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RESUMEN 
 
 
El proyecto “Cultura Organizativa Y Participativa  Para La Promoción Y Gestión 
Del Desarrollo  Del Corregimiento De Obonuco, Municipio De Pasto”, tiene como 
objetivo primordial, identificar posibilidades y limitantes, que tiene la comunidad de 
Obonuco para crear, consolidar, promover o desarrollar colectividad económica; 
crear redes de comercialización, de producción o de venta con el fin de promover 
el desarrollo de este corregimiento. 
 
Este se desarrolló por estudiantes del programa de Economía, dentro del proyecto 
marco “CULTURA ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL INTEGRAL 
DEL MUNICIPIO DE PASTO –CODI-, utilizando una metodología de Investigación 
cualitativa etnográfica, investigación Acción e investigación Participativa y 
Hermenéutica; con la ayuda de herramientas como el diario de campo, entrevista, 
encuesta, conversatorios y talleres que contribuyeron en la consecución de los 
objetivos propuestos. 
 
Dentro del corregimiento de Obonuco, se observa principalmente formas 
asociativas no productivas, pero que tienen que ver con el mantenimiento de 
algunos sectores y la unión entre personas de la población. 
 
Se debe fortalecer la comunidad, a través de, instituciones educativas o de la 
administración municipal, creando capacidad para que formulen sus propios 
proyectos y planes que puedan ser presentados en los cabildos abiertos, 
exigiendo respuestas concretas a la administración municipal.  También se la debe 
ayudar a organizar para que sea la misma comunidad, la que pueda obtener los 
frutos y beneficios de su trabajo. 
 
Se recomienda que, por la crítica situación del corregimiento, es necesario vincular 
otros programas que se ofrecen en la Universidad de Nariño.  Como también, 
concertar con otros centros académicos e investigativos acciones inmediatas y 
convencerlos que su deber es promover el desarrollo de la localidad. 
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ABSTRACT 
 
 
The Project “Organizational And Participate Culture To Promotion And Develop 
And Management of Obonuco, at Municipality of Pasto”, the fundamental objective: 
Identify possibilities and limits from Obonuco’s community to create, to consolidate, 
to promote or to develop the economic collectivity; to create commercialization 
network of production or sales with the propose to promote development to this 
town. 
 
The present project was realized by Economy program in to the frame to the 
project “ORGANIZATIONAL CULTURE FOR THE INTEGRAL LOCAL 
DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY OF PASTO –CODI-” using a qualitative 
ethnography investigation, action investigation and participate and Heuristic 
investigation like a methodologies with tools like de daily notebook, interview, 
Inquiry, conversations and workshops that facilitate to get the principal objective to 
this work. 
 
Inside of Obonuco, everyone can see non productive asociative forms, but this 
forms are related with some sectors and union between people from town. 
 
Comunity of Obonuco, must be supporting, to let something through, by educative 
institutions or by municipal administration, creating qualify to formulate their own 
projects and planes, to be able to present to, Cabildos Abiertos, to require 
definitive answers from municipal administration.  The Comunity, also, must be 
assisted to organizate, and this comunity can be enjoy the benefits of it’s work . 
 
Obonuco’s  critic situation to make necessary to link other academic programs 
from Nariño’s University and its too need concert immediately actions with another 
academic and investigative centers and its priority  convence their to they must 
promove the development to this locality.  
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INTRODUCCION 
 
 

El Objetivo Fundamental de este trabajo fue identificar las posibilidades y limitantes 
que tiene el corregimiento de Obonuco para crear, consolidar, promover o desarrollar 
colectividad económica.  Esto se logró a través de herramientas como la 
Investigación Acción e investigación Participativa, que contribuyeron en la 
consecución de los objetivos propuestos. 
 
Esta investigación se realizó con estudiantes del programa de Economía en el 
corregimiento de Obonuco, en el Municipio de Pasto, con la asesoría de personas 
capacitadas en dichas metodologías.  Se realizó entre marzo y agosto del año 2003, 
dentro del proyecto marco denominado “Cultura Organizativa para el Desarrollo Local 
Integral del Municipio de Pasto –CODIPASTO- FASE B” que lidera la Universidad de 
Nariño, a través de el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial 
“CEDRE”. 
 
A través de la cual se intentó fortalecer la organización comunitaria con miras al mejor 
aprovechamiento de sus recursos: ambientales, logísticos, financieros y humanos; 
también establecer cuáles son las potencialidades, limitaciones de las 
organizaciones, particularmente las relacionadas con la actividad económica.  Para 
lograr esto fue fundamental la comunicación, que constituye un factor indispensable 
en el proceso colectivo de las relaciones sociales y  a través de la cual se detalla, 
cómo los individuos se acercan, se relacionan, se entienden, cómo influyen en el otro; 
con el fin de que la unidad sea distinta al aislamiento. 
 
Este propósito fue básico en el logro de las metas del grupo, puesto que, la 
comunicación tiene una gran riqueza y abarca diferentes técnicas y prácticas, es 
decir, cada individuo es consciente que algo pasa dentro de su comunidad y cada 
uno de ellos observa y manifiesta la problemática desde su punto de vista.   
 
Mediante este mecanismo se pudo establecer algunas estrategias para facilitar los 
procesos organizativos.  También se pretendió reafirmar el papel de la participación 
de la comunidad como gestora de un adecuado nivel de vida y bienestar propios. 
 
Para llevar a cabo ésta investigación se planteó un objetivo general que fue: Crear 
capacidad, al interior de la comunidad, en la formulación de proyectos, identificando 
factores presentes y potenciales de ser aprovechados, como organizaciones o 
asociaciones que estén relacionadas con la actividad económica. 
 
Como objetivos específicos se formularon: 
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•  Identificar formas y patrones organizativos viables y presentes en la localidad. 
 
•  Crear capacidad en líderes para definir y formular proyectos prioritarios para la 

colectividad. 
 
•  Determinar algunos indicadores que reflejen el potencial económico de las 

organizaciones y nivel de bienestar de la localidad. 
 
Esta investigación tiene carácter cualitativo, que se constituyó en una herramienta 
pedagógica de trascendencia académica y de gran importancia para lograr el 
desarrollo local e institucional.   Se tuvo en cuenta métodos como el etnográfico, 
hermenéutico, investigación acción y participativa, claro que, sin dejar de lado datos 
cuantitativos que sustentan el campo económico. 
 
El método etnográfico, se dedica a la observación y descripción de los distintos 
aspectos de una cultura o pueblo determinado, como el idioma, la población, las 
costumbres y los medios de vida.  
 
La Investigación Participativa, se distingue por ser una investigación de tipo 
cualitativo, donde el sujeto investigado es al mismo tiempo sujeto investigador, 
rodeado y dirigido por investigadores externos.  El sujeto indagado participa de la 
identificación, formulación y ejecución de proyectos con el fin de mejorar las 
condiciones básicas de vida. 
 
La Investigación Acción, forma parte de una estrategia que involucra a la comunidad 
en el conocimiento y solución de sus problemas; en este sentido se inscribe dentro 
del campo de las acciones de capacitación que no busca solamente describir los 
problemas sino generar conjuntamente los conocimientos necesarios para definir las 
acciones adecuadas que estén en la línea del cambio y la transformación.   Además 
se considera que es una práctica social  que tiene como objeto la transformación de 
los hechos humanos a través de la toma de conciencia sobre los intereses comunes.  
 

La Hermenéutica, es un instrumento que sirve para interpretar textos con el fin de 
fijar su verdadero sentido.  Es muy importante ya que las referencias escritas 
fueron de gran utilidad como ayuda para entender el discurso y el transcurso de 
la vida de la población investigada. 

La Investigación Interdisciplinaria, es la experiencia que se obtiene a través del 
dialogo con otras disciplinas, para lograr un mayor entendimiento de un 
problema específico y además la inclusión de la “Relevancia Social”. 

Otros instrumentos de apoyo en nuestra investigación fueron: 
! Fuentes Primarias: Utilizado de forma explícita para obtener información directa 

de la población.  Entre éstos se encuentran los siguientes mecanismos utilizados: 
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•  Diario de Campo:  Es un escrito periódico en donde se toman datos 
importantes de los hechos y observaciones experimentados por el 
investigador. 

 
•  Talleres:  Con este mecanismo se cautiva, obtiene y posteriormente analiza la 

información que las personas tienen con relación a una determinada temática, 
mediante la construcción colectiva de pensamiento. 

 
•  Conversatorios:  Es importante para la integración de los sujetos participantes 

de la investigación, los cuales permiten tener acceso a la información o 
acontecimientos de una manera espontánea y directa. 

 
•  Entrevista:  Este instrumento de investigación que consiste en una 

conversación que cuya finalidad  es la obtención de información de forma 
directa y tiene que ver con las experiencias, opiniones y conocimientos 
anteriormente vividos por los entrevistados. 

 
•  Encuesta: Instrumento de investigación de los hechos en las ciencias 

sociales, la encuesta es la consulta tipificada de personas elegidas de 
forma estadística y realizada con ayuda de un cuestionario.  Las familias 
encuestadas se tomaron al azar. 

 
! Fuentes Secundarias:  Este instrumento proviene del Diagnóstico de la FASE A 

del Proyecto CODIPASTO y de los referentes bibliográficos. 

 
 
La presente  Investigación tiene la siguiente estructura: 
 
 
1.   Marco De Referencia, donde se explican los conceptos y bases de la 
investigación. 
 
2.   Formulación Participativa De Proyectos, que abarca la temática relacionada en 
la “Cartilla Nro. 1, Elaboremos Proyectos Para Nuestra Comunidad”, elaborada en 
el -CEDRE- para ayudar a solucionar los principales problemas identificados en el 
corregimiento.  
 
3.   Análisis Económico y Social en Obonuco.  Describe la actividad económico 
productiva de Obonuco. 
 
4.   El Potencial Organizativo en Obonuco.  Este capitulo tiene en cuenta las 
asociaciones que existen y que pueden existir en el corregimiento. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.1 Marco Conceptual 

 
La siguiente investigación tiene componentes de vital importancia, con los cuales se 
pretende: primero la posibilidad de relacionar a la comunidad entre sí; segundo crear 
una capacidad en la formulación de proyectos; y tercero lograr una organización 
dentro de la misma, con el fin posibilitar proyectos colectivos, con amplia participación 
comunitaria.  
 
En este propósito se tiene en cuenta que, la comunicación se la define como “un 
conjunto de prácticas y técnicas que configuran el arte de comunicar; un sistema 
institucional compuesto por organizaciones sociales que facilitan la circulación de 
mensajes o los producen sistemáticamente; y una ciencia que estudia, investiga 
los fenómenos que ocurren en los campos anteriormente mencionados”26. 
 
Esta categoría tiene diferentes significados: Uno de ellos puede referirse a la 
comunicación como un hecho social; otros hacen referencia a los vínculos 
utilizados en la sociedad para transmitir mensajes emitidos por el hombre, 
refiriéndose así a los medios masivos de comunicación.   
 
En todo caso, la organización es el principio de la unidad de dirección que postula 
la agrupación de actividades que tienen un objetivo común bajo la dirección de un 
solo administrador.   
 
Las comunidades procuran organizarse para solucionar sus necesidades y así 
cambiar para bien sus condiciones de vida.  La organización se  manifiesta cuando 
se presentan deseos o insuficiencias que obviamente no han sido complacidas y 
que su solución no es a corto ni a mediano plazo. 
 
Toda organización posee unos objetivos, principios y normas que guíen su 
desenvolvimiento.  Los principios componen los criterios básicos a partir de los 
cuales se organizan y desenvuelven su acción y se definen los objetivos y metas 
que se han trazado.  En el corregimiento de Obonuco existen Juntas de Acción 
Comunal y comités cívicos, los cuales se enmarcan dentro de las organizaciones 
territoriales.   
 
También existen algunas organizaciones de tipo gremial que tienen como fin el de 
mejorar las condiciones económicas de sus integrantes.  Según Fals Borda: “las 
                                            
26 FORERO López, Luis.  Introducción a los Medios de Comunicación. Ed.  Suramérica Limitada. 
Pág. 18. 
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organizaciones de tipo sustantivo que se conforman con la intención de mejorar la 
condiciones sociales que abarca todo lo relacionado a la vida en su forma material 
como a las dimensiones culturales, relaciones interpersonales y socioculturales”.2 
 
Una organización debe ser el conducto efectivo de participación de la sociedad, 
por consiguiente debe ser democrática y capaz de crear gestión, se debe 
comenzar por tener grupos pequeños y accesibles.  De tal forma que la 
participación, se trata ni más ni menos, que tomar parte activa en todo el proceso y 
no solamente en algunas de ellos.  La participación no es a medias o bien en 
determinados momentos o etapas de un proceso de desarrollo que, por lo general, 
han sido decididos y organizados por otros sectores.   
 
También se la puede entender como lo expresan González Esperanza y Duque 
Fernando: “Una forma de intervención social que le permite a los individuos 
reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen la 
oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes 
y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva, con una 
cierta autonomía, frente a otros actores sociales y políticos”. 3 
 
Participar en forma real, efectiva, y protagónica requiere tomar parte activa en el 
diagnóstico de situación, en la decisión de las alternativas de solución, en la 
planificación y gestión, en la ejecución de las acciones y en la evaluación del 
proceso y los resultados alcanzados.  Para Murcia, la participación consta de: 
 

Tres elementos son estructurantes de este proceso de participación activa.  
El primero, que los involucrados tengan acceso a la mayor cantidad de 
información sobre la problemática.  El segundo, el acceso directo en la mesa 
de discusión y análisis, antes, durante y después del proceso.  Y el tercero, 
decidiendo las iniciativas, propuestas y alternativas de solución para el 
desarrollo rural4 

 
La participación debe garantizar que los grupos se vayan multiplicando y con ellos 
sus acciones y cobertura; siendo fuente de conocimiento, de organización y de 
producción como el sentimiento de pertenencia que los hombres y las sociedades 
deben cultivar para que sea más grande el compromiso por los logros alcanzados 
y más agudo el celo que se asigna a preservarlos, transformarlos y mejorarlos. 
 
Dentro del proceso participativo existen distintas clases y niveles de participación 
que son: 
                                            
2 FALS, Borda. PARTICIPACIÓN POPULAR: Retos del Futuro. Tercer Mundo Editores, Bogotá; 1.998. 
Pág. 34. 
3 GONZALEZ R. Esperanza y DUQUE P. Fernando. La Elección De Juntas Administradoras 
Locales De Cali. Revista Foro, No. 12. Bogotá. 1990. Pág. 78. 
4 MURCIA F, Jorge. Un Enfoque Sobre Investigación Acción Participante. Edit. Mesa Redonda, 
Bogotá, 1997. Pág. 47. 
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•  Participación Social y Comunitaria:   
Se manifiesta a través de los intereses particulares o privados presentados por 
la comunidad, debido a que, mediante ellos se pretende mejorar la calidad de 
vida de una población, defender intereses comunes e identidades sociales. 
 
•  Participación Ciudadana:   
La participación ciudadana como la participación política actúan en el esfera 
pública, sin embargo, la Participación Social y Comunitaria se desempeña en 
función de intereses peculiares o exclusivos y la Participación Ciudadana está en 
función de asuntos más generales.   
 
•  Participación de Automovilización:   
Cuando una iniciativa propia independiente de agentes externos es desarrollada 
por los habitantes de una sección territorial de forma conjunta. 

 
•  Participación Interactiva:   
La población local participa en los análisis conjuntos en el desarrollo de planes de 
acción  y en la formación o fortalecimiento de instituciones para gestión y esto lo 
trabaja con agencias externas que poseen proyectos ya iniciados. 
 
•  Participación Funcional:   
Los agentes externos actúan como medio para conseguir los objetivos del 
proyecto fundamentalmente a costos menores.  La comunidad sirve para los 
objetivos de los agentes externos y dichos objetivos no son iguales a los de la 
sociedad.   
 
•  Participación Por Incentivos Materiales:   
La comunidad solamente se hace partícipe de la investigación cuando, existe un 
estímulo material, por ejemplo a cambio de dinero, comida, vestido, otros. 
 
•  Participación Por Consulta y Suministro de Información:  
Mediante este tipo de participación se recogen las opiniones de la población a 
través de consultas y se lo hace para conocer sus necesidades, las personas de 
dicha población no tienen libertad de decisión y por parte de los investigadores o 
diseñadores del proyecto no es obligatorio dar solución a sus prioridades. 
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•  Participación Pasiva:  
 La agencia externa le comenta a las personas lo que va a suceder pero no se 
considera sus opiniones. 
 
•  Participación de Manipulación y Decoración:  
Se pretende hacer que exista representantes de la población pero ellos no serán 
elegidos y no tendrán facultades verdaderas. 
 

Además, la cultura es otro aspecto importante a destacar, como un mecanismo 
que agrupa a la comunidad, así las personas no tienen que aprender de nuevo ni 
inventar formas de realizar las cosas.  La cultura agrupa rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una 
sociedad o grupo social en un periodo determinado.   
 
Por otra parte, la concepción de Cultura y de Organización Social, desde el hecho de 
que los diferentes elementos de una cultura están interrelacionados funcionalmente, 
“El tratamiento aislado o atomizado de los elementos característicos de una cultura – 
observa Malinowski; - ,puede considerase estéril, pues la significación de una cultura  
se halla en las relaciones que existen entre sus elementos”. 5 
 
La importancia de la cultura territorial como productora de la autoreferencia, radica en 
que se expresa no sólo  en manifestaciones inmateriales,  sino  que  también se 
expresa materialmente a través de la apropiación de la tecnología necesaria y 
producción local que generan competencia en el campo comercial. 
 
Desde una perspectiva cultural, el énfasis en la noción de “Desarrollo” estaría en 
verlo como un proceso y no tanto como una situación estable que se trata de 
alcanzar, en donde lo prioritario es llegar a un cierto nivel de renta o bienestar 
económico.  Estaría, más bien, en relación al aumento de la capacidad de acción 
de la sociedad sobre sí misma.   
 
A través de la cultura, se trataría que el Desarrollo incluya procesos morales, 
sociales, políticos y económicos.  El Desarrollo como un proceso complejo y 
continuo de transformación durable de las estructuras políticas, administrativas, 
jurídicas, económicas, sociales de la cultura; de las estructuras mentales y de las 
consecuentes visiones del mundo, de las relaciones interpersonales e 
intergrupales, de igualdad, de justicia para todos, de interdependencia y de 
cooperación.  Esto nos introduce al tema del desarrollo. 
 
Como Desarrollo se entiende que son las diferentes estrategias que de una u otra 
manera, se han asentado en un triple objetivo que durante muchos años parecía 

                                            
5 Bronislow Malinowsky, “Culture”, Enciclopedia of the Social Sciences.  Ed. Vegara.  1987.  Pág. 
99. 
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interrelacionado de forma necesaria: el crecimiento material pasaba por la 
modernización. 
 
Por otra parte, el desarrollo se concebía como un proceso continuo en el que se 
podían distinguir diversas etapas.  De esta manera resultaba posible establecer 
una jerarquía de los países según su nivel de desarrollo: primer, segundo y tercer 
mundo. Se trataba de una concepción del desarrollo centrado 
preponderantemente en lo material.  
 
Lo que ha pasado en muchos de nuestros países es que, sin tener en cuenta otro 
tipo de consideraciones, se ha tendido a reproducir el modelo occidental sin 
considerar su aplastante supremacía científica y tecnológica y sin poner en duda 
la conveniencia de tal sistema en los países del Tercer Mundo.  
 
 
! El Desarrollo a través del Capital Humano 
  
Es imperioso aclarar que “Desarrollo significa: poner a los individuos que integran 
una comunidad humana en mejores condiciones de armonizar la contradicción 
entre Trascender Vs. Sobrevivir”. 6  Por esto es necesario tener en cuenta la 
nueva ola del pensamiento económico acerca del Desarrollo y todas sus 
implicaciones, y una de estas es el Desarrollo a través del Capital Humano. 
 
En la actualidad, existen nuevas teorías que también se interesan por el concepto 
de desarrollo pero, teniendo en cuenta al capital humano, como “los conceptos y 
conocimientos que poseen los individuos”. 7  Algunos gastos como en educación, 
en salud, y los gastos en la búsqueda de nuevas oportunidades se los considera 
dentro de este tipo de capital.  Como lo señala Boisier: 
                           

El debate sobre el Desarrollo y sus distintos enfoques sigue constituyéndose 
en un tema de suma vigencia para definir las políticas y estrategias del 
desarrollo.  Esta discusión reviste mayor importancia a las puertas del nuevo 
milenio, por cuanto nuestras sociedades aunque dependientes, cuentan en 
mayor o menor medida con los medios para un desarrollo integral y 
sustentable en la calidad de vida de la gente, en especial de los sectores 
populares de la ruralida8. 

 

                                            
6 OSSA, Luis A. Artículo: “Migración Campesina, Cultura y Medio Ambiente. “Memorias 1er. 
Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura, Manizales, Colombia, octubre 1999 
7 BOISIER, Sergio.  El Desarrollo Territorial A Partir De La Construcción De Capital Sinergético.  
ILPES-CEPAL. Pág. 13. 
8 BOISIER, S. Sociedad Civil, Participación, Conocimiento y Gestión Territorial, Serie Ensayos. 
ILPES-CEPAL. 1997 
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Eso hace, que se tengan en cuenta sus planes de vida y los planes de desarrollo 
locales como base fundamental para lo que se quiere proyectar.   Se puede llegar 
a considerar que la afirmación de lo humano no se puede circunscribir a lo 
económico.  Por ello, los procesos culturales deben ser parte esencial de un plan 
integral.  
 
Puesto que es a partir de allí, como puede reconstruirse o reafirmarse el tejido 
social, base de la formación de las redes que posibilitarán la formación de una 
nueva sociedad, cuya vitalidad sólo puede producirse si van acompañados de 
prácticas pedagógicas, investigativas y educativas que generen procesos de 
conocimiento y de sensibilidad para la construcción de un nuevo ciudadano, de un 
nuevo sentido de comunidad y de un nuevo modelo de gestión de lo público. 
 
A “la dotación de conocimiento científico y técnico disponible en una comunidad” 
9se le conoce como Capital Cognitivo.  Este stock es de elevada variedad si se 
entiende que incluye, primero, el conocimiento acerca del propio territorio, y 
segundo una serie de conocimientos científicos y tecnológicos susceptibles de ser 
usados en los procesos de crecimiento y de desarrollo.  
 
Cuando hablamos de conocimiento científico, no solamente, es el que descubre o 
el que investiga, es también el que tiene la capacidad de formular, evaluar y dirigir 
un proyecto, capacidad de incorporar sus conocimientos al desarrollo y bien 
sabemos que existen muchos que pueden hacerlo sin fallar a las expectativas 
creadas.  
 
