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1. Introducción

La presente guía tiene como objetivo proporcionar un marco descriptivo 
para la formulación de Planes Municipales de Agroecología, basado 
en la experiencia del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Esta guía 
pretende servir como una herramienta práctica para otros municipios que 
deseen emprender este proceso, brindando una estructura detallada y 
recomendaciones a tener en cuenta. 

Como antecedente, se tuvo en cuenta el documento del Plan de Agroecología 
del Valle del Cauca - PLAEV, el cual sirvió de referente para el proceso 
de construcción del Plan Municipal de Agroecología de Tuluá. Además, 
Tuluá fue un municipio protagonista de los espacios de construcción del 
PLAEV, pues cuenta con un tejido social que ha fomentado y desarrollado 
procesos agroecológicos de gran impacto como las escuelas campesinas 
de agroecología – ECAS y los mercados campesinos agroecológicos, con lo 
cual surgió un entorno idóneo para la formulación y consenso de ideas que 
quedaron plasmadas en la propuesta de Plan Municipal de Agroecología. 
Con lo anterior, se expone la necesidad de una articulación entre los entes 
territoriales, las políticas o lineamientos gubernamentales en el tema 
en cuestión y los intereses de la misma comunidad de cada municipio, 
para así facilitar la formulación de planes municipales de agroecología, 
garantizando ejercicios de construcción participativa.

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! Para los contextos donde se desea 
aplicar esta guía es pertinente comprender que se deben tener unos 
elementos de caracterización previos con el fin de visibilizar, comprender 
los procesos económico-productivos de la ruralidad y su dinámica 
sociopolítica que acontece en el municipio o entidad territorial.
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2. Descripción de Tuluá, Valle del Cauca: 
Un Epicentro Agrícola y Agroecológico

Para efectos de contexto, Tuluá es un municipio del centro del Valle del 
Cauca, en Colombia. Tuluá emerge como un enclave emblemático que 
combina la riqueza agrícola con una larga historia de construcción y 
organización campesina alrededor de la agroecología como propuesta 
territorial. Lo anterior sumado a que, en el 2024 recibe en audiencia 
pública el reconocimiento de la primera Zona de Reserva Campesina 
del departamento, siendo esta una gran posibilidad para convertirse en 
un municipio pionero en procesos de producción sostenible desde las 
comunidades. Tuluá, enmarcado por un paisaje de exuberantes valles y 
montañas, se distingue por su vitalidad agrícola y su compromiso con 
prácticas sostenibles estrechamente relacionadas con las acciones del 
cuidado de las familias campesinas y también de sus bienes naturales. 

2.1 Características Agrícolas: Tuluá se percibe como un pilar agrícola, 
con vastas extensiones de tierras fértiles, formaciones geográficas 
que permiten tener diferentes pisos térmicos, por tanto, diversidad en 
la producción de alimentos. Producción de alimentos que se cultivan 
desde la zona plana hasta la zona de alta montaña. 

El municipio ofrece un panorama agrícola vibrante y productivo. La 
agroecología como propuesta territorial, logra caracterizarse a partir 
del año de 1999 y con la propuesta de lo que actualmente conocemos 
como escuelas campesinas agroecológicas. 

2.2 Enfoque Agroecológico: En respuesta a los desafíos ambientales 
y sociales, Tuluá ha demostrado un compromiso cada vez mayor con 
la agroecología. Este enfoque busca armonizar la producción agrícola 
con la conservación del ambiente y la equidad social. A través de 
distintas prácticas agroecológicas, entre ellas, el manejo intregado y 
preventivo de plagas y enfermedades, la diversificación de cultivos y el 
uso eficiente de los bienes naturales, Tuluá está liderando un cambio 
hacia sistemas agrícolas más resilientes y sostenibles. Es pertinente 
mencionar que estos procesos en los territorios no son actuales o 
derivados del protagonismo que ha adquirido la crisis climática o las 
prácticas agroecológicas. Por el contrario puede indicarse que es una 
tradición cultural y milenaria, donde se prioriza la resilencia de los 
ecosistemas y la equidad social, fomentando sistemas alimentarios 
locales y justos. Al centrarse en la interacción entre los componentes 
bióticos y abióticos de los agroecosistemas, busca alcanzar la soberanía 
alimentaria y la sostenibilidad ambiental.
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  2.3 Proyección e Importancia Regional: La proyección 
de Tuluá como epicentro agrícola y agroecológico 
trasciende las fronteras municipales, impactando 
positivamente en toda la región del Valle del Cauca. 
Su experiencia y liderazgo en el desarrollo de 
producción agroecológica sirven como modelo 
inspirador para otros municipios y comuni-
dades agropecuarias de la zona. Además, 
el compromiso de Tuluá con la agroeco-
logía contribuye a la soberanía alimentaria 
regional, promoviendo la producción de 
alimentos sanos y el cuidado del ambiente. 
Finalmente, el ejercicio de construcción 
de este Plan Municipal se convierte en 
un hito para la historia de la agroecología 
en la región, dejando en el escenario de la 
seguridad, soberanía y suficiencia alimen-
taria el nombre del municipio de Tuluá.

