los conoci-
mientos tradicionales.

Bajo esta propuesta, el proyecto se 
financió a través del Fondo de Ciencia 
Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías con una duración 
inicial de 24 meses.

Figura 2. Principales 
hitos del proyecto.

Cocreación de la estrategia Prueba de la estrategia

Proceso de Formación en Doble Vía

Construcción de productos de divulgación y cierre

Contexto
• Participación en Vitrina 

Turística ANATO
• Visitas de intercambio: 

Reservas Río Ñambi enkal 
Awá La Nutria Piman y La 
Cocha y Ecuador (Mindo, 
Yunguilla y Quito).

Contexto
• Taller de gastronomía Awá
• Participación en la Rueda de 

encadenamiento Colombia 
Nature Travel Mart 2022

Contexto
• Finalización del convenio

6 Módulos de PFDV
1 monitoreo biológico

Módulos PFDV: cuatro 
viajes de familiarización

Viaje de familiarización 
para la líderes y 
docentes del Resguardo. 

Socialización de 
resultados en La 
Planada, Pasto, 

Cali y Bogotá 

Entrega física de 
productos los finales 

del proyecto

2022 2023
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Instituciones y equipos  
de investigación del proyecto

Como parte importante de la sistema-
tización del proyecto es fundamental 
explicar quiénes participaron y como 
contribuyeron en el proceso. A conti-
nuación, se describen las instituciones 
y equipos de cada una, que aportaron 
desde su quehacer a la cocreación de 
la estrategia.

Resguardo y Reserva Natural La Pla-
nada. La Resolución No. 001 de febre-
ro de 1993, emanada por el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria, 
reconoció al Resguardo indígena Awá 
de Pialapí Pueblo Viejo de manera for-
mal el control autónomo por parte del 
pueblo Awá y su cabildo de las tierras y 
recursos que tradicionalmente les han 
pertenecido, fortaleciendo la autono-
mía en el uso y la administración pro-
pia (RIAPPV, 2021; RIAPPV, 2015). Así, 
el Resguardo, está conformado por 10 
comunidades y una población aproxi-
mada de 490 familias (1900) habitan-
tes, cuenta con su propia jurisdicción 

ejercida por la autoridad del cabildo, 
con capacidad de manejar y adminis-
trar el territorio, en el que se incluye la 
Reserva Natural La Planada.

Este territorio, en su conjunto, bus-
ca conservar y proteger el territorio an-
cestral Awá, dándole un uso racional a 
los recursos naturales teniendo como 
principio el respeto por la madre tierra 
y el futuro de las generaciones venide-
ras (RIAPPV, 2021; RIAPPV, 2015).

La gestión de la Reserva está esta-
blecida en el Mandato Ancestral que 
establece el empoderamiento para 
garantizar la participación y su conser-
vación basados en los principios de: 
participación, honestidad, respeto mu-
tuo, confianza, autonomía y responsa-
bilidad (RIAPPV, 2015).

El equipo de investigadores del 
Resguardo para este proyecto estuvo 
conformado por 25 personas, 23 in-
vestigadores, una coordinadora y un 
asesor. Los investigadores se seleccio-
naron a través de una convocatoria 
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realizada por el Resguardo entre sus 
cabildantes. El grupo se destacó por la 
participación de mayores, mujeres y jó-
venes lo que permitió aportar al proce-
so diferentes experiencias dentro del 
proceso organizativo, temas ambien-
tales, perspectivas y conocimientos. El 
equipo del Resguardo estuvo vinculado 
durante 18 meses al proyecto.

Gobernación de Nariño. Es el ente 
territorial responsable de la adminis-
tración y gestión de los recursos de-
partamentales, planificar y promover el 
desarrollo económico, al igual del bien-
estar social y la coordinación de la se-
guridad y la convivencia. Como entidad 

pública se rige por el derecho público y 
los calendarios electorales nacionales. 
Recibe recursos del Sistema General 
de Regalías (SGR) en contraprestación 
económica por la explotación de los 
recursos naturales no renovables en 
su territorio, lo cual permitió la gestión 
del presupuesto para la formulación 
de esta estrategia aprobados a través 
del Fondo de Ciencia, Tecnología e In-
novación. El equipo de supervisión del 
proyecto lo conformó el Secretario de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sosteni-
ble y un equipo interdisciplinario de 
apoyo, de cinco profesionales de dife-
rentes profesiones, quienes se vincula-
ron al iniciar la ejecución del proyecto.

Mapa 1. Resguardo 
Indígena Awá Pialapí 
Pueblo Viejo y Reserva 
Natural La Planada.
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Universidad de Nariño (Udenar). Es 
una entidad pública, autónoma, de edu-
cación superior de orden departamen-
tal que realiza labores de investigación, 
docencia y extensión. Cuenta con 11 
facultades, 110 programas con registro 
calificado y 32 programas acreditados 
(2023). Los docentes responsables del 
proyecto se encuentran adscritos al 
Departamento de Biología, Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. El grupo 
de investigación “Biología de páramos 
y ecosistema andinos” se encargó de 
la implementación técnica del proyec-
to. El equipo de la Universidad estuvo 
conformado por una representante de 
la rectora, una docente de tiempo com-
pleto como supervisora, un docente 
del programa de biología, una coordi-
nadora de investigación, una asistente 
de coordinación, dos profesionales de 

apoyo administrativo y financiero, dos 
profesionales en diseño gráfico,12 bió-
logos especialistas en diferentes gru-
pos taxonómicos y un geógrafo.

Instituto de Investigación de Recur-
sos Biológicos Alexander von Hum-
boldt. Es una corporación civil sin 
ánimo de lucro vinculada al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MinAmbiente) que tiene como misión 
coordinar, promover y generar investi-
gación que contribuya al conocimiento, 
la conservación y el uso sostenible de 
la biodiversidad como un factor de de-
sarrollo y bienestar de la población co-
lombiana. El equipo del Instituto estuvo 
conformado por cuatro investigadores 
de ciencias sociales, dos investigadores 
de sistemas de información geográfica, 
una profesional de comunicaciones, un 
coordinador, un supervisor, dos apo-
yos administrativos y dos contratis-
tas. Asimismo, para el desarrollo de la 
ventana regional de biodiversidad del 
Sistema de Información sobre Biodiver-
sidad (SiB) participó un investigador del 
Instituto y seis contratistas.

Figura 3. Equipo de 
investigadores del 

RIAPPV. De izquierda a 
derecha, fila superior: 
Libardo Ortíz, Roberto 

Guanga, Diana 
Guanga , Daniel 
Gesana, Fabian 

Guanga, Kely Ortíz, 
Betty Caicedo, Anibal 

García, Yeferson 
Ortíz, Zaida García, 

Daniela Guanga. De 
izquierda a derecha, 

fila inferior: Yaneth 
Ortíz, Guillermo 

Cantillo, Adiela Ortíz, 
Yuri Caicedo, Diana 

Gesama, Jesús 
Iván Nastacuas, 
Miguel Caicedo, 
Irene Caicedo y 

Francisco Guanga.
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Figura 4. Equipo de la Gobernación de Nariño. Nota. De izquierda a 
derecha: Mario Herney Chávez Acosta, Wilbert Ascuntar, Elier Andrés 
Rosero Viveros, Leidi Johana Pérez Hurtado, Nathalia Katherine Alvear 
Eraso, Luisa Benavides, Jesús David Ceballos Yépez.

Figura 5. Equipo de investigadores de Udenar. Nota. De izquierda a derecha, 
fila superior: María Elena Solarte Cruz*, José F. Zambrano Castillo*, Aida E. 
Baca Gamboa*, Miguel Caicedo, Martin Reyes, Nabhí Romero Rodríguez*, 
Guido F. Medina Rangel*, Ayda L. Patiño Chaves*, Paula A. Martínez Chaves*, 
Yuli L. Tamayo Vélez*, Carola L. Lara Jiménez*; de izquierda a derecha, fila 
central: Libardo Ortíz Nastacuas, Yuri Nataly Caicedo Guanga, Zaida García, 
Jaime Caicedo, Norida Magaly Ortíz Nastacuas, Eder Burgos; de izquierda a 
derecha, fila inferior: Belisario Cepeda Quilindo*, Arnulfo Raúl Ortíz Canticus, 
Mario Herney Chavez Acosta, Guillermo A. Reina Rodríguez*, Pablo Franklin 
Aguirre. Los nombres con asterisco corresponden a los miembros del equipo 
de la Universidad de Nariño.

Figura 6. Equipo de investigadores del Instituto Humboldt. De izquierda 
a derecha, fila superior: Fernando Santander, Yuri Caicedo, Erasmo 
Nastacuas, Diana Gesama, Miguel Caicedo, Roberto Guanga, Irene Caicedo, 
Joao Rivera, Mario Murcia*, Ricardo Ortiz*, Libardo Ortiz, Nabhí Romero, 
Carol Rojas, Diego Pérez*, Yeferson Ortíz, Martín Reyes*, Camila Bernal*, 
Silvio Guanga, Francisco Guanga, Fabian Guanga, Yulli Tamayo, Tatiana 
Paz*, Magaly Ortíz, Yaneth Ortíz, Kely Ortíz, José Fernando Zambrano, 
Adiela Ortíz, Bayron Guanga. De izquierda a derecha, fila inferior: Andrés 
Felipe Santodomingo*, Cuyai Arias, Pedro Moreno, Daniela Guanga, Anibal 
García, Obed Ortíz, Jesís Iván Nastacuas, Raúl Ortíz, Betty Caicedo, Ximena 
Galeano*, Guillermo Cantillo. Los nombres con asterisco corresponden a 
los miembros del equipo del Instituto.

Innovación social en el territorio ancestral Awá

23 



2
Innovación social como marco 
para la cocreación de una 
estrategia de turismo científico 
de naturaleza con el pueblo Awá



Este capítulo presenta el abordaje 
conceptual, procesual y metodoló-
gico desarrollado para la cocreación 
de la estrategia de turismo científico 
de naturaleza para la Reserva. A ni-
vel conceptual y teórico, se parte de 
entender el marco de innovación so-
cial y se presentan los abordajes con-
ceptuales asociados a este concepto, 
como son el diálogo de saberes, la in-

vestigación acción participativa (IAP), 
la coproducción de conocimiento y 
la cocreación. En segunda instancia, 
se abordan las fases implementadas 
para lograr la cocreación de la es-
trategia y, por último, se describe el 
Proceso de Formación en Doble Vía 
(PFDV), como metodología innovado-
ra, que fue el motor y eje articulador 
de las diferentes fases.

Conceptos clave para la consolidación 
de un modelo de abordaje para 
cocreación de una estrategia de TCN

Innovación social

La innovación social se refiere al diseño 
y aplicación de nuevas soluciones de 
largo plazo, que respondan a las ne-
cesidades de las personas y comuni-
dades, mejorando el bienestar de las 
personas y las comunidades (OECD, 
s.f.). La innovación se presenta median-
te procesos abiertos de participación, 
intercambio y colaboración entre las 

partes interesadas; procesos los cua-
les generan cambios principalmente 
en las relaciones, las posiciones, los 
modos de producción y las normas de 
los grupos sociales, contribuyendo a la 
nueva solución (Voorberg et al., 2014). 
Un elemento clave que se destaca en 
los procesos de innovación social, es la 
participación de las comunidades en el 
ciclo completo de desarrollo de la inno-
vación, es decir desde la definición del 

Innovación social en el territorio ancestral Awá

25 



problema hasta el diseño, implemen-
tación y seguimiento de las soluciones 
(Avelino et al., 2019; Pel et al., 2020).

La innovación social, como pro-
ceso de colaboración colectiva y de 
transformación de grupos humanos, 
implica intercambio de ideas y cono-
cimientos que lleva al fortalecimiento 
de capacidades de los participantes, y 
cambios en actitudes, comportamien-
tos, percepciones, procesos y procedi-
mientos (Avelino et al., 2019; Howaldt 
& Schwarz, 2010; Jaillier, 2020; Kumari 
et al., 2020; Neumeier, 2012). En este 
sentido, Kumari et al. (2020) destaca 
como aspecto clave en el desarrollo 
de innovación social, los procesos 
de intercambio de conocimientos y 
aprendizaje mutuo, así como la co-
laboración y los cambios en las rela-
ciones y en la interacción social, que 
llevan a nuevas formas de saber y 
hacer, entre otros elementos. Esto 
permite la emergencia de nuevas re-
laciones basadas en la confianza y la 
comprensión, creando entornos que 
desafían las estructuras de poder y las 
instituciones dominantes y por lo tan-
to los cambios transformativos.

Por otra parte, como parte funda-
mental para la expansión o escalabilidad 

(a otras comunidades y territorios) a la 
que apuntan los procesos de innovación 
social, es necesario la implementación 
de sistema de gestión del conocimiento 
(BID, s.f.) que permita la abstracción y 
acumulación de experiencias y aprendi-
zajes (conocimiento), como base reflexi-
va para innovar (Nagles G., 2007).

Del diálogo de saberes 
a la coproducción 
de conocimiento
El dialogo de saberes se plantea como 
alternativa para asumir una racionalidad 
ambiental que abre la posibilidad a la 
sostenibilidad, en donde no se anulan las 
diferencias y se conectan de sistemas de 
conocimiento distintos, como el acadé-
mico y el indígena. En este sentido, el diá-
logo de saberes abraza aquellos saberes 
que han sido opacados y que hoy resig-
nifican sus identidades y se posicionan 
en interlocución y complementariedad 
entre saberes (Visvanatha 1997, citado 
por Rodríguez et al., 2021).

Así el dialogo de saberes promueve 
ópticas más simétricas, donde no se 
pierda el valioso aporte que la ciencia, 
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como grupo cultural occidental, que 
ha venido haciendo a la comprensión 
del mundo, pero se evite la premisa de 
considerarlo como verdadero y único 
conocimiento posible (Escobar, 2014).

La coproducción del conocimiento 
busca generar procesos colaborativos 
en los cuales participan variedad de 
fuentes y tipos de conocimientos, para 
abordar un problema y construir una 
visión compartida o sistémica de los 
problemas que aborda (Armitage et 
al., 2011). De esta forma, la coproduc-
ción de conocimiento se refiere a un 
enfoque interactivo mediante el cual 
los investigadores y actores sociales se 
relacionan e influyen mutuamente en 
diferentes grados, generando conoci-
miento socialmente construido (Ngo 
et al., 2021).

De esta manera, al pensar sobre 
cómo se lleva a cabo la coproducción 
de conocimiento y el rol de los partici-
pantes, tradicionalmente la interacción 
entre los sistemas de conocimiento se 
ha dado como organizaciones frontera 
(boundary organization) que buscan ser 
un puente y mediar entre los tipos de 
conocimiento, aunque a lo que apunta 
la coproducción es a generar una in-
teracción directa, transdisciplinaria y 

colaborativa entre los sistemas de co-
nocimientos. Así se genera un Ágora o 
espacio de intersección entre los dife-
rentes tipos de conocimientos y partici-
pantes, desdibujando la frontera entre 
ellos (Figura 7) (Pohl et al., 2010).

Para lograr la consolidación de este tipo 
de espacios de coproducción, Norström 
et al. (2020) plantean cuatro principios:

Coproducción de 
conocimiento

Conocimiento 
académico

Conocimiento 
no-académicoB.O

Conocimiento 
académico

Conocimiento 
no-académico

Ágora

Figura 7. Dos 
enfoques frente 
a la coproducción 
de conocimiento 
interactivo. Nota. 
Tomado de (Pohl et 
al., 2010)
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Como parte de la coproducción de cono-
cimiento, se plantea la Investigación acción 
participativa (IAP), este enfoque busca ge-
nerar procesos participativos integrales, 
con el objetivo propiciar mediante la re-
flexión que las personas transformen po-
sitivamente sus territorios de acuerdo a 
sus propias necesidades e intereses. Este 
enfoque parte desde el diálogo de sabe-
res, buscando integrar y valorar todos 
los tipos de conocimientos y prácticas, 
especialmente los de las comunidades 
locales (Rojas Albarracín et al., 2015). En 
este sentido, la comunidad debe aportar 
sus saberes ancestrales y conocimiento, 
mientras que los investigadores externos 
añaden el punto de vista técnico (Espe-
so-Molinero, 2017).

Cocreación  
como motor de  
la innovación social
La cocreación, como núcleo de los 
procesos de innovación social, es en-
tendida como un proceso colaborativo 
donde todos los actores integren sus 
conocimientos para crear nuevas ideas.

Particularmente desde el mercadeo 
la cocreación ha buscado convocar a 
empresas y clientes para en el diseño 
nuevos productos o servicios. Por otra 
parte, en el marco de procesos socia-
les la cocreación convoca e integra a 
los ciudadanos y comunidades en el di-
seño e implementación de soluciones 

Figura 8. Principios 
de la coproducción 

de conocimiento en 
la investigación sobre 

sostenibilidad. Nota. 
Adaptación al español 

de Norström, A.V., 
Cvitanovic, C., Löf, 

M.F. et al. Principles 
for knowledge 

co-production in 
sustainability research. 

Nat Sustain 3, 
182–190 (2020)

Coproducción de conocimiento para la investigación en sostenibilidad

Basada en el contexto:
El proceso debe estar 

situado en un contexto 
particular, lugar o tema.

Pluralista:
Se debe reconocer 

explícitamente múltiples 
maneras de conocer y hacer.

Orientada a objetivos: 
El proceso debe articularse a 

objetivos definidos, 
compartidos y significativos, 

que estén relacionados con el 
reto o problema a abordar.

Interactiva: 
Estos deben permitir el 

aprendizaje continuo entre los 
actores, el compromiso activo 
y las interacciones frecuentes
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transformadoras ante diferentes pro-
blemas (Voorberg et al., 2014).

En cuanto a la cocreación de pro-
yectos de investigación científica, estos 
implican la participación ciudadana en 
las diferentes fases de la investigación, 

desde la definición de la pregunta de 
investigación o problema, diseño meto-
dológico, recolección de muestras, aná-
lisis e interpretación de datos, difundir 
las conclusiones y plantear nuevas pre-
guntas (Shirk et al., 2012).

Modelo de abordaje para la 
cocreación de una estrategia de TCN. 
Integrando los conceptos y marcos

Concretamente, el PFDV partió de re-
conocer la necesidad de integrar las 
visiones académicas y no académicas 
para lograr plantear soluciones a los 
retos sociales actuales, donde a tra-
vés de un ejercicio de diálogo saberes 
simétrico y la coproducción de cono-
cimiento, se estableció un espacio 
de Agora, donde se integró y conflu-
yeron junto con el método científico, 
las técnicas de investigación social y 
la tradición Awá. Asimismo, desde la 
IAP se buscó aprovechar la actitud de 
la academia humilde, rigurosa, siste-
mática y comprometida para cumplir 
exitosamente el objetivo del proyecto 

y aportar al proyecto de vida de la co-
munidad Awá, que es más amplio a un 
proyecto o investigación.

El PFDV se nutrió de estos marcos 
(Tabla 1) para plantear lineamien-
tos iniciales que fueron plasmándose 
a través de herramientas prácticas y 
aprendizajes grupales e individuales. 
del proyecto. Estos enfoques permitie-
ron la innovación social y gestión del 
conocimiento para cocrear la estrategia 
(Figura 9).
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IAP
Diálogo de saberes 
y coproducción de 

conocimiento
Cocreación

Situacional X X

Autoevaluativa X X

Comunidad como sujeto de la 
investigación

X X X

Individuo factor de cambio X X

Soluciones desde la 
colaboración e interacción

X X X

Horizontalidad Reciprocidad simétrica X X

Preguntas propias X X

Coexistencia de las formas de 
conocimiento

X X X

Aprender-haciendo X

Figura 9. Articulación de los referentes conceptuales en el marco de definición del PFDV.

Tabla 1. Aportes desde los enfoques conceptuales al PFDV.

Innovación social

Gestión del conocimiento

PF
DV

Diálogo de 
saberes

Coproducción de 
conocimiento

Investigación
Acción

Participativa
(IAP)

Cocreación
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Desarrollo: fases para la 
cocreación de la estrategia

Esta sección presenta las fases que per-
mitieron cocrear y probar la estrategia 
de turismo científico y de naturaleza 
que se desarrollaron en el marco del 
PFDV, un espacio para la coproducción 
y gestión del conocimiento entre todas 
las partes involucradas que permitió el 
aprendizaje e intercambio, materializa-
ción de la innovación social y el diseño 
de la estrategia acorde a las necesida-
des y visiones desde el territorio, así 
como a las tendencias de la demanda 
y el mercado.

La estrategia es una guía que permite 
planificar, operar y desarrollar acciones 
para consolidar el turismo como una al-
ternativa económica basada en la gestión 
sostenible de los activos bioculturales y 
que aporta al bienestar de la comunidad, 
a partir de la participación, los saberes 
locales, los recursos disponibles y el diá-
logo entre el territorio y el mercado.

De esta forma, la cocreación de la 
estrategia partió de revisar los compo-
nentes bajo los cuales se estructuró el 

proyecto, los marcos conceptuales de in-
novación, cocreación, turismo, negocios 
verdes, modelos de negocios sostenibles 
y diseño de servicios; así como diferentes 
propuestas metodológicas y herramien-
tas para el planteamiento de las pregun-
tas con las que abordaron los objetivos 
y productos planteados, y de esta forma 
adaptar los modelos revisados al caso.

Respecto al objetivo del proyecto, se 
adaptó la metodología de MinAmbiente 
en la ruta para el emprendimiento verde 
e inclusivo (2020) que define cuatro eta-
pas para el desarrollo de estos procesos: 
conocer, idear, planear y validar. Las fa-
ses se adaptaron a partir de las particu-
laridades y preguntas propias, así como 
del alcance del proyecto. Adicionalmente, 
este proceso planteó construir una so-
lución transformativa desde el territorio 
bajo un mecanismo de participación en-
tre investigadores, PFDV, que fue el eje 
y espacio que permitió pasar del diálogo 
de saberes a la coproducción de conoci-
miento y cocrear la estrategia de turismo.
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El proceso de cocreación de la estrategia 
se planteó en cinco fases, la inicial de co-
producción de conocimiento Conocer, 
y cuatro fases de cocreación Idear, Pla-
near, Validar e Implementar (Figura 10).

Cada fase abordó diferentes pre-
guntas (ver tabla 2) que permitieron 
generar un procedimiento donde cada 
fase aportaba a la siguiente. Como se 
observa en la figura el PFDV es el eje 

central y cada fase cruza las siguientes 
con el eje que se desprende del círculo 
que la define, evidenciando un proceso 
acumulativo, que permitió estructurar 
un modelo de gestión del conocimiento 
en el marco del proyecto. 

Asimismo, en cada fase se generó un 
modelo de gestión del conocimiento con-
siderando el ciclo táctico planteado por 
Bukowitz y Williams (2002) (ver figura 11).

Figura 10. Fases 
para la cocreación 
de la estrategia de 

turismo científico y de 
naturaleza de la RNLP. 

Nota: Adaptación 
gráfica de la Ruta para 

el emprendimiento 
verde e inclusivo del 
MinAmbiente, 2020.

PFDVFase 4 - Validar
Viajes de familiarización

Evaluación de impactos y 
sistema de seguimiento

Fase 5 - Implementar
Campaña digital de promoción

Construcción de estrategias 
para la consolidación

Fase 1 - Conocer
Propósito 
Entorno del negocio 
Potencialidades

Fase 2 - Idear
Empatizar 
Ideación y propuesta de valor
Prototipos

Fase 3 - Planear
Hoja de ruta para el cierre de brechas

Gobernanza para el turismo
Modelo de negocio

Buenas prácticas y alistamiento
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Tabla 2. Preguntas guía para el desarrollo de cada fase de la estrategia.

Fase Etapa Preguntas

Conocer
1. Propósito
2. Entorno
3. Potencialidades

• ¿Qué entendemos por conocimiento, viaje y turismo científico?
• ¿Qué se espera de la estrategia?
• ¿Qué características diferencian el territorio?
• ¿Cuál es el contexto, las dinámicas del territorio y del mercado?

Idear

1. Empatizar
2. Ideación y propuesta 

de valor
3. Prototipos

• ¿Cómo son los turistas? ¿Cuáles son las necesidades de las personas 
al viajar? ¿A quiénes queremos invitar a nuestro territorio?

• ¿Qué productos responden a las potencialidades del 
territorio y a las tendencias del mercado?

• ¿Cómo se da respuesta a las necesidades del cliente objetivo 
desde las fortalezas y expectativas del territorio?

• ¿Cuáles son las experiencias que queremos ofrecer al visitante?

Planear

1. Hoja de ruta para el 
cierre de brechas

2. Gobernanza para 
el turismo

3. Modelo de negocio
4. Buenas prácticas 

y alistamiento

• ¿Quiénes participan y qué alianzas son necesarias?
• ¿Qué relaciones se establecen con las personas 

involucradas en el negocio?
• ¿Cuál es la necesidad que se satisface y a través de qué elementos?
• ¿Cómo y dónde se hace?
• ¿Cómo nos organizamos para hacerlo?
• ¿Qué resultados esperamos obtener?

Validar

1. Viajes de 
familiarización

2. Evaluación de 
impactos y sistema 
de seguimiento

• ¿Cuál es la percepción del público objetivo acerca de los prototipos?
• ¿Qué ajustes son necesarios?
• ¿Cuáles son los impactos, indicadores y procesos 

para realizar seguimiento y control?

Implementar

1. Campaña digital 
de promoción 

2. Construcción de 
estrategias para 
la consolidación

• ¿Cuáles son las acciones necesarias para llegar al público objetivo?
• ¿Cómo se materializan estos acuerdos?
• Financieramente, ¿el portafolio de productos 

y servicios cocreado es viable?
• ¿Qué estrategias son necesarias para garantizar su sostenibilidad?
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Figura 11. Ciclo 
táctico para la gestión 

del conocimiento 
planteado por 

Bukowitz y 
Williams (2002).

