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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal comprender cuál es la 

influencia que ejerce la economía sustentada en el cultivo de uso ilícito en las relaciones dentro 

del sistema familiar. En esta medida, es necesario mencionar, que la siembra este tipo de 

cultivos influye en la vida de cualquier persona, ya que ha generado cambios y modificaciones 

en la conducta de aquellos que se encargan de cultivarla, quebrantando así las relaciones entre 

los miembros de la familia, ya sea entre niños y niñas, padres e hijos o entre el sistema 

conyugal, ya que desde edades tempranas han sido sumergidos a la influencia de este tipo de 

convenio económico. Existen hechos sustanciales que se arraigan a este sistema económico en 

particular poco aptos y superficiales para aquellos que lo usan, ciertos hechos son situaciones 

cargadas de violencia, de guerra, de hostilidad debido a que este tipo de cultivo es ilícito y en 



la zona en la que específicamente situamos nuestro trabajo investigativo, sea una zona de 

extremo riesgo, ocasionando una desestabilización en el desarrollo psicológico y social de los 

miembros activos en este sistema económico. No obstante, también se encuentra con que este 

tipo de cultivo, es una herramienta más eficiente para la prosperar en el sentido social y 

educativo, lo cual también contribuye en la modificación de los comportamientos y actitudes 

de los miembros de las familias que se encargan de cultivarlas. 

Ahora bien, para la realización del presente estudio, se escogió un grupo de tres 

familias, constituidas por un ámbito, monoparental, parental y nuclear. Donde se analizó con 

relación a teorías de familia, los tres objetivos específicos, primero, se caracterizaron los 

comportamientos que tienen los niños y niñas de la familia en torno al conocer la jerarquía 

hereditaria de la siembra en su entorno familiar, luego, se observaron los comportamientos de 

todos los miembros de la familia frente a las series de cultivo que tienen y por último se 

describieron y mencionaron los efectos que generan este tipo de cultivos en las conductas 

relacionales de todos los miembros. 

Por consiguiente, para el estudio realizado se utilizaron unas técnicas de recolección de 

datos, que fueron la observación participante y la entrevista semiestructurada, herramientas que 

sirven como soporte para la investigación y permitieron crear un análisis, de acuerdo al tema 

de estudio. 

INTRODUCCIÓN 

Para iniciar con la explicación de la puesta investigativa del presente trabajo, se realizó una 

búsqueda minuciosa acerca de investigaciones, monografías y artículos que se relacionarán con el 

tema de la posible influencia de la economía sustentada en el cultivo de ilícitos en las relaciones 



interpersonales, donde en su gran mayoría de trabajos encontrados, tienen poca relación al tema 

ya mencionado, sin embargo, con el propósito de articular teorías que sustentan el presente trabajo 

investigativo, optamos por mencionar los más cercanos al tema. 

Inicialmente se encontró con el artículo de Ortiz, César en el (2000) , la evolución de la 

política de desarrollo alternativo en Colombia, destaca que en Colombia, la gran mayoría de 

personas que practica la siembra de cultivos ilícitos son campesinos, que se encuentran en 

condiciones desfavorables, debido al bajo estado financiero, técnico y administrativo que generan 

los gobiernos departamentales, dejando como resultado la exclusión de las sociedades rurales que 

les imposibilita permanecer en condiciones de equidad y la prestación de servicios sociales. 

De la misma manera Carrillo González, Lorena. (2014), en su tesis consecuencias sociales 

del cultivo de la coca en comunidades afrocolombianas del Caquetá: análisis de la relación entre 

la economía ilícita, las prácticas campesinas tradicionales y su papel en la seguridad alimentaria, 

destaca que su investigación le permitió reconocer que las comunidades que cultivan ilícitos, lo 

hacen con el propósito de subsistir; teniendo en cuenta el contexto de pobreza e inequidad en el 

que se encuentran sumergidos, motivo por el cual los campesinos reconocen este cultivo como 

único rentable, puesto que son comunidades que deben enfrentarse a represiones políticas y 

arbitrarias que deja como consecuencia, un incremento de abandono y pobreza en las zonas rurales 

que continúa en malas condiciones, aun con la creación y la incorporación de programas llamados 

alternativos. 

Con respecto a lo anterior, Calvache Juliana (2016), en su trabajo de grado Cultivo de uso 

ilícito como alternativa generadora de ingresos en la vereda la luz, resguardo de Tacueyó, 

municipio de Toribio entre el 1980 y el 2015, reconoce que estas comunidades indígenas han 



sustentado su economía por medio de proyectos productivos, en las cuales se han conformado 

diferentes asociaciones entre las que se destaca el secado y comercialización de café, pisciculturas, 

tiendas comunitarias y la producción y comercialización de yogur, pero sin embargo destaca que 

en los últimos tiempos el uso de cultivos ilícitos como la coca y la marihuana han adquirido mucha 

importancia, principalmente en el norte del cauca, de tal manera que se ha logrado consolidar como 

una preferencia de fuente de ingreso económico, igualmente la investigadora hace alusión algunas 

consecuencias que logró captar en su proceso de investigación, entre ellos: el cambio de las 

prácticas culturales, la organización familiar y las estrategias de crianza de niños y jóvenes. 

De acuerdo a las consecuencias caracterizadas anteriormente, en el caso de la organización 

familiar y las estrategias de crianza, Elizabeth Jelin, desde su obra pan y afectos, desarrolla una 

idea sobre familia, destacando la familia como una institución social que surge y que de la misma 

manera obtiene muchas modificaciones en el transcurso de su conformación cotidiana, individual 

y colectivo por los hombres y mujeres. De la misma manera, el modo en que se realizan los criterios 

de organización dentro de cada familia adquiere formas particulares. 

Bajo este mismo marco, los conflictos y la dinámica interna familiar según a José Wilmar 

Pino Montoya, destaca que la dinámica interna de la familia surge a partir de diferentes situaciones, 

comportamientos y estados emotivos, que tiene como resultado una serie de tensiones, fracasos, 

miedos y resentimientos, es necesario clarificar que los conflictos no tienen solución absoluta, en 

la medida en que las metas, los intereses y los valores que los causan no pueden ser definitivamente 

eliminados, Si bien es cierto que el rol de la autoridad debe ser ejercido por los padres, esto debe 

hacerlo de una manera adecuada, respetuosa, equilibrada y racional, para que sea legitimado por 

los hijos y los demás miembros de la familia. En este contexto, es relevante la necesidad de que 

padres e hijos abordan diferentes actividades y programas educativos con el fin de buscar el 



fortalecimiento de la comunicación y las relaciones afectivas en las familias y asimismo propiciar 

los conflictos. 

Por otro lado, Rojas Cajamarca y Sánchez Fernández, (2006) en su trabajo de grado 

vulneración de derechos económicos y sociales de la comunidad de Páez, departamento del Cauca, 

donde sostiene que la siembra de los cultivos ilícitos genera un beneficio económico a unas cuantas 

personas de la comunidad, pero coloca a otros indígenas en un desequilibrio a nivel cultural, como 

mantener sus usos, costumbres y creencias, afectando sus patrones de crianza y de vida tradicional. 

En este sentido, hablar de patrones de crianza, implica sumergirse en la importancia que 

los indígenas le proporcionan dentro de su comunidad, según Doris Canencio (1995),  los valores 

que se le transmiten a los niños, son un proceso que se desarrolla desde que los niños llegan a este 

mundo, esto mediante la orientación y la observación que tienen por medio de sus padres y sus 

padres de sus abuelos, de la misma manera encontró que dentro de la comunidad la mayor 

responsabilidad la obtiene la madre, aun cuando esta tenga que realizar trabajos agrícolas y llevar 

al niño en la espalda. 

De acuerdo a las investigaciones ya mencionadas, es posible determinar que para el estudio 

de la posible influencia que obtiene la economía sustentada en el cultivo de ilícitos en las relaciones 

interpersonales de tres familias del municipio de Toribio, resguardo de Tacueyó, es pertinente 

tener en cuenta la metodología cualitativa dentro de la investigación, pues por medio de ella se 

puede establecer una investigación más flexible, comprender esta posible situación de manera más 

específica, sin dejar a un lado, que se contará con una determinada población de pocos 

participantes, teniendo una mayor atención sobre ellos, dejando como resultado un abordaje 

exitoso de la investigación. 



A manera de conclusión, Cesar Ortiz (2000), se destaca que Colombia lleva un aproximado 

de 30 años luchando contra el fenómeno de las drogas ilícitas, pero que la popularidad que 

representan los cultivos ilícitos en la actualidad en la mayoría de las regiones del país es extensa, 

pues representa un pilar financiero para poseer una vida digna o por lo menos con los cuidados 

básicos que representa subsistir para estas personas. 

Finalmente, se encontró que las investigaciones en el marco de las posibles influencias 

que desemboca la siembra de los cultivos ilícitos dentro de las familias, son escasos, pues en 

su mayoría los trabajos exponen que la expansión de los cultivos ilícitos son producto de un 

abandono estatal, una desigualdad social, la falta de proyectos con un desarrollo alcanzable y 

sostenible, y que mientras estas causas no obtengan una mejoría, los cultivos ilícitos 

continuaran persistiendo en el territorio, principalmente por el alcance económico que le 

proporciona a cada una de las personas. 

CAPÍTULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, Colombia se ha convertido en el principal productor de hoja y pasta 

de coca. Según la Dirección Nacional de Estupefacientes (2004), Entre 1980 y 2001, el área 

afectada por cultivos de coca aumentó a una tasa promedio anual de 18%, pasando de 5.000 a 

145.000 hectáreas en el año 2001. Este aumento es explicado por la reducción de cultivos en Perú 

(70.5%) y Bolivia (60%) entre 1995 y 2001. 

De acuerdo a una publicación de la Fundación Ideas para la Paz (FIP, 2018), aunque la 

preocupación principal suele dirigirse al aumento en el número de hectáreas, este es un indicador 



insuficiente para entender la dinámica de los cultivos y sus verdaderos impactos. Las zonas que 

desarrollan una dependencia con los cultivos ilícitos suelen estar caracterizadas por bajos niveles 

de presencia efectiva del Estado, con una limitada provisión de bienes y servicios, bajos niveles 

de inserción a la economía legal, alta vulnerabilidad social y falta de control por parte del gobierno. 