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! 
Con la contextualización del territorio piloto donde 
se desarrolló la metodología se describen las fases 
y procesos que componen la construcción de un plan
municipal de agroecología.

Es importante señalar que el municipio de Tuluá, durante el año 2023 
participó de la construcción del Plan Departamental de Agroecología, 
que contó con la participación de las microrregiones que componen 
el departamento del Valle del Cauca. Durante este proceso se consul-
taron fuentes documentales y recopilaciones propias de las organiza-

3. Las buenas prácticas 
recomendadas para formular 
políticas públicas de fomento 
a la agroecológicas en los 
municipios desde una experiencia 
aplicada en Tuluá, Valle del Cauca 
Agroecológico

ciones en función de comprender el proceso y dinámica de la 
producción agroecológica en el Valle del Cauca (Gobernación 

del Valle, SDRAP,2023.) El anterior proceso de recopilación 
de información documental fue necesario para comprender 

como se empiezan a desglosar las fases que componen 
el proceso de construcción de una política pública, pues 

se debe partir de una recopilación de antecedentes. De 
esta manera, para aproximarse al proceso realizado 

en Tuluá se relacionan las fases que contempló la 
construcción del plan municipal de agroecología. 

3.1. Fase de Formulación para la Construcción 
        de Políticas Públicas.
Se destaca la importancia de seguir un ciclo de 
formulación de políticas públicas que responda a 
los lineamientos u ordenanzas que haya en niveles 
territoriales superiores; es decir, normativas de ámbito 
gubernamental (políticas, planes, leyes, decretos, etc.) 
Este ciclo abarca desde la identificación de problemas y 

oportunidades hasta la toma de decisiones y la ejecución 
de acciones concretas, involucrando diversos actores 

como entidades, organizaciones agroecológicas, consumi-
dores, agricultores(as), huerteros(as) urbanos y referentes claves de la 

agroecología.

Es indispensable generar: 
• Análisis de Contexto: Identificar las condiciones de la producción 

agropecuaria del municipio, las condiciones de vida de la población 
rural campesina y étnica, la integración generacional en la ruralidad, 
el acceso a mercados, el sistema agroalimentario local y los flujos 
de la oferta y la demanda, así como, el estado y acceso de los bienes 
naturales. Es importante conocer cuáles son los antecedentes y 
oportunidades que se tienen en el territorio referente a las prácticas 
agroecológicas, estos son elementos iniciales de partida para la delimi-
tación del problema.

• Evaluación de la disponibilidad de bienes naturales y condiciones 
climáticas: Caracteriza las condiciones y capacidades que existen 
para la promoción y transición hacia la agroecología en el municipio.

Para el municipio, se contó con diferentes organizaciones de producto-
res(as) agroecológicos y actores claves comunitarios como las Juntas 
de Acción Comunal, miembros del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, 
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funcionarios de las secretarías de agricultura y desarrollo rural departa-
mental y municipal, del Instituto Mayor Campesino (IMCA), entre otros 
actores de relevancia, durante ese proceso se generó un contexto de 
discusión y construcción previa que permitió problematizar, ajustar y 
proyectar ideas que reflejan el sentir de las poblaciones campesinas desde 
el enfoque poblacional y territorial. 

Para los municipios o contextos donde se desarrolla un proceso de 
construcción de política o plan de agroecología, es pertinente aprovechar 
las instancias de participación ciudadana que tenga la población campesina 
o habitantes de la ruralidad para hacer incidencia efectiva, para este caso, 
fue el Consejo Municipal de Desarrollo Rural
(CMDR). 

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! Para emprender el ejercicio, se puede 
buscar un espacio homologado, que se puede comprender como una red 
de productores agroecológicos, una asociación, agremiación, instancia 
de participación ciudadana o un espacio reglamentado y consultivo de 
las administraciones locales. 