Nota. adaptado de 
Ortegón et al. (2015).

Proceso de Formación en  
Doble Vía (PFDV) como eje  
de desarrollo para la cocreación

El PFDV fue el motor social del proceso 
de innovación, en este se articularon 
los investigadores del Resguardo, la 
Udenar y el Instituto, como fuerza de 
trabajo. Así este proceso fue un traba-
jo horizontal y de construcción colecti-
va, en el que los actores se articularon 

desde sus conocimientos tradicionales, 
profesionales y empíricos para poder 
recorrer en conjunto las fases de co-
creación de la estrategia. A través de 
este proceso se dio el fortalecimiento 
de capacidades de los investigadores, 
a la vez que se generaba la información 

Obtener
• Entender el uso de la información.

• Facilitar los instrumentos de captura y 
búsqueda de información. 

• Buscar información bajo una 
estructura organizada.

• Tomar decisiones e innovar.

Contribuir
• Motivar a los investigadores a contribuir 

con su conocimiento 
• Facilitar sistemas y estructuras para la 

apropiación de conocimiento. 
• Espacios para la interacción e 
intercambio de experiencias que 

potencialicen aprendizajes.
• Promover el respeto por el conocimiento 

de otros.

Usar
• Combinar la información para fomentar 

la innovación.
• Exponer a las personas a diferentes 

perspectivas.
• Generar espacios de confianza para 

aportar ideas.

Aprender
• Visibilizar la relación entre estrategia y 

aprendizaje.
• Aprender a partir de la experiencia 

para crear ventajas competitivas.
• Articular las actividades de aprendizaje 

para lograr cambios en cómo se hacen 
las cosas.
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base y se desarrollaban las actividades 
necesarias para la definición de la es-
trategia. Con este diálogo entre los sa-
beres tradicionales del pueblo Awá, el 
conocimiento científico de Udenar y el 
conocimiento socioecológico y turístico 
del Instituto Humboldt, dio paso a la 
coproducción de conocimientos y co-
creación de soluciones que se materia-
lizaron en el diseño e implementación 
de la estrategia de turismo científico y 
de naturaleza.

Procesos previos 
al PFDV

Conformación del equipo del PFDV. El 
equipo técnico del Instituto Humboldt 
lideró y asumió la planeación, coordi-
nación generación de puentes entre los 
diferentes sistemas de conocimientos, 
a través de lenguajes comunes, activi-
dades de interacción y reflexión entre 
los actores del proceso. Para esta tarea, 
se designaron un líder y un apoyo, y el 
Resguardo y Udenar contaron con un 
responsable del PFDV, quienes coordi-
naron con el equipo del Instituto. Este 
líder se hizo cargo de gestionar las pro-

puestas de trabajo que surgían, al igual 
que estar atento a los modos de apren-
dizaje e intercambio de conocimientos 
con el objetivo de articular y, en la medi-
da de lo posible, reducir la asimetría de 
poder de los sistemas de conocimiento.

Otra figura de igual importancia fue 
la del encargado del PFDV para el Res-
guardo, el investigador Guillermo Can-
tillo, quien por la cercanía al Resguardo 
y el pueblo Awá, creo conexiones en-
tre los investigadores Awá permitiendo 
que ellos reflexionaran sobre su queha-
cer en el proyecto y de parte de los in-
vestigadores externo, el entendimiento 
de aspectos clave del mundo Awá.

Conceptualización y marco referencia. 
El Instituto Humboldt organizó un mar-
co conceptual que permitiera orientar 
el PFDV, mediante el uso de referentes 
teóricos y metodológicos, y de manera 
concertada, se eligieron: herramientas 
de trabajo, formas de facilitar los ta-
lleres y actividades, estilos y lenguajes 
para abordar las temáticas durante 
las jornadas. En esta etapa se buscó 
documentar casos de experiencias de 
formación intercultural que incluyera 
el sistema y gestión del conocimiento y 
aprendizaje Awá.
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Desarrollo de las jornadas de PFDV. 
Su implementación se dio en 208 jorna-
das agrupadas en 25 módulos (de mar-
zo 2021 a octubre 2023). Los módulos 
se refieren a los periodos de tiempo de 
concentración de todo el equipo duran-
te varios días de trabajo en la Reserva.

Dada la extensión del PFDV y tam-
bién los momentos temáticos y de aco-
ple social entre los participantes, se 
identifican en lo referente al PFDV tres 
momentos clave:

• Contacto e interacción inicial, insta-
lación del PFDV y articulación entre 
los equipos y desarrollo de prime-
ras actividades.

• Trabajo formal y trabajo grueso: re-
copilación de información diagnós-
tica y base.

• Sistematizar la información y pro-
cesarla para cocrear la estrategia 
de turismo científico de naturaleza.

Los roles asumidos por cada actor fueron:

• RIAPPV: ejercer su representación, 
hacer respetar el territorio, orientar 
sobre el adecuado comportamiento 
de los investigadores externos; apor-
tar conocimientos sobre el bosque, 

su cosmovisión y su visión frente a 
lo que se esperaba de la estrategia y 
los componentes del modelo de tu-
rismo; replicar en sus comunidades 
los conocimientos aprendidos.

• Udenar: generar conocimiento 
científico biológico para enriquecer 
el conocimiento sobre la biodiver-
sidad de Nariño y el país; y apoyar 
todos los espacios de cocreación.

• Instituto Humboldt: facilitar, eva-
luar, repensar, adaptar y hacer el 
seguimiento; propiciar el respeto, 
la escucha y la participación; gene-
rar información socioecológica y 
de turismo desde el territorio y el 
mercado; liderar la cocreación de 
la estrategia basada en los conoci-
mientos generados y sistematizar 
el proceso.

• Gobernación: supervisión, control 
y seguimiento al proyecto.
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Momento 1 del 
PFDV. El acople, 
generar confianza, 
entenderse, acordar 
y lenguaje común

Se inicia oficialmente el PFDV con los 
primeros talleres y la introducción de 
los principales ejes temáticos. Este pri-
mer momento se caracterizó por: ir 
despacio, generando acuerdos y con-
fianza, explicar todo de manera detalla-
da y en un lenguaje sencillo, generar un 
lenguaje común, el trabajo se concer-
taba y aprobaba por todos los socios 
del proyecto. Desde los investigadores 
Awá se asumió un rol de autoridad y de 
hacer respetar el territorio, el mandato 
ancestral y la tarea que les habían en-
comendado el cabildo.

El trabajo biológico se adaptó a las 
condiciones de no colecta de acuerdo 
con el mandato ancestral del Resguar-
do. Esta etapa se centró en brindar ba-
ses conceptuales a través de sesiones 
de exposición magistral, juegos, traba-
jo por grupos y de algunas prácticas 
en campo que permitieran asemejar 

el Proceso al de la academia donde se 
proveían conocimientos mínimos con 
el objetivo de comprender la estructura 
del proyecto y se pudiera dialogar en 
condición de mayor igualdad.

El Resguardo, con alguna orientación 
del Instituto, realizó las jornadas sobre 
normas, tradiciones ancestrales y ex-
presiones culturales que los identifican 
como pueblo Awá. Estas jornadas sobre 
conocimiento indígena rememoraron 
las prácticas tradicionales como la cace-
ría, pesca, cocina, elaboración de arte-
sanías, juego, construcción de viviendas, 
celebraciones, prácticas medicinales y 
actividades relacionadas con la organi-
zación indígena. En estas sesiones se 
revelaron talentos para el tejido, cocina, 
narración, dramatización escénica, baile 
o la interpretación musical.

Figura 12. Jornadas de 
aula en la RNLP.
Foto: Fernando Guacas.
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Desde el primer módulo se integró 
el awapit (lengua Awá) como una cá-
tedra en los diferentes módulos, con 
el objetivo de recuperar el uso de la 
lengua como un elemento de identi-
dad que se ha ido perdiendo en la co-
munidad. Se asumió que la totalidad 
de los participantes del PFDV debían 
realizar las mismas actividades, for-
marse en todos los componentes y 
temáticas para quedar nivelados con-
ceptual y metodológicamente.

Constantemente se volvía a los 
acuerdos de la fase de concertación con 
el fin de entender, de qué manera cada 
actividad correspondía a cada producto 
establecido en la formulación.

Los investigadores del Resguardo y 
externos poco a poco fueron apropian-
do conceptos y terminologías científicas, 
de las ciencias sociales y de la cultura 
Awá. De igual manera, se iba entendien-
do que se podía hacer en el territorio. 
Esto fue clave para dinamizar y trabajar 
de manera fluida como se explica en el 
siguiente momento. El equipo del Insti-
tuto Humboldt fue facilitador y diseñó 
actividades y en las que buscó que se 
diera el intercambio recíproco de cono-
cimientos en estos diálogos. Sin embar-
go, hay inercias de procesos y dinámicas 

macro que imposibilitan que se desarro-
lle de esta forma (Recuadro 1).

Recuadro 1. Reflexiones: 
Dificultad para romper 
las inercias de nuestras 
prácticas convencionales

El Instituto Humboldt, Udenar y parcial-
mente el Resguardo son instituciones 
sujetas a acuerdos formales que sopor-
tan en el statu quo. Estos acuerdos y 
las prácticas institucionales limitan las 
posibilidades de plantear escenarios al-
ternativos de acción como en el marco 
de un proceso de formación propues-
to. Trabajar con un enfoque metodo-
lógico alternativo fue complejo y difícil 
de mantener (no por ello indeseado), 
debido a varios inconvenientes. Por un 
lado, los equipos profesionales de Ude-
nar y el Instituto, no contaron con un 
personal especializado en procesos de 
educación y aun menos de educación 
popular. Así pues, se hizo un esfuerzo 
adicional por construir sesiones de for-
mación de cada temática del PFDV en 
las que, además del componente técni-
co, se debía desarrollar una metodolo-
gía horizontal, dialógica y dinámica.

Aunque algunas de las jornadas 
fueron un éxito y dejaron buenos re-
cuerdos, enseñanzas y reflexiones. No 
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obstante, conforme pasaban los meses, 
las ideas novedosas se iban agotando y 
el esfuerzo que implicaba innovar era 
cada vez mayor; adicional a que no se 
lograba profundizar en cada tema su-
ficientemente. Ante esto el equipo del 
Instituto decidió adoptar herramientas 
tradicionales de trabajo; sin embargo y 
sin desearlo, en estas sesiones se repro-
dujo un esquema de verticalidad don-
de la voz la llevaba un “profe” mientras 
que los demás se ocupaban de prestar 
atención y de tomar apuntes. Y aunque 
hubo un esfuerzo deliberado por mode-
rar ese carácter académico convencio-
nal y lograr al máximo que se incluyeran 
momentos de interacción, el grueso de 
las sesiones se pareció a un aula con-
vencional con ejercicios de memoria, 
presentaciones de diapositivas, toma 
de apuntes, juegos de competitividad y 
repasos en el tablero.

Otro tipo de inercia notoria en el 
proceso, fue la denominación de “pro-
fe” asignada a los investigadores ex-
ternos. Al igual que las expresiones 
“coinvestigador/a” que se a las perso-
nas del Resguardo. Ésta última diferen-
ciación fue objeto reflexiones, por lo 
que algunos investigadores externos 
buscaron nombrar a las personas del 
Resguardo como “investigadores” o 
“profes”, para valorar que ellos tam-
bién enseñaban. Así, los participantes 
de un PFDV deben ser conscientes de 

las inequidades estructurales, para que 
el diálogo de saberes pueda fluir en un 
mismo nivel. Aunque en este escenario 
específico no se resolvieron, se intentó 
emprender un camino más sincero evi-
tar reproducirlas.

Momento 2 del PFDV. 
Conversar fluidamente, 
fortalecimiento de 
capacidades a través 
de la recolección de 
información enfocada 
a los productos 
del proyecto

En este momento fluyó la generación 
de información, así como de compartir 
conocimiento entre todos con la con-
fianza generada, hubo un mejor enten-
dimiento del rol de los investigadores 
e instituciones, de las metodologías, 
actividades, pautas y principios del te-
rritorio y finalmente, el establecimiento 
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de los acuerdos de trabajo. Por lo que 
los diálogos fueron más abiertos, con 
preguntas profundas desde el Institu-
to y Udenar, y respuestas más amplias 
desde el Resguardo.

En este momento se adoptó una 
estrategia de especialización y distri-
bución del trabajo, donde cada inves-
tigador tenía un rol en su equipo. La 
metodología de aprender haciendo 
tomó protagonismo, sin descartar las 
jornadas de aula como momentos de 
concentración para abordar conceptos 
o socializar resultados. El Resguardo 
tuvo un rol de facilitador, orientador y 
protector, lo que permitió que el tra-
bajo fuera más fluido. Asimismo, con 
la confianza generada, se plantearon 
aspectos problemáticos sobre el rela-

cionamiento entre sistema de conoci-
miento para poder repensar el PFDV.

Fue así como el grupo se dividió en 
tres subgrupos de trabajo: Mapeo turísti-
co, Socioecológico y Turismo y Cultura. Y un 
cuarto grupo transversal, Comunicaciones 
con participantes de los tres grupos an-
teriores. En adelante, la totalidad de los 
grupos solo se reuniría en tres momen-
tos: 1) clases de awapit, 2) módulos de 
conocimiento indígena y 3) inicio y final 
de cada módulo para explicar la dinámica 
general y socializar los resultados alcan-
zados. Cada grupo implementó su propia 
metodología, pero con un elemento en 
común, el trabajo práctico de recolección 
de información y desarrollo de capacida-
des asociadas a estos ejercicios.

Las actividades fueron socializadas, 
ya no era necesario concertar cada paso 
pues había mayor confianza y los equi-
pos e investigadores tenían más expe-
riencia, así como respeto por el territorio. 
A partir de este momento se explicaban 
conceptos occidentales y Awá para lograr 
apropiación y uso paulatino; de esta ma-
nera se establecieron lenguajes comu-
nes e iniciaron diálogos más profundos 
entre los diferentes conocimientos.

Con la experiencia del tiempo traba-
jado y el conocimiento de los investiga-

Figura 13. Recorridos 
de reconocimiento 

de la RNLP. 
Foto: Archivo 

fotográfico del 
proyecto

40 

Innovación social como marco para la cocreación de una estrategia de turismo científicoIn 2 3 4 51



dores Awá, se comenzó el aprender en 
el hacer, un camino de aprendizaje cer-
cano para los Awá. Aunque también el 
repasar después del trabajo en el campo, 
fue fundamental para apropiar el conoci-
miento. Contrario a lo que se pensaba, se 
descubrió que los espacios de aula para 
explicar conceptos permiten la apropia-
ción y profundización del conocimiento, 
durante el trabajo de campo.

Lo mismo sucedió con las técnicas de 
evaluación de la educación convencio-
nal (tareas, y evaluaciones) que en pri-
mera instancia se rechazaron, pero con 
el tiempo se evidenció que estas herra-
mientas pueden usarse para la apropia-
ción del conocimiento y el seguimiento, 
y que deben identificarse momentos 
oportunos para su aplicación.

La constancia y la adaptación por 
parte de los equipos fue clave para 
mantener el ritmo de trabajo y ga-
rantizar su continuidad. Por ejemplo, 
se realizaron dos módulos en línea 
durante el paro nacional (2021), ha-
ciendo uso de guías de trabajo, acom-
pañamiento virtual y de un líder de la 
Reserva que entendiera la actividad y 
apoyará su desarrollo.

En el componente de monitoreo bio-
lógico, explicar los conceptos y precep-

tos e ir aplicándolos al trabajo de campo, 
permitió la apropiación y la generación 
de identidad de grupo. Al final, muchos 
investigadores Awá se identificaban a sí 
mismos como parte del grupo biológico 
que estaban monitoreando.

Momento 3 PFDV.  
Aplicar el conocimiento 
a través de la 
cocreación: estrategia, 
socialización de 
resultados, finalización 
de productos y 
cierre del proyecto

En este momento se trabajó en la co-
creación de la estrategia, aplicando lo 
aprendido y a partir de los conocimien-
tos generados desde el diálogo, los gru-
pos de trabajo, el lenguaje común y la 
dinámica de trabajo establecida.

Tomando como ventaja la cercanía 
entre todos los participantes, los inves-
tigadores externos planteaban reflexio-
nes a los investigadores Awá acerca de 
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su participación y se les asignaban pe-
queñas tareas como realizar pregun-
tas o preguntar a los compañeros. Los 
investigadores Awá sentían identidad 
frente a lo aprendido en el monitoreo 
biológico, y dado que ya se estaba en 
la fase de cocreación, todos los par-
ticipantes del PFDV eran consultados 
como expertos de su grupo biológi-
co para intercambiar conocimiento y 
aportar en las experiencias diseñadas.

El componente cultural y los módu-
los de conocimiento indígena aporta-
ron elementos clave para el diseño de 
experiencias y la diferenciación de La 
Planada como un área protegida ges-
tionada por el Resguardo, donde este 
componente define el relacionamiento 
con la naturaleza desde su cosmovisión.

Figura 14. Mesa de 
trabajo “Aplicar lo 

aprendido”.
Foto: Fernando Guacas

Se desarrollaron los intercambios de 
experiencias que consistieron en viajes 
donde una parte o la totalidad de los in-
vestigadores Awá, asistieron a ferias de 
turismo, proyectos comunitarios de turis-
mo de naturaleza, eventos académicos y 
encuentros de apreciación y estudio de la 
biodiversidad en diferentes regiones.

En la Reserva se desarrollan viajes 
de familiarización (fam trips) para recibir 
agencias de viaje nacionales y regiona-
les, medios de comunicación, investi-
gadores de diferentes universidades y 
centros de investigación a nivel nacional 
y docentes y líderes del Resguardo.

Recuadro 2. 
Herramientas: Los 
rituales para marcar los 
momentos y la confianza

Un aspecto fundamental en el PFDV 
fueron los rituales y la simbolización de 
los ciclos del proceso, lo que permitió la 
cercanía como grupo de trabajo interins-
titucional mostrando el lado humano de 
todos los investigadores y poniendo en 
evidencia que, “aunque somos distintos 
somos iguales”. Estos espacios fueron 
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cruciales para evidenciar el crecimiento 
de los investigadores Awá como líderes 
de su Resguardo y como personas. Te-
ner en cuenta el desarrollo de este tipo 
de actividades en procesos como el que 
se trabajó, es importante en el sentido 
humano y de interculturalidad. A conti-
nuación, se describen algunos espacios 
para dar nociones de la importancia y 
cómo abordar estas actividades

El primer día del PFDV fue significa-
tivo, reunidos en un círculo cada inves-
tigador del proyecto encendió una vela 
y decía lo que deseaba para el proyecto. 
Aquí se unieron diferentes contextos, la 
apuesta para el proceso y se intercam-
biaron sensaciones, desde lo individual a 
lo colectivo, entre un grupo de descono-
cidos con visiones diversas del mundo.

Un segundo momento importan-
te para los investigadores Awá, fue la 
finalización del componente de moni-
toreo biológico. Para marcar el fin de 
una etapa de aprendizaje, el equipo de 
Udenar entregó a cada investigador 
Awá un diploma reconociendo su tra-
bajo, conocimientos adquiridos en su 
grupo de estudio y el reconocimiento 
de su capacidad para desarrollar mo-
nitoreo biológico.

Los investigadores del Instituto 
Humboldt organizaron una entrega de 
collares para los investigadores Awá, 
alrededor del fuego, que simbolizaba el 
crecimiento personal y los conocimien-
tos adquiridos. Así cada participante le 

iba entregando un collar al otro mien-
tras decía por qué lo hacía, hasta que 
todos los recibieran; representando 
el crecimiento personal hasta el creci-
miento colectivo.

En el PFDV se dio la celebración de 
días especiales, como el Día de velitas. Por 
iniciativa del Resguardo todos recibieron 
una vela con su nombre para pedir sus 
deseos alrededor del fuego, compartir, 
conservar y disfrutar la celebración de la 
navidad como una gran familia.

Figura 15. Celebración de días 
especiales en la comunidad Awá.
Foto: archivo fotográfico del proyecto.
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Reflexiones y lecciones aprendidas

Aunque no se rompieron completamen-
te las inercias de asimetrías entre los 
sistemas de conocimientos. Este PFDV 
generó una innovación como referente, 
que permitirá plantear condiciones más 
adecuadas para que el Resguardo pueda 
continuar desarrollando procesos como 
este, que cada vez tengan condiciones 
más idóneas para el relacionamiento 
simétrico de sistemas de conocimien-
to. Un paso fundamental para este tipo 
de procesos es ser conscientes de las 
asimetrías para buscar reducirlas, trans-
formando las escalas y dinámicas macro 
que las mantienen.

• La formación en doble vía, realmen-
te se dio en múltiples vías en donde 
cada individuo con sus historia y co-
nocimientos aportaba y aprendía.

• Los PFDV deben tener un manejo 
adaptativo, por lo que es fundamen-
tal tener un equipo que observe, 
documente y reflexione respecto a 
su implementación, y así ir adaptan-
do las herramientas que aparente-
mente son verticales u horizontales 

pero que pueden ser útiles en algu-
na fase pero que en otro momento 
podrían no funcionar.

• Acordar. Para iniciar el PFDV es 
necesario establecer entre todos 
algunos acuerdos de respeto y con-
vivencia. En este caso, fueron plan-
teados por el líder del PFDV pero 
fueron ajustados y avalados en 
conjunto y a lo largo del proceso, 
se hicieron nuevos acuerdos.

• Concertar. Algo fundamental en el 
PFDV fue que las actividades del 
proyecto se iban concertando en-
tre todos los participantes.

• Evaluar y empatizar. En los módulos 
se daba un espacio de cierre, donde 
se daba una evaluación que permi-
tía tomar elementos para mejorar 
el siguiente módulo, en un proceso 
adaptativo de reflexión, sugerencias 
y reorientación de estrategias.

• Dinamizador. Contar con una per-
sona a cargo de dinamizar el diá-
logo y pensar las actividades, de 
aportar preguntas y ayudar a rein-
terpretar las ideas y fortalecer los 
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espacios de intercambio. Contar 
con un equipo social empático y 
con experiencia en trabajo comuni-
tario es fundamental.

• Socializar el trabajo. Permitió nive-
lar los temas que abordaba cada 
grupo y el conocimiento que iba 
surgiendo; también fortaleció ha-
bilidades para exponer ideas, ad-
quirir confianza y experiencia en 
hablar en público.

• Sistematizar por parte de los inves-
tigadores Awá en sus cuadernos, 
sirvió como ayuda de memoria y 
de referencia para aportar en las 
etapas de cocreación.

• El aporte del representante del Res-
guardo con experiencia en traba-
jo social, y de confianza para ellos, 
ayudó a dinamizar los espacios de 
trabajo, a reinterpretar las consul-
tas y a hacer preguntas pertinentes 
al territorio.

• Contexto específico. Para hacer 
más claros y cercanos los temas 
conceptuales, fue necesario que el 
Instituto y Udenar plantearan es-

cenarios y se hicieran asociaciones 
con el vivir Awá.

• Ritualizar y simbolizar. Fue signifi-
cativo para marcar cambios y creci-
miento (Recuadro 2).

• Socializar los resultados, parciales 
y totales, por parte del Instituto 
Humboldt y Udenar, con todos los 
participantes fue la herramienta 
principal de devolución sistemática 
de los resultados, como parte de 
los compromisos con el Resguardo 
y la ruta para consolidar el PFDV.
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3
Coproducción de 
conocimiento: conocer  
el territorio y el entorno



La fase de Conocer abordó la creación 
de un lenguaje común entre todos los 
integrantes, que permitió evidenciar el 
propósito de la cocreación e implemen-
tación de la estrategia en términos de 
la comunidad y, caracterizar las poten-
cialidades del territorio.

Adicionalmente, en esta fase se 
realizó un diagnóstico del entorno y 
mercado permitiendo contar con un 
insumo para la cocreación y con un 
punto de referencia para la evalua-
ción y seguimiento de la estrategia. 
Este ejercicio también abordó el acer-
camiento al sector turismo en la medi-

da en que la estrategia debe dialogar 
entre ambos contextos: el territorio y 
el mercado.

A continuación, se presentan los 
componentes de la fase de Conocer, en 
donde para cada componente de abor-
daje se describe un primer momento, 
denominado “Procesos previos al PFDV”, 
que explica los procesos de conceptua-
lización, planeación y recolección de 
información secundaria. Y un segundo 
momento, denominado “Desarrollo de 
las jornadas de PFDV” donde se explican 
los procesos de coproducción de cono-
cimiento desarrollados.

Componente: conocimiento 
de la cultura indígena Awá
Este proceso buscó recopilar y ha-
cer visible entre los participantes del 
PFDV, la visión y conocimientos del 
pueblo Awá y la Reserva. Desde el co-
nocimiento y experticias de los inves-
tigadores Awá se contaron aspectos 
de la historia de su pueblo, el proceso 
organizativo del Resguardo, la impor-
tancia del territorio, modos de vida, 
cultura y la visión de la naturaleza 

Awá. Fue fundamental contar con un 
equipo de investigadores Awá, quie-
nes al aportar sus conocimientos para 
generar nuevas perspectivas y capa-
cidades en los investigadores exter-
nos; como requisito para un dialogo 
de saberes, en pro de la cocreación de 
acuerdo con la visión de este pueblo 
indígena. A continuación, se describe 
como fue este proceso.
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Procesos previos 
al PFDV

Conformación y preparación 
interna del equipo de 
investigadores Awá

Dada la demanda de tiempo que re-
quería un proyecto de cocreación, se 
innovó con la inclusión y contratación 
de 23 investigadores Awá como parte 
del equipo de investigadores, lo cual 
aseguró la permanencia y su acompa-
ñamiento en las diferentes fases. Sin 
esto, hubiera sido muy difícil la perma-
nencia en las actividades pues a pesar 
de la voluntad, las necesidades econó-
micas y ocupaciones cotidianas habrían 
ocupado su tiempo.

