
   

 

 

6. Resultados, análisis e interpretación  

 

6.1 Génova pueblo cafetero  

Su localización estratégica hace que el municipio sea considerado como polo 

de desarrollo aprovechando el potencial hídrico, biológico, edáfico, económico, 

humano y cultural. Génova fue fundado el 12 de octubre de 1903 por Segundo 

Henao, Víctor Manuel Patiño, Lope maría Moralez, Juan Gregorio Arias, Venancio 

Salazar, Tomas Arias, Tobias Giraldo y Luis Ossa. El 16 de junio de 1937 la 

Asamblea Departamental de Caldas, a través de la ordenanza número 10 aprueba 

la creación del nuevo municipio: Artículo 1: “Erígese en municipio el corregimiento 

de Génova, perteneciente hoy al municipio de Pijao, del cual se segrega el territorio 

para integrar la nueva comunidad municipal”. Artículo 2: “El municipio que se crea 

tendrá el nombre de Génova y su cabecera será la misma del actual corregimiento. 

Los linderos generales del municipio serán: “tomando como punto de partida el lugar 

donde desemboca en Rio Lejos al Barragán, (…)” se sigue Rio Lejos arriba hasta la 

desembocadura de la quebrada La Maizena y de aquí hacia arriba, hasta su 

nacimiento; de este punto, hasta la cordillera central; de esta hacia el sur, hasta los 

límites con el Departamento del Valle”. 

 

El municipio de Génova se localiza al extremo sur del Departamento del 

Quindío. La posición del municipio como el resto del Departamento es favorecido 

en su composición dentro de la región andina porque cuenta con diversidad de pisos 

térmicos que ofrecen grandes posibilidades en términos de diversificación de 

producción agrícola y en general de utilización del suelo; esto se manifiesta a través 

de la gran producción de café, yuca, plátano, en la parte baja y ganadera en el área 

montañosa.  

 



   

 

 

Fotografía 4 Panorámica municipio de Génova – Quindío  

 

Fuente: Periódico el Quindiano, 2021 

 

Génova es conocido por ser tierra de caficultores, rodeado de montañas es 

el contexto ideal para el desarrollo de la cultura alrededor del producto insignia de 

Colombia, que lo hace un lugar privilegiado pata la producción de cafés especiales, 

ya que su tierra de origen volcánico y la variedad de microclimas son garantía para 

la producción no solo del café de excelente calidad, también del plátano y cítricos 

que sumado a la belleza de sus paisajes, hace de Génova un territorio con potencial 

para su desarrollo. 

 

 

 

 



   

 

Fotografía 5 Génova – Quindío  

 

Fotografía: propia, 2023, municipio de Génova, Quindío 

 

La ubicación geográfica de Génova está definida así: latitud norte 4º 11´, 

Longitud Oeste 75º 47´, con una altura de 1450 m.s.n.m. El área rural se extiende 

desde 920 m.s.n.m hasta 4.200 m.s.n.m ubicado en la cordillera central. Los limites 

están definidos por el Norte con el municipio de Pijao, por el Sur con los municipios 

de Tuluá y Roncesvalles, por el Oriente con Roncesvalles y por el Occidente con 

los municipios de Sevilla y Caicedonia.  

  



   

 

Mapa 4 Localización del municipio de Génova en el departamento del Quindío 

 
Fuente: creación propia, 2023 



   

 

 
 
División Política – Administrativa 
 

El municipio cuenta con una extensión de 297.89 Km2, que corresponde al 

15,4% del área total del departamento, los cuales están distribuidos así: 297.34 Km2 

área rural y el 0.55Km2 área urbana (Secretaria de Planeación municipal, 2020 y 

estudios PTAR) El casco urbano se divide por barrios (17) y la zona rural por 

veredas (18) El Dorado, El Cairo, Cumaral, La Esmeralda, San Juan, Rio Gris, La 

Coqueta, La Primavera, Pedregales, Rio Rojo, El Recreo, El Cedral, La Granja, Las 

Brisas, La Venada, La Topacia, La Maicena y Rio Lejos. Se identifica población 

dispersa por veredas 

  



   

 

Mapa 5 Veredas del municipio de Génova, Quindío  

 

Fuente: creación propia, 2023. 



   

 

 

La última información actualizada disponible de la Ficha Básica Municipal y 

de los datos en Diagnóstico para revisión EOT 2000 realizado en 2018, el municipio 

se encuentra dividido en una Zona Urbana compuesta por 15 barrios así: 

Tabla 8 Barrios en la zona urbana del municipio  

Nombre del barrio 
No. Total de Unid. 

Predial 

Puestos de 

policía 

Centro 427  

Los Alámos  132  

Nueva Esperanza  130  

Los Tejares  123  

20 de Julio  97  

La Isla  81 SI 

Olaya Herrera  68  

El Porvenir  56  

Segundo Henao  44  

Cooperativo  42  

Villa Mercedes 28  

San Vicente  26  

Nueva Colombia  24  

Santa Lucia  19  

Barrio Viejo 18  

                         Fuente: Diagnóstico para revisión EOT 2000, 2018 

 

Según el Plan de Desarrollo 2020-2023, 4 barrios cubren casi el 70% de las 

unidades prediales urbanas de Génova, agrupando gran parte de población y 

actividades económicas principales en la zona urbana, siendo de suma importancia 

para el desarrollo de actividades no solo comerciales sino también turísticas. 

