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APROXIMACION A UNA PROPUESTA DE MANEJO PARTICIPATIVO 

PARA ESPECIES VEGETALES DE USO ARTESANAL 

INTRODUCCION 

Considerando que aproximadamente el 73% de las materias primas de origen vegetal 

utilizadas para la elaboracion de artesanfa en Colombia se encuentran en condiciones 

silvestres en los diversos ecosistemas existentes en el pafs1, la creciente crisis de deterioro 

de estos ambientes naturales y el aumento permanente en la escasez de materias primas, 

el sector artesanal y las entidades relacionadas con su fomento se ven en la necesidad de 

incluir en los planes de desarrollo artesanal, como un aspecto fundamental, el disefio y 

aplicaci6n estrategias de manejo sostenible que permitan la permanencia tanto de los 

ecosistemas come de las especies de uso, en beneficio de la diversidad cultural y biol6gica 

del pafs, maxime cuando miles de comunidades etnicas y campesinas derivan sus 

principales medios de sustento de actividades artesanales, dependientes de la 

disponibilidad de la materia prima artesanal2 • 

Implementar propuestas de manejo sostenible de las especies de uso artesanal y sus 

ecosistemas asociados implica establecer relaciones de apropiaci6n y pertenencia de las 

comunidades involucradas a traves de disenos metodologicos participativos en todas sus 

1 
Materias primas vegetales usadas en artesanfas en Colombia. Linares C., Edgar. Jardfn Botanico Jose 

Ce\es1ino Mutis. , 993. 
2 

Artesanfas y Ecologia, programa de apoyo a iniciativas de manejos sostenible de Recursos Natura/es 

usados en \a e\aboraci6n de Artesanias en Colombia. Convenio Arteco\ - FES. , 994. 
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fases, desde la definicion del problema de sostenibilidad, pasando por el montaje de 

parcelas de investigacicSn, monitoreo, analisis de resultados, diseno de estrategias y su 

aplicacion. Se debe considerar en todo memento que definir planes de manejo de una 

especie o ecosistema es una necesidad prioritaria para un grupo humano relacionado con la 

actividad artesanal y no solo una necesidad·institucional o del investigador. 

Por lo tanto la propuesta aquf expuesta considera la participaci6n permanente de la 

comunidad de artesanos, artesanas, extractores y todos aquellas personas y sectores 

relacionados con el manejo de una especie determinada, grupos vegetates o area de 

interes, lo que ademas implica hacer un manejo adecuado del lenguaje y de los terminos y 

metodologfas de investigacicSn. 

LA SITUACION 

El creciente estado de deterioro de las areas de bosque y ecosistemas naturales3
, 

principales espacios de oferta de materias primas naturales de uso artesanal en nuestro 

pafs, ocasionado por diferentes factores entre los que se destacan la ampliaci6n de la 

frontera agdcola y ganadera, la sobreexplotacion de recurses (desequilibrio entre oferta y 

demanda ambiental), la propiedad de la tierra, el predominio de tecnicas convencionales y 

tradicionales inadecuadas e ineficientes para la extraccion, carte, tratamiento y producci6n 

artesanal4, el incremento del numero de artesanos y en algunos casos el crecimiento de la 

oferta y demanda de productos artesanales, han provocado una dificil situacion relacionada 

con la disponibilidad de las materias primas, el acceso a los espacios de oferta del recurse 

y la presicSn de ecosistemas, provocando un impacto directo sobre el estado y la calidad del 

recurso y los ecosistemas asociados, poniendo en peligro la supervivencia de la especie y 

de la misma actividad artesanal por los desequilibrios ocasionados. 

3 Se deben considerar ademas los eagroecosistemas asociados a \a producci6n de materia prima de uso artesana\ . 
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Existen diferentes formas de extraccion o aprovechamiento de recursos en las que la 

relacion entre la tasa de extraccion y la tasa de reposicion definen sostenibilidad o escasez 

temporal o permanente de una especie. Asf, el uso extractivo no persistente, definido 

como un proceso donde la tasa de extraccion es mayor que la tasa de reposicion, da como 

resultado escasez temporal o permanente del recurso y el uso extractivo persistente, 

referido al proceso en donde la tasa de extraccion es menor o igual a la tasa de reposicion, 

es el que garantiza la permanencia indefinida del recurso5

• 

El problema radica en que en la mayorfa de los casos los procesos que se dan son de tipo 

extractive no persistente. 