3.2 Fase de Participación Activa de Diversos Actores.
Se describe la participación como una de las fases del proceso. Es crucial 
comprender que, desde el inicio del ciclo de formulación, los diversos 
actores son claves en el ejercicio, pero en aras de darclaridad, se describe 
esta fase del proceso como el componente de participación comunitaria y 
multiactor, en el marco de construcción que se desglosa por zonas, micro-
rregiones o áreas de impacto, de lo que será el documento consolidado. 

La metodología que materializó esta fase dentro del municipio de Tuluá 
consistió en una dinámica de grupos: se parte de un grupo base previa-
mente convocado y sectorizado que en plenaria se presenta. Posterior-
mente, se divide en subgrupos que tendrán participación por intervalos 
en diferentes mesas, en dos jornadas de trabajo que se componen por 
las temáticas fijas donde son dinamizadas por facilitadores que orientan 
las preguntas  . Estas temáticas y mesas de trabajo tuvieron un grupo de 
dinamizadores o facilitadores que permitió el desarrollo adecuado de los 
talleres; se trató de un equipo de dos personas por mesa con roles de 
facilitadores y una persona por mesa con funciones logísticas y quien 
ayudaba a la adecuación del espacio, toma del tiempo y cumplimiento de 
horarios en las jornadas.
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Figura 1. Esquema de mesas de construcción del plan municipal de agroecología.

El primer espacio de encuentro que compone los talleres de construcción es 
la plenaria, donde se realiza una armonización que consiste en concentrar 
y disponer la mente para reconocer el valor, resistencia y luchas de las 
comunidades campesinas que vienen ejerciendo la agroecología, además 
permite que los actores de entidades y organizaciones externas que 
participan del espacio reconozcan lo que se enuncia desde las personas 
que realizan prácticas agroecológicas, seguido de esto se presentan, y se 
distribuye en mesas para iniciar el trabajo por temáticas.

Para la construcción en las mesas, el equipo facilitador ha preparado el 
espacio donde se lleva a cabo el taller, distribuyendo varias mesas con 
temáticas específicas. Estas mesas están diseñadas para recopilar infor-
mación y elementos de construcción proporcionados por los participantes 
del taller. La distribución de temáticas y operatividad en las mesas se 
desarrolla de la siguiente manera:

3.2.1 Mesa 1: Se realiza la construcción del concepto de agroecología 
desde el conocimiento de la misma comunidad participante. Si bien se 
parte de una conceptualización teórica, el ejercicio de taller busca llenar de 
sentido y significado la definición de lo que es agroecología en el territorio, 
junto a ese proceso se valida y consolida la línea del tiempo base, generada 
de las búsquedas documentales o recopilaciones de las organizaciones. 
Así mismo en esta mesa se elabora una misión y visión que deben ser 
recogidas en el documento final cuando se consolide el documento 
técnico. El trabajo de la mesa se organiza de la siguiente manera:
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• Momento 1: Construcción del concepto de agroecología, definición 
desde las comunidades y consolidación de la línea del tiempo acerca 
de la agroecología en el municipio.

• Momento 2: Construcción de la misión y visión para el Plan Municipal 
de Agroecología en el municipio. 

3.2.2 Mesa 2: En esta mesa se genera la identificación, validación, carac-
terización de actores en la zona con presencia en el territorio, se grafican 
en el plano las relaciones para posteriormente generar análisis cualita-
tivos de las percepciones reflejadas por las personas participantes. En 
un segundo momento, la mesa procede a generar y detallar soluciones o 
ideas que fortalezcan las dimensiones que componen la agroecología que 
en el proceso de consolidación del documento se convierten en metas o 
estrategias del Plan Municipal de Agroecología. 

• Momento 1:  Generar mapeo de actores por zonas, ilustrando las 
relaciones según la afinidad y el poder de decisión con los procesos 
de agroecología. 

• Momento 2: Construir soluciones o propuestas que fortalezcan las 
dimensiones que componen la agroecología.

Dimensiones de la agroecología trabajados en mesa 2
1. Dimensión ecológica / técnico productivo 
2. Dimensión Político organizativo e institucional 

3.2.3 Mesa 3: En esta mesa se genera la identificación, validación y 
redacción del macro problema según las percepciones de los actores involu-
crados, se genera además un esquema visual que permite comprender 
dentro del árbol de problemas los efectos y causas asociados al macro 
problema. En un segundo momento se transforma en positivo el árbol 
de problemas, dando origen al árbol de la abundancia, generando fines y 
medios que dan solución a la problemática caracterizada; estos elementos 
en la consolidación del documento se convierten en los objetivos generales 
y específicos del Plan Municipal de Agroecología construido. 

