
Inventarios e índices de diversidad vegetal en la Zona de Reserva Campesina de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, Colombia 
 

                                                                  Vol. 18, No. 2, julio - diciembre de 2021 
117 

Libre Empresa vol. 18, No. 2, julio - diciembre de 2021 p. 117-130 (ISSN 1657-2815 / e-ISSN 2538-9904) 

 
Inventarios e índices de diversidad vegetal en la Zona de Reserva 

Campesina de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, Colombia 
 

Plant diversity inventories and indices in the San Isidro Campesino 
Reserve Zone, Pradera, Valle del Cauca, Colombia 

 
Inventários e índices de diversidade de plantas na Zona de Reserva de 

San Isidro Campesino, Pradera, Valle del Cauca, Colômbia. 
 
 
 

Reinaldo Giraldo-Díaz 
Docente Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD),  Palmira - Colombia 

reinaldo.giraldo@unad.edu.co      https://orcid.org/0000-0002-6221-9468 
 

Libia Esperanza Nieto-Gómez 
Docente Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD),Bogotá – Colombia 

libia.nieto@unad.edu.co       https://orcid.org/0000-0002-5042-7841 
 

Liberio Victorino-Ramírez 
Doctor en Sociología. Universidad Autónoma Chapingo, México. 

victorinoramrezliberio@yahoo.com.mx       https://orcid.org/0000-0001-7732-6154 
 

 
  

Resumen 
La diversidad es el fundamento de una agricultura comunitaria y campesina. Se hizo un inventario de 
la diversidad vegetal de los agroecosistemas de la Zona de Reserva Campesina ZRC de San Isidro, 
Pradera, Valle del Cauca. En la primera fase del estudio se hicieron inventarios de diversidad vegetal, 
adecuadamente compatibles con los inventarios forestales a gran escala. En la segunda, se realizó una 
evaluación de la diversidad vegetal partiendo de los índices de riqueza de Margalef, de Simpson y de 
Shannon-Wiener. La evaluación y caracterización de los 15 agroecosistemas se realizó con las familias 
que hacen parte de la Asociación Agropecuaria El Porvenir Agropor. Se encontró que la vida 
comunitaria sustenta la diversidad del territorio y la protege de las agresiones del sistema 
agroalimentario mundial. La conservación de la diversidad vegetal está ligada a la cultura campesina, 
a sus prácticas agroecológicas de conservación, las cuales operan fuera de las lógicas hegemónicas 
de producción de alimentos. 
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Abstract 
Diversity is the foundation of community and peasant agriculture. An inventory was made of the plant 
diversity of the agroecosystems of the San Isidro ZRC, Pradera, Valle del Cauca. In the first phase of 
the study, plant diversity inventories were made, adequately compatible with large-scale forest 
inventories. In the second phase, an evaluation of plant diversity was carried out based on the 
Margalef, Simpson and Shannon-Wiener richness indexes. The evaluation and characterization of the 
15 agroecosystems was carried out with the families that are part of the Asociación Agropecuaria El 
Porvenir Agropor. It was found that community life sustains the diversity of the territory and protects it 
from the aggressions of the global agrifood system. The conservation of plant diversity is linked to the 
peasant culture, to their agroecological conservation practices, which operate outside the hegemonic 
logics of food production.  
 
 
Keywords  
Diversity indices; Farmer agroecosystems; Species richness; Community; Participatory research; 
Community 
 
Resumo 
A diversidade é a base da agricultura comunitária e camponesa. Foi feito um inventário da diversidade 
vegetal dos agroecossistemas da Zona de Reserva Camponesa ZRC de San Isidro, Pradera, Valle del 
Cauca. Na primeira fase do estudo, foram realizados inventários de diversidade de plantas, que eram 
compatíveis com inventários florestais de grande escala. Na segunda fase, foi realizada uma avaliação 
da diversidade de plantas utilizando os índices de riqueza de Margalef, Simpson e Shannon-Wiener. A 
avaliação e caracterização dos 15 agro-ecossistemas foi realizada com as famílias que fazem parte da 
Asociación Agropecuaria El Porvenir Agropor. Constatou-se que a vida comunitária sustenta a 
diversidade do território e o protege das agressões do sistema agroalimentar global. A conservação da 
diversidade vegetal está ligada à cultura camponesa, às suas práticas de conservação agroecológica, 
que operam fora da lógica hegemônica da produção de alimentos. 
 