 

 

 

 

 



   

 

Mapa 6 Plano del municipio 

 

Fuente: creación propia, 2023 



   

 

 

Dinámica Poblacional 
 

Según el DANE 2018, la población total del municipio es de 7.121 habitantes, 

distribuidos en la zona urbana 4.001 habitantes, que corresponde al 56.19% y para 

el área rural 3.120 habitantes, el 43.81%, Génova no cuenta con corregimientos. En 

cuanto a información por etnias, se encuentra indígenas 9, (0.1%) y afrocolombiana 

34, (0,37%), la densidad poblacional (personas por KM2) es de 26.09 según datos 

DNP con información del IGAC y DANE.  

Tabla 9 Población estimada por grupos de edad 2020 

Grupos de 

edad 

POBLACIÖN TOTAL 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

0-4 403 204 199 

5-9 494 265 229 

10-14 654 349 305 

15-19 753 410 343 

20-24 745 383 362 

25-29 681 533 328 

30-34 533 262 269 

35-39 532 272 260 

40-44 557 276 281 

267 522 267 255 

50-54 598 343 255 

55-59 580 321 259 

520 353 289 231 

356 275 216 149 

70-74 213 92 121 

80 y más 261 141 120 

TOTAL 8.587 4.549 4.038 

                        Fuente: Oficina Sisbén 

 

Se encontró en el Plan de Desarrollo del municipio 2020-2023 que se percibe 

una “tendencia estructural del decrecimiento de población y expulsión, en gran parte 

causado por la pérdida de productividad y rentabilidad de los cultivos de café, base 



   

 

de la economía genovesa, al generarse cada vez mayores déficits entre oferta y 

demanda ambiental, resultado de las malas prácticas, deterioro y otros factores” 

(pág. 11) 

 

En relación con el aspecto socio-cultural en el municipio, el PDM lo refiere 

como conjunto de orientaciones y regulaciones derivadas de la tradición, la cultura, 

la religión, las creencias, valores, imaginarios, y prácticas sociales, así como las 

formas de producción de conocimiento, tecnología, y las reglas que definen el 

acceso a bienes y servicios y las condiciones de vida de la población.  

 

Lo sociocultural da cuenta de las dinámicas que permiten la interacción entre 

sujetos, colectivos y grupos sociales específicos, así como a los procesos y 

prácticas culturales que en su conjunto definen la diversidad de contextos en los 

que se inserta y tiene lugar el desarrollo. Está relacionada con la identidad que se 

da por pertenecer a un territorio, y la cual es fundamental para el diseño de 

estrategias de largo plazo.  

 

Siguiendo el PDM propuesto para 2020-2023 se está ante una perspectiva 

que considera al municipio como parte de “territorios funcionales” los cuales dan 

cuenta de “espacios geográficos, que pueden estar delimitados política y 

administrativamente, y que están vinculados por flujos de intercambio, ecosistemas 

estratégicos, proyectos comunes, bienes, servicios o activos, que son frecuentes, 

repetidos y recíprocos (Berdegué et al., 2011); así mismo, son espacios socialmente 

construidos donde las personas se identifican y realizan la mayor parte de su vida 

diaria social, económica y política, que va mucho más allá de un conjunto de 

ubicaciones geográficas individuales (Schejtman & Berdegué, 2004). 

 

 

 

 



   

 

Aspecto físico y ambiental  

 

El medio natural en el municipio de Génova está determinado por las 

características geosistemicas propias de la región, pero son sus cualidades 

climáticas y de vegetación que evidencian la riqueza natural en el territorio y lo que 

determina su potencial productivo.  

 

Aspectos hidroclimáticos  

La distribución espacial del municipio da cuenta de tres pisos térmicos: el páramo 

sobre una extensión de 68 km2; el frio sobre una extensión de 60km2 y el templado 

sobre una extensión de 170 km2. La temperatura es de un promedio de 20º 

centígrados en la cabecera municipal.  

 

La distribución climática se registra así:  

Clima muy frio pluvial: Oscila entre las altitudes de 3000 a 3850 m.s.n.m y 

temperaturas promedio de 9 a 12 grados centígrados con precipitaciones 

abundantes de 2000 a 4000 milímetros año. Clima frio húmedo: En alturas de 2000 

a 3000 m.s.n.m y temperaturas de 12 a 18 grados centígrados con precipitaciones 

de 2000 a 4000 milímetros año. Clima medio húmedo: En alturas de 1100 a 2000 

m.s.n.m o zona cafetera con temperaturas de 18 a 26 grados centígrados y 

precipitaciones de 2000 a 3200 milímetros año.  