El Capital Cultural que es “el acervo de tradiciones, mitos y creencias, lenguaje, 
relaciones sociales, modos de producción y productos inmateriales y materiales, 
específicos a una determinada comunidad”. 10  Este tipo de capital puede mostrar 
rasgos más proclives o menos proclives a la modernización entendida como la 
occidental, que subyace en nuestros conceptos de crecimiento y de desarrollo.   
Claro que este tipo de capital debe entendérselo por una parte como la cultura en 
un sentido más genérico, es decir como un grupo territorialmente definido.   
 
El Capital Social que es “la predisposición a la ayuda interpersonal basada en la 
confianza en que el “otro” responderá de la misma manera que sea requerido”.11 
Es decir se asocia el concepto con la existencia de actores sociales organizados, 
con la existencia de una “cultura de la confianza” entre los mismos actores.  
 
Es importante por que no solamente se quiere o se desea construir planta física, 
competencia económica, sino, crear o formar nuevas características en las 

                                            
9 Ibíd. 
10 BOISIER, Sergio.  El Desarrollo Territorial A Partir De La Construcción De Capital Sinergético.  
ILPES CEPAL.  Santiago de Chile.  1993. Pág. 15. 
11 Ibíd. Pág.15 
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personas.  Características, que ayudarán a construir todo lo que se propone.  El 
Capital Social es muy importante actualmente, por eso,  su enriquecimiento debe 
estar como una de las prioridades para poder sacar adelante lo que se espera y 
así poder llegar a las diferentes metas. 
 
Este tipo de Capital, es decir el Capital Social, es muy importante de tener en 
cuenta al momento de considerar el  desarrollo desde adentro, puesto que, reúne 
todas las capacidades y virtudes de una comunidad. 
 
 
! Desarrollo Endógeno 
 
El desarrollo económico local aparece en un contexto de cambio general del 
mundo económico conocido.  Su extensión por todas las regiones de los países 
desarrollados se produce como una modalidad de crecimiento económico con 
equidad, más difuso y repartido, especialmente desde el principio de los años 80. 
 
El desarrollo endógeno no es desarrollo autárquico sino que, por el contrario, 
significa utilizar para los propios propósitos y objetivos regionales o locales lo 
mejor del entorno, lo más pertinente para nuestra problemática.  Las regiones 
excluídas no pueden esperar que otros entes definan su destino.   
 
Cuando ello ocurre, con frecuencia, esas orientaciones tienen un carácter 
paternalista y asumen que las capacidades propias de las personas son escasas y 
por consiguiente también se diseñan programas coyunturales, de corto plazo y con 
escasa participación de la comunidad.   Klinksberg, afirma que: 
 

Pensar las regiones es una tarea, pues, insoslayable en la periferia.  No sólo 
para ser “regiones inteligentes” con capacidad de aprendizaje colectivo en 
entornos exigentes. Sino también para ser sociedades reales y activas, 
donde el gobierno sea realmente una tarea de la comunidad y no sólo de los 
políticos.  Pensar las regiones desde ellas mismas es mejorar la calidad de la 
democracia al mismo tiempo que una exigencia de la  competitividad12. 

 
El tipo de desarrollo económico de corte local, está basado en una utilización de 
recursos endógenos y generalmente llevados adelante por empresas pequeñas, 
ha ido surgiendo con poco o ningún respaldo político-administrativo por parte de la 
administración pública. 
 
Lo local hace referencia a localidades, a un lugar específico, claramente 
determinado dentro de un lugar más amplio.  “El respaldo político-administrativo 
que presten los gestores públicos locales y la convicción de que se debe 
                                            
12 KLIKSBERG, Bernardo.  Capital Social Y Cultura: Claves Estratégicas Para El Desarrollo. 
Prometeo Libros.  Buenos Aires, 2000.  Pág. 340 
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desempeñar un papel en el fomento económico territorial son factores decisivos en 
el desarrollo local”.13 
 
El Desarrollo desde el interior del cuerpo social, valorando y confiando en la riqueza 
de lo local, “como un mundo que está presente pero que cotidianamente se lo percibe 
como una "cosa" vigente físicamente pero decisionalmente ausente”.14    
 
Para identificar esta potencialidad de desarrollo hay que disponer de información 
suficiente sobre los aspectos más sustantivos, tales como; el censo de 
establecimientos o unidades productivas; su localización territorial; sus 
eslabonamientos   productivos;    el mercado  de trabajo  local;   la articulación entre el 
sistema educativo y de capacitación de la fuerza de trabajo y los problemas y 
necesidades locales; las instituciones de capacitación tecnológica; el sistema de 
investigación y desarrollo; el inventario de recursos naturales y ambientales; la 
estructura social y política; la tradición cultural local; y las organizaciones 
representativas, por mencionar algunos. 
 
Como puede verse, en la búsqueda del desarrollo económico local no será el 
desmantelamiento del Estado el que llevará a lograrlo, sino la definición de una nueva 
agenda de actuaciones concertadas con el sector empresarial y el conjunto de la 
sociedad civil territorial (trabajadores, entidades financieras, universidades regionales, 
centros de consultoría e investigación científica, organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo, entre otros), en la que la planificación del desarrollo se visualice como 
una tarea colectiva de interés común para elevar el nivel de vida de toda la población, 
tomando este, como el conjunto de bienes y servicios a disposición de un individuo, 
una familia ó un grupo social.  
 
Por lo tanto, el desarrollo económico local es un proceso de crecimiento 
económico y cambio estructural que conduce a un mejor nivel de vida de la 
población local.   Como puede apreciarse, de este modo se posibilita el incremento 
de la cohesión y la capacidad de funcionamiento autónomo de la economía y la 
sociedad locales, volviéndolas menos vulnerables y subordinadas.  El resultado de 
esto, lejos de debilitar el Estado, lo fortalece notablemente al reforzar su propia 
base social y económica. 
 
Dentro del Desarrollo Endógeno se puede decir que la gestión es importante en el 
momento de desear el bien de la comunidad y de hacerlo realidad.  Gestión se 
entiende como la organización y manejo-asignación, coordinación, articulación y uso 
de una serie de recursos económicos, técnicos, normativos, políticos, naturales, 

                                            
13 ROJAS, Germán.  “Pobreza y Desarrollo Local”.  Revista EXCERTA No. 7.  Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Chile.  Pág. 3  Septiembre de 2000. 
14 ROJAS, Germán. Pobreza y Desarrollo Local. Revista EXCERTA No. 7. Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad de Chile.1988. Pág. 34.  2000. 
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organizativos y ante todo humanos; en forma tal que garanticen con eficiencia y 
eficacia ser satisfactores a las necesidades individuales y colectivas.  
 
La gestión de las iniciativas de desarrollo local exige, sobre todo, de una nueva 
mentalidad alejada de la lógica del subsidio y de la pasiva espera a que los 
poderes públicos, la inversión extranjera y las grandes empresas, el sistema de 
protección social, o la cooperación internacional aporten las soluciones.  
 
Por el contrario, desde esta perspectiva se subraya la importancia de que la gente 
actúe por ella misma desde sus propios territorios, a través de la movilización de 
los diferentes actores y organismos, tanto públicos como privados.  De ahí que el 
fortalecimiento de las células básicas de organización de la ciudadanía, esto es, 
las municipalidades, sea tan importante desde esta perspectiva. 
 
Esta se direcciona a obtener resultados que mejoren la calidad de vida de la 
población.  “Tradicionalmente, la gestión local sea pública, privada o comunitaria, 
apunta a propósitos tangibles que, aunque es vital su consecución, también es cierto 
que la exploración del desarrollo humano es una opción que amerita profundizarse.”15 
 
Lo anterior implica, Impulsar el desarrollo económico con equidad social y 
sustentabilidad ambiental, siendo imperativo diseñar políticas mixtas en las cuales las 
medidas encaminadas a alcanzar los principales equilibrios macroeconómicos se 
acompañen con otras que busquen maximizar las potencialidades existentes en el 
territorio, tarea en la que tanto los gobiernos regionales como locales deben 
desempeñar un decisivo papel como animadores y facilitadores para la asociatividad 
comunitaria con propósitos productivos o sociales. 
 
Estos planteamientos, apuntan básicamente a difundir el desarrollo por la vía de 
endogeneizar territorialmente las bases de sustentación del crecimiento 
económico y el empleo productivo.  Suponen asimismo, una respuesta radical a 
las tesis sobre la difusión del crecimiento económico a partir de las grandes 
empresas y aglomeraciones urbanas.  
 
El tipo de crecimiento predominante (capitalista, concentrador, excluyente y basado 
en la gran empresa) ha profundizado la heterogeneidad social, cultural, política, 
territorial y económica; así, ha vuelto ineludible una intervención concertada de los 
diversos actores sociales subordinados en favor de una propuesta de desarrollo que, 
aún conviviendo con la anterior, busque garantizar espacios de cohesión social y 
subsistencia digna para la mayoría de la población.  
 
 

                                            
15 REPUBLICA DE COLOMBIA. DNP. Planeación y Desarrollo. Vol. XXXIII, NO 4. Octubre –
Diciembre de 1997. Santa Fe de Bogotá. 326p. 
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Alburquerque, lo expone así : 
 

La sociedad local no se adapta en forma pasiva a los grandes procesos y 
transformaciones en marcha, sino que despliega iniciativas propias, a partir de 
sus particularidades territoriales en los planos económico, político, social y 
cultural.  En las estrategias de desarrollo económico local el territorio es 
concebido como agente de transformación social y no como un mero espacio 
funcional16 

 
 

                                            
16 ALBURQUERQUE FRANCISCO. Desarrollo Económico Local y Distribución del Progreso 
Técnico. http://WWW.netline.cl/riadel/ripap5.htm. Santiago de Chile Noviembre de 1996 
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1.2 Historia y Ubicación del Corregimiento de Obonuco17  
 
El corregimiento de Obonuco, fue creado en 1586 por el señor Alfonso Carrillo, 
con el poder de la Audiencia de Quito (Ecuador), en ese momento se le conocía 
como Xobonuco que es el nombre de un instrumento musical llamado Oboy u 
Ocarina, sus primeros pobladores son de origen de la tribu Achican Aguases. 
 

Figura 1.  Panorámica Vereda Santander en Obonuco 

                 
 
Obonuco, está ubicado en la zona centro occidental del municipio de Pasto, a las 
faldas del Volcán Galeras, a 2800 m.s.n.m., y a una distancia de cinco kilómetros 
de la ciudad de San Juan de Pasto.  Está conformado por las veredas San 
Antonio, San Felipe Santander y Centro.  Obonuco hace parte de la zona 
montañosa del nudo de los Pastos y cuenta con una enorme riqueza de flora y fauna, 
pues está localizado precisamente debajo de una de las mayores y mejores reservas 
de nuestro departamento como lo es Volcán Galeras.   
 
Su clima y su naturaleza lo hacen distinto de los demás por estar en unas 
condiciones diferenciadas a los otros corregimientos, su paisaje, su geografía lo 
ponen en un lugar estratégico de comunicación.  Cabe resaltar que tiene una 
temperatura promedio que varía entre los 8 y 16 grados centígrados. 
 
Presenta una topografía variada, al extremo occidental está conformado por tierras 
inaprovechables para la agricultura, pero son aptas para la conservación de la 
vegetación natural del páramo y para la reforestación, dado los altos índices de 
                                            
17 RENDON,  Nancy y otros.  Cultura Organizativa para el Desarrollo Local Integral del 
Corregimiento de Obonuco.  Universidad de Nariño.  2001.  Resumen Ejecutivo 
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erupción en el área, también posee suelos superficiales y profundos, excesivamente 
drenados que se utilizan en la agricultura. 
 
Sus límites son: Al norte con Anganoy, quebrada Los Rosales al medio; al oriente con 
el Volcán Galeras; al sur con la vereda Gualmatán del corregimiento de Catambuco; y 
al occidente con la Granja Experimental Obonuco. 
 

Figura 2.  Topografía de Obonuco 

                    
 
Para el año 2000, se calculó aproximadamente una población de 3.467 habitantes, 
repartida en una extensión de 15 km2, y los pobladores se encuentran distribuidos 
en 633 unidades familiares según datos de la oficina de registro de CEDENAR, de 
las cuales el 71% pertenecen a Obonuco centro, el 17% están en el sector 
Santander, el que se encuentra formando parte urbana del corregimiento y el 12% 
están localizados en la  veredas de San Felipe y San Antonio.  
 
En el corregimiento de Obonuco, podemos encontrar que la mayoría de la población 
está asentada en el sector centro y la vereda Santander.  Las veredas de San Felipe 
y San Antonio son las de menor población, esto porque las grandes extensiones de 
tierra las dedican a la agricultura, además se encuentran pisos térmicos de páramo 
con vegetación de frailejón, pajonales, musgo, espinos, que cumplen una importante 
función de protección del agua, de clima frío donde se cultiva principalmente la papa. 
   
Obonuco se conoce como un sector que tiene como principal forma de producción la 
economía campesina, esta presenta una baja disponibilidad de la tierra, llevada a 
cabo por el acelerado fraccionamiento, ocasionado por la herencia y la incapacidad 
de las unidades familiares de reproducir este factor. 
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Figura 3.  Periferia Obonuco 

                   
 
Con relación a los principales productos que se dan en Obonuco podemos nombrar 
como los más importantes la papa, el maíz, la arveja y el trigo; que constituyen un 
importante rubro de la economía de este corregimiento.  Estos productos se cultivan 
en dos épocas del año. 
 
Según investigaciones recientes, se debate si Obonuco es un pueblo nativo, o fue 
poblado después de la conquista española.  De acuerdo con estudios arqueológicos, 
Obonuco es un lugar que ya existía antes de la conquista y estaba ocupado por tribus 
de la etnia de los Quillacingas.  Obonuco y los demás poblados de origen indígena 
que envuelven a la ciudad de San Juan de Pasto, pertenecen al área que los 
españoles nombraron los “Quillacingas del Valle del Atriz”. 
 
Esta comunidad está conformada por una sociedad en la cual todos colaboran 
cuando se trata de un fin común, que es el de sacar adelante al corregimiento.  En 
este sentido existen grupos sociales organizados como la Junta de Acción 
Administradora Local, las Juntas de Acción Comunal Centro, Santander, 
Bellavista, San Antonio, San Felipe, Jongovito.  Entre algunos comités y 
asociaciones podemos nombrar las siguientes:  El comité General de Recreación y 
Deporte, El comité General de Educación y Cultura, El comité Cívico de Seguridad, la 
Asociación de Madres comunitarias, la Asociación de Trabajo Pollercuy, entre otras. 
 
Estas asociaciones y comités desempeñan actividades tendientes  a solucionar 
problemas que en algunos casos pueden ser financieros o de convivencia, 



 

 

43  

también facilitan herramientas para el práctica de actividades recreacionales o 
culturales. 
 
La necesidad más sentida de la comunidad es la insuficiencia de agua para 
cumplir con sus obligaciones y por ende, éste se ha convertido en el principal 
problema y por obvias razones en el proyecto de interés social.  Entre otras 
necesidades están: una vía de acceso adecuada al corregimiento, salvaguardar 
los recursos naturales para evitar catástrofes ambientales irrecuperables, no existe 
una cobertura adecuada de los servicios de salud y obviamente es deficiente su 
calidad, no cuenta con un adecuado sistema de alcantarillado. 
 
Por otra parte, hay una serie de iniciativas privadas y colectivas que apuntan a 
mejorar su nivel de vida y que es preciso que sus promotores dispongan de una 
herramienta  que les permita clasificar, definir y sobretodo orientar los recursos, 
necesidades para llevarlas a cabo. 
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2. FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DE PROYECTOS 
 
 
Dentro de los objetivos del trabajo a realizar, se encuentra la creación de 
capacidad en formulación de proyectos.  Esta capacitación tiene el único fin de 
extraer de los líderes y la población en general el potencial, que pueda ser 
utilizado para formular y gestionar los proyectos viables, que sean generadores de 
su propio desarrollo y bienestar.  Para la realización de las sesiones se tuvo como 
ayuda bibliográfica, la Cartilla Nro. 1, Elaboremos Proyectos Para Nuestra 
Comunidad”, elaborada en el -CEDRE- para ayudar a formular propuestas de 
solución a los principales problemas identificados en el corregimiento. 
 
Durante la investigación, se llevaron a cabo diez sesiones de talleres en 
Formulación de Proyectos para señalar los problemas que aquejan a la comunidad 
en general y para buscar sus posibles soluciones.  Dichos problemas y soluciones 
se detectaron haciendo partícipe a los líderes comunitarios y demás personas 
interesadas que asistieron a las jornadas académicas.  
 

Figura 4.  Líderes Comunitarios 

                          

 

Debido a la falta de compromiso por parte de las instituciones públicas y privadas 
que ha tenido la comunidad de este corregimiento, fue muy difícil encontrar el 
espacio y la adaptación de las dos partes interesadas en el proyecto18.  
                                            
18 Entevista con el señor Pío Décimo Santacruz.  Habitante del Sector Centro del corregimiento de 
Obonuco, Marzo 1 de 2003. 
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No es que tengamos miedo o no queramos compartir nuestros conocimientos 
o que no queramos aprender, pero es que, esto ya nos ha pasado antes.  
Vienen muchachos a dar talleres que les sirve para graduarse y nos dicen 
que nosotros seremos los beneficiados y siempre nos dejan cuando 
terminan, nos dejan a la deriva, sin saber que hacer. 

 
Figura 5.  Signos de Desconfianza  

                       / 

 
Esa manipulación es la principal causa de diferencias entre sectores, puesto que 
en algunos de ellos, personas sin consideración prometieron realizar proyectos 
que favorecerían a sus vecinos y llevó a los habitantes de cada vereda en cierto 
modo a sentir desapego hacia las demás. También se tuvo conocimiento que 
personas que se hacen pasar por investigadores de una universidad (cuyo nombre 
el grupo investigador se abstiene mencionar), embaucaron a la población19.  
 

                                            
19 Testimonio del señor Angel Montanchez.  Residente del sector San José, ubicado en Obonuco.  
Marzo 4 de 2003 
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La gente tiene miedo de responder encuestas o asistir a reuniones, porque 
una muchacha de la Universidad “X”, recogió una gran cantidad de dinero, 
diciendo que era para construcción de viviendas de personas del sector y 
desapareció.  Algunos han oído, que esa muchacha está en la cárcel, y los 
habitantes que fueron engañados y hasta ahora no se les ha devuelto el 
dinero que aportaron. 

 
Antes de iniciar las sesiones, se habló con el señor corregidor José Luis Botina y 
con líderes de cada vereda y a través de ellos se realizaron convocatorias en cada 
sector para inscribir a los interesados.   
 
En la primera jornada académica asistieron cerca de 30 personas de los diferentes 
sectores; en el transcurso de los talleres disminuyeron y quedaron 15 interesados, 
de los cuales 13 de ellos eran del sector Mosquera y otros 2 del Centro y San 
José.   
 

Figura 6.  La comunidad Participa y Opina 

                   
 
Con el grupo focal, se coincidió en un ambiente de cordialidad, gentileza y en 
muchas ocasiones de familiaridad.  Es importante resaltar, el afecto expresado por 
parte del grupo de la vereda Mosquera hacia el grupo investigador que lo llevó a 
apropiarse de los problemas y necesidades que aquejan esa zona. 
 
Para empezar hay que hablar de lo que significa sociedad: “grupo de personas, 
unidos por una trama de relaciones sociales interdependientes; además es un 
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sistema de instituciones que influyen unas sobre otras”20.  Se entiende que un 
grupo social está conformado por dos o más individuos que interactúan y se 
relacionan entre sí.  El grupo social tiene una actividad o meta en común que lo 
identifica. 
 

Figura 7.  Evento comunitario pro-consecución de recursos 

               
 

En el corregimiento existen grupos sociales que se dedican a buscar mejores 
condiciones de vida para las personas integrantes de estos grupos, a través de 
programas como los de vivienda, empleo, deportivos, venta de productos 
alimenticios “ pro ...”, cuidado de ancianos y niños, entre otros.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
20 CARTILLA Nro. 1.  ELABOREMOS PROYECTOS PARA NUESTRA COMUNIDAD. CEDRE.  Ed. 
UNED. 2002. Pág.5. 
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Figura 8. Venta de Productos típicos del Corregimiento, evento cultural 

          
 
En Obonuco, como se describe hay un aislamiento total entre veredas o sectores 
lo cual hizo muy difícil que sus habitantes estuvieran de acuerdo en necesidades 
comunes y postergó la priorización de los mismos.  Para confirmar esto el 
Presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Mosquera21.  
 

Cada habitante de alguna vereda, jala para su lado, en beneficio de su 
familia y vecinos.  En esta vereda, no tenemos agua suficiente y puede que 
en otras si haya.  En la vereda Bellavista, no tienen adecuadas las vías de 
acceso y eso es lo que más les preocupa y a nosotros no. 

 
Teniendo en cuenta esto, los miembros de la Junta de Acción del sector 
Mosquera vienen trabajando en la conformación de grupos de interés para 
resolver sus necesidades.  
 
Dentro de las sesiones, surgieron ideas y pensamientos, que pretendían ser 
planteados como proyectos, pero se aclaró que un proyecto es “el conjunto de 
actividades organizadas, que buscan una meta individual o colectiva...”22 y no la 
solución como tal, es decir, un proyecto son los pasos que permiten llegar a ella23.    
 

 

                                            
21 Entrevista con el señor Juan Tulcán, Miembro Junta de Acción Comunal de Mosquera, Obonuco. 
Marzo 5 de 2003 
22 CARTILLA Nro. 1.  ELABOREMOS PROYECTOS PARA NUESTRA COMUNIDAD. CEDRE.  Ed. 
UNED. 2002. Pág.8. 
23 Testimonio de la señorita Laura Vallejo.   Líder comunal en Obonuco.  Marzo 5 de 2003 
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Figura 9. Señorita Laura Vallejo 

         
 

Lo que sucede es que, como muchos de nosotros no sabemos qué es y 
cómo se hace un proyecto, nos dedicamos a proponer soluciones creyendo 
que eso está bien y las mandamos a instituciones, por eso nunca nos dan 
visto bueno.  Por eso es que se hace necesario que las mismas instituciones 
destinen algunos asesores a enseñar. 

 
Utilizando la técnica de planeación denominada, lluvia de ideas, surgieron las 
siguientes:  La construcción de un nuevo tanque de agua, colocar postes de luz 
en las calles para iluminarlas, construcción de espacios deportivos adecuados, 
pavimentación de las vías de acceso al corregimiento y la creación de 
microempresas.   