En cuanto al proceso de selección 
estos investigadores Awá, desde el 
Resguardo se tuvo en cuenta la parti-
cipación de hombres y mujeres de di-
ferentes edades, quienes presentaron 
sus hojas de vida y fueron escogidos de 
acuerdo a su trayectoria, experiencia y 
entusiasmo por el trabajo en su territo-
rio. Un aspecto a resaltar es que cerca 
de la mitad del grupo de investigadores 
Awá fueron mujeres, lo cual permitió 

integrar la experiencia, conocimientos 
y visión de la mujer Awá.

El grupo de investigadores del Res-
guardo se encargó de la cátedra de cono-
cimiento indígena Awá, dentro del PFDV, 
un aspecto clave que permitió el diálogo 
simétrico entre sistemas de conocimien-
to para la coproducción de conocimiento 
y cocreación, posibilitando un verdadero 
proceso en doble vía. Para el desarrollo 
de esta cátedra hubo aspectos que faci-
litaron este proceso a nivel organizativo.

En primer lugar, los investigadores 
Awá siempre contaron con el apoyo de 
Guillermo Cantillo, asesor del Resguar-
do; quien por su trabajo conoce el vivir 
y visión Awá, además de haber estado 
históricamente asociado al proceso de 
la Reserva, él apoyó el trabajo de los 
investigadores Awá, lo cual fue esencial 
en el inicio del proyecto, para impulsar 
y darles confianza a los jóvenes Awá, 
frente a su nuevo rol como represen-
tantes de su Resguardo.

Por su parte, los mayores del Res-
guardo incluidos como investigado-
res del proyecto, aportaron la visión e 
historia del territorio y la cultura Awá, 
así como del proceso organizativo del 
Resguardo como se explicará más ade-
lante. También, algunos de los jóvenes 
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habían tenido experiencia en diferentes 
cargos del Resguardo (administrador 
de la Reserva, miembros de la Guardia 
Indígena Ambiental, cargos administra-
tivos del Cabildo y de las comunidades, 
o docentes), esta complementariedad 
de personal, permitió potenciar a los 
jóvenes que ya tenían experiencia y 
ofrecer oportunidades para quienes 
se sumaban al proceso, permitiéndo-
les reconocer nuevas habilidades en sí 
mismos. Igualmente, también se contó 
con un profesor de awapit Jesús Iván 
Nastacuas, que dictó la clase de esta 
lengua. Él es un joven líder de su Res-
guardo Indígena Awá Nulpe Medio-Alto 
Río San Juan, quien tiene una fuerte 
identidad Awá, por lo que su presen-
cia contribuyó a que los demás jóvenes 
entendieran el sentir Awá en el mundo 
actual y cómo se puede interactuar con 
la sociedad externa desde el ser Awá.

Es importante exaltar la organiza-
ción interna que el grupo de investi-
gadores Awá tuvo para poder trabajar 
con otras organizaciones externas. Este 
grupo se reunió y estableció acuerdos 
sobre las temáticas de trabajo y los 
compromisos formales del Resguardo 
hacia el Cabildo para que ellos como 
representantes, cumplieran el manda-

to de respeto del territorio y los acuer-
dos con el proyecto. De este modo, los 
investigadores del Resguardo fueron 
veedores del proceso, asegurando que 
lo que se iba a desarrollar correspon-
diera a sus mandatos y que el proyecto 
cumpliera los objetivos planteados.

Planeación de las jornadas 
de cultura indígena

Para esta cátedra, el equipo de investi-
gadores Awá hizo una revisión de los do-
cumentos que se han generado sobre la 
cultura del pueblo Awá, los documentos 
formales del manejo del territorio del 
Resguardo2, para poder recopilar infor-

2. En este sentido a modo de línea base de 
información, los textos base que revisó el 
grupo de investigadores fueron: a) Bisbi-
cús, G.T.Paí Nastacuas J.L., Paí Nastacuas R. 
(2010). Comunicación con los espíritus de la 
naturaleza para la cacería, pesca, protección, 
siembra y cosecha en el pueblo indígena 
Awá de Nariño. Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca, Acin Cxhab 
Wala Kiwe, Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural (UAIIN), Espacio de Formación 
en Derecho Propio Cristóbal Secue, Bodega 
Alta Caloto, Resguardo Indígena Huellas Calo-
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mación e identificar temáticas a indagar. 
También, se evaluó y compartió la expe-
riencia y conocimientos que cada inves-
tigador tenía y se construyó una lista con 
ideas de temas que se podían presentar 
al resto de investigadores. Así, a partir 
de la información bibliográfica y de los 
conocimientos propios, se establecieron 
y priorizaron las temáticas a impartir, 
las cuales se describen más adelante. 
Estas temáticas seleccionadas, se asig-
naron los temas por grupos, de acuerdo 
a los intereses y conocimientos de cada 
investigador Awá, y cada grupo de inves-
tigadores se encargó de preparar y pre-
sentar su tema. Es importante exaltar 
el apoyo con el que contó el Resguardo 
para la planeación de temáticas y diná-
micas a través del líder del proceso des-
de el Instituto Humboldt encargado de 
dinamizar el PFDV.

to. 90 pag. b) Una herramienta muy útil para 
apoyar esta clase fue la infografía de la gran 
familia Awá, diseñada por el WWF. http://
d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/
infografia_gran_familia_awa_binacional___kat-
za_kuat_wat_uzan.pdf. En cuanto a los 
documentos del Resguardo, fue importante 
revisar y recordar: c) Mandato ancestral 
de justicia propia y d) Plan de Manejo de la 
RNLP (2019).

Desarrollo de las 
jornadas del PFDV

Cada tema fue presentado al menos por 
dos investigadores Awá, lo que permitió 
contar con diferentes voces, mejorar el 
relacionamiento y la complementarie-
dad del trabajo entre mayores y jóve-
nes, con una visión fortalecida tanto en 
contenido como en la transmisión de 
la información. Para las presentaciones 
se utilizaron narraciones, diapositivas, 
dramatizados, exposiciones con carte-
leras y demostraciones prácticas de la 
cultura, la caza o la pesca. Por ejemplo, 
las interpretaciones teatrales fueron di-
vertidas representaciones que mostra-
ban fragmentos de la vida tradicional 
Awá. Se incluían atuendos y utensilios 
de su cultura material y que evidencia-
ban prácticas y tradiciones.

A continuación, se describen las te-
máticas y dinámicas cómo se desarro-
llaron, para documentar la experiencia 
que se tuvo en el PFDV y que pueda 
aportar a otros procesos:

• Territorio y cosmovisión del pue-
blo Awá, el Katsa su y los cuatro 
mundos. Una aproximación que 
permitió la comprensión de la pers-
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pectiva Awá sobre la vida, mediante 
charlas de mayores y jóvenes, usan-
do como material de apoyo cartele-
ras. También se explicó el concepto 
fundamental del Katsa Su, clave para 
entender al pueblo Awá como una 
sola unidad, a pesar de la fragmenta-
ción del territorio por el proceso his-
tórico de desplazamiento forzado.

• Historia del pueblo Awá, proce-
so organizativo del Resguardo y 
obtención de la Reserva. La pre-
sentaron los mayores investigado-
res del Resguardo en una charla a 
cuatro voces que incluyó el proceso 
histórico del pueblo Awá hasta la 
actualidad, sus costumbres antes 
de la colonización española y la re-
sistencia en el territorio, la llegada 
al actual territorio y la conforma-
ción de las comunidades, así como 
el proceso organizativo de conso-
lidación del resguardo y con ello 
la protección del territorio, lo que 
permitió la entrega de la Reserva.

• Biodiversidad importante para 
el pueblo Awá. Mediante un con-
versatorio, hablaron sobre las es-
pecies importantes para su pueblo. 
Manifestaron de manera específi-
ca la relación con algunas plantas, 

anfibios y aves, y las señales que 
estos les transmiten. Con esto se 
evidenció la perspectiva que tiene 
el pueblo Awá de la naturaleza y su 
relacionamiento con esta.

• Modos de vida Awá, gastronomía, 
vestido, costumbres, la casa tra-
dicional y la cultura. Se habló de la 
higra (mochila tradicional), de la casa 
tradicional, los cultivos tradicionales, 
la gastronomía y de algunas costum-
bres. Para este acercamiento se pre-
sentaron muestras de los elementos 
de la cultura material, también se 
dibujaron en carteleras algunos 
componentes de la casa tradicional 
y otros elementos que no estaban 
presentes. Todo esto se iba relacio-
nando con aspectos simbólicos y su 
importancia en la cultura Awá.

Figura 16. Tejido 
de canasto en 
bejuco “chilande”.
Foto: archivo 
fotográfico del 
proyecto.
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• Mandato ancestral del Resguardo, 
reglas en el territorio (Reserva y 
Resguardo) y las armonizaciones. 
Este documento lo presentaron va-
rios jóvenes, en donde mostraron 
los acuerdos formales que tiene el 
Resguardo para la convivencia y el 
respeto en el territorio, se incluyó el 
concepto cultural de las armonizacio-
nes como actividad para solucionar 
los males que tienen las personas y 
que requieren un apoyo espiritual por 
parte de los médicos tradicionales.

• Trampas de cacería, juegos tra-
dicionales y artesanías. La jorna-
da consistió en practicar la cultura, 
se explicó el funcionamiento de las 

trampas de cacería y se practicó. Se 
enseñó el tejido de la tetera y la ela-
boración de escobas por parte de 
las mujeres. Finalmente se mostra-
ron los juegos tradicionales Awá y 
cómo los niños jugaban con jugue-
tes hechos de partes de plantas.

PFDV Entender la visión 
Awá para trabajar en 
el territorio Awá

La presencia y acompañamiento del 
pueblo Awá aportó al direccionamiento 
del trabajo y a la inclusión de su pers-
pectiva como investigadores. De esta 
forma, los investigadores del Instituto y 
Udenar pudieron conocer el mundo in-
dígena Awá y apropiarlo como un paso 
fundamental para desarrollar el trabajo.

Además, el compartir con los inves-
tigadores Awá en todos los espacios 
formales e informales del proyecto, ge-
neró que surgieran conversaciones de 
manera espontánea que acercó a los 
no Awá, a este mundo indígena. Es de-
cir, se establecieron unos conocimien-
tos y lenguajes comunes mínimos para 
los participantes del PFDV, paso funda-
mental para establecer un diálogo de 

Figura 17. 
Trampas de cacería 

tradicionales Awá.
Foto: archivo 

fotográfico del 
proyecto.
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lo que es importante para esta cultura, 
este Resguardo y lo que se quiere para 
el futuro de La Planada.

Cátedra de Awapit

Debido a la pérdida de la lengua ma-
terna, el Resguardo priorizó que se die-
ra una cátedra de awapit para los 23 
investigadores del Resguardo y todos 
los integrantes del PFDV. Se indagaron 
estrategias y preceptos importantes 
para enseñar una lengua desde cero. 
Asimismo, a mitad del proceso se vio 
la importancia de cocrear un material 
de apoyo para las clases, en cuanto a 
sistematizar el vocabulario y estructura 
gramatical. Este material quedó como 
producto para la enseñanza del awapit 
en el Resguardo.

Grupo de cultura indígena 
y otros espacios

En el PFDV se conformó un grupo de 
investigadores de todas las institucio-
nes del proyecto, el cual desarrollo 
ejercicios de investigación sobre cul-
tura del pueblo Awá. Estos partieron 
de la revisión inicial de los textos de la 

cultura Awá, para los cuales se hicieron 
lecturas en voz alta. También, se reali-
zaron caminatas enfocadas en buscar 
significados culturales de la fauna y flo-
ra presente en la Reserva, se facilitaron 
espacios para recordar historias de la 
tradición oral del pueblo Awá, se rea-
lizaron actividades de cocina tradicio-
nal, justicia propia, artesanías, música 
tradicional, entre otras. Toda esta ex-
ploración cultural como un laboratorio 
vivo, confluyó en la consolidación de La 
gran noche Awá, herramienta que uso 
el grupo de cultura para exaltar las ex-
presiones culturales del pueblo Awá. 
Así, la práctica de organización de este 
evento, permitió ir diseñando una ex-
periencia de turismo para la Reserva. A 
la vez se fortaleció la identidad cultural 
local desde una mirada de encuentros 
interculturales con visitantes y se con-
solidó un espacio de reflexión, forma-
ción, creación y expresión sobre lo que 
significa ser Awá.
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Sistematización de 
cultura indígena Awá

La información cultural que surgió en el 
PDFV y que se usó posteriormente en las 
demás etapas del proyecto, fue posible 
sistematizarla mediante tres procesos:

• Sistematización formal de los espa-
cios de trabajo del PFDV a través de 
la grabación de audio y documen-
tación de material audiovisual. Esto 
se realizó principalmente para las 
jornadas de cultura indígena.

• Diarios de campo para anotar diá-
logos, observaciones y vivencias de 
aspectos culturales y de conviven-
cia en la Reserva.

• Al momento de escribir informes 
los investigadores rescataron infor-
mación “invisible” no sistematizada 
que era parte de su experiencia y 
quedaba solo en las vivencias de 
los participantes.

Componente: 
Conocimiento  
de la biodiversidad 
del territorio

Los conocimientos de los investigado-
res Awá sobre las especies, el bosque y 
su cosmovisión, al igual que los apren-
dizajes generados a partir del trabajo 
con investigadores de Udenar, permitió 
caracterizar y complementar la informa-
ción sobre biodiversidad de la Reser-
va asociada a cinco grupos biológicos: 
aves, anfibios y reptiles, mariposas diur-
nas, plantas epífitas y plantas útiles. A 
continuación, se describe como se desa-
rrolló este proceso de coproducción de 
conocimiento biológico.

Figura 18. 
Participación de la 
Guardia Indígena 

Ambiental en la 
“noche Awá”.
Foto: archivo  
del proyecto.
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Procesos previos 
al PFDV

Construcción de línea base

El equipo de Udenar lideró un esfuerzo 
por consolidar la información y cifras de 
la biodiversidad del territorio Awá (Res-
guardo y Reserva). La estrategia consistió 
en la revisión, recopilación, sistematiza-
ción, depuración, organización y conso-
lidación de una base de datos con todos 
los registros biológicos disponibles para 
el territorio. Esto se logró a partir de la 
revisión de la información disponible en 
bases virtuales (GBIF, SIB Colombia), co-
lecciones biológicas virtuales en el mun-
do y diferentes documentos disponibles 
(institucionales, inventarios, censos, artí-
culos, investigaciones y otros).

Posterior a esta búsqueda, los in-
vestigadores de la Udenar visitaron las 
colecciones biológicas nacionales que 
contaban con especímenes de los gru-
pos biológicos priorizados en el proyec-
to. En estas colecciones fueron objeto 
de estudio ejemplares que reportaron 
presencia en la Reserva, a los cuales se 
les tomaron registros fotográficos (fau-
na), especialmente a aquellos taxones 

dominantes, con dudas en la identifica-
ción y nuevos registros para el territorio. 
Adicionalmente, se recopiló en bases 
de datos Darwin Core, información re-
levante referenciada en las etiquetas de 
ejemplares, de origen y de identidad.

Así de obtuvo un matriz compilada 
con los registros de todas las fuentes de 
información, usando la plantilla Darwin 
Core, versión 3.5, según los términos 
empleados por SiB Colombia (Wiki SiB 
Colombia - Darwin Core, 2020). Con 
esta matriz consolidada para cada gru-
po biológico se realizó la validación y 
limpieza de datos en tres pasos:

1. Se fortaleció la estandarización de 
información en los términos Darwin 
Core, posteriormente se empleó el 
servicio de GBIF, para la validación 
de este estándar (GBIF, 2020a). Una 
vez que el conjunto de datos tuvo la 
calidad adecuada, se procedió con 
la documentación de los metada-
tos, mediante la herramienta IPT de 
SiB Colombia (Colombia, 2020).

2. Para el manejo de conjuntos de da-
tos en general, mejorar la calidad, 
estandarizar y revisar nombres 
científicos y categorías taxonómi-
cas, se emplearon las herramien-
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tas Openrefine, Species-Matching 
de GBIF (GBIF, 2020b), Canadensys 
formato ISO 8601.

3. Para corroborar la calidad de datos 
geográficos e identificar posibles 
errores en las coordenadas se usa-
ron las herramientas como Obis-
ploterr, Openrefine y Q-Gis.

Desarrollo de las 
jornadas de PFDV

PFDV: diálogo de saberes 
y monitoreo biológico

Se desarrollaron jornadas de forma-
ción en las que el equipo de Udenar se 
encargó de introducir y acercar a los 
demás participantes no especialistas, 
a los conceptos biológicos. Se llevaron 
a cabo presentaciones magistrales de 
los grupos biológicos de estudio, ex-
plicando su clasificación taxonómica, 
morfología, comportamiento, ecolo-
gía, importancia, cifras en la Reserva 
y métodos de estudio. Igualmente, se 
realizaron prácticas de las técnicas de 
campo para cada grupo biológico y se 
acercó a cada participante a su manejo.

Se realizaron actividades didácticas 
de apropiación de conceptos genera-
les de biología como individuo, especie, 
población, comunidad, abundancia, ri-
queza y diversidad; así como nomen-
clatura científica, etnotaxonomía y 
categorías de la Lista Roja de Especies. 
Y para comprender la importancia de la 
información de ubicación en los regis-
tros biológicos, se explicaron conceptos 
geográficos básicos como localización, 
orientación, puntos cardinales, coor-
denada y plano cartesiano y un primer 
acercamiento al manejo de los GPS.

En estas jornadas iniciales, el Res-
guardo presentó la importancia de la no 
colecta en el territorio y cómo esta prohi-
bición es acorde a un mandato estableci-
do por el Resguardo. Los investigadores 
del Instituto y Udenar entendieron la pro-
hibición y su relación con la visión Awá. 
Esta comprensión de la ontología Awá se 
reforzó en las primeras jornadas, en un 
proceso vivencial, más que conceptual.

Para iniciar las jornadas de moni-
toreo biológico se conformaron cinco 
grupos, de acuerdo a los grupos bio-
lógicos priorizados. Los investigadores 
Awá se repartieron en estos grupos y 
se estableció que estarían en el mismo 
grupo a lo largo de los seis monitoreos. 
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Esto les permitió convertirse en exper-
tos de su grupo, ya que se apropiaron y 
se consolidó un conocimiento del grupo 
biológico asignado. Se inició el trabajo 
del monitoreo, mediante el estableci-
miento de los puntos de muestreo y se 
comenzó a comprender las técnicas de 
campo de cada grupo, nombres desde 
la ciencia y particularidades.

El monitoreo abarcó un año com-
pleto, con seis ventanas desarrolladas 
con espacios de dos meses entre ellas. 
Cada ventana correspondía de 8 a 10 
días de muestreo. Los primeros mo-
nitoreos fueron de acople y aprendi-
zaje entre las diferentes costumbres y 
experiencias; así fueron un poco más 
lentos mientras los equipos iban com-
prendiendo y estableciendo una diná-
mica de trabajo común y apropiando 
las metodologías, conceptos y visiones.

Los investigadores de Udenar li-
deraron el componente conceptual y 
técnico del monitoreo, mientras que 
los investigadores Awá guiaban y 
aportaban sus conocimientos sobre el 
bosque, para realizar el monitoreo de 
manera respetuosa y acorde al man-
dato ancestral. Así, muchas de las jor-
nadas iniciaban pidiendo permiso a la 

naturaleza y a sus seres para ingresar 
al bosque y comenzar el trabajo.

Es importante aclarar que el objeti-
vo del grupo de plantas útiles era hacer 
un inventario, por eso no se repitieron 
puntos de muestreos durante el moni-
toreo, sino que se buscó abarcar la ma-
yor cantidad de espacios del territorio.

Figura 19. Jornada de 
monitoreo del grupo de 
anfibios y reptiles.
Foto: equipo de Udenar.

Figura 20. Jornada de 
monitoreo de aves.
Foto: equipo de Udenar.
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Tabla 3. Metodologías y técnicas utilizadas en cada grupo biológico

Aves Herpetos Plantas útiles Lepidópteros Epífitas

• Recorridos de 
observación

• Grabaciones 
de cantos

• Capturas con 
redes de niebla 
Instalación de 
cámaras trampa

• Relevamiento por 
encuentro visual

• cronometrado
• Transectos de 

extensión fija 
y ancho de 
banda variable

• Grabación 
de cantos

• Observación 
participante

• Entrevistas en 
profundidad

• Censo 
etnobotánico 
en la parcela 
permanente

• Recorridos 
etnobotánicos 
libres

• Colección y 
preservación del 
material vegetal

• Trabajo de 
herbario

• Análisis de 
información 
a partir de 
categorías de uso 
y consenso de 
informantes

• Transectos de 
longitud definida 
con trampas Van 
Someren-Rydon.

• Observación 
directa

• Modificación 
al método de 
atracción de 
Ahrenholz

• Estaciones de 
observación (3)

• Transectos 
semidetallados

• (3 senderos)
• Parcelas de 

50x20 m (3)
• Distribución 

vertical
• (árboles caídos)
• Recorridos 

ad livitum
• (7 observadores 

/hora)

Tras el trabajo en campo, todos los 
investigadores (Awá y de la Udenar) 
consolidaban y organizaban la infor-
mación. Los grupos de plantas útiles y 
epífitas clasificaban el material colec-

tado y conversaban sobre las especies 
halladas. Los grupos de fauna revisa-
ban las libretas de campo, compar-
tían datos, y comparaban las especies 
encontradas con fotos de guías y las 
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bases de datos. Este proceso constan-
te de observar, comparar y escribir, 
sumado a una increíble disposición 
y acompañamiento de los investiga-
dores de la Universidad permitió una 
rápida apropiación por parte de los 
investigadores Awá de los nombres 
científicos y conceptos taxonómicos, 
reconocimiento de las principales fa-
milias y géneros y hasta especies.

Fue sorprendente ver como la li-
breta de campo se convertía en una 
herramienta fundamental de repaso, 
existiendo algunos investigadores Awá 
con notas de campo y diligenciamien-
to de nombres científicos, con tanto 
detalle y especificidad, que se volvía a 
ella para corroborar información. Algu-
nas de estas libretas se convirtieron en 
guías de campo, en las que se incluían 
dibujos, que incluso meses después se 
continuaban usando.

Cada grupo creó su propia estrate-
gia para aprender nombres taxonómi-
cos. El grupo de lepidópteros diurnos 
inicialmente, aprendió a reconocer 
grupos (familia y género) y a asociarlo 
a características de cada especie para 
asignarles un nombre específico. Los 
investigadores Awá mencionaban que 
habían Pedaliodes negra, así se asocia-

ban términos y grupos para después 
aprender los nombres científicos. Por 
su parte el grupo de aves con guías de 
campo de aves de Colombia, aprendió 
a identificar especies por sus patrones 
y coloración, y a leer la distribución 
geográfica para reconocer si se encon-
traba en la Reserva para luego asignar 
nombres locales. Así surgió por ejem-
plo el nombre de “curillo grillo” Tangara 
nigroviridis para poder distinguir a esta 
especie de otros de las demás currillos 
(nombre que los Awá le dan al grupo de 
las tangaras).

En este proceso el resguardo apro-
bó el ingresó al territorio del Resguar-
do para desarrollar los muestreos 
biológicos, lo que permitió ampliar el 
listado de especies incluyendo las de 
tierras bajas. Aunque esto fue más 
significativo como demostración de la 
confianza que se iba construyendo en-
tre los investigadores del Resguardo y 
los investigadores externos. Fue una 
oportunidad para los investigadores de 
Udenar para sentir y entender más del 
mundo Awá.
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Recuadro 3. 
Herramientas: El monitoreo 
biológico sin colecta científica

La Reserva es un área sagrada de con-
servación de la biodiversidad del pueblo 
Awá, donde se prohíbe la caza para sub-
sistencia y la colecta científica pues está 
por encima la sacralidad de la vida. En 
este sentido, en el PFDV surgió un reto 
de hacer investigación biológica de alta 
calidad y rigurosa, de manera respetuo-
sa con el mandato del pueblo Awá y con 
la vida. Ante esto se adaptaron las me-

todologías convencionales de investiga-
ción biológica, reemplazando la colecta 
científica y sacrificio de organismos por 
un proceso manejo cuidadoso de indi-
viduos capturados, a los cuales se les 
tomaba de medidas y fotografías de alta 
calidad (para evidenciar rasgos taxonó-
micos clave para la identificación) y pos-
teriormente se liberaban.

Esta metodología se aplicó a aves, 
anfibios, reptiles y mariposas diurnas. 
Grupos en los que para poder identi-
ficar las especies se comparaban las 
fotos tomadas con las guías de espe-
cies, artículos científicos de taxonomía, 
fotografías de bases de datos y de re-
ferencias y ejemplares de colecciones 
biológicas del país. Este proceso permi-
tió a los Awá apropiar aún más los co-
nocimientos y herramientas de estudio 
de su grupo biológico.

Así el monitoreo biológico aparte 
de adaptarse y acoplarse el mandato 
ancestral Awá, innovó en su metodo-
logía y, usando el conocimiento cien-
tífico disponible, logró obtener datos 
biológicos sólidos y consistentes. Con 
lo cual el monitoreo de biodiversidad 
se transformó más en un proceso de 
diálogo de saberes y prácticas de siste-
mas de conocimiento diferentes (cien-
tífico-Awá), en torno a la coproducción 
de conocimiento de la biodiversidad.