Palavras-chave  
Índices de diversidade; Agroecossistemas camponeses; Riqueza de espécies; Pesquisa participativa; 
Comunidade. 
 
 
1. Introducción 
 
La diversidad es esencial en el funcionamiento de los agroecosistemas; sin embargo, los 
sistemas de producción en todo el mundo son cada vez menos diversos en especies y recursos 
genéticos debido a que las áreas no cultivadas, como bosques, selvas, pastizales y 
humedales, son reemplazadas cada vez más por grandes extensiones de monocultivo que 
utilizan insumos externos como pesticidas, fertilizantes minerales y combustibles fósiles (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations -FAO, 2019; Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2004; Reijntjes, 2009). 
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Esta degradación del suelo es una tendencia negativa en la condición de la tierra, causada por 
procesos directos o indirectos inducidos por el hombre, incluido el cambio climático 
antropogénico, expresado como reducción a largo plazo o pérdida de productividad biológica, 
integridad ecológica o valor para los seres humanos. La pérdida de diversidad por degradación 
de las selvas, bosques, sistemas campesinos da lugar a la degradación de la tierra 
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, 2019). 
 
La agricultura campesina cobra cada vez mayor importancia en el mantenimiento de esta 
diversidad, que confiere la resiliencia a cambios climáticos, y la adaptación a la heterogeneidad 
ambiental, la resistencia a plagas y enfermedades, la estabilidad de la producción y aporta en 
la construcción de la seguridad y soberanía alimentarias (Altieri y Nicholls, 2019). La diversidad 
es el principio fundamental de una agricultura campesina capaz de superar el modelo de 
producción social y económica que provoca impactos de gran magnitud, como el cambio 
climático y las crisis social, energética y ambiental (Victoria et al., 2019). 
 
La diversidad, silvestre o cultivada, de animales, plantas, hongos y microorganismos usados 
directa o indirectamente, incluye no sólo a las especies cosechadas, sino también a las no 
cosechadas (microorganismos del suelo, depredadores, polinizadores, entre otros) que 
sustentan la estructura, la función y los procesos clave para la productividad de los 
agroecosistemas, como son la regulación de plagas y enfermedades, la polinización, y los 
ciclos del agua y nutrientes. Además, contiene a la diversidad de los agroecosistemas mismos, 
y a la cultura y el conocimiento local de la biodiversidad (Cancillería de Colombia, 1994). El 
cuidado de la diversidad por parte de los campesinos del corregimiento de San Isidro, 
provenientes del sur del Tolima en los años sesenta durante la época de la violencia, ha 
permitido garantizar su autonomía alimentaria, el manejo de sus propias semillas y por tanto 
la permanecía campesina en el territorio.  
 
El mantenimiento de la diversidad es una de las estrategias de enfrentamiento que tienen los 
campesinos ante las políticas de Estado, para sostener el sistema agroalimentario mundial. “A 
través del mantenimiento de la diversidad, los agricultores contemporáneos aseguran la 
soberanía alimentaria y mantienen la vida campesina en condiciones adversas generadas por 
los Estados, el mercado y los Organismos Multilaterales” (Altieri y Nicholls, 2019, p. 22). 
 
El sistema agroalimentario hegemónico, vía el discurso de la producción de alimentos para 
una población en constante crecimiento, promueve legislaciones favorables a los intereses de 
las empresas mejor posicionadas, asegurando su control sobre toda la cadena alimenticia 
(Ramírez et al., 2019). La agricultura campesina, pese a pervivir dentro del modelo económico 
actual en relaciones desventajosas que le generan pobreza, crisis humanitaria, deterioro 
ambiental y desigualdad social (Guzmán, 2014), es capaz de alimentar no sólo el número de 
la población actual sino las proyecciones de crecimiento que tienen los Organismos 
Multilaterales para el año 2050 y 2060 (La Vía Campesina, 2015).  
 