 
Figura 10.  Señor Maximino Tulcán expone sus ideas 
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Se convino que el Tanque de Agua tiene mayor prioridad en la comunidad; con 
los postes de luz y la respectiva iluminación se acabaría totalmente la inseguridad 
de la mayor parte de los sectores; con las canchas deportivas se fomentaría el 
deporte y la ocupación de tiempo libre de los habitantes; con la pavimentación de 
las vías se estimularía en cierta manera el turismo y con las microempresas se 
originaría empleo y por consiguiente mayores ingresos para las familias.  La 
comunidad clasificó sus ideas en las diferentes categorías de proyectos, de la 
siguiente manera: 
 
•  Productivos: Se ubicaron ideas como el taller de ebanistería, de  

metalmecánica, actividades relacionadas al turismo, entre otros. 
•  Culturales: Crear grupos de danzas, musicales y académicos. 
•  Sociales:  Construir un Tanque de Agua, canchas deportivas adecuadas, 

pavimentación de las vías que conducen al sector, alumbrado público, entre 
otros. 

 
Dentro del corregimiento, se ha dado solución a uno de los principales problemas 
que es la inseguridad.  Identificado en la FASE A de este proyecto y solucionado 
dentro del mismo, “para solucionar este problema se ha conformado un grupo de 
seguridad en el cual participan unas 20 personas de los diferentes sectores del 
corregimiento... así mismo colocar una alarma.”24  
 

Figura 11.  Seleccionando Ideas 

                  
                                            
24 RENDON,  Nancy y otros.  Cultura Organizativa para el Desarrollo Local Integral del 
Corregimiento de Obonuco.  Universidad de Nariño.  2001.   
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La selección de ideas para identificar el proyecto principal se realizó indagando a 
los habitantes de Mosquera y estos eran: 
 
 
1. Expectativas: 
   
•  Necesidades:  

- Agua apta para consumo humano.   
- Buscar los medios para generar mayores ingresos.  
- Espacios sociales de recreación, como bibliotecas, salas de cine, canchas 

deportivas entre otras. 
- Alumbrado público. 
- Pavimentación de vías. 

 
•  Limitaciones:   

- Falta de conocimiento en formulación de proyectos. 
- Falta de gestión por parte de los habitantes del sector. 
- Falta de recursos propios suficientes. 

 
2. Aspiraciones: 

- La comunidad espera generar más ingresos a las familias. 
- Tener la capacidad para formular cualquier clase de proyectos. 
- Vivir tranquilamente, es decir, sin delincuencia. 
- Promover el turismo en el corregimiento. 

 
Las aspiraciones de los habitantes de la vereda son conseguir bienestar común25  

 
Lo importante es que pavimenten las calles, acá casi no podemos caminar y 
transitar tranquilamente, que puedan construir el poste de luz en cada uno de 
los caminos.  Pero lo más fundamental es que se escoja el tema del agua 
que es primordial, usted sabe el bienestar común ante todo.  

 
El problema del agua citado en el párrafo anterior se asoció como una necesidad 
sentida de la comunidad, debido a que las familias del sector no tienen este 
líquido en forma constante y menos en la cantidad necesaria y se la planteó de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
25 Entrevista con el señor Luis Eduardo Vallejo, Morador del sector Mosquera.  Marzo 5 de 2003. 



 

 

52  

Figura 12.  Priorizando Ideas 

                         
 
♦  Que afecta o impide el Bienestar 
 
La vereda se ve afectada directamente por las deficiencias en la calidad y 
cantidad de agua potable para cubrir las necesidades humanas.  Además, hay 
enfado porque otras veredas están explotando este líquido para utilizarlo en 
actividades agrícolas. 
 
♦  Problema: 
 
El problema debe ser planteado como un estado negativo de forma clara y precisa 
y se lo denominó: Desabastecimiento de Agua.  
 
Los habitantes de Mosquera no desean este servicio para riego, sino por el 
contrario para consumo propio y quieren una restricción de agua para otras 
veredas26: 
 

El agua es una necesidad básica para el hombre y nosotros no la tenemos 
en cantidad normal, no la queremos para el cultivo al contrario la queremos 
para tomar, cocinar.  Se ha conocido que de otros sectores se llevan el agua 
para regar las plantaciones, mientras nosotros nos quedamos sin agua para 
consumo. 

 
 
 
                                            
26 Testimonio del señor Manuel Jojoa, vecino del corregimiento de Obonuco.  Marzo 5 de 2003 
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Figura 13.  Don Manuel Jojoa, reconociendo el Tanque 

                                

♦  Causas:  
 
1) El tanque actual no tiene la suficiente capacidad de almacenamiento 
 
2) La tubería que conduce el agua es pequeña y obsoleta 
 
3) Algunos sectores aledaños la utilizan para regar sus cultivos 
 

Figura 14.  Tanque Actual de Abastecimiento de Agua  
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♦  Solución al Problema: 
 
1) Realizar un estudio de las condiciones del tanque de agua actual. 
 
2) Hacer un plano del futuro tanque de agua y los costos que representa su 

construcción. 
 
3) Socializar ante toda la comunidad, los beneficios y desventajas del actual y del 

futuro tanque de abastecimiento de agua. 
 
4) El proyecto debe concluir en la construcción de un Tanque de Abastecimiento 

de Agua con dimensiones que oscilan entre 20 metros de largo, 10 metros de 
ancho y 2 metros de profundidad, con capacidad de 400m3 del líquido y con un 
costo aproximado de $170.000.000. 

 
♦  Recursos: 
 
La comunidad no cuenta con los recursos necesarios para su construcción, por 
ello se decidió exponer el proyecto en el próximo Cabildo que desarrollará el 
Municipio de Pasto en el corregimiento. 
 
El Comité del Proyecto denominado “Desabastecimiento de Agua”, está 
conformado por personas líderes, responsables y capaces que existen dentro de 
la vereda y asesorados por el grupo investigador.  Estas personas son: 
 

- Señor Juan Tulcán 
- Señor Maximino Tulcán 
- Señora Julia Botina 
- Grupo Investigador 

 
El fin del comité es, organizar y dirigir el proceso de formulación del proyecto y 
tendrá las funciones de: 
 

- Elaborarán un plan de trabajo para la realización de actividades, recogiendo 
las iniciativas populares y decidir la contratación de expertos. 

 
- Informarán periódicamente a los beneficiarios sobre las actividades 

realizadas y futuras. 
 

- Elaborarán el documento final o el estudio de factibilidad, que lo explicarán 
detalladamente a los beneficiarios para su aprobación e iniciar 
posteriormente las gestiones que necesarias para su financiación. 
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Por esto, se hace importante la creación de capacidad en la formulación de 
proyectos, de forma tal que la comunidad cuente con las herramientas necesarias 
para edificar sus propios planes y con bases fundamentadas en estudios y 
elementos propios de su conocimiento e investigación consiga el apoyo del 
gobierno municipal a través, de los cabildos abiertos, como también de 
organizaciones no gubernamentales y así gestionar la adquisición de recursos y 
poder financiar sus proyectos.   
 
El cabildo abierto es: la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de 
las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar 
directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.  Las 
organizaciones civiles podrán participar en todo el proceso de convocatoria y 
celebración de los cabildos abiertos.  Podrá ser materia del cabildo abierto 
cualquier asunto de interés para la comunidad.  Sin embargo, no se podrán 
presentar proyectos de ordenanza, acuerdo o cualquier otro acto administrativo. 
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3. ANALISIS ECONOMICO Y SOCIAL EN OBONUCO 
 

 
En este capitulo, se pretende hacer una aproximación e interpretación sobre las 
diversas maneras o mecanismos como la comunidad de Obonuco construye un 
modo de vida colectivo. 
 
Según esto, lo local se constituye en un ámbito apropiado para canalizar muchas 
acciones ya que cualquier comunidad puede manifestar sus necesidades, 
reivindicar sus derechos, o desarrollar su potencial creativo al gestionar 
(colectivamente) obras que de otro modo no se conseguirían, solamente si tuviera 
acceso a los sectores de decisión.  Así, lo local puede ser entendido como 
oportunidad o proceso que permite al individuo superar carencias y obstáculos.  
 
El desarrollo se lo puede entender como, un proceso en el cual se organizan el 
gobierno local y la comunidad para promover el crecimiento económico de una 
área geográfica especifica con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.   
 
Para que esto suceda, debe darse una reforma estructural del Estado.  La reforma 
medular del Estado pasa, por modificar la capacidad de respuesta pública frente a 
las necesidades de la población.  Para ello debe mejorar su capacidad de 
sintonizar las preocupaciones y expectativas de las personas, proveer las 
soluciones adecuadas y contar con las estructuras administrativas y técnicas 
adecuadas para poner estas soluciones en marcha. 
 
En este punto, parte de los argumentos que fundan los procesos de 
descentralización del Estado son los mismos que salen a colación al discutir 
asuntos relativos a la modernización del mismo y la profundización de la 
democracia.  Se señala que la descentralización fortalece la democracia, acerca la 
toma de decisiones a las personas, facilita y promueve una mayor participación de 
los ciudadanos en relación a políticas y programas que los afectan y conduce a 
tomar decisiones vinculadas a las auténticas necesidades de las personas. 
 
El proceso de desarrollo de una sociedad en un lugar determinado, está 
compuesto por varios aspectos que interactúan entre sí.  De este modo las formas 
de producción de la comunidad  de Obonuco, se las entiende como la manera de 
obtener los medios para subsistir y dicha producción descansa en un modelo de 
economía campesina.  Este tipo de economía tiene características que la 
identifican como son: la baja disponibilidad de la tierra y sus formas precarias de 
tenencia. 
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Para Machado, “La economía campesina es un sistema socioeconómico y cultural 
de producción – consumo fundamentado en el trabajo familiar”27.  En el caso de 
Obonuco, la economía campesina es toda parcela de carácter familiar, donde no 
se encuentra la explotación de trabajo asalariado en forma constante y se 
constituye en fuente de acumulación.  “En este tipo de economía la única fuente 
de ingresos es el trabajo de los miembros de la familia, tanto dentro como fuera de 
la parcela”28 
 
La comunidad de Obonuco es población campesina, sin embargo, por estar tan 
cerca de un centro urbano importante, se relaciona económicamente con la 
ciudad, desempeñando labores como servidumbre, construcción, entre otros. 
 
 
3.1 Condición Social 
  
3.1.1   Población 
 
La población del corregimiento proyectada al año 2003, con base al año 2000 es 
de 3587 personas.  Para ello se contó con la información suministrada del Sistema 
de Indicadores Sociodemográficos (SISD), donde se obtuvo las tasas de variación 
para la población urbana y rural; con estas tasas se pudo hacer un cálculo 
aproximado del número de habitantes y de familias, tanto global como 
sectorialmente y que se indican enseguida. 
 
Cuadro 1. Población por habitantes y familias En Obonuco, 2003 

 2000 2001 2002 2003 
Tasa de Variación*** 1,25 1,21 1,16 1,10 

Población Total 3467* 3508** 3548** 3587** 
Nro. De Familias 693* 701** 709** 717** 

* Fuente: RENDON,  Nancy y otros.  Cultura Organizativa Para El Desarrollo Local Integral Del 
Corregimiento De Obonuco.  Universidad de Nariño.  2001. pág. 51. 
** Proyecciones esta Investigación 
*** SISD. Tasa de variación población rural Pasto.  Planeación Nacional.  Cálculos ésta 
investigación.  
 
De acuerdo al cuadro Nro. 1, se observa que en el año 2000 el corregimiento de 
Obonuco, tenía alrededor de 3467 habitantes que conformaban aproximadamente 
693 familias.  Después de realizados los cálculos pertinentes con las tasas de 
variaciones para la población rural de Pasto, se obtuvo que la población del 
corregimiento ha crecido aproximadamente a 3587 pobladores que actualmente 
constituyen 717 unidades familiares. 
                                            
27 MACHADO, Absalón, Castillo Luis Carlos, Suarez Isauro.  Democracia con Campesinos o 
Campesinos sin democracia.  Universidad del valle. IICA. DRI.  Bogotá. 1993 Pag.10. 
28 ROMERO, Alberto.  Economía Campesina y Pobreza Absoluta.  Universidad de Nariño.  1990. 
Pág. 9 
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Para el 2003 (Datos citados en el anexo D1), se detalla que el crecimiento 
demográfico en el corregimiento fue casi 120 personas que constituyen unas 24 
familias.  Se percibe que la vereda Centro concentra la mayor parte de habitantes 
en el corregimiento con un porcentaje del 71,1% que equivale a 2551 habitantes, 
siendo un valor que duplica a los acumulados de las veredas Santander, San 
Felipe y San Antonio.  Al mismo tiempo, las veredas San Felipe y San Antonio 
acumulan un porcentaje de 12% que es inferior al que alberga la vereda de 
Santander con un 16,9%. 
 
La distribución por sexo de la población es aproximadamente de una proporción 
de 1:1.   De acuerdo al anexo Nro. D2, se concluye que de los 3587 residentes del 
corregimiento, el sexo femenino constituido por 1914 personas, representa el 
53,35% del total, contra 1673 individuos que corresponden a 46,64% del sexo 
masculino. 
 
Adicionalmente, con esta investigación se vislumbra que la población femenina 
con relación a la masculina, se agrupa en mayor cantidad en la vereda Centro con 
un porcentaje del 69,57% del total de Obonuco.  La distribución porcentual de las 
veredas de San Antonio y San Felipe es similar a la de Santander, cuyos valores 
oscilan entre el 6 al 8% en hombres y el 8 al 8,5% en mujeres (Datos citados en el 
Anexo D2). 
 
Teniendo como base el cuadro Nro. 2, de 3587 personas que se alojan en el 
corregimiento de Obonuco, 1396 personas que representan el 38,91% de la 
población se encuentran entre los 2 y los 19 años de edad.  Entre 20 y 37 años de 
edad se encuentran el 30,24% de la población total.  Entre 55 y 73 años de edad, 
hay en el corregimiento 390 personas que equivalen al 10,69% del total.  Y 
solamente hay el 2,22% del total de la población están entre los 71 y los 91 años 
de edad.   
 
Cuadro 2. Estructura Poblacional En Obonuco, 2003 
Rango de Edad Porcentaje Población 

1 2,02 72 
2 – 19 38,91 1396 
20 – 37 30,24 1085 
38 – 55 15,73 564 
55 – 73 10,89 390 
74 – 91 2,22 80 
Total 100% 3587 

Fuente: Esta Investigación 
 
Con esto se puede afirmar que es una población relativamente joven, o sea que el 
corregimiento de Obonuco, tiene una fuerza productiva muy amplia y por ende se 
la puede tomar en cuenta para organizar y crear capacidad en temas de interés. 
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3.1.2 Vivienda 
 
La vivienda es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o 
destinado a ser ocupado por una familia o grupo de personas familiares o no que 
viven juntos, o por una persona que vive sola.  La unidad de vivienda puede ser 
una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva o cualquier refugio 
ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento. 
 
Las características de las viviendas en determinados casos, se convierten en un 
aspecto importante al momento de analizar los indicadores de bienestar.   La 
vivienda ha sido uno de los factores principales en la vida del hombre, a  cual le ha 
consagrado su creatividad e inteligencia para cada día hacerla más cómoda y 
accesible a sus obligaciones y comodidades.   
 
En la actualidad podemos observar que el tipo de vivienda ha sufrido un cambio 
en cuanto a su construcción y diseño, ya no se utilizan los mismos materiales 
como el barro, la paja y el bahareque;  Hoy se utiliza el ladrillo, cemento, hierro, 
teja de asbesto; madera y tierra en el caso de los pisos. 
 
En cuanto a su diseño hoy existe una distribución más acorde con sus 
necesidades dividiendo habitaciones, cocina, baño, con mayor claridad y 
ventilación dándoles mayor estatus, lo que implica un proceso de cambio 
sociocultural creando mayores necesidades.  “Por lo general estas casas poseen 
una huerta donde cultivan algunas hortalizas, plantas medicinales y ornamentales, 
entre otros y la cría de animales como cuyes, gallinas, conejos y cerdos, entre 
otros”29. 
 
A través de la investigación se encontró que en la mayoría de viviendas se aloja 1 
hogar, que es confirmado por los datos extraídos de la encuesta.  En Obonuco, se 
observa que en un 91,53%de los casos hay 1 vivienda por hogar (Datos citados en 
el anexo D3), pero hay casi un 9% de viviendas que albergan entre 2 y 3 hogares.   
 
En la mayoría de los casos se presenta esta situación, entre padres e hijos que 
comparten su vivienda hasta que los hijos que han formado un nuevo hogar en la 
misma casa, consiguen los medios suficientes hasta que puedan mudarse a una 
vivienda independiente ya sea propia, arrendada o anticresada30. 
 

Hace un tiempo, mi hijo no conseguía un trabajo estable estaba de un lado 
para otro, por esto, mi hijo estuvo con su esposa en mi casa hasta que 
consiguió un trabajo de celador en un edificio de Pasto, ahorró unos pesos y 
se pudo ir a un ranchito que levanto en un lote que yo le regalé. 

                                            
29 RENDON,  Nancy y otros.  Cultura Organizativa Para El Desarrollo Local Integral Del 
Corregimiento De Obonuco.  Universidad de Nariño.  2001. pág. 76. 
30 Testimonio del señor Pedro Achinchoy, vecino del Sector Bellavista.  Marzo 7 de 2003. 
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Al indagar sobre el número de personas que viven en una vivienda se concluye 
que, el 30,51% del total de familias se organizan o viven 4 habitantes por 
residencia (Datos citados en el anexo D4).  En segundo lugar con un 18, 64% se 
observa que en una residencia viven 5 habitantes, los cuales se organizan de 
forma normal ya que las casas en el corregimiento de Obonuco generalmente son 
espaciosas. 
 
En un porcentaje de 1,69% encontramos que vive 1 persona por residencia, este 
es un fenómeno que se da cuando, en algunos casos el habitante adulto ha 
perdido a su cónyuge y sus hijos ya no viven con él o han salido del corregimiento 
a formar un nuevo hogar en la ciudad31.  

 
Yo vivo sola por que mi marido se murió y además, mis dos hijas ya no viven 
conmigo, se casaron y se fueron a vivir con sus esposos y yo me tuve que 
quedar sola viviendo del campo. 

 
Teniendo en cuenta las viviendas que existen en el corregimiento de Obonuco, se 
puede afirmar que el 33,9% de las familias tienen 4 habitaciones en promedio por 
vivienda, siendo éste el porcentaje más alto en dicho territorio (Datos citados en el 
anexo D5).  El 22,8% de la población posee 5 habitaciones por vivienda, siendo 
este el segundo porcentaje predominante en el corregimiento. 
 
Si se toma los porcentajes más bajos se observa que, hay un mínimo que es el 
0,85 que representa a las familias que tienen 8 y 9 habitaciones por vivienda, de 
esta forma, hay familias no tan numerosas que  generalmente cuentan en sus 
viviendas con 3 o 4 habitaciones (Datos citados en el anexo D5), puesto que 
donde hay muchas habitaciones por vivienda es porque, hay más de una familia o 
de un hogar en la casa, ya sea el hogar de sus hijos casados o el hogar de 
personas que arriendan piezas o cuartos en la casa32 . 
 

Cuándo vivía con mis papas por allá en el año 1967, en mi casa nos 
alojábamos 9 personas, y solamente se contaba con 3 habitaciones 
contando la cocina; ahora que tengo mi propia familia conformada por 5 hijos 
y mi señora, en mi casa vivimos en tres habitaciones, sin contar la cocina.  
Es decir, que hay 3 piezas para todos y eso es bueno porque así no 
dormimos amontonados 

 
Con relación al número de persona que viven por  habitación, en cada una de las 
viviendas ubicadas del corregimiento, el 6,78% aseguró que dentro de cada 
alcoba reside 1 persona.  Se puede afirmar que en Obonuco viven dentro de una 
habitación un promedio de 2 personas (Datos citados en el anexo D6).   

                                            
31 Entrevista con la señora Luz Maigual, habitante del sector Centro.  Marzo 7 de 2003 
32 Entrevista con el señor Armando Achicanoy, vecino del sector La Mosquera Bajo.  Marzo 7 de 
2003. 
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Según la definición operativa de hacinamiento que significa, “más de dos personas 
por cuarto de vivienda en la zona”33.  Esto indica  que, no existe hacinamiento 
dentro de los hogares del corregimiento.  “Si no hay hacinamiento dentro de una 
vivienda, se considera que se posibilita en mayores proporciones el libre desarrollo 
de la personalidad, tanto mental, social y sexualmente”34.   
 
Respecto a, los materiales que predominan en la construcción de las paredes de 
las viviendas dentro del corregimiento son: el ladrillo y la tierra.  De los dos 
materiales el que más se utiliza es la tierra, con un 58,47% del total que es 
representado por 419 familias; el otro material, es decir, el ladrillo, que se lo 
encuentra en las viviendas de la 298 familias que equivalen al 41,53% del total de 
materiales utilizados. (Datos citados en el anexo D7) 
 
Aunque, la familias poseen casa, ya sea arrendada o propia, es importante tener 
en cuenta, el material de las paredes, puesto que, con el ladrillo (que es más 
costoso) se tiene un poco más de estabilidad al momento de una eventualidad o 
catástrofe.  Cabe aclarar, que las familias que construyen sus casas con tierra, lo 
hacen con el fin de independizarse y poder desarrollarse tranquilamente en pareja 
y en familia35. 
 

Cuando decidimos casarnos con mi marido, lo primero que pensamos era 
donde íbamos a vivir.  Los papas de él, nos ofrecieron su casa y ese tiempo 
aceptamos, pues, no había otro lugar donde vivir.   Al tiempo, casi cerca de 
los 3 años, conseguimos unos pesos y decidimos irnos, porque queríamos 
tener nuestra propia casa y  alquilamos esta casa que tiene paredes y piso 
de madera, lo importante es que estamos tranquilos y vivimos cómodos. 

 
Anteriormente, se apreció los principales materiales del que están construidas las 
paredes de las viviendas en el corregimiento, ahora se conocerá que el principal 
material de los pisos en las casas de los obonuqueños es el cemento con un 
49,15%.  El 23,73% de las familias viven en residencias cuyo piso es la tierra.  
Cabe resaltar que, solamente el 14,41% de las unidades familiares viven en casas 
con piso de valdosa o vinisol (Datos citados en el Anexo D8)36. 