De acuerdo al último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos 

(Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, 2017), La zona 

montañosa del Cauca continúa siendo, desde 2012, uno de los núcleos con mayor densidad de 

cultivos de coca en el país, no en vano el departamento es el cuarto a nivel nacional donde hay 

más hectáreas sembradas y algunas zonas con mayor expansión. Asimismo Caicedo (2004) amplía 

este concepto y atribuye como causas del auge y la dinámica del área sembrada de cultivos de uso 

ilícito en Colombia: “las favorables condiciones naturales y agroecológicas de las zonas donde se 

localizan las siembras; las expectativas y motivos económicos de campesinos cultivadores y 

organizaciones de traficantes; la marginalidad social en que se encuentran las zonas productoras; 

la inestabilidad política e institucional de las regiones productoras como resultado del control 

territorial ejercido por grupos armados ilegales que promueven y obtienen las rentas del cultivo; y 

las estrategias de intervención nacional e internacional para la sustitución y prevención, traducidas 

en inversiones para el desarrollo alternativo. 

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que 

“para el 2016 en el departamento existían 69 hectáreas de marihuana en 36 municipios. Para el 

caso del Cauca esas “zonas de expansión” están ubicadas en los municipios de Corinto, Caloto y 

Toribío, los cuales han presentado cultivos de marihuana en años anteriores.” 



La familia es un grupo de potencia natural en la cual se establecen recíprocas dependencias 

y vínculos afectivos entre sus miembros. Posee estructura jerárquica dinámica y funcionamiento 

sistémico, la necesidad de vivir en familia que tiene el ser humano se acrecienta ante el carácter 

eminentemente psicológico que tiene la relación niño-adulto durante todo el proceso en el cual 

crece y deviene la personalidad, la familia enfrenta también problemas en el respeto de los límites, 

de los espacios y de la autoridad personal, en la utilización de métodos y procedimientos 

educativos inadecuados para la socialización de los más jóvenes y otros más cercanos a estilos de 

vida y de relación interpersonal, de la subjetividad grupal, que deben ser atendidos socialmente a 

través de técnicas de orientación familiar que incluye la terapia para hogares con disfunciones 

severas, la preparación de los jóvenes para la relación de parejas y para la vida familiar en general. 

González, 2008 

La economía ilegal, se constituye en forma complementaria a la economía neoliberal, se 

institucionaliza entre los marginales al sistema societal capitalista tercermundista y conforma una 

parte importante de las actividades económicas que realizan los actores sociales de clase baja y 

extrema pobreza, para lograr sobrevivir, en la medida que carecen de acceso a la estructura 

socioeconómica normativa”. (MAYR, 2002) la dinámica relacional familiar, son: Totalidad, 

Equilibrio, Equifinalidad y Retroalimentación. Considerar el sistema como una totalidad supone 

analizar los procesos de interacción entre los integrantes de la familia o del sistema viviente del 

que se trate, teniendo en cuenta que se trata de procesos dinámicos, esto equivale a señalar que la 

problemática familiar se revela en la interacción y no en el aislamiento de las características o 

propiedades de uno de sus integrantes; por ejemplo, no se puede comprender la situación de un 

niño aisladamente, sino a partir de las interacciones que mantiene con su familia y de las que su 



familia mantiene con él; se trata de un proceso recíproco, en doble vía, que provoca modificaciones 

en su modo de organización y de funcionamiento. Quintero, 1997. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo influye la economía sustentada del cultivo de ilícitos en las relaciones 

familiares de tres (3) familias del municipio de Toribio, resguardo de Tacueyó? 

 

 

 

 

 

ESTADO DEL ARTE 

Las investigaciones relacionadas entorno a los cambios que sufren las dinámicas 

familiares son pocas, sin embargo, encontramos algunas que se acercan a esta temática desde 

los puntos en crisis a nivel socioeconómico, cultural, ambiental y político que han 

transformado de manera directa las dinámicas familiares, es por eso que el estado del arte 

esta            divido en tres secciones, principalmente por las investigaciones de carácter 

socioeconómico y cultural, ambiental y político. 

Las investigaciones de referencias socioeconómicas, se caracterizan porque la 

incidencia de la producción de ilícitos continúa siendo una alternativa para obtener ingresos 

que puedan satisfacer sus necesidades, sin importar que deje secuelas a nivel social. 



Lorena Carrillo González (2014), en su tesis “consecuencias sociales del cultivo de la 

coca en comunidades afrocolombianas del Caquetá: análisis de la relación entre la economía 

ilícita, las prácticas campesinas tradicionales y su papel en la seguridad alimentaria”, busca 

investigar sobre las consecuencias que la adopción del cultivo de coca, las lógicas productivas 

de la economía ilícita, y las políticas antinarcóticos del estado Colombiano han significado 

para la seguridad y soberanía alimentaria de comunidades afrocolombianas en el departamento 

del Caquetá utilizando la metodología cualitativa con la recuperación de la memoria histórica 

local que le permitió reconocer que las comunidades cultivan coca para subsistir, además de 

afrontar el contexto de pobreza e inequidad, que posiciona este cultivo como el único rentable, 

puesto que tienen que enfrentarse a políticas represivas y arbitrarias que solo empeoran la 

situación y finalmente concluye que las condiciones de abandono y pobreza en las zonas 

rurales no han cambiado mucho desde la bonanza cocalera ni desde la llegada de la institución 

y los llamados programas alternativos. 

De la misma manera Ortiz, César (2000), en su artículo la evolución de la política de 

desarrollo alternativo en Colombia, con el objetivo de analizar los efectos e impactos que 

genera el fenómeno del narcotráfico sobre las sociedades rurales, mediante una metodología 

mixta, que le permitió reconocer el porcentaje de cultivos ilícitos que existen en Colombia y 

las personas que lo practican, que en su mayoría son campesinos, encontrando entonces que 

los campesinos, colonos e indígenas que tienen cultivos ilícitos al interior de sus sistemas de 

producción, lo hacen como resultado de una decisión económica racional, la cual genera una 

valoración y una significación propia sobre la coca o la amapola, como fuente de ingresos 

segura y estable para la subsistencia de la familia campesina, teniendo en cuenta que son 

campesinos que se encuentran bajo la debilidad técnica, administrativa y financiera de los 



gobiernos departamentales y/o municipales, principal factor que generan la aparición de los 

cultivos ilícitos, dejando como resultado la marginalidad de las sociedades rurales que les 

impide acceder en condiciones de equidad a la prestación de servicios sociales y a los factores 

de producción y finaliza concluyendo que desde esta perspectiva, que si se superan los 

imaginarios que los ciudadanos tienen de una justicia opresora, dominada por la impunidad, 

lentitud, corrupción, entre otros, se podría obtener un panorama totalmente diferente acerca 

del crecimiento de ilícitos. 

Por otro lado, Calvache Juliana (2016), en su trabajo de grado Cultivo de uso ilícito 

como alternativa generadora de ingresos en la vereda la luz, resguardo de Tacueyó, municipio 

de Toribío entre el 1980 y el 2015, con su objetivo Analizar diferentes factores sociales 

relacionados con la siembra de cultivo de uso ilícito en la vereda la luz, resguardo de Tacueyó, 

municipio de Toribío entre el 1980 y el 2015, utilizando una metodología de carácter 

cualitativo por medio de una revisión documental de libros, artículos, periódicos, y leyes que 

dieran cuenta sobre el tema de la autonomía, el territorio, la lucha y las creencias, que le 

permitieron reconocer que la comunidad indígena del Norte del Cauca. 

 

La autora reconoce que estas comunidades indígenas generalmente ha sustentado su 

economía por medio de proyectos productivos, en las cuales se han conformado diferentes 

asociaciones entre las cuales encontramos, el secado y comercialización del café, las 

pisciculturas, tiendas comunitarias, producción y comercialización de yogur y queso son muchas 

de las microempresas privadas que distribuyen los diferentes elementos, pero que a pesar de que 

existe una variedad de proyectos productivos, el cultivo de uso ilícito continúa siendo uno de las 

actividades más importantes para generar ingresos, pues contribuyen a satisfacer sus necesidades 



básicas y algo más. Dejando entonces una articulación del narcotráfico dentro de diferentes 

aspectos de la sociedad, especialmente en el sector económico, a causa del abandono estatal, la 

pobreza, y principalmente la conformación de grupos ilegales. 

Sin embargo, las investigaciones expuestas anteriormente y la siguiente tienen una 

particularidad, pues exponen esa problemática socioeconómica que causa la siembra de estos 

ilícitos, pero también incluye ese desvinculó cultural que produce dentro de una sociedad. 

Bajo este mismo marco, encontramos que se presentan problemáticas sociales que afectan 

tanto a lo cultural, como a lo social, por ejemplo Carlos César Perafán 1999, en su artículo 

Impacto de cultivos ilícitos en pueblos indígenas El caso de Colombia, con el objetivo de analizar 

la realidad de los indígenas de Colombia, que se encuentran en una encrucijada entre la extrema 

pobreza y el cultivo de los narcóticos con una metodología de carácter cualitativo bajo un modelo 

innovador y replicable de investigación antropológica aplicada para la preparación de proyectos 

de desarrollo socioeconómico, integrales y ambientalmente sostenibles, donde tuvo como 

resultado  el reconocimiento de que los cultivos ilícitos han remplazado un producto nicho 

esencial para la reproducción de la economía    

por     la     debilidad     de     la     productividad     de    los    cultivos      tradicionales, en la gran 

mayoría, la incidencia de estos cultivos se relaciona más con el vacío crediticio o con las 

alternativas de cambio para la obtención de ciertos bienes de 

producción     o     de     consumo     para     los     cuales     los     excedentes tradicionales son 

insuficientes, dejando como consecuencia cambios dentro del tiempo de la interacción familiar, 

pues los hombres tienden a utilizar los ingresos de los cultivos ilícitos en actividades como, beber 

más y a demorarse en llegar a sus casas, por extensión, dedican menos tiempo a actividades 

rituales. 



En relación con la investigación dentro de la temática socioeconómica y cultural, es 

posible establecer que para el estudio de los cultivos ilícitos y el cambio dentro de la dinámica 

familiar que obtiene cada familia, nos permite tener en cuenta la relevancia de la metodología 

cualitativa dentro de nuestra investigación, pues gracias a ellos, podemos establecer una 

investigación más flexible, comprender ese hecho de manera más específica, y finalmente no 

tener una expansión de población, sino una determinada población con pocos participantes, pero 

con mayor atención sobre ellos, de manera que podamos abordar nuestra investigación de manera 

pertinente. 

De acuerdo a lo presentado por el ODC, a la par de autores como Rocha (2011, 2019) y 

Moreno (2018), es preciso mencionar que los factores geográficos inciden en la ubicación 

territorial de los cultivos ya que facilitan el crecimiento de la hoja, el transporte y camuflaje de 

la misma, Sin embargo, desde las miradas críticas de diferentes autores, el fenómeno de los 

cultivos ilícitos en Colombia tiene una extensa variabilidad de las posibles causas, consecuencias 

y actores involucrados, reflejando entonces que el estudio de los cultivos ilegales desde la 

geografía permite entender este espacio, como un factor determinante, el despliegue del problema 

y cuyas causas responden a dinámicas endógenas propias de la territorialidad y la composición 

estatal. 