El corregimiento de San Isidro en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, Colombia, se 
localiza en la cordillera Central y está habitado por comunidades campesinas que cuidan la 
diversidad expresada en una gran riqueza de especies y variedades. En este corregimiento 
existe desde hace varias décadas un proceso organizativo basado en la condición campesina 
de sus moradores, en una apuesta agroecológica en la producción de alimentos y en el 
posicionamiento del territorio como una Zona de Reserva Campesina (Giraldo et al., 2018; 
López, 2005; Rodríguez, 2010; Salcedo, 2014; Montaño-Hurtado y Nieto-Gómez, 2018). 
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La pretensión de constituir una Zona de Reserva Campesina –ZRC- cumple el propósito de 
estabilizar la economía campesina y promover su sustentabilidad en un contexto en el que las 
industrias extractiva, forestal, industrial, inmobiliaria influyen sobre el funcionamiento y la 
naturaleza de las comunidades rurales (Sourisseau, 2016).  
      
En esta investigación se presentan inventarios e índices de diversidad vegetal en la ZRC de 
San Isidro con los cuales pueden apoyar a los agricultores en la toma de decisiones y en sus 
procesos democráticos y políticos. En Colombia existen pocos inventarios de diversidad a nivel 
de fincas campesinas que permitan evaluar la composición de los diferentes individuos que 
están presentes en una comunidad (Fernandez y Méndez, 2019; González et al., 2018; 
Iermanó, 2015; Salazar et al., 2010; Suárez-Patiño, 2014). Es preciso aclarar que, pese a que 
no se habían adelantado estos inventarios, las comunidades campesinas tienen claro el papel 
que juega la diversidad vegetal en las dinámicas de las poblaciones. Muestra de ello ha sido 
la gran capacidad que las comunidades han tenido de cuidar y conservar material genético de 
importancia para la autonomía alimentaria de sus comunidades.    
 
La hipótesis planteada fue: Los estudios de diversidad vegetal contribuyen al reconocimiento 
de la agricultura campesina. Los objetivos de la investigación fueron: a. Inventariar la 
diversidad vegetal en los agroecosistemas campesinos de la ZRC de San Isidro, que 
pertenecen a la Asociación Agropecuaria El Porvenir Agropor. b. Evaluar a partir de índices la 
diversidad presente en los agroecosistemas campesinos de la ZRC de San Isidro, que 
pertenecen a la Asociación Agropecuaria El Porvenir Agropor. 
 
 
2. Materiales y métodos 

2.1.Localización del área de estudio 
  
El presente estudio se realizó en 15 agroecosistemas tradicionales de las familias campesinas 
de la ZRC de San Isidro, con posición geográfica central X: 1099161,92533 m y Y: 
867378,93744 m bajo el sistema de referencia de coordenada Magna Sirgas Colombia-Oeste 
y con altitudes que varían de 1300 a 2000 msnm. La ZRC de San Isidro cuenta con una 
extensión de 220 ha, la componen 60 familias con una población de 220 personas (Figura 1), 
pertenece al municipio de Pradera, localizado en el departamento del Valle del Cauca, 
Colombia. El corregimiento de San Isidro, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
del 2004 (Municipio-de-Pradera, 2002) se encuentra ubicado en la zona 2 del municipio, que 
corresponde al piso térmico medio perteneciente al cinturón cafetero, considerada como área 
de regulación hídrica. 
 