 
Yo vivo, a lado de la casa de mi papa, pues, él me dejó de herencia este 
terreno.  Yo trabajo todos los días, hasta el domingo, en mi taller y no me 
alcanza la plata que gano para hacerla arreglar, para ponerle piso de 

                                            
33 RENDÓN, Luis Fernando, Guillermo Llanos.  Mortalidad Por Pneumonías En Menores De Cinco 
Años En El Sistema Local De Salud Nº 4 De Cali, Un Estudio De Casos Y Controles. Colombia 
Médica Vol. 31 Nº 2.  2000. Pág. 24. 
34 JOSSELYN, Irene.  El Adolescente Y Su Mundo.  Editorial Psique.  Buenos Aires.  1973.  Pág. 
159. 
35 Testimonio de la señora Ruth de Pupiales, residente en el sector Corazón de Jesús.  Marzo 7 de 
2003. 
36 Entrevista con el señor Luis Yaqueno, residente de Obonuco.  Marzo 15 de 2003. 
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cemento y menos piso de valdosa, apenas con mi señora estamos 
comprando lo necesario para nosotros y los hijos, nos preocupamos un poco 
más en que los niños estén bien alimentados.   

 
 
3.1.3 Salud 
 
La Salud es un servicio público de carácter obligatorio que e prestará bajo la 
dirección, coordinación del Estado en sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. 
 
La Ley 100 de 1993 plantea un sistema de salud con dos regímenes paralelos: “El 
contributivo, para los ciudadanos con capacidad de pago, y El subsidiado, para los 
más pobres.  Con el fin de determinar el estrato socioeconómico se aplica una 
encuesta, el SISBEN, que divide a la población en 6 estratos (el 1 sería el más 
bajo y el 6 el más alto)”37, y en función de ellos los sitúa en uno u otro régimen. 
 
Cuadro Nro. 3 Cobertura en Servicio de Salud En Obonuco, 2003 
Servicio SI NO El servicio lo clasifican así: 

 Flia. % Flia. % Flia. %Buen Flia. %Malo Flia. %Regular 
Salud 668 93,22 49 6,78 386 57,8 24 3,67 258 38,53 

Fuente: Esta investigación 
 
De acuerdo al cuadro Nro. 3, se percibe que el 93,22% de la población que 
equivale 668 personas cuentan con servicio de salud y 49 familias que 
representan el 6,78% del total de servicios, no está cubierto con ningún tipo de 
seguridad en salud.  Este aspecto es importante, puesto que, denota que las 
personas se están preocupando por estar saludables 38.  
 

Me acuerdo que mis papás me contaban que antes, cuando ellos eran 
jóvenes no tenían ningún tipo de protección en salud, y que era muy difícil 
encontrar quien los cure.  Ahora me afiliaron a eso del SISBEN en el estrato 
Uno y tengo garantizada la salud, es decir, cuando me siento mal voy a 
donde el doctor.  Para que nos den el carné, tienen en cuenta desde la 
entrada de la casa, si tiene valdosa, si es de barro, esto no debería ser así 
pues, tener valdosa no significa que uno sea rico. 

 
Los habitantes del corregimiento catalogaron la atención que reciben del servicio 
de salud.  Se encontró que el 57,8% que representa a 386 familias respondieron 
que el servicio por el concepto de salud era Bueno y solamente y finalmente el 
3,67% de las familias del corregimiento clasificaron este servicio como Malo.  
 
                                            
37 Alcaldía Municipal.  Rendición de Cuentas.  Informe de Gestión 2001- 2002.   
38 Testimonio de la joven Alba Maigual, habitante del corregimiento de Obonuco.  Marzo 22 de 
2003 
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Teniendo en cuenta, lo anterior se puede afirmar que la población del 
corregimiento de Obonuco, que tienen acceso al servicio de salud, afirman que 
dicho servicio es bueno.  Anteriormente, en nuestro país no existía una cobertura 
importante en seguridad social para la población de bajos ingresos sin embargo 
con la aprobación de la Ley 100 de 1993, se creó un nuevo sistema llamado 
SISBEN, que es un sistema de protección en salud que clasifica a las personas de 
altos y bajos ingresos en estratos. 
 
3.1.4 Educación   
 
La educación es un aspecto fundamental que debe ser fortalecido en los trabajos 
que realizan las organizaciones a nivel local y regional, puesto que, es un factor 
que influye en el desarrollo de la fuerza de trabajo campesina, lo cual lleva a que 
se puedan adaptar o no a los nuevos métodos de producción. 
 
En el corregimiento hay un Colegio, que tiene desde grado sexto a grado once, 
además cuenta con dos escuelas: la Escuela Rural de Obonuco y la Escuela Rural 
de San Felipe Neri, que pertenece a la congregación religiosa del mismo nombre. 
 
Un gran número de estudiantes tanto de primaria como también de secundaria 
acuden a establecimientos educativos ubicados en Pasto como son el INEM, 
ITSIN, la Normal, entre otros, que son centros que quedan relativamente cerca de 
Obonuco. 
 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial POT., del Municipio de Pasto “La 
cobertura se concentra en el sector urbano y en la comuna 1 y en el ámbito de 
docentes con el 8,84% que son 36 docentes y el 7,47% de alumnos, que son 720 
alumnos, existiendo una alta concentración alumnos - docente del 18,95% en el 
corregimiento de Obonuco”39.   
 

                                            
39 Alcaldía Municipal Pasto.  Plan de Ordenamiento Territorial. POT.  Realidad Posible. 1998.  
Dimensión Socioeconómica. CD – ROOM. 
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Cuadro 4.  Nivel Educativo De La Población En Obonuco, 2003 
Vereda 
             

Centro Santander San 
Antonio/San 

Felipe 

Total 

                                   Nivel Escolar Pob. % Pob. % Pob. % Pob. % 
No Tiene Ningún Tipo de Estudios 51 1,43 73 2,03 15 0,41 138 3,85 
Transición 240 6,69 44 1,22 36 1,01 319 8,92 
Primaria Incompleta 269 7,51 22 0,61 44 1,22 335 9,33 
Primaria Completa 1004 27,99 204 5,68 204 5,68 1413 39,35 
Bachillerato Incompleto 248 6,9 50 1,42 50 1,42 349 9,74 
Bachillerato Completo 626 17,44 160 4,46 153 4,26 939 26,17 
Estudios Superiores Incompletos 36 1,01 15 0,41 6 0,20 58 1,62 
Estudios Superiores Completos 22 0,61 15 0,41 - - 36 1,01 
Total 2551 69,58 605 16,24 509 14,2 3587 100 
Fuente: Esta Investigación 
 
 
Como se detalla en el Cuadro Nro. 4, es destacable que en el corregimiento 
solamente existen 138 personas que representan el 3,85% de la población que no 
tienen ningún tipo de estudios.   Existen apenas 319 niños que representan el 
8,92% del total y que aún no tienen la suficiente edad para ingresar a algún 
establecimiento educativo y se encuentran en cuidado de las Madres Comunitarias 
o de sus padres40. 

 

Mi hijo tiene apenas 3 añitos y 4 meses, todavía no estudia y como yo trabajo 
por las mañanas me toca dejarlo en la casa de mi hermana que me lo cuida. 

 
El cuadro Nro. 4, que indica el nivel educativo alcanzado por los pobladores de 
Obonuco, el mayor porcentaje en formación, está en Primaria Completa con un 
39,35% del total.  Por veredas del total de estudiantes del sector Centro, se 
encuentra el mayor número de personas que tienen Primaria Completa con un 
porcentaje del 27,99% que equivalen a 1004 personas. 
 
La situación hallada en Obonuco, es prácticamente a la del Departamento:  
 

Se calcula que la cobertura de la educación primaria en el Departamento 
llega al 85%, la mayor parte de la cual se sitúa en los centro urbanos.  En el 
campo predomina la primaria incompleta.  En cuanto a la secundaria, a nivel 
departamental solo tiene una cobertura del 42%.  O sea, de cada 100 
personas que terminan la primaria solo 42 tienen acceso a la secundaria.   
Aparte de la escasa cobertura de la educación en todos los niveles, se afirma 
que la calidad de la misma no llena las expectativas de la región y del país.  

                                            
40 Testimonio de la señora Ana Revelo, vecina del sector la Playa.  Marzo 25 de 2003. 
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Esto trae como consecuencia una baja competitividad del recurso humano 
regional en el mercado laboral, tanto local como nacional41. 

 
También se destacan las personas que tienen una  formación de Bachillerato 
Completo que representan un 26,17% del total.  Dentro del nivel de educación de 
Bachillerato Completo el porcentaje más bajo se encuentra en el sector de San 
Antonio y San Felipe con un 4,26%. 
 
En lo referente a Educación Superior, el 1.01% del total, ha terminado una carrera 
profesional o una carrera tecnológica.  Aunque es importante resaltar que 
actualmente hay 36 individuos que representan el 1,62% del total que están 
siguiendo una carrera profesional o tecnológica.   
 
Con relación a las instalaciones educativas que existen en el corregimiento, se 
puede afirmar que el 70,94% de la población de Obonuco opina que las 
instalaciones en los Hogares Infantiles son regulares, el 24,51% cree que los 
salones son buenos, y por último el 8,55% piensa que estos establecimientos no 
poseen una adecuada infraestructura.   (Datos citados en el Anexo D9) 
 
Muchos padres de familia utilizan los Hogares Infantiles porque no tienen quién 
cuide de sus hijos pequeños cuando ellos salen a trabajar, o a estudiar,  en el 
caso de los hijos mayores.  Estos hogares son muy comunes en el corregimiento y 
acogen una gran cantidad de niños que no superan los 5 años de edad42. 
 

Yo trabajo en un restaurante en Pasto, al igual que mi marido, que es 
mecánico y nos toca dejar al niño de 4 años en la guardería.  Mi mamá, no 
puede cuidarlo porque ella vive por ahora, con una tía en el Barrio Agualongo 
en Pasto.  De buenas, que el Hogar nos cuida a los hijos de las que 
trabajamos, porque si no, nos tocaría dejar el trabajo o llevárnoslos allá.  

 
Las locaciones de la Institución Educativa de Básica y Media, según el 59,83% de 
los habitantes y usuarios opina que presenta un regular estado; el 32,48% afirman 
que los salones están en buenas condiciones y por último el 7,69% cree que las 
instalaciones están en mal estado.  (Datos citados en el Anexo D9). 
 
Cabe comentar que no todos los jóvenes estudian en el colegio del corregimiento, 
pues como se comentó anteriormente algunos jóvenes estudian en instituciones 
ubicadas en Pasto, como la Normal, el ITSIN, el INEM.  
 
El grupo investigador, pudo darse cuenta que, por ser el único Colegio en el 
corregimiento, se puede decir que la mayoría de las personas considera   que  no 

                                            
41ROMERO, Alberto.  Economía Campesina y Pobreza Absoluta.  Universidad de Nariño.  1990. 
Pág. 8 
42 Testimonio de la señorita Edilma Pasmiño, habitante del sector Centro.  Marzo 29 de 2003. 
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importa mucho si el establecimiento está en regulares y/o buenas condiciones, 
pues, lo que realmente les interesa es que sus usuarios logren culminar 
satisfactoriamente sus estudios. 
 
3.1.5 Servicios Públicos Sociales 
 
Los servicios sociales, se los entiende como el conjunto de recursos, actuaciones 
y prestaciones que tienden a prevenir, tratar y eliminar cualquier causa o situación 
de marginación o desigualdad social, así como garantizar el pleno desarrollo de la 
persona en el seno de la sociedad fomentando la solidaridad y la participación 
ciudadana. 
 
Cuadro 5. Servicios Públicos Sociales  En Obonuco, 2003 

 Bueno Regular Malo Total Total 
Servicio Flia. %   Flia. % Flia. % Flia. % 

Cancha Deportiva 110 15,38 546 76,07 61 8,55 717 100 717 100 
Salón Comunal 37 5,17 74 10,34 606 84,5 717 100 717 100 
Vías de Acceso 6 0,85 227 31,62 484 67,5 717 100 717 100 

Fuente: Esta Investigación 
 
Con respecto a las vías de acceso a la localidad, las 717 familias que corresponde 
al 100% de las familias en Obonuco afirman que las vías de acceso y dentro del 
corregimiento están sin pavimentar el 67,5% de ellos  manifiesta que las calles 
están en mal estado, el 31,62% cree que el estado es regular y el solamente a 6 
familias que representan el 0,85% coincide en que el estado de las vías es 
bueno43.  
 

Las vías que conducen al corregimiento de Obonuco se encuentran en mal 
estado, lo cual ha llevado a que muchas personas no deseen visitarlo.  Los 
habitantes del corregimiento tienen expectativas que el municipio destine 
recursos para pavimentar dichas arterias de acceso. 

 
Los Servicios Públicos Domiciliarios, según la Ley 142, son el acueducto, 
alcantarillado, aseo, electricidad, gas combustible y telefonía básica conmutada.  
Estos servicios, se constituyen en un factor importante que determina el nivel de 
bienestar y la calidad de vida de los habitantes de un determinado punto 
geográfico, en este caso del corregimiento de Obonuco.  
 

                                            
43 Entrevista con el señor Juan Tulcán, Presidente Junta de Acción del sector Mosquera.  Abril 2 de 
2003 
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Cuadro Nro.6 Servicios Públicos Domiciliarios En Obonuco, 2003 
Servicio SI NO Los servicios los clasifican así: 

 Flia. % Flia. % Flia. %Bueno Flia. %Regular Flia. %Malo 
Acueducto 717 100,0 - - 127 17,8 299 41,53 291 40,68 

Energía 717 100,0 - - 239 33,33 325 45,3 153 21,37 
Aseo 352 49,15 365 50,8 315 89,47 31 8,77 6 1,75 
Gas 613 85,59 104 14,4 319 52,08 243 39,58 51 8,33 

Teléfono 371 51,69 346 48,3 347 93,44 18 4,92 6 1,64 
Alcantarilla

do 
717 100 - - 115 16 349 48,72 253 35,28 

Alumbrad
o Público 

466 65 251 35 24 3,42 154 21,37 539 75,2 

Fuente: Esta Investigación 
 
El acueducto es, la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, 
incluida su conexión y medición, comprende las actividades complementarias de 
captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción 
y transporte.   
 
Teniendo en cuenta el cuadro Nro. 6, las 717 unidades familiares que 
corresponden al 100% contestaron que tienen acceso a este servicio.  Cabe 
aclarar que, en la clasificación del mismo que el 40,68% afirman que el servicio de 
agua es Malo y más complicado aún es que el 41,53% clasificó que el 
abastecimiento agua era Regular44. 

 
El agua que llega a las casas es escasa y así no se puede ni siquiera 
cocinar, consumir y mucho menos para la actividad agrícola.  Es necesario 
que se haga algo para ampliar la capacidad del tanque de acuerdo a la gente 
que vive en el sector. 

 
Este caso, de mucho cuidado fue discutido en las sesiones de capacitación 
realizadas por el grupo investigador dentro de la comunidad.  Se concluyó que se 
debía ampliar el tanque que abastece a ese sector, vale resaltar que si bien es un 
servicio que beneficiaría a la localidad, no hubo el apoyo necesario de algunas 
personas del corregimiento de Obonuco que  eran de vital importancia. 
 
El alumbrado Público, se constituye como un servicio indivisible, en la medida que 
su prestación interesa a la colectividad en general y también se lo cataloga como 
un servicio complejo, porque implica no solo su suministro efectivo, sino que, 
adicionalmente, está ligado a consideraciones de seguridad, de interés común y 
de orden público que afectan a todos los miembros de un determinado sector.  
 
El Alumbrado público, es uno de los muchos problemas que aqueja a la 
comunidad de Obonuco, puesto que, carece de este servicio que ilumine sus 
calles y alrededores en horas nocturnas.  Al examinar a fondo este servicio, deja 

                                            
44 Entrevista con el señor Jesús Gordillo, Vecino del sector Mosquera.  Abril 4 de 2003. 
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como resultado que el 75,21% que equivale a 539 unidades familiares afirma que 
el servicio de alumbrado del corregimiento es malo, el 21,37% afirma que el 
servicio es regular y solamente un 3,42% que representa 24 familias sustenta que 
el alumbrado público es bueno.  Como se observa el descontento es muy alto45. 
 

Nosotros los habitantes de las zonas que no están alumbradas hemos 
presentado proyectos de este tipo al gobierno, pero hasta ahora no hemos 
tenido una respuesta favorable.  Lo que argumentamos es que, con el 
alumbrado para todos los sectores bajarían los frecuentes robos de casas, 
de animales y cosecha; como también descenderían las disputas entre 
pandillas que agobian y aterrorizan al corregimiento. 

 
Las Telecomunicaciones se las entiende como toda emisión, transmisión o 
recepción de señales, escrita, signos por radio, hilo u otros sistemas ópticos o 
electromagnéticos.  En la localidad el 51,69% de las familias cuentan con servicio 
telefónico, el restante de las unidades familiares que conforman la población de 
Obonuco, es decir, el 48,3%, no tiene acceso a este servicio.   
 
Dentro de la comunidad contar con este servicio es algo suntuoso pues, no todos 
lo tienen, sin embargo, es importante, si se considera que a través de este se 
puede generar vínculos comunicativos que inciden en la calidad de vida de la 
población46.  
 

Un día, mis hijos y mi señora se fueron a la misa de un tío en el barrio 
Panoramico y me quedé solito en la casa y dio la casualidad que me 
enfermé, como no había a quién llamar, ni quién me ayude por ahí cerca, me 
tocó ir hasta el Centro (Obonuco) y pedirle a mi hermano Luis que me 
ayudara.  Ese día yo añoraba un teléfono.  Es chistoso, yo nunca había 
necesitado de ese aparato.  Ahora, tenemos y ya no nos preocupamos 
mucho 

 
El 48,72% de los habitantes del corregimiento de Obonuco, clasificaron el servicio 
de alcantarillado como regular, el 35,28% del total lo catalogó como malo y 
solamente 115 personas que representan el 16% de la población afirmó que el 
servicio es bueno. 
 
Como conclusiones de este apartado se tienen las siguientes: 
 
Con relación a los servicio públicos, los habitantes del corregimiento no se sienten 
satisfechos con el servicio de agua (acueducto) que se presta, debido a la baja 
calidad del agua que no es apta para el consumo humano y porque el servicio se 
presta por horas y muchas veces el agua no llega con la suficiente presión.  Cabe 
                                            
45 Entrevista con el señor Pedro Anganoy, habitante del Sector Bellavista.  Abril 6 de 2003. 
46 Testimonio del señor Lucio Masinsoy, vecino del sector Centro.  Abril 6 de 2003. 
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comentar que, cuando se propone a los obonuqueños que hagan parte del 
acueducto municipal de Pasto, con el fin de recibir mejor un servicio, 
inmediatamente se oponen pues, no les parece la idea de pagar mensual por el 
servicio. 
 
El alumbrado público, se encuentra en una situación precaria, que lleva a que 
aumente la inseguridad dentro del corregimiento, pues el pandillaje hace de las 
suyas causando temor en horas nocturnas.  Las vías de acceso que conectan los 
sectores del corregimiento entre sí y con Pasto, no son las mejores.  Con lo cual 
se ha perdido un potencial económico aprovechable como el ecoturismo, pues es 
una zona amplia con hermosos paisajes. 
 
Se debe fortalecer la comunidad, a través de, instituciones educativas o de la 
administración municipal, creando capacidad para que formulen sus propios 
proyectos y planes que puedan ser presentados en los cabildos abiertos, 
exigiendo respuestas concretas a la administración municipal.  También se la debe 
ayudar a organizarse para que sea la misma comunidad, la que pueda obtener los 
frutos y beneficios de su trabajo. 
 
Con relación a la salud, se puede afirmar que casi la totalidad de los habitantes del 
corregimiento de Obonuco cuentan con este servicio, y lo catalogan como bueno.  
Es importante tener en cuenta que, con la llegada de la Ley 100 de 1993 se creó 
la figura denominada SISBEN, la cual estratificó la población, de acuerdo al nivel 
de ingresos, haciendo de alguna forma más equitativa la prestación de este 
servicio.  
 
Por otra parte, hay personas que no tienen acceso a este servicio fundamental, 
entonces lo que se pretende es que, el Estado amplíe la cobertura a la población 
de menos ingresos, este se lo podría ampliar, otorgando beneficios a las entidades 
prestadoras de salud. 
 
Las condiciones de las viviendas en el corregimiento de Obonuco, no son las 
mejores, pues en estas, las paredes son construidas con tierra y los pisos con 
cemento.  Es importante aclarar que, si se tiene en cuenta que el número de 
habitaciones promedio por casa es 4 y que el número de personas promedio por 
habitación es 2, se afirma que en el corregimiento de Obonuco, no se presenta el 
caso de déficit habitacional o como se lo conoce comúnmente hacinamiento.    
 
 
Dentro del corregimiento de Obonuco, existen organizaciones como la Asociación 
Villa Galeras y Porvenir, que están en la búsqueda de vivienda para su integrantes 
o para cambiar las precarias condiciones de sus vivienda. 
 
La vivienda rural, debe ser una de las preocupaciones no solamente de 
organizaciones que como las anteriores se dedican a ese fin, sino, también del 
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Estado, como uno de los elementos constitutivos para mejorar las condiciones de 
vida de los campesinos en el corregimiento.   
 
Primero, para cubrir esta necesidad se debe destinar recursos a la dotación de las 
viviendas existentes con servicios de acueducto y saneamiento básico.  Por lo 
menos, empezar a satisfacer las necesidades mínimas de bienestar, dentro de los 
domicilios ya construidos, puesto que, muchas de las viviendas en el 
corregimiento no los poseen. 
 
Para que las personas puedan adquirir o ampliar sus viviendas se puede, 
establecer políticas destinadas a las tasas de interés, para que sean flexibles y 
también eliminando algunas trabas en los papeleos exigidos por las instituciones 
financieras como el alto nivel de ingresos, la necesidad de un codeudor, poseer 
como mínimo un bien raíz, entre otros. 
 
Con respecto a la educación se puede decir que, en el corregimiento existe 
aproximadamente el 28,8% de la población tiene un nivel educativo entre 
Bachillerato Completo y Educación Superior Completa e Incompleta, que pueden 
ser tenidas en cuenta para la creación y el  fortalecimiento de las instancias 
organizativas locales con capacidad para gestionar y administrar recursos y 
promover iniciativas traducidas en programas y proyectos de desarrollo.   
 
Ampliar el servicio de formación informal dentro del corregimiento, con el fin de 
que las personas que no pueden acceder a la educación secundaria o superior, 
puedan por lo menos acercarse a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
En otras palabras, la creación de capital social, basado en la participación y el 
diálogo, para el desarrollo local.  En este sentido, la educación entendida como un 
mecanismo de participación para ayudar a fortalecer la comunidad, en la medida  
en que ésta empieza a ser parte de dinámicas con fines propositivos frente a 
temas de interés para su desarrollo y el de la localidad.   
 