• Momento 1: Construir y redactar el macro problema y construcción del 
árbol de problemas con efectos y causas. 

• Momento 2: Construir y redactar el objetivo general en el árbol de la 
abundancia, desglosando fines y medios como elementos de solución 
a lo descrito en el macro problema. 

• 
3.2.4 Mesa 4: En esta mesa se lleva a cabo la identificación, validación y 
redacción de los valores y principios rectores de la agroecología. Para el 
segundo momento de la mesa se procede a generar y detallar soluciones 
o ideas que fortalezcan las dos dimensiones restantes que componen 
la agroecología, en el proceso de consolidación del documento estos 
elementos que se generan por los actores participantes se convierten en 
metas o estrategias del Plan Municipal de Agroecología.
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• Momento 1: Identificación y definición de los valores y principios de 
la agroecología. 

• Momento 2: Construir soluciones o propuestas que fortalezcan las 
dimensiones que componen la agroecología.

Dimensiones de la agroecología trabajados en mesa 4
1. Dimensión histórica socio cultural y espiritual.
2. Dimensión Economías alternativas y diversas.

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! Las mesas y momentos que componen 
este proceso de construcción del plan municipal de agroecología son 
elementos metodológicos flexibles y de orientación, cada contexto deberá 
hacer la adaptación de estas fases y momentos a sus poblaciones y 
comunidades. 

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! Dentro de las fases de construcción 
deben transversalizarse los enfoques de género, intergeneracional 
y étnico; garantizando esas distintas miradas y cosmovisiones de los 
distintos sectores sociales que existan en el territorio.

3.2.5 Plenaria y espacio de retroalimentación general
Este espacio permite la validación completa de los participantes que han 
pasado por cada una de las mesas en ambos momentos y generar un 
proceso de retroalimentación del ejercicio de construcción.
En resumen, la metodología implica la rotación de 4 grupos a través de 
mesas que abordan diversas temáticas durante dos momentos de trabajo. 
En cada mesa, se asignan dos facilitadores que están acompañados por 
otro facilitador externo a la mesa desempeñando funciones específicas.

Facilitador 1: Es el orientador y moderador de la mesa, su objetivo es 
conducir a la conversación y participación de los actores involucrados.

Facilitador 2: Es el relator y recopilador de las memorias, este ejercicio se 
hace con detalles propios de las conversaciones, actitudes y acotaciones 
de la mesa.

Dinamizador logístico: Su función es previo al trabajo en mesa y durante la 
dinámica de la misma, se encarga de disponer los espacios logísticamente 
para la realización del ejercicio. Durante la dinámica en la mesa ayuda al 
facilitador 1 con la regulación de los tiempos y el cumplimiento de horarios. 



UNA MIRADA A LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN AGROECOLOGÍA

22 23

Se enfatiza la importancia de la participación activa de diversos actores, 
incluyendo funcionarios gubernamentales, academia, expertos, sociedad 
civil y el sector privado, con el objetivo de crear políticas efectivas que 
aborden los desafíos y necesidades específicas de la región. Para la 
efectiva adaptación del elemento de participación, es crucial comprender 
el enfoque poblacional y territorial donde se articulen los diferentes grupos 
poblacionales que, en función de sus condiciones, requieren ser priori-
zados y transversalizados en la construcción de políticas y planes públicos 
que orienten el camino de estas temáticas. Para Tuluá, basados en los 
resultados de la primera fase de formulación del proceso de construcción 
del plan, se organizaron bases de datos desagregados por poblaciones 
de mujeres, comunidades étnicas, jóvenes o instituciones educativas con 
enfoque agrícola o agroecológico, organizaciones de mujeres, organiza-
ciones campesinas y de población víctima del conflicto armado. 

Lo anterior denota importancia en el proceso, pues es la forma de estrechar 
las brechas de desigualdad que se viven en los contextos. Para Tuluá, es 
la forma de aportar a una garantía de reparación a los sectores vulnerados 
como las víctimas del conflicto armado, el sector campesino y organi-
zaciones de base comunitaria que aportaron a la construcción del Plan 
Municipal de Agroecología de Tuluá.