El trabajo de investigación para la evaluación y caracterización de los 15 agroecosistemas se 
realizó con las familias que hacen parte de la Asociación Agropecuaria El Porvenir Agropor. 
Para la toma de datos se hicieron reuniones con la comunidad, entrevistas semiestructuradas 
con los agricultores y visitas a los predios para verificación en campo, de acuerdo con la 
Investigación Acción Participativa. 
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Figura 1. Localización del área de estudio 

 
Los índices de diversidad fueron analizados a través de los modelos reportados en la literatura. 
Los índices de diversidad vegetal analizados en este trabajo fueron los siguientes: 
 
Índice de riqueza de Margalef (1958; 1968; 1995)  
Evalúa la riqueza especifica o diversidad alfa, a partir de un conteo de las especies presentes 
en las fincas seleccionadas. Matemáticamente considera el siguiente modelo:  
 

𝑫𝒎𝒈 =
𝑺 − 𝟏
𝑳𝒏	𝑵 

 

Donde: 
Dmg es riqueza específica. 
N es número total de individuos o variedades por especies monitoreadas en cada 
recorrido para cada finca.  
La notación Ln denota el Logaritmo Neperiano de un número. El mínimo valor que 
puede adoptar es cero, y ocurre cuando solo existe una especie en la muestra (S=1, 
por lo que s-1=0) 
S constituye el número todas de especies diferentes evaluadas en cada recorrido por 
cada finca inventariada en cada municipio.  

 
Valores inferiores a 2,0 del índice de Margalef se corresponden con zonas de baja diversidad 
y valores superiores a 5,0 con zonas de alta diversidad. 
 
2.2. Índice de Simpson  
Este índice conocido, también, como índice de dominancia permite evaluar la especie que se 
encuentra en mayor proporción en un muestreo en finca, vereda y/o municipio. Este índice 
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permite definir cuál es la especie dominante en el muestreo realizado.  Se evalúa a través de 
la siguiente ecuación  
 

𝑫 =,
𝒏𝒊(𝒏𝒊 − 𝟏)
𝑵(𝑵 − 𝟏)

𝑺

𝒊0𝟏
 

 

𝑫 =,𝒑𝒊𝟐
𝒔

𝒊0𝟏

 

Donde: 

pi = Se evalúa a partir de dividir el número total de individuos o variedades por cada 
especie sobre el número total de individuos evaluados en el muestreo, esta es la 
abundancia proporcional con base a la muestra.  
N	= Número total de los individuos de la muestra 
 
Para el valor D, entre más cercano el valor sea de 1, menor será la diversidad que habrá 
en la comunidad, caso contrario cuando D tiende a 0 habrá menos dominancia y mayor 
diversidad. 

      
Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al concepto de uniformidad o 
equitatividad de la comunidad. Como su valor es inverso a la uniformidad, la diversidad puede 
calcularse como 1 – λ.  
 
2.3. Índice de Shannon-Wiener  

Este índice mide la abundancia proporcional estructural. Este índice se basa en el conteo de 
individuos de una población. Se espera que todas las especies estén representadas en la 
evaluación. Se usa para evaluar riqueza y abundancia relativa.  
 
El índice de Shannon-Wiener tiene la siguiente expresión matemática 
 

𝑯’	 = −,𝒑𝒊	𝒍𝒏	𝒑𝒊 

Donde: 
S = Número de especies (riqueza de especies) 
Pi = Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 
abundancia relativa de la especie i), ni/N 
ni	= Número de individuos de la especie i 
N = Número de todos los individuos de todas las especies 
 
Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo S, cuando todas 
las especies están representadas por el mismo número de individuos (Moreno, 2001; 
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Villarreal 2004). En los ecosistemas naturales este índice varía entre “0” y no tiene límite 
superior.  
 
H´=0, solamente cuando hay una sola especie en la muestra y H´ es máxima cuando las 
especies están representadas por el mismo número de individuos.  

 
 
3. Resultados y discusión 
3.1. Inventarios de diversidad vegetal 
En la ZRC de San Isidro se hallaron 543 especies y 778 variedades; las fincas 1, 4 y 2 
presentaron un mayor número de individuos, con 128, 106 y 103, respectivamente (Tabla 1).   
 