 

Finalmente Miguel Serrano López, En un estudio realizado por la UNODC de cultivos 

ilícitos de coca y bienestar en las regiones productoras: Un análisis desde el enfoque de 

capacidades con el objetivo Identificar el aumento en la producción ilícita que se proporciona en 

la aplicación de seguridad ilegal privada y de corrupción, utilizando una metodología de carácter 



cuantitativo obtenida mediante encuestas, examinando la estructura económica de las unidades 

productoras agropecuarias en zonas de influencia de cultivos de coca que se establece, a partir de 

la información obtenida en las encuestas a productores, que para el año 2011 la rentabilidad 

relativa de las unidades productoras agropecuarias con coca era marcadamente superior a las de 

las unidades productoras que no incluían coca. 

A manera de conclusión, encontramos que según las investigaciones realizadas dentro del 

marco de los cultivos ilícitos, los investigadores en su mayoría destacan que las personas que 

cultivan estos ilícitos, son derivados de un abandono estatal, una desigualdad social, la falta de 

proyectos con un desarrollo alcanzable y sostenible; y que mientras estas causas no obtengan una 

mejoría, los cultivos ilícitos continuarán persistiendo dentro de estos territorios, principalmente 

por el alcance económico que le proporciona a cada una de las personas para obtener una vida 

digna y algo más. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Dentro del campo del trabajo social, es pertinente investigar esta temática, en la medida en 

que  permite desarrollar esas habilidades y técnicas adquiridas a través del proceso educativo, de 

manera que se pueda analizar esa posible influencia dentro del sistema familiar que genera la 

economía de cultivos ilícitos, partiendo desde el reconocimiento de otras investigaciones 

realizadas, que brindan algunos ítems para tener en cuenta dentro de nuestro proceso de 

investigación. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario comprender que la familia es considerada “un sistema 

social, en donde se obtienen interacciones constantes y comunicaciones particulares que cambian 

y se transforman” (Minuchin citado en Amaris, García y Rossi, 2002), y que a partir de estas 

interacciones cada miembro de la familia obtendrá un rol que aporta social, económico y 

emocionalmente y que de acuerdo a su eficacia logrará mantener un equilibrio dentro de la familia. 



Sin embargo, es de reconocer que en la actualidad los roles que desempeña cada persona 

dentro de un núcleo familiar ha empezado a variar, pues generalmente se distinguía que papá era 

quien salía a trabajar y a traer el sustento de la casa y mamá  se quedaba en casa cumpliendo con 

sus deberes de ama de casa, mientras que en la actualidad ya los roles empezaron a balancearse, 

pues en muchas ocasiones ambos son quienes salen de casa a generar actividades, que creen un 

sustento económico para el hogar, dejando como resultado que la familia “se sumerja a un tipo 

especial de conflicto, donde las presiones se originan a partir de los roles que deban desarrollarse 

tanto en el trabajo, como en la familia, pues tanto uno como el otro resultan incompatibles en algún 

aspecto” (Otálora,  2017, P 149) . 

Por otro lado, las relaciones interpersonales que obtenga cada integrante de la familia 

surgen de acuerdo al espacio relacional que proyecte la familia, entendiendo que 

cada grupo  familiar posee unas características que los representa, como la cultura y las vivencias  a 

la que están sumergidos, dejando como resultado procesos significativos para cada integrante de 

la familia. Entendiendo entonces, que a partir de esos procesos comunicativos que se obtenga 

dentro del grupo familiar, mama e hijo, papá e hijo y etc, se forjaran unos parámetros que 

posiblemente le permitan a cada individuo la integración dentro de otro sistema de manera 

próspera, en este caso la sociedad que lo rodea (Echavarría Monsalve, J. A., Bohórquez Pérez, L. 

J Moreno Rodríguez, Y Ortíz Gómez, D. y Rodríguez Bustamante, A, 2015 Pg142). 

De la misma manera Goleman citado por Navarrete y Ossa (2013), comprende la familia 

como el inicio del aprendizaje emocional, donde empezamos a sentirnos a nosotros mismos y en 

donde aprendemos la forma en que los demás responden a nuestros sentimientos. 



Es decir, esa primera escuela que poseemos dentro nuestro sistema, entendiendo y acatando 

las reglas, deberes y derechos que tenemos como personas dentro de la familia, la sociedad e 

incluso como pareja; y que depende como las personas se adapten a cada uno de los puntos 

mencionados, podrá establecer vínculos dentro de los grupos, de la mejor manera y tener lugar 

para el intercambio de saberes sobre la vida cotidiana. 

Finalmente, López, Gonzales, Valdez, Gonzales y Robles (2013) sostienen que los niveles 

económicos, sociodemográficos, empleo y edad de los padres no se considera un agente que 

intervenga dentro de las relaciones de afectividad de tipo funcional, destacando entonces la 

importancia de la familia en el progreso emocional de los participantes. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Objetivo General 

Identificar la incidencia de la economía sustentada en cultivo de uso ilícito en las 

relaciones familiares de tres (3) familias del resguardo de Tacueyo, Municipio de Toribio. 

•  Específicos 

Describir las principales características de los sistemas familiares  que presentan 

como fuente de sustento económico el cultivo de uso ilícito 

Conocer los cambios en las formas de relacionamiento en los subsistemas  

conyugal, parental y fraternal. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Las dinámicas actuales han influido en todo los ámbitos sociales, de acuerdo a la revisión 

bibliográfica realizada sobre términos que se mencionan y se tienen en cuenta dentro de la 

investigación, encontramos que las estructuras familiares han ido sosteniendo una evolución con 

el paso del tiempo, ya no se habla de una familia constituida por papá y mamá solamente, sino de 

familias monoparentales, consecuencia del divorcio, de la maternidad fuera del matrimonio, entre 

otras, se crean nuevos modelos de familias respecto a las tradicionales de familia nuclear, familias 

complejas como por ejemplo: familias que se encuentran en medio de conflicto armado, con 

familiares en privación de su libertad o en consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. 

Destacando la familia como ese primer escenario de aprendizaje donde sus miembros 

reconocen el papel que desempeña cada miembro y lo que será una vez adulto, este escenario estará 



influenciado según el modelo de familias en la cual se desarrolla por cada contexto y los roles 

familiares, de acuerdo a esto los roles se determinan por la obtención de un salario, situación que 

a lo largo de la historia ha puesto a el hombre en una situación de privilegio, puesto que es él quien 

se encarga  del sustento económico familiar, dejando a la mujer en un estado de poco privilegio, 

de manera que mientras el hombre asume su papel de abastecer, la madre cumple con el cuidado 

de la casa y durante este proceso crea lazos afectivos con los miembros de la familia, es decir que 

se forja una división sexual y la asignación o asunción de roles está supeditada a la productividad 

de sus miembros  Rodríguez, T. L., & Sánchez, J. M. R. (2006). Estructura familiar y satisfacción 

parental: propuestas para la intervención, Edgell, 1980; Rapoport y Rapoport, 1973. 

Según lo anterior, es aquí donde se empieza a generar los conflictos familiares, teniendo 

en cuenta que la primera y fundamental relación se forja con mama,  la figura paterna también 

obtiene una importancia considerable en la dinámica familiar y el desarrollo de los 

miembros,  puesto que si bien el género masculino aporta un ingreso económico está teniendo una 

ausencia dentro de su núcleo familiar, proceso donde cada participante del sistema empieza a 

generar diferentes tipos de problemáticas, de acuerdo a que a ya se convierten en individuos 

compartiendo un mismo techo y dejan de ser un núcleo familiar.  Heimann y Rivera, 1971. 

Teniendo ya un panorama más claro sobre lo que significa una estructura familiar y lo que 

se desarrolla dentro de ella, continuaremos por la influencia que obtienen los cultivos dentro de 

las estructuras familiares, inicialmente se evidencia con claridad que la siembra de los cultivos 

ilícitos día a día genera un gran aumento, según el portal Mexicano Nexos del 2018, países como 

Afganistán, México y Colombia han aumentado su producción de cultivos ilícitos, y aunque en 

cada país pueden ser diversas las causas de este aumento, se presume que las zonas que desarrollan 

una dependencia con los cultivos ilícitos suelen ser caracterizadas por bajos niveles de presencia 



efectiva del Estado, con una limitada provisión de bienes y servicios, bajos niveles de inserción a 

la economía legal, alta vulnerabilidad social y falta de control por parte del gobierno. Muestra de 

ellos son los casos de Afganistán, México y Colombia, donde el problema de los cultivos no solo 

es un asunto que afecta la seguridad, sino que está íntimamente ligado al desarrollo. 

Los cultivos ilícitos han permitido compensar la deficiente economía familiar o sustituirla 

Molano, 2015. Su situación de pobreza la asocian con la precaria presencia del Estado en sus 

territorios y la necesidad de resolver por sí mismos todos los ámbitos de la vida requeridos para 

subsistir. Esta postura es aceptada por el Acuerdo: “La persistencia de los cultivos está ligada en 

parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además 

de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Mesa de Conversaciones 

en La Habana, 2016, p. 98. 

De lo anterior, es claro evidenciar cómo las familias que realizan estos cultivos tienden a 

estar expuestos la mayor parte de su tiempo dentro de su trabaja para poder realizar una exitosa 

cultivación, pues son cultivos que requieren tiempo, dedicación y mucho cuidado, prácticamente 

sumergen su vida social dentro de esta realidad que les toca vivir por tener unas condiciones más 

dignas para ellos y para su familia. 

Bajo esta percepción, nuestra investigación toma el estructuralismo como paradigma, por 

tanto, entender las estructuras desde la dinámica de las transformaciones es entender el 

estructuralismo como algo dinámico que se construye permanentemente y que a su vez puede 

establecer relaciones diversas con la ciencia (Mattelart A. y. 1997). 

De la misma manera Juan Rodes (2013), refiere que para Lévi Strauss las cosas constan de 

estructuras que pueden ser descubiertas y analizadas en detalle. Considera que, así como el 



lenguaje consta de unidades mínimas que se ordenan según una serie de reglas para producir un 

significado, la cultura, es comunicación y se constituye de unidades mínimas que se combinan 

según ciertas reglas en unidades mayores que forman un significado. Para él descomponer la 

cultura en sus unidades básicas y comprender las reglas mediante las cuales se combinan es 

entender el significado de la cultura. Considera que la mente organiza el conocimiento según una 

lógica de la que es provista genéticamente nuestro cerebro humano y la cual se aplica a diferentes 

cosas siguiendo unas leyes ya determinadas por su misma estructura biológica, lo cual es lo que 

nos proporciona el haber sido esa privilegiada especie de la que nos sentimos vagamente 

orgullosos. 