 

Bosques 

Los bosques naturales representan el 29,51% del área municipal, se 

encuentran ubicados principalmente en las partes altas de las microcuencas de los 

ríos Gris, San Juan y Rio Rojo entre los 2.500 y 3.600 m.s.n.m. Poseen 

características de bosque subandino y andino, en estado sucesional. Se destaca en 

la cuenca alta del rio Gris, un área donde se protege el recurso hídrico dado que allí 

que se encuentran humedales y páramo. 

 



   

 

En la jurisdicción de Génova se identifican por encima de los 3.500 m.s.n.m 

humedales entre los cuales se destaca la laguna de El Muñeco, localizada en la 

cuenca alta del rio San Juan.  

 

En cuanto a paramos, en el municipio se destaca una franja de 4.375 

hectáreas que representan el 14,69% poco habitada y donde se evidencian 

actividades relacionadas con el pastoreo extensivo y producción de productos 

agropecuarios como la papa. Según informe de la Oficina Municipal de gestión del 

Riego de Desastres 2020, dice que “en lo que respecta a los pocos propietarios que 

habitan el páramo y que desarrollan actividades agropecuarias, el municipio ha 

formulado un programa de adquisición de predios localizados en esta zona, 

incluyendo la reubicación de asentamientos humanos a la parte baja con el 

propósito de proteger y conservar este patrimonio natural” 

 

Recurso hídrico  

 En general el municipio cuenta con un alto potencial hídrico, como resultado 

de las características hidrológicas del municipio, que forma parte del sistema de rio 

La Vieja; en esta jurisdicción también se encuentran cinco microcuencas: Barragán, 

Lejos, San Juan, rio Gris y rio Rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Mapa 7 Zona hídrica del municipio de Génova, Quindío 

 

Fuente: creación propia, 2023 



   

 

 

Reserva El Mirador icono ecológico en el municipio  

 Los predios que conforman la reserva, fueron adquiridos por el municipio 

con el propósito de dar cumplimiento a la ley 99 de 1993 en su artículo 111, dentro 

del proyecto de “adquisición de tierras para protección y conservación de pareas 

que abastecen los acueductos municipales” estos se adquirieron entre los años 

2000 y 2002.  

 Actualmente los predios que conforman la Reserva “El Mirador” se 

encuentran a cargo de la Fundación ProAves desde el mes de octubre del año 2003, 

bajo un término de comodato con la administración municipal de Génova. 

Tabla 10 Componente Biótico – Cobertura y uso de Suelos  

APTITUD AREA TOTAL LOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

Forestal 

 

 

9.656 has. 

Correspondiente 

al 32,40% 

El potencial forestal del municipio se estima en 

9656 has, que equivale aproximadamente al 

32.45% del área total del municipio. 

Actualmente el municipio posee 8.793 has. De 

bosque protector-productor localizado en las 

veredas San Juan Gris, Pedregales y rio Rojo. 

En la vereda Rio Gris se encuentra localizado 

un área de bosque de protección, Se destaca 

que en el municipio hay sistemas agroforestales 

que se encuentran asociados al cultivo de café.  

Otra área de aptitud forestal importante se 

encuentra en la vereda Cumaral y representa 

2758has.  

 

 

 

 

Agrícola 

 

 

 

9103,6 has. 

(30.55%) 

La mayoría de las áreas se localizan en la parte 

baja de las veredas Río Rojo, Pedregales, San 

Juan, Rio Gris, Cumaral, Las Brisas, La Granja, 

El Recreo, El Cedral, La Maizena; también se 

encuentran en toda la jurisdicción de las 

veredas El Cairo, La Coqueta, La Primavera, La 

Esmeralda, La Topacia, Rio Lejos y El Dorado, 

las cuales se caracterizan por laderas de 

pendiente moderada a baja.  



   

 

 

 

Pecuaria 

 

 

11043 has. 

(37,05%)  

Dicha actividad se encuentra principalmente en 

las laderas de pendiente moderada. La mayoría 

del área en donde se ubica la ganadería es de 

aptitud forestal. Hacen parte de esa zona las 

veredas de la parte alta de Cumaral, san Juan, 

Rio Gris, Rio Rojo, Pedregales, El Cairo y El 

Dorado, zonas que representan un potencial 

importante.  

 

Es importante mencionar, que en visitas pasadas se tuvo entrevista con el 

secretario de Agricultura y Ambiente del municipio de Génova, Jorge Hernán Lasso, 

con quien se hace registro de información sobre el proceso de aguacateras en la 

zona. Para esta visita, se solicita a la Secretaria de Agricultura y Ambiente de la 

Alcaldía de Génova información que dé cuenta del registro de cultivos (Tabla 11) 

que se presentan en el municipio, esto con el fin de tener una claridad de la variedad 

agrícola en especial el protagonismo que tiene ahora los cultivos de aguacate.  