Tabla 1. 
Diversidad vegetal en la Zona de Reserva Campesina de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca, Colombia 

Índices Especies(s) 
Individuos 

(Ni) Dominance_D 
Simpson_1-

D Shannon_H Margalef Equitability_J 

Finca1 88 128 0,01672 0,9833 4,306 17,93 0,9617 

Finca2 70 103 0,01989 0,9801 4,098 14,89 0,9646 

Finca3 62 87 0,02365 0,9764 3,96 13,66 0,9595 

Finca4 79 106 0,01709 0,9829 4,238 16,73 0,97 

Finca5 25 35 0,04816 0,9518 3,129 6,75 0,9722 

Finca6 25 30 0,04667 0,9533 3,153 7,056 0,9794 

Finca7 27 30 0,04222 0,9578 3,245 7,644 0,9846 

Finca8 19 27 0,06996 0,93 2,814 5,461 0,9558 

Finca9 15 18 0,07407 0,9259 2,659 4,844 0,982 

Finca10 17 20 0,065 0,935 2,788 5,341 0,984 

Finca11 14 67 0,2355 0,7645 1,834 3,092 0,6948 

Finca12 28 33 0,04132 0,9587 3,271 7,722 0,9815 

Finca13 13 15 0,08444 0,9156 2,523 4,431 0,9837 

Finca14 8 9 0,1358 0,8642 2,043 3,186 0,9826 

Finca15 53 70 0,0302 0,9698 3,793 7,644 0,9846 
Total  

Especies 543       
Total 

Variedades 778             
Fuente: Los autores 

 El mayor uso de las especies es alimentario con 43% de las especies, seguido por el uso 
ornamental con 34%, medicinal 12%, maderable 9% y forraje 2% (Figura 2).   
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Figura 2. Usos de la diversidad vegetal en ZRC de San Isidro, Pradera, Valle del Cauca  
Fuente: Los autores 

3.2. Índices de diversidad vegetal 
El índice de riqueza específica de Margalef tiene valores entre 17.93 y 3.18 (Cuadro 1). Se 
observa que cuatro de las quince fincas evaluadas obtuvieron valores por debajo de cinco, lo 
que indica que son fincas con un nivel de diversidad bajo. Los valores menores implican zonas 
de baja diversidad, y que mucha de esta diversidad se ha perdido por efectos antropogénicos. 
 
El índice de Simpson osciló entre 4.36 y 1.830; valores cercanos a 1, muestran que existe 
diversidad entre especies, pero poca variabilidad al interior de las especies y esto lo corroboran 
los datos obtenidos en el análisis en el índice de dominancia. Los valores del índice de 
dominancia son muy cercanos a cero, lo que muestra comunidades de alta diversidad de 
especies, pero baja variabilidad al interior de las especies. Lo anterior se demuestra en el 
presente estudio con los valores obtenidos en el índice de Simpson, por lo tanto, se dice que 
no hay especies dominantes y se puede hablar de una distribución equitativa de las especies 
en la ZRC de San Isidro.      
 
Los índices de diversidad de Simpson (1-D) muestran una alta diversidad en las fincas de la 
ZRC de San Isidro, siendo las fincas 11 y 14 con valores de 0.7645 y 0.8642 donde se 
obtuvieron los índices más bajos. Esto coindice con los mayores valores de dominancia 
presentes en estas dos fincas, de 0.2355 y 0.1358, respectivamente. En estas fincas se halla 
mayor cantidad de variedades por especie evaluada, esto implica que algunas especies 
predominan sobre otras. Los valores más bajos de dominancia se presentaron en las fincas 1, 
2 y 4 con 0.01672, 0.01989 y 0.01709, respectivamente. 
 
Los mayores valores para el índice de uniformidad se reportaron en las fincas 7 y 15 ambas 
con un valor de 0.9846 y el valor más bajo se dio en la finca 11 con 0.6948. Estos valores 
muestran que al interior de las fincas muestreadas hay una distribución equitativa de las 
variedades al interior de las especies, ya que al tener valores cercanos a 1, en todos los casos, 
hay una clara evidencia de que no existe dominancia de una especie en particular y que las 
especies tienen la misma abundancia relativa.  
 