 
3.2 Condición Económica 
 
3.2.1 Empleo 
  
Conseguir incrementar los niveles de empleo, de forma que pueda haber trabajo 
para la mayor parte de la población, ha sido una preocupación fundamental de los 
economistas.  Existirá pleno empleo cuando todos los que quieren trabajar, a los 
tipos de remuneración vigentes, encuentran la ocupación deseada. 
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Cuadro Nro. 7  Estructura Poblacional En Obonuco, 2003 
Estructura Poblacional  Total de Habitantes 
Población Total 3587 
Población en Edad de Trabajar 2924 
Población Económicamente Activa 1254 
Población Económicamente Inactiva 2333 
Fuente: Cálculos esta Investigación 
 
Según el cuadro Nro. 7  La Población Total (PT), está constituida por la población 
civil no institucional residente en hogares particulares.  La población del 
corregimiento de Obonuco está constituida aproximadamente por 3587 personas 
en el año 2003. 
 
La Población en Edad de Trabajar (PET), está constituida por personas de más de 
12 años y más en la zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales.  En el 
corregimiento de Obonuco, aproximadamente son 2924 personas las que están en 
la edad de trabajar según lo estipula el Departamento Nacional de Estadísticas 
(DANE).  Esta población se divide en Económicamente Activa y población 
económicamente inactiva. 
 
La Población Económicamente Activa (PEA), que también se la llama fuerza 
laboral, está conformada por las personas en edad de trabajar, que trabajan o 
están buscando empleo.  “La edad para trabajar comienza a los 10 años y termina 
a los 55 años de edad”47.  Dentro del corregimiento hay  aproximadamente 1254 
personas.  Dentro de esta categoría se encuentran las siguientes divisiones: 
 
Ocupados:  Son las personas que durante el periodo de investigación se 
encuentran trabajando y dentro del corregimiento hay aproximadamente 1302 
personas que laboran en la construcción, agricultura, servicio doméstico, 
celadores, tejedoras, docentes, entre otras. 
 
Ocupados Temporales:  Está constituido por personas que ejercen un trabajo de 
forma esporádica o no continua, trabajando solo ciertas épocas o períodos o 
cuando tienen un contrato de trabajo hasta por 1 año, dentro de esta categoría se 
encuentran los agricultores, los constructores, las tejedoras  que dentro del 
corregimiento de Obonuco son 503 personas. 
 
Desocupados:  son las personas que en el período de investigación se 
encontraban sin empleo en dicho periodo de tiempo, hicieron diligencias en el 
último mes, disponibilidad.  En el corregimiento en el lapso de tiempo que duró la 
investigación hay 56 desempleados de carácter voluntario, puesto que no han 
buscado trabajo por más de 12 meses. 
 
                                            
 
47 COLOMBIA ESTADISTICA, Encuesta Nacional de Hogares.  Ed.  DANE.  1995.  Pág. 25. 
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Para la Población Económicamente Inactiva (PEI), son las personas en edad de 
trabajar que en el periodo que comprende la investigación, no participan en la 
producción de bienes y servicios, porque no pueden, no necesitan o no están 
interesados en tener actividad remunerada, a este agrupo pertenecen los 
estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos.  En el 
corregimiento hay aproximadamente 2333 personas. 
 
3.2.2   Ocupaciones  
 
Es claro que los hogares rurales no trabajan exclusivamente en la agricultura, sino 
que combinan diversas actividades, llevadas a cabo en sus propias parcelas o por 
fuera de ellas, en el campo mismo, o en las cabeceras municipales.  Es decir, 
actualmente se requiere de un empleo que conjuntamente a la labor agrícola sea 
fuente adicional de ingresos.  
 
Cuadro 8.  Ocupación De Los Habitantes Del Corregimiento En Obonuco, 2003 
Ocupación Porcentaje Población Remuneración 

Promedio 
Ama de casa* 24,94 894 185.650 
Agricultor** 4,68 168 190.000 
Constructor 8,02 287 336.000 
Desempleado*** 1,56 56 - 
Empleado 4,45 160 388.462 
Estudiante 32,29 1158 - 
Madre comunitaria**** 1,34 48 - 
Otros***** 11,14 399 360.000 
Pensionado 3,56 129 426.923 
Servicio doméstico 6,68 240 87.500 
Tejedor(a) 1,34 48 77.500 
Total 100% 3587 Prom. 256.379  
Fuente: Cálculos esta Investigación 
*  Obtiene ingresos con la venta de algunas especies menores o de la tienda del sector. 
** Dentro de esta categoría se encuentran los jornaleros. 
*** Tipo de desempleado de carácter voluntario. 
**** Esta ocupación no es remunerada económicamente. 
***** En esta categoría se encuentran, artesanos, celadores, docentes, zootecnistas, etc. 
 
 
Con respecto a la ocupación de los habitantes de Obonuco, se puede afirmar que 
el 32,28% de la población total son Estudiantes por lo cual no reciben 
remuneración alguna.  Ser Ama de Casa  tampoco produce ingresos y la única 
forma de generarlos es criando y levantando especies menores o vendiendo en la 
tienda de víveres de su sector, de esta actividad hacen parte 894 personas que 
equivalen al 24,94% del total de Obonuco.  Madre Comunitaria, de esta hacen 
parte el 1,34% y de la cual no se perciben ingresos. 
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Dentro de las ocupaciones que generan ingresos, es importante resaltar la  
Agricultura que representa el 4,68% del total de ocupaciones del corregimiento, lo 
que indica que esta actividad no capta la fuerza laboral necesaria disponible en la 
localidad.  
 
La ocupación en el Servicio Doméstico, siempre estará con una remuneración muy 
por debajo del salario mínimo legal.  Con respecto a los gastos que debe realizar 
un empleado de servicio doméstico se puede afirmar que, por concepto de 
educación, imprevistos, vestido y transporte se paga anualmente cerca de 
$175.000 (datos citados anexo 11), se entiende que esa actividad que realiza le 
alcanza para cubrir esos gastos.   
 
El grupo investigador percibe que, en la actualidad los jóvenes prefieren dejar de 
lado la labor agrícola y encaminarse hacia otras.  Esto sucede porque la juventud 
busca diferentes formas de trabajo, que no sea la agricultura, con el fin de obtener 
las comodidades y beneficios del trabajo en los centros urbanos48. 
 

Ahora, los jóvenes ya no quieren trabajar la tierrita porque, deciden irse para 
Pasto, a buscar trabajo de lo que sea y muchas veces ya no se los ve por 
aquí.  Unos se van de albañiles otros de vendedores ambulantes, y así se 
descuida la actividad agrícola. 

 
Las ocupaciones relacionadas con la construcción  como albañilería (aprendices, 
maestros de obra, oficiales y otros), abarca el 8,02% del total de la población, cuya 
remuneración promedio mensual es de $336.000.  Esta actividad la complementan 
con “sus pequeñas huertas caseras, lo que hace que sea una fuerza entre rural e 
industrial (construcción), lo cual contribuye a la descomposición del campesinado 
tradicional, lo que los convierte cada vez en menos dependientes del campo”49. 
 
Los Pensionados son otra categoría identificada en el corregimiento y pertenecen 
a ella el 3,56% de la población total, son las que mejor fuentes de ingreso tienen 
dentro de la localidad con una remuneración promedio de $427.000.  esta es la 
ocupación que después de realizados los cálculos de gastos, deja un remanente 
en dinero muy importante, que servirá para realizar actividades de tipo lúdico. 
 
En la ocupación que se denomina Otros, se tiene encuentra artesanos,  celadores, 
docentes, algunos profesionales, carpinteros, vendedores entre otros.  De esta 
categoría  hacen parte 399 personas que representan un 3,56% del total de 
personas del  corregimiento, con una remuneración aproximada promedio de 
$360.000. 

                                            
48 Testimonio del señor  Moises Realpe, habitante del sector Mosquera.  Abril 6 de 2003. 
49 RENDON,  Nancy y otros.  Cultura Organizativa Para El Desarrollo Local Integral Del 
Corregimiento De Obonuco.  Universidad de Nariño.  2001. pág. 155. 
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Las tejedoras hacen parte minoritaria de las ocupaciones en Obonuco, que 
constituye el 1,34%.  Los desempleados representan el 1,56% del total de la 
población, cabe aclarar, que el tipo de desocupación que se aprecia en el cuadro 
es de carácter voluntario. 
 
Respecto a la remuneración promedio devengada por la mayor parte de los 
habitantes del corregimiento, se puede decir que, es menor a un salario mínimo 
mensual legal y prácticamente es insuficiente, “un salario mínimo es un ingreso 
precario que no alcanza para comprar una canasta de alimentos. Consideremos, 
entonces, que el ingreso es suficiente sólo a partir de tres salarios mínimos, para 
atender las necesidades de las familias”50. 
 
Es importante señalar, que en este trabajo se hizo énfasis en la actividad agrícola, 
puesto que, es la principal actividad que se desempeña en el departamento y por 
ende, es de vital importancia.  Esta actividad, como se ha dicho, para los 
habitantes y familias del corregimiento de Obonuco, no genera la cantidad 
suficiente de ingresos, por lo tanto se han visto en la obligación de laborar 
paralelamente en actividades que tienen que ver con la albañilería, el servicio 
doméstico, la artesanía, entre otros, con el fin de obtener ingresos adicionales. 
 
Para finalizar, es importante dejar claro que en el corregimiento, se presentan 
hechos similares a los del país en lo concerniente a la ocupación, puesto que, los 
menores de 18 años y mayores de 14 años pueden trabajar y lo hacen.  La 
medición laboral en la localidad es difícil, puesto que,  muchos de los niños, niñas 
y jóvenes, trabajan y estudian al mismo tiempo y no reportan el trabajo como su 
actividad principal, debido a que el estudio es su principal tarea. 

 

                                            
50 FORERO, Alvarez Jaime. La Economía Campesina Colombiana 1990-2001 en Cuadernos Tierra 
y Justicia Nro. 2. Instituto de Estudios Rurales.  Universidad Javeriana.  Bogotá 2002. Pág. 43 
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Figura Nro. 15 

 
Fuente: Esta Investigación 
 
3.2.3 Tenencia de Tierra 
 
Siendo Obonuco, una localidad que tiene como sistema de producción la 
economía campesina, presenta peculiarmente una baja disponibilidad de la tierra, 
llevada a cabo por el acelerado fraccionamiento, ocasionado por la herencia y la 
incapacidad de las unidades familiares de reproducir este factor.   
 
“Nariño es considerada una de las regiones típicas de economía campesina del 
país.  Y no es para menos, pues cerca del 85% de las parcelas son menores de 5 
hectáreas, con un tamaño promedio de 1.18has. sobresalen las parcelas menores 
de 1ha. que representan el 45% del total  si analizamos la estructura por 
propietarios vemos como casi el 84% de los mismos posee tan solo el 19% de la 
tierra.  Estamos ante la presencia no solo del minifundio, si no del microfundio.   
 
Los microfundios, son parcelas que por su tamaño no alcanzan a generar los 
recursos necesarios para el sostenimiento de la familia campesina, situación que 
genera permanentes procesos migratorios hacia los centros urbanos o hacia las 
zonas de jornaleo masivo”51.  Esta situación ha conducido a que la mayoría del 
campesinado nariñense viva en condiciones precarias, bordeando los límites de 
pobreza absoluta. 
 

                                            
51 ROMERO, Alberto.  Documento Situación Socioeconomica De Nariño.  Papel De La Economía 
Campesina.  Facultad De Ciencias Económicas Y Administrativas.  San Juan De Pasto.  
Universidad De Nariño.  1999. Pág. 8. 
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Los predios comprendidos entre 1 y 20 Hectáreas, abarcan 468 predios, es decir, 
el 98,9% del total existente perteneciente a 598 propietarios y que se encuentran 
distribuidos en una superficie de 227.02 hectáreas que representan el 25,16% del 
total de la superficie, en donde el resto o sea “911,31 hectáreas está en manos de 
10 propietarios donde existe una alta concentración de la tierra en pocas manos, 
principalmente en San Antonio y San Felipe, donde sus propietarios no son de 
Obonuco, ya que el 1,7% de los predios son mayores de 20 hectáreas52” 
 
La elevada proporción de pequeños propietarios individuales es en parte el 
resultado de una prolongado proceso de subdivisión de la propiedad raíz.  Las 
parcelas heredadas no son suficientes para proporcionarles medios de vida digna. 
 
Las extensiones de terreno, sin incluir la hacienda propiedad  de CORPOICA y los 
predios de las personas ausentes, son demasiado pequeños para poder instaurar 
métodos agrícolas eficientes. 
 
Cuadro Nro.9  Uso según actividades de la tierra En Obonuco, 2003 
Detalle Area Total* Area Promedio por familia* 
Descanso 10.160 725,7 
Pastoreo 172 344 
Casa 8.979 76 
Siembra 277,7 16.017 
* Metros cuadrados 
 
De acuerdo al cuadro Nro. 9, se puede observar que la mayor cantidad de tierra se 
destina a las labores agrícolas, con un total de 16.017 mt2 y un promedio por 
familia de 277,7 mt2.   
 
En el corregimiento, existen 10.160 mt2 que da como promedio por familia de 
725,7 mt2 de extensión de tierra en descanso, posiblemente porque se acababa 
de cosechar o porque no estaba en uso.  Con relación a la extensión de tierra que 
se deja para la vivienda, en el corregimiento se encontró que hay 8.979 mt2 
divididos por cada familia de 79 mt2.  
 
Con relación a la distribución de tierra destinada a cada producto, se puede inferir 
lo siguiente:  para la producción de papa se destinan el 47,5% de la tierra que 
equivale a 7608 mt2.  Para la producción de maíz, se utiliza el 32,3% que equivale 
a 5173,5 mt2.  Y por último a la producción de repollo el 20,2% del total que 
equivale a 3235,43 mt2.  (Datos citados en el Anexo D11). 
 
 

                                            
52 Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  Departamento de Estadística.  Seccional Nariño. 
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3.2.4 Principales Actividades Productivas En Obonuco 
 
Dentro del corregimiento de Obonuco, la principales actividades productivas son la 
Agrícola y Pecuaria. 
 
 
3.2.4.1 Producción agrícola 
 
Para Romero: “Las particularidades de la producción campesina se derivan no 
sólo del carácter cíclico de la producción agropecuaria en general, si no también 
de la capacidad productiva de la parcela, teniendo en cuenta el tamaño de la 
misma”53 
 
Según la investigación realizada, los principales productos que se cultivan son: la 
papa, el maíz, el repollo, y en menor proporción la cebolla, la coliflor, el brócoli que 
constituyen un renglón básico de la economía agrícola de esta localidad.  
 
Cuadro 10. Producción Agrícola Por Vereda En Obonuco, 2003 

Vereda Brócoli Cebolla Coliflor Maíz 
 % Flias % Flias % Flias % Flias 

Centro 3,13 12 4,69 18 7,81 30 9,38 36 
Santander 4,69 18 4,69 18 1,56 6 4,69 18 

San Antonio y 
San Felipe 

-  -  -  10,94 43 

Total 7,81 30 9,38 36 9,38 36 25,0 96 
 

Vereda Papa Repollo Total 
 % Flias % Flias % Flias 

Centro 10,94 42 10,94 42 60,95 180 
Santander 6,25 24 1,56 6 21,88 90 

San Antonio y 
San Felipe 

18,75 73 - - 17,19 117 

Total 35,94 139 12,5 48 100 387 
Fuente: Esta Investigación 
 
 
Como se observa en el cuadro Nro.10, el producto que más se cultiva en el 
corregimiento es la papa, de la cual 139 familias, reciben su sustento y representa 
el 35,94% de las familias de Obonuco, el producto que menos se siembra en 
Obonuco es el brócoli, que lo cultivan 30 familias que corresponden al 7,81% del 
total.   
 
Por veredas se vislumbra que el Centro, es donde más se siembran estos cultivos, 
con un total de 180 familias que representan el 60,95% del total de familias.  En 
                                            
53 ROMERO, Alberto.  Economía Campesina y Pobreza Absoluta.  Universidad de Nariño.  1990. Pág. 61. 
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este sector, el producto más representativo es el maíz con 9,38% que representan 
a 36 familias y el que menos se siembra es el brócoli con un 3,13% que equivalen 
a 12 familias del total de la población. 
 
En la vereda San Antonio, se cultiva solamente dos productos de los 
anteriormente mencionados, estos son: el maíz y la papa.  El maíz lo cultivan 43 
familias que equivalen al 10,95% del total, mientras que, en lo referente a la papa, 
es la vereda en todo el corregimiento que más siembra este producto, con 73 
familias que constituyen el 18,75% del total de la población.  
 
El grupo investigador a realizado una diferenciación, debido a que existen en el 
corregimiento de Obonuco 79 familias que se dedican exclusivamente a las 
labores agrícolas.  De las 79 familias, 42 se dedican a cultivar papa, 24 familias 
cultivan maíz y el repollo es cultivado por 13 familias (Datos citados en el Anexo 
D10).  Con esto se pretende mostrar que la actividad agrícola por sí sola no 
genera la cantidad de ingresos suficientes y debe estar acompañada de otras 
labores que representen ingresos adicionales. 
 
La economía campesina se basa principalmente en el sector agropecuario, 
concentrándose en unos pocos productos, con la utilización de sistemas no 
siempre adaptados a la fragilidad de los recursos naturales y la mayor parte de las 
veces ineficientes económica y ecológicamente.  
 
Pese a los esfuerzos que realizan estos grupos humanos, el nivel de rendimiento 
de estos procesos productivos es bajo, debido a la fragilidad de los suelos y a la 
precariedad y desfase de las tecnologías utilizadas.  La economía campesina tiene 
una constitución.  Según Forero “La estructura productiva del agro colombiano se 
compone de tres formas empresariales básicas: 
 

• La empresa agropecuaria capitalista. 
• El latifundio ganadero especulativo. 
• La producción familiar (o comunitaria) “54 

 
Se pueden considerar también como campesinos “los productores familiares 
forestales o pesqueros y las comunidades rurales indígenas”55, en las que la 
economía comunitaria sustituye o complementa la producción familiar. 
 
Para todos los habitantes del corregimiento, sus unidades de producción son al 
mismo tiempo unidades de consumo.  Esta circunstancia los diferencia 
esencialmente del empresariado capitalista agropecuario, cuya reproducción 

                                            
54 FORERO, Jaime. Economía y sociedad rural en los andes colombianos, Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana, Bogotá. 1.999. Pág. 46. 
55 FORERO, Alvarez Jaime. La Economía Campesina Colombiana 1990-2001 en Cuadernos Tierra 
y Justicia Nro. 2. Instituto de Estudios Rurales.  Universidad Javeriana.  Bogotá 2002. Pág 17. 
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depende de la obtención de ganancias.  A la vez, la familia o la comunidad le 
imprimen el carácter organizativo a la actividad productiva.  
 
La producción se organiza de acuerdo con el sistema de decisiones de la familia o 
de la comunidad y la división de tareas entre sus miembros, de acuerdo con su 
edad, sexo, experiencias y conocimientos.  Según Forero Alvarez. 
 

Los campesinos colombianos son en su mayor parte estrictamente 
productores familiares.  Aun dentro de varios grupos étnicos, indígenas o 
afroamericanos predomina la organización productiva familiar.   
 
No sobra insistir que hay grupos sociales pertenecientes a este tipo de etnias 
cuya organización económica es, o tiende a ser, comunitaria, pero su 
participación en términos poblacionales y en  términos productivos es 
marginal en relación con los demás productores familiares, aunque su 
importancia cultural y territorial sea incuestionable56. 

 
 

3.2.4.2 Producción Pecuaria 
 
La Producción Pecuaria, se ha constituido en una fuente de ingresos adicionales 
para las familias en el corregimiento de Obonuco y también como base de su dieta 
garantizando de esa manera el alimento.  Las madres de familia que se dedican al 
hogar, siendo Amas de Casa, se han convertido en las principales exponentes de 
este novedoso mecanismo.  En el corregimiento existen actualmente 577 familias 
que conjuntamente a otras actividades se dedican a este tipo de producción.  
 
Dentro del corregimiento, en las pequeñas parcelas no existe producción de carne 
de res, que no quiere decir que no exista la explotación vacuna para carne, “se 
observó que en el  sector Santander existe una finca de crianza de ganado que es 
vendido principalmente en el matadero de la ciudad de Pasto”57. 
 
Respecto al cuadro Nro. 11 (Abajo), se puede extractar que la cría y levante de 
cuyes, es la producción más popular dentro de las familias en el corregimiento, 
con un total de 1220 roedores, criados por 224 familias que se constituyen en el 
42% de la producción (Datos citados en el Anexo D10). 
 

                                            
56 FORERO, Alvarez Jaime.  Economía y sociedad rural en los andes colombianos, Facultad de 
Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana, Bogotá. 1.999. Pág. 52. 
57 RENDON,  Nancy y otros.  Cultura Organizativa Para El Desarrollo Local Integral Del 
Corregimiento De Obonuco.  Universidad de Nariño.  2001. pág. 159. 
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Cuadro 11. Producción Pecuaria En Obonuco, 2003 
  Autoconsumo Venta   

Especie Cantidad Nro. % Nro. % Precio 
Promedio 

Ingreso Total 

Cerdos 163 18 11,54 145 88,46 170.000 24.650.000 
Conejos 345 103 29,73 242 70,27 6.000 1.452.000 
Cuyes 1220 258 21,19 962 78,81 7.000 6.734.000 

Gallinas 680 464 68,30 216 31,70 5.000 1.080.000 
Fuente: Esta Investigación 
 
La producción de esta especie se dedica básicamente a la venta con un 
porcentaje del 78,81% y solamente el 21,19% se destina al consumo propio de las 
familias.  El ingreso por familia es de $28.000 (Datos citados Anexo D13).  El cuy, 
tiene buena acogida dentro de la cocina nariñense, puesto que, es el plato típico 
por excelencia que ofrece nuestra región al país y al mundo58. 
 

En mi casa, tengo un cuy macho y una hembra, que ha dado 15 crías.  A mi 
me toca levantar los pequeños para que no se asfixien, o se mueran.  A 
todos los cuyes les doy hierba tres veces al día, a las 7:00 a.m., a las 2:00 
p.m. y a las 6:00 p.m.  Solo les doy hierba porque no tengo plata para 
engordarlos con concentrado, además los animalitos salen sin ninguna 
enfermedad.  Los vendo a $6.500, cuando no hay gente que ofrece, pero 
cuando hay personas buscando cuyes para celebraciones los vendo hasta 
$8.000.   

 
En este aspecto, es destacable la cría y levante de cerdos, puesto que, 109 
familias que representan el 19% de familias dedicadas a este tipo de producción 
(Dato citado en el Anexo D10), levantan cerca de 163 cerdos, de los cuales el 
88,46% se vende y el 11,54% se dedica al autoconsumo.  Esta especie es la que 
más ingresos genera con un total de $24.650.000, que dividido entre las que los 
crían da un ingreso promedio familiar de $226.000 (Dato citado en el Anexo D13). 
 