Para llevar a cabo este ejercicio de construcción participativa durante el 
ciclo de formulación, se decidió que la forma más efectiva de escuchar 
todas las voces e ideas de las comunidades sería dividir el municipio 

en zonas para el desarrollo de talleres. Esto permitió abarcar tanto la 
ruralidad alta, media y plana del municipio, así como el área urbana. El 
objetivo principal fue integrar propuestas e ideas que promuevan y forta-
lezcan acciones agroecológicas, en el área rural y en la urbana donde se 
concentran los mercados campesinos agroecológicos y la red de consu-
midores.

Finalmente, la discriminación de zonas y talleres quedó así: 

Zona 1: área urbana, espacio de taller en Mercacentro con los actores de 
los mercados campesinos, líneas de comercialización de productos y la red 
de consumidores. Se invitaron agrupaciones, colectivos y habitantes intere-
sados en iniciar procesos de transición hacia la producción agroecológica. 
Es clave comprender que este Plan Municipal de Agroecología de Tuluá 
espera incidir en las acciones en el área urbana, incentivando actividades 
que permitan transitar y fortalecer las actividades agroecológicas urbanas.

Zona 2: área rural media del municipio, se agrupó por corregimientos y se 
escogió uno que fue el epicentro donde se desarrolló el taller. El segundo 
taller de construcción se realizó en el corregimiento de La Marina, donde 
se agruparon los corregimientos de Monteloro, La Diadema, la Moralia, 
Venus, San Lorenzo, La Iberia y El Picacho.

22
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El tercer taller de construcción de la zona 2, área rural media, se ejecutó en 
el corregimiento de San Rafael, que agrupó los corregimientos de Puerto 
Frazadas, San Rafael, Piedritas, Cocorná, La Moralia (Tibolí), El Bosque y 
Quebrada Grande. El taller se ejecutó en la finca agroecológica La Selva del 
señor Mario Portela, lugar de encuentro común de las escuelas agroeco-
lógicas campesinas.

Zona 3: área rural plana del municipio, se agrupó por corregimiento y se 
escogió el de Tres Esquinas donde se agruparon las comunidades de 
Bocas de Tuluá, La Palmera, Los Caimos, Nariño, Campoalegre, Aguaclara. 
Este taller de construcción, se realizó en la Finca Agroecológica El Caney 
del señor José Carrillo.

Zona 4: área rural alta del municipio, se agruparon los corregimientos y 
se escogieron dos como epicentros donde se desarrollaron el taller 5 y 6
Para el taller 5, durante la primera fase de construcción, adaptación y 
formulación de los talleres, el equipo promotor junto con el señor Heberto 
Marín, uno de los habitantes de la zona 4, decidieron que, por logística, 
disposición, facilidad y para garantizar la adecuada participación de los 
campesinos y organizaciones, se tomó como epicientro el corregimiento 
de San Antonio del municipio de Sevilla; un lugar equidistante para los 
corregimientos Tochecito, El retiro, Quebrada Grande y Altaflor.

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! Los espacios de participación y 
construcción de los planes municipales de agroecología se deben hacer 
comprendiendo la premisa de que el enfoque territorial no se basa en las 
divisiones político-administrativas de un municipio, se rige por el análisis 
de contexto y la dinámica poblacional en el territorio para garantizar la 
participación y construcción conjunta de todos los actores involucrados.
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El taller 6, el último del proceso, se realizó en el corregimiento de Barragán, 
donde se invitaron organizaciones y campesinos del corregimiento de 
Santa Lucia.

Comprendiendo lo anterior y materializando en el proceso de construcción, 
se llevaron a cabo estrategias que permitieron la participación de los 
habitantes de las zonas donde se realizaban los espacios de taller y en 
especial de las zonas apartadas. Estas estrategias de garantías para la 
participación se relacionan acontinuación:

• Aporte o apoyo de transporte: dentro del proceso de construcción del 
plan se debe contemplar la disponibilidad de recursos para cubrir los 
apoyos de desplazamiento de los participantes, con el fin de generar 
las garantías para el proceso de participación y construcción desde 
las comunidades. 

• Disponibilidad de alimentación e hidratación: cuando se desarrollan 
ejercicios participativos de construcción, es importante garantizar la 
alimentación en los lugares donde se desarrolla la actividad, con el fin 
de permitir que los participantes puedan permanecer toda la jornada en 
el lugar y, además, que las necesidades mínimas de los participantes 

como alimento e hidratación se tengan en el sitio. Como un elemento 
plus y siempre que la logística, el presupuesto y el marco de ejecución 
de los proyectos lo permita, se puede contratar la alimentación con 
comunidades de la zona, generando acciones de compra directa a las 
organizaciones o poblaciones del territorio.