Alimentario
43%

Forraje
2%

Maderable
9%

Medicinal
12%

Ornamental
34%
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Los valores más altos del índice de Shannon-Weaver se encontraron en la finca 1, con 4.306, 
mientras que el más bajo en la finca 11, con 1.834. Las fincas 1, 2 y 4 con valores de 4.306, 
4.098 y 4.238 respectivamente, tienen una alta diversidad específica. Las demás fincas 
muestran rangos considerados normales de diversidad. El valor más bajo de la finca 1, de 
1.834 indica baja diversidad de especies. 
  
La biodiversidad es fundamental para el mantenimiento de la vida en la Tierra, ya que 
representa beneficios intangibles esenciales para los seres humanos, como el enriquecimiento 
cognitivo y espiritual, el sentido de pertenencia y los valores estéticos y recreativos. Su 
valoración monetaria pasa por alto estos beneficios intangibles que dan forma a las 
sociedades, las culturas y la calidad de vida y el valor intrínseco de la biodiversidad. El área 
terrestre es finita y su sustentabilidad es fundamental para el bienestar humano 
(Intergovernamental Panel on Climate Change - IPCC, 2019) 
 
Las sociedades contemporáneas, obstinadas por el crecimiento económico, por el progreso, 
por el desarrollo, reconocen en distintos acuerdos, protocolos, informes y reportes, emanados 
de los Estados y los Organismos Multilaterales, su inviabilidad. La perspectiva que tienen estas 
sociedades de la biodiversidad, como negocio, ha llevado a una disminución de la 
biodiversidad en el Planeta. Los estudios del Intergovernamental Panel on Climate Change – 
IPCC (2019; 2014) muestran que estas sociedades se han apropiado de una cuarta parte a un 
tercio de la producción primaria neta potencial mundial; que el suministro de calorías 
alimentarias per cápita a nivel mundial aumentó en aproximadamente un tercio desde 1961 
mientras que en este mismo período el consumo de aceites vegetales y carne se duplicó; el 
uso de fertilizantes de nitrógeno inorgánico aumentó casi 9 veces; y el uso de agua de riego 
se duplicó.  
 
En contraste con el uso que hacen las sociedades modernas de la tierra, que contribuyen a 
una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en particular las 
emisiones de CO2 por deforestación, las emisiones de CH4 procedentes del cultivo de arroz y 
el ganado de rumiantes, y las emisiones de N2O por el uso de fertilizantes (Intergovernmental 
Panel on Climate Change - IPCC, 2019; Shabudin et al, 2016), las comunidades campesinas 
habitan la tierra, cuidando el agua, la diversidad, el suelo, la cultura y produciendo alimentos 
de manera sustentable (Falla y Castrillón, 2018; Giraldo et al., 2018; Ramírez et al., 2019). 
 
El sistema agroalimentario mundial promueve modelos agrícolas extractivistas, monopólicos y 
con alto consumo de insumos, que no favorecen en ningún caso la conservación de la 
biodiversidad (Sánchez et al., 2012). El sistema agroalimentario hegemónico concibe a los 
seres humanos como portadores de fuerza de trabajo y a la naturaleza como recurso 
aprovechable para la valoración de capital. Por el contrario, para las comunidades rurales, la 
conservación de la diversidad está íntimamente ligada a la vida comunitaria y a sus prácticas 
sociales ((Leyva y Lores, 2012; Salazar et al., 2010; Suárez-Patiño, 2014). De allí que su 
preservación cobra cada vez más interés y relevancia para los productores campesinos en 
todo el mundo en la protección de su patrimonio biocultural, su territorio y sus derechos 
fundamentales (González et al., 2019).  
 
El uso de índices de diversidad permite conocer la abundancia y riqueza especifica de las 
especies y variedades que poseen los campesinos; y da las pautas para el diseño, manejo y 
estructuración de los agroecosistemas agroecológicos que se fundamentan en el uso y manejo 
de la agrobiodiversidad. Esta diversidad agrícola es la base de la seguridad y soberanía 
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alimentaria a nivel mundial, así como también soporta y promueve la reconstrucción de los 
paisajes de la agricultura en los territorios; fomentando la conservación de la cultura de los 
pueblos.  
 