Figura 21. 
Manipulación de 

mariposas diurnas por 
parte del grupo de 

monitoreo.
a) Extracción de 

mariposa de la jama 
y manipulación, 

b) manejo para el 
registro fotográfico 

para posterior 
identificación, c) 

liberación posterior 
al registro. Foto: 

Fernando Guacas.
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Recuadro 4. Experiencias: 
los datos sobre biodiversidad 
de La Planada que aportan 
al conocimiento de la 
riqueza biológica y al 
diálogo de saberes

Como innovación social y estableci-
miento de un antecedente de relaciona-
miento horizontal con las comunidades 
tradicionales en la coproducción de co-
nocimiento de la biodiversidad, a partir 
del proyecto, es la primera vez en la 
historia del SiB Colombia, que se vin-
cula a un actor comunitario como so-
cio publicador de registros biológicos a 
través de la plataforma.

Adicionalmente, los datos abiertos 
sobre biodiversidad, que fueron publi-
cados en el marco del proyecto Nariño 
BIO, aportan a llenar vacíos de infor-
mación sobre el conocimiento de la ri-
queza biológica de esta región del país. 
Igualmente, la síntesis de cifras, por su 
parte, constituye una ventana regional 
que fortalece el conocimiento científico 
nacional y departamental para apoyar 
la toma informada de decisiones en fa-
vor de la gestión de los ecosistemas y 
su conservación.

Figura 22. Código QR para 
acceso a la ventana regional del 
departamento de Nariño

Componente: 
conocimiento 
socioecológico 
de la Reserva 
Natural La 
Planada

A partir de este componente se buscó 
caracterizar sistema socioecológico de 
la Reserva, para esto se consolidó infor-
mación relacionada con los ecosistemas 
presentes, la biodiversidad, los cono-
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cimientos Awá sobre esta, el contexto 
histórico, las características socioeconó-
micas, los modos de vida y la gobernan-
za del pueblo Awá y del Resguardo. A 
continuación, se describen los procesos 
para la recopilación de información.

Procesos previos 
al PFDV

Conceptualizar y definir el 
marco de referencia de los 
sistemas socioecológicos 
y su estudio. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica 
de los diferentes marcos de abordaje 
de los Sistemas Socioecológicos para 
construir un marco de referencia y 
conceptual para el proyecto, en el que 
identificaron aspectos a tener en cuen-
ta para la caracterización de los siste-
mas socioecológicos (Recuadro 5) y se 
establecieron las variables y aspectos 
más importantes a indagar del sistema 
socioecológico de La Planada.

A partir de esta búsqueda como 
marcos de análisis socioecológicos 

importantes se identificaron los si-
guientes: sustentabilidad (McGinnis y 
Ostrom, 2007; Ostrom, 2009), servicios 
ecosistémicos (MEA, 2005; Binde et al., 
2013), modos de vida sostenible (Bin-
der et al., 2013), sistemas de usos y 
conocimiento tradicional ecológico (Za-
lles, 2017; Hill et al., 2020). Estos mar-
cos se complementaron con los marcos 
biocultural, cultural, ecológico, sosteni-
bilidad, motores de cambio, ambiental, 
de sostenibilidad y ecología del paisaje. 
Así se consolidó un gran marco socioe-
cológico multianalítico.

Recuadro 5. Abordajes y 
preguntas clave: Aspectos 
clave para el estudio, 
caracterización y análisis de 
los Sistemas socioecológicos

 Los marcos usados para analizar siste-
mas sociecológicos varían ampliamen-
te, lo que responde a la alta diversidad 
de objetivos de investigación de los sis-
temas socioecológicos. Así cada marco 
difiere significativamente en su origen 
disciplinario, fundamentos, propósitos, 
aplicación, escalas (temporales, sociales 
y espaciales) y conceptualización de los 
subsistemas (sociales y ecológicos) (Bin-
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der et al., 2013). Por lo cual la selección 
de un marco de abordaje (aunque se 
recomienda una combinación de varios 
marcos), debe considerar: el contexto 
abordado, el problema de estudio, los 
objetos epistemológicos y la conceptua-
lización y delimitación que se tenga del 
sistema socioecológico (Becker, 2012; 
Binder et al., 2013; Cumming, 2014).

En este sentido un primer paso que 
se recomienda para este estudio es 
su definición y delimitación. Una pista 
para este este proceso es identificar el 
subsistema social (individuo, familia, 
comunidad o asociación) y el subsiste-
ma ecológico (un recurso, un servicio 
ecosistémico, una especie, una pobla-
ción, una comunidad, un ecosistema, 
un paisaje o un bioma) a abordar (Bec-
ker, 2012; Fisher et al., 2013; Cumming, 
2014; Cerón Hernández et al., 2019), al 
igual es importante tener en cuenta las 
dimensiones espaciales y temporales 
de estos subsistemas. En este sentido, 
no hay una fórmula precisa para esta-
blecer los límites del sistema socioeco-
lógico, sino que esta definición implica 
decisiones conceptuales, por parte del 
equipo de investigación, de acuerdo al 
sistema evaluado y los objetivos a inda-
gar (Rathe, 2017).

Delimitación del sistema 
socioecológico de la RNLP 
y escalas de recopilación y 
análisis de la información

Como parte de la identificación de as-
pectos para el estudio de los sistemas 
socioecológicos (Recuadro 5), un re-
querimiento inicial es la delimitación y 
descripción del sistema a ser evalua-
do (Becker, 2012; Fisher et al., 2013; 
Cumming, 2014; Cerón Hernández et 
al., 2019). En este sentido el equipo del 
proyecto delimitó para el sistema so-
cioecológico de La Planada a estudiar, 
el área de 3200 ha declaradas como 
Reserva Natural de la Sociedad Civil, 
que corresponden ecológicamente a 
un bosque nublado subandino, de la 
vertiente pacífica de los Andes colom-
bianos. Desde el componente social 
este sistema socioecológico está deli-
mitado y dinamizado por la comunidad 
del Resguardo, a quienes legalmente 
les pertenece la Reserva y se encargan 
de su administración y gestión. Por lo 
cual este resguardo tiene un relaciona-
miento económico y biofísico directo 
con la Reserva, así como una apropia-
ción ancestral y simbolización de este 
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territorio. En la Figura 23 se representa 
el SES de la Reserva, así como los mar-
cos socioecológicos de abordaje teóri-
co seleccionados.

Para abordar las escalas de caracte-
rización socioecológica de la Reserva se 
tomó una escala regional y una escala 
local. La primera, se refiere al contexto 
regional, principalmente del municipio 
de Ricaurte, y la escala local se refiere a 
la unidad de análisis socioecológica de 
la Reserva y del Resguardo, este último 
como subsistema social del sistema so-
cioecológico de La Planada.

Figura 23. Modelo 
analítico del sistema 

socioecológico 
de la RNLP.

Nota. el color amarillo 
representa el 

subsistema social del 
Resguardo, el verde el 
subsistema ecológico 

con los ecosistemas 
de la Reserva. En 

líneas transversales 
se representan 

los alcances y 
énfasis (ecológico 

o social) de los 
marcos de abordaje 

socioecológicos.

Caracterización y recopilación 
de información secundaria 
socioecológica de la RNLP

La caracterización del sistema socioe-
cológico de La Planada se realizó a 
partir de una búsqueda de informa-
ción secundaria como informes de 
organizaciones públicas y privadas, 
documentos oficiales de las organiza-
ciones del pueblo Awá, bases de datos 
de instituciones oficiales, documentos 
departamentales y municipales, inves-
tigaciones en la Reserva, en la región 
y trabajos de grado. Para procesar la 
información, se tomaron los párrafos 
clave de cada documento, se compi-
laron las cifras de la biodiversidad y 
con la información cartográfica se ela-
boraban mapas temáticos con cortes 
y expresión a nivel de la Reserva. A 
continuación, se presentan los temas 
caracterizados para el sistema socioe-
cológico de La Planada:

• Caracterización y cifras, 
biodiversidad, importancia 
y amenazas de los bosques 
nublados tropicales y sus 

Sistema 
socioecológico 

Reserva Natural 
La Planada

Resguardo 
Indígena Awá 
Pialapí Pueblo 

Viejo

Reserva Natural 
La Planada

PFDV

Cultural Biológico y Ecológico

Sistemas de uso
Motores de cambio

Conocimiento Tradicional Ecológico
Gobernanza

Servicios Ecosistémicos
Medios de vida

TCN
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servicios ecosistémicos a nivel 
mundial y de Colombia.

• Cifras de la biodiversidad 
de la Reserva (datos de SIB 
Colombia previo al proyecto).

• Cartografía ecosistemas, 
geoforma, hidrografía, clima 
y huella espacial humana.

• Descripción de tipos de ecosistemas.
• Historia del pueblo Awá y 

de la Reserva, gobernanza 
y reglas de manejo.

• Actores asociados al pueblo 
Awá: instituciones que 
trabajaban en la región.

• Modos de vida del Resguardo 
y el pueblo Awá en el 
municipio de Ricaurte.

• Sistemas y actividades 
productivas del pueblo Awá 
en el municipio de Ricaurte.

• Condiciones socioeconómicas 
de la región y del pueblo Awá.

• Características culturales y de 
cosmovisión del pueblo Awá.

• Infraestructura regional general 
y asociada al turismo.

Con esta información se identificaron 
aportes y se hizo un análisis de vacíos que 
debían ser completados en el PDFV. Estos 

fueron: importancia ecológica y cultural 
de la Reserva; visión del Resguardo sobre 
la naturaleza y los ecosistemas de la Re-
serva; conocimiento que tiene el Resguar-
do sobre la biodiversidad de la Reserva; 
medios de vida Awá y como integrarlos a 
la estrategia; cultura y cosmovisión Awá 
del Resguardo; flujo socioeconómico en-
tre la Reserva y el Resguardo; y organiza-
ción Awá para el manejo de Reserva.

Desarrollo de las 
jornadas de PFDV

Recopilar información y 
llenar vacíos de información 
socioecológica en el PFDV

El objetivo fue recopilar la visión pro-
pia del territorio y darle significado al 
sistema socioecológico de La Planada, 
a partir del marco de conocimiento tra-
dicional ecológico, sistemas de usos, go-
bernanza, servicios ecosistémicos y el 
marco cultural o biocultural. También 
se buscó captar la perspectiva de la bio-
diversidad de la Reserva desde la visión 
Awá, para lo cual el conocimiento ecoló-
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gico tradicional de los investigadores del 
Resguardo fue fundamental, especial-
mente el conocimiento de los mayores.

Inicialmente se capacitaron a todos 
los investigadores sobre lo que es una 
línea base de información y los siste-
mas socioecológicos, su importancia y 
su estudio. Con esta contextualización 
se pasó a desarrollar las actividades 
de recopilación de información, en las 
cuales se buscó que los investigado-
res Awá conocieran y apropiaran las 
herramientas de investigación, que 
posteriormente les podrían servir para 
continuar documentando autónoma-
mente el territorio y el conocimiento 
ancestral Awá de sus mayores. A con-
tinuación, se describen las temáticas, 
actividades y herramientas:

• Historia del pueblo Awá, el proceso 
organizativo y la historia de la Re-
serva. Para esto se sistematización 
la información de jornadas de for-
mación cultura indígena, conver-
saciones informales y entrevistas a 
los mayores Awá que participaron 
en el PFDV.

• Construcción de línea de tiempo 
histórica de las investigaciones rea-
lizadas en la Reserva.

• Consolidación de 18 fichas de espe-
cies (Recuadro 6) desde los conoci-
mientos Awá.

• Desarrollo de un taller de listado de 
especies importantes para el pue-
blo Awá, desde el conocimiento lo-
cal, para identificar especies clave 
que alberga la Reserva y el estado 
de conservación de estas.

• Diario de campo del investigador 
socioecológico para consolidar diá-
logos entre los investigadores Awá 
y de la Udenar en los espacios de 
monitoreo biológico.

• Formulario de consulta a los bió-
logos de Udenar, para que siste-
matizaran lo que habían aprendido 
acerca del conocimiento y perspec-
tiva Awá de la biodiversidad.

Figura 24. Correrías 
de georreferenciación 

y caracterización 
del paisaje.

Foto: archivo fotográfico 
del proyecto.
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• Calendario socioeológico del te-
rritorio Awá para caracterizar la 
dinámica anual del territorio fren-
te a estacionalidad del clima y los 
cuerpos de agua, los ecosistemas y 
sus especies (épocas reproductivas, 
comportamientos, migración), ac-
tividades productivas (caza, pesca, 
actividades cultivos, momentos de 
trabajo), momentos de mayor ries-
go físico y espiritual (SantoDomingo 
et al., 2016). Todo esto con el fin de 
identificar fechas clave del año para 
ofertar algún atractivo turístico (es-
pecies migratorias o comportamien-
to) o momentos importantes para 
el Resguardo que impidan atender 
turistas en la Reserva.

• Talleres participativos, recorridos 
por el Resguardo y encuestas para 
identificar los sistemas productivos y 
caracterizar los medios de vida Awá.

• Cultura Awá del Resguardo: se reco-
piló las historia, prácticas y cultura 
material, a partir de los conocimien-
tos, historias y experiencias de los 
investigadores del Resguardo que 
compartieron a lo largo del PFDV. 
También se sistematizó la informa-
ción del grupo de cultura indígena, 

las jornadas de cultura indígena Awá 
y las vivencias a lo largo del PFDV.

• Se buscó caracterizar y clasificar 
el paisaje de la Reserva desde la 
perspectiva y conocimientos de los 
investigadores Awá del Resguardo 
(SantoDomingo 2011, 2014 y 2017). 
Así se conformó el grupo socioeco-
lógico con 13 integrantes, el cual 
se encargó de recorrer senderos y 
sectores de la Reserva para carac-
terizar los ecosistemas, en lo refe-
rente a tipos de suelos, bosques y 
vegetación dominante, especies por 
espacio, conocimientos Awá asocia-
dos. A la vez este trabajo permitió 
comprender y aprender sobre los 
conceptos y herramientas cartográ-
ficos y sistemas de información geo-
gráfica. Como producto se obtuvo 
un mapa a mano alzada con refe-
rencia geoespacial del paisaje desde 
la clasificación Awá.

• Taller de valoración social de ser-
vicios ecosistémicos que genera la 
Reserva.

• Entrevistas y grupos focales con los 
investigadores Awá para caracteri-
zar la estructura organizacional y 
gobernanza de la Reserva.
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• Dibujos símbolos de 74 especies, 
principalmente silvestres, y de 
otros elementos para los produc-
tos de divulgación.

• Las matrices del componente bioló-
gico y la identificación de especies de 
este componente, permitió conectar 
las clasificaciones locales Awá de las 
especies, con la identificación taxo-
nómica de la biología. Así esta matriz 
y la experiencia de campo permitió 
caracterizar la clasificación Awá y 
nombrar de la biodiversidad.

Por otra parte, el diario de campo y la sis-
tematización de las experiencias vividas, 
historias y conocimientos Awá que fue-
ron surgiendo en los espacios formales 
e informales del PFDV, se constituyeron 
en una fuente de información clave para 
la caracterización socioecológica, espe-
cialmente en lo referente a la cultura y 
forma de vida Awá del Resguardo y los 
conocimientos Awá de la biodiversidad. 
Por lo tanto, reconocemos que para la 
caracterización de sistemas locales es 
fundamental recordar y sistematizar las 
experiencias, pues una parte importan-
te de la información sale del convivir. 
Finalmente parte de los resultados del 
componente socioecológico se presen-

tan en la publicación “Ɨnkal Sak Awa Su: 
diálogo entre la Reserva Natural La Pla-
nada y el Katsa Su”, disponible en http://
hdl.handle.net/20.500.11761/36183

Recuadro 6. Herramienta: 
Fichas de especies desde el 
conocimiento local Awá

Como parte de la recopilación y valo-
ración del conocimiento ecológico tra-
dicional Awá de la biodiversidad de La 
Planada, se planteó una herramienta 
de formación y aprendizaje en siste-
matización del conocimiento propio y 
de los demás. Esta herramienta bus-
có adaptarse a las condiciones de los 
investigadores Awá y darle una nueva 
perspectiva al uso de herramientas tec-
nológicas comunes para la mayoría de 
personas del resguardo, como son los 
celulares inteligentes (smartphone). Así, 
se planteó una actividad de elaboración 
de fichas de especies de la Reserva me-
diante el celular. Este proceso funcionó 
como una capacitación en procesos de 
sistematización de conocimientos y a la 
vez permitió recoger en un taller corto, 
recopilar la mayor cantidad de conoci-
mientos de la biodiversidad. A continua-
ción, se describe el paso a paso con el 
desarrollo de la actividad.
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1. Organización de parejas de trabajo, 
un mayor y un joven Awá para el 
manejo del celular.

2. Selección en pareja de una especie 
de la Reserva, sin repetir la especie 
para lograr construir la mayor canti-
dad de fichas.

3. En la aplicación bloc de notas del 
celular, se escribía el conocimiento 
de la especie seleccionada y se cla-
sificaba la información por: nombre 
(común, awapit y científico), des-
cripción, ecología, distribución en 
el territorio, épocas del año, usos, 
historias y mitos, anécdotas e im-
portancia cultural, socioeconómica, 
ecológica y para el turismo.

4. Consultar a otros investigadores 
Awá sobre conocimientos adiciona-
les para complementar la ficha.

5. Ilustrar la especie.
6. Socialización de la ficha por cada 

pareja para complementar la infor-
mación con todos los investigado-
res del PFDV.

7. Envío de la información de la nota del 
celular al líder del componente so-
cioecológico, vía WhatsApp para su 

compilación y filtro de información.

De este modo en solo cuatro horas 
de trabajo, se lograron consolidar de 
manera autónoma por parte de los in-
vestigadores Awá 18 fichas de especies 
desde el conocimiento propio.

Figura 25. Dibujos de 
especies elaborados por los 
investigadores del proyecto.
a) venado soche, b) rana 
horero, c) pez barbudo.
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Componente: Turismo 
Científico de Naturaleza
Este componente, además de gene-
rar un lenguaje común y acercar a los 
investigadores a entender el turismo 
como fenómeno social, cultural y eco-
nómico, así como el entorno de merca-
do y otros casos de comunidades que 
han venido consolidando el turismo 
como una alternativa para sus territo-
rios. A modo de diagnóstico, se buscó 
entender las expectativas de la comu-
nidad frente a la implementación de 
la estrategia de turismo científico de 
naturaleza, conocer la trayectoria del 
turismo en el territorio, cómo estaba 
funcionando y quiénes visitaban la Re-
serva. Este proceso se desarrolló a par-
tir de las siguientes etapas:

Procesos previos 
al PFDV
Como punto de partida se buscó cons-
truir un marco de referencia y de defini-
ciones acerca de tipologías de turismo, 
entre ellas el turismo científico de na-

turaleza, los modelos de organización, 
criterios de sostenibilidad para turis-
mo, políticas públicas y metodologías 
de análisis, para de este modo poder 
identificar los abordajes conceptuales, 
variables y temáticas para la carac-
terización de turismo en la Reserva. 
A continuación, se describen los temas 
abordados y el desarrollo metodológi-
co particular en los casos en que se dio.

Concepto de  
Turismo Científico  
de Naturaleza (TCN)

Siguiendo una metodología bibliomé-
trica se identificaron 138 artículos y se 
priorizaron 40 directamente relaciona-
dos con el concepto. Adicionalmente, se 
revisaron casos a partir de otras fuentes 
como prensa, blogs y páginas web.

Esta información se analizó en una 
matriz que permitió evidenciar las ten-
dencias del concepto, para de este modo 
construir la definición de TCN.
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Recuadro 7. Definición 
de Turismo Científico 
de Naturaleza

El turismo científico de naturaleza no 
cuenta con una definición dentro del 
marco normativo nacional y es un 
concepto que, a nivel internacional, 
está aún en discusión y genera deba-
te (Humberto Rojas-Carranza, 2018; 
McNico, 2017). Entre los resultados de 
este análisis se evidencian dos tenden-
cias, una tendencia que asocia el turis-
mo científico a un concepto vinculado 
al viaje de investigadores, académicos, 
voluntarios y estudiantes, ya sea para 
realizar trabajo de campo, participar 
en eventos científicos, cursos o volun-
tariados. Estos artículos se ubican geo-
gráficamente en Norteamérica, norte 
de Europa y Rusia (Laarman G. Jan y 
Perdue R. Richard, 1989; Morse, 1996; 
Slocum, 2015; Кoshim et al., 2019).

Una segunda tendencia, es el con-
cepto de turismo científico vinculado 
a actividades de divulgación científica 
y ciencia ciudadana donde los viajeros 
son personas interesadas en ampliar 
sus conocimientos frente a un tema 
y aportar a la generación de informa-
ción a partir de la implementación de 
actividades de monitoreo o apoyo a 
la generación de datos. Sin embargo, 

un elemento común durante el análi-
sis, es la generación de conocimiento 
como elemento clave y diferenciador 
del turismo científico frente a otras 
tipologías de turismo, así como su 
transversalidad al tener la capacidad 
de generar una oferta para diferentes 
nichos (Bourlon et al., 2011). Adicio-
nalmente, el uso del método científico 
como herramienta para la generación 
de conocimiento se considera un ele-
mento clave y común en las definicio-
nes que se plantean.

Desde el Proyecto, se parte del tu-
rismo científico como aquel que con-
templa los viajes de investigadores, 
estudiantes y personas que desarrollan 
sus proyectos de investigación, estudio 
o voluntariado, pero también viajeros 
con interés de apoyar la investigación 
en el territorio, a través de vincularse a 
procesos de monitoreo utilizando dife-
rentes herramientas, como pueden ser 
aplicaciones de ciencia participativa. 
Este turismo científico de naturaleza, 
además de generar un valor de uso de 
la conservación, puede fortalecer pro-
cesos de toma de decisiones para la 
gestión sostenible de los territorios y 
aportar a los diferentes retos que se 
enfrentan en las comunidades, en la 
medida que el conocimiento pueda ser 
apropiado y utilizado a nivel local, re-
gional o nacional.
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Turismo y medios de vida 

La experiencia en destinos maduros 
evidencia la necesidad de que el turis-
mo no desplace otras actividades eco-
nómicas en las comunidades, como en 
algunos casos entra a competir frente 
a otras actividades en los territorios 
generando impactos negativos. Es así 
como el marco de análisis de medios de 
vida sostenibles surge como una herra-
mienta que permite conocer cómo las 
comunidades rurales, que obtienen sus 
medios de vida a través de múltiples 
actividades, pueden incorporar nuevas 
actividades productivas en un sistema 
ya existente (Tao y Wall, 2009). De este 
enfoque se destaca su énfasis en bus-
car que las estrategias de intervención 

reduzcan la vulnerabilidad de las fami-
lias y aumentar su resiliencia (Gottret y 
Hernández, 2012).

Cadena de valor del turismo 

Se define como una forma de organiza-
ción que integra a los proveedores y pres-
tadores de servicios que forman parte 
de la experiencia del visitante (MinCIT, 
2012). Sin embargo la revisión conceptual 
permitió diseñar una herramienta que 
incorpora, además de los actores directos 
e indirectos vinculados a cada eslabón 
de la cadena, las dimensiones naturales 
y sociales, a través de la identificación de 
los efectos que se generan en cada en-
cadenamiento (Averous, S., y Barthel, M. 
2019, Quiñones-hoyos et al., 2021).

Figura 26. Concepto 
de turismo científico 

de naturaleza y 
turismo de naturaleza.

Turismo 
científico de 
naturaleza

Turismo 
científico

Turismo de 
naturaleza

Contempla los viajes realizados 
por investigadores, estudiantes 

y personas que buscan 
satisfacer sus necesidades de 

investigación, educación y 
generación de conocimiento.

Observación, disfrute y 
recreación en espacios naturales:
• Turismo de aventura
• Turismo rural (agroturismo)
• Ecoturismo (educación)
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Políticas públicas, planes 
y proyectos en curso

Se caracterizó el entorno normativo y 
político para identificar oportunidades y 
mínimos que debía incluir la estrategia. 
Adicionalmente, se implementó un pro-
ceso de relacionamiento a través de la 
presentación del proyecto a instituciones 
clave y la generación de articulaciones.

Inteligencia competitiva3 
que incluyó:

• Análisis del entorno. Se revisaron 
las tendencias del mercado en el 
escenario de pospandemia, con-
cretamente el comportamiento en 
los segmentos de turismo de na-
turaleza y turismo científico. Y se 
construyó el análisis PESTEL4 para 

3. Entendida como la recopilación y análisis del 
entorno de mercado, la información sobre 
competidores y los clientes (demanda), lo 
cual arrojará información para la toma de 
decisiones y planificación de procesos que 
contribuirán a la competitividad de una orga-
nización (Wright et al., 2009).

4. PESTEL incorpora los factores en los diferentes 
ámbitos que se analizan: Políticos, Económicos, 
Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales.

sintetizar los elementos externos 
que afectan la estrategia.