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! Todo ejercicio de construcción en 
comunidad requiere movilizar recursos, sean financieros, logísticos, 
humanos o de otra índole, es necesario proyectar un plan presupuestal 
donde se contemple lo que se debe invertir para la adecuada realización 
de los procesos.

3.3 Fase de Mapeo y Análisis de Actores.
Se recomienda realizar un mapeo y análisis de actores para identificar 
las necesidades, potencialidades, oportunidades de mejora y aliados del 
territorio donde se ejecuta el proceso de construcción del plan municipal 
de agroecología. Se debe partir de una pregunta, ¿cuáles son las recopi-
laciones o documentación que se tiene sobre la realización de prácticas 
agroecológicas? los productos de esas búsquedas remiten a encontrar 
organizaciones que vienen acompañando los procesos y, por tanto, su 
visión es importante plasmarse. Así mismo se encuentran pioneros, o 
como los llaman las comunidades “maestros”, que permiten aproximarse 
al significado del concepto de la agroecología. 
Para el ejercicio puntual de Tuluá se emplearon métodos de recolección y 
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validación de información como lo son la línea del tiempo y el sociograma, 
desde una construcción comunitaria enfocada por zonas. 

El término “sociograma” se refiere a una herramienta metodológica 
utilizada en el proceso de formulación de políticas públicas, esta herra-
mienta se emplea para el mapeo e identificación de actores y su relación 
con la agroecología en el municipio (Gobernación del Valle, SDRAP,2023.). 
A través de esta estrategia, se busca representar gráficamente las interre-
laciones y conexiones entre los diversos actores sociales, comunitarios, 
empresariales, académicos y gubernamentales del territorio, con el fin 
de comprender sus percepciones, visiones, intereses y experiencias en 
relación con la agroecología (Instituto Mayor Campesino – IMCA, 2023). 
El sociograma permite visualizar de manera clara y concisa las dinámicas 
territoriales y las problemáticas relacionadas con la agroecología. 

Desde lo gráfico, se comprende el sociograma como un esquema de 
relaciones ilustradas por líneas que se le asocian los tipos de relación . 

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! La herramienta tiene como objetivo 
identificar en los diferentes tipos de relacionamiento, estrategias para 
consolidar impulsos para la agroecología y tener identificados los 
opuestos para incentivar nuevos relacionamientos.

Figura 2. Tipos de relaciones establecidas entre actores (Red CIMAS, 2010).

Esta herramienta se puede trabajar en un cuadrante con eje horizontal y 
eje vertical donde se asignan valores a las fracciones del cuadrante y así 
mismo se generan análisis cualitativos sobre las percepciones plasmadas 
por las comunidades.
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La línea del tiempo es una herramienta que permite visualizar y comprender 
la evolución de la agroecología en el territorio y, de forma más específica, 
en el municipio. Ayuda a identificar los desafíos o logros y establecer 
una base histórica que se puede plasmar en la formulación de políticas 
públicas que promuevan la sostenibilidad y proyección de los actores 
directamente relacionados, pero además permite identificar los procesos, 
festivales, luchas y resistencias que se postergan en una idea de rastrear 

los logros que pueden aportar mecanismos de replicabilidad para las metas 
que futuramente componen la política o plan municipal de agroecología y el 
desarrollo rural en la región. Esta herramienta metodológica permite situar 
hitos positivos y negativos en el desarrollo histórico de la agroecología en 
el territorio, así como los avances, retos y desafíos en la implementación 
de procesos agroecológicos. Se tomó como línea de tiempo base aquella 
que surgió del proceso de construcción del Plan Departamental de 
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Agroecología del Valle del Cauca y se retoma en la construcción del 
mismo plan municipal de agroecología de Tuluá; el resultado final de esta 
línea del tiempo se validó y retroalimentó por parte de los participantes de 
la construcción, en esta línea del tiempo se logra evidenciar que Tuluá y 
el centro del Valle del Cauca han tenido protagonismo. Es en la región del 
centro del Valle del Cauca donde se identifica que se ha consolidado una 
dinámica social alrededor de la producción agroecológica, es pertinente 
señalar que en el Plan Agroecológico del Valle del Cauca se señala a 
Tuluá como uno de los municipios con más iniciativas y prácticas de 
agroecología, desde esferas institucionales como lo son las entidades 
educativas hasta las esferas particulares o individuales; ratificando que 
en Tuluá las comunidades campesinas continúan aplicando las prácticas 
tradicionales y ancestrales de producción de alimentos sanos. 

