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RESUMEN 

Colombia es un país en el cual cohabitan dinámicas rurales y urbanas bajo un 

escenario único dada sus características de ubicación geográfica que lo convierten 

en uno de los lugares más biodiversos del planeta. Lo rural está marcado además por 

dinámicas campesinas, indígenas y afro que asignan al territorio una relación 

específica de esta punta de Sudamérica con la agricultura. El presente trabajo 

investigativo indaga entonces por las percepciones frente a la agricultura urbana en la 

comunidad de La Hilaria, Municipio de Condoto, Chocó, bajo un interés académico 

tanto por la relación entre el conflicto armado y su impacto en las dinámicas 

agrícolas, como por la visibilización de la identidad cultural afro en relación con los 

alimentos. 

Palabras clave: Agricultura urbana, seguridad alimentaria, identidad cultural 

 

Abstract: Colombia is a country in which rural and urban dynamics coexist 

under a unique scenario given its geographical location characteristics that make it 

one of the most biodiverse on the planet. The rural area is also marked by peasant, 

Indigenous and Afro dynamics that assign to the territory a specific relationship of this 

tip of South America with agriculture. The present investigative work then investigates 

the perceptions of urban agriculture in the community of La Hilaria, Condoto, Chocó, 

under an academic interest both in the relationship between the armed conflict and its 

impact on agricultural dynamics, and in the visibility of cultural identity. afro in relation 

to food. 

Keywords: Urban agriculture, food security, cultural identity  
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura urbana en Colombia se ha convertido en una alternativa sostenible 

para las familias dedicadas a las labores agrícolas en el campo que fueron 

desplazadas forzosamente de sus territorios como resultado del conflicto armado. Gran 

parte de la población perjudicada por la violencia ha migrado hacía las grandes 

ciudades del país y en mayor medida a las periferias de Bogotá, la capital de éste, y sin 

apoyo ni mitigación del estado, respecto a la problemática mencionada anteriormente, 

una gran parte de las víctimas del conflicto viven en estados de pobreza extrema. 

Dicha problemática ha afectado a varias regiones del país, incluyendo al 

departamento del Chocó no ha sido la excepción, aumentado con ello los índices de 

pobreza y desigualdad, sobre todo en su capital Quibdó, que se ha convertido en 

ciudad de refugio para las personas que huyen de la violencia; además la ciudad no 

brinda oportunidades de empleos, por ello ocupa uno de los primeros lugares con 

índices de desempleo, agudizando con ello la situación.  

La Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación 

(FAO) afirma que los pobres urbanos de muchos países en desarrollo gastan al menos el 

60% de sus ingresos en comida, lo que hace necesario desarrollar proyectos productivos que 

mitiguen el hambre en las poblaciones urbanas, y brinden la posibilidad de disminuir costos. 

(2005)  

En este sentido, la agricultura en áreas tanto urbanas como peri- urbanas se 

convierte en una estrategia para lograr este propósito, pues, abastece a un cuarto de 

la población mundial. sin embargo, en muchos casos estas iniciativas se adelantan de 

manera informal y aislada, sin estar ligadas a programas gubernamentales lo que en 

ocasiones genera insostenibilidad en las acciones. 

A pesar de las ventajas ambientales y económicas que se generan al desarrollar 

acciones de agricultura urbana, la información que existe sobre las experiencias 

inclinadas a analizar la incidencia es algo reducida, más que todo en el siguiente par de 

puntos: en el desarrollo económico y social en las poblaciones donde se llevan a cabo, 

y en la reducción de las brechas de desigualdad de género. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el presente desarrollo investigativo pretende 

analizar las percepciones comunitarias sobre la incidencia de los proyectos de 

agricultura urbana en el desarrollo económico y social de la comunidad de La Hilaria, 

Municipio de Condoto en Chocó, Colombia; así mismo, busca aportar al universo de 

información ya existente, desde la cosmovisión de grupos étnicos y aportar elementos 

para la toma de decisiones en torno al potencial de la agricultura urbana para 

contribuir en la solución de problemas asociados al medio ambiente, aspectos 

socioeconómicos y la seguridad alimentaria de las zonas donde se establece el 

problema. Lo anterior mediante el sustento teórico y metodológico con sus respectivos 

hallazgos, para finalmente plantear las conclusiones a partir de los resultados.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

La agricultura urbana se ha posicionado como una alternativa innovadora para 

afrontar los desafíos urbanos y rurales que enfrenta el planeta en lo que respecta a la 

agricultura y que se relacionan estrechamente con las distintas visiones del desarrollo. 

En Colombia, y específicamente en el departamento de Chocó, la implementación de 

estos proyectos se ha hecho principalmente a través de proyectos de cooperación que 

contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de las 

comunidades. Sin embargo, a pesar de la alta suma de dinero invertida den el 

departamento, la efectividad de estos proyectos, en materia de desarrollo social y 

económico a nivel comunitario no siempre ha tenido el impacto esperado. 

Para efectos del presente trabajo investigativo se analizará el contexto de la 

comunidad de La Hilaria, ubicada en el municipio de Condoto, en el departamento de 

Chocó, esta comunidad rural enfrenta desafíos socioeconómicos complejos, como el 

las barreras geográficas para la comercialización de productos, la falta de 

infraestructura básica, el desempleo y la precariedad en el aprestamiento de los 

servicios públicos. 