Tabla 11 Cultivos tecnificados en Génova, Quindío 

CULTIVO 

TECNIFICADO 

Tipo 
ÁREA CULTIVADA 

Transitorio Permanente 

Aguacate  Permanentes 2069 ha 

Banano  Permanentes 224 ha 

Caña panelera  Permanentes 5 ha 

Cítrico  Permanentes 185.5 ha 

Lulo  Permanentes 14 ha 

Plátano  Permanentes 2044 ha 

Fríjol Transitorios  26 ha 

Maíz Transitorios  18 ha 

Tomate Transitorios  5 ha 

Mora  Permanentes 3 ha 

Granadilla  Permanentes 21 ha 

Sábila   0 ha 

Tomate de árbol  Permanentes 3 ha 

Cacao  Permanentes 3 ha 

Café  Permanentes 2981.50 ha 

       Fuente: secretaría de agricultura Génova, Quindío, 2023 



   

 

 

En este territorio de variabilidad climática y de producción agropecuaria, se 

mantiene como tradición la producción cafetera, de plátano, aguacate, caña, 

cítricos, entre otros que dan cuenta de la dinámica agricultora del municipio y su 

impacto en las dinámicas territoriales que construyen tradición.  

6.2 Territorialidades que persisten: Génova y el PCC 

La caficultura en Génova es una mezcla de lo tradicional y lo moderno, es 

posible encontrar cultivos de café con sombrío a la vieja usanza y fincas cafeteras 

que emplean las tecnologías de producción más avanzadas. En la actualidad, la 

tradición centenaria del cultivo del café en Génova ha llegado la industrialización. 

Génova cuenta con su propia planta de transformación en donde se trilla, se tuesta, 

se muele y se empaca el grano bajo la marca Café Génova. 

Fotografía 6 Cooperativa de cafeteros Génova  

 

Fotografía: propia, 2023, municipio de Génova, Quindío  

Se establece como elementos de adaptación de la producción campesina y 

familiar se han configurado históricamente por aspectos como la ocupación 

productiva del territorio y de la transformación del paisaje, donde no solo se 



   

 

evidencia espacialmente la presencia de la producción familiar y campesina, sino 

también las formas mediante las cuales los productores han logrado logrado 

establecerse, desarrollarse y mantenerse en el medio rural, específicamente en sus 

fincas, espacios donde se crea y se forja la identidad cafetera. Otros aspectos están 

relacionados con la caracterización socioeconómica, la formación cultural y la 

presencia institucional del campesino.  

Fotografía 7 Cooperativa de caficultores del Quindío en Génova  

 

Fotografía: propia, 2023, municipio de Génova, Quindío  

Es importante datar que el 25 de junio de 2011 el Comité de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO inscribe en la Lista de Patrimonio Mundial a uno de los 

Paisajes Culturales más importantes del territorio colombiano, el Paisaje Cultural 

Cafetero (Federación Nacional de Cafeteros, 2013). Consolidando esta declaratoria, 

el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano PCCC se encuentra conformado por varias 

zonas cafeteras de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del 

Cauca. Su comprensión territorial se extiende a 858 veredas de 47 municipios que 

constituyen la zona principal y de amortiguamiento. En estos territorios se localizan 

24 mil fincas cafeteras con una población estimada de 80 mil habitantes, cuya 



   

 

actividad principal es la producción de café de calidad. (Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES), 2014)  

En este caso, el departamento de Quindío en el municipio de Génova, es 

posible tomar como actores participantes del proyecto a los habitantes de las 

veredas (Organizaciones Sociales de tipo formal consuetudinarias), que conforman 

la zona principal y la zona de amortiguamiento del Paisaje Cultural Cafetero, 

Patrimonio de la Humanidad (Ver mapa 8).  

  



   

 

Mapa 8 Zona de Paisaje Cultural Cafetero – Génova, Quindío 

 
Fuente: creación propia, 2023 



   

 

 

Tabla 12 Zona principal y de amortiguamiento de Génova 

ZONA PRINCIPAL DE GÉNOVA 

El Dorado La Topacia La Venada 

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE GÉNOVA 

Cedral Alto El Cairo Granja 

Las Brisas   

 
              Fuente: Creación propia con datos de (Federación Nacional de Cafeteros, 2011) 

 

 Estas zonas principales y de amortiguamiento están determinados a través 

de directrices, criterios y parámetros para entender la selección de Patrimonio que 

tiene la UNESCO. El mapa 9 presenta la estructuración y distribución de la zona 

veredal del municipio con la limitación de la zona principal y de amortiguamiento del 

PCC; en este caso se incorporan nuevas veredas en esta delimitación puesto que 

desde la declaratoria se reconfigurado el territorio del municipio.  

  



   

 

Mapa 9 Zona Veredal PCC - Génova 

 

Fuente: creación propia, 2023 



   

 

 

Este reconocimiento al paisaje se ha incorporado en la institucionalidad del 

municipio, siendo este un emblema de caracterización cafetera para la alcaldía y su 

dinámica cafetera, como lo muestra la fotografía 8, que da cuenta del mensaje que 

el alcalde de Génova para el año 2023, Jorge Iván Osorio Velásquez, felicita a toda 

la comunidad cafetera al celebrarse los 10 años de la Declaratoria de la UNESCO 

como Paisaje Cultural Cafetero.  

Fotografía 8 Génova celebra 10 años de declaratoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Génova, 2021. 