Finalmente, es importante mencionar que estos ejercicios de 
caracterización e identificación de elementos claves requieren de un 
proceso que permita generar análisis cercanos a la realidad; es decir, 
que los participantes deben no sólo señalar actores si no describir su 
relacionamiento con ellos y los demás actores reflejados en el ejercicio. 

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! Los ejercicios de construcción 
colectiva  requieren de disponibilidad de tiempo y adecuada realización, 
por lo que se hace necesario que existan dos jornadas de trabajo que 
permita alcanzar los objetivos y el cumplimiento de las fases estipuladas.
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3.4 Fase de Retroalimentación y Devolución Final 
del Proceso de Construcción
Esta etapa es de suma importancia. Una vez concluidos los talleres, se 
lleva a cabo una sesión de retroalimentación, donde se recopilan los 
comentarios, sugerencias y evaluaciones de las personas participantes. 
Se espera que en esta instancia las comunidades identifiquen diferentes 
elementos, como la promoción de la producción agroecológica, el 
fortalecimiento de la red de consumidores y el impulso de iniciativas 
como las huertas urbanas.

Una vez finalizado el proceso de validación y retroalimentación, se incluye 
en esta fase a las entidades o actores gubernamentales que deben dar 
un concepto favorable desde las dependencias de planeación, financiera 
o hacienda y la oficina jurídica. Esto garantiza una visión holística 
y coordinada para el éxito de las iniciativas y la posterior radicación, 
estudio y aprobación del proyecto de Acuerdo en el ámbito del Concejo 
Municipal.

3.5 Colaboración Interinstitucional
En esta fase, es fundamental establecer colaboraciones estratégicas con 
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y otros 
actores clave para potenciar la capacidad de investigación y desarrollo 
agroecológico en la región. Estas entidades pueden desempeñar roles 
clave como facilitadores o impulsores de las metodologías mencionadas 
en el punto dos.

Durante la elaboración del Plan Municipal de Agroecología de Tuluá, 
se destacó la participación activa del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), una entidad nacional reconocida por los campesinos y 
organizaciones como aliado en el proceso de agroecología. El SENA 
actuó como consultor externo y facilitador. En este proceso, es importante 
resaltar el rol que cumplió el Instituto Mayor Campesino (IMCA), una 
organización no gubernamental con reconocimiento en el Valle del Cauca 
y en otros ámbitos debido a su histórica labor en torno a la agroecología 
y el acompañamiento al campesinado y demás organizaciones rurales. 
Estas colaboraciones y articulaciones son cruciales para garantizar la 
efectividad de las convocatorias, considerando la reputación, logística, 
difusión y canales de comunicación adecuados para involucrar a los 
actores sociales pertinentes.

Por otro lado, en el proceso de planificación y ejecución, es esencial 
establecer colaboraciones significativas con los actores político-
administrativos relevantes en el municipio. En Tuluá, se destaca la 
colaboración con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
y Medio Ambiente – SEDAMA, una entidad clave dentro de la administración 
municipal. Esta secretaría coordinará con otras dependencias relevantes, 
como Hacienda, Planeación y Jurídica, la revisión y armonización del 
plan, así como para definir el marco presupuestario y el cumplimiento 
normativo necesario para su radicación, estudio y aprobación a través 
de Acuerdo en el espacio del Concejo.
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Además, la participación activa de los concejales durante la fase de 
construcción ha sido crucial. Su involucramiento no sólo enriquece el 
proceso, sino que también los convierte en actores fundamentales en 
el cabildeo, donde se suman otros actores políticos en la formulación 
y promulgación de políticas públicas municipales. En síntesis, en el 
municipio de Tuluá se contó con articulación y apoyo de los siguientes 
actores sociales e institucionales:  

• Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Valle del Cauca.
• Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente – SEDAMA.
• Instituto Mayor Campesino - IMCA
• Consejo Municipal de Desarrollo Rural - CMDR
• Escuelas Campesinas Agroecológicas - ECAS.
• Organizaciones campesinas
• Productores/as agroecológicos/as 
• Líderes y lideresas que dinamizan la agroecología en el territorio. 
• Centro Latinoamericano de Especies Menores, SENA-CLEM. 
• Concejales del municipio de Tuluá.
• Instituciones educativas agropecuarias, agrícolas o agroecológicas de 

Tuluá.
• Agencia Italiana de Cooperación Para el Desarrollo, Unión Europea y 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), quienes financiaron el proceso de construcción del plan.