Como se observa en el presente estudio los agricultores en las 15 fincas evaluadas cuentan 
con una amplia diversidad, que permite obtener productos para su soberanía alimentaria y así, 
abastecer los mercados cercanos a la ZRC de San Isidro con los excedentes productivos. 
Estos sistemas agrodiversos son estrategias claras para hacerle frente a los efectos del cambio 
climático, a la evidente degradación vegetal dejada por el modelo técnico-económico de la 
agricultura moderna; es también un mecanismo para la conservación de semillas locales, y por 
ende la defensa de los territorios como salvaguardia de la vida.                                                             
 
En el corregimiento de San Isidro, se encuentra una riqueza varietal y específica importante 
para mitigar los efectos del cambio climático (Reina y Rivas, 2015), para restaurar un paisaje 
que se ve afectado por las políticas de desarrollo del país (Giraldo y Nieto, 2017), para 
garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de las comunidades campesinas (La Vía 
Campesina, 2017), para generar ingresos económicos (Altieri y Nicholls, 2019) y para enfrentar 
al sistema agroalimentario mundial que asedia a las comunidades campesinas (Giraldo-Díaz 
et al., 2018; Guerritsen et al., 2018).   
 
Las fincas evaluadas en la ZRC de San Isidro tienen alta abundancia y riqueza específica, 
donde la producción se realiza a pequeña escala, utilizando variedades tradicionales, con 
sistemas de manejo multidiversos que usan especies forestales para sombrío; cultivos como 
fríjol maíz, plátano, yuca, hortalizas, plantas medicinales; y flores exóticas para la venta y 
generación de ingresos. Estos sistemas diversos confieren altos niveles de tolerancia a las 
condiciones socioeconómicas y ambientales cambiantes. 
 
 En las ZRC la vida comunitaria sustenta la diversidad del territorio y la defensa del agua, del 
suelo y de la cultura frente a las agresiones del hegemónico sistema agroalimentario mundial. 
Se trata de una experiencia que contiene un alto valor etno-político (Maldonado, 2013) que se 
ve amenazada por la penetración de la vida en el campo (Sánchez et al., 2012). En las ZRC 
se da forma a la vida social desde un otro lugar distinto al habilitado por el capital y a su forma 
política estatal de normar la vida (Tzsul, 2015). La vida misma y su reproducción son una 
creación común, las semillas, la diversidad, el agua, el suelo, los sistemas de riego, no pueden 
comprenderse al margen de las prácticas organizativas, de los procesos de significación 
colectiva que tiene la comunidad campesina en San Isidro, Pradera (Machado, 2017). 
 
Las relaciones sociales, las prácticas y los saberes colectivos de la comunidad campesina de 
San Isidro son el soporte de la conservación de la diversidad vegetal y dado que se 
fundamentan en la ampliación de la autogestión y la autoorganización comunitaria y tienen que 
ver con sus estrategias de enfrentamiento al sistema agroalimentario global.   
 
Es a través de un lento pero fuerte proceso organizativo, comunitario, que los agricultores de 
la ZRC de San Isidro han conseguido mantener la diversidad vegetal y defenderse de las 
políticas estatales y las orientaciones de los Organismos Multilaterales que buscan 
homogeneizar los territorios a través de la promoción de un modelo de producción de alimentos 
basado en la penetración tecnológica de la Revolución Verde en los espacios rurales. La 
relación existente entre las prácticas sociales comunitarias y la conservación de la diversidad 
vegetal son auténticos soportes para el aporte colectivo de las comunidades a la 
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implementación del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Colombia con el ahora partido 
político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC (Ángel et al., 2019).  
 
La promoción de la Revolución Verde por parte del Estado colombiano surge del supuesto que 
el progreso en los agroecosistemas tradicionales requiere de la sustitución de especies y 
variedades de cultivos locales por otras mejoradas; y que la integración económica y 
tecnológica de los sistemas campesinos al sistema económico global es un paso positivo que 
permite mayor producción, más ingresos y bienestar general; sin embargo, la diseminación de 
variedades mejoradas, genera erosión genética (Altieri y Nicholls, 2019).  
 