POTENCIALIDADES 

La identificaci6n del creciente deterioro de los ecosistemas en detrimento del ambiente y 

de la calidad de vida de los Colombianos, ha generado un incremento paulatino de 

polfticas, programas y acciones encaminadas a generar un manejo sostenible del entorno, 

desde instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Las mismas comunidades 

han ido identificando el efecto nocivo de algunas practicas sobre su entorno y la crisis de 

autosostenibilidad, en la oferta y calidad de servicios ambientales. 

Esto ha generado un ambiente propicio de sensibilizaci6n a la necesidad de hacer un 

manejo racional y sostenible de los recurses permitiendo la sobrevivencia de generaciones 

presentes y futuras, como lo ratifica la siguiente expresi6n de un indfgena Wounaan del 

Bajo San Juan - Checo: 

4 Aproximaci6n a la Gesti6n Ambiental Artesanal. Aser de Jesus Vega C. 1998. 



"Par uso y maneja sastenible entendemas que las especies son 
utilizadas de ta/ forma que no se acaben y beneficien a las artesanos 
def presente y de/ futuro, ya sea que estas se cultiven o se extraigan de 
manera racianal, pensanda que quienes vienen despues de nosotros 
tengan suficiente materia prima y un ambiente sano en el cual puedan 

desarrollarse como artesanos" 6

APROXIMACION A UNA PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO 

La siguiente propuesta se recoge de multiples experiencias de planes de manejo para 

productos maderables y no maderables y experiencias de propuestas de aproximacion a 

acciones de sostenibilidad de materias primas artesanales, en las que la persistencia del 

recurso se puede obtener por la introducci6n de cambios tecno16gicos y/o estrategicos en 

la extracci6n, producci6n y comercializaci6n. 

La construcci6n de un plan de manejo requiere una informaci6n precisa y suficiente 

relacionada con las caracterizaciones def media ffsico y natural, condiciones 

socioecon6micas y socioculturales. Se debe tener en cuenta la importancia de coordinar 

las acciones por fases de acuerdo a su complejidad, de menor a mayor, ya la capacidad 

que se vaya generando en las comunidades involucradas en la propuesta. En general la 

construccion def plan se plantea en tres momentos. Un primer momenta de diagn6stico, 

definici6n del objetivo del plan de manejo y obtenci6n de informaci6n secundaria y 

primaria de primera mano. Un segundo momento de investigaci6n y estudio para la 

obtenci6n de informaci6n mas precisa (con la que no se cuenta) y que es necesaria para el 

diseno def plan de manejo y un tercer momenta de construccion 

5 Hacia un uso sostenible de las materias primas silvestres utilizadas en artesanfas. Metodologfa de evaluacion de 
propuestas de buen uso. Aurelio Ramos Borrero. Convenio Artesan{as de Colombia, Fundaci6n FES, Instituto 
Humboltd, 2001. 
6 

Manejo del weguer y otros recursos de uso artesanaL Convenio Artesanfas de Colombia - Fundaci6n FES 
SociaL 200 l . 



del plan o estrategia de manejo y su implementacion. El analisis se ve resumido en el 

siguiente esquema: 
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Tornado y ajustado de Dorumento conceptual sobre planes de manejo de la areas del sistema de Parques Nacionales 
Naturales. Unidad operativa especial de Parques Nacionales Naturales. Ministerio del Medio Arnbiente, Colombia. 2001. 