En los últimos años, se han implementado diferentes proyectos de agricultura en 

la Hilaria, con el objetivo de promover prácticas agrícolas sostenibles resilientes al 

cambio climático que permitan mejorar la seguridad alimentaria y la generación de 

excedentes a través de la producción local de alimentos, la recuperación de las 

vocaciones productivas y potenciar las ventajas del territorio.  

No obstante, no es claro el impacto real de estos proyectos, lo que plantea la 

necesidad de evaluar cómo estos proyectos son percibidos en términos de su 

contribución al desarrollo social y económico, resulta fundamental comprender cómo 

los habitantes de La Hilaria perciben estos proyectos, tanto en términos de sus 

beneficios su ingesta alimenticia, en su fortalecimiento comunitario y en su economía. 

Además, es necesario investigar si dichos proyectos están contribuyendo 

efectivamente a la mejora de las condiciones socioeconómicas, o si, por el contrario, 

están generando conflictos dentro de la comunidad. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las percepciones comunitarias sobre la incidencia de los proyectos de 

agricultura urbana en el desarrollo social económico en la comunidad de La Hilaria, 

municipio de Condoto, Chocó, Colombia? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 
Analizar las percepciones comunitarias sobre la incidencia de los proyectos de 

agricultura urbana en el desarrollo económico y social de la comunidad de La Hilaria, 

Municipio de Condoto, Chocó, Colombia 

Objetivos específicos 

 
Conocer las particularidades en contexto de la comunidad de La Hilaria, 

municipio de Condoto, Chocó, Colombia, en relación con la agricultura urbana. 

Identificar iniciativas, procesos y proyectos de agricultura urbana en la 

comunidad de La Hilaria, Municipio de Condoto, Chocó, Colombia. 

Identificar aspectos de la identidad cultural afro identificando su relación con 

la agricultura urbana. 
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El Departamento del Chocó está situado en el occidente de Colombia, con 

costas en los Océanos Pacífico y Atlántico y cuenta con 31 municipios, es 

considerado como una de las regiones del mundo con mayor riqueza y biodiversidad 

de especies de plantas y animales, y es la eco-región de mayor pluviosidad del 

planeta. El Chocó cuenta con una población de 605.478 (Departamento Nacional de 

Planeación, TerriData, 2024), mayoritariamente afrodescendiente e indígenas, los 

cuales se encuentran en territorios colectivos titulados bajo la ley 70 de 1993 

(Departamento Nacional de Estadística – DANE, 2019). 

Las comunidades del departamento se han caracterizado por tener sistemas de 

producción de pan coger o autoconsumo, donde se encuentra una diversificación de 

los componentes que integran el sistema, en el cual se identifican cuatro espacios de 

uso tradicional: los colinos o trabajaderos, el bosque, el río y los huertos mixtos que 

incluyen las azoteas; combinadas con otras actividades de tipo extractivo como la 

pesca, cacería (carne silvestre para el consumo doméstico o venta local), la 

extracción de maderas (para la construcciones canoas, casas, y una parte para la 

comercialización que ayuda a complementar requerimientos domésticos), la minería 

artesanal, extracción de semillas y/o frutos del bosque (los cuales son utilizados para 

tintura y prácticas mágico religiosas). Todo lo anterior, desde una dinámica cultural, 

social y ambiental que permite la supervivencia de las comunidades y con un menor 

impacto sobre los recursos naturales (Quiroz, 2016). 

A pesar de ser privilegiados, el departamento ocupa uno de los primeros 

lugares con los índices más altos de pobreza en el país.  

De acuerdo con el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (…) 

a febrero de 2009, en Colombia había 2.905.318 de personas desplazadas de las 

cuales un 5,7% están ubicadas en el Chocó (94.219). El departamento ha expulsado 

en total a 143.852 personas, de las cuales el 94% han sido desplazadas dentro del 

mismo. Para este 2023 se han registrado 12 eventos de desplazamiento forzados, así:  
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 786 familias más que en 2022, lo que equivale a 1.940 personas desplazadas; así 

mismo, en total, se han registrado 70 eventos de confinamiento con 4.143 familias 

afectadas, un aproximado de 16.100 personas. (López, 2023) 

 

En relación con lo anterior, se puede inferir que el desplazamiento ha afectado 

la calidad de vida de ciertas comunidades, especialmente de los pueblos indígenas y 

afrocolombianos; debido a que al ser expulsados de sus territorios se genera un 

desarraigo territorial, pues se les despoja de sus medios de subsistencia, dinámicas 

productivas y desequilibra su cultura, dignidad e integridad. 

La situación ya mencionada, agudiza los indicadores de calidad de vida en el 

departamento, colocándolo en el segundo lugar con el mayor índice de pobreza 

monetaria a nivel nacional, y cuarto departamento con peor índice de pobreza 

multidimensional: 36 %. (DPS, 2023) 

Esta situación ha propiciado que diversas entidades como la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante FAO), y el 

Programa Mundial de Alimentos (en adelante PMA), desarrollen hace un poco más de 

15 años, proyectos de agricultura urbana con las comunidades en situación de 

desplazamiento como una estrategia para recuperar sus medios de vida y amortiguar 

la situación de inseguridad alimentaria en la región. Es así como esta forma de 

producción cobra relevancia sobre todo porque, al no estar sus territorios, en espacio 

de siembra se reduce y se deben generar estrategias para optimizar el rendimiento de 

los cultivos, dichos proyectos se han enfatizado en los rendimientos, y de alguna 

manera no se ahonda en identificar desde como la agricultura urbana, se convierte en 

una alternativa para mitigar la pobreza y la desigualdad de género. 