• Demanda. En el caso del turismo 
de naturaleza se tomó el estudio 
publicado por USAID (2021) para 
Colombia y para el turismo cien-
tífico se identificó la ausencia de 
información sobre los perfiles y 
preferencias de este tipo de viaje-
ros; a nivel internacional se identi-
ficaron algunos estudios centrados 
en el perfil de investigadores, aca-
démicos, voluntarios y educativo 
(CBI, 2020; Laarman G. Jan y Perdue 
R. Richard, 1989; Slocum, 2015). 
Dada la carencia de información a 
nivel nacional, se realizó un son-
deo de opinión con investigadores 
en ciencias biológicas del Instituto 
Humboldt a través de un formu-
lario en línea y entrevistas a diez 
líderes de grupos de investigación 
reconocidos por MinCiencias en la 
categoría A1.
Lo anterior permitió evidenciaron 
las necesidades específicas de este 
tipo de viajeros, enriqueciendo la 
construcción de mapas de empatía, 
que se realiza en la fase de idear.
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• Análisis de competidores y coope-
tidores5. Se analizaron 36 casos, (9 
departamentales, 16 casos naciona-
les y 11 casos internacionales) a tra-
vés de un análisis multivariable para 
los cuales se consideró: la tipología 
de turismo, las actividades ofrecidas, 
los servicios disponibles y las herra-
mientas digitales que utilizan. Con 
esta información se construyó una 
base de datos para identificar las ca-
racterísticas y servicios imperativos 
(el mínimo para entrar al mercado), 
complementarios (importantes pero 
no imperativos) o diferenciadores 
(añaden valor diferencial).
También se consideró la forma de 
organización de las iniciativas co-
munitarias como un elemento de 

5. Coopetición se refiere a la colaboración entre 
firmas competidoras. Se considera el término 
“coopetidor” en la medida en que en varios de 
los casos analizados los relacionamientos que 
se generen no serán estrictamente de compe-
tidores, sino que se busca generar relaciones 
de cooperación que generen valor para las 
diferentes iniciativas donde se conjuguen la 
capacidad para cooperar y competir de forma 
simultánea, además de impulsar la innovación 
(Paavo Ritala y Liisa-Maija Sainio, 2014; Estrada 
I., et al., 2015; Zulu-Chisanga S., et al., 2023).

referencias para el proceso que se 
iniciaba en la Reserva, y un análisis de 
precios de las diferentes iniciativas. Y 
se realizaron cuatro entrevistas a ca-
sos nacionales y una entrevista a un 
caso internacionales para conocer 
los diferentes retos que enfrentan 
las iniciativas.

• Inventario dinámico y relacional. 
Contiene información sobre ofer-
ta académica (formal y no formal) 
proveniente de Instituciones de 
educación Superior, grupos de in-
vestigación, Cámaras de Comercio y 
Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) 
nacionales e internacionales. Esta 
base de datos incluyó a los posibles 
demandantes de la estrategia de tu-
rismo de científico de naturaleza que 
en el futuro sirviera a la Reserva para 
realizar campañas y promoción de 
su oferta turística, así como la bús-
queda de aliados.

• Entrevistas con agencias de viajes 
y actores del sector. Se realizaron 
cuatro entrevistas con representan-
tes de gremios y agencias de viajes 
de Nariño para conocer la visión de 
otros actores sobre la Reserva y los 
retos, debilidades y oportunidades 
del departamento.
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A partir de estos abordajes se propu-
sieron unos elementos sobre los cuales 
debería partir la cocreación de la estra-
tegia, los cuales fueron:

• Entender las expectativas de la co-
munidad frente a la implementación 
de la estrategia, evidenciar su visión 
de desarrollo (buen vivir) y el rol del 
turismo en este proceso. Así, esta-
blecer los objetivos, metas y hacer 
seguimiento para consolidar esta ac-
tividad como una alternativa econó-
mica viable para la comunidad.

• Reconocer el conocimiento, visión 
de la comunidad y aprendizajes en 
el desarrollo de otros proyectos y 
en la gestión de su territorio.

• Analizar el turismo como una alter-
nativa económica complementaria 
a las actividades diarias de la comu-
nidad, que debe complementar sus 
medios de vida.

• Impulsar la organización comu-
nitaria para cubrir los vacíos de 
la cadena de valor y así generar 
encadenamientos productivos que 
se traduzcan en fuentes de ingreso 
y beneficios.

• Innovar en la forma de distribuir los 
beneficios para que toda la comu-

nidad reciba un impacto positivo y 
apoye el desarrollo del turismo.

• Fortalecer las capacidades comer-
ciales, administrativas además de 
la operativas y científicas para que 
la comunidad gestione la opera-
ción turística.

• Construir redes que fomenten el 
vínculo entre lo local y lo global, y 
generen bases para un intercam-
bio de saberes.

• Participación de la comunidad en 
la generación de conocimiento 
para fortalecer su capacidad de 
gestionar su territorio, generando 
beneficio. Los beneficios no deben 
evaluarse únicamente en función 
de los ingresos o utilidades, sino 
deben considerarse elementos 
como capacidades y derechos.

Estos elementos fueron presentados, 
retroalimentados y validados en el 
marco del PFDV.
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Desarrollo de las 
jornadas de PFDV

La participación de los investigadores 
Awá fue fundamental para entender la 
trayectoria y los procesos que se genera-
ron en la Reserva más allá de la dinámica 
de los visitantes, como son los procesos 
de toma de decisiones, organización y 
expectativas. Acá se buscó poder reco-
pilar esa visión propia del territorio y los 
intereses sobre la actividad turística, a la 
vez que se iba capacitando sobre turismo 
y se presentaban las características del 
mercado dentro del cual se debía desa-
rrollar la estrategia cocreada.

Bajo el objetivo de crear un lenguaje 
común para el proyecto, el PFDV par-
tió de construir tres conceptos: cono-
cimiento, viaje y cocreación. El viaje, 
primer acercamiento al turismo, y la 
forma de acercar esta actividad a los 
participantes del proyecto. Aunque el 
turismo se ha priorizado como alterna-
tiva económica en territorios afectados 
por el conflicto armado en Colombia, 
suele ser una actividad distante para los 
habitantes de estos territorios debido a 
las condiciones económicas locales.

Otro ejercicio clave al inicio del PFDV 
fue establecer una visión común del 

proyecto, su alcance y propósito, en 
términos de la comunidad. A partir del 
documento de formulación que plan-
teaba la necesidad de cumplir con las 
expectativas de bienestar de la comuni-
dad, se llevó a cabo un taller con cuatro 
grupos representativos: cuatro grupos 
del Resguardo, uno de mujeres, uno 
de mayores, dos grupos de jóvenes, y 
un cuarto grupo de los investigadores 
de Udenar, con el apoyo en todos los 
grupos de un investigador del Instituto.

Los grupos desarrollaron estas pre-
guntas: ¿Qué elementos se identifican 
como componentes del bienestar?, Des-
de el proyecto, ¿cuáles son las expecta-
tivas de bienestar? Se proporcionaron 
categorías basadas en la visión de de-
sarrollo a escala humana y necesidades 
(Max-Neef, 1989). Este ejercicio permitió 
evidenciar elementos donde el TCN po-
día aportar a esa construcción de bien-
estar desde la esfera comunitaria.

Para caracterizar la actividad turísti-
ca en la Reserva se realizaron activida-
des diagnósticas que, al mismo tiempo, 
permitieron el fortalecimiento de las 
capacidades del equipo y que contri-
buyeron a la intervención y mejora de 
la operación de la actividad turística, 
como fueron:
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• Se diseñó una encuesta para reco-
pilar información sobre los visitan-
tes, sus intereses, motivaciones, 
valoración servicios y sugerencias. 
Se aplicó desde abril de 2021 a 
septiembre de 2022. La encuesta 
caracterizó a los visitantes y con-
tribuyó a las fases de cocreación y 
al establecimiento del sistema de 
seguimiento y gestión del turismo.

• Para continuar con la caracterización, 
se revisaron y sistematizaron los re-
gistros físicos de ingreso a la Reserva, 
usando variables como la proceden-
cia, duración de la estadía y comen-
tarios. Los documentos del Centro 
de Documentación de la Reserva 
durante la gestión de la FES, propor-
cionaron datos históricos que permi-
tieron comprender como funcionó 
el turismo en la Reserva cuando era 
gestionada por la FES y que aportes o 
lecciones aprendidas existían.

• Para conocer cómo se estaba de-
sarrollando la guianza turística y 
percibir lo que estaban viviendo los 
visitantes a la Reserva, se realizó un 
recorrido por los senderos en com-
pañía de las personas que habían 
realizado esta labor. Este momen-
to también fue un acercamiento a 

los senderos de la Reserva para los 
participantes del PFDV.

• En el análisis de experiencias de 
turismo de naturaleza y turismo 
científico, se seleccionaron casos 
relevantes que se trabajaron en 
un taller del PFDV. Luego se abor-
dó el concepto de turismo comuni-
tario y en grupos se desarrollaron 
las preguntas: ¿qué elementos 
destacaría de cada una de las ini-
ciativas vistas? y ¿qué ideas creen 
que serían útiles o aplicables para 
el codiseño de una estrategia de 
turismo en la Reserva?

• Para conocer la formación, cono-
cimientos, experiencia e intereses 
en cuanto a su participación en la 
estrategia de TCN de los investi-
gadores del Resguardo se realizó 
una encuesta.

• Para levantar información específi-
ca de la infraestructura y los servi-
cios e instalaciones de la Reserva, 
en el marco del PFDV el grupo de 
turismo y cultura realizó este diag-
nóstico y recopiló información so-
bre el estado de la infraestructura, 
necesidades y propuestas. Estos 
resultados fueron socializados al 
grupo, y se realizó un proceso de 
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priorización frente a las propues-
tas sugeridas y surgió la idea de las 
“mingas” para mejorar varios espa-
cios (Recuadro 12).

• Se construyó la línea del tiempo del 
turismo en la Reserva para conocer 
diferentes procesos que se vivieron 
cuando la Reserva era gestionada 
por la FES, cómo fue el surgimien-
to del turismo en la Reserva y los 
retos que se enfrentaron, así como 
opciones que se propusieron en su 
momento para manejarlos.

• Se analizó la cadena de valor del tu-
rismo como diagnóstico inicial, iden-
tificando puntos críticos y fortalezas.

• Se evidenció que la Reserva no 
contaba con Registro Nacional de 
Turismo, el Resguardo logró obte-
nerlo directamente (sin crear un 
establecimiento comercial en la Cá-
mara de Comercio).

• Durante los módulos se integraron 
conceptos sobre los temas trabaja-
dos que, incluyeron temas directa-
mente relacionados con el sector, 
pero también negocios verdes y la 
relación entre turismo, uso sosteni-
ble y conservación.

• Se consultó a los líderes del Resguar-
do y la Reserva para comprender la 

estructura organizativa y los proce-
sos de toma de decisiones para la 
operación de la Reserva, a través de 
entrevistas y grupos focales.

Estas actividades permitieron la conso-
lidación de un grupo de trabajo con un 
lenguaje común, un propósito claro y la 
construcción colectiva de un diagnósti-
co del turismo en la Reserva a partir de 
una construcción colectiva.

Componente: 
Mapeo de 
atractivos 
turísticos  
en la RNLP
Este componente describe las meto-
dologías para identificar y caracterizar 
atractivos turísticos potenciales y ela-
borar mapas temáticos que guían la 
oferta turística, resultados esenciales 
para cocrear la estrategia y destacar la 
importancia del acervo biocultural y las 
expresiones biofísica del territorio.
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Procesos previos 
al PFDV

Conceptualización  
y marco de referencia  
de atractivos turísticos

La identificación y caracterización de 
atractivos turísticos se basó en el re-
conocimiento de rasgos naturales y 
culturales de interés para el Turismo 
Científico de Naturaleza como especies, 
ecosistemas, ríos, senderos, miradores, 
usos, prácticas, etc. Estos rasgos se con-
ceptualizan como recursos turísticos, 
entendidos como bienes materiales o 
inmateriales utilizables mediante un 
proceso de transformación para posibi-
litar la actividad turística (Sancho, 1998).

Para designar un atractivo, se in-
cluyó también la identificación y pro-
yección de infraestructura de servicios, 
rutas, hitos, actividades, elementos es-
tructurales, funcionales o de uso del 
territorio que podrían ser útiles para 
habilitar y dar sentido a la visita turís-
tica tanto actual como potencial. Esto 
dado que un atractivo turístico, es un 
recurso turístico adaptado para la visi-
ta, lo que implica facilitar servicios bási-

cos y actividades turísticas para hacer 
visitable un recurso (Fontur, 2019).

Antes de iniciar el proceso meto-
dológico, se recopiló información car-
tográfica y se revisaron documentos 
técnicos y normativos que dieran cuen-
ta de la situación del área protegida y 
sus características territoriales en rela-
ción al Resguardo. Para establecer un 
inventario de atractivos que respondie-
ra a los requerimientos ambientales en 
áreas protegidas, se usó la guía para la 
planificación del ecoturismo en Parques 
Nacionales Naturales de Colombia (PNN, 
2013), con base en la cual se adaptó 
una metodología participativa en el 
marco del PFDV.

Desarrollo de las 
jornadas de PFDV
El mapeo de atractivos turísticos se 
desarrolló en tres actividades: 1) reco-
nocimiento y evaluación del territorio, 
2) inventario y valoración de atractivos 
turísticos y 3) mapeo de la actividad 
turística; actividades que permitieron 
recolectar información primaria y forta-
lecer capacidades técnicas en la comu-
nidad (Figura 27).
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Paso 1 : Reconocimiento y 
evaluación del territorio

Se buscó visibilizar las características 
socioculturales, biofísicas y político-ad-
ministrativas de La Planada y el Res-
guardo cómo entidades geográficas 
interdependientes en el proyecto. Se 
retomaron los antecedentes de infor-
mación secundaria y se compilaron en 

bases de datos geográfica (geodataba-
se)6. Con esta información, se conso-
lidó un ejercicio de cartografía social 

6. Esta base contenía las vías, drenajes, curvas 
de nivel, unidades administrativas, comuni-
dades, orografía, toponimias, ecosistemas, 
coberturas, pendientes, entre otras capas 
temáticas y topográficas a escalas 1:100.000 
y 1:25.000.

Figura 27. Flujo 
metodológico para la 

identificación y el mapeo 
de atractivos turísticos.

Plan de manejo RNLP y Plan de 
vida RPPV

Registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas

Línea base biológica y 
socioecológica

Cartografía IGAC 1:100.000  

POMCA río Guiza 
WWF-Corponariño  1:25.000 

Mapa de ecosistemas IDEAM 
(2017) 

Paso 1. 
Reconocimiento y evaluación 

del territorio.

Paso 2. 
Inventario y valoración de 

atractivos turísticos.

Cartografía social
Contextualización ambiental 
Ubicación de sitios de interés 

Zonificación de usos turísticos  

Paso 3. 
Mapeo de la 

actividad turística.

Mapas temáticos del 
destino turístico.     

Situación ambiental 
del área protegida.

Listado de sitios potenciales para 
el turismo científico de naturaleza.

Compilación y diseño cartográfico

Caracterización
Inspección 

Sistematización

Convenciones:

Información secundaria y soporte técnico 

Actividades

Proceso de Formación en Doble Vía: 
RPPV-IAvH-Udenar

Resultados

80 

Coproducción de conocimiento: conocer el territorio y el entornoIn 2 3 4 51



para reconocer ecosistemas, cuencas 
hidrográficas, usos de la tierra y zonas 
de manejo, usando mapas ploteados 
en tamaño pliego. Este instrumento de 
visualización y diálogo, permitió el re-
conocimiento del contexto ambiental, 
el registro de hechos y fenómenos del 
territorio Awá.

La cartografía social identificó sitios 
de interés, rutas y formas de acceso, fa-
cilitando el trabajo en campo y la deci-
sión de qué zonas visitar para recopilar 
información en pasos posteriores. Los 
mapas coproducidos en papel fueron 
escaneados, georreferenciados y vec-
torizados digitalmente. También, se dio 
una capacitación en cartografía básica, 
para entender los conceptos de sim-
bología, escala, leyenda, grilla de coor-
denadas, a través de una presentación 
teórica, una cartilla guía con ejemplos y 
ejercicios prácticos.

La evaluación del territorio se basó 
en reconocer y determinar tres zonas 
potenciales para el ecoturismo en la 
Reserva, con base en lo planteado por 
PNN (2013) para áreas protegidas: Zona 
de recreación general exterior (áreas 
de recreación al aire libre sin modifi-
car el ambiente), Zona de alta densidad 
de uso (áreas para actividades recrea-

tivas y de educación ambiental), Zona 
histórico-cultural (áreas con vestigios 
arqueológicos, culturales o rasgos his-
tóricos). Este análisis buscó diseñar una 
actividad turística atractiva y sosteni-
ble, que no comprometiera la conser-
vación el patrimonio biocultural de La 
Planada. Para esto se planteó un cues-
tionario individual a los investigadores 
Awá, sobre lo que implica hacer turis-
mo en su territorio, con las siguientes 
preguntas: ¿Qué hace único y atractivo 
a nuestro territorio para los viajeros?, 
¿Cuáles experiencias o emociones le 
gustarían que un viajero se llevará de 
su visita?, ¿Qué actividades turísticas 
les recomendaría realizar a los turistas? 
Y ¿Dónde se realizarían cada una de las 
actividades propuestas?

Figura 28. Sesiones 
de trabajo conjunto 
para identificación de 
atractivos de interés.
Foto: Fernando Guacas.
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Posteriormente, en grupos de trabajo se 
planteó un ejercicio para indagar sobre 
los lugares y elementos destacados de la 
Reserva. Se entregó una tabla con: lugar 
o elemento de interés, posibles atracti-
vos (natural o cultural) y observaciones 
asociadas (normas, prácticas, activida-
des o problemas). Al final de la sesión, se 
socializaron los resultados. Estas activi-
dades les permitieron a los Awá la apro-
piación de la gestión la Reserva y a la vez 
coproducir información en cuanto a la 
priorización de lugares, rutas, formas de 
acceso, disponibilidad de caminos, sitios 
sagrados, nombres geográficos y riesgos. 
Todos estos insumos clave para la pla-
nificación, inventario y la valoración de 
atractivos turísticos.

Finalmente, integrando la cartografía 
social, las zonas con oportunidades para 
el turismo y el mapa de ecosistemas 
producido por el IDEAM (2017), se hizo 
una superposición de capas geográficas 
(análisis espacial) para establecer el es-
tado y situación ambiental de las zonas 
de manejo de La Planada, respecto a 
ecosistemas, usos, coberturas y la prác-
ticas y cosmogonías del pueblo Awá.

Paso 2: Inventario y valoración 
de atractivos turísticos

Esta labor se estructuró en cuatro ac-
tividades: caracterizar, inspeccionar, 
sistematizar y priorizar los atractivos 
turísticos. La caracterización involucró 
la descripción de características biofísi-
cas y socioculturales de los atractivos. 
La inspección implicó visitas directas a 
los atractivos para complementar la in-
formación. La sistematización organizó 
y categorizó los hallazgos tanto de las 
dos actividades anteriores, como de la 
fase de reconocimiento del territorio, 
aportando insumos para la priorización 
de atractivos frente a unos criterios 
evaluativos comunes.

Caracterización de atractivos

La caracterización se basó en las va-
riables  presupuesta por PNN (2013): 
registro audiovisual el atractivo visi-
tado, indicaciones para acceder (des-
de dónde y cuánto tiempo se tarda), 
clasificación de la tipología de atrac-
tivo (natural o cultural), descripción 
de las características del atractivo, va-
lores Objeto de Conservación (VOC) 
presentes, temporalidad del atractivo, 
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posibles actividades de TCN, elemen-
tos para la interpretación ambiental y 
recomendaciones. Como parte impor-
tante para la caracterización en cam-
po, se realizó previamente un taller de 
capacitación práctica del formato y las 
variables de caracterización de atracti-
vos descritas. También se priorizó un 
recorrido para cada uno de los grupos 
del monitoreo biológico, es decir, más 
que una especie, un área o un sitio 
puntual, se reflexionó sobre la impor-
tancia de una experiencia completa de 
un sendero y observar las especies a lo 
largo de este.

Además del enfoque biológico, se 
realizaron otros grupos focales para 
ahondar en temáticas, lugares, rasgos, 
actividades o cualquier otro aspecto de 
interés que pudiera constituir un as-
pecto relevante para el turismo desde 
el punto de vista socioecológico o cultu-
ral. Para ello, en círculos de palabra los 
participantes del PFDV exponían hallaz-
gos, anécdotas, singularidades, entre 
otras apreciaciones sobre su experien-
cia en los recorridos de trabajo, como 
resultado de sus propias indagaciones 
o a la luz de pensar en las posibilidades 
que, como turistas, les gustaría experi-
mentar en La Planada.

Inspección de atractivos

Actividad para la que se conformó un 
grupo integrado por investigadores   del 
Resguardo, la Universidad y el Instituto. 
Esto, dada la importancia de la comple-
mentariedad entre disciplinas científi-
cas y el conocimiento tradicional Awá. El 
trabajo consistió en visitar los senderos 
y sitios priorizados como atractivos de 
La Planada. Para estas visitas, fue im-
portante definir, previamente: qué se 
quería observar, cómo registrar las ob-
servaciones, y la distribución de roles 
entre los integrantes del grupo.

Haciendo uso de un mapa base de 
sitios potenciales7, se orientó el trabajo 
de campo y los recorridos de inspección 

7. El mapa a escala 1:25.000 incluyó senderos, 
vías, topografía, hidrografía, sitios de interés, 
toponimia y límites político-administrativos. 
Adaptado en formato PDF y ploteado para 
uso en campo, sirvió como referente geo-
gráfico para localizar nuevas observaciones. 
Funcionó como instrumento y producto de la 
investigación, siendo adaptable para la reco-
lección de datos en formato análogo y digital 
a través de la aplicación Avenza Map, que lee 
un PDF georreferenciado y lo convierte en 
un navegador offline haciendo uso de GPS 
incorporado en los celulares.

Innovación social en el territorio ancestral Awá

83 



se basaron en una guía de observación 
adaptada de la metodología de PNN 
(2011), la cual se aplicaba en formato 
digital en dispositivos móviles mediante 
la aplicación Memento. La observación 
contenía la descripción, el registro au-
diovisual y georreferenciación de cada 
punto observado y su ubicación en el 
tramo del sendero. Las variables para la 
inspección de senderos atractivos fue-
ron: altitud, lugares de interés turístico, 
ancho del sendero, textura del suelo, 
pendiente, erosión, inundación, impac-
tos o conflictos. Para estimar los tramos 
por sendero se incluyó la recomenda-
ción de PNN (2011), usando una cinta 
métrica se midió la erosión y el enchar-
camiento a lo largo de los senderos y el 
ancho haciendo énfasis en diferenciar si 
la ocurrencia de estos fenómenos afec-
taba el tránsito de las personas. Para 
medir la pendiente, se construyó un 
clinómetro análogo. La textura de los 
suelos se estimó usando el protocolo 
de campo de Grow Observatory, meto-
dología adaptada del departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos. Las 
variables descriptivas de lugar y obser-
vación, eran campos libres para contex-
tualizar los puntos registrados con un 
rasgo destacado como: especies, usos 

del suelo, lugares de interés, sitios de 
descanso, conflictos, impactos, requeri-
mientos funcionales, etc.

Sistematización

Con la información recolectada en cam-
po, se organizaron los datos de acuer-
do a las variables de interés para el 
turismo. Este momento, fue además la 
oportunidad para articular diferentes 
voces involucradas en el proyecto, in-
tegrar fuentes primarias y secundarias 
respecto a los atractivos, y sintetizar en 
tablas y mapas los hallazgos y resulta-
dos. Con esta información para cada 
sendero se evaluó temas de interés, el 
estado y requerimientos para la visita 
turística. Y también se definieron sus 
características frente a las siguientes 
dificultad (pendiente, comodidad y se-
guridad para el recorrido), erodabilidad 
(susceptibilidad a la erosión), infraes-
tructura existente y requerida (señalé-
tica, interpretación, adecuación, mapas 
de ubicación, etc.)

Priorización

Para priorizar los atractivos turísticos se 
implementó la óptica de valoración usa-
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da para evaluar el ecoturismo en PNN; 
considerando las recomendaciones de 
MinCIT (PNN, 2013; MInCIT, 2020). Esta 
valoración busca determinar el grado de 
viabilidad del atractivo, proporcionando 
una medida de valor para fundamentar 
decisiones sobre qué tan viable es su 
incorporación en la oferta turística. Ade-
más, se hizo una jerarquización según 
la cantidad de características favorables 
para el desarrollo del TCN desde dos 
enfoques propuestos por PNN (2013): 
1) mayor cantidad de características fa-
vorables y 2) características favorables 
según su orden de importancia.

Esta valoración se trabajó en el 
PFDV mediante plenarias, mesas de 
trabajo y talleres, durante las cuales se 
evaluaron nueve características: fragili-
dad ambiental (impacto del turismo a 
los VOC), estado de la propiedad, acce-
so a diversidad de públicos (posibilidad 
física de acceso incluido personas con 
movilidad reducida y minusválidos físi-
cos), demanda (afluencia de visitantes), 
posibilidad de reducción de presiones: 
comunidades interesadas en realizar 
actividades de ecoturismo), singulari-
dad del atractivo, capacidad de manejo 
y control (requerimientos de gestión 
del atractivo incluyendo infraestruc-

tura, personal y equipos), manejo del 
riesgo y significado territorial.

Paso3: Mapeo de la 
actividad turística

La zonificación de usos turísticos 
de la Reserva se basó en las directri-
ces de manejo, clasificando áreas 
para preservación, restauración, sitio 
sagrado y uso sostenible, múltiple, 
y público. Se realizaron talleres de 
cartografía social focalizados en dos 
escalas: una general para la Reserva 
y otra centralizada en la zona de uso 
público con alta densidad de uso.

Se creó un mapa base con vuelos de 
Dron, integrando la cartografía social 
(paso 1) y observaciones del inventario 
de atractivos (paso 2)8. En los talleres, se 
ubicaron en mapas ploteados elemen-
tos para la oferta, incluyendo infraes-

8. Con las imágenes Dron (equipo Dji Mini2) 
capturadas y ortocorregidas por la Universi-
dad de Nariño como parte de este proyecto, 
se digitalizaron las construcciones, corredo-
res peatonales, áreas de interés, entre otros 
elementos geográficos visibles en la imagen 
a una resolución espacial cercana a 1 metro.
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tructura existente y servicios a corto, 
mediano y largo plazo. Se proyectaron 
tres tipos de actividades diferenciales: 
investigación y trabajo voluntario, cul-
tura y academia y recreación, deporte 
y aventura. Una vez tipificadas y loca-
lizadas las actividades que pueden de-
sarrollarse en la Reserva, se evaluaron 
las condiciones óptimas para que di-
chas actividades pudieran realizarse de 

acuerdo a cinco criterios propuestos por 
PNN (2013): 1) existencia de escenarios 
apropiados para la actividad, 2) nece-
sidades de infraestructura de soporte, 
3) impacto ambiental, 4) condición de 
riesgo y, 5) Compatibilidad de activida-
des. Y finalmente se diseñaron mapas 
temáticos para facilitar la interpretación 
de los recorridos y actividades turísticas 
disponibles en La Planada.