PRIMER MOMENTO. DIAGNOSTICO 

La informaci6n que se recoge en este primer momento es informacion secundaria y 

primaria de diagn6stico que permita ir construyendo las bases para el diseno de la 

estrategia o estrategias de manejo. Es informacion primaria que ademas ayudara a 

identificar las necesidades de diseno de estrategias de investigacion. 
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1. Definicion del objetivo del programa o proyecto. Se debera identificar el tipo 

de problema de manejo (sobreexplotacion, malas practicas de extraccion, baja tasa 

de regeneraci6n natural, etc.), ligado a la definici6n de la comunidad de interes por 

mayor incidencia o prioridad de la actividad artesanal.

2. Definir el tipo de especie o especies de interes prioritario. El tipo de especie 

de interes define el tipo de estudios que se deben realizar par poder construir el 

plan de manejo, por ejemplo si son arboles arbustos o herbaceas. Igualmente la 

parte(s) usada(s) de la planta y el impacto sabre esta(s) por el tipo de 

aprovechamiento (deterioro la planta, hojas, rafces, frutos, cogollos, tallo, etc.). 

Ademas se debe tener en cuenta la vegetacion acompafiante o sucesiones que 

impliquen condiciones ideales para la sobrevivencia de la especie.

3. Definicion del area de estudio. Localizaci6n y limites. Se debe definir el area de 

estudio de acuerdo al area de influencia de las comunidades de artesanos y 

artesanas involucradas en el estudio. Esta definici6n puede estar condicionada por 

el lugar de extracci6n de la materia prima y el nivel de acceso de una o mas 

comunidades a ella. Se utilizan herramientas como mapas (parlantes o cartograffa 

oficial), definiendo los sitos donde es posible extraer la materia prima, teniendo en 

cuenta las limitaciones de acceso y area general de estudio.

4. Zonificacion. Define aspectos como el uso del suelo, ubicaci6n de areas de 

especial manejo, areas criticas, zonificaci6n ecol6gica, vias de acceso, zonas de 

bosque o areas de aprovechamiento. Se recoge de informaci6n cartografica y de 

zonificacion disponible en instituciones gubernamentales como Corporaciones 

aut6nomas, Alcaldias, UMATAS o de ONG' s de accion en la zona y sobre esta base 

se complementa la informaci6n primaria a traves de mapas parlantes relacionando 

disponibilidad de materia prima de acuerdo a rangos establecidos, tiempos de 
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recorrido a las areas, rotaci6n espacial y temporal de las areas, derechos de propiedad, 

uso hist6rico de las materias primas (reservas) etc. 

5. Caracterizacion del medio fisico. Se define por informaci6n coma clima, suelo, 

geologfa, fisiograffa, hidrologfa.

6. Caracterizacion ecologica. Se recoge informaci6n sabre distribucion de la 

especie o especies en estudio, abundancia o escasez que se puede definir por 

rangos entre abundante y no existente, posibles causas de escasez, estrategias de 

manejo que se hayan implementado. Identificacion de ecosistemas asociados a la 

especie, estructura, vegetaci6n acompanante (sucesiones), que pueda incidir en la 

adaptacion en el caso de establecimientos, habitats, diversidad de especies, fuentes 

alimenticias de fauna silvestre, impactos sabre el recurso y el entorno, entre otros.

7. Caracterizacion biologica. Constituye informacion como:

• Descripcion e ilustracion morfologica de la planta y cada una de sus 

partes, incluyendo denominaciones locales.

• Comportamiento reproductivo: se reproduce facilmente, es facil de identificar 

su semilla o mecanismo de reproducci6n.

• Fenologia. Identificacion de ciclos de desarrollo: germinacion, crecimiento, 

establecimiento, adultes en la produccion de floracion o inflorescencias, 

produccion de frutos, duracion e los perfodos, necesidades ambientales 

(luminosidad, humedad, temperatura, suelos, vegetaci6n acompanantes, 

especies clave en la polinizaci6n, etc.). Hojas que produce por ano o parte 

utilizada para la artesanfa y efecto def proceso de extraccion o cosecha.

• Mortalidad. Causas (enfermedades, insectos daninos, antropicas), grado de 

mortalidad, ciclos, longevidad de la especie, manejo.

• Tasas de sobrevivencia de las diferentes estados de la especie. 
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• Oferta de la especie (oferta de materia prima), densidad de la poblaci6n 

(plantas /area).