Ante el vacío de información esta investigación se plantea los siguientes 

interrogantes: ¿puede la agricultura urbana ser una alternativa viable para que esta 

familias puedan luchar contra la desigualdad social?, ¿acaso la agricultura urbana 

aporta elementos suficientes para que las familias que la practiquen logren superar la 

línea de pobreza?, ¿es posible lograr un modelo estándar que permita la producción 
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de alimentos necesarios y suficientes, para mejorar las condiciones económicas de 

dichas familias?,¿es posible que la práctica de las agriculturas urbanas y periurbanas 

consigan reivindicar el rol pasivo de la mujer a un rol activo dentro de las familias y la 

comunidad?  

Las preguntas planteadas anteriormente permitirán analizar integralmente el 

crecimiento de la agricultura urbana en el departamento del Chocó, además de 

sugerir herramientas de administración local al momento de organizar cooperativas; lo 

anterior con el fin de servir a instituciones, organismos y comunidades como guía en 

las prácticas de siembra y cultivo, en pro de combatir la pobreza, la desigualdad y la 

inseguridad alimentaria. Entonces, la tesis se dirige a responder lo siguiente, ¿cómo 

se percibe la implementación de los proyectos de agricultura urbana en materia de 

desarrollo económico y social en la comunidad de La Hilaria, municipio de Condoto, 

Chocó, Colombia?  
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JUSTIFICACIÓN 

La agricultura urbana pertenece a una de las tantas alternativas sostenibles 

encargadas de mitigar riesgos asociados a la emergencia climática, pero su propuesta 

principal busca solventar los casos inscritos a las crisis alimentarias. Con la 

implementación adecuada de esta propuesta, se puede gestionar una pedagogía 

entorno a prácticas de cultivo y siembra sostenibles, cuyo objetivo se dirige a mostrar 

a las familias afectadas por el hambre cómo pueden producir la cantidad de alimento 

suficiente para mantener una dieta saludable; además con la agricultura urbana, es 

posible reaccionar activamente frente a las brechas de abandono y marginación 

perpetuadas por la sociedad, cuyo desinterés ha coartado el rechazo a una 

alimentación digna e igualitaria para toda la humanidad.  

Vale la pena reflexionar acerca de la implementación de proyectos 

relacionados con agricultura urbana en Chocó debido a su impacto tanto en términos 

de productividad como en ámbitos de cohesión social, la participación de las mujeres 

en dicha agricultura, también la transferencia de tradiciones de generación en 

generación relacionada con saberes y prácticas ancestrales. 

Con este trabajo se buscó determinar las percepciones existentes frente a la 

incidencia que tiene la implementación de la agricultura urbana (en adelante AUP) y 

periurbana en la mitigación de las brechas de desigualdad y pobreza en las familias 

que desarrollan este tipo de iniciativas mediante el acercamiento a la comunidad de 

La Hilaria, municipio de Condoto, Chocó, Colombia. 

Según la CEPAL “la confluencia de múltiples desigualdades y discriminaciones 

caracteriza a los núcleos duros de la pobreza” (2016) y el estudio Afrodescendientes y 

la matriz de desigualdad social en América Latina también revelado por la CEPAL en 

2020, el núcleo de la desigualdad está condicionada por la productividad; mediante 

esta descripción se realiza el análisis de la Agricultura Urbana, como herramienta para 

mitigar la desigualdad y la pobreza, debido a que es una opción accesible para los 

habitantes de zonas urbanas y periurbanas en la zona de estudio.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En aras del rigor académico, el presente desarrollo investigativo se acercó a 

diferentes producciones académicas y bases de datos científicas. En ese sentido, las 

siguientes son algunas de las publicaciones que se evidenciaron como relevantes 

para el acercamiento a asuntos relacionados con la agricultura urbana, la seguridad y 

la identidad cultural; que constituyeron (como se verá más adelante) el marco teórico 

de la investigación. 

1. Artículo: La agricultura urbana como defensa urbana del territorio de Jurado 

Chana (2022) en el cual la autora trae a colación una experiencia en la ciudad de 

Manizales, Colombia alrededor de la agricultura urbana. A partir de dicho caso, se 

presentan conceptos de agricultura urbana y se propone el concepto de nuevas 

ruralidades para hablar de ese traslado de prácticas agrícolas urbanas a un entorno 

rural. Finalmente, el artículo plantea la agricultura urbana como una forma de ejercer la 

defensa del territorio, el buen vivir y de lograr la soberanía alimentaria. 

2. Artículo: La Seguridad Alimentaria como factor sostenible de Paz y Seguridad 

Internacionales de Fillol (2019). Los planteamientos de la autora dan cuenta de una 

inquietud por temas asociados a las crisis alimentarias y el hambre de 800 millones de 

personas en el mundo; y cómo esto puede afectar la paz y la seguridad en las 

comunidades. 