 

6.3 Territorialidades de cambio y transformación: el encuentro de 

actores sociales e institucionales  

Es pertinente hacer referencia a las concepciones que se tienen del territorio, 

en tanto nos da cuenta, por un lado, la relación al estado moderno (Bonnemaison 

(2000) en la que el territorio se ve como un espacio cerrado por fronteras y con 

divisiones internas, lo que incide en que los grupos sociales se sitúen en un lugar 



   

 

determinado y no en otro; la segunda, cercana a la perspectiva cultural del territorio, 

en la cual aspectos como la pertenencia y la apropiación advierten sobre una 

identidad territorial, que no está dada por la posición en el lugar; en esta, se percibe 

la relación afectiva con el territorio, al hacer referencia a los geosímbolos, los cuales 

se constituyen en “la huella de un lugar de una escritura cargada de memoria” más 

que a las fronteras (en Carvajal Sánchez, 2011, pp. 89–125), para el caso de 

estudio, este lo constituye el Paisaje Cultural Cafetero PCC. 

 

Turismo cultural vs monocultivos: dinámicas que transformación y 

reconfiguran el territorio  

 

De forma crítica, la readaptación del territorio a formas económicas, Harvey 

(2012) señala que una forma de reconocer el papel del capitalismo no solo como 

hecho histórico sino espacial. Con respecto a las formas espaciales, cabe notar que 

las formas de producción capitalista dentro de los espacios rurales han llevado a 

reconfiguración del territorio y de relaciones sociales. En esta investigación, se da 

cuenta de la dinámica que inciden las aguacateras en el municipio de Génova, 

Quindío y con esto, en la actualidad se presentan construcción de carreteras para 

la adaptación a medios de transporte terrestres por las concentraciones agrícolas, 

es decir, se adecua el territorio a nuevas formas de transporte, las cuales son 

promovidas en el desarrollo neoliberal por la inversión gubernamental o en su 

defecto por organizaciones privadas. También se puede relacionar, en lo que incube 

a las zonas rurales, en el cambio de las formas de cultivos agrícolas por 

monocultivos, o readaptación de los territorios agrícolas para la construcción de 

hospedajes rurales, centros recreativos, restaurantes rurales.  

 

 

 

 



   

 

Transformaciones físicas y simbólicas del /en el territorio 
 

La ocupación del territorio está dada por la llegada de nuevos sujetos a un 

territorio donde ya existen constructos histórico-sociales, lo que rediseña el 

esquema de usos y servicios del ecosistema e incide en procesos como la 

construcción de identidad. En otro tiempo, el uso convencional del territorio estaba 

dado por la producción a baja escala en zonas alejadas, y por la relación de respeto 

hacia la naturaleza. Pero esto se ha modificado y en parte por la demanda de 

productos del orden nacional e internacional. Para el caso de Génova, la ejecución 

de actividades agrícolas inadecuadas relacionadas con el aguacate Hass ha 

transformado radicalmente el paisaje de las zonas de páramo (fotografía 9). A esto 

se suman las actividades propias del modelo extractivo, que ha sido impuesto con 

el falso propósito de favorecer al interés general y atenuar el empobrecimiento 

ofreciendo empleo a campesinos productores. 

 

Fotografía 9 Aguacatera en vereda El Cedral, Génova 

 
 
Fotografía: propia, 2023, zona aguacatera municipio de Génova, Quindío  

 



   

 

 

En el proceso de campo, se logra divisar algunas dinámicas de las 

aguacateras en el territorio. Los datos recolectados dan cuenta que es la segunda 

producción más alta del municipio con 2069 ha cultivadas. En la identificación de la 

información son 3 los cultivos principales que hay en el municipio: Café, como cultivo 

tradicional del municipio, el Aguacate como cultivo privado específicamente de 

multinacionales y plátano como cultivo tradicional del territorio, en ese orden de 

importancia productiva. 

 

Comparándolo con datos hallados en otras fechas de campo, de estas 

hectáreas cultivadas (fotografía 10), hacen parte 603.12 registradas por la CRQ y a 

las cuales esta entidad les hace seguimiento y control. Dejando en duda las demás 

hectáreas cultivadas qué entidades les hacen veeduría, puesto que se han 

manifestado algunos problemas ambientales en los alrededores de la producción 

aguacatera, como lo dicen sus pobladores: deforestación y problemas con el agua. 

Fotografía 10 Predios con aguacateras en Génova, Quindío registrados por CRQ 

 

                                    Fuente: secretaria de agricultura, Génova, Quindío, 2023 

 



   

 

 

De estas hectareas cultivadas se registran entonces 12 aguacateras en la 

zona. De estas aguacateras, la aguacatera más grande registrada es “La Paloma” 

que en realidad para sus pobladores es la misma hacienda “El Rocio” solo que en 

este registro está dividada en 4 aguacateras (2,3,8 y 12 fotografía 11); todas estas 

ubicadas en la misma vereda El Cedral. Cuando se habla de transformaciones en 

el paisaje es necesario identificar los cambios en la cobertura de la tierra, no sin 

reconocer, como sugiere el Consejo de Europa (2000), que el paisaje es “en todas 

partes, un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones, tanto en 

los medios urbanos como rurales, en los territorios degradados como en los de gran 

calidad, en los espacios singulares como en los cotidianos”. 