Reflexiones y aprendizajes 
de la fase de conocer
A continuación, se resumen las princi-
pales expresiones y reflexiones del pro-
ceso de coproducción del conocimiento 
para cada componente de la fase de 
Conocer. Con lo cual se busca sistema-
tizar la experiencia y sus aprendizajes 
como aspecto fundamental dentro de 
los procesos de innovación social para 
aportar a otros procesos.

Generales

Las actividades de conceptualización 
de los componentes permitieron ge-
nerar puentes de entendimiento y 

diálogos simétricos entre todas las 
disciplinas y sistemas de conocimien-
to. Aspecto que fue fundamental para 
que todos los investigadores aporta-
ran en la cocreación.

La fase Conocer permitió compren-
der el contexto y las potencialidades 
del territorio y el mercado. Sintonizar al 
equipo de trabajo permitió entender el 
propósito del proyecto, el PFDV y forta-
lecer las capacidades de los investiga-
dores en diversas temáticas.
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Desde el conocimiento 
Indígena
• La participación de las mujeres fue 

fundamental, generando empode-
ramiento y contribuyendo signifi-
cativamente en las siguientes fases 
del proyecto.

• La participación de mayores y de 
jóvenes facilitó la transmisión for-

mal y no formal de conocimientos, 
promoviendo un relevo generacio-
nal y fortaleciendo la juventud Awá.

• Las jornadas culturales resaltaron 
la riqueza única del pueblo Awá, 
destacando la importancia de in-
cluir un módulo de conocimiento 
indígena para tender puentes en-
tre los sistemas de conocimiento, 
como condicionante para la poste-
rior cocreación.

Figura 29. Síntesis 
de los conocimientos 
abordados en la fase 
Conocer y Formación.
Nota. esta fase 
consolidó un grupo de 
23 investigadores Awá 
con conocimientos 
sobre la RNLP, 
el Resguardo, el 
monitoreo biológico y 
la actividad turística.

CONOCER

Biológico Socioecológico Conocimiento Awá Turismo

• Especies 
• Estacionalidad
• Lugares
• Investigaciones 

realizadas

• Conocimientos Awá 
sobre la  biodiversidad 

• Modos de vida Awá
• Plan de manejo
• Plan de vida

• Tradición 
• Historia
• Visión
• Mandato ancestral

• Atractivos 
• Senderos
• Mercado/competidores
• Instalaciones
• Actividad actual
• Organización
• Historia de la Reserva

FORMACIÓN 

Biológico Socioecológico Conocimiento Awá Turismo Otros

• Monitoreo 
• Conceptos
• Grupos biológicos 
• Grupos y especies
• Expertos en 

biodiversidad

• Conocimiento 
tradicional 
biodiversidad 

• Modos de vida Awá
• Bosques y territorio
• Encuestar y entrevistar

• Cultura Awá
• Tradición
• Visión

Atractivos, Senderos, 
Guianza, Mercado, 
Administración, 
Instalaciones, 
Organización, Manejo 
RNLP, Ser turistas 
(necesidades), Diseño 
de experiencias, 
Interpretación y guiones

• Cartografía
• GPS
Aplicaciones de ciencia 
participativa: 
• Birdnet, iNaturalista 

y eBird.
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• Las jornadas de cultura indígena y 
la convivencia permitieron un cono-
cimiento más profundo de cultura 
Awá, labrando un resultado indirec-
to, referente a que investigadores 
externos e incluso los mismos Awá, 
fueron comprendiendo y recordan-
do el sistema de valores Awá. Lo 
que permitió generar un lenguaje y 
mínimos conocimientos de la cultu-
ra Awá entre los participantes para 
la posterior cocreación.

• La implementación del componen-
te cultural se reflejó en diversos 
productos de divulgación, esen-
cial para fortalecer la gestión de la 
reserva, salvaguardar sus conoci-
mientos y generar alternativas eco-
nómicas sostenibles.

• Es importante definir responsables 
y herramientas de sistematización 
de la información de los modos de 
cultura indígena y en general de to-
das actividades. Puesto que parte de 
esta información no fue sistematiza-
da, dado que parecía como algo más 
contextual; y solo después se vio su 
aporte en la fase de cocreación.

Desde el conocimiento 
biológico
• Se logró una línea base de datos de 

monitoreo de un año para cuatro 
grupos biológicos, proporcionando 
un referente temporal para el estu-
dio y seguimiento de estado de la 
biodiversidad de la Reserva.

• A través de seis monitoreos, los in-
vestigadores Awá interiorizaron los 
senderos, bosques y especies, co-
nectándolos con su conocimiento 
ancestral y otorgándole un nuevo 
significado y valor a la Reserva.

• Se desarrolló sensibilidad mutua 
entre los investigadores de Ude-
nar, el Instituto y los Awá por su 
relación con la naturaleza y cos-
tumbres, así los investigadores 
externos aprendieron como pedir 
permiso al entrar a la montaña y 
sus seres para evitar afectaciones.

Conocimiento 
socioecológico
• Los talleres y actividades de este 

componente, propendieron en po-
ner el diálogo a los participantes 
del PFDV frente a la biodiversidad, 
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por lo que funcionó como espacios 
de diálogo de saberes, donde el co-
nocimiento se construía a través de 
la complementariedad de saberes 
desde los diferentes tipos de cono-
cimiento (científico y local).

• El conocimiento tradicional y lo-
cal ecológico de los investigadores 
Awá fue esencial para caracterizar 
el sistema socioecológico, dialogan-
do con el conocimiento biológico y 
acoplando la información genera-
da históricamente para la Reserva 
y los bosques nublados.

• Realizar recorridos con una pers-
pectiva socioecológica permitió 
que cada investigador desde su 
origen y conocimientos aportara al 
entendimiento de la Reserva en to-
das sus dimensiones.

• Estos espacios permitieron que los 
jóvenes Awá recordaran su infancia 
y el conocimiento de sus padres y 
abuelos, generando una revaloriza-
ción de sus tradiciones.

• El diario de campo fue una herramien-
ta fundamental para la recopilación y 
sistematización de los conocimientos 
Awá que surgiendo en espacios infor-
males de monitoreo biológico y en los 
recorridos por la Reserva.

• En la sistematización fue clave incluir 
al equipo de biólogos, puesto que 
en el trabajo de campo se presentan 
conversaciones informales que rara-
mente se dan en otros espacios.

Turismo Científico 
de Naturaleza
• Entender desde la comunidad cuál 

era el objetivo y expectativas frente 
al proyecto y concretar qué significa-
ba desde su visión de bienestar, fue 
crucial para proyectar la estrategia.

• La aproximación al turismo como 
un sistema y desde un concepto de 
viaje construido generó un acerca-

Figura 30. Proceso de 
investigación en la RNLP.
Foto: Fernando Guacas
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miento al mismo como un fenóme-
no no solo económico sino también 
social, ambiental y cultural con im-
pactos (positivos y negativas).

• El diálogo con el mercado permitió 
identificar elementos diferenciales 
de la Reserva y oportunidades fren-
te a las tendencias.

• El análisis desde la cadena de valor, 
destacó la importancia de las arti-
culaciones con otros actores y su 
conexión con el componente regio-
nal, nacional e internacional.

• Ver la Reserva desde la óptica de los 
visitantes despertó un sentido de 
apropiación e interés en el grupo por 
compartir y enriquecer estas visitas.

• Conocer a los visitantes de la Re-
serva, qué buscaban y valoraban 
posibilitó la identificación y priori-
zación de perfiles e intereses.

• Conocer otros procesos comuni-
tarios incentivó la apropiación del 
proceso propio, la valoración del te-
rritorio y sus elementos culturales.

• Reconstruir la historia del turismo 
en la Reserva generó conversacio-
nes sobre lo que actualmente se 
quería y qué había cambiado.

• La realización de estos procesos per-
mitió conocer las visiones desde el 

territorio en paralelo a ir apropiando 
conceptos del turismo que fueron 
clave para continuar el proceso.

Mapeo turístico

• La búsqueda y caracterización de 
atractivos turísticos, generó con-
ciencia en los participantes sobre 
los valores de uso de los recursos 
naturales y el patrimonio cultural 
de La Planada para el turismo.

• Los recorridos de campo y las ac-
tividades en torno al manejo de la 
biodiversidad y su disfrute turísti-
co, revelaron liderazgos y roles, or-
ganizados en grupos temáticos de 
trabajo concretos.

• Los productos generados en la fase 
de Conocer fueron sistematizados, 
organizando datos e ideas en el mar-
co del PFDV. Se creó una imagen 
objetivo para enfocar la situación 
ambiental, sitios potenciales y atrac-
tivos priorizados en La Planada.
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A partir del conocimiento coproducido 
en la fase anterior se inició la cocrea-
ción para generar ideas, propuestas y 
soluciones que aportaron al diseño de 
la estrategia de turismo para la Reserva. 
En esta fase también se incluyeron los 
insumos generados en la fase Conocer, 
analizados desde un enfoque turístico y 
metodológico derivado de pensamien-
to de diseño (Lewrick T., 2022).

Idear
Se buscó entender a los turistas, sus 
necesidades y emociones (Empatizar). 
Luego, en la etapa de ideación se iden-
tificaron elementos diferenciadores de 
la Reserva que generan valor a los tipos 
de visitantes objetivo. Con esa identi-
ficación, se construyó la propuesta de 
valor y se cocrearon prototipos, adap-
tados a los perfiles priorizados y funda-
mentados en características, intereses 
y fortalezas de la Reserva.

Empatizar

Esta etapa se propuso comprender a 
los turistas mediante las preguntas: 

¿cómo y quiénes son los turistas?, ¿cuá-
les son las necesidades que tienen? y 
¿a quiénes queremos invitar a nues-
tro territorio? El objetivo fue acercar 
a los participantes de forma vivencial 
al concepto de “viaje” y de “turismo”, 
identificando los diferentes perfiles de 
visitantes y sus necesidades. Se desa-
rrollaron las siguientes actividades:

Experimentar ser visitantes

Como se comentó antes, aunque el 
turismo se ha priorizado como una al-
ternativa económica, particularmente 
en territorios afectados por el conflicto 
armado, las realidades de estos territo-
rios hacen que entender las dinámicas 
del sector y las necesidades de los visi-
tantes sea un reto para los emprendi-
mientos turísticos en estos contextos.

Para entender las motivaciones y ne-
cesidades de los visitantes se planteó la 
posibilidad de vivenciar la experiencia 
de viaje y asumir el rol de visitante. Este 
ejercicio se realizó en dos esferas:
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Somos turistas en 
la Reserva Natural 
La Planada

Se llevó a cabo un ejercicio de juego 
de roles, donde algunos de los inves-
tigadores del Resguardo asumieron el 
papel de guías mientras que el resto 
asumieron el rol de visitantes. En los 
grupos se generaron diálogos enrique-
cedores que resaltaron los conocimien-
tos existentes y la complementariedad 
entre ellos. Tras el ejercicio se realizó 
una reflexión que empezó a generar 
preguntas y propuestas sobre las for-
talezas de la Reserva y lo que se quiere 
mostrar a los visitantes, lo que permitió 
tener un punto de partida más para co-
creación de experiencias.

Visitas a otras 
iniciativas de turismo

Se incluyó una gira de intercambio para 
conocer experiencias de turismo de na-
turaleza bajo un modelo comunitario y 
así potenciar el diseño del piloto y los 
viajes de familiarización.

Se visitó la Laguna de La Cocha (Na-
riño), el poblado de Mindo, la comuni-

Figura 31. Recorrido de 
avistamiento de aves.
Foto: Fernando Guacas.

Figura 32. Recorrido de 
reconocimiento de epífitas.
Foto: Fernando Guacas.

dad de Yunguilla y la ciudad de Quito 
en Ecuador (Mayo de 2022), así como la 
Reserva Natural Río Ñambi (marzo de 
2022) y Reserva Ɨnkal Awá la Nutria “Pi-
man” (abril de 2022). Estos intercambios 
permitieron al grupo de investigadores 
del Resguardo vivir la experiencia de via-
je, dialogar con personas de diferentes 
iniciativas de turismo comunitario, evi-
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denciar elementos comunes y diferen-
ciadores de la Reserva, y dimensionar 
desafíos que enfrentan estas iniciativas.

La metodología implementada du-
rante estos intercambios buscó recoger 
y sistematizar percepciones y reflexio-
nes sobre experiencias de turismo. Tras 
cada visita, se realizaron espacios de re-
flexión que contribuyeron al proceso de 
cocreación. Además, surgió la idea de 
articularse y cooperar para posicionar 

Figura 33. Charla sobre 
el proceso organizativo 

del turismo, comunidad 
de Yunguilla.

Foto: Fernando Guacas.

Figura 34. Presentación 
del proyecto a cargo de 

coordinadora del equipo de 
investigadores del RIAPPV.

Foto: Fernando Guacas.

el destino Piedemonte Andino Costero 
Nariñense, evidenciando la complemen-
tariedad entre iniciativas visitadas.

Mediante la aplicación Epicollect cada 
investigador sistematizó los aprendiza-
jes, contestando un cuestionario sobre 
fortalezas y debilidades de la iniciativa 
visitada y aspectos interesantes para 
aplicar en La Planada, así como la per-
cepción sobre la prestación de servicios.

En Quito, en la colaboración de la 
Escuela de Turismo de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas perteneciente a la 
Universidad Central del Ecuador, se 
desarrolló un conversatorio de inter-
cambio de experiencia de turismo co-
munitario Ecuador-Colombia, con el 
caso de la Reserva y de Ecuador los ca-
sos del Chimborazo, Napo Wild Center 
y de la operadora de turismo comuni-
tario Saraurku. Así como charlas sobre 
turismo comunitario en Ecuador y el 
caso de Yunguilla.

Otra estrategia importante desarro-
llada durante los intercambios, fue la 
creación de grupos de trabajo por te-
máticas (cultural, socioecológico, turis-
mo, infraestructura y biológico), con el 
objetivo de nutrir las reflexiones sobre 
las experiencias visitadas e identificar 
elementos útiles para la Reserva.
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Estos visitas de intercambio marcaron 
un hito del proyecto, tras la experiencia 
el grupo llegó motivado y se conectó 
fácilmente a la cocreación de la estra-
tegia de turismo para La Planada. Se 
generó una valoración frente al terri-
torio y las posibilidades de ofrecer una 
experiencia diferente, surgieron nue-
vas ideas, y el viaje permitió evidenciar 
los aprendizajes previos del grupo, 
además de poner a prueba estos co-
nocimientos, ser críticos con los pro-
cesos, generar nuevas conversaciones, 
reconocer otros ecosistemas y formas 
de organización, así como evidenciar 
la importancia del trabajo en equipo, la 
distribución de funciones y la oferta de 
servicios de calidad con las particulari-
dades de cada lugar.

Acercamiento  
al sector turismo

Otro elemento clave que ayudó a en-
tender (empatizar) la dinámica del 
sector turismo, fue la experiencia de 
participar en eventos como Feria Su-
ramericana de aves (Manizales, 2021), 
el Foro de Turismo Comunitario de Na-
riño (Ipiales, 2021), la Vitrina Turística 

de ANATO (2022) y la rueda virtual de 
encadenamientos, organizada por Pro-
colombia en el marco del Colombia Na-
ture Travel Mart 2022.

Para estos eventos se trazaron 
objetivos de participación, asignaron 
equipos y tareas de recopilación de in-
formación y, posteriormente, se socia-
lizaron los resultados para que todos 
entendieran aspectos clave del sector, 
funcionamiento de los eslabones de 
la cadena de valor (proveedores, ope-
radores, agencias, instituciones de 
apoyo, entre otros), canales de comer-
cialización. Estos espacios también per-
mitieron conocer la oferta turística de 
otras regiones del país y promocionar 
La Planada como destino turístico.

Figura 35. Participación 
de la Reserva Natural La 
Planada en Anato 2022.
Foto: Fernando Guacas.
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Análisis de la información y 
aporte para la cocreación 
de la estrategia

Tras las experiencias descritas ante-
riormente (ser visitantes, visitar otras 
experiencias y conocer el sector), se 
generaron las condiciones propicias 
para poder abordar en el PFDV la 
pregunta sobre el tipo de visitante 
que se desea recibir en la Reserva. 
Esto sumado y considerando los ele-
mentos que se habían abordado en 
el componente de turismo durante la 
fase de “conocer”.

En este proceso fue crucial la experien-
cia de los investigadores del Resguar-
do que habían trabajado en la Reserva, 
que permitió ir complementando la 
información sobre quienes llegaban a 
La Planada. Fue así como se prioriza-
ron los segmentos y se construyeron 
mapas de empatía de estos, eviden-
ciando sus diferencias. Se reflexionó 
sobre sus necesidades, tipos de servi-
cios que buscaba cada tipo de visitante, 
así como lo que valoraba. Un elemento 
que se destacó fue la importancia de 
que los visitantes respeten las normas 
del territorio y valoren su cultura.

Figura 36. Ejemplo 
de mapa de 

empatía cosntruido 
para el perfil de 
investigadores.

Científicos
¿Qué piensa y siente?

Importancia conocimiento | Método científico | Compromiso social y ambiental | Interés especies de estudio | Servicios mínimos

¿Qué dice y hace?
Salidas de campo | Leer Estudiar Investigar | Asistencia eventos, coloquios

¿Qué ve?
• Asistencia eventos, coloquios
• Redes sociales
• Publicaciones científicas

¿A qué aspira?
• Publicar
• Aporte a la ciencia
• Reconoci miento

¿Qué oye?
• Colegas

• Redes de investigadores
• Profesores

¿Qué le duele?
• No ver las especies de interés

• No publicar
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Ideación

Esta etapa basándose en las necesida-
des identificadas, planteó soluciones 
en formas de productos experienciales 
para los perfiles de visitantes prioriza-
dos. Se utilizó el conocimiento gene-
rado en la fase Conocer, adaptando la 
metáfora de cocinar para cocrear a par-
tir de los ingredientes generados, los 
visitantes deseados y los valores que 
diferencian el territorio.

Para esta etapa se desarrollaron las 
siguientes actividades:

Taller de innovación en valor

Se realizó de forma independiente 
con cada equipo del proyecto, siendo 
virtual con Udenar y el Instituto, y se-
mipresencial con el equipo del Resguar-
do. Siguiendo la metodología Océano 
Azul9, se comenzó una lluvia de ideas 
sobre las características distintivas 
de la Reserva y posibles experiencias. 
Luego, se abordaron cuatro pregun-
tas: ¿qué debería parar?, ¿qué debe-

9. Ver: https://www.blueoceanstrategy.com/
tools/value-innovation/

Figura 37. Cocinar 
la fase Ideación.

ría continuar?, ¿cómo hacer las cosas 
diferentes? y ¿qué deberíamos hacer? 
Este taller permitió consolidar los 
elementos diferenciales, generar pro-
puestas e identificar desafíos.

Propuesta de valor

A partir de los resultados del taller de 
innovación en valor y de los mapas de 
empatía, se desarrolló la propuesta de 
valor, describiendo los beneficios para 
los perfiles de visitantes priorizados. 

¿Qué se ha identificado  y construido construyendo 
para incluirlo en las propuestas?

¿Qué hace único a nuestro territorio?

Ingredientes

Conocimiento indígena
Monitoreo biológico

Línea base socio ecológica

Mapeo turístico

Conocimiento del sector
y el mercado

Intercambios de experiencias

Participación en eventos del sector

Conocimiento de 
los visitantes
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La información se sistematizó median-
te el mapa de valor y el perfil de cliente, 
utilizando el lienzo de propuesta de va-
lor de Osterwalder A. et al. (2015). Pos-
teriormente, se avanzó al diseño de 
prototipos, un modelo de los servicios 
para los visitantes, basándose en la 
lluvia de ideas del taller de innovación 
en valor y del ejercicio de propuesta 
de valor.

Cocreación  
de prototipos

Esta actividad vinculó cinco ejercicios: 
un taller de inspiración sensorial para 
conectar con el territorio a través de 
los sentidos; un ejercicio para definir 
los objetivos de la experiencia y priori-
zar los atractivos que queremos que se 
conozcan; construcción de itinerarios 
basados en objetivos y atractivos de-
finidos, seguido por la elaboración de 
narrativas que incorporan momentos 
sensoriales para enriquecer la expe-
riencia y finalmente, identificación de 
las necesidades de servicios.

Inspiración y conexión 
con el territorio 

El primer paso en la creación de pro-
ductos turísticos experienciales10 fue 
un ejercicio sensorial para activar la 
creatividad y la inspiración a partir de 
elementos del territorio. El equipo expe-
rimentó olores, sonidos, sabores, textu-
ras e imágenes del territorio, incluyendo 
una prueba de comida tradicional Awá, 
una planta aromática característica, 
fibras vegetales, sonidos de aves, ma-
rimba y un video con imágenes de La 

10. Entendiendo un producto turístico como 
“la combinación de prestaciones tangibles 
e intangibles que ofrecen beneficios a un 
determinado segmento de mercado, como 
respuesta de determinadas expectativas y 
motivaciones” (MinCIT, 2019) y una experien-
cia como “aquellas vivencias, sentimientos, 
sensaciones, que veo, que me fascinan, 
que me impactan y que, precisamente por 
eso, se convierten en memorables” (Bordas, 
2003). Nos referimos a productos turísti-
cos experienciales evidenciando que son 
productos que incorporan el componente 
experiencial. Sin obviar que “un producto 
turístico es lo que compras y una experiencia 
turística es lo que recuerdas” (Tourism Nova 
Scotia) pero para evidenciar que debe la 
experiencia debe ser un factor diferenciador 
del producto.
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Planada. Así se evidenció cómo los 
sentidos enmarcan las experiencias que 
percibimos las personas.

Posteriormente, en grupos se dibu-
jó al visitante objetivo y se contestaron 
siguientes preguntas: ¿qué queremos 
que observe? ¿qué queremos que sa-
boree?, ¿qué queremos que escuche?, 
¿qué queremos que huela?, ¿qué que-
remos que toque? Este ejercicio se rea-
lizó considerando la experiencia desde 
la perspectiva del visitante y las inte-
racciones que desea experimentar el 
anfitrión o la comunidad, dado que la 
experiencia se materializa en la copro-
ducción-consumo turístico (González 
Damián, 2018).

Objetivos y atractivos 
de la experiencia según 
el perfil del visitante

En esta etapa se definieron los objeti-
vos de la experiencia para cada perfil, 
centrándose en los intereses de cada 
tipo de visitantes: ¿qué queremos que 
el visitante recuerde?, ¿qué tipo de ex-
periencia queremos ofrecer al visitante 
(educativa, entretenimiento, contem-

Figura 38. Ejercicio 
sensorial para diseñar 
las experiencias para 
los visitantes.
Nota. Archivo 
fotográfico del RIAPPV.

Figura 39. Mapeo 
de sensaciones de 
interés para compartir 
los visitantes.
Nota. Dibujos 
elaboradores 
por el equipo de 
investigadores del 
RIAPPV.

Innovación social en el territorio ancestral Awá

99 



plativa, escapista11)? , ¿cuál es el men-
saje que queremos transmitir?

Para el turismo científico de natu-
raleza, se partió del sistema de investi-
gación y monitoreo de la biodiversidad 
de la Reserva (Recuadro 10) y se abor-
daron preguntas adicionales: ¿qué 
preguntas queremos que desarrolle el 
visitante?, ya sea con su proyecto de in-
vestigación o a través de actividades de 
monitoreo con herramientas como son 
aplicaciones de ciencia participativa.

Luego, basándose en los resultados 
del mapeo turístico, se exploraron in-
terrogantes: ¿dónde podemos ofrecer 
esta experiencia?, ¿qué atractivos in-
cluir para desarrollar el mensaje desea-
do?, ¿qué servicios son necesario para 
realizar la experiencia?

11. Ver: Pine y Gilmore (1999). Donde las 
experiencias se analizan desde el nivel de 
participación y absorción, pasando del entre-
tenimiento asociados al sentir, la educación 
vinculada a aprender, la estética-contempla-
tiva al estar y la escapista al hacer.

Recuadro 10. Sistema de 
investigación y monitoreo 
de la biodiversidad en la 
Reserva Natural La Planada. 

A partir de la finalización del monito-
reo biológico y la fase Conocer, fue 
necesario continuar con el proceso de 
investigación de la biodiversidad en la 
Reserva y articularlo al diseño de las 
actividades de turismo. Bajo la defi-
nición de turismo científico adoptada 
por el proyecto donde los visitantes se 
vinculan a procesos de investigación 
a través de la ciencia participativa o a 
través del desarrollo de proyectos de 
investigación, se diseñó un sistema de 
investigación y monitoreo de la bio-
diversidad de la Reserva apoyado en 
tres actividades:

1. Investigación propia: conforma-
ción de un grupo de investigado-
res autónomos o con un apoyo de 
asesoría de expertos, y mediante 
becas de investigación propia. res-
pondan preguntas y desarrollen 
investigaciones sobre biodiversi-
dad o conocimientos culturales 
tradicionales, utilizando sus habi-
lidades y métodos propios e inte-
grando los métodos necesarios de 
las ciencias occidentales.
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2. Investigación de externos: se 
plantea continuar con la investi-
gación desarrollada históricamen-
te en La Planada, permitiendo a 
investigadores e instituciones 
externas utilizar métodos estan-
darizados. Las temáticas de inves-
tigación se definen mediante un 
diálogo que concilia intereses con 
los del Resguardo, incorporando a 
investigadores Awá en el proceso.