3. Artículo: Seguridad alimentaria y nutricional: una mirada retrospectiva de 

Parada Gómez et al (2018) que se desarrolla alrededor de las preguntas ¿qué nivel de 

producción agrícola es suficiente para suplir las necesidades básicas de consumo 

doméstico en las familias? y ¿qué factores han afectado esta capacidad?; guardando 

entonces relación directa con la cuestión investigativa del presente documento. 

4. Artículo: Agrobiodiversidad, seguridad alimentaria cambio climático de 

Castañeda Álvarez el cual aborda la inquietud sobre el impacto del cambio climático 

tanto en la producción de alimentos como en la seguridad alimentaria. La autora hace 

énfasis en la importancia de mantener planes de desarrollo agrícola direccionados 
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hacia la “disponibilidad, utilización y estabilidad en el acceso de los alimentos” 

(Castañeda, 2022) para garantizar el acceso a la comida de una manera organizada y 

digna. 

5. Artículo: Somos lo que comemos: identidad cultural, hábitos alimenticios y 

turismo. Nunes Dos Santos. En el texto el autor, habla sobre el estrecho vínculo que 

existe entre los cambios culturales y los hábitos alimentarios, afirmando lo siguiente: 

“Las transformaciones sociales introdujeron nuevos hábitos alimentarios u 

consecuentemente nuevas identidades que pasaron a formar parte de lo cotidiano, 

generando nuevas necesidades que surgieron como consecuencia de los cambios 

económicos, sociales y tecnológicos” (Dos Santos, 2007). 

6. Artículo: Las migraciones forzadas de poblaciones por la violencia en 

Colombia: Una historia de éxodos, miedo, terror y pobreza. Niño Pavajeau. El autor 

centra sus planteamientos en el desplazamiento interno en Colombia como un 

fenómeno multicausal en el que influyen causas económicas, sociales y políticas. Habla 

además de como la “disputa por el control de la tierra, la búsqueda de mejores 

condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos o políticos” (Niño 

Pavajeau, 1999) han tenido incidencia en dicho fenómeno; y alude además la violencia 

ejercida por grupos armados al margen de la ley, además de la migración forzosa 

mencionada anteriormente. 

7. Tesis Investigativa:  Sistemas productivos tradicionales y prácticas de manejo 

ancestral como estrategia de seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático en 

comunidades afrodescendientes de la cuenca media y baja del río Atrato/Chocó – 

Colombia. El autor aborda la importancia, impactos socioculturales, económicos y 

ambientales, aportes a los ODS y capacidad de resiliencia agroalimentaria que generan 

los sistemas productivos de agricultura tradicional, agroforestería comunitaria y 

prácticas ancestrales asociadas desarrollados por y para las comunidades negras en la 

cuenca media y baja del río Atrato. (Mosquera, 2021) 
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MARCO TEÓRICO 

Para efectos del desarrollo investigativo, este ejercicio académico toma como 

referentes teóricos y conceptuales los siguientes: 

Agricultura urbana 

La agricultura urbana es una estrategia que involucra la creación de espacios 

verdes y la interacción de los ciudadanos en la urbe; también reconoce el 

aprovechamiento que le dan las comunidades a su entorno con el din de aprovechar 

y cuidar los lugares que habitan. De igual forma no puede desconocerse la relación 

entre agricultura, pobreza y migración hacia las ciudades (Jurado Chana, 2021) 

teniendo en cuenta que los agricultores en la zona rural se ven expuestos a 

dificultades para acceso a salud, educación e infraestructura, generando un entorno 

de inestabilidad y pobreza que lleva a migrar a la ciudad. En el caso de Colombia 

además tendríamos que agregar el conflicto armado interno y las múltiples 

violencias a las dificultades ya nombradas. 

Dicho conflicto armado ha elevado las estadísticas respecto a las 

problemáticas sociales de desplazamiento forzado, pobreza e indigencia en los 

entornos rurales; por ejemplo, en el año 2010 en Colombia “vivían aproximadamente 

11.838.032 de personas. El 62,1% de ellos, es decir 2.351.418 de personas, vive en 

pobreza, y el 21,5% de la población rural, o sea 2.545.177 personas, vive en 

pobreza extrema o indigencia” (Perry, 2010).Ahora bien, es importante mencionar 

que, en el transcurso de la primera y segunda Guerra Mundial, a raíz de la escasez 

de alimentos y la falta de logística para hacer que estos pudiesen llegar a tiempo 

para abastecer las tropas o suplir las necesidades alimenticias de las familias 

afectadas, se empezó a promover la práctica de huertos cercanos a los lugares del 

conflicto, esperando así, que los soldados y las familias pudiesen empezar a 

producir sus propios alimentos. (Cittadini, 2002) A partir de esta situación, se 

comenzó a configurar el concepto de agricultura urbana, como una práctica de 

siembra que se desarrolla dentro de la ciudad y las zonas perimetrales de la misma, 

contemplando el cultivo de distintas hortalizas y frutales e incluso la cría de 
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animales; esta práctica ha permitido mejorar la disponibilidad de alimentos a nivel 

mundial y es por esto por lo que cada vez más los gobiernos y organizaciones 

promueven estas prácticas de siembra. 