Fotografía 11 Lista de veredas con aguacateras en Génova, Quindío 

 
Fuente: secretaria de agricultura, Génova, Quindío, 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Fotografía 12 Vereda Cumaral sector San Juan 

 

 
Fotografía: propia, 2023, municipio de Génova, Quindío  

Fotografía 13 Vereda EL Cedral intervenida por aguacatera 

 

Fotografía: propia, 2023, zona aguacatera municipio de Génova, Quindío  

Dichos cambios en la cobertura de la tierra implican comprender la 

racionalidad de los actores en cuanto a la percepción, uso, manejo y gestión del 

territorio, así como el tipo de relación que los individuos establecen entre sí. En el 

caso de Génova, se evidencia como se ven afectados los bosques, de los cuales 

se distinguen dos tipos de bosque: denso y fragmentado. El primero es aquel que 

guarda un equilibrio natural y que no ha sido afectado por la incidencia de 

actividades humanas. El segundo es el bosque alterado por las actividades que van 



   

 

desde la tala de árboles hasta la inclusión nuevas especies no nativas, de modo 

que se altera el equilibrio natural, se crea nuevas condiciones (no siempre 

favorables para la preservación de la flora) y se produce cambios y 

transformaciones en el paisaje (Salas, Guerrero y Paredes, 2019).  

 

De esas alteraciones de los bosques en el paisaje y de la racionalidad de los 

actores en cuanto a la percepción, uso, manejo y gestión del territorio hablaremos 

a continuación, cómo sus habitantes establecen la relación con aguacateras y qué 

ha implicado esta relación que los individuos establecen entre sí. 

 

Dinámica de aguacateras en el municipio de Génova, Quindío 

 

Para la descripción de la incidencia de las aguacateras en el municipio, se 

hablará inicialmente del recorrido territorial que se realizó en la zona, puesto que 

estas multinacionales en el territorio son privadas y de alta reserva lo que dificulta 

su visita a terreno abierto y escrutar en sus dinámicas internas, como lo narran sus 

habitantes: 

 

eso fue un secreto total, es que son empresarios, ellos no se ponen a hacerle 

bulla a las cosas, el único que alardea es el que no tiene nada, esa gente no, 

esa gente llegó en silencio, compraron y empezaron fue a producir […] Ellos 

saben que no y por seguridad, por seguridad… un dueño de una empresa de 

esas irse apareciendo por ahí, ellos llegan manejando un bajo perfil. Yo le digo 

una cosa, en todo este tiempo que yo le pueda decir que yo vea un personaje 

de esos y yo decirle “vea ese el dueño de la aguacatera de tal parte” Jum, no 

tengo ni idea […] han venido ingenieros, fotógrafos que se hospedan acá que 

van a trabajar con ellos, pero es gente que es muy discreta y yo, mi política es 

no preguntar (Comunicación empresario sector turismo, octubre 2023).  

 

En el municipio de Génova, se encuentra ubicada en la vereda el Cedral la 

Hacienda El Rocío, donde se establece la aguacatera La Paloma, como una de las 



   

 

aguacateras con mayor número de hectáreas cultivadas en el municipio. Esta 

multinacional tiene 2 entradas. La primera (fotografía 14) de ellas está pavimentada 

y tiene cámaras, seguido de esta hay un camino, a unos 50 metros está la otra 

entrada (fotografía 15); en este lugar lo recibe un letrero que dice “Bienvenido” 

Hacienda El Rocio, Gamo Cosechando con amor 

Fotografía 14 Entrada 1 a la aguacatera Hacienda El Rocio 

 

Fotografía: propia, 2023, municipio de Génova, Quindío  

 

 

 

 

 



   

 

 

Fotografía 15 Entrada 2 a la aguacatera Hacienda El Rocio 

 

Fotografía: propia, 2023, municipio de Génova, Quindío  

Como una de las aguacateras más grandes del municipio, emplea a más de 

200 trabajadores “Gamo Cosechando con Amor” no cuenta con datos públicos como 

empresa o del proceso de la empresa en el territorio. Esta multinacional según 

algunas narraciones de sus pobladores está en el territorio hace más o menos 6 

años. Cerca de esta aguacatera no hay casas ni fincas campesinas, los vecinos que 

tienen son el Batallón de Alta Montaña No. 5. quienes están resguardando al 

municipio desde las alturas. De estas formas sociales que van demarcando las 

aguacateras, se pueden señalar cómo se modifican los espacios de encuentro entre 

campesinos, las actividades compartidas por formas individuales, cercamientos y 



   