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! Es fundamental involucrar a los 
actores clave en los espacios de toma de decisiones, como concejales, 
secretarias/os, líderes y lideresas de opinión.

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! En los entornos donde se implemente 
este proceso, es crucial identificar tanto organizaciones gubernamentales 
como no gubernamentales que cuenten con el reconocimiento de las 
comunidades o entidades relevantes. Su participación como facilitadores, 
consultores o colaboradores en la elaboración metodológica y operativa 
puede promover una mayor receptividad y compromiso por parte de las 
comunidades implicadas. Además, es esencial realizar una convocatoria 
territorializada que facilite una comunicación directa y efectiva con las 
comunidades pertinentes.

3.6 Fase de Consolidación del Documento:
Esta etapa se inicia una vez finalizada la fase de talleres en campo y 
de retroalimentación. Su objetivo principal es armonizar la información 
recopilada con los planes y políticas públicas, tanto a nivel municipal 
como nacional, y redactar los articulados necesarios. Posteriormente, 
se procederá a la aprobación del proyecto de Acuerdo, que se lleva a 
cabo con la radicación, estudio y adopción de la respectiva propuesta 
de política pública a cargo del Concejo Municipal.

Es de suma importancia condensar la información de manera 
estructurada y respaldada técnicamente una vez concluido el proceso 
de talleres participativos en campo. Este documento consolidado incluye 
componentes estratégicos, de monitoreo y evaluación, que permiten 
identificar el grado de cumplimiento de las estrategias y acciones 
delineadas durante los talleres.

Esta fase implica una síntesis exhaustiva y un análisis detallado de 
la armonización de políticas y planes municipales, en conjunto con el 
contexto normativo a nivel departamental y nacional.

¡RECOMENDACIÓN IMPORTANTE! Es necesario conformar un equipo 
o comité de monitoreo donde se articulen diferentes actores sociales, 
entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
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           Conclusiones:
• La formulación del Plan Municipal de Agroecología promueve la transición 
hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. En este sentido, es crucial 
considerar herramientas metodológicas y operativas que faciliten el 
proceso en otros territorios. Siguiendo las fases y momentos descritos 
en esta guía, otros municipios podrán adaptar y reproducir este proceso, lo 
que contribuirá al fortalecimiento de la agroecología a nivel local y regional.

• Es fundamental recordar y enfatizar la importancia de garantizar las 
condiciones adecuadas para la participación efectiva de todos los actores 
involucrados en los procesos de planificación y formulación de políticas 
públicas. Las garantías de participación no sólo promueven la legitimidad 
y la transparencia de dichos procesos, sino que también contribuyen a la 
generación de soluciones más inclusivas y contextualmente relevantes 
para los desafíos que enfrentan las comunidades.

• La guía enfatiza la importancia de la participación comunitaria como un 
elemento fundamental en el proceso de construcción de políticas públicas. 
Asimismo, destaca la necesidad de generar sinergias entre las entidades 
político-administrativas, personas con experiencia técnica en el tema y las 
comunidades que practican la agroecología.

• La articulación entre las entidades político-administrativas se entiende 
como la creación de un espacio de diálogo que armonice las políticas y 
planes existentes, así como los marcos de financiación y los planes de 
desarrollo municipales, que favorecerán la implementación de los planes 
de agroecología.

• Personas que hacen parte de los Concejos municipales son esenciales no 
sólo como receptores de la propuesta de política pública en agroecología, 
sino como participantes activos en todas las fases del proceso de 
construcción. Es crucial involucrarlos desde la etapa inicial para garantizar 
su compromiso y contribución significativa a lo largo de todo el proceso.

• Es importante destacar que esta guía no sigue un proceso lineal estricto. 
Permite la evaluación continua del proceso de participación durante su 
desarrollo, adaptándose a las cualidades y capacidades territoriales 
donde se llevan a cabo los talleres participativos. Las fases del proceso de 
construcción, aunque numeradas en orden, permiten la retroalimentación 
entre sí, lo que mejora la funcionalidad de las acciones en el campo.
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