En la actualidad la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura – FAO, define la agricultura urbana como la “producción agrícola y 

ganadera dentro de ciudades y pueblos en sus zonas aledañas. Incluye desde 

pequeños huertos de hortalizas en viviendas a actividades agrícolas en tierras 

comunitarias por asociaciones o grupos vecinales” (2010); mientras que autores 

como Flores (2007) la concibe como una plataforma capaz de potenciar el desarrollo 

económico y la sostenibilidad alimentaria a través del aprovechamiento del entorno 

que se habita. 

Por lo anterior es importante reflexionar frente al contexto y los motivos por los 

que las personas llegan a desarrollar proyectos 

o iniciativas de agricultura urbana; ya que en todo caso no es lo mismo hacerlo a 

manera de hobby, necesidad o convicción que desde allí hay un aporte a la vida 

propia y a la sociedad. Es decir, no es lo mismo hablar de agricultura urbana en 

países desarrollados que en países en vías de desarrollo, pues sería una afirmación 

sumamente desigual, acorde a los planteamientos de Novales (2011). 

 

Seguridad alimentaria 
 

A grandes rasgos la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y 

la agricultura considera que la seguridad alimentaria existe cuando las personas 

pueden acceder de manera ideal y en todo momento a alimentos nutritivos para llevar 

un estilo de vida activa y sana. Para conseguir dicha seguridad, la FAO dispone cinco 

conceptos: Disponibilidad, estabilidad, acceso, consumo e inocuidad.  

En primer lugar, la disponibilidad busca mantener un seguimiento de producción, 

cosecha y provisión de alimentos para asegurar el abastecimiento de alimentos para la 
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población. En segundo lugar, la estabilidad se encarga de mantener los ciclos de 

siembra a través del conocimiento los momentos de productividad de la tierra y así 

comenzar a plantar, para lograrlo se debe contar con el equipo e infraestructura 

propicia para los momentos en que el tiempo no favorezca a los cultivos. En tercer 

lugar, se encuentra el acceso: responde a la capacidad de mantener la estabilidad 

alimentaria mediante la mitigación de la desigualdad económica que atraviesan las 

poblaciones pobres, la idea es posibilitarles es acceso permanente a alimentos 

saludables y evitar a toda costa el hambre. Ahora, en cuarto lugar, aparece el consumo 

y “se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las 

necesidades nutricionales, a la diversidad, la cultura y las preferencias alimentarias” 

(FAO, 2002). Por último, aparece la inocuidad que se encarga de identificar las 

condiciones medioambientales y de salubridad del entorno para poder practicar la 

agricultura contemplando los riesgos a los que se pueden enfrentar las personas al 

momento de comenzar a trabajar la tierra. 

La mencione de los conceptos anteriores es sumamente relevante, pues a partir 

de éstos se direccionó la puesta en acción de esta investigación. 

 

Identidad cultural (en clave de agricultura urbana y seguridad alimentaria) 

El presente desarrollo investigativo parte de la influencia de la alimentación en 
relación con las tradiciones de las comunidades y el entorno que habitan. Nunes Dos 

Santos sugiere que a forma en que nos alimentamos responde a la identidad cultural, 

la clase social, la raza, la religión y las conficiones ambientales características de 

nuestro entorno. Por otra parte, Fillol (2019) plantea que la seguridad alimentaria 

aporta a escenarios de paz y seguridad. 

Este ejercicio investigativo propone descifrar las diferentes dinámicas de 
producción agrícola según las cualidades del ecosistema en La Hilaria; pues en 

Colombia de las “120 especies de plantas comestibles, solo […] doce cubren el 80% 

de todas las necesidades alimentarias y de ellas apenas cinco —arroz, maíz, papa, trigo y 

frijoles— satisfacen la mitad de las necesidades energéticas” (Hood, s.f) de la 
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población, y creer que la relación con dichos alimentos en cada región del mundo es 

próspera no tiene mucho sentido; por esa razón se busca esclarecer las especies de 

plantas comestibles propias  del área de estudio.  

Por lo tanto, en el contexto que se desarrolló la investigación académica en 

cuestión, es necesario visibilizar que la población de estudio está ubicada en 

ecosistema selvático, su comunidad afrocolombiana se ciñe a una historia rica en 

usos ancestrales de plantas medicinales y cuenta con una gastronomía muy 

particular. Esto quiere decir que es sumamente diferente hablar de agricultura en el 

departamento del chocó en comparación con el de Cundinamarca, y se debe fijar un 

rumbo teniendo como prioridad las condiciones del suelo para sembrar (o sea qué 

tipo de alimentos pueden dar fruto en dicho lugar). 

MARCO METODOLÓGICO 

Esta investigación consta de un ejercicio de corte cualitativo y académico.  

Sector Agrícola  

Condoto en su historia, se destaca por ser una fuente de riqueza agrícola, 

autosostenible. Años atrás la producción de chontaduro, plátano, banano, ñame, maíz, 

y yuca, actualmente ninguno de los sistemas de producción ha pasado por un proceso 

de renovación y/o tecnificación, derivando en la pérdida de productividad. 

Actualmente, no hay una estadística real del área cultivada y productiva en el 

municipio.  