• Demografia. Numero de plantas por estado de crecimiento (crecimiento, 

juveniles, madurez), por unidad de area.

• Usosde la planta. Artesanal, otros usos (medicinal, construcci6n, ceremonial).

• Tasa de regeneracion (fecundidad). 

8. Caracterizaci6n socioecon6mica. Es un aspecto importante en la medida que la 

disponibilidad o no de recursos economicos ligados a la actividad artesanal puede 

aumentar o disminuir el impacto o presi6n sabre el recurso. Se incluye informaci6n 

relacionada con la actividad artesanal relacionada con costos de producci6n como 

valor de la mano de obra, costos de extraccion de materia prima, valor de otros 

materiales y herramientas, transporte. Costas de venta del productos artesanales. 

Volumenes de produccion. Cadena productiva, canales de comercializacion, 

promoci6n, otras actividades productivas de las artesanos.

9. Caracterizaci6n sociocultural. Este factor es de vital importancia ya que la 

definicion de una estrategia de manejo debe considerar en todo momenta las 

elementos culturales de la comunidad. Igualmente debe considerar las 16gicas de 

manejo frente al recurso e identificar criterios comunitarios que puedan obstaculizar 

la implementaci6n de un plan de manejo asf como los criterios que puedan 

potenciarlo.

• Poblacion relacionada con la actividad artesanal en la extracci6n, la 

elaboracion o la comercializacion (cantidad), participacion par edades, por sexo, 

numero de comunidades vinculadas, nivel de escolaridad.

• Organizacion para la produccion. Familiar, grupal o individual. Tipos de 

organizaciones, fortalezas, debilidades, participaci6n en procesos de capacitaci6n 

y espacios de toma de decisiones. 

0 



• Aspectos de identidad con la actividad artesanal.

• Usos de la artesanfa en la cultura material

• Cosmovision y relaciones con el entorno social y ambiental. 

10.Caracterizacion de la actividad artesanal. ·

• Cadenas productivas.

• Procesos de extraccion de materia prima. Tenencia de los sitios de extraccion, 

acceso, quien realiza la extraccion, epocas se recoleccion y condiciones (mes, 

luna, hora, condiciones ambientales), areas de aprovechamiento, areas de 

reserva, tecnicas, herramientas, calidad ideal de la materia prima, desperdicios, 

transporte, problemas o limitaciones en la extraccion.

• Practicas de manejo. Cuales se realizan, en donde, se resiembra, se hace 

enriquecimientos, se hace repoblamiento, manejo post cosecha, identificacion de 

problemas o limitaciones de manejo. Impacto.

• Existen normas o reglamentos locales o de entidades competentes (normas 

regales nacionales).

11.Procesamiento de la materia prima. Tecnicas usadas, pasos en la preparacion 

de la materia. Descripcion de productos artesanales, cantidad de producto 

elaborado por artesano o artesana, uso de otras materias primas, aplicacion de 

color, disenos, materiales y herramientas, procesos de preservacion, 

almacenamiento. 

SEGUNDO MOMENTO. ESTUDIO E INVESTIGACION 

Una vez obtenida la informacion basica del diagnostico se procede a cubrir la informacion 

faltante indispensable para el plan de manejo, desde las necesidades 
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• Pruebas de germinaci6n bajo diferentes tratamientos en condiciones 

climaticas y de suelos disponibles en las areas de extraccion de la especie.

• Evaluaci6n fenologica. Conocer cada una de las etapas de crecimiento y 

desarrollo de la planta y tiempos para cada una de ella, pues es fundamental 

conocer el ciclo de las especies para establecer planes de manejo y aspectos 

ecol6gicos relacionados con las especies

• Condicion critica del recurso se puede definir por tasa de deforestaci6n o 

reducci6n de la materia prima (peso disminuido/ area) de acuerdo a los reportes 

historicos de disponibilidad de la materia prima.

• Tasa de extraccion: A traves de registros de cantidades de material extrafdo 

por visita. por cada una de las personas relacionadas con la extracci6n 

(lb./ha.jvisita por perfodo vs. numero de extractores por visita/mes/ano). 