Otra de las especies, que se produce en gran cantidad, son las gallinas aunque no 
generen los mismos ingresos como las anteriores especies.  Hay 109 familias que 
representan el 19% de la producción (Datos citados en el Anexo D13), crían y 
levantan gallinas, de esas gallinas el 68,30% se destina al autoconsumo y el 
31,70% se dedica a la venta.  La producción de gallinas en el corregimiento tiene 
un ingreso que asciende a $1.080.000 y un promedio por familia de $9.900 (Dato 
citado en el Anexo D13). 
 
En el corregimiento hay 115 familias que producen el 20% de la producción 
pecuaria, correspondiente a la especie de conejos.  Se producen cerca de 345 
conejos, de los cuales 70, 27% se destina a la venta y el 29,73% al consumo 

                                            
58 Testimonio de la señora María Buesaquillo, habitante del sector San Antonio.  Abril 14 de 2003. 
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propio.  Cada conejo tiene un precio promedio de $6.000, por lo tanto, cada familia 
productora de esta especie obtiene un ingreso promedio de $12.000.   
 
Si bien, esta actividad genera una serie de ingresos extras a las familias, es 
importante resaltar que no se crían y levantan cada mes.  Un cerdo demora en 
crecer y engordar entre 9 y 12 meses,  un cuy de 4 a 6 meses.  Con esto se aclara 
que los ingresos recibidos, solamente se recibirán cuando termine el debido 
tiempo de sostenimiento.   
 
Con relación al sostenimiento, ninguna de las familias que se dedica a la 
producción pecuaria, utiliza concentrado o vacunas o cualquier tipo de insumo; 
todos alimentan sus parcelas con sobras de comida (en el caso del cerdo), hierba, 
maíz, etcétera, por lo tanto, mantener estas especies no representa mayores 
gastos a la familia.  
 
 
3.2.5 Ingresos y Costos 
 
3.2.5.1 Ingresos 
 
Para comenzar con la descripción y posterior análisis del cuadro Nro. 12, el grupo 
investigador quiere dejar claro, que estas cifras fueron suministradas por los 
directamente encuestados.  En el corregimiento de Obonuco “es difícil determinar 
tanto la producción como el rendimiento de la tierra porque la mayor parte son 
pequeñas parcelas, donde no se puede determinar su medida y además sus 
propietarios no brindan la información veraz acerca de su parcela, que permita un 
análisis objetivo”59 
 
Aunque la organización de la producción campesina es esencialmente familiar, los 
productores campesinos están muy integrados al mercado.  La mayor parte de los 
ingresos de sus sistemas productivos se derivan de las ventas.  Lo que implica a 
la vez que sus medios de subsistencia se adquieren en una alta proporción en el 
mercado.  
 
De otra parte, el autoconsumo agropecuario, que solventa una parte de la dieta 
alimentaria de los productores, es otro elemento central del ámbito doméstico de 
la economía campesina.  “A pesar de la intensa y creciente monetización de sus 
sistemas de producción, los campesinos mantienen estrategias que les garantizan 

                                            
59 RENDON,  Nancy y otros.  Cultura Organizativa Para El Desarrollo Local Integral Del 
Corregimiento De Obonuco.  Universidad de Nariño.  2001. pág. 159. 
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un cierto nivel de autoabastecimiento, equivalente en promedio a un 30% de la 
canasta de alimentos”60.   
 
Cuadro Nro. 12  Ingresos por Producto En Obonuco, 2003 

 
Producto 

Producción 
Anual 

 
Autoconsumo 

 
Venta 

 
Total Ingreso 

familias 
 Bultos/60kg Cant % Cant %  
Papa 712 174 24,4 538 75,6 20.648.000 
Maíz 592 153 26 439 74 9.472.000 
Repollo 216 69 32 147 68 3.240.000 
Cebolla 4300* 731 17 3569 83 4.300.000 
Coliflor 153 41 27 112 73 1.912.500 
Brócoli 6523** 881 13,5 5642 86,5 3.261.500 
Fuente: Esta Investigación 
 
Para el caso de Obonuco, este aspecto se evidencia mejor en el cuadro Nro. 12, 
en el cual, se observa que la papa es el producto que más se cultiva dentro del 
corregimiento.  En Obonuco se producen 712 bultos de papa por año, de los 
cuales el 75,6% se destina a la venta y el 24,4% al consumo propio de las familias.   
 
El precio promedio por bulto de 60kg. es de $29.000 (año 2003), este producto en 
la localidad tiene las mejores condiciones climáticas para su producción.  “Los 
grandes productores se encuentran en Pasto, Túquerres e Ipiales.”61 
 
Otro producto importante que se cultiva en Obonuco, es el maíz del cual se 
producen anualmente 592 bultos, su precio promedio es de $16.000 (año 2003).  
De cada cosecha de Maíz se destina el 74% para la venta y el restante para el 
autoconsumo62. 
 

El precio del bulto de maíz ha subido y ha bajado los últimos tiempos, ahora 
el precio parece que se quedó en 16.000 pesos, que aunque no es bueno, 
tampoco es malo.  Con la situación tan difícil que pasamos ahora, es 
preferible vender rápido lo que más se pueda y dejarse unos pocos granos 
(maíz) para comer con la familia. 
 

Entre tanto existen otros productos que no son cultivados muy frecuentemente por 
el obonuqueño y son: la cebolla, la coliflor y el brócoli.  La producción de cebolla 
es de 7.300 atados por año, de los cuales 1241 atados que equivalen al 17% se 
destina al autoconsumo, cada atado tiene un precio de $1.000.   

                                            
60 TORRES, Luz Elba.  El Autoconsumo Rural En La Región Andina Colombiana. Un estudio de 
caso en Fómeque – Cundinamarca, Tesis de Maestría en Desarrollo Rural, Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana, Bogotá. 2001. Pág.24. 
61 Cámara de Comercio de Pasto.  Estudio de Competitividad en Nariño. 1998.  Resumen 
Ejecutivo.  Cadena Productiva de la papa. Pág. 50. 
62 Entrevista con el señor Julio Botina, habitante de Obonuco.  Abril 16, 2003 
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El brócoli con una producción anual de 6.523 unidades, es un producto nuevo en 
la dieta obonuqueña y pastusa y ocupa el último lugar en preferencia.  El precio de 
este producto es de $500 (año 2003) por unidad; de este cultivo se destina al 
mercado el 73% de la producción63. 
 

Con mi familia cultivamos el brócoli, que es una planta nueva en estos 
territorios, pero lo hacemos solo para ayudarnos económicamente, pues yo 
trabajo de muchacha de servicio en una casa en Pasto y lo que gano casi no 
alcanza para nada.  Esta planta parecida a la coliflor solo que verde, no la 
consumimos mucho que digamos y más bien la vendemos. 
 

El ingreso Total, que aparece en el cuadro Nro. 12, es de todas las familias 
dedicadas a cultivar cada uno de los productos.  Sin embargo, es necesario 
aclarar que de las 139 familias que cultivan papa, 97 familias que equivalen al 
70% de la población dedicada a este cultivo, complementan los ingresos de sus 
respectivas ocupaciones con la agricultura, mientras que las 42 familias que 
restan, que representan el 30% del total de las familias que cultivan ese producto 
(Datos en el Anexo D10), tienen como única ocupación la agricultura. 
 
Lo mismo, sucede para el caso del maíz, de las 96 familias que cultivan y 
cosechan maíz, 72 familias que representan el 75% de la población dedicada a 
este cultivo, complementan ingresos con la agricultura, mientras que las 24 
familias que restan, que representan el 25% del total de ese producto (Datos en el 
Anexo D10), se dedican exclusivamente a la agricultura. 
 
Para el caso del repollo, hay 48 familias en el corregimiento que se dedican a este 
cultivo, sin embargo, la agricultura complementa los ingresos con otras 
ocupaciones para 35 familias que constituyen el 73% del total de la población y 
solamente 13 familias que representa el 27% del total (Datos en el Anexo D10), se 
dedican exclusivamente a cultivarlo. 
 
Con respecto a la cebolla y la coliflor, dentro del corregimiento hay 36 familias que 
se dedican a cultivar cada uno de estos productos (Datos citados en el Anexo 
D10), claro que esas mismas familias tienen como fuentes de ingreso la 
agricultura y al mismo tiempo otras ocupaciones.  Para hablar de los ingresos que 
se obtienen de la venta de la cebolla las 36 familias reciben $99.000 y de la coliflor 
de $39.000.   
 
Para el brócoli, hay 30 familias que cultivan esta clase de producto (Datos citados 
en el Anexo D10), los ingresos por este concepto son de $94.000.  Para todos los 
casos, se realizó sin contabilizar los costos de producción, puesto que, fueron 
únicamente extraídos a los productos más importantes y a las familias que se 
dedican exclusivamente a la agricultura en la localidad.   
                                            
63 Testimonio de la señora Alba Achicanoy, vecina del sector Mosquera.  Abril 17 de 2003. 
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3.2.5.2 Costos  
 
Dentro de los Costos que debe asumir el agricultor obonuqueño se encuentran:  
los insumos, los fungicidas, fertilizantes entre otros.  Como también los gastos por 
concepto de educación, transporte, imprevistos y vestido. 
 
Los insumos prevalecen dentro de los costos en todos los productos y se 
constituyen en uno de los factores fundamentales de encarecimiento de la 
producción.  “Podemos decir que los costos representados en insumos y jornales 
se constituyen en un obstáculo para el mejoramiento de los ingresos de la familia 
campesina, esto por los elevados precios de los insumos, abonos, semillas, 
fungicidas, entre otros, los cuales no compensan con los bajos precios del 
producto en la parcela”64.  
 
El grupo investigador tomó como referencia los tres principales cultivos que según 
la población se producen actualmente en Obonuco y que son: la papa, el maíz y el 
repollo, “los productos agrícolas predominantemente campesinos son aquellos 
cuya dinámica productiva depende de la participación de la empresa familiar”65.    
A estos productos se les ha contabilizado los costos que tienen que ver con la 
producción. 
 
Cuadro 13. Costos De Producción agrícola En Obonuco, 2003 
Insumo Papa Maíz Repollo 

 Cant
/btos 

Costo 
anuales 

% Cant
/btos 

Costo 
anuales 

% Cant
/btos 

Costo 
anuales 

% 

Abono 150 4.550.000 63 18 1.250.000 45 10 145.000 44,8 
Empaques 50 900.000 12 43 229.000 13 90 112.500 34,8 
Fungicida* 23 832.000 11 12 244.000 15 7 66.500 20,4 
Semillas 90 1.070.000 14 34 772.000 27 - - - 
Total 173 7.352.000 100 107 2.495.000 100 107 324.000 100 
Fuente: Cálculos esta Investigación 
*Litros 
 
Como se percibe en el Cuadro Nro. 13, los costos de producción más elevados se 
encuentran en la papa.  Las familias obonuqueñas dedicadas a sembrar este 
tubérculo, gastan en total $7.352.000, de los cuales el 63% corresponde a 
Abonos, el 14% lo destinan a adquirir Semillas, el 12% a empaques y el 11% en 
fungicidas.     
 
 
Gastos como el Transporte (Datos citados anexo D12), ocupa el primer renglón de 
gastos diferentes a la labor del campo, dentro del corregimiento; por este concepto 

                                            
64 RENDON,  Nancy y otros.  Cultura Organizativa Para El Desarrollo Local Integral Del 
Corregimiento De Obonuco.  Universidad de Nariño.  2001. pág. 162. 
65 FORERO, Alvarez Jaime. La Economía Campesina Colombiana 1990-2001 en Cuadernos Tierra 
y Justicia Nro. 2. Instituto de Estudios Rurales.  Universidad Javeriana.  Bogotá 2002. Pág 56. 
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hay 248 familias obonuqueñas, que equivalen al 34,6% del total de familias y 
destinan en promedio un valor de $182.000.  Se entiende que este valor lo 
costean los miembros de una familia, que labora fuera del corregimiento, es decir, 
en la mayoría de los casos, de personas que tienen ocupaciones en la ciudad de 
Pasto.   
 
Los imprevistos, se los entiende como una especie de seguro, por si algo le ocurre 
a un miembro de la familia dentro de las situaciones cotidianas o también es un 
remanente que puede ser utilizado en actividades de recreación.   
 
Este concepto ocupa el último lugar de acuerdo a esta clasificación con solamente 
100 familias que representan  el 14% del total (Datos citados anexo D12).  Se 
puede afirmar, que la  mayor parte de las familias que constituyen el corregimiento 
de Obonuco, no dejan ninguna parte de sus ingresos para recreación o sucesos 
eventuales o fortuitos, por una sencilla razón: sus ingresos no son suficientes para 
cubrirlo66. 
 

Lo poco que ganamos mi señora y yo, a duras penas alcanza para pagar la 
educación de los dos hijos que estudian en el Colegio de Obonuco.  Pues si 
se da cuenta, no estamos en capacidad de dejar ningún peso para diversión 
o cosas así 

 
Al observar los gastos por educación, se puede dar cuenta que es una actividad 
en la cual 126 familias que representan el 17,6% del, destinan $181.000 total 
(Datos citados en el anexo Nro. 12).  Es importante aclarar, que la educación 
dentro del corregimiento no es costosa.  En la Escuela Rural de Obonuco, se 
cancela un valor de matrícula anual y no se paga por concepto de pensión 
mensual67. 
 

Afortunadamente, está la Escuela Rural de Obonuco, que no cuesta mucho 
la matrícula de los niños, ya que, la pagamos cada que empieza un año 
(escolar).  Más o menos estamos pagando entre $12.000, que lo cobran de 
vez en cuando, para arreglar pupitres y comprar pintura para las 
instalaciones. 

 
Contabilizando los Ingresos que generan las 42 familias que se dedican a cultivar 
este producto (Datos citados en el Anexo D10) y los costos de producción (Cuadro 
Nro. 13), podemos obtener la ganancia.  
 
Entonces, la ganancia para estas familias es de $316.500.  Este valor si lo 
relacionamos con el costo promedio de actividades como educación, transporte, 
vestido e imprevistos, se puede observar que a cada familia le queda $141.500, lo 

                                            
66 Entrevista con el señor José Anganoy, habitante del sector Bellavista.  Abril 24 de 2003. 
67 Testimonio del señor Luis Botina, vecino del sector Mosquera.  Mayo 1 de 2003. 
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cual para los agricultores, es relativamente bueno, porque se ha pagado los 
gastos de la producción y se ha cubierto otros costos, sin contar lo segregado para 
autoconsumo68. 
 

Yo tengo dos hectáreas, que rinden hasta 30 bultos por uno que se siembre, 
pero también gastamos, una carga de abono por bulto, que importa $35.000 
y se fumiga cada 7 u 8 días.  Con lo que me dan por vender la papa, me 
alcanza a pagar algunos gastos familiares. 

 
Las familias dedicadas a sembrar el maíz, gastan produciendo un total 
$2.495.000, de los cuales con el 45% compran Abono, el 27% lo destinan a 
adquirir Semillas, el 13% a empaques y el 15% en fungicidas.  Contabilizando los 
Ingresos que generan las 24 familias que se dedican a cultivar este producto 
(Datos citados en el Anexo D10) y los costos de producción (Cuadro Nro. 13), 
podemos obtener la ganancia.   
 
Entonces, la ganancia para estas familias es de $291.000.  Este valor si lo 
relacionamos con el costo promedio de actividades como educación, transporte, 
vestido e imprevistos, se puede observar a cada familia le queda $115.700, 
porque se ha pagado los gastos de la producción y se ha cubierto diversos gastos. 
Las familias que cultivan el repollo, gastan en la producción un total $324.000, de 
los cuales con el 44% compran Abono, el 34,8% a empaques y el 20,4% en 
fungicidas.  Contabilizando los Ingresos que generan las 12 familias que se 
dedican a cultivar este producto (Datos citados en el Anexo D10) y los costos de 
producción (Cuadro Nro. 13), podemos obtener la ganancia.   
 
Entonces, la ganancia para estas familias es de $243.000.  Este valor si lo 
relacionamos con el costo promedio de actividades como educación, transporte, 
vestido e imprevistos, se puede observar a cada familia obtiene después de cubrir 
estos gastos  $68.000, lo que indica que los costos de producción de alguna 
manera, son casi similares a los ingresos de este producto. 
 
En la mayoría de los casos, los costos de mano de obra que se utiliza en la 
producción es de tipo familiar, por lo tanto no son contabilizados por los 
agricultores.  La mano de obra contratada asciende por jornal a $5.000 sin comida. 
Dentro del corto presupuesto que  tienen la mayoría de las personas en el 
corregimiento de Obonuco, es de suma importancia dar un espacio a los 
diferentes destinos de sus remuneraciones.  Entre estos, encontramos la 
educación, el transporte, el vestido y los imprevistos.  Estos gastos, si bien son 
necesarios, en muchos casos no son cubiertos en su totalidad y en otros casos 
deben cubrirse con otras actividades. 
 
Como conclusiones de este apartado se tienen las siguientes: 
                                            
68 Testimonio de Don Anselmo Buesaquillo, vecino de Obonuco.  Mayo 4 de 2003. 
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En lo concerniente a la ocupación de los habitantes del corregimiento de Obonuco 
se puede afirmar:  Que en el caso de las mujeres la mayoría son amas de casa 
que al no producir ingresos, tienen que dedicarse en sus viviendas a la crianza de 
especies menores como cuyes, cerdos o gallinas.  Otras mujeres para ayudarse 
se dedican a tejer, a bordar o en si a todo lo que tiene que ver con costura. 
 
No podemos olvidar a aquellas mujeres que trabajan al trabajo en el campo, con la 
siembra de productos que serán utilizados para la venta o en algunos de los casos 
serán para autoconsumo.  Por ultimo tenemos a las personas del corregimiento 
que trabajan en la ciudad, en la prestación de servicios domésticos. Aquí se 
observa que este trabajo aunque en su mayoría es prestado por mujeres, también 
hay un porcentaje de estos trabajadores que son del sexo masculino y 
generalmente tenemos a niños entre los 14 y 18 años. 
 
En el caso de los hombres se observa que la mayoría se ocupa en la ciudad y los 
trabajos predominantes son: albañiles, conductores, empleados generalmente en 
almacenes (ya sea en ventas o en bodegas), empleados en talleres de mecánica, 
latonería y pintura.  También se observa a aquellos que son celadores,  
trabajadores en bombas de gasolina, coteros, en fin.  Se puede decir que la 
mayoría de la población masculina busca oportunidades de trabajo en la ciudad, 
ya que en el corregimiento aparte de la agricultura, la cual no les representa 
mayores beneficios ni contraprestaciones, pues no hay mas que hacer. 
 
Otra parte de la población, que es una arte muy representativa de la población, es 
aquella que se ocupa de estudiar, y son estos la cuota de gente joven en el 
corregimiento, las cuales no reciben ninguna remuneración o contraprestación a 
cambio.  No obstante también dentro de este sector encontramos a personas que 
aunque su ocupación principal es estudiar, también trabajan en sus ratos libres  
para ayudar al mantenimiento de sus hogares.  Un ultimo sector de la población 
son los pensionados, los cuales hacen también una parte importante del 
corregimiento. 
 
Una propuesta por parte del grupo investigador es que se trabaje a la comunidad 
para que explote las potencialidades que tiene el corregimiento y que se pueda 
guiarlos hacia nuevas formas de organización, que permitan a los habitantes del 
corregimiento fabricar sus propias ideas y sus propios productos, permitiéndoles la 
posibilidad de generar ingresos para ellos y llevando desarrollo a su corregimiento. 
 
Debería enfocarse nuevamente al campesino al agro, ya que se esta perdiendo la 
identidad del mismo y es en ese escenario donde debería reforzarse el trabajo en 
formulación y evaluación de proyectos, ya que estos procesos llevan a la 
organización y encaminan a las comunidades en el sentido del desarrollo, 
haciendo que sus raíces sigan presentes por mucho mas tiempo. 
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Con relación al uso de la tierra dentro del corregimiento de Obonuco, se puede 
decir que la mayor parte de ésta se encuentra en posesión de pocas personas, lo 
que significa que no hay una distribución equitativa de la misma.   
 
Este es un problema que se observa en toda la geografía nacional y es por eso 
que se hace necesaria una Reforma Agraria integral, como también democrática 
que entregue gratuitamente la tierra al campesino y utilice figuras jurídicas como la 
extinción de dominio de las tierras inadecuadamente explotadas, así como la 
expropiación por vía administrativa de otros predios.  
 
Los principales productos que se cultivan dentro del corregimiento de Obonuco, 
son la papa, el maíz y el repollo.  Los costos de producción de estos cada cultivo 
tienen la siguiente estructura:   
 

- Para la papa: Abonos (63%), semillas (14%), fungicidas (11%) y 
empaques(12%).  

- Para el maíz: Abonos (45%), semillas (27%), fungicidas (15%) y 
empaques(13%). 

- Para el repollo: Abonos (44,8%), empaques(34,8%) y fungicidas (20,4%). 
 
Según esto se aprecia que el principal costo de la producción es el Abono.  El 
empleo exagerado de Abono químico genera consecuencias desastrosas para el 
ambiente y encarece la producción.  Por esto se hace necesario implementar 
estrategias como la producción de abonos orgánicos que pueden aminorar este 
efecto sobre la  retribución. 
 
En el corregimiento, la Producción Pecuaria es utilizada como una forma de 
obtener ingresos adicionales, pues como se ha dicho antes, algunas de las 
actividades en las que se ocupan los habitantes de Obonuco, no generan la 
suficiente cantidad de ingresos.  Esta actividad, la realizan en su mayoría las 
Amas de Casa, donde las especies más producidas son los cuyes, conejos, 
cerdos y pollos. 
 
Teniendo como base, la capacitación en formulación de proyectos en este caso de 
tipo productivo, impartida por el grupo investigador, se puede organizar a las 
personas que deseen formar parte de asociaciones de producción de tipo agrícola 
y/o pecuario.   
 
La financiación de estos proyectos se la obtendría a través del Crédito Asociativo, 
que es un esquema de financiación de actividades productivas, que pueden ser 
agrícolas o pecuarias desarrolladas por un grupo de productores que se asocian 
para su ejecución, buscando acceder a: tecnologías apropiadas, economías de 
escala en compra de insumos y pago de servicios necesarios en el proceso de 
producción y comercialización.   
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4. EL POTENCIAL ORGANIZATIVO EN OBONUCO 
 
 
Asociarse, significa sumar mutuos esfuerzos como forma de alcanzar resultados 
difíciles de lograr a nivel individual.  Dentro de este concepto, asociarse, implica 
compartir obligaciones y derechos para lograr los beneficios de un determinado 
conjunto de personas.   
 