Bajos niveles de producción agrícola.  

Actualmente el Municipio es dependiente de mercados foráneos, por ende, hay 

un desplazamiento de ingresos a otras economías. La producción de alimentos 

tradicionales como yuca, plátano, miz y banano y demás, es baja y en ocasiones nula, 

por lo cual, se hace necesario reactivar una economía de autoconsumo a fin de 
garantizar la seguridad alimentaria de los pobladores.  
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Bajas oportunidades para la Mujer Rural y los Jóvenes rurales  

Uno de los pilares más importantes del desarrollo agropecuario es la mujer, 

contribuyen a la seguridad alimentaria y a la erradicación de la pobreza, sin embargo, 

Es importante potenciar los saberes de la comunidad rural, por lo cual, es necesario 

garantizar una educación de calidad.  

Condoto, conocido como la "Capital del Oro de Colombia", ha sido 

históricamente un centro importante para la minería, y La Hilaria no es ajena a esta 

actividad. Sin embargo, las comunidades también enfrentan desafíos relacionados con 

el desarrollo sostenible, el acceso a servicios básicos y la protección de su entorno 

natural 

 

Municipio de Condoto. 

Para la recolección de información se recurrió a diferentes fuentes documentales 

y a la realización de entrevistas estructuradas, iguales para todos los entrevistados con 

opción de respuesta abierta, cerrada y múltiple; proponiendo esto último con el objetivo 

de captar de manera más profunda la voz de los entrevistados. 

Así supes, este tipo de investigación es descriptiva y explicativa. Desde el 

punto de vista descriptivo intenta, definir lineamientos e identificar las problemáticas a 

través de las técnicas de recolección de información descritas previamente. La 

información que se obtiene es fundamental para analizar y contrastar resultados en 

búsqueda de dar sustento al objetivo principal de la investigación de analizar las 
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percepciones comunitarias sobre la incidencia de los proyectos de agricultura urbana 

en el desarrollo económico y social de la comunidad de La Hilaria, Municipio de 

Condoto, Chocó, Colombia. 

¿Quiénes son los participantes de la investigación? 

La investigación se ubicó geográficamente en la comunidad La Hilaria del 

municipio de Condoto, departamento de Chocó, Colombia; entrevistando hombres y 

mujeres de esta comunidad los cuales son personas de vocación agrícola y manera está 

ultima adoptada por la comunidad dada las condiciones de sus suelos y otros factores 

como el desplazamiento vivido que les abogo a abandonar sus cultivos y buscar otras 

alternativas de sobrevivencia. 

La Hilaria es un corregimiento del municipio mencionado, pues según el 

DANE, dentro de la administración política se le considera como  

Una división del aérea rural del municipio, la cual incluye un núcleo de población, 

considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial (P.O.T) el artículo 117 de la ley 

136 de 1994 facultad al concejo municipal para que mediante acuerdos establezca esta 

división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la 

participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local. (s.f) 

 
           A manera de información es importante mencionar que Condoto es un 

municipio del departamento de Chocó, ubicado en la subregión del San Juan, según 

información del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico IIAP actualmente 

el municipio está compuesto por los siguientes Corregimientos: Acosó, Consuelo de 

Andrápeda, El Paso, Jigualito, La Hilaria, La Muriña, La Planta, La Unión, Opogodó́, 

Santa Ana, Soledad y el Área Suburbana. 

La comunidad de la Hilaria, está ubicado a 15 minutos de la cabecera 

municipal, el acceso es una vía carreteable destapada, al igual que los distintos 

municipios del departamento del Chocó, hay una carencia de los servicios públicos, 

empleabilidad y tiene un alto riesgo de desastres naturales. 
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Técnicas o herramientas de recolección de información. 

Para efectos de la recolección de información la presente investigación se 

recurrirá a la realización de entrevistas de corte principalmente estructurado. La 

Universidad de Jaen cita a Denzin y Lincoln (2005) recordando que principalmente la 

entrevista es el arte de hacer preguntas y escuchar respuestas. De igual forma la 

Universidad deja claro que en la entrevista estructurada se cuenta con un guion y el 

entrevistado no realiza comentarios o apreciaciones (s.f). 

No obstante, se incluyeron algunos de elementos de entrevista 

semiestructurada con el objetivo de dar amplitud a la búsqueda investigativa de este 

desarrollo investigativo y facilitar la generación de confianza con los entrevistados. En 

ese sentido, es importante traer a colación a Díaz-Bravo, Laura y et al (2013); quienes 

plantean la utilidad de este tipo de entrevista al interior de las Ciencias Sociales por el 

escenario de flexibilidad que aportan. 

Vale la pena señalar además que la recolección de información también incluyó 

el acercamiento a diferentes fuentes documentales y ejercicios académicos existentes 

a la fecha, en torno a la inquietud que da origen al desarrollo investigativo presente en 

este documento. 

 

Fases del trabajo de campo. 

Para el desarrollo investigativo se recurrió a: 

1. Acercamiento documental: Identificación de publicaciones académicas 

relacionados con la pregunta objeto de investigación. 