3. Investigación integrada a la ac-
tividad turística: esta tipología 
busca plantear preguntas clave 
para la Reserva desde el territo-
rio, permitiendo que los visitantes 
aporten a través de estrategias de 
ciencia ciudadana, registrando los 
datos que contribuyan a la reso-
lución de la pregunta específicas.

a) Investigación propia

b) Investigación externos

c) Investigación integrada a la actividad turística

Figura 40. Sistema de investigación de la Reserva Natural La Planada
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Construcción de itinerarios

Con las respuestas obtenidas a las 
preguntas planteadas anteriormen-
te para cada perfil priorizado, se rea-
lizó la construcción de itinerarios12. El 
proceso se dividió en varias etapas:  

12. Itinerario según la Real Academia Española 
(RAE) es la descripción de un camino con ex-
presión de los lugares, accidentes, paradas, 
etc., que existen a lo largo de él.

Figura 41. 
Base para la 

construcción  
de itinerarios.

1) recorridos especializados por grupos 
biológicos, 2) recorridos bioculturales, 
3) actividades de ciencia participativa, 
4) desarrollo de protocolos para talle-
res culturales y 5) líneas de investiga-
ción y voluntariado.

El itinerario se centró alrededor del 
objetivo de la experiencia, abarcando 
un espacio geográfico y los atractivos 
priorizados. Cada grupo incluyó detalles 
como la duración de los servicios, activi-
dades a realizar durante el recorrido y el 
mensaje a transmitir (Figura 41).

Sendero El Tejón (naturaleza y cultura)

Bienvenida 

Bebida tradicional y 
aperitivo.

Contextualizar al 
visitante acerca del 

territorio Awá.

Museo (experiencia 
visual y sonora)

Explicar la historia de 
la Reserva

Hablar sobre la 
cosmovisión Awá

Mirador. 

Evidenciar los cambios 
en el paisaje 

 Proceso de restauración 
del bosque

Explicar la vista

Orquideario: primera 
parada en el sendero 

Explicación de la riqueza 
en epífitas en la RNLP

Momento 1 Momento 2 Momento 3 Momento 4
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Desarrollo de guiones 
interpretativos

Se construyeron narrativas que conecten 
al visitante con el territorio. La interpreta-
ción del patrimonio se desarrolló a través 
de los guiones turísticos13 que buscan ge-
nerar conexiones intelectuales y emo-
cionales entre el visitante y el recurso 
interpretado (Morales y Ham, 2008).

Esta etapa facilitó la integración de 
los conocimiento de los investigadores 
para trabajar articuladamente en el de-
sarrollo de las narrativas para cada ex-
periencia. Se empezó por construir el 
objetivo y mensaje principal del recorri-
do, seguido por la creación de narrativas 
para cada parada y actividades propues-
tas. La versión inicial se validaba en los 
senderos, luego se regresaba al aula 
para incorporar los aportes al guion.

Cada recorrido se plasmó en un docu-
mento de guion con la siguiente estruc-

13. Un guion turístico es una herramienta que 
permite organizar de manera secuencial y 
coordinada los atractivos y servicios turísticos, 
a partir de las fortalezas características del 
territorio y considerando las zonas priorizadas 
en la planificación turística y por los actores 
locales para mostrar al visitante (IDT, 2016).

tura: nombre del producto (experiencia), 
objetivo, mensaje principal, duración, 
número de paradas. Para cada parada se 
incluyó información sobre nombre, lugar 
y tiempo requerido, idea principal, activi-
dad (si aplicaba) y materiales necesarios.

Definición de servicios  
y equipamientos  
necesarios para llevar  
a cabo las experiencias

Se identificaron los servicios necesarios 
para cada experiencia, por ejemplo, 
alimentación y/o transporte. En este 
último ejercicio, se precisaron esas ne-
cesidades, destacando la alimentación 
como elemento clave para transmitir 
la cultura local al visitante. El conoci-
miento indígena y el trabajo del grupo 
de cultura presentaron propuestas de 
refrigerios que enriquecieron la expe-
riencia. Asimismo, se revisaron las ins-
talaciones necesarias para ofertar los 
prototipos propuestos, evidenciando 
los requerimientos específicos de alo-
jamiento, alimentación, museo, centro 
de documentación y la tienda adapta-
das a cada visitante para cada perfil.
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Como resultado de la fase Idear se dise-
ñaron cinco recorridos especializados 
por grupos biológicos, dos recorridos 
bioculturales, tres talleres culturales, 
dos experiencias relacionadas con ac-
tividades de ciencia participativa, y la 
priorización de líneas de investigación 
y voluntariado.

Planear
En esta fase se empezó a planear cómo 
podría funcionar la propuesta de valor 
diseñada para los perfiles de visitantes 
objetivo y se desarrolló en cuatro proce-
sos. En primer lugar, se construyó una 
hoja de ruta a partir de la identificación 
las brechas existentes entre el escena-
rio actual de la Reserva y el deseado. El 
segundo abordó el modelo de organiza-
ción mediante un taller de construcción 
de escenarios y gobernanza turística. 
El tercer proceso se centró en la elabo-
ración del modelo de negocio14 y en el 
cuarto se revisaron las buenas prácticas 
en la prestación de servicios turísticos.

14. Entendido como la manera en que la empre-
sa crea, capta y entrega valor a sus clientes, 
según Osterwalder.

Hoja de ruta de 
cierre de brechas 
de capacidades 
técnico científicas 
y operacionales 
Para la construcción de la hoja de ruta 
de cierre de brechas de capacidades 
técnico científicas y operacionales, se 
desarrollaron diferentes actividades 
participativas a partir de los insumos de 
la fase de “conocer”. Particularmente de 
la fase de conocer se tomó: el análisis de 
casos de turismo de naturaleza y turis-
mo científico, el análisis de tendencias 
del mercado y la demanda (encuestas y 
entrevistas), las condiciones del entorno 
a partir del análisis PESTEL, el análisis de 
la cadena de valor del turismo y las debi-
lidades, fortalezas, amenazas y oportu-
nidades identificadas y los prototipos de 
productos desarrollados. Fue así como 
se pasó a construir la visión, en la me-
dida en que solo se podría construir la 
estrategia si se sabía a dónde se quiere 
llegar. A continuación, se describen las 
actividades desarrolladas y cómo se in-
corporó cada uno de los insumos para 
crear la hoja de ruta.
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Construir y soñar a partir de 
una estrategia de turismo: 

En el marco del PFDV se construyó la 
visión de futuro para la Reserva. Los 
participantes en grupos de trabajo 
abordaron las preguntas: ¿cómo vemos 
la reserva en 1, 5 y 10 años?, ¿cuáles 
son las metas en un 1, 5 y 10 años?, 
¿por qué la Reserva será reconocida en 
1, en 5 y 10 años?, ¿cómo estará pre-
sente la cultura Awá en la recepción de 
visitantes? Cada grupo socializó las res-
puestas mediante una estrategia crea-
tiva como un formato de noticiero o un 
programa radial de entrevistas.

Tras la socialización del trabajo de 
cada grupo se hizo una identificación 
de los elementos clave de las visiones 
de futuro, con los cuales se pudieron 
establecer objetivos a corto y mediano 
plazo para el fortalecimiento de la Re-
serva y su estrategia de turismo.

Análisis y determinación 
de los retos del sector 
turismo para la Reserva

Desde el análisis del entorno, la revi-
sión de otras experiencias y del viaje 
de intercambio, se identificaron los re-

tos para la Reserva y el desarrollo de 
la estrategia, entre ellos se destacaron 
los criterios de gobernanza, competi-
tividad, sostenibilidad, infraestructura 
y el cumplimiento de los parámetros 
de formalización establecidos a nivel 
nacional, estos elementos permitieron 
empezar a estructurar esa hoja de ruta 
a partir de analizar la Reserva desde 
cada una de estas áreas.

Identificación de brechas 
y propuesta de acciones

El paso anterior llevó a la necesidad 
de establecer las brechas de la Reser-
va en cada uno de estos criterios y así 
construir la hoja de ruta para cerrar-
las y alcanzar la visión propuesta. Para 
esto, bajo los acuerdos generados en 
el PFDV y los principios del proceso, se 
estableció una metodología de autoe-
valuación que permitió su identifica-
ción y cuantificación.

La autoevaluación se realizó a nivel 
individual por parte de los investigado-
res del Resguardo (ver Recuadro 11), y 
posteriormente en grupos, se evaluó 
a la Reserva frente a los criterios de 
sostenibilidad, gobernanza, competiti-
vidad, infraestructura y Norma Técnica 
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Sectorial15. Los resultados de este ejer-
cicio permitieron identificar las brechas 
frente a estos criterios y proponer ac-
ciones necesarias para cerrarlas.

La Hoja de Ruta se organizó por cri-
terios (gobernanza, sostenibilidad, 
competitividad, NTS e infraestructura), 
definiendo actividades, acciones, res-
ponsables, plazo y niveles de inversión 
para cada uno. El proceso se llevó a cabo 
en un taller por grupos, abordando cada 
grupo un criterio. A partir de la identifi-
cación de brechas, se propusieron acti-
vidades y acciones, que posteriormente, 
se sistematizaron, socializaron y valida-
ron por el grupo de trabajo.

15. Los criterios de evaluación se plantearon 
a partir de la revisión de bibliografía, de 
diferentes certificaciones existentes en el 
sector y de las especificaciones de las NTS, 
y criterios agregados por parte del equipo 
del Resguardo. Se consideraron los criterios 
establecidos a nivel nacional e internacional 
con respecto a gobernanza (certificación de 
turismo comunitario–Tourcert), sostenibili-
dad (Criterios Globales de Turismo Sosteni-
ble), competitividad (Índice de competitividad 
turística del WEF), Normas Técnicas Secto-
riales y proyección de perfiles ocupacionales 
del sector (manual de ocupación y tenden-
cias de la OMT).

Recuadro 11. Herramienta: 
Medición de brechas. 
La autoevaluación 
como herramienta que 
permitió identificar la 
transformación de los 
investigadores del Resguardo 
vinculados al proceso

A partir de 20 criterios cada investigador 
del Resguardo valoró sus conocimientos 
en una escala de 1 al 10. Los resultados 
indicaron brechas menores en actitudes 
y conocimientos propios, mientras que 
en conocimientos técnico-científicos la 
brecha es mayor. Estos hallazgos fueron 
esenciales para la Hoja de Ruta, facili-
tando la formulación de un plan de for-
mación para garantizar la continuidad y 
sostenibilidad a la estrategia.

Es importante destacar cómo este 
proyecto logró una transformación en 
términos de actitudes y competencias 
transversales de los investigadores, don-
de la valoración sobre el conocimiento 
propio y elementos como respeto, la soli-
daridad, la confianza en sí mismo y el tra-
bajo en equipo, serán los cimientos para 
dar continuidad al proceso. Como plan-
tea Simon Sinek “No contratamos por 
habilidades, contratamos por actitudes. 
Siempre podrás enseñar las habilidades” 
(charla TED, (Bassi et al., 2012)).
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Figura 42. Brechas de capacidades técnico-científicas y operacionales
Nota. Se organizan de arriba a abajo en términos capacidades técnico-científicas y operacionales a desarrollar (semáforo 
rojo), a fortalecer (semáforo amarillo) y a complementar (semáforo verde).

Conocimiento de la lengua awapit

Conocimientos biológicos de otros grupos biológicos del proyecto

Comunicación para la promoción del turismo (redes sociales, fotografía, entrevistas, etc.)

Conocimiento sobre procesos operativos de turismo

Conocimientos sobre temas organizativos para la gestión de la Reserva

Habilidades comunicativas

Conocimiento sobre turismo

Conocimientos sobre temas de conservación y sostenibilidad

Capacidad de diseñar un recorrido y guión turístico (nuevo producto turístico)

Preparación frente al acompañamiento visitantes

Conocimientos sobre la biodiversidad presente en la RNLP

Preparación frente al acompañamiento a investigadores

Conocimiento sobre el bosque desde los Awá

Conocimientos sobre buenas prácticas para la prestación de servicios turísticos

Conocimientos biológicos del grupo biológico en el que participó

Conocimiento sobre la cultura Awá

Conocimento sobre la Reserva Natural La Planada (historia, características, importancia, etc.)

Aprendizajes en torno a: tolerancia, respeto, solidaridad, confianza y cultura del cuidado del entorno

Capacidades de trabajo en equipo

El valor de sus propios conocimientos y habilidades (confianza en si mismo)

0 1 2 3 4 5

Brecha

6 7 8 9 10

Valoración Brecha

Innovación social en el territorio ancestral Awá

107 



En relación con las propuestas de mejo-
ras y desarrollo de infraestructura en la 
Reserva, se basaron en el inventario y 
análisis previos, así como en la prioriza-
ción realizada del grupo de turismo en 
el PFDV. Se reconoció la fortaleza actual 
de la infraestructura pero se destaca-
ron desafíos económicos asociados a 
su mantenimiento. Se reflexionó sobre 
nuevas propuestas y la necesidad de 
un equipo humano para gestionarlas, 
así como un flujo de visitantes que res-
palde las inversiones.

La priorización de necesidades en 
términos de infraestructura condujo a la 
propuesta de emplear la tradicional figu-

ra Awá de “minga”16, para abordar accio-
nes clave que no requerían una inversión 
alta, para lo cual se contó con el apoyo 
del Resguardo en términos económicos 
(Recuadro 12). Es importante resaltar 
que debido a la fuente de financiación el 

16. Minga viene del quechua (mink’a) y se refiere 
a la práctica de comunidades andinas por 
medio de la cual se realiza trabajo colectivo 
en beneficio de toda la comunidad. Y la cual 
es una práctica tradicional en el Resguardo 
Indígena Awá de Pialiapí Pueblo Viejo para 
poder adelantar actividades de manteni-
miento de vías, construcción de infraestruc-
tura, entre otras actividades de bien común.

Figura 43. 
Metodología para la 

construcción de la 
Hoja de ruta.

Contexto – mercado

Definición apuesta competitiva

Gobernanza Competitividad

Identificación de brechas

Hoja de ruta

Elementos de diferenciación

Sostenibilidad

Turismo de naturaleza Turistas que realizan 
actividades científicas

Mediano plazo Largo plazoCorto plazo

Turismo científico

Norma Técnica Sectorial Infraestructura

• Visión del territorio
• Análisis de cada segmento desde información secundaria
• Más entrevistas a investigadores (demanda)
• Análisis competitivo
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proyecto no contaba con recursos para 
inversión en infraestructura.

En conclusión, la Hoja de ruta para 
fortalecimiento de la Reserva y su es-
trategia de turismo, representa un do-
cumento guía para las acciones futuras, 
proporcionando una herramienta in-
tegral de gestión, planeación y segui-
miento para la Reserva y el Resguardo.

Figura 44. Taller de 
identificación y priorización 
de necesidades de 
infraestructura
Fotos: archivo fotográfico 
del proyecto

Recuadro 12. Mingas 
comunitarias ¿Qué quiero 
mostrarle al visitante?

Como parte del proceso de planifica-
ción y basándose en el inventario de 
infraestructura realizado en la fase 
de Conocer”, se implementó la minga 
como espacio de trabajo colectivo tra-
dicional Awá para realizar mejoras en 
la Reserva. Se priorizaron acciones de 
mejora, destinando un día en todos los 
módulos del PFDV a este espacio, ge-
nerando cambios evidentes y contribu-
yendo al proceso de apropiación de la 
Reserva y al alistamiento en la fase de 
prueba de la estrategia, particularmen-
te en los viajes de familiarización. Ade-
más, permitieron a los investigadores 
externos comprender y apropiar esta 
práctica indígena.
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bilidad de la estrategia de turismo cien-
tífico y de naturaleza, se llevó a cabo un 
taller de diseño con el objetivo fue cons-
truir una propuesta de organización de 
la estructura de gobernanza de la Reser-
va que permitirá consolidar el TCN.

Fue así como a partir de la construc-
ción de escenarios imaginados, se cons-
truyó una propuesta, fundamentada en 
la creación de Comité de Turismo que 
funciona como grupo asesor y soporte 
de la dirección de la Reserva. Asimismo, 
se diseñó un organigrama para La Pla-
nada y una propuesta de relacionamien-
to con el Resguardo.

El taller se realizó con la participa-
ción de los investigadores Awá, pro-
poniendo tres escenarios posibles de 
gobernanza. Los escenarios plantea-
dos incluyeron:

1. Que la Reserva fuera operada en 
términos turísticos por una empresa 
externa que pagará un monto perió-
dico al Resguardo (tipo concesión).

2. Grupo del Resguardo que creará 
una asociación o cooperativa, con 
aportes, derechos y obligaciones, 
y esta asociación pagara un monto 
acordado al Resguardo, y el Comité 
de Turismo se encargará de “super-

Figura 45. Resultados de las mingas 
para mejoramiento de la infraestructura.

Gobernanza  
para el turismo 

En la fase Conocer se identificaron ele-
mentos relacionados con la estructu-
ra organizacional del Resguardo, y su 
relación con la elección y permanencia 
de los directivos de la Reserva. Y para 
asegurar la implementación y sosteni-

Antes

Después
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visar y controlar” que se cumpliera 
misión de la Reserva.

3. La comunidad se organiza para 
prestar servicios turísticos como un 
emprendimiento dependiente de 
la Asamblea del Resguardo.

Después de un trabajo exhaustivo en 
grupos, en donde se abordaron las pre-
guntas: ¿qué implicaciones tendría ese 
escenario? y ¿cuáles son ventajas y las 
desventajas del escenario?, se decidió 
el tercer escenario como el más viable y 
acorde al Resguardo. En este contexto 

se propuso el Comité de Turismo como 
un articulador que asesorar al equipo, 
vele por la transparencia y rendición 
de cuentas frente a la Asamblea, y pro-
porcione soporte a los procesos de la 
Reserva, asegurando la continuidad del 
trabajo e identidad de la misma.

Modelo de negocio 

Describe la forma cómo una organización 
crea, entrega y captura valor (Osterwal-
der, A., y Pigneur, Y. 2009). Considerando 
la importancia de evidenciar los impac-

Fig 46. Adaptación del lienzo 
de florecimiento
Nota. Adaptación a partir de 
Upward A. (2021)  
http://flourishingbusiness.org/

Negocio basado en la biodiversidad:

Próposito:

Fecha:

Elaborado por:

Naturaleza

Resultados

Costos Metas Beneficios

Stocks 
biofísicos

Servicios 
ecosistémicos

Ecosistema 
de actores

Necesidades

Procesos Valor Personas

Recursos Cocreación de valor

Codestrucción de valor

Relaciones

Grupos de interés

Canales

Alianzas

Actividades Cobertura

Economía
Sociedad

1

234

5
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tos, dependencias y beneficios sociales y 
ambientales en el modelo de negocio, se 
trabajó una adaptación del lienzo de flo-
recimiento del modelo de negocio (Flou-
rishing Business Canvas, FBC) (Van den 
Broeck, F, 2017), que visibiliza aspectos 
ambientales y sociales y busca generar 
modelos de negocio cuya propuesta de 
valor considere estos elementos.

Este enfoque, a diferencia del mo-
delo de Osterwalder (2009), incorpora 
tres dimensiones (naturaleza, sociedad 
y economía) y cuatro perspectivas (per-
sonas, valor, procesos y resultados). Las 
16 áreas del lienzo17 abordan tres esca-
las y señalan la dependencia del modelo 
de negocio con los actores del entorno, 
las reservas biofísicas, los servicios eco-
sistémicos, además de los costos, bene-
ficios y metas en estas tres esferas.

El proceso de costeo de los produc-
tos turísticos se llevó a cabo en sesiones 
de trabajo con el equipo administrativo 
y directivo de la Reserva, comparando 
resultados con el análisis de precios de 
competidores. También se reflexionó 

17. Para conocer más sobre este lienzo ver: 
http://flourishingbusiness.org/ y Acuña-Posa-
da R. y Bernal-Mattos C. (2022).

sobre los costos sociales y ambientales, 
considerando los impactos generados 
por la actividad turística.

Este espacio de construcción del 
modelo de negocio, generó reflexiones 
que retomaron los principios plantea-
dos en la fase conocer donde el turismo 
se ve como una actividad económica 
complementaria para fortalecer los 
medios de vida de la comunidad. Ade-
más se enfoca en beneficios más allá 
de ingresos y utilidades, considerando 
procesos e impactos en términos de 
capacidades, apropiación y valoración 
del territorio.

Desde los insumos generados por 
el componente socioecológico, se plan-
teó la necesidad de generar procesos 
para que el Resguardo sea el principal 
proveedor de insumos para la alimen-
tación y souvenirs en La Planada, con-
solidando el impacto económico en el 
territorio. En esta línea la propuesta la 
tienda de la Reserva, se materializó.
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Recuadro 14. Experiencia: 
Montaje de la tienda 
en La Planada

Antes del proyecto, la Reserva carecía 
de una tienda. Sin embargo, al identifi-
car la oportunidad de generar ingresos 
adicionales, fortalecer la participación 
de los habitantes del Resguardo, y me-
jorar el servicio para los visitantes, se 
identificó la necesidad de establecerla 
para el primer viaje de familiarización.

Se concientizó a los investigadores 
del Resguardo sobre su importancia, 
asignándoles la tarea de traer al menos 
un producto regional, preferiblemente 
del Resguardo, para ofrecerle a los vi-
sitantes, así como identificar posibles 
proveedores. En el siguiente módulo, 
los investigadores del Resguardo pre-
sentaron más de 23 productos locales.

Este espacio permitió exaltar as-
pectos culturales de los Awá y la región, 
traer recuerdos de las preparaciones 
tradicionales, exaltar los cursos y ca-
pacitaciones que se habían realizado 
en la región de emprendimientos. Este 
espacio se convirtió inesperadamente 
en una feria de recuperación cultural y 
de lectura del territorio.

Esta actividad se convirtió en un 
autorreconocimiento de las fortalezas 
de cada uno, las redes que tenía cada 
investigador y la inmensa riqueza bio-
cultural de la región.

Buenas prácticas 
y alistamiento

Otra actividad clave en la planificación 
fue la revisión de buenas prácticas para 
servicios de alojamiento, guionaje y res-
taurante en turismo de naturaleza, así 
como el alistamiento práctico para vali-
dar los prototipos y el modelo de nego-
cio en la siguiente fase del proyecto.

Figura 47. Propuestas de productos 
locales para la futura tienda
Foto: archivo fotográfico del proyecto
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Se realizó un taller sobre buenas prácti-
cas donde se discutió qué es una buena 
práctica, se revisaron ejemplos y se prio-
rizaron prácticas aplicables a la Reserva 
en tres grupos de trabajo (guionaje, alo-
jamiento y restaurante) basándose en 
las buenas prácticas en sostenibilidad 
para turismo de naturaleza (Colombia 
Productiva, 2021). Además, se crearon 
protocolos mínimos para la operación 
que incluyeron: emergencias, gestión de 
reservas y recepción de visitantes.

La segunda actividad fue el alista-
miento que preparó al equipo del Res-
guardo para la implementación de las 
experiencias diseñadas. Se definieron 
roles y, en caso de que un rol tuviera 
varias personas se irían rotando en los 

diferentes viajes de familiarización. Se 
practicaron las experiencias, revisando 
itinerarios, roles y guiones en el terre-
no. Estos ejercicios permitieron identi-
ficar mejoras en la logística y apropiar 
los guiones y actividades propuestas. 
Asimismo, se generaron jornadas de 
estudio por grupos y se desarrolló un 
taller de expresión verbal y corporal.

Además, se realizaron talleres de 
gastronomía con un chef local, fortale-
ciendo la preparación de alimentos y el 
empoderamiento del personal del res-
taurante, integrando elementos de la 
cultura Awá en la oferta gastronómica.

Validar
Esta fase se buscó validar los proto-
tipos y modelo de negocio cocreado 
mediante la interacción con los clien-
tes objetivo, evaluando su percepción 
de la experiencia, así como evaluar 
los impactos positivos y negativos en 
términos de innovación social a nivel 
económico, ambiental y socio cultural, 
abordando preguntas clave sobre per-
cepción del público, ajustes necesarios 
y estableciendo indicadores y procesos 
de seguimiento.

Figura 48. Recorrido de 
epífitas diseñado en el 

marco del proyecto.
Foto: Fernando Guacas.
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Viajes de familiarización

La oferta de la Reserva está dirigida a 
un segmento de turismo de naturaleza 
generalista (momentáneo en la natura-
leza) y uno con interés casual (cómodo 
en la naturaleza), así como al segmento 
de investigadores de turismo científico 
y a la comunidad del Resguardo. Por lo 
que se plantearon cinco viajes:

1. Academia y ciencia: participación 
de investigadores líderes de uni-
versidades de Bogotá, Pasto y Cali.

2. Prensa: viaje de prensa con partici-
pación de medios regionales y nacio-
nales, así como representantes de 
los departamentos de comunicación 
de Udenar y Universidad Mariana

3. Agencias de viajes nacionales: in-
vitación a agencias que pertenecen 
a la Asociación de Turismo Respon-
sable de Colombia (ACOTUR) espe-
cializadas en turismo de naturaleza 
y aviturismo, junto con la participa-
ción de Procolombia.

4. Agencias de viajes regionales: 
participación de agencias de Pasto, 
Popayán y Putumayo, considerando 
la creciente afluencia de visitantes 
que entran por esta ruta a Nariño.

5. Líderes y docentes del Resguar-
do: viaje orientado a acercar a la 
comunidad y educadores a la Reser-
va, buscando colaboraciones con 
el objetivo de acercar los niños del 
Resguardo y fortalecer los procesos 
de apropiación del territorio, educa-
ción ambiental e identidad Awá.