Asociación se entiende como el conjunto de personas o instituciones que se unen 
o se organizan bajo un mismo fin u objetivo.  Su composición no es determinante a 
diferencia de los gremios que se agrupan de acuerdo al sector que representa.  La 
asociación tiene unas particularidades que como lo comenta Abarca Samuel son: 

 
Características de las asociaciones: 
 

•  Ser un conjunto de personas u organizaciones que se asocian bajo un 
mismo fin. 

•  Su composición no necesariamente debe ser uniforme en sus actividades, 
oficios o profesiones. 

•  Su constitución puede ser de hecho o de derecho. 
 
Se dice que una constitución es de hecho cuando se realiza por un acuerdo 
entre dos o más personas y no existe ningún documento legal que certifique 
esta constitución. La base principal para la relación es la confianza mutua 69. 

 
 
Al realizar un sondeo en las asociaciones del corregimiento de Obonuco, el 
objetivo principal fue el determinar algunos indicadores que reflejen el potencial 
económico y social del corregimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
69 SAMUEL Abarca, José David Grimaldi. Formas Jurídicas De Asociaciones De Personas U 
Organizaciones.  Ed. Planeta.  México DF.  1998.  Pág 34. 
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Figura 16.  Formas de Asociación o Grupos de Interés 

              
 
Dentro del corregimiento de Obonuco, se observa principalmente formas 
asociativas no productivas, pero que tienen que ver con el mantenimiento de 
algunos sectores y la unión entre personas de la población las cuales 
explicaremos a continuación.  Después de realizada la investigación, se 
identificaron las siguientes asociaciones:     
             
 
4.1   Asociación Virgen De Las Lajas 
 
 La Asociación Virgen de Las Lajas es de tipo religioso de la cual hacen parte ocho 
familias completas aproximadamente de 5 personas en promedio. Su presidente 
es el señor Luis Eduardo Achicanoy, quien es su fundador y hasta ahora no han 
tenido que elegir nuevo jefe debido a que hasta ahora no han tenido 
inconvenientes y se sienten bien representados.  Si tuvieran que elegir una 
persona que los represente lo harían por voto democrático entre los integrantes de 
la asociación. 
 
La idea surge en el momento en que ellos ven que el templo de su parroquia 
necesita más atención y  un buen mantenimiento, para que cuando los fieles 
lleguen lo encuentren adecuado y decorado. Ellos dicen que ésta es la mejor  
forma de participar e integrarse con su comunidad, de lo cual se tiene  la certeza 
de que sí, es una forma de unión y participación para con la comunidad. 
 
Su fundador es el señor Achicanoy, pero en realidad quien dio pie para su 
iniciación, fue la misma comunidad, que necesitaba abrir espacios de unión entre 
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sus habitantes, y que mejor  que hacerlo por medio de la parroquia, en donde se 
concentran la mayoría de los habitantes del corregimiento. Esta asociación lleva 
más de tres años y medio funcionando y su fin principal será: El de buscar 
recursos para la decoración y el mantenimiento de la iglesia del corregimiento de 
Obonuco. 
 
Las personas de esta asociación ya han conseguido algunos logros como: 
colaborar con pintura; arreglos florales en algunos eventos especiales realizados 
por la iglesia, y también se ha conseguido algún dinero para obras de 
beneficencia. 
 
Ellos, para cumplir con sus objetivos realizan trabajos de recolección de fondos, 
entre los que conforman dicha asociación, o con donaciones de los fieles que 
asisten al templo. 
 
En algunos casos realizan trabajos de venta de productos comestibles muy 
representativos de la región: como es el cuy, o el frito pastuso, o las empanadas, 
los cuales dejaran algunos recursos que podrán ser invertidos en la iglesia. 
 
 
4.2  Asociación Nuevo Horizonte 
 
Esta es una asociación de madres comunitarias del corregimiento, de la cual 
hacen parte 15 personas, su presidenta es la señora Rosaura Achicanoy.  En esta 
organización eligen a su representante por consenso entre las integrantes y 
expresan que nunca han tenido inconvenientes con este sistema ya que es mas 
democrático y participativo, en la medida que todas y cada una de las integrantes 
en algún momento pueden aspirar a ser presidentas de su organización. 
 
La idea surge según las integrantes de la misma del afán de prestar un servicio a 
la comunidad, ya que muchos de los habitantes del corregimiento trabajan en el 
centro de Pasto y no tienen con quien dejar a sus hijos, entonces las madres 
comunitarias surgen como una alternativa para la solución de este problema. 
 
Además ellas se ven en la necesidad de generar algún tipo de ingresos ya que 
expresan que la situación económica del corregimiento es muy difícil y los salarios 
que perciben sus maridos en algunos casos no alcanzan a subsanar los gastos de 
toda la familia. 
 
Este trabajo tuvo iniciativa en el corregimiento por tres madres comunitarias y a la 
vez cabezas de familia, las cuales necesitaban emplearse y además, sentirse bien 
como seres humanos al prestar un servicio a la sociedad y al corregimiento. 
 
El fin principal y a la vez la meta que se ha intentado cumplir, es poder prestar un 
servicio a la comunidad y sobre todo a la población infantil que es la que  necesita  
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mayor atención.  Se recibe apoyo de personas o de entidades diferentes a la 
asociación, como son: ayudas por parte de la Alcaldía, de Organizaciones no 
Gubernamentales, y del ICBF. 
 
 
4.3  Asociación Villa Galeras 
 
Esta es una asociación de vivienda  de la cual hacen parte 38 personas en el 
corregimiento de Obonuco, principalmente en el sector  Mosquera, su presidente 
es el señor Segundo Tulcán; la cual busca mejorar las condiciones de vida de la 
población, por medio de la consecución y el mejoramiento de las viviendas, para 
las personas del corregimiento. 
 

Figura 17.  En Búsqueda de Mejor Calidad de Vida 

                            
 
La persona encargada de representar a los integrantes de esta organización se 
elige por voto interno y cualquiera  que tenga la intención, las ganas, y sobretodo 
la capacidad de representar bien a los miembros frente a las entidades estatales, 
para la consecución de recursos, puede poner a disposición su nombre para que 
los integrantes de la asociación definan si aceptan o no su candidatura. 
 
La idea surge por la falta de vivienda para los habitantes del corregimiento de 
Obonuco, también por las malas condiciones en que se encuentran algunos de los 
habitantes viviendo en casas que realmente son un peligro para la integridad y la 
salud del ser humano. 
 
Los fundadores de la misma son los habitantes del sector, los cuales no poseen 
vivienda propia y no tienen ninguna posibilidad de conseguirla si no se asocian, 
por que las condiciones de vida no permiten que puedan alcanzar tal beneficio. 
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También las personas que de una u otra forma, ven en la asociación la posibilidad 
de conseguir mejoras para su vivienda ya que no se encuentran en condiciones 
habitables, lo cual repercute en la salud de ellos y de sus hijos, ya que los 
materiales con los cuales están hechos las paredes o los pisos, generan 
infecciones que afectan sobre todo a los menores de edad. 
 
La asociación tiene aproximadamente cinco años de fundada y entre los 
principales fines de esta se encuentran: conseguir recursos para la consecución y 
adecuación de vivienda  y hacer que la administración municipal se entere de la 
situación por la cual esta atravesando el corregimiento de Obonuco en materia de 
vivienda, para que de alguna u otra forma se puedan tomar cartas en el asunto. 
 
Entre los logros que  han conseguido tenemos: las mejoras de algunas viviendas 
que hacen parte del sector Mosquera, subsector Divino Niño, así como también la 
entrega de algunas viviendas de interés social para un porcentaje muy pequeño 
de la población que necesita de vivienda. 
 
Entre las actividades que  realizan para cumplir los objetivos que tienen están : 
reuniones entre los socios, las cuales se realizan para planificar el trabajo que se 
va a desarrollar durante un tiempo determinado, con tareas puntuales para cada 
uno de los socios, los cuales  se comprometen a cumplir con cada una de éstas 
para que el trabajo mancomunado resulte mas eficaz y sea de participación de 
todos o por lo menos de la mayoría de los asociados.  
 
Otra de las actividades que realizan, son las mingas, las kermés, los festivales, y 
algo que es muy común en el corregimiento: los campeonatos de micro-fútbol y 
voleibol, los cuales permiten recoger aunque no muchos, algunos recursos que 
sirven para la logística o la manutención de la asociación. 
 
Se han recibido en algunos casos  recursos de la administración municipal que ha 
visto que los habitantes se han organizado y han presentado sus proyectos de una 
manera adecuada y consecuente con las necesidades por las cuales están 
atravesando. 
 
También se han visto favorecidos por algunos políticos de turno que han llegado a 
promover  sus candidaturas y con ellas algunos recursos que permiten que la 
asociación siga vigente y pueda seguir mejorando las condiciones de vivienda de 
los obonuqueños. 
 
 
4.4  Equipo Sectorial Parroquial 
 
Para los pobladores del corregimiento de Obonuco, esta es una organización de 
tipo Social y Religiosa, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, así 
como mejorar las relaciones interpersonales de los habitantes de los diferentes 
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sectores del corregimiento.  También busca disminuir el porcentaje de violencia 
intra familiar que es algo muy frecuente no solo en Pasto si no también en todo el 
territorio nacional. 
 
De esta organización hacen parte 12 familias completas de aproximadamente 6 
personas cada una y el presidente o la persona que los dirige y los representa es 
el cura de la parroquia quien ayuda a mejorar las relaciones de las personas entre 
los habitantes del corregimiento. 
 
La forma de elección si en algún momento se diera y fuera para que lo presidiera 
un integrante de dicha asociación y no el párroco seria por elección o votación 
interna ya que consideran que es mas democrático, pero su opinión personal es 
que como están, están bien, dirigidos por el primer mandatario de su parroquia. 
 
La idea  de asociarse les surge debido a  la desunión familiar que se presenta 
entre algunas de las personas, ya que los jóvenes en esta época prefieren las 
cosas de la ciudad, la música de la ciudad, las costumbres de la ciudad, y ya no 
desean estar con sus familias y no tienen sentido de pertenencia de su tierra, esto 
conlleva a una perdida de expresiones y talentos artísticos y culturales. 
 
Esta organización la crearon los habitantes del corregimiento y aquellos fieles 
cercanos a la parroquia, que sentían la necesidad de una forma asociativa entre 
personas que se encargaran de recuperar las relaciones entre las familias del 
corregimiento, y de rescatar algunos valores que se han perdido con el tiempo, lo 
que esta llevando a la perdida de identidad entre los habitantes. 
 
El equipo sectorial parroquial, ya cuenta con un año y medio de fundación y como 
ya dijimos su finalidad es buscar la comprensión entre las personas y la tolerancia 
entre los habitantes del corregimiento. 
 
Hasta el momento, las metas que  ha cumplido son las de salvar muchos hogares 
en el corregimiento, al haber orientado a aquellas personas que tenían problemas 
socio afectivos, los cuales traían consecuencias no solo para sus hogares si no 
también para su comunidad en su diario vivir. 
 
También  ha colaborado en obras para el mantenimiento y decoración de la 
parroquia, al igual que la participación de los habitantes de diferentes sectores en 
obras de beneficio social.  Para cumplir estos objetivos  realizan actividades de 
recolección de dinero entre  los fieles de buena voluntad que hacen parte de la 
parroquia y que se sienten comprometidos con las causas sociales del 
corregimiento.  
 
Por otro parte se puede decir que los integrantes de la asociación, si  reciben 
ayuda de otras personas diferentes a ellos, sobre todo de los demás habitantes, y 
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además cuentan con todo el apoyo del señor corregidor el cual mantiene 
pendiente de todos los asuntos sociales y económicos del corregimiento. 
 
 
4.5   Programa Revivir 
 
Esta es una asociación comunitaria, de unión y liderazgo, para los habitantes de la 
tercera edad en el corregimiento de Obonuco, de la cual se benefician 30 
personas mayores, las cuales han encontrado un espacio de distracción y de 
participación en las actividades del corregimiento. 
 
Cuentan con un presidente que es el señor Hermes Guaquez,  quien es la persona  
encargada de llevar las riendas de dicha organización y de representarlos en 
cualquier escenario donde se necesite la representación del programa. 

 
Figura 18.  La tercera Edad, en contra del aislamiento social 

                
 
Para la elección del presidente se reúnen los socios y lo eligen por voto 
democrático, por un periodo de un año, con posibilidades de reelección si el 
trabajo ha sido significativo y benéfico para la organización. 
 
La idea surgió porque en el corregimiento de Obonuco y en especial en algunos 
sectores,  la población perteneciente a la tercera edad, estaba siendo 
abandonada, y sin ninguna posibilidad, ya que en el pensamiento de algunos 
habitantes ésta, como no podía trabajar, era abandonaba, dejándola a la deriva, y 
haciéndola sentir inútil o como un estorbo para la sociedad. 
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Quienes fundaron esta organización, fueron unas personas que vinieron desde la 
ciudad y motivaron a los ancianitos del corregimiento y a sus familias “en el caso 
de aquellas personas que la tuvieran”, para que se unieran, se organizaran y 
intentaran esa nueva experiencia de compartir con personas de edades similares 
donde no se los discriminara, si no por el contrario que se buscaran algunos 
patrones que hicieran de ellos unas personas productivas y capaces de generar 
recursos con las actividades que se pretendían realizar. 
 
Aquí pues, se encuentra la finalidad principal de la organización, que es no 
permitir la discriminación de la persona de la tercera edad en el corregimiento, si 
no por el contrario, que se la valore y que se la pueda volver una persona 
generadora de recursos económicos. 
 
Se ha logrado conseguir recursos para implementos que los integrantes necesitan 
tales como: material didáctico, implementos deportivos, de salud como drogas 
genéricas, etcétera. 
 
Para lograr sus objetivos recurren a actividades de solidaridad en las cuales 
intervienen ciertos sectores de la comunidad y piden colaboración a personas o 
entidades gubernamentales y no gubernamentales como: fundaciones, la alcaldía 
la cual acoge a algunas organizaciones de este tipo para gestionarles recursos y 
otras organizaciones existentes en la ciudad. 
 
 
4.6  Junta De Acción Comunal Del Sector Mosquera 
 
Esta se la puede considerar como un grupo de interés y aunque tiene las mismas 
funciones de una junta de acción comunal normal, no cuenta todavía con 
personería jurídica, esta es una organización de tipo comunitario de la cual hacen 
parte 14 personas, las cuales son habitantes de este sector. 
 
Su presidente actual es el señor Juan Tulcán, quien lleva desempeñando este 
cargo por más de un año, los habitantes de este sector eligen a la persona que los 
representa por consenso, cualquier persona puede aspirar a la presidencia de la 
junta, siempre y cuando tenga la capacidad de liderar procesos en beneficio de la 
comunidad. 
 
La idea surge en el momento en que los habitantes de Mosquera se sienten 
insatisfechos y muy mal representados por las juntas o grupos de interés que 
existen en el sector centro.  Este descontento se refleja en los pocos recursos que 
fueron adjudicados al sector y la mala gestión por parte de las personas del 
Centro, que no permitieron desarrollar importantes proyectos en beneficio de tan 
organizado sector. 
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Los fundadores o gestores de esta junta fueron los mismos habitantes y entre ellos 
el señor Manuel Jojoa, Maximino Tulcán, entre otros, los cuales con su sentido de 
pertenencia y amor por lo propio quisieron darle forma a esta organización que 
lleva casi 4 años de existencia, y aunque no cuentan con una personería jurídica, 
son varios los logros que se han conseguido entre ellos: mejoras en el alumbrado 
para el sector, mejoras en la seguridad, gestiones para la adecuación del tanque 
de abastecimiento de agua, etcétera. 
 
Entre los fines más importantes está: el gestionar recursos por medio de proyectos 
que de una u otra forma van a beneficiar a la comunidad en aspectos como 
seguridad social, salud, educación, cultura, recreación y deporte etcétera.  Lo que 
se busca es que estos recursos sean para mejorar la calidad de vida de las 
personas que residen en este sector. 
 
Han cumplido algunas metas entre las cuales sobresalen: las mejoras que se 
hicieron con respecto al alumbrado publico, lo que llevó a mejorar la seguridad en 
algunos lugares del sector.  También, se encuentran los trabajos que se 
adelantan, en lo que tiene que ver con alcantarillado y cambio de tuberías. 
 
Para poder cumplir con los objetivos la Junta de Acción del sector Mosquera 
realiza distintas actividades tales como campeonatos deportivos, mingas, 
festivales, rifas, encuentros culturales, y cualquier actividad que les permita 
recaudar cualquier tipo de fondos para invertirlos en proyectos del sector.  
Esta organización ha recibido apoyo de diferentes entidades tanto publicas como 
privadas, entre ellas la colaboración de la Universidad de Nariño que es un ente 
educativo que se ha compenetrado mucho en el trabajo social y comunitario en los 
diferentes corregimientos de la ciudad, todo esto en el desarrollo del proyecto 
“CODI”, que ha llevado a que las comunidades se organicen y saquen adelante 
sus iniciativas por medio de proyectos productivos que generen empleo y 
bienestar para la comunidad.   
 
La oficina de la juventud también ha estado presente en los asuntos del 
corregimiento, sobre todo en su afán de beneficiar a los jóvenes con los proyectos 
que dicha dependencia promueve a lo largo de toda la ciudad.     
 
 
4.7  Asociación De Trabajadores Del Sector Mosquera 
 
Esta es una asociación que aunque todavía no se ha conformado como tal, es un 
grupo de interés  que se considera viable para las aspiraciones de los que la 
desean conformar y viable para el corregimiento en el sentido de que las personas 
empiezan a mostrar señales positivas de organización, lo que nos hace pensar 
que el trabajo realizado por los investigadores de la Universidad de Nariño y en 
especial por los estudiantes de Economía, comienza a dar sus frutos en la 
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organización, promoción y gestión de proyectos encaminados al desarrollo en el 
corregimiento de Obonuco. 
 
Esta es una organización de tipo social y comunitaria, donde se observa que 
cualquier persona interesada puede ingresar, siempre y cuando este de acuerdo 
con las condiciones de sus socios.  El posible presidente seria el señor Maximino 
Tulcán, quien ha sido el gestor de esta idea. 
 
Se espera que en el futuro el presidente sea elegido en asamblea, por decisión de 
los socios que integran esta organización.  La idea surge por la critica situación 
que atraviesan los habitantes del corregimiento,  y por la falta de empleo en la 
ciudad, ha motivado a la comunidad que en su afán de emplearse y buscar la 
forma de mejorar su situación económica, haya decidido organizarse y formar la 
asociación de trabajadores del sector Mosquera. 
 

Figura 19.  Asociación de Trabajadores 

                  
 

Como conclusión con respecto a las asociaciones en el corregimiento de 
Obonuco, podemos decir que existen algunos aspectos comunes entre si:  
 
En la mayoría de los casos la iniciativa es de la comunidad, pero han sido 
personas del sexo masculino quienes consolidaron la idea y la sacaron a flote. No 
obstante, por ejemplo: en las organizaciones que tienen que ver con la crianza de 
los niños o en labores como el tejido y la costura, han sido las mujeres quienes 
han tenido la iniciativa y se organizaron para trabajar en conjunto y buscar mejores 
posibilidades, ya que una comunidad organizada es una comunidad que genera 
desarrollo. 
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Los presidentes o las presidentas de estas organizaciones, no son 
necesariamente personas que cuenten con un nivel de estudios elevado, 
simplemente lo único que se les exige es: que tengan capacidad de liderazgo, 
amor por su comunidad y que se duelan de los problemas que a ella le aquejan. 
 En cuanto a los integrantes de estas asociaciones se puede decir que depende 
del tipo de asociación, en algunos casos son hombres y en otros mujeres, también 
personas de la tercera edad y en otros casos cualquier persona sin importar la 
edad o algún tipo de condición o limitación, ya sea física o sicológica.   
 
Los fines que estas organizaciones tienen y que en algunos casos se han 
convertido en logros han sido los de buscar un mejor corregimiento con 
condiciones por lo menos aceptables, para el buen desarrollo de los moradores en 
la población, que se ven reflejados en mejores condiciones de vivienda, 
educación, salud, unidad familiar, bienestar social, adecuación y mantenimiento  
de algunos lugares representativos del corregimiento como son: el parque central, 
la iglesia etc., todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de Obonuco     
 
Entre los problemas que aquejan a estas organizaciones tenemos por ejemplo: la 
falta de instrumentos de gestión que es algo muy común en todas las 
asociaciones, ya que a pesar de estar constituidas en algunos casos, no saben 
que hacer, ni para donde coger, por que no poseen instrumentos de gestión que 
les permitan sacar adelante algunos proyectos los cuales nacen de la misma 
comunidad. 
 
Es por eso que  existen buenos lideres y se observa que la comunidad esta muy 
inquieta en lo que tiene que ver con la organización de la población, para que sus 
proyectos se vean reflejados en realidades. 
 
También creemos que es muy importante el crear la capacidad en formulación y 
evaluación de proyectos, en este corregimiento, para que así de forma 
mancomunada la comunidad y nosotros como estudiantes investigadores 
podamos recoger y ayudar a resolver algunas inquietudes y necesidades de los 
habitantes en el corregimiento de Obonuco. 
 
Como recomendación el grupo de investigadores considera que es muy 
importante seguir el proceso con la comunidad, ya que lo que se ha logrado hasta 
el momento ha sido bueno, por que la comunidad aparte de saber organizarse, ha 
logrado identificar las necesidades prioritarias de su sector y del corregimiento. Es 
por eso que creemos, se le debe dar continuidad al proyecto marco ya que la 
comunidad espera ser guiada en la forma para gestionar sus proyectos. 
 
Aparte de las asociaciones antes mencionadas las cuales nos parecieron 
importantes, ya que por su trabajo y aunque con actividades distintas, llevan por 
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un mejor camino al corregimiento en la búsqueda del desarrollo y la unión como 
comunidad. 
 
También encontramos algunos grupos de individuos con ocupaciones similares, 
los cuales están inquietos y tienen la intención de organizarse en grupos para 
conseguir algunos objetivos comunes como: la generación de ingresos, vivienda y 
otros, con el fin de lograr beneficios propios y desarrollo al corregimiento. 
 
Por eso nos parece importante que la Universidad de Nariño o la Administración 
Municipal se encargue de organizar y de proveer de recursos necesarios, no solo 
económicos sino logísticos y educativos, para que estas personas como por 
ejemplo los artesanos se organicen y puedan como asociaciones, conseguir metas 
un poco mas altas como lo es el de llevar sus productos hasta el interior del país y 
por que no llegar a exportarlos a cualquier parte del mundo.  Con respecto a las 
asociaciones de vivienda existentes, se afirma, que si tuvieran una mejor asesoría, 
muy seguramente se podrían conseguir logros importantes con lo que tiene que 
ver con la consecución de vivienda en el corregimiento. 
 