2. Diseño y aplicación de entrevista: Se diseñó entrevista estructurada de 

preguntas con opción de respuesta cerrada (mayoritariamente), se identificaron las 

personas a entrevistar y se realizaron las entrevistas previa coordinación logística de 

tiempo y lugar con los participantes. 
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3. Análisis de los datos: Una vez obtenida la información se sistematizaron las 

respuestas, es decir se evaluaron para determinar cuáles fueron las más repetidas; y 

en este sentido identificar los hallazgos respectivos para la construcción del capítulo 

pertinente del presente desarrollo investigativo. 

 

Categorización y clasificación. 

La categorización y clasificación se realiza teniendo en cuenta los objetivos específicos 

formulados. 

Tipo de pregunta Objetivo específico 
asociado 

Categoría de 
investigación 
asociada 

¿Cree que la violencia y el 

desplazamiento han afectado las 

prácticas agrícolas tradicionales?  

¿Qué importancia tiene la 

agricultura urbana en su 

comunidad hoy en día?  

¿Qué cultivos son más 

importantes o representativos hoy 

en día en su comunidad y por 

qué? 

¿Cree que hay diferencias entre 

los métodos de cultivo en el 

1. Conocer las 

particularidades del contexto 

de la comunidad de la Hilaria 

en la ciudad de Condoto, 

Chocó, en relación con la 

agricultura urbana. 

 

Agricultura 

urbana. 

Seguridad 

alimentaria. 

Identidad 

cultural. 
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Tipo de pregunta Objetivo específico 
asociado 

Categoría de 
investigación 
asociada 

campo (La Hilaria) y en el entorno 

urbano (Condoto)?  

¿Qué desafíos enfrentan al 

practicar la agricultura en áreas 

urbanas en comparación con las 

zonas rurales? 

¿Qué recursos o apoyo 

necesitarían para mejorar sus 

prácticas agrícolas en entornos 

urbanos? 

¿En qué grado considera que la 

comunidad depende de la 

agricultura urbana para comer 

diariamente? Es decir, ¿se 

aguanta hambre si no hubiese 

agricultura urbana? 

¿Cómo la agricultura urbana 

contribuye a la seguridad 

alimentaria de su comunidad? 

¿Hay iniciativas locales o 

proyectos comunitarios 

relacionados con la agricultura 

2. Identificar iniciativas, 

procesos y proyectos de 

agricultura urbana en la 

comunidad de La Hilaria, 

Municipio de Condoto, Chocó, 

Colombia. 

Seguridad 

alimentaria 
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Tipo de pregunta Objetivo específico 
asociado 

Categoría de 
investigación 
asociada 

urbana en los que participen o les 

gustaría participar? 

¿Ha escuchado de políticas 

públicas relacionadas con la 

agricultura urbana? Si su 

respuesta es sí, ¿cómo podrían 

mejorar? 

¿Qué impacto tiene la agricultura 

urbana en la identidad cultura afro 

en su comunidad? Es decir, 

¿ayuda a preservar o impide que 

se resguarden los conocimientos 

ancestrales afro? 

¿Qué papel juegan las tradiciones 

y conocimientos ancestrales en 

las prácticas agrícolas urbanas de 

su comunidad?  

¿Considera que existen barreras 

específicas para la población afro 

relacionadas con el acceso a la 

tierra para practicar la agricultura 

urbana? 

3. Promover la visibilización 

de aspectos de la identidad 

cultural afro identificando su 

relación con la agricultura 

urbana. 

 

Identidad 

cultural. 

Tabla 1. Categorización y clasificación de la información. Fuente: Elaboración propia.  
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RESULTADOS 

Los resultados se presentan alrededor de los objetivos específicos (conocer el 

contexto, identificar temas asociados a la agricultura urbana y visibilizar la identidad 

cultural), para de manera posterior realizar un encuadre general alrededor del objetivo 

general. 

Contexto y agricultura urbana en la comunidad de La Hilaria, Condoto, Chocó, 
Colombia 

De manera inicial y como punto clave para tener en cuenta en el análisis de este 

proceso investigativo, se evidenció que el 100% de los entrevistados considera que el 

conflicto armado y el desplazamiento forzado ha impactado en las prácticas agrícolas 

de tradicionales de la población. En este sentido puede afirmarse entonces que, para el 

caso específico de la comunidad de La Hilaria, municipio de Condoto, Chocó en 

Colombia, la agricultura urbana no puede entenderse, analizarse, ni desligarse, de la 

realidad contextual asociada a la violencia histórica en el territorio, y los hechos 

victimizantes asociados a este, especialmente el desplazamiento forzado.  

Ilustración 1. ¿Cree que la violencia y el desplazamiento ha afectado las prácticas 
agrícolas tradicionales? Fuente: Elaboración propia 
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En lo que respecta a la agricultura urbana, las consideraciones encontradas son 

las siguientes: 

En el 80% de respuestas de los entrevistados, se evidencia la consideración de 

que la agricultura urbana está muy presente, mientras que el 20% de los entrevistados 

considera que la agricultura urbana está poco presente. Esto da cuenta de una relación 

estrecha con la producción de alimentos por parte de la comunidad. 

 
Ilustración 2. ¿Qué importancia tiene la agricultura urbana en su comunidad hoy en 
día? ¿Está presente? Selección de dos o más opciones. Fuente: Elaboración propia 

Los cultivos más importantes referenciados por los entrevistados son: 

• Plátano o primitivo: nombrado en un 70% de las respuestas. 