 

límites territoriales construidos imaginariamente (que señalan hasta donde se puede 

caminar). Cabe además denotar, con relación al espacio y en este caso al espacio 

rural, en la nueva ruralidad el campo está ligado con el urbano, es decir, no es 

posible romper la idea de lo urbano y lo rural sino como articulación, pues más allá 

de proveer alimentos también se conjuga con la mirada de oferta de bienes y 

servicios (Perez Correa, 1998) donde es la población urbana que ahora se desplaza 

para beneficiarse de lo que el espacio rural brinda, como lo son restaurantes, 

hospedajes, nuevas formas de empleo etc… En este caso como lo dicen sus 

pobladores, las aguacateras ha traído nuevas formas de empleo que el café en su 

dinámica no resolvía: 

 

ellos pagan en este momento el razo, mínimo más prestaciones sociales, tienen 

derecho a las primas, los no razos, sino los de bodega tienen un porcentaje 

más, cuando hay cosecha les toca trabajar más […] no pagan horas extra, no 

todas juntas, le pagan un poquito más, las personas se comprometen que 

cuando hay cosecha se quedan hasta que termine la cosecha (Comunicación 

líder local, octubre 2023). 

 

No solo dan cuenta que se pagan el salario mínimo legal vigente, sino también 

todas las prestaciones de ley, caso que no se da en la cosecha de café. Como 

también resaltan algunas acciones sociales en el territorio que apoyan a los 

habitantes:  

 

Le hablo de la que conozco, contratan hombres y mujeres, no van a poner a 

cargar a una señora 40 kilos de fertilizante, una de las dueñas es muy humana, 

las mujeres se contratan, pero para hacer podas, cosas que no les implique 

demasiado esfuerzo, cosechar, esas compañías las aseguran. Cuando la 

comunidad hace convites les colaboran mucho, mandan personas de la 

empresa para que trabajen en los convites, tiene un tractor, prestaban máquinas 

para arreglar la carretera, dieron dinero para hacer los almuerzos, a mi 



   

 

colaboraron en la Pandemia con un aire acondicionado apara el hospital, lo 

gestionaron (Comunicación líder local, octubre 2023). 

 

En la pluriactividad se conectan las formas tradicionales y modernas de la 

cultura campesina, esto no viene dado por algo indeterminado sino que se adhiere 

a formas históricas que en el caso del campesino implican formas de supervivencia, 

es decir, la resistencia del campesino recae entonces en tener estrategias para su 

reproducción social (inventa iniciativas y amplia espacios geográficos para hacerlo) 

como también se encuentra constantemente rehaciendo sus tradiciones y recurre a 

ellas como una forma de subsistencia, afirma Warman (1987). Aunque el campesino 

ejerce actividades pluriactivas éste recurre a formas tradicionales para ejercer su 

trabajo diario, es decir, el campesino conserva formas de sentipensantes entre el 

territorio, la naturaleza y las comunidades. 

 

Esta resistencia del campesino también se ve reflejada en no querer vender 

más sus fincas para la producción de aguacate en el territorio:  

 

Inicialmente en el comité de cafeteros se habló de eso, nos dijeron que no se 

dejen ilusionar del dinero porque va haber unos desplazamientos y no vendan 

sus tierras. Ya sabían lo que se venía pierna arriba, es una especie de 

desplazamiento disfrazado. Las tierras la cogen las grandes empresas 

(Comunicación exempleado de aguacatera, octubre 2023) 

 

Esta es una cuestión desde los procesos de descampesinización desde la 

migración de la población campesina como mano de obra dentro y fuera de sector 

rural. Se trata del campesino que no logran continuar el ciclo de reproducción de 

sus cultivos haciendo que se desplazasen como mano de obra o en su defecto, 

vendan y se vean obligados a irse de sus predios. Inicialmente se parte de que en 

el actual modelo de desarrollo se intensifican las relaciones productivas y conlleva 

a una creciente “polarización en las pequeñas unidades productivas campesinas” 

(Bartra, 1982, p. 16). Esto refiere a que las unidades productivas en el modelo actual 



   

 

de desarrollo neoliberal se encuentran en una constante competencia por obtener 

recursos económicos que le permitan subsistir, las implicaciones recaen en que 

algunas familias campesinas, en este caso en el municipio de Génova, logran 

reinvertir en producciones a tal punto que les dejan ganancias, sin embargo otras, 

recaen en formas de endeudamiento (préstamos bancarios) pues no logran 

continuar el ciclo de producción de sus cultivos por lo que se ven obligadas a 

destinar una parte de su tiempo como jornaleros en las aguacateras para tener un 

sustento o en su defecto vender sus unidades productivas provocando su 

desplazamiento.  