TERCER MOMENTO. FASE DE DISENO E IMPLEMENTACION 

A partir de la informaci6n obtenida en el primer momenta y la informaci6n del segundo 

momenta se puede iniciar con la definicion del disefio del plan de manejo, donde se espera 

se tomen las decisiones acordes a la situaci6n identificada. Con la intension de llegar a 

propuestas acordes a la realidad se debe tener en cuenta los siguientes pasos basicos9 
:

9 
Documento conceptual sabre planes de maneio de \a areas de\ sistema de Parques Nacionales 

Naturales. Unidad operativa especial de Parques Nacionales Naturales. Ministerio del Media Ambiente. 
Colombia. 200,. 
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Definici6n de escenarios tendenciales, deseados y posibles: partiendo del 

escenario actual definido por la informacion disponible, se realizan ejercicios comunitarios 

para mostrar escenarios tendenciales, que pasarfa de seguir dando el manejo que se 

esta dando al ecosistema o la especie, considerando aspectos que pueden incrementar la 

tendencia. Posteriormente entre planificadores, artesanos y comunidad se realiza un 

segundo ejercicio sobre escenarios deseados tomando como punto de partida lo que 

idealmente se quiere. Alli seran presentadas diferentes visiones de futuro entre los 

diferentes actores, las cuales deben que dar registradas. Una vez se tiene todos los 

escenarios: actual, tendencial y deseado, se construye colectivamente los escenarios 

posibles de manejo teniendo en cuenta los aspectos socioculturales, ambientafes, 

socioeconomicos, jurfdicos y poftticos. 

Esto nos dara como resultado el plan de manejo concertado el cual tendra ademas de la 

informaci6n previa y de investigaci6n los siguientes componentes: 

1. Metodo de ordenaci6n: unidades de manejo de la especie, si se define rotaci6n 

de areas, tiempos de corte o extracci6n, cantidad permisible de materia prima a 

extraer anualmente, tiempo mfnimo de crecimiento de la planta para obtener 

materia prima de optima calidad.

2. Sistema de manejo de la especie artesanal. Definici6n de reposiciones, 

enriquecimiento def bosque, siembras, mejoramiento de condiciones ambientafes, 

implementaci6n y mejoramiento de especies acompafiantes, establecimiento plantas 

madres minimas por unidad de area para repoblamiento natural.

3. Plan de monitoreo de la dinamica del bosque. Continuidad en el tiempo de 

evafuaciones a las parcelas de muestreo tanto para la especie de interes como para 

la diversidad florfstica y faunfstica del lugar. 
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4. Plan de identificaci6n y protecci6n de especies raras, endemicas y en 

peligro de extinci6n. Plan de establecimiento de areas especiales de manejo 

relacionadas con especies en riesgo.

5. Plan de cosecha de la materia prima · y justificaci6n de metodos de 

extracci6n. Tiempos de carte o extraccion, cantidad permisible de materia prima a 

extraer anualmente, definicion de optimos de calidad de la materia prima ligados a 

fases de crecimiento de la planta interes. Relacion de epocas de alta y baja 

demanda de materia prima.

6. Plan de procesamiento, transformaci6n y comercializaci6n. Tiempo de 

aprovechamiento adecuado de la materia prima par evitar desperdicios, perdida de 

materia organica, aprovechamiento de residuos del procesamiento, mejoramiento 

de los procesos de almacenamiento para evitar daiios ambientales y biologicos. 

Estimacion de costos de produccion y establecimiento de precios justos. Planes de 

mejoramiento de proceso de comercializaci6n, activacion de mercados justos y 

mercados verde 

En la fase de implementacion se construira un plan de ejecuci6n 10 de las acciones 

concertadas en el plan de manejo. Se habra ganado mucho en la medida que cada uno de 

los momentos haya contado con la participaci6n real y activa de las comunidades de 

artesanos y artesanas involucrados. Este paso final puede dar pie a la definicion del plan 

como una poHtica local de manejo de los recursos del bosque. 
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