La diversidad vegetal de la ZRC de San Isidro está fuertemente amenazada por las políticas 
agropecuarias promovidas por el municipio de Pradera que concibe la producción campesina 
como “improductiva y de baja rentabilidad” y considera que “la principal actividad económica 
de la zona plana es el cultivo de la caña de azúcar elemento principal de la economía del 
municipio y único generador de empleo” (Municipio de Pradera, 2016, p. 101).  
 
Teniendo en cuenta que la diversidad vegetal de las ZRC depende de las comunidades 
campesinas que la sustentan, las políticas municipales favorecen la descampesinización y la 
desruralización (Fajardo, 2018; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura FAO, 2016). En otras palabras, las políticas del municipio de Pradera agudizan la 
crisis humanitaria de las comunidades rurales, las cuales se ven asediadas por el cultivo de la 
caña de azúcar (Giraldo-Díaz et al., 2018), que ocupa el 96,46% del área de la zona plana, 
con 10349 ha (Tabla 2). Asimismo, la gestión pública municipal y departamental no garantizan 
procesos democráticos de participación e incidencia de las comunidades rurales en las 
políticas públicas referidas a los espacios rurales.   
 
Tabla 2.  
Área sembrada y producción por tipo de cultivo en el municipio de Pradera 

 
 
 
 
 

TIPO DE 
CULTIVO 

 
ZONA PLANA 

 
                 ZONA LADERA TOTAL 

 
Área sembrada 

en ha 

 
Producción. 

Total 

 
Área 

sembrada 

 
Producción  
   Total 

 
Área 

sembrada 

 
Producción 

total 

Permanentes  10.349 96.46% 1.114.027 99.71% 424 55.725% 407 13.25% 10.773 92.85% 1.114.434 99.47% 

Transitorios 2.33 . 2.15% 780 0.07% 69 9.07% 71 2.31% 302 2.60% 8.51 0.08% 

Frutales 120 - 1.11% 965 0.09% 78 10.25% 468 15.23% 198 1.71% 1 433 0.13% 

Hortalizas 140 - 1.29% 1.550 0.14% 190 24.97% 2.126 69.21% 330 2.84% 3.676 0.33% 

Totales             10.842 1.117.322    781 3.072 11.803 1.120.394 

%               93.44% 99.73%     6.56%            0.27%   100%         100% 

Fuente: Municipio de Pradera (2016, pp. 100–101) 
 
Los inventarios y la aplicación de índices de diversidad son herramientas que describen la 
estructura y función de la vegetación para su aplicación en el uso y manejo. Para el caso de la 
ZRC de San Isidro, el modelo productivo imperante en el Valle del Cauca basado en un modelo 
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de agricultura técnico-industrial disminuye el nivel de agrobiodiversidad presente en las fincas 
de economías campesinas (Giraldo, 2010; Sánchez et al., 2018).  
 
4. Conclusiones   

Los sistemas agrodiversos establecidos en la ZRC del corregimiento de San Isidro son el 
resultado de un proceso organizativo y de la construcción de un tejido social sustentado en 
saberes comunitarios y prácticas sociales orientadas hacia la conservación de los 
agroecosistemas campesinos. Los sistemas agrodiversos son expresiones concretas de las 
apuestas comunitarias para lograr la soberanía alimentaria, que ayudan a conservar la cultura 
y los saberes locales en cuanto a usos, bondades, manejos de la diversidad vegetal, y a la vez 
potencian la reconstrucción de los territorios. En la ZRC de San Isidro la conservación de la 
diversidad vegetal está íntimamente ligada a la cultura campesina, a sus prácticas 
agroecológicas de conservación, las cuales operan por fuera de las lógicas hegemónicas de 
producción de alimentos. Las prácticas de conservación de la diversidad vegetal, realizadas 
por los agricultores de la ZRC de San Isidro, permiten a la comunidad contar con un territorio, 
protegido de las políticas estatales y de las orientaciones de los Organismos Multilaterales que 
buscan homogenizar los territorios a través de la promoción de un modelo de producción de 
alimentos basado en la Revolución Verde. 
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