 

 Gómez (1983), en el caso colombiano, define la descampesinización como 

una descomposición del campesino en dos direcciones:  descendente y 

ascendente. La descomposición descendente refiere al campesino “que es privado 

de sus medios de producción” (Rincón, 2018, p. 93), como es el caso de los 

campesinos desplazados por el conflicto armado y la violencia; por su parte, la 

descomposición ascendente se presenta “cuando los campesinos logran acumular 

sistemáticamente excedentes que son utilizados en reinversiones productivas 

(ampliación de predios, compra de maquinaria)” (Rincón, 2018, p. 93), es decir, aquí 

se enfrentan aquellos campesinos que logran acumular excedente para reinvertir 

(empresarios agrícolas) y aquellos que no poseen la capacidad económica; estos 

últimos, se ven en la necesidad de desplazarse como fuerza de trabajo en ciudades 

o en otros minifundios, situación que llevaría a disminuir la población campesina y, 

así mismo, intensificar el proceso continuo de proletarización y pauperización de los 

productores campesinos. Dicha descomposición descendente y ascendente en el 

caso colombiano, Rincón (2018) explica que: 

 

La excesiva fragmentación de la tierra, el agotamiento de los suelos, la 

competencia con la empresa capitalista, el capital comercial y la usura, el 

rompimiento del equilibrio entre extensión de la tierra y componentes de la 

unidad doméstica, la concentración de la tierra y la agudización del conflicto 

político, entre otros, son factores que impulsan el proceso de 



   

 

descomposición descendente; entre tanto factores como la acumulación de 

excedentes, mejores tierras, accesos a mercados en mejores condiciones, 

entre otros, favorecen el proceso de descomposición ascendente. Estas 

tendencias conllevarían a la desaparición del campesinado a través de un 

continuo proceso de proletarización (Rincón, 2018, p. 396). 

 

De esta desfragmentación hablan los pobladores que habitan estas tierras 

cafeteras, donde dan cuenta de las problemáticas de la diversificación económica 

que se da en el territorio producto de distintas dinámicas sociales:  

Todo cultivo tiene problema, hemos tenido todos los cultivos, ahora entramos 

en otro nicho que es el aguacate, estas zonas eran ganadera, la violencia, la 

guerrilla desplazó a la gente, esas fincas entraron en decadencia, hay 

ganado, pero poquito, inicialmente eran mucho ganado. Es o fue hace 25 y 

30 años […] los ganaderos eran colonizadores de estas tierras, entonces los 

hijos quedaron con esas tierras, se fueron porque como eran gente 

estudiada. Esas fincas fueron decayendo, entraron esta gente a comprar. 

(Comunicación con cafetero, octubre 2023) 

 

Así mismo, el campesino que se integra al proceso productivo a través de un 

monocultivo o la asociación con otros campesinos (cooperativismo) en realidad está 

siendo explotado para generar una mayor producción y mayores ganancias para el 

agente del capital a través de una subsunción real del trabajo: 

 

El control que ejercen las compañías agroindustriales y agro comerciales 

sobre el proceso productivo de sus pequeños y medianos abastecedores, la 

influencia de las empresas introductoras de insumos agropecuarios sobre las 

prácticas agrícolas campesinas, las funciones del capital financiero y 

bancario que incluyen en el crédito, el plan económico e incluso parte de los 

insumos que deberá emplear el beneficiario, el papel del capitalismo de 

Estado como gestor de la producción en supuesta asociación con pequeños 

y medianos campesinos (Bartra, 2006) 

 



   

 

No solo los campesinos ejercen resistencia para la conservación de su 

cultura y su producción tradicional, sino también por las acciones que tienen las 

aguacateras con el territorio, estas multinacionales se han establecido en el territorio 

hace más de 8 años y mantendrán su producción por mucho tiempo; según las 

dinámicas internas de las aguacateras, que así se cuente con contrato de 

confidencialidad, se logra recopilar algunas narraciones de personas que han 

trabajado en el sector: 

 

[…] un palo tiene tres o cuatro canastillas y son de 20 kilos, 60 u 80 kilos por 

palo y dura 30 años, eso me habló un ingeniero agrónomo que vino acá de las 

aguacateras, eso es un cultivo a largo plazo, él me dijo de cultivos en Risaralda, 

Anserma y Riosucio. Por acá había una época que cultivaba mucho, frijol, lulo, 

granadilla, tomate de árbol, eso no se enteraba mucho de una aguacatera, unos 

hablaban mucho, otros no tanto, luego resulto la polémica de los cultivos, 

porque trae mucho problema ambiental. Tiene sus cosas buenas y malas, dan 

trabajo, empleo y pagan más, con prestaciones, ahí trabajan mujeres y todo. 

(Comunicación exempleado de aguacatera, octubre 2023) 

 

[…] En estas zonas ha favorecido el verano al aguacate, con el verano ha dado 

más cuajado de la pepa, en el invierno si toca fumigar a diario, ahí viene los 

hongos que acaba con la flora, estereotipa, por ejemplo, son letales en las 

épocas frías, Viendo estos palos, le favorece el calor. Ellos necesitan mucha 

agua, pero le favorece la tierra. Son tierras arcillosas porque retienen buena 

humedad. (Comunicación exempleado de aguacatera, octubre 2023) 

 

La cultura tradicional campesina de Génova es arremetida por la fuerza que 

ejercen aquellos que lideran estos procesos productivos que van transformado las 

comunidades campesinas. Una vez se adentran estas multinacionales a las 

comunidades aisladas estas van replicando formas mercantiles, arremetiendo en su 

cultura tradicional cafetera; con ello las prácticas, costumbres, saberes del 

campesino cuya necesidad de obtener un excedente económico conlleva que poco 