Por otra parte tenemos algunas asociaciones productivas, las cuales se 
encuentran ansiosas de conocimiento, en cuanto a producción, cadenas 
productivas y estándares de calidad se refiere. Así que es importante que la 
Universidad de Nariño juegue un papel decisivo en estos aspectos, ya que se 
refieren al desarrollo y bienestar de estas comunidades, que muchas veces por 
falta de asesoría han tenido que quedarse rezagadas en el abandono y 
subdesarrollo. 
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CONCLUSIONES 
 

 
•  Como parte de la formación del grupo, la experiencia como investigadores 

interdisciplinarios es muy buena y satisfactoria, debido a que se intercambiaron 
conocimientos con investigadores de los diferentes programas como 
Sociología, Ingeniería Agroforestal, Biología y sociales involucradas en la 
investigación, en la medida que se puede tener un conocimiento más completo 
de los problemas observados. 

 
•  Es importante resaltar, el entusiasmo y colaboración de la comunidad en la 

consecución de los objetivos propuestos.  Es una colectividad que entrega lo 
mejor de sí en buenas o malas situaciones.  El grupo investigador fue tratado 
de manera cordial y gentil. 

 
•  En el corregimiento, existe el suficiente potencial humano para lograr el 

desarrollo de la comunidad, este recurso ha sido desaprovechado y al mismo 
tiempo manoseado por organismos públicos y privados que generaron la 
desconfianza dentro de la localidad, logrando con esto que exista una desunión 
entre sectores. 

 
•  Se debe fortalecer la comunidad, a través de, instituciones educativas o de la 

administración municipal, creando capacidad para que formulen sus propios 
proyectos y planes que puedan ser presentados en los cabildos abiertos, 
exigiendo respuestas concretas a la administración municipal.  También se la 
debe ayudar a organizar para que sea la misma comunidad, la que pueda 
obtener los frutos y beneficios de su trabajo. 

 
•  Las condiciones de las viviendas en el corregimiento de Obonuco, no son las 

mejores, pues en estas, las paredes son construidas con tierra y los pisos con 
cemento.  Es importante aclarar que, si se tiene en cuenta que el número de 
habitaciones promedio por casa es 4 y que el número de personas promedio 
por habitación es 2, se afirma que en el corregimiento de Obonuco, no se 
presenta el caso de déficit habitacional o como se lo conoce comúnmente 
hacinamiento. 

 
•  La labor agrícola ha perdido el interés dentro de los habitantes del 

corregimiento de Obonuco, pues no es suficiente para satisfacer las 
necesidades básicas y no existen las condiciones necesarias para realizarlas, 
como agua para riego, métodos de producción eficientes.  También se puede 
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afirmar que, ocupaciones mencionadas anteriormente, como el servicio 
doméstico,  las tejedoras no llegan a generar ni siquiera, el salario mínimo 
mensual legal.  Por eso se hace necesario, buscar fuentes de ingreso 
adicionales y paralelas a estas labores. 

 
•  El empleo exagerado de Abono químico genera consecuencias desastrosas 

para el ambiente y encarece la producción.  Por esto se hace necesario 
implementar estrategias como la producción de abonos orgánicos que pueden 
aminorar este efecto sobre la  retribución. 

 
•  La Producción Pecuaria es utilizada como una forma de obtener ingresos 

adicionales, pues como se ha dicho antes, algunas de las actividades en las 
que se ocupan los habitantes de Obonuco, no generan la suficiente cantidad 
de ingresos.  Esta actividad, la realizan en su mayoría las Amas de Casa, 
donde las especies más producidas son los cuyes, conejos, cerdos y pollos. 

 
•  En Obonuco, se identificaron algunas organizaciones creadas por ellos 

mismos, las cuales sobresalen por sus objetivos de aumento de ingresos, 
consecución de vivienda, cuidado y protección de niños y ancianos; y otras al 
culto religioso. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

•  A pesar del manoseo a que ha sido sometida la comunidad por parte de 
entidades e instituciones pública y privadas, es importante resaltar la 
interacción con el grupo de trabajo, a través de sus conocimientos y vivencias 
que permitieron sacar adelante la investigación, por eso es imperioso no alejar 
a la localidad de proyectos posteriores, avalados por el Centro de Estudios de 
Desarrollo Regional y Empresarial -CEDRE-. 

 
•  Se recomienda que el trabajo realizado no quede solamente como un archivo, 

sino, que dicho esfuerzo se vea traducido en beneficios para la comunidad, a 
través de la gestión que se realice en la FASE C de este macroproyecto. 

 
•  Debido a la crítica situación del corregimiento, es necesario vincular otros 

programas que se ofrecen en la Universidad de Nariño, que pueden ser 
Ingeniería Civil o Ingeniería Acuícola.  Como también, se hace necesario que el 
programa de Economía de la Universidad de Nariño, se vincule de forma seria 
y oportuna en la búsqueda de estrategias y acciones concertadas con la 
población del corregimiento de Obonuco, que permitan promover el desarrollo 
de la localidad.  

 
•  Como la niñez y la juventud ocupan un lugar primordial que merece atención 

por parte de la administración municipal se puede crear espacios para la 
creatividad infantil y juvenil, donde los niños, niñas y jóvenes del corregimiento 
interactúen con el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología a través de la 
metodología lúdica.  

 
•  Se debe trabajar a la comunidad para que explote las potencialidades que 

tiene el corregimiento y que se pueda guiarlos hacia nuevas formas de 
organización, que permitan a los habitantes del corregimiento fabricar sus 
propias ideas y sus propios productos, permitiéndoles la posibilidad de generar 
ingresos para ellos y llevando desarrollo a su corregimiento 

 
•  El desarrollo rural se concibe como un proceso endógeno, autosostenido y 

descentralizado de mejoramiento de los ingresos y condiciones de vida con 
niveles crecientes de participación, tanto en las decisiones como en los 
beneficios materiales y culturales.  En consecuencia, a través de la Universidad 
de Nariño se debe impulsar acciones tendientes a integrar a la población rural, 
a procesos de desarrollo económicos y sociales y a recuperar la producción 
agropecuaria. 
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ANEXO A 
 

ACTIVIDADES FORMULACION DE PROYECTOS 
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Sesión 1.  
Objetivo: Facilitar los conceptos de organización y sociedad en el grupo focal. 
 
Temas: 
1 Organización Social para el Trabajo 
1.1 La empresa y su función en la Sociedad 
 
Practica # 1   
Se elabora en conjunto con la comunidad un cuestionario para desarrollar en casa 
con el fin de discutirlo en la siguiente sesión. 
 
Recursos:  
4 pliegos de papel bond,  2 marcadores, 1 Borrador , 1 cinta pequeña, 1 vídeo  
VHS, 2 pilas dedo. 
 
 
Sesión 2 
Objetivo: Definir el concepto y dar a entender para que sirve un Proyecto 
 
Temas: 
1. Qué es un Proyecto 
2. Para que sirve un Proyecto 
3. Como se clasifican los Proyectos 
 
Practica # 2   
Se elabora un cuestionario de 2 preguntas, para discutirlo con la comunidad. 
La comunidad da ejemplos de los tipos de proyectos que se pueden realizar, en la  
misma, tomando como base los aprendidos en clase. 

 
Extraclase: 
Traer información sobre las cooperativas existentes o que han existido en el 
corregimiento, para hacerle un análisis en clase, (debilidades, Fortalezas). 
 
Recursos:  
3 pliegos de papel bond, 4 marcadores normales tipo cartelera, 1 cinta pequeña. 
 
Sesión 3 
Objetivo: Las ideas como base fundamental para  identificar problemas 
 
Temas: 
1. Ideas Básicas 
2. Identificación de Problemas 
3. Priorización 

 
Sesión 4 
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Continuación de la sesión 3 
1. Análisis 
2. Definición del Problema 
3. Soluciones al Problema 
4. Organización para el Proyecto 
 
Practica # 3 y 4 
Vamos a realizar 2 ejercicios: 

- Tomaremos una necesidad  prioritaria del corregimiento, y se aplicara el 
ejercicio del pulpo (anhelos, temores, potencialidades, recursos, 
alternativas y solución. 

- Al tener la alternativa trazaremos un árbol de objetivos. 
 
Extraclase:  
Dejaremos como tarea el mismo ejercicio para la casa con el fin de discutirlo la 
clase siguiente. 
 
Recursos:  
1 Gaseosa 2 litros, 3 pliegos de papel bond, 1 cinta pequeña, 12 hojas Block 
 
Sesión 5 
Objetivo: Aprender a Formular Proyectos 
 
Temas: 
1 Etapas de un Proyecto 
1.1 Identificación y selección de Ideas 
1.2 Elaboración de perfiles 
1.3 Elaboración del estudio de factibilidad 
1.4 Gestión de financiamiento 
 
Sesión 6 
Continuación Sesión 5. 
 
2. Diseño final 
3. Ejecución 
4. Operación 
Sesión 7 
Continuación de la Sesión 6. 
 
5. Contenido del Proyecto 
5.1 Estudio de Mercado 
5.1.1 Qué es son los Proveedores  
5.1.2 Cuáles son los Usuarios  
5.1.3 Qué es la Competencia 
6. Tamaño y Localización del Proyecto 
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7. Localización 
8. Criterios para tener en cuenta para la localización 
9. Ingeniería del Proyecto 
 
Sesión 8 
Continuación Sesión 7. 
 
10. Etapa del Proyecto 
10.1 Etapa de Montaje 
10.2 Etapa de Funcionamiento 
11. Organización, Administración y Capacitación 
12. Estudio Económico y Financiero 
12.1Qué es la Inversión 
 
Recursos: 
1 Gaseosa 2 litros, 2 Marcadores, 1 vídeo VHS, 3 pliegos de papel bond, 1 cinta 
pequeña, 12 hojas block. 
 
 
Practica # 5 y 6: 

- Cual será la forma mas organizada en caso de querer sacar adelante un 
proyecto “X”,  Que harían  y cual seria el camino a seguir si les exigieran 
una organización. 

- Elabore con un ejemplo cada una de las etapas de proyecto. 
 

Sesión 9 
Objetivo: Por qué es importante la Evaluación de un Proyecto 

 
Temas: 
1. Qué es la Evaluación de un Proyecto 
1.1 Aprobación Técnica 
1.2 Evaluación Técnica y Financiera 
2. Evaluación Económica 
2.1 Punto de Equilibrio 
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Sesión 10 
Continuación Sesión 9. 
 
1. Evaluación Financiera 
1.1 Flujo de Fondos 
1.2 Rentabilidad 
 
Práctica #7: 
Según lo estudiado en clase, qué significan para usted los siguientes conceptos: 

•  Evaluación de Proyectos. 
•  Punto de equilibrio. 
•  Retribución. 
•  Rentabilidad. 

 
Recursos: 
Papel bond, 3 pliegos, 1 Proyector de opacos, 1 marcador, 1 Gaseosa 2 litros, 12 
hojas block, 10 calculadoras, 10 lápices, 10 borradores, 1 cinta pequeña, 
marcadores para carteleras 5, 1 vídeo VHS. 
 
Evaluación Final: 
De manera individual o grupal los participantes del curso deberán entregar un 
proyecto sus requerimientos mínimos establecidos.  Este será indispensable para 
acreditar su participación en el mismo. 
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ANEXO B 
 

Formato Encuesta 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO REGIONAL Y EMRESARIAL  

CEDRE 
PROYECTO CULTURA ORGANIZATIVA Y PARTICIPATIVA PARA LA 
PROMOCION Y GESTION DEL DESARROLLO, CORREGIMIENTO DE 

OBONUCO 
 

 
Objetivo:  Determinar algunos indicadores que reflejen el potencial económico y 
social en el Corregimiento de Obonuco 
 
B. ASPECTOS GENERALES 
1. Vereda o sector___________________________ 
2. Apellidos unidad familiar___________________________________ 

Cuestionario #_____ 
 
C. CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
  3  Parentesco  Sexo y Edad 

         M              
F 

Nivel Escolar Ocupación ó Actividad 
Principal 
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D. CONDICIONES DE VIVIENDA   
 
4. Su vivienda es:  Propia______  Arrendada $______________ 
Detalle de Vivienda  Número 
Personas por  vivienda  
Hogares por vivienda  
Habitaciones por 
vivienda 

 

Personas por 
habitación 

 

 
5. Material de paredes: 
Ladrillo________  Tapia_______  Bahareque________ 
 
6. Material de pisos: 
Tierra______ Madera_______ Cemento_______ valdosa - vinisol_______ 
 
7. Servicios 
Servicio  Si No Costo Cobertura 
Acueducto    Mala Regular Buena 
Alcantarillado       
Teléfono       
Energía       
Salud       
Gas       
Aseo       
 
E. EDUCACION 
 
8.  El corregimiento cuenta con:   9. Las instalaciones son: 

Detalle Si No  Mala Regular Buena  
Hogares 
infantiles 

       

Escuela 
primaria 

       

Colegio         
 
 
10. Acceso a servicios de Infraestructura  

Cobertura  
Detalle Mala Regular Buena 

Canchas deportivas    
Alumbrado público    



 

 

115  

Salón comunal    
 
 
11. Estado de las vías de acceso al corregimiento  
 
Bueno_____  Regular______ Malo______ 
Pavimentadas_____  Adoquín______ Recebo______ sin pavimentar______ 
 
F.  ASPECTOS ECONOMICOS 
 
12. Fuentes de Ingresos 
Detalle Retribución 
Agricultura  
Empleado  
Ganadería  
Especies menores  
Comercio  
  
Otra____ Cuál_____________________________________________ 
 
13. Cuál fue la producción total de su cultivo en 2002? 
Cultivo Cantidad 

Producción 
Precio unitario Cantidad 

Vendida  
Cantidad 
Autoconsumo  

1.      
2.      
3.      
 
 
14.  Insumos utilizados en sus actividades agropecuarias (en el 2002): 
Detalle Valor 
Abono  
Empaques  
Fungicidas  
Agua (riego)  
Semillas  
Vacunas  
Forraje (concentrado)  
Agua (Potable)  
Otros  
Otros____ 
Cuáles____________________________________________________ 
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15. Qué tipo de instrumentos de trabajo agrícola tiene?  Para: 
Instrumento Número Valor 

aproximado 
Alquilado Costo por 

alquiler 
Hacha     
Machete     
Fumigadora     
Tractor     
Pala     
Azadón     
Rastrillo      
     
     
Otro______ Cuál______________________________________ 
 
16. Qué extensión de terreno tiene actualmente en: 
Detalle Hectáreas Propio Alquilado (Costo por alquiler) 
Descanso     
Pastoreo     
Bosque     
Casa      
Siembra     
Otra     
Otra_____   Cuál____________________________________________ 
 
17. Gastos por conceptos diferentes a la actividad agrícola 
Detalle Valor  último año 

(aproximado) 
Educación  
Transporte  
Vestido  
Imprevistos  
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18. Especies pecuarias de producción: 
Especie  Nro. Propios Costo 

Compra 
Autoconsu
mo 

Costo de criar, 
mantenimiento 

Valor 
Venta 

Gallinas       
Vacas       
Cerdos       
Patos       
Cuyes       
Conejos       
 
 
19.  Actualmente está vinculado a una asociación ____ Sí ____ No___ 

Cuál?__________________________ 
 
20. Sino pertenece a una organización le gustaría pertenecer a una______ y 
de que tipo?  
Detalle de 
organización 

Si No Actividad Motivo 

     
     
     
     
 
21. Por qué no participa?  Desinterés____ Falta de Tiempo___ Desconfianza 
____ Conflictos de Interés____ 
 
22. Qué actividades diferentes a las antes mencionada sabe realizar. 
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ANEXO C 
ENCUESTA A ASOCIACIONES 

 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO REGIONAL Y EMRESARIAL  
CEDRE 

PROYECTO CULTURA ORGANIZATIVA Y PARTICIPATIVA PARA LA 
PROMOCION Y GESTION DEL DESARROLLO, CORREGIMIENTO DE 

OBONUCO 
 

Objetivo:  Identificar las asociaciones y organizaciones existentes en el corregimiento 
de Obonuco y detallar sus principales actividades. 
 
1. ¿Cómo se llama su Asociación? _______________________________________ 
 
2. ¿Qué tipo de Asociación es? __________________________________________ 
 
3. ¿Cuántas personas hacen parte de ésta? ________________________________ 
 
4. ¿Quién es el presidente de la Asociación? _______________________________ 
 
5. ¿Cómo eligen a la persona encargada de representarlos? ___________________ 
 
6. ¿Sabe usted por qué surgió la idea? ____________________________________ 
 
7. ¿Quién o Quiénes la fundaron? ________________________________________ 

 

8. ¿Hace cuánto la fundaron? ___________________________________________ 
 
9. ¿Cuál o Cuáles son los fines que busca a través de ésta? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
10. ¿Hasta el momento qué proyectos están realizando? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué actividades realizan para llevar a cabo sus proyectos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
12. ¿Han recibido alguna vez apoyo, de personas diferentes a los de la Asociación? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ANEXO D 
 

TABULACION DE LA ENCUESTA 
 
 
 

Anexo 1.  Distribución Poblacional En Obonuco 2000 - 2003 
Vereda 2000 2001 

 Habitantes % Familias % Habitantes % Familias % 
Santander 586 16,9 117 16,9 593 16,9 118 16,9 

Centro 2465 71,1 493 71,1 2494 71,1 498 71,1 
San Felipe y 
San Antonio 

416 12 83 12 421 12 85 12 

Total 3467 100 693 100 3508 100 701 100 
 
 

Vereda 2002 2003 
 Habitantes % Familias % Habitantes % Familias % 

Santander 560 16,9 119 16,9 605 16,9 121 16,9 
Centro 2522 71,1 504 71,1 2551 71,1 509 71,1 

San Felipe y 
San Antonio 

425 12 86 12 431 12 87 12 

Total 3548 100 709 100 3587 100 717 100 
*Fuente: Cálculos esta Investigación 

 
Anexo 2.  Distribución Del Sexo De La Población  Por Veredas 
En El Corregimiento De Obonuco, 2003 
Vereda Sexo Total 
 % Hombre % Mujer  
Centro 32,86 36,71 69,57 
Santander 7,71 8,52 16,23 
San Felipe y San Antonio 6,09 8,11 14,20 
Total 46,65 53,35 100 
Fuente: Esta Investigación 
 
Anexo 3  Hogares Por Cada Vivienda En Obonuco 2003 

Hogares por domicilio Porcentaje Viviendas 
1 91,53 657 
2 5,93 42 
3 2,54 18 

Total 100 717 
Promedio  1,11 

Fuente: Esta Investigación 
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Anexo 4 Personas Por Vivienda En Obonuco, 2003 
Personas 
por Casa 

Porcentaje Viviendas 

1 1,69 12 
2 12,71 91 
3 20,34 147 
4 30,51 219 
5 18,64 134 
6 5,93 42 
7 4,24 30 
8 5,93 42 

Total 100 717 
Promedio  4,16 
Fuente: Esta Investigación 
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Anexo 5  Habitaciones Por Vivienda En Obonuco, 2003  
Habitaciones por 

residencia 
Porcentaje Viviendas 

1 0,85 6 
2 17,8 127 
3 11,86 85 
4 33,9 247 
5 22,88 164 
6 5,08 36 
7 5,93 43 
8 0,85 6 
9 0,85 6 

Total 100 717 
Promedio  4,08 

Fuente: Esta Investigación 
 

Anexo 6 Personas Por Habitación En Obonuco 2003 
Personas por 

habitación 
Porcentaje Viviendas 

1 6,78 48 
2 63,56 456 
3 13,56 97 
4 10,17 73 
5 3,39 24 
6 1,69 12 
7 0,85 6 

Total 100 717 
Promedio  2,48 

Fuente: Esta Investigación 
 

Anexo 7 Principal Material de las paredes en las  
viviendas de Obonuco, 2003 
Material de Paredes Porcentaje Viviendas 

Ladrillo 41,53 298 
Tierra 58,47 419 
Total 100 717 

Fuente: Esta Investigación 
 
Anexo 8 Principal Material De Los Pisos 
En Viviendas De Obonuco 2003 
Material de Pisos Porcentaje Viviendas 
Cemento 49,15 352 
Madera 12,71 91 
Tierra 23,73 170 
Valdosa - vinisol 14,41 103 
Total 100 717 
Fuente: Esta Investigación 
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Anexo 9.  Estado de las Instalaciones educativas en Obonuco, 2003 
 Bueno Malo Regular Total 

Servicio Flia. % Flia. % Flia. % Flia. % 
Hogares Infantiles 174 20,51 61 8,55 482 70,94 717 100 

Escuela 39 33,33 55 7,69 423 58,97 717 100 
Colegio 233 32,48 55 7,69 429 59,83 717 100 

Fuente: Esta Investigación 
 
Anexo 10.  Ingresos De Familias Por Cultivo, Que Tienen A La Agricultura Como 
Complemento De Sus Ocupaciones 

 
Producto 

Complementan sus 
actividades con la 

agricultura 

 
Dedicación exclusiva al 

campo 

 
Total 

Familias 
 Familias % Familias. Nro. 

% 
 

Papa 97 70 42 30 139 
Maíz 72 76 24 24 96 

Repollo 35 73 13 27 48 
Cebolla 36 100 - - 36 
Coliflor 36 100 - - 36 
Brócoli 30 100 - - 30 

Fuente: Esta investigación 
 
Anexo 11 Distribución de la tierra para cada uno de los principales Productos 

Producto Extensión* Porcentaje 
Papa 7.608,07 47,5 
Maíz 5.173,5 32,3 

Repollo 3.235,43 20,2 
Total 16.017 100 

* metros cuadrados 
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Anexo 12.   Gastos Diferentes A La Actividad Agrícola en Obonuco, 2003 
Concepto Costo anual total 

población.  En 
pesos 

Porcentaje Familias Costo anual 
Promedio 
por familia 

Educación 22.827.000 17,6 126 181.000 
Transporte 44.888.000 34,6 248 182.000 
Vestido 43.720.000 33,8 243 179.900 
Imprevistos 16.080.000 14 100 161.000 
Total 127.515.000 100 717 175.000 
Fuente: Esta Investigación 

 
 
Anexo 13.  Familias Que Complementan Sus Ingresos Con La Producción 
Pecuaria En Obonuco 2003 

Especie Familias Porcentaje Ingreso 
promedio/familia 

Cerdos 109 19 226.000 
Conejos 115 20 12.600 
Cuyes 244 42 28.000 

Gallinas 109 19 9.900 
Total 577 100 276.500 

Fuente: Esta Investigación 
 

 
 
 