En relación con lo anterior, este paradigma nos permite comprender esas modificaciones 

que se perciben dentro de cada dinámica familia del Municipio de Toribio, como decía Rousseau 

citado por el mismo Lévi Strauss, hay que mirar cerca de uno, pero para estudiar al hombre hay 

que mirar lejos, observar las diferencias para descubrir las propiedades. Juan Rodes, 2013. 

Finalmente, esta investigación está pensada a partir de la corriente teórica de los sistemas, 

más que teoría se trata de una concepción estructurada o metodología que tiene como propósito 

estudiar el sistema como un todo, de forma íntegra, tomando como base sus componentes y 

analizando las relaciones e interrelaciones existentes entre éstas y mediante la aplicación de 

estrategias científicas, conducir al entendimiento globalizante y generalizado del sistema. 

(Tamayo, 1999.). 

De acuerdo a la TS, la cualidad esencial de un sistema está dada por la interdependencia de 

las partes que lo integran y el orden que subyace a tal interdependencia. En el segundo, lo central 

son las corrientes de entradas y de salidas mediante las cuales se establece una relación entre el 



sistema y su ambiente. Ambos enfoques son ciertamente complementarios. Entonces teniendo en 

cuenta lo anterior, la familia como sistema y su posición económica resultan tener una relación 

complementaria, que permite al sistema (Familia) satisfacer unas necesidades básicas o no, 

dependiendo las condiciones con las que cuente cada núcleo familiar, es lo que nos permite 

identificar la teoría general de los sistemas. 

Bajo este mismo enfoque, Rosnay 1975, destaca que el enfoque sistémico es una 

metodología que permite ensamblar y organizar los conocimientos para una mayor eficacia en la 

acción; engloba la totalidad de los elementos del sistema, sus interacciones y sus 

interdependencias. El mismo autor, define el sistema como un conjunto de elementos en 

interacción dinámica organizados jerárquicamente en función de un fin. Sin embargo, estos 

sistemas se encuentran bajo una clasificación según el grado de complejidad. Chorley y Kennedy 

1971 

De la misma manera, de acuerdo a la conformación de los sistemas tienden a tener una 

estructura, Chadwick 1981; la estructura de un sistema no es estática, sino que es la primacía del 

cambio y se considera como la forma en que el movimiento real es transferido. Buckley 1967, 

afirma que las estructuras sociales y naturales no son más que las interacciones (en tiempo y 

espacio) de los procesos en curso de cambio y desarrollo que ocurren a diferentes niveles. 

Por consiguiente, hay que aclarar que la relevancia de la interacción no es lo que distingue 

al sistema social de la personalidad, es por ello que es necesario insistir en que la interacción es 

tan constitutiva de la personalidad como del sistema social. La base es la diferencia entre las 

personalidades y los sistemas sociales basándose en el foco fundacional de la organización y la 



integración, la personalidad es el sistema relacional de un organismo vivo que interactúa con una 

situación. 

El sistema de relaciones sociales en que el actor se encuentra implicado no tiene 

simplemente significación funcional, sino que es directamente constitutivo de la personalidad 

misma. Pero incluso donde estas relaciones están socialmente estructuradas de un modo uniforme 

para un grupo de individuos, de ahí no se sigue que los modos en que se estructuran estos «roles» 

uniformes sean constitutivos de cada una de las diferentes personalidades de la misma manera. 

Cada uno de estos roles se encuentra integrado dentro de un sistema de personalidad diferente, y 

por ello no «significa la misma cosa» en un sentido preciso para dos personalidades. La relación 

de la personalidad con una estructura de rol uniforme es de interdependencia e interpenetración, 

mas no de «inclusión», en donde las propiedades del sistema de la personalidad están constituidas 

por los roles que se estima que le han hecho. PARSONS, 1951. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

Según la ONU, López (2017) las medidas adoptadas a nivel mundial para la mitigación de 

cultivos ilícitos, inicia en el año 1991, teniendo en cuenta que en algunos procesos se utilizaba con 

fines religiosos dentro de las comunidades étnicas, cos procesos que se adelantaron en la ley 67 de 

1993, Colombia tomó la decisión de sumarse a esta ley, desde entonces se pretende implementar 

estrategias integrales que con el pasar del tiempo han adquirido transformaciones institucionales, 

que van orientadas desde el plan Colombia, hasta el establecimiento de la política integral para la 

erradicación de los cultivos. 

De la misma manera Manrique (2004), destaca que Colombia es el único país que tiene 

como estrategia para mitigar el crecimiento de ilícitos, la erradicación forzosa y que aunque en 



algún momento pudo dar efectividad, no da certeza que a largo plazo estas políticas contribuya a 

restituir definitivamente la popularidad expansiva de los cultivos en el país, como lo muestran los 

resultados del proceso. 

Por otro lado, ya ubicándonos en el Norte del Cauca, se encuentran informes del Cric 

“Consejo regional del cauca” (2013), donde las autoridades indígenas refieren que el incremento 

de cultivos ilícitos en comunidades como Tacueyó, Toribío y San Francisco,  es consecuencia del 

abandono estatal que por años ha venido enfrentando estos territorios, sin dejar por un lado la 

ambición que algunas personas externas, por el gran beneficio económico que les ha empezado a 

generar, sin lugar a dudas los beneficiados son unos cuantos, puesto que debido al incremento de 

cultivos que se empiezan a visualizar, el gobierno ha empezado a señalar y generalizar la 

comunidad y sus habitantes como narcotraficantes, refugiándose en eso para limitar sus 

intervenciones dentro del territorio y siguiendo la idea de continuar con la erradicación, que solo 

genera problemas al medio ambiente, contaminando las fuentes hídricas y dejando más problemas 

económicos, sociales. 

Ya concluyendo el tema, Cesar Ortiz (2000), dentro de su artículo, la evolución de la 

política de desarrollo alternativo en Colombia, destaca que las ganancias adquiridas por los ilícitos 

han dado paso a concentración de riquezas y de propiedades rurales que genera la unión de factores 

de violencia e impulsa el incremento de desplazamiento poblacional hacia las zonas marginales, 

generando situaciones de marginalidad, conflicto e inequidad social, en donde las gran mayoría de 

personas que vivencian estas situaciones son campesinos “ porque son quienes ponen la mano de 

obra familiar, los que cultivan, los que reciben menores ingresos, sufren la violencia generada por 

el narcotráfico y la actividad de grupos armados ( estatales y privados), la inflación, la escasez de 



alimentos, la destrucción de sus familias por el alcoholismo, la drogadicción, el desplazamiento y 

la muerte”. 

Finalmente, se reconoce que el municipio de Toribio, resguardo de Tacueyó, por mucho 

tiempo ha estado categorizado como zona roja, como manifiesta Luis Fernando Arias (Consejero 

Mayor Onic) 2019, destacando que lo que se necesita es inversión social dentro del territorio y 

asegura que de esta manera en menos de un año se habrá acabado la guerra y el narcotráfico en el 

territorio. 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación 

Dentro de la investigación se opta por utilizar una investigación descriptiva, puesto que 

lo que se pretende es reconocer la influencia que ocasionó la economía a base de los cultivos 

ilícitos dentro de cada familia, teniendo en cuenta a Frank Morales (2012), el objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 



resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, 

a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

De acuerdo a lo anterior, la investigación tendrá un enfoque metodológico de carácter 

cualitativo debido a que lo que se pretende es tratar de comprender la influencia que ha 

obtenido la economía de ilícitos dentro cada núcleo familiar y poder describir esos cambios 

dentro de las dinámicas familiares. 

Teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo según González (2013), aborda lo real 

en cuanto proceso cultural, desde una perspectiva subjetiva, con la que se intenta comprender 

e interpretar todas las acciones humanas, las vivencias, las experiencias, el sentir, con el fin de 

crear formas de ser en el mundo de la vida. En este sentido, es importante reflexionar acerca 

de lo que es investigar a partir de las propias experiencias, que llevarán a una explicación 

acerca de lo que se hace, lo que se piensa y cuál es su fin o propósito. 

De esta manera se considera fundamental el conocimiento de la realidad en el campo 

de estudio como tal, como refiere González (2013), la investigación cualitativa tiene como 

propósito la construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las condiciones 

particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven; por tanto, metodológicamente 

implica asumir un carácter dialógico en las creencias, mentalidades y sentimientos, que se 

consideran elementos de análisis en el proceso de producción y desarrollo del conocimiento 

con respecto a la realidad del hombre en la sociedad de la que forma parte. 

 



Bajo este enfoque cualitativo se optará por utilizar un diseño de investigación 

etnográfico, donde Hammersley y Atkinson (2005) destacan la etnografía como una referencia 

que alude principalmente a un método concreto o a un conjunto de métodos. Su principal 

característica es que el etnógrafo participa, abiertamente o de manera encubierta, en la vida 

diaria de las personas durante un periodo de tiempo, observando qué sucede, escuchando qué 

se dice, haciendo preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que pueda 

arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la investigación 

De la misma manera, Goetz y Lecompte (1988), destacan que “el diseño etnográfico 

requiere estrategias de investigación que conduzcan a la reconstrucción cultural. Primero, las 

estrategias utilizadas proporcionan datos fenomenológicos; éstos representan la concepción 

del mundo de los participantes que están siendo investigados (…) Segundo, las estrategias 

etnográficas de investigación empíricas y naturalistas. Se recurre a la observación participante 

y no participante para obtener datos empíricos de primera mano (…) Tercero, la investigación 

etnográfica tiene un carácter holista. Pretende construir descripciones de fenómenos globales 

en sus diversos contextos y determinar, a partir de ellas, las complejas conexiones de causas y 

consecuencias que afectan al comportamiento y las creencias en relación con dichos 

fenómenos”. (p.28) 

Método de Recolección de la Información 

Técnicas e información. 

Dentro de este diseño etnográfico, se tendrá en cuenta el uso de técnicas de recolección 

de datos, la observación participante considerada la técnica por excelencia de la etnografía. 

Ello es así porque "la observación participante se entiende como forma condensada, capaz de 



lograr la objetividad por medio de una observación próxima y sensible, y de captar a la vez 

los significados que dan los sujetos de estudio a su comportamiento. La observación y la 

observación participante proporcionan descripciones, es decir, discurso propio del 

investigador (Velasco y Díaz de Rada, 2006, p.3). 

De la misma manera también se tendrá en cuenta los grupos de discusión que permite 

estudiar y hacer emerger en un ambiente de confianza (grupo de pares): los discursos, las 

relaciones complejas del sujeto con el tema estudiado que pueden escapar a las preguntas 

concretas; discursos ideológicos e inquietudes; creencias que pueden estar detrás de lo 

explícito; busca el estudio del grupo como tal, más que al individuo como unidad de 

producción de discursos ideológicos (Colina, 1994). 

 

Asimismo, se hará uso de la entrevista semi estructurada de acuerdo a Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruíz (2013) dentro de su clasificación 

argumentan que son entrevistas que presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de ajustarse a los sujetos con enormes posibilidades 

para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos, 

de manera que nos proporcione un ambiente empático para lograr la recolección de los datos 

de manera certera. 

 



Por otro lado, las fuentes que se utilizaran para la información serán de carácter 

primario, puesto que se tendrá un acceso directo a las personas involucradas en la 

investigación, contando que la población a la que se accede serán las cinco familias del 

municipio de Toribio, resguardo de Tacueyó, bajo unas entrevistas semi estructuradas a cada 

familia que lleva un transcurso de tiempo obteniendo su economía a través de ilícitos dentro 

del territorio, donde las familias entrevistadas tendrán las siguientes características, dos 

familias que lleven más de 8 años trabajando con los cultivos, dos más que llevan entre cinco 

a tres años con este cultivo y una que lleve entre 2 o menos de un año con su proceso de 

cultivo. 

 

Finalmente, resulta pertinente utilizar la metodología cualitativa, puesto que, de 

acuerdo al objetivo general de la investigación planteada, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos se orientan a fomentar esa comprensión y descripción que se pretende 

lograr de acuerdo a la influencia que ha tenido la economía ilícita de cinco familias dentro de 

su dinámica familiar, del municipio de Toribio, resguardo de Tacueyó.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Observación de los participantes en el proceso de entrevista. 

Durante la realización de las entrevistas los participantes mantuvieron una actitud de 

hostilidad e inseguridad, a nosotras como sus entrevistadoras, ya en el momento del avance de la 

misma y al tener que responder las entrevistas; al principio tenían miedo a responder ya que, no 

querían ser grabados y al encontrarse con preguntas que eran muy personales tampoco les llamó 

la atención entonces, por motivos de seguridad y para tranquilidad de los participantes, decidimos 



utilizar alias, por sus nombres verdaderos y se omitió el uso de herramientas auditivas, como 

teléfonos celulares y/o grabadoras. Y es así, que solo como herramienta de recolección de 

información se usaron los apuntes, en donde se registró todo lo que pasaba en el territorio. 

Ahora bien, como fin de estudio hacia cada participante se realizará un breve análisis 

particular por un conjunto de preguntas relevantes, que nos permitan obtener información sobre 

sus comportamientos tácitos a lo largo de la entrevista. 

1 ¿Cómo se involucró en la siembra de los cultivos ilícitos? Anteriormente trabajaba en la 

coca, comprando y vendiendo, luego llegó el cultivo de la marihuana donde compré semilla y 

empecé a cultivarla al transcurrir el tiempo vi que se obtenía más ganancias comprando y 

revendiendo. 

2 ¿Qué consecuencias ha traído la siembra de los cultivos ilícitos en su núcleo familiar? 

La desintegración, ya que cada miembro de mi familia gana su propio dinero a través del cultivo. 

3 ¿Cree usted que se gana más como agricultor o con la siembra del cultivo ilícito? Con 

la siembra del cultivo ilícito. 

4 ¿En su núcleo familiar quien es el que obtiene más economía y por qué? Yo, porque 

obtengo más ganancias del cultivo ilícito debido a que siembro, compro y revendo. 

5¿Qué posibilidades le ha brindado la siembra de los cultivos ilícitos en su núcleo 

familiar? Estabilidad económica ya que nos permite vivir bien. 

Durante la ejecución de las primeras cinco (5) preguntas al primer núcleo familiar 

entrevistado, se encontraron respuestas de no más, de cuatro (4) frases, en donde consecutivamente 



la palabra tacita de afán por él crecimiento y él desarrollo se puede encontrar, en cada una de las 

frases como respuesta a las preguntas, ya que, la estabilidad del cultivo genera, de cierta forma que 

se desarrolle en ellos el uso constante de esta actividad como sustento de vida. 

6¿Cómo funciona la siembra de los cultivos ilícitos? La siembra del cultivo ilícito 1000 

por familia, solteros 500, todo esto lo controla un gremio para sostener el precio. 

7¿En cuánto tiempo se da la siembra de los cultivos ilícitos? A los 4 meses se apaga la 

energía, seguidos los dos meses se cosecha el cultivo de la marihuana. 

8¿Cómo ha sido su experiencia a través de los cultivos ilícitos? Al principio no tenía 

experiencia, poco a poco fui adquiriendo experiencia en el negocio, para lograr no tener enredos 

con la ley. 

9¿Ha pensado en tener otro sustento económico y salir de la siembra de los cultivos 

ilícitos? Sí, porque sería un sustento económico legal, pero hay que ser consciente que cuando 

uno se involucra en este negocio es bastante complicado ya que trae muchas problemáticas de las 

cuales ya se hace muy difícil salir. 

10.¿Cómo es la relación entre ustedes actualmente? Buena. 

11.¿Cómo era la relación entre ustedes antes de que la familia decidiera trabajar en el 

cultivo de marihuana? Había más unión, pero debido a que cada miembro de mi familia gana su 

propio dinero ya cada uno tiene su independencia. 

12. ¿Consideran que se han presentado cambios por realizar esta actividad? Sí, porque 

debido al cultivo ilícito mi núcleo familiar obtiene cada uno su dinero. 



13. ¿Cuáles son las reglas y normas que tienen en su núcleo familiar actualmente? No hay 

reglas ni normas. 

14. ¿Cómo es la comunicación en su núcleo familiar, debido a la siembra de cultivos 

ilícitos? Buena 

15. ¿Cómo es la integración actualmente entre ustedes? Buena 

16. ¿Su núcleo familiar se ha visto involucrado en problemas de sustancias psicoactivas? 

No 

17. ¿Su grupo social ha cambiado debido al uso del cultivo de marihuana? 

Por otra parte, en la consecución de respuestas de la seis (6) a la diecisiete (17) podemos 

notar como los monosílabos hacen parte fundamental en sus respuestas, esto dejando en evidencia 

que su hostilidad con la realización de la misma entrevista, ha hecho que su miedo tome parte 

fundamental del proceso y por ende, su respuestas entre más cortantes más se sienten protegidos, 

como dicen “entre menos sepan más se vive”. 

Entrevistado: Díselo. 

Entrevistador: Bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo se involucró en la 

siembra de los cultivos ilícitos? Ambos pueden iniciar usted y luego ella o habla uno solo como 

quiera. 

entrevistado: Por amistades. 

Entrevistador: ¿En qué tipo de amistades? 



entrevistado: Amistades de ella ya que siempre han trabajado en eso y lo hicieron a 

cambiar en eso y me gustó. 

Entrevistador: Mmmmm. ¿Qué consecuencias le ha traído la siembra de los cultivos 

ilícitos en su núcleo familiar? 

entrevistado: La cuestión económica me ha servido mucho porque me llevó a salir 

adelante. 

Entrevistador: Cree usted que gana más como agricultor o como la siembra de los cultivos. 

Entrevistado: ¿Con más creación de los cultivos? 

entrevistador: ¿Por qué? entrevistado: Como agricultor los insumos son muy caros. 

Entonces casi no se gana nada. Entrevistador: Mmmmmm. En su núcleo familiar, quien es el que 

más obtiene economía. Y por qué? entrevistado: Yo. Yo. Porque yo sé que manejo. 

La siembra. 

Entrevistador: ¿Qué posibilidades le ha brindado la siembra a los cultivos ilícitos, a su 

núcleo familiar? Hablábamos anteriormente que mejore ingresos. 

Entrevistado: De ingresos, pues ya casi no pasa más trabajos como el que pasamos antes. 

Entrevistador: ¿Cómo funciona la siembra de los cultivos? 

entrevistado: Siembras cultivos cada tres meses. Ahí hay cosechas. ¿Un mes más? 

Depende si la tiene bien abonada, porque si no, no. Buena. 

Ahora bien, en la ejecución de la entrevista realizada al segundo núcleo familiar, 

encontramos que las respuestas son más claras, no existe cohibición y la entrevista se da en forma 



de una conversación fluida, este núcleo como tal, si permitió generar una grabación de la misma, 

en donde, podemos evidenciar, como su forma expresiva se ve reiterada en tranquilidad y 

prosperidad, por otra parte, el conocimiento del proceso y de la actividad como tal de la siembra, 

ha hecho que se piensen sobre las consecuencias que este ha traído a sus familias, y cómo estas se 

han ido paulatinamente dispersado. 

Análisis de resultados 

Para iniciar un proceso de análisis sobre esta investigación, se considera pertinente tener 

en cuenta que con el paso del tiempo, el concepto de familia ha ido evolucionando, de tal manera 

que la familia tradicional que se conocía ha cambiado, pues las variables con las que se entendía 

familia se han alterado con los nuevos modelos que se han ido presentando, motivo por el cual este 

sistema va obteniendo cambios en sus dinámicas y sus actividades diarias, conllevando a que se 

presenten ciertos tipos de fracturas en los sistemas  familiares afectado al sistema nuclear. 

Según Lafosse (1984), la familia es un grupo de personas unidas por lazos de matrimonio, 

la sangre o la adopción, constituyendo una sola unidad doméstica interactuando y comunicándose 

entre ellas en sus funciones sociales respectivas de marido y mujer, madre y padre, hijo e hija, 

hermano y hermana; creando y manteniendo una cultura común. 

Entender  la composición de familia indigena es mencionar que la etnicidad como una 

relación social que ocurre en el contexto particular, transitorio y temporal, la composición familiar 

de los pueblos indígenas, se rige, al igual que la visión social que poseen por el concepto de 

cosmovisión, algo propio de cada pueblo, pero que a la vez es común y particular, ya que, cada 

pueblo posee una propia cosmovisión que lo identifica y diferencia del resto del mundo, es la forma 



de interpreta su propia existencia en una sociedad y que a la vez los une con el origen y la figura 

divina representada en la madre (MAMANI; ARAYA, 2015). 

De acuerdo a esto, se reconoce que existen diferentes tipos de familias, citado por Luís 

Miguel Rondón García, en su trabajo titulado “Nuevas formas de familia y perspectivas para la 

mediación: El tránsito de la familia modelo a los distintos modelos familiares”: 

Familia extensa. Integrada por miembros de más de dos generaciones, donde los abuelos, 

los tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el funcionamiento familiar. Es la 

ampliación de las relaciones de consanguinidad y de alianza desde el núcleo a los colaterales por 

consanguinidad y afinidad, parientes consanguíneos ascendentes, descendientes y/o colaterales 

repartidos entre tres y hasta cuatro generaciones. 

Familia funcional o flexible. Caracterizada porque logra satisfacer las necesidades de los 

individuos que la conforman, con límites claros, flexibles y permeables entre sus miembros. 

Familia nuclear o nuclear-conyugal. Constituida por el hombre y la mujer, o dos mujeres u 

hombres, los hijos, unidos por lazos de consanguinidad que conviven el mismo hogar y desarrollan 

sentimientos de afecto, intimidad e identificación. Se diferencia de la extensa en la reducción del 

número de miembros 

Familia homoparental. Relación estable de hecho o matrimonial entre dos personas del 

mismo sexo, que tienen hijos por intercambios de uno o ambos miembros de la pareja, por 

adopción y/o procreación asistida. Reivindica una sexualidad no procreadora entre la pareja. A 

diferencia de las demás configuraciones familiares, sus relaciones no son de reproducción, pero 

no excluye su capacidad o disponibilidad para ejercer la parentalidad. Familias biculturales o 

multiculturales (transnacionales). Están formadas por aquellos matrimonios o parejas mixtas, en 



las cuales el origen étnico o la primera nacionalidad de uno de sus miembros no son españoles. En 

este caso, los dos miembros procedentes de distintas culturas o de origen cultural diferenciado, a 

la cultura dominante o mayoritaria en el país de asentamiento; en ambos casos (multiculturales) o 

en uno de ellos (biculturales). También pueden considerarse como multiculturales las familias con 

un progenitor de otra cultura por razón de adopción o unión anterior. 

Familia mixta simple. Familia nuclear que ha sido alejada de su hábitat por situaciones de 

desplazamiento forzado y que se encuentran en un proceso de duelo durante el cual se une a otra 

tipología familiar. Se constituyen con la unión obligada para la supervivencia, de dos familias. Su 

comunicación es esporádica o temporal, aunque continúa gracias a las tecnologías de la 

comunicación y la información. 

Familia mixta compleja. Familia nuclear que ha sido alejada de su hábitat por situaciones 

de desplazamiento forzado y que durante su proceso de duelo se une a otras tipologías familiares 

más complejas. Se estructuran con la unión obligada para la sobrevivencia, de más de dos familias, 

que tienen estructura, funcionamiento y ciclos vitales diferentes. 

Familia monoparental. Conformada por el o los hijos y el padre o la madre, asumiendo la 

jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de los progenitores puede ser total, o parcial 

cuando el progenitor que no convive continúa desempeñando algunas funciones. En ambos casos, 

debido a separación, divorcio, abandono, viudez, alejamiento por motivos forzosos (trabajo, 

inmigración, ingreso en prisión, etc.) de uno de los padres, o elección por parte de la mujer o el 

hombre, de ejercer la parentalidad sin necesidad de un vínculo afectivo estable de  cohabitación. 

Últimamente la familia monoparental construye nuevas formas y matices, con los cambios sociales 



subyacentes, como por ej. Un padre o madre que por viudedad, cohabita con un hijo o hija soltero/a 

y adulto que asume la jefatura familiar. 

Familia simultánea o reconstituida. Conformada por la unión de cónyuges, donde uno o 

ambos provienen de separaciones y divorcios de anteriores vínculos legales o de hecho, que 

aportan hijos y tienen a su vez hijos en su nueva unión. Presentan tres modalidades: un miembro 

de la pareja tiene hijos de una relación anterior; los dos miembros de la pareja tienen hijos de una 

relación anterior; además de hijos de relaciones anteriores, se incluyen hijos de la nueva relación. 

Amplían la red de relaciones socio-familiares y, en cualquiera de sus variaciones hay concurrencia 

entre los diferentes procesos y tipologías donde interactúan los miembros de la familia. La 

simultaneidad es tanto de la pareja como de los hijos, que deben funcionar en varios sistemas 

familiares al mismo tiempo. 

Para este punto, es importante mencionar que dentro de la investigación se trabajó  con 

familias nucleares, y que dentro de esta existen unos subsistemas: conyugales, parentales 

y  fraternales, donde cada uno de ellos posee diferentes habilidades o niveles de poder y de relación 

con los otros, ya sea en el rol de padre, madre, hijo o hermano, hablar de subsistemas conyugales 

es mencionar que el matrimonio históricamente ha implicado un intercambio de 

complementariedades entre hombres y mujeres, y que este ha sido su principal beneficio (Becker, 

1981), sin embargo, este intercambio logra ser más eficaz entre más cualidades aporte cada uno. 



 

Nota: Fuente tomada de Slide Doc, Módulo 1 Familia como sistema 2018. 

De la misma manera, desde tiempos anteriores se consideraba que la mujer era quien se 

encargaba de los quehaceres  de la casa y el cuidado de los hijos y el hombre tendía a tener un 

cargo de superioridad por ser quien aporta económicamente para el hogar, pero con el paso del 

tiempo este concepto ha ido evolucionando, pues en la actualidad tanto hombre como mujer 

empiezan hacer un aporte económico para el hogar, generando entonces que ambos se tengan en 

cuenta a la hora de la toma de decisiones, bajo este marco, expresó (Entrevistada 

N°1)”anteriormente yo era la encargada de la casa, de los niños, de mercar y de mantener todo 

en orden, pero después de que me empecé a trabajar con las matas y a ver que esto me daba la 



posibilidad de tener mi plata, no depender de mi marido y además aportar a la casa, decidí 

empezar a meterme más al cuento” 

A partir de esto, se visualiza como cada miembro empieza a obtener cambios dentro del 

subsistema conyugal, principalmente dentro de los roles que desempeñan como pareja. De la 

misma manera en el conjunto parental. A partir de estos cambios dentro del sistema, se percibe 

que si bien una situación x o y se presenta dentro de este, todos los integrantes se verán implicados 

de alguna manera, por ejemplo (Entrevistado N°1) “Después de que empezamos a trabajar con los 

cultivos, empezamos a tener una desintegración familiar, pues cada quien empieza a obtener un 

ingreso económico por separado”, la desintegración familiar debe de entenderse no 

necesariamente como la separación y/o el divorcio, sino que es la descomposición de las relaciones 

entre miembros de una familia originando conflictos irresueltos y/o mal resueltos en su interior 

produciendo la carencia de proyectos comunes entre los integrantes de una familia. Según 

LAURENS, 2006, se entiende entonces que la desintegración familiar se da con la ruptura de la 

unidad familiar, lo que indica que uno o más de miembros dejan de cumplir con deberes y 

obligaciones. 

Del mismo modo, la desintegración familiar conocida como la ausencia parcial, temporal 

o total de uno de los progenitores, es uno de los mayores problemas sociales que existen en la 

actualidad en muchos países, especialmente en los de América Latina, capaz de desencadenar la 

aparición de otras situaciones que afectan el desarrollo normal de la familia y la sociedad. Chant 

y Moreno 2005. 

De acuerdo a Polain Lorente y Martínez (1998), en la familia, la dinámica de interacción 

entre los miembros es fundamental en la formación de la personalidad de sus nuevos miembros. 



Ello pues, condicionarán una accesibilidad mayor o menor a la autorrealización como individuo. 

Para Olson et al. (1983), cuando en la dinámica familiar existe equilibrio entre la morfogénesis 

(cambio) y la morfostasis (estabilidad), suele haber un estilo de comunicación mutuamente 

asertivo, éxito en las negociaciones, un liderazgo más o menos igualitario, circuitos de 

retroalimentación positivos, roles y reglas compartidos, siendo aquellos más explícitos que 

implícitos. Por contraposición, los sistemas familiares disfuncionales se sitúan en los extremos de 

esta dimensión y suelen tener más dificultades a lo largo de su ciclo vital. 

De acuerdo a lo anterior, la ausencia de alguno de los miembros del sistema familiar 

conlleva a que se empiezan a otorgar cambios dentro del sistema, pues cada integrante deberá 

asumir un rol totalmente diferente al que se le otorgó desde la conformación familiar, ejemplo ( 

Entrevistada N°3) “Cuando mi mamá mantenía en la casa yo podia salir mas con mis amigos a 

compartir y todo eso, pero como ahora no mantiene casi, debo hacer el almuerzo, mantener la 

casa limpia y así tener todo listo para cuando lleguen mis padres y mi hermano, igual luego 

cuando yo necesite cualquier cosa mi mama me da gustos” destaca entonces como su vida a 

cambiado desde que la figura materna no está en casa, pero que este rol que está desempeñando 

dentro del sistema familiar se ve compensando con gustos que le otorgan luego. 

De acuerdo, la adaptabilidad familiar tiene que ver con la medida en que el sistema familiar 

es flexible y capaz de cambiar. Se define como la habilidad de un sistema marital o familiar para 

cambiar su estructura de poder, las relaciones de roles y las reglas de las relaciones, en respuesta 

al estrés situacional y propio del desarrollo. Los conceptos específicos para diagnosticar y medir 

la dimensión de adaptabilidad son el poder en la familia (asertividad, control, disciplina), estilo de 

negociación, relaciones de roles y reglas de las relaciones. Existen también cuatro niveles de 

adaptabilidad familiar, que van desde la adaptabilidad extremadamente baja a la extremadamente 



alta, esto es: rígida, estructurada, flexible y caótica. Los niveles balanceados o moderados son los 

de las familias flexibles y estructuradas. Volumen 13, Revista de investigación en psicología 2010 

Por otro lado, los patrones establecidos dentro de la comunidad indígena se consideran de 

vital importancia, pues se cree que la transmisión de los valores se obtiene desde niños por medio 

de orientaciones y observaciones que dan sus padres y mayores (abuelos), uno de los patrones más 

usados dentro de esta cultura es la labor que realiza la madre cargando el niño en la espalda, incluso 

en sus labores agrícolas; de la misma manera los niños se toman el trabajo de observar las 

actividades diarias que realizan sus padres y tienen a imitar estas mismas dinámicas dentro de su 

círculo social infantil, dejando como resultado que se eduquen en este ámbito y de la misma 

manera empiecen a obtener responsabilidades dentro de este medio comunitario, tomando como 

ejemplo (entrevistado N°2) “inicie a sembrar las matas porque después de que termine mi 

bachillerato vi que mis familiares más cercanos lo hacían y estaban teniendo buenos resultados, 

sobre todo económicos”  dejando entonces las creencias tradicionales como principal patrón 

perseverante dentro del sistema familiar. 

Por ejemplo, para Bandura (1969) el comportamiento son los modelos y consecuencias de 

un proceder, es el actuar de lo que se cree que debe ser el resultado de sus actos o decisiones”, en 

ese sentido, el comportamiento está condicionado por modelos o símbolos que han sido observados 

en algún momento de la vida, ya sea, en la familia, en su entorno contextual o dentro de su margen 

laboral. 

De lo anterior, se concluye como el proceso de observación se convierte en parte 

fundamental del aprendizaje de nuevos comportamientos, Bandura (1969) denomina este proceso 

como un aprendizaje vicario, el cual “se desarrolla mediante la observación y los modelos de 



personas o costumbres, que vienen impresos tácitamente en los medios sociales frecuente de la 

familia. Es así como las fuentes más cercanas aceleran el aprendizaje más de lo que sería posible 

y ejecutan a toda marcha un patrón de conducta para adquirir” (Bandura, 1969). 

 

Nota; Tomado de Aprendizaje y capacidad de adaptación (2007). En la Enciclopedia de 

la Psicología (Vol. 2, 77-92 pp). España: Océano.

 

Este planteamiento reafirma que los niños son lo que aprenden mediante la observación, 

esta justificación hace hincapié en la menciona de que los modelos comportamentales vistos en 

casa influyen en gran manera sobre el comportamiento de todos en la medida que crecen, indirecta 

o directamente ellos van absorbiendo cada modelo, comportamiento, instrucción o símbolo 

convirtiéndolos en una prueba constante de que lo que se aprende en la familia es lo que se queda 

e implementa por el resto de la vida, siendo entonces la conformación de pareja una de las 

decisiones más importantes para las personas que la conforman. En esta construcción las parejas 



que se hagan, crean ciertas posibilidades para satisfacer necesidades mutuas, generando apoyo, 

ayuda y nutrición emocional. Ahora bien, las elecciones de pareja son inspiradas por la manera 

simultánea del parecido y las diferencias entre ellas. Esta elección se relaciona con la historia de 

cada uno y sus respectivas familias de origen, reproduciendo patrones ya conocidos o generando 

una ruptura que genera algo diferente. 

Ahora bien, para Minuchin y Fishman (1981), la formación de valores es una 

responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y las personas. La familia es la primera 

educadora moral del niño e imprime la influencia más perdurable, dado que sus relaciones están 

revestidas de un carácter emocional especial, que repercute en que los niños se sientan amados y 

valiosos o bien insignificantes dependiendo de que actúen o no según los preceptos familiares. Los 

padres transmiten a sus hijos una visión de la vida y las razones por las que es importante actuar 

conforme a los valores. La combinación amor, autoridad es fundamental. Los niños que tienen una 

relación estrecha, de comunicación abierta y clara con sus padres, son menos vulnerables a la 

presión negativa del grupo de pares. 

Según lo anterior es indispensable que la familia siendo ese primer escenario de 

aprendizaje, garantice una educación moral que puedan conservar y perseverar. Una de las 

experiencias más significativas dentro del grupo familiar, se le adhiere a los vínculos fraternales, 

Según Bank y Kahn (1988) vendría a ser una conexión, tanto a nivel íntimo como público entre 

dos hermanos.  Pero no existe un solo tipo de vínculo para todas las situaciones de la relación ni 

en todos los períodos de la vida.  En la niñez, adolescencia y ancianidad son más importantes. 

Corman (1974) habla de un doble aspecto en la relación fraternal: rivalidad agresiva y 

deseo de unión con el rival.  Estos dos impulsos se “moderan” 



paulatinamente.    El    principio    de    placer se va sustituyendo por el de realidad y por ello vamos 

aprendiendo a tolerar las frustraciones. Este es el principio base para aprender conductas sociales 

que nos ayuden a interactuar con los demás al igual que Minuchin refiere que el subsistema 

fraternal es un lugar de experimento donde se aprende a relacionarse con sus iguales y logra 

obtener amigos y aliados, guardando apariencias cuando estos ceden y obteniendo reconocimiento 

por sus habilidades cuando así sea necesario, de acuerdo a esto, refiere (Entrevistada N°3) Mi 

hermano es muy cansón, todo el tiempo esta pidiendo favores, pero cuando el no esta me hace 

falta, de igual manera el también me ayuda mucho cuando yo lo necesito” 

En efecto, las relaciones que se crean en este subsistema son de gran utilidad, pues si bien 

se crean lazos relacionales, es un medio que permite que los partícipes de este busque la manera 

de tolerarse entre sí y que en este sentido tengan una socialización mayor dentro de otros círculos 

sociales, pudiendo entonces aportar y hacer parte de ellos. 

Ahora bien, el actual mundo actual de los padres tiende a contar con menor tiempo, pues 

trabajan demasiado, viajan, y tiene diversas obligaciones que cumplir dejado como resultado un 

vacío que llenar, que generalmente ocupa uno de los hermanos, aunque lógicamente este vacío no 

se llena de manera eficaz, pues la condición del vínculo que se brinde depende de la edad del 

menor y de que éste acepte el rol de apoyo, a partir de esto se empieza a identificar un cambio de 

roles dentro de la estructura familiar, hablar de roles implica destacar que cada miembro del núcleo 

familiar posee unas características en particular y que junto con ellas cumplen unas funciones 

dentro del sistema, por ejemplo (Entrevistado N°3) “Desde que trabajo con las matas poco 

mantengo en la casa, mi hija es la única que mantiene en la casa y está pendiente de las cosas de 

allá. porque para poder tener una buena cosecha se debe estar dedicación y aveces no queda 

tiempo ni para uno” 



De acuerdo a lo anterior se reconoce que el cultivo de estas matas les ocupa la mayor parte 

de su tiempo, pero sin embargo las personas continúan realizando esta actividad, pues  es la única 

que les da un alcance para suplir sus necesidades básicas, por ejemplo (Entrevistado N°1) Desde 

que estoy en este mundo de los cultivos he podido ir mejorando mi calidad de vida, pues ya tengo 

mis cositas, mi casa, mi moto, mi carro y eso me hace sentir bien”  las personas entrevistadas son 

bastante enfáticas con la idea de que el cultivo de marihuana les genera una buena remuneración 

económica y que esto les ha permitido tener mejores condiciones de vida. Se destaca entonces que 

en gran parte las personas asemejan el vivir bien con la satisfacción de bienes materiales, Richind 

y Dawson 1992 definen los valores materiales como “el conjunto de creencias centrales que un 

individuo tiene sobre la importancia de las posesiones materiales en la vida”. Según estos autores, 

las dimensiones de los valores materiales son la centralidad que implica la importancia en la 

adquisición de bienes, el éxito que significa juzgar la propia realización y la de los demás en 

función del número y calidad de objetos acumulados y la felicidad que implica creer que la 

posesión de bienes materiales es condición esencial para el bienestar subjetivo. 

En base a lo anterior, para estas personas el vivir bien está relacionado con unas 

satisfacciones económicas y con la adquisiciones de bienes, cuando se debería tener en cuenta las 

costumbres que manejaban anteriormente los indígenas,  del vivir bien o  buen vivir implicaba un 

crecimiento de la calidad de vida de la persona, pero en directa vinculación con la naturaleza, una 

búsqueda del equilibrio entre ser humano y naturaleza, que busca un bien común y no sólo 

crecimiento económico. Rojas, 2009, sin dejar a un lado la sana convivencia dentro del sistema y 

unas relaciones asertivas y fluidas dentro del grupo familiar que también debería ser parte del 

concepto del buen vivir. 



Sumado a esto encontramos que la mayoría de familias entrevistadas, la cabeza del hogar 

continúa siendo la figura paterna, desde la mirada económica Oliva y Vera definen a la familia 

como un grupo heterogéneo de personas en el que se considera a cada integrante como un 

generador de ingresos, un bien de servicio o como una inversión, es de resaltar que el rol que 

desempeña el  padre como generador de ingresos es intentar incrementar los recursos económicos 

de la familia; se toma una inversión como el destino que se le da al dinero, bien sea en la compra 

o adquisición de productos para la familia, ahorro o recreación y por último los bienes de servicio 

que son los mecanismos o formas que el hombre ha diseñado para satisfacer sus necesidades 

básicas tales como educación, alimentación y vivienda. 

Por otro lado, la normalización de estos cultivos dentro del territoria dia a dia avanzan de 

una manera evidente y la pérdida de los cultivos tradicionales dia a dia se hacen notar más, 

situación que está cooperando para la pérdida de identidad, Domenicone menciona que la pérdida 

de identidad es cuando aun cumpliendo con todas nuestras responsabilidades, no sabemos quiénes 

somos y aparece una sensación de insatisfacción permanente: Cumplo con mi trabajo, hago las 

tareas de la casa, me ocupo de todo lo que tengo que ocuparme, pero siento que yo no estoy. Que 

hablando culturalmente, a las personas les atraen ciertos productos o costumbres de otras culturas 

diferentes a las propias, por ejemplo (Entrevistado N°2) “Antes sembramos café, pero son cultivos 

que dan una ganancia cada año y mientras tanto de que vamos a vivir,  a diferencia de las matas, 

que cada tres meses me están dando resultados y ganancias buenas” cabe mencionar que existen 

muchas maneras de pérdida cultural a las que una sociedad puede estar expuesta, generalmente se 

da mediante la práctica de costumbres ajenas o la preferencia de productos extranjeros. 

Del mismo modo, la identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través 

de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 



comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias 

propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo 

propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son 

producto de la colectividad. González Varas, 2000 

De acuerdo a lo anterior, el cultivo de estas matas como las reconocen en su mayoría, 

resulta siendo una de las más utilizadas  por la mayoría de las personas que hacen parte del 

resguardo de Tacueyó, es normal ir a este lugar y ver la comercialización de estos cultivos en el 

parque, en las casas y hasta en algunos establecimientos públicos de uso más frecuente, es decir 

que tienen un punto de normalización con este cultivo a tal punto que actualmente han creado unos 

mecanismos de regulación, conformado por un  grupo de personas que hacen parte de esta 

comunidad y van por la perseveracion de estos cultivos, denominado GREMIO, según la 

información de algunos comuneros del lugar, se basa en un grupo de personas que representa cada 

vereda y que constantemente se encuentran para basar acuerdos relacionados con los cultivos 

ilícitos, ejemplo (Entrevistada N°2) “La siembra de matas se da 1000  matas por familia 

y  solteros 500 matas, todo esto lo controla un gremio para sostener el precio”, aunque este grupo 

ya está presente dentro de la mayor parte del municipio es poca la información que se tienen sobre 

este, pues las personas tienden a manejar una discreción frente este tipo de datos. 

Del mismo modo no se puede pasar por alto aquellas personas que cultivan marihuana 

y  corren ciertos riesgos, por ejemplo (Entrevistada N°2) “Yo siembro, vendo y revendo” por tanto 

estas persona se ve expuesta a tomar riesgos que pueden traerle compromisos incluso legales, pero 

aun asi sigue dispuesta a realizar estas actividades solo con el hecho de aumentar su capital 

económico, a partir de esto se reconoce que las personas que hacen parte de esta comunidad 

indigena han legitimado esta práctica de cultivos ilícitos, puesto que al hacer parte de una 



comunidad que culturalmente comparten saberes y experiencias, se transmiten,  y lo que se hace 

sucede hay es una normalización de estas prácticas y  que dentro de esta comunidad no se sienta 

que lo que se está cultivando tenga aspectos negativos 

Cabe resaltar que el excesivo uso de estos cultivos también está ligado a que es una 

población rural donde se encuentran  pocas oportunidades laborales, el abandono estatal al que 

está sumergido,  la estigmatización que tiene por tantos años de vivenciar la guerra, la poca 

remuneración económica que actualmente se enfrentan con los cultivos tradicionales como maíz, 

café, papa, etc, teniendo en cuenta el tema agrícola donde solo los insumos  tienen un alto costo y 

sumado de eso el arduo trabajo al que se deben enfrentar para obtener buenas cosechas deja como 

consecuencia que dia a dia mas personas se sumen a la tarea de cultivar marihuana como alternativa 

generadora de ingresos que cubra sus necesidades básicas, por ejemplo” Entrevistado 

N°1”Obviamente uno gana más con las matas, además de que se pueden tener más cosechas al 

año a diferencia del cafe” 

De acuerdo a esto, según Rubén Darío Godoy G en su trabajo de grado CAQUETÁ, 

PUTUMAYO Y GUAVIARE: CULTIVOS ILÍCITOS Y PROBLEMÁTICA 

SOCIOECÓNOMICA, destaca que el impacto socioeconómico de los cultivos ilícitos se puede 

apreciar desde dos ópticas: una positiva si se tiene en cuenta que estos cultivos generan fuentes de, 

empleo y una forma de vida adecuada para la población, y la otra negativa al desmotivar la 

producción agropecuaria obligando a la importación de alimentos lo cual origina una inflación 

local y regional; en lo social hay abandono de los valores morales y culturales, desarticulación 

familiar, corrupción e ineficacia administrativa en el aparato estatal. 



De la misma manera se debe tener en cuenta que los cultivos de uso ilícito con mayor 

presencia en Colombia son la marihuana, la coca y la amapola. Y son precisamente estos, los que 

durante los últimos 30 – 35 años, han forjado la historia de narcotráfico, violencia y subdesarrollo 

del país (Tobón, 2013) 

En este sentido, son múltiples los impactos negativos asociados al narcotráfico y a la 

presencia de este tipo de cultivos en el territorio colombiano. Así, entre los efectos más importantes 

se encuentran el cambio de hábitos y costumbres de las comunidades locales, la fragmentación del 

tejido social, el posicionamiento de la cultura del dinero fácil, la  corrupción y con ello la crisis en 

instituciones políticas, económicas y sociales de la sociedad. Así mismo, este fenómeno ha traído 

consigo graves impactos ambientales como la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la 

fragmentación de ecosistemas de bosque andino, tropical y de páramo (Tobón ,2013). 

Entonces, estas personas le dan  prioridad a la parte económica, porque vivir en un 

continente como América Latina donde se vive en medio de la escasez y se tienen necesidades 

básicas insatisfechas, no es fácil, situación que deja como resultado que todos los esfuerzos que se 

hagan sean con el fin de suplir estas necesidad, según Send 1973, las necesidades insatisfechas se 

caracterizados por la capacidad insuficiente de los hogares para cubrir necesidades básicas 

definidas por los países, y por métodos indirectos que tienen en cuenta el ingreso monetario en los 

hogares para satisfacer sus necesidades. Ambos métodos han sido discutidos y complementados 

entre sí. 

Ahora bien, las personas se centran tanto en  estas necesidades, al punto que ocupan todo 

su tiempo en suplirlas y olvidan por completo, su bienestar emocional, la salud mental, definida 

por la OMS como un estado de bienestar en el que la persona afronta el estrés usual de la vida en 



familia y en comunidad o como el desarrollo de las potencialidades de la persona, es parte integral 

de la salud pública, es necesario darle atención a este aspecto, tanto por el bienestar individual, 

como el colectivo, pues en la medida en que las personas se encuentren bien, su sistema también 

estará bien. . 

Finalmente durante el proceso de entrevista la mayoría de personas se encontraban un poco 

tensas al tocar temas relacionados con los cultivos ilícitos, pues en su mayoría resguardan su 

seguridad y temen que esta se vea afectada, se les mencionó que no se haría uso de sus datos 

personas y que todo se maneja bajo confidencialidad y sólo con fines académicos se le daría uso a 

la información que nos dieran, bajo este marco se trató de entender la posición de cada entrevistado 

y de aprovechar al máximo la información que otorgarán, dejando mucho que analizar la postura 

que tomo cada entrevistado,  pues algunos se notaban tensos, resguardados y con una postura 

defensiva y otros más afianzados con el tema y un poco más  expresivos con ciertas preguntas. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Debido a la siembra de los cultivos ilícitos cada vez se ha incrementado con más frecuencia 

la desintegración familiar, esta investigación determinó que en el municipio de Toribio resguardo 



de Tacueyó, cada vez se ha ido generando problemáticas familiares afectando de forma individual 

y en su dinámica familiar. 

Donde la mayor causa es por la siembra de los cultivos ilícitos la cual ha afectado las 

dinámicas familiares , esto es debido al incremento económico que cada integrante ha obtenido a 

través de ello, como también el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, cabe resaltar que 

el contexto en el que se encuentra el municipio se caracteriza por una escasez de espacios 

universitarios que obstruyen la accesibilidad a una educación superior, generando poca 

accesibilidad de los jóvenes a formarse como profesionales y optar por otras alternativas para su 

proyecto de vida, lo cual esto podría generar que las familias se desintegran y opten por la siembra 

de los cultivos ilícitos, ya que esto les generaría una mejor economía la cual cubrirá sus 

necesidades. 

Cómo también se entiende que la desintegración familiar provoca en sus hijos problemas 

psicológicos de orden emocional y afectivo, que conlleva cambios en su comportamiento, 

determinando un factor preocupante en las dinámicas de la familia. 

Desde el trabajo social la investigación fue importante porque nos permitió detectar los 

factores de riesgo que estos habitan tanto en el área individual y comunitario para así lograr abordar 

más a fondo los problemas que ha causado la siembra de los cultivos ilícitos, además reconocer 

que cada individuo de su núcleo familiar tiene su forma de enfrentar las problemáticas que este 

presentando, teniendo en cuenta que la intervención que realice el Trabajador Social debe estar 

acorde a encontrar estrategias que busquen la reconstrucción de las dinámicas familiares en un 

nuevo escenario. 



Finalmente cabe resaltar que desde el Trabajo Social esta investigación es relevante pues 

está relacionada con el bienestar social de cada familia, donde se logre la participación de cada 

individuo del núcleo familiar, permitiendo reconstruir la unión familiar, teniendo en cuenta que 

las problemáticas hacen parte de la cotidianidad y dinámica familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



Cuestionario para subsistema fraternal sobre la Influencia de la economía sustentada 

en el uso del cultivo ilícito en las dinámicas familiares. 

Fecha: _____________________________ 

1. ¿Cómo era la relación entre ustedes antes de que la familia decidiera trabajar 

en el cultivo de marihuana?  

2. ¿Consideras que se han presentado cambios por realizar esta actividad?  

 

So_____ No_____ 

Porque: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

3. ¿Cuál es tu función en el proceso del cultivo? 

4. ¿Esta actividad te ha traído problemas de salud o puede ocasionarlos? 

5. ¿Cuáles han sido 

principales cambios que ha observado en la forma de relacionarse   en su familia a partir 

de la realización de esta actividad?  

 

6. ¿Cuáles han sido principales cambios que ha observado en la economía 

individual y familiar su familia a partir de la realización de esta actividad? 

 

7. ¿Cuáles son las principales metas alcanzadas? 

 



8. ¿Qué ocurre con las familias que hayan resembrado después de la fecha, 

pero que llevan muchos años sustentando sus economías en la actividad de los cultivos de 

uso ilícito? 

 

9. ¿Has considerado salir de la siembra del cultivo de marihuana y volver a la 

siembra de cultivos agrícolas? 

 

Sí___ No____ 

 

Porque____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario para subsistema Paternal sobre la Influencia de la economía sustentada 

en el uso del cultivo ilícito en las dinámicas familiares. 



Fecha: _____________________________ 

1 ¿Cómo se involucró en la siembra de los cultivos ilícitos? 

2 ¿Qué consecuencias ha traído la siembra de los cultivos ilícitos en su núcleo familiar? 

3 ¿Cree usted que se gana más como agricultor o con la siembra del cultivo ilícito? 

4 ¿En su núcleo familiar quien es el que obtiene más economía y por qué? 

5 ¿Qué posibilidades le ha brindado la siembra de los cultivos ilícitos en su núcleo familiar? 

6 ¿Cómo funciona la siembra de los cultivos ilícitos? 

7 ¿En cuánto tiempo se da la siembra de los cultivos ilícitos? 

8 ¿Cómo ha sido su experiencia a través de los cultivos ilícitos? 

9 ¿Ha pensado en obtener otro sustento económico y salir de la siembra de los cultivos 

ilícitos? 

Sí ______ No ______  

¿Por qué? ________________________________ 

 

10. ¿Cómo es la relación entre ustedes actualmente? 

11. ¿Cómo era la relación entre ustedes antes de que la familia decidiera trabajar en el 

cultivo de marihuana?  



12. ¿Consideran que se han presentado cambios por realizar esta actividad?  

 

Sí_____ No_____ 

Cuales: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

13. ¿Cuáles son las reglas y normas que tienen en su núcleo familiar 

actualmente? 

14. ¿Cómo es la comunicación en su núcleo familiar, debido a la siembra de 

cultivos ilícitos? 

15. ¿Cómo es la integración actualmente entre ustedes? 

16. ¿Su núcleo familiar se ha visto involucrado en problemas de sustancias 

psicoactivas? 

 

Sí____ No____ 

 

Porque____________________________________________________________

_ 

           

___________________________________________________________________ 

17. ¿Su grupo social ha cambiado debido al uso del cultivo de marihuana? 
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