• Pan coger: nombrado en un 50% de las respuestas. 

• Banano: nombrado en un 20% de las respuestas. 

• Maíz: nombrado en un 10% de las respuestas. 

• Yuca: nombrado en un 10% de las respuestas. 

Los cultivos nombrados dan cuenta de una agricultura urbana basada en alimentos del 

grupo de los denominados alimentos básicos (verduras, frutas). No aparece grupos de 

alimentos como los granos y las proteínas. 
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Ilustración 3. ¿Qué cultivos son más importantes o representativos hoy en día en su 
comunidad para su comunidad y por qué? Fuente: Elaboración propia 

Los desafíos nombrados en lo que respecta a implementar acciones de 

agricultura urbana son:  

• Dimensiones del suelo/terreno para sembrar: Esto da cuenta entonces 

que el espacio para sembrar es menor respecto al que se tenía o usaba 

en territorio rural. 

• Calidad del suelo: Se considera que el suelo rural es más apto para la 

agricultura que el suelo de zonas urbanas. 

• Contaminación: Los entrevistados conciben el entorno urbano como un 

entorno más contaminado. 

• Transporte: Fue nombrado como reto, aunque en una menor medida. 

A partir de lo anterior, se puede señalar la importancia de que las políticas públicas, 

programas y proyectos con enfoque de ruralidad, seguridad alimentaria y similares; 

cuenten con enfoques integrales que contemplen el pensar en las cadenas no solo de 

producción, sino que piensen en la posterior comercialización. Esto implica aspectos 

técnicos como económicos; en términos de contar con conocimiento para establecer 

buenos proyectos de agricultura y al momento de contar con los recursos necesarios 

para que éstos puedan ser desarrollados de manera integral. 



30 
 

 
Ilustración 4. ¿Qué desafíos enfrentan al practicar la agricultura en áreas urbanas en 
comparación con las zonas rurales? Selección de una o más opciones Fuente: 
Elaboración propia 

Dentro de los recursos o apoyos que se consideran pertinentes para poder 

realizar procesos de agricultura urbana, los entrevistados nombran en orden de 

importancia:  

• Apoyo técnico. 

• Apoyo económico. 

• Asignación de tierras/predios. 

• Insumos/materias primas. 

Esto se relaciona con los planteamientos de autores como Urazán Bonells, para quién 

El desarrollo rural en Colombia requiere de un cambio en su dinámica social y 

económica; el cual no puede darse sin el acompañamiento de mejoras en la 

infraestructura. Las condiciones de transporte de carga para la productividad del campo 

son pieza fundamental. Otro aspecto indispensable para mejorar de calidad de vida rural 

implica analizar las condiciones en que la población domiciliada en lugares apartados de 

las redes de servicios se surte de agua y atiende las necesidades de saneamiento 

básico”. (2022) 

60%20%

10%

10%

¿Qué desafíos enfrentan al practicar la agricultura 
en áreas urbanas en comparación con las zonas 

rurales?

Dimensiones del terreno/suelo a sembrar Calidad del suelo Contaminación Transporte
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Ilustración 5. ¿Qué recursos o apoyo necesitarían para mejorar sus prácticas 
agrícolas en entornos urbanos? Fuente: Elaboración propia 

El grado actual de dependencia respecto a la agricultura urbana en relación con 

la alimentación diaria, representado en el 80% de las respuestas de los participantes. 

Es decir, las comunidades dependen enormemente directa o indirectamente de la 

agricultura urbana para no “aguantar hambre”. Entonces, se puede afirmar que la 

seguridad alimentaria de la comunidad a la que se acercó este ejercicio investigativo 

está altamente ligada con las prácticas agrícolas en el sector urbano. 

Vale la pena mencionar que la agricultura urbana podría plantearse como una 

estrategia del Estado colombiano para garantizar el acceso a la alimentación a las 

comunidades más vulnerables del país. 

En relación con los datos brindados anterior mente, es necesario mencionar que 

los participantes de la investigación no nombraron de manera directa las iniciativas de 

agricultura urbana. El 60% de los entrevistados afirma que no existen iniciativas o 

políticas públicas asociadas a temas de agricultura urbana en su territorio, mientras que 
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el 40% afirma que sí existen iniciativas/ políticas que promueven la agricultura urbana 

como estrategia social y económica en el territorio.  

 
Ilustración 6. ¿En qué grado considera que la comunidad depende de la agricultura 
urbana para comer diariamente? Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Ilustración 7. ¿Existen iniciativas locales o proyectos comunitarios relacionados con la 
agricultura urbana en los que participen o les gustaría participar? Fuente: Elaboración 
propia 

 

 

80%

20%
0%

¿En qué grado considera que la comunidad 
depende de la agricultura urbana para comer 

diariamente? 

Mucho Poco Nada
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Identidad cultural afro. 

Finalmente, pero no menos importante, se logra identificar una relación entre 

agricultura urbana e identidad afro. 

Para la totalidad de participantes en el presente desarrollo investigativo, los 

procesos de agricultura urbana contribuyen a preservar el conocimiento ancestral. Y de 

igual forma, para el 100% de ellos el papel que juegan los conocimientos ancestrales 

en la implementación de procesos de agricultura urbana