Los viajes de familiarización permitieron 
probar y mejorar los prototipos, eviden-
ciando una buena aceptación, el elemen-
to diferencial propuesto en el modelo de 
negocio, el diálogo entre el conocimiento 
ancestral y conocimiento científico, se va-
loró y se materializó en una experiencia 
auténtica para los visitantes.

Evaluación de 
impactos y sistema 
de seguimiento 
Partió de los insumos de la fase Cono-
cer como la caracterización y prioriza-
ción de atractivos, y se estableció un 
proceso de evaluación de impactos ar-
ticulado en cuatro pasos:
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Figura 49. Flujo de 
trabajo y herramientas 

de información para 
el seguimiento a la 

estrategia de turismo.

Plan de gestión de información para el turismo científico de naturaleza
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1. Síntesis de la situación actual del 
turismo científico de naturaleza

2. Identificación de impactos positi-
vos y negativos y, priorización se-
gún sitios de visita

3. Evaluación de capacidad de carga 
para los sitios de interés.

4. Indicadores y herramientas para el 
seguimiento a la estrategia de tu-
rismo cocreada.

Estos cuatro pasos, otorgan elementos 
conceptuales y metodológicos para re-
plicar y actualizar futuros escenarios 
en La Planada, facilitando una gestión 
adaptativa e incremental del proceso. 
Se parte de la definición de indicador 
como característica medible de valores 
naturales, presiones, aspecto cultura-
les y sociales, eventos o procesos. Estos 
indicadores, con límites o umbrales es-
pecíficos permiten evaluar cambios a lo 
largo del tiempo y en diferentes espa-
cios (Drumm et al., 2004 en PNN, 2011).

Considerando la Reserva como área 
protegida y el modelo de negocio bajo 
un enfoque de turismo comunitario que 
valora tanto la conservación como el 
bienestar de la comunidad y el uso sos-
tenible del territorio, se establecieron 
dimensiones para medir integralmente 

la coherencia entre turismo científico y 
de naturaleza y la gestión del Resguardo.

Se configuraron indicadores de esta-
do, presión y respuesta para monitorear 
el manejo ambiental de la Reserva y se 
incluyeron indicadores culturales, terri-
toriales y de acción colectiva para evaluar 
aspectos humanos y socioecológicos re-
levantes para el turismo en La Planada. 
En cuanto al sistema, es crucial contar 
con información clara y oportuna para la 
tomar de decisiones, la solución de even-
tualidades y la atención al público. Este 
sistema se implementará gradualmente, 
conforme se consoliden los procesos y 
protocolos de captura de información.

Implementar
La fase final implicó tres acciones clave: 
campaña de promoción digital para la 
promoción de la Reserva como destino 
turístico, socialización de resultados y 
definición de estrategias para consolidar 
el modelo de negocio. Sin embargo, esta 
fase es un proceso que deberá continuar 
y requiere de una evaluación continua 
por parte de la Reserva y el Resguardo, 
enfocándose en mejorar servicios, inno-
var basándose en la retroalimentación 
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de visitantes y las tendencias del merca-
do, y fortalecer capacidades del equipo. 
Es esencial establecer alianzas con acto-
res regionales y nacionales del turismo y 
la academia, para integrarse a la oferta 
regional y nacional.

Esta fase se enfocó en respon-
der las siguientes preguntas: ¿cuáles 
son las acciones necesarias para lle-
gar a los visitantes objetivo?, ¿cuáles 
son los mensajes clave del proceso 
que aportan al posicionamiento de 
la Reserva como destino de turismo 
científico y de naturaleza?, ¿es eco-
nómicamente viable el portafolio de 
productos y servicios cocreados?, 
¿qué estrategias son necesarias para 
garantizar su sostenibilidad?

Campaña digital 
de promoción y 
socialización de 
resultados 
La campaña se centró en presentar la 
Reserva como destino turístico a los 
segmentos priorizados. Fue diseñada e 
implementada por un equipo externo, 
utilizando información de las fases pre-

vias del proyecto. Además, se realizó un 
taller con la participación el Resguardo, 
Udenar y el Instituto para identificar 
mensajes clave.

En el marco del PFDV, se llevó a cabo 
un taller de comunicaciones para co-
crear propuestas de diseño de produc-
tos comunicativos, entre ellos, la página 
web de la Reserva, como parte de la 
estrategia digital. La base conceptual y 
gráfica de cada pieza se planteó en ma-
quetas durante el taller, estos insumos 
se utilizaron para desarrollar propues-
tas de contenidos que fueron validados 
por el equipo de la campaña y aproba-
dos por el Comité de propiedad intelec-
tual. El diseño inicial fue socializado con 
el equipo de la Reserva, recogiendo per-
cepciones y ajustes para finalizar la web.

Dentro de la campaña digital (en es-
pañol e inglés) se realizaron talleres con 
el equipo de Comunicaciones de la Re-
serva para fortalecer las habilidades en 
redes sociales y contenido audiovisual 
con el objetivo de garantizar la regulari-
dad de las publicaciones desde la Reser-
va, manteniendo el impulso generado 
por la campaña digital en el proyecto.
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Recuadro 15. Comité de 
propiedad intelectual

El Comité de propiedad intelectual se 
estableció para asegurar el cumplimien-
to del acuerdo sobre los derechos de 
propiedad intelectual del proyecto. Su 
función principal es determinar la forma 
de protección de los productos e infor-
mación generada, supervisar el cumpli-
miento del acuerdo y monitorear la 
información desarrollada para garantizar 
los derechos de la comunidad Awá sobre 
la protección de sus conocimientos tradi-
cionales. Está compuesto por delegados 
y suplentes del Resguardo, la Goberna-
ción de Nariño, la Udenar y el Instituto.

Para construir acuerdos sobre las 
autorías y llevar las propuestas al Co-
mité de Propiedad Intelectual se lle-
varon a cabo sesiones de trabajo con 
participación de los equipos del Res-
guardo, Udenar e Instituto. Se revisa-
ron los diferentes tipos de productos 
del proyecto (documentos técnicos, do-
cumentos científicos y documentos de 
divulgación) y se propusieron posibles 
esquemas de autorías. De las propues-
tas se destacó la importancia de que el 
Resguardo fuera como autor en los pro-
ductos del proyecto y se llegó al acuerdo 
de incorporarlo como autor en todos 
los productos. En los casos en los que 
existió un equipo directamente relacio-

nado con la elaboración del producto se 
debería reconocer a estas personas a 
título individual, además del Resguardo.

Asimismo, los productos de divul-
gación del proyecto o productos emer-
gentes debían pasar por el Comité de 
Propiedad Intelectual para ser aproba-
das, esto con el objetivo de proteger la 
integridad y salvaguardar los conoci-
mientos ancestrales del pueblo Awá y 
velar por los acuerdos generados. Este 
Comité permitió generar acuerdos des-
de la participación de todos los actores y 
el reconocimiento de los aportes desde 
los diferentes sistemas de conocimiento.

Construcción de 
estrategias para la 
consolidación del 
modelo de negocio

Después de validar prototipos y ajustar 
según la retroalimentación de los viajes 
de familiarización, con un equipo más 
reducido18, se consolidó el portafolio de 

18. Esto debido a que la vinculación de los inves-
tigadores de las diferentes instituciones fue 
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servicios de la Reserva. Esto incluyó la 
validación final del costeo, la creación de 
escenarios financieros y estrategias para 
la consolidación del modelo de negocio 
propuesto. Estas estrategias, centradas 
en las propuestas de negocios, estable-
cieron objetivos y acciones, con el obje-
tivo de proporcionar al Resguardo y la 
Reserva un instrumento de gestión para 
la toma de decisiones y la priorización de 
acciones alineadas con la consolidación 
de una empresa comunitaria de turismo 
científico y de naturaleza.

finalizando y para esta última fase ya no se 
contaba con los equipos iniciales.

Estas estrategias se plantean como 
una herramienta de apoyo a la gestión, 
pero no se plantean como estáticas. Su 
evaluación constante es crucial para 
mantener su vigencia frente al entorno 
cambiante, los aprendizajes acumula-
dos, las cambiantes preferencias de los 
visitantes, nuevas oportunidades, diná-
micas internas y decisiones tomadas. 
La adaptación se considera clave para 
preservar el propósito a largo plazo.

Reflexiones  
y aprendizajes  
de la cocreación
Estas fases de cocreación, idear, planear, 
validar e implementar, permitieron dise-
ñar y realizar el piloto de implementación 
de la estrategia de turismo científico y de 
naturaleza de la Reserva y, a partir del 
proceso de sistematización y documen-
tación, en esta sección se describen al-
gunas expresiones del proceso donde se 
considera que se evidenció la innovación, 
así como los aprendizajes metodológicos 
que se destacan del proceso.

Figura 50. Taller 
de artesanía Awá 

diseñado en el marco 
proyecto

Foto: Fernando 
Guacas
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Idear

• Vivenciar ser visitantes proporcionó 
un entendimiento de las necesida-
des, inseguridades, motivaciones y 
motivaciones de los viajeros.

• Escuchar las experiencias de otras 
comunidades permitió generar 
nuevos diálogos e incorporar otras 
perspectivas al diseño de la estra-
tegia para La Planada.

• Visitar otras experiencias generó 
un sentido de apropiación y per-
mitió construir la propuesta de 
valor desde elementos que la di-
ferencian. Identificarse con retos 
de otras comunidades, fortaleció la 
reflexión interna, destacando for-
talezas y debilidades a abordar la 
estrategia, la valoración frente a su 
territorio y su proceso comunitario.

• La construcción de itinerarios y 
guiones permitió realizar un traba-
jo transdisciplinario que fortaleció 
el trabajo en equipo, evidenciando 
el fortalecimiento de capacidades y 
el conocimiento del territorio.

• Asumir el rol de turistas, especial-
mente en recorridos guiados, resal-
tó la importancia de la información 
compartida y la habilidad de los 

investigadores del Resguardo en 
transmitir conocimiento tradicional 
y conocimiento científico.

• La experiencia sensorial con los 
elementos del territorio y los co-
nocimientos generados en la fase 
inicial del proyecto permitieron 
construir una propuesta de relacio-
namiento con los visitantes y esta-
blecer que se quiere compartir y 
hacer con ellos.

• Construir prototipos desde la visión 
comunitaria clarificó los espacios de 
relación con el visitante, narrativas 
y mensajes, contribuyendo a evitar 
conflictos a corto y mediano plazo.

Planear

• Analizar escenarios sobre la organi-
zación comunitaria en torno al tu-
rismo, generó diálogos resaltando 
la importancia de la Reserva como 
parte del territorio y la necesidad de 
mantener principios de autonomía y 
unidad del pueblo Awá en su gestión.

• Cuantificar brechas a través de la 
autoevaluación impulsó una re-
flexión autocrítica, y se consolidó 
como una herramienta que bajo 
los principios del PFDV generó una 
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evaluación que posibilitó realizar el 
ejercicio prospectivo para la cons-
trucción de la hoja de ruta.

• Implementar la “minga” mejoró los 
espacios de la Reserva y permitió la 
apropiación por parte del equipo 
del Resguardo.

• El lienzo utilizado para el modelo 
de negocio comunitario incluyó 
análisis basados en la conexión de 
las actividades con las dinámicas 
sociales y ambientales del territorio 
para visibilizar sus posibles riesgos.

• El alistamiento fue crucial para la 
implementación de prototipos co-
creados y facilitó el intercambio de 
conocimientos especializados para 
los investigadores desde las dife-
rentes temáticas abordadas.

• La apropiación por parte de los in-
vestigadores del Resguardo de la 
Reserva fue un resultado de proce-
so acumulativo que se materializó 
en acciones concretas como fueron 
las mingas, los roles que asumie-
ron durante los viajes de familiari-
zación y el interés de compartir su 
experiencia y conocimientos en los 
nuevos espacios que se generaron.

Validar

• Los viajes de familiarización, ade-
más de validar las propuestas co-
creadas, generaron diálogos con 
nuevos actores que podrán aportar 
al proceso de consolidación de la 
Reserva como destino.

• El intercambio con otros investiga-
dores de diversas áreas, profundizó 
el conocimiento del equipo del Res-
guardo sobre perfiles de posibles 
visitantes, expectativas, preguntas 
frecuentes y servicios requeridos.

• La prestación de los servicios en los 
diferentes viajes de familiarización 
permitió que el proceso fluyera de 
forma más autónoma y se apropia-
ron los roles con mayor confianza.

• Los viajes de familiarización eviden-
ciaron la importancia de implementar 
un sistema de seguimiento en don-
de se registre percepciones de los 
visitantes y el impacto de su estadía. 
También aportaron nuevas voces y 
visiones que nutrieron el proceso.

• El sistema de seguimiento propues-
to incluye una serie de procesos que 
deben implementarse por etapas 
en la medida en que se consolide el 
equipo permanente de la Reserva.
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• Esta fase de validación permitió 
que la apropiación generada en los 
investigadores Awá pasará al plano 
práctico en la gestión y prestación 
de servicios en la Reserva.

Implementar

• Los talleres de comunicación po-
tencializaron las habilidades de los 
investigadores del Resguardo, par-
ticularmente en la administración 
de red sociales.

• La construcción de mensajes clave 
a partir de los resultados del pro-
yecto, se transformó en insumos 
para posicionar a la Reserva como 
destino turístico.

• La campaña y los eventos de socia-
lización permitieron dar a conocer 
los resultados del proyecto y apor-
tar al posicionamiento de la Reser-
va como destino, sin embargo, solo 
la gestión y seguimiento frente a 
los contactos y posibles alianzas 
con actores clave por parte de la 
Reserva permitirá materializar en 
resultados estos espacios.

• La comercialización y lograr un flu-
jo regular de visitantes es un reto 
permanente para las iniciativas de 

turismo comunitario, y no es dife-
rente en el caso de la Reserva, por 
este motivo la diversificación y la 
consolidación de una oferta con di-
ferentes niveles de especialización 
busca generar una base que per-
mita aminorar estos retos. Sin em-
bargo, será clave las alianzas con 
diferentes actores, así como con-
solidar un equipo de trabajo en la 
Reserva y vincular a más personas 
del Resguardo, directa o indirecta-
mente, a las actividades que se de-
sarrollan en La Planada.
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5
Reflexiones 
finales



Desarrollo y diseño del PFDV  
como innovación social emergente

Este proyecto marca un referente de 
desarrollo de un ciclo completo del 
proceso de innovación social. Además, 
este ciclo invocó a una confrontación 
sincera entre sistemas de conocimien-
tos diversos (ciencias biológicas, marco 
socioecológico, abordaje de turismo y 
conocimiento tradicional Awá) eviden-
ciando que es posible un diálogo de 
saberes y la aplicación pragmática de 
coproducción de conocimiento, para 
materializarlo en la cocreación de una 
estrategia. Al igual, como cierre del 
ciclo, se posibilitó la gestión del cono-
cimiento (aprendizaje), como una pro-
yección tangible de la replicabilidad 
con otras comunidades, que buscan los 
procesos de innovación social.

Al poder completar este ciclo de in-
novación social y gracias a la gestión 
del conocimiento, como aprendizaje 
emergente se identifica que el PFDV, 
como abordaje metodológico, es en sí 

mismo una innovación social. Convir-
tiéndose así en referente de aprendi-
zaje, puede ayudar en el “cómo” llevar 
a cabo procesos de cocreación de so-
luciones, desde un relacionamiento si-
métrico con las comunidades. A partir 
del aprendizaje de este proyecto, la 
innovación social metodológica aquí 
planteada, esta determina en el acople 
de cinco factores:

i. Se partió una meta clara que orientó 
todo el proceso, se tenía el objeti-
vo de diseñar una estrategia de TCN 
para la Reserva como alternativa so-
cioeconómica del Resguardo. Lo cual 
apuntó al fortalecimiento de los mo-
dos de vida Awá y de la autonomía 
para la gestión de su territorio.

ii. Se establece el PFDV como el mo-
tor del proceso de cocreación, en el 
que se convocó a personas y acto-
res diversos a trabajar de manera 
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conjunta, cada uno desde sus for-
talezas aportando a la solución.

iii. Se establecieron unos marcos de 
abordaje del proceso, los cuales 
establecían unos límites, orienta-
ciones y reglas de cómo desarrollar 
el proceso (dialogo de saberes, IAP, 
Agora, coproducción y cocreación).

iv. El proceso se desarrolló a través de 
unas fases secuenciales y lógicas 
interrelacionadas (conocer, idear, 
planear, validar, implementar). 
En las que a la vez que se daba la 
formación de los participantes se 

consolidaba los productos, “cono-
cer-gestionar”. En este sentido la 
innovación fue, que se hizo a tra-
vés del diálogo saberes, pero se 
desarrolló dentro de un modelo 
procesual que le daba sentido a ese 
diálogo; donde el conocimiento ge-
nerado se articulaba lógicamente 
para cumplir el objetivo trazado.

v. El proceso estuvo marcado por la 
gestión del conocimiento que per-
mitió a partir de la sistematización 
de la información, el uso del cono-
cimiento generado en cada fase del 

Figura 51. Modelo 
analítico para el 

desarrollo de procesos 
de innovación social. 

Se presentan las cinco 
fases del PFDV como 

innovación social 
metodológica.

Nota. Este modelo 
implica la integración 
de múltiples actores 
frente a un objetivo 

común, establecimiento 
de un marco de teórico 

de abordaje (IAP) y 
planteamiento de las 

fases metodológicas para 
cocrear una estrategia.
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proceso, mediante la abstracción 
de experiencias y aprendizajes. En 
este sentido, las actividades y pro-
cesos de gestión del conocimiento, 
facilitaron el intercambio de cono-
cimientos, así como la organización 
y uso de la información en cada 
etapa del proceso, para la toma de 
decisiones, definición y cocreación 
de la estrategia (BID, s.f; Nagles 
García, 2007).

Adicionalmente de los resultados del 
PFDV se destacan tres elementos de 
innovación social: 1) la formación en 
múltiples vías, consolidando un “ágora” 
para la coproducción de conocimiento; 

2) transformación individual y colectiva 
de los participantes (empoderamiento 
y apropiación de sus conocimientos tra-
dicionales); y 3) la evidencia de que es 
posible relacionarse con comunidades 
bajo esquemas diferentes donde el diá-
logo se realiza entre pares, como socios.

De acuerdo al marco de innova-
ción social para cerrar el ciclo de la 
innovación esta debe ser replicable, 
permitiendo que la experiencia nutra 
procesos en otros territorios. Es así 
como las herramientas que se inclu-
yen en este libro buscan ser referen-
cias para otros procesos, sin embargo, 
deben ser adaptadas a los objetivos y 
contextos de cada lugar y proceso.

La estrategia de TCN como 
innovación social

La estrategia de TCN de la Reserva, fue 
el resultado de un proceso de identifi-
cación de necesidades y construcción 
de una visión compartida de bienestar 
para el territorio. Esta visión permitió la 
definición colectiva de objetivos y ele-
mentos que diferencian a la Reserva 

Natural La Planada para posicionarse 
en el mercado de forma competitividad 
y sostenible, sin alejarse de los princi-
pios de unidad, autonomía, territorio, 
cultura e identidad del pueblo Awá.

La estrategia cocreada representa 
una innovación social en un sentido am-
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plio, dado que apuntó a diseñar una al-
ternativa económica para el Resguardo 
basado en el uso sostenible de la biodi-
versidad, que a su vez que fortaleciera 
los medios de vida y gobernanza como 
pueblo indígena. La estrategia de TCN 
es novedosa en cuanto a que el turismo 
no solo se considera como un valor de 
uso de la conservación, sino también 
como una oportunidad para generar 
conocimiento y ofrecer productos con 
valor agregado, los cuales generan in-
formación que aporta a la gestión sos-
tenible del territorio. El proyecto buscó 
beneficiar principalmente al pueblo Awá 
mediante el fortalecimiento de capaci-
dades, procesos de autoreconocimiento 
y recuperación del saber ancestral, la 
cultura y la apropiación del territorio.

También, al desarrollarse como un 
proceso abierto de participación, inter-
cambio y colaboración entre las partes 
interesadas (Voorberg et al., 2014): el Res-
guardo actor del territorio, la Goberna-
ción de Nariño como actor institucional 
regional, la Udenar como actor científico 
de la región y el Instituto Humboldt como 
líder del conocimiento y gestión de la bio-
diversidad del país. Así mismo, el proceso 
fue intensivo en capital intelectual (hu-
mano y relacional) y en procesos de co-

laboración, mediante el intercambio de 
conocimientos que llevo al fortalecimien-
to de capacidades de los participantes; 
así como cambios en actitudes, compor-
tamientos o percepciones de estos (Jai-
llier, 2020; Avelino et al., 2019; Howaldt y 
Schwarz, 2010; Kumari et al., 2020; Neu-
meier, 2012). Igualmente, el Resguardo 
participó de manera activa en el ciclo 
completo de desarrollo de la innovación, 
característica principal descrita para los 
procesos de innovación social (Avelino et 
al., 2019; Pel et al., 2020).

En términos de bioeconomía se 
destaca la oportunidad que se generó 
para la incorporación del conocimien-
to, no solo en la innovación social, sino 
también en la innovación de productos 
y procesos. Se destaca así, el turismo 
como una herramienta para la gene-
ración de conocimiento (a través del 
trabajo colaborativo con investigadores 
y visitantes), así como la importancia 
de la aplicación de conocimiento de la 
biodiversidad coproducido, para darle 
mayor valor agregado a la actividad tu-
rística como estrategia de apropiación 
social del conocimiento y fortalecer 
procesos de toma de decisiones.

Desde una perspectiva de genera-
ción y gestión del conocimiento, el turis-
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mo científico de naturaleza se plantea 
como una oportunidad y factor clave 
que aporte a la consolidación de tran-
siciones socioecológicas hacia la soste-
nibilidad, entendidas como procesos de 

cambio, dependientes de la escala espa-
cial y temporal y que demandan infor-
mación y conocimientos, para la gestión 
de la biodiversidad y los servicios ecosis-
témicos (Andrade, et.al, 2018).

La innovación como apalancamiento 
hacia una transición socioecológica 
hacia la sostenibilidad
La estrategia de innovación en la Reser-
va representa un paso inicial hacia una 
transición socioecológica sostenibilidad 
para el Resguardo. Ya que como transi-
ción busca mejorar la gestión de la bio-
diversidad a través del conocimiento, la 
participación y la construcción de acuer-
dos, que fortalezcan el bienestar social y 
ambiental (Andrade, et.al, 2018).

Así como transición socioecológica, 
la estrategia aborda las necesidades y 
propone rutas de acción desde el te-
rritorio y comunidades, superando vi-
siones sectoriales. Adopta un enfoque 
territorial para identificar desde las co-
munidades, necesidades, propuestas 
y rutas de acción. Opera en los proce-
sos de transformación de conflictos, 

implicando instituciones adaptativas y 
asumiendo las transiciones como expe-
rimentos sociales de aprendizaje. Y bus-
ca diversificar la economía del contexto 
territorial, promoviendo medios de vida 
resilientes (Andrade, et.al, 2018).

Adicionalmente la innovación social 
se vislumbra como una herramienta 
que fomenta los procesos de transicio-
nes socioecológicas en la medida en 
que genera apalancamientos hacia la 
sostenibilidad. Entendidos los apalan-
camientos, desde la teoría de sistemas, 
como aquellos puntos donde un pe-
queño cambio, tiene un gran impac-
to en el comportamiento general del 
sistema (Meadows, 1999). Desde este 
punto de vista, en el marco del proyec-
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to, se considera que se generaron pro-
cesos de apalancamiento del sistema 
socioecológico de La Planada en cuanto 
a: aspectos clave a reglamentar para 
generar mecanismos de continuidad y 
seguimiento de la gestión de la Reserva 
(instituciones y continuidad de proce-
sos); se conformó el comité de turismo 
como instrumento para fortalecer la 
autoorganización, gestión y seguimien-
to de la Reserva (gobernanza), 23 cabil-
dantes del Resguardo se consolidaron 
como investigadores Awá, quienes 
ahora tienen unas nuevas perspectivas, 
conocimientos y prácticas (socioecoló-
gico, económico, turismo, monitoreo 
biológico, cultura Awá); así como una 
apropiación, revaloración cultural y 
una mayor capacidad reflexiva de los 
procesos en su territorio se diseñaron 
productos para segmentos especiali-
zados de turistas para un segmento 
especializado de turistas, enfocándose 
en aquellos que aportan valor al terri-
torio. Se reorganizo la infraestructura 
y proceso de operación de turismo en 
la Reserva. Se demostró que se puede 
generar conocimiento desde las mis-
mas personas del Resguardo, así como 
poner en diálogo este con otros tipos 

de conocimiento, por lo cual se aportó 
a la resiliencia del sistema.

De acuerdo al marco de innovación 
social, una experiencia se consolida 
como proceso de innovación al ser re-
plicable y servir de guía en procesos 
similares que busquen la transforma-
ción de otros territorios. Así, es impor-
tante considerar que las herramientas 
que se incluyen en este libro buscan 
ser referencias para otros procesos de 
transformación, sin embargo, deben 
ser adaptadas a los objetivos y contex-
tos de cada territorio. De este modo, 
este libro destaca la importancia de 
conocer los procesos de referencia y 
reflexionarlos para adaptar las leccio-
nes aprendidas. Es decir, acá se explica 
cómo se hizo la innovación y en que 
prestar mayor atención para replicar 
un proceso similar.

Como se manifestó a lo largo del li-
bro, la articulación previa y la participa-
ción de las comunidades en todas las 
fases del proceso de transformación de 
su realidad, desde la formulación hasta 
la divulgación de resultados, fue fun-
damental para poder trabajar de una 
manera transparente y bajo esquemas 
de confianza como "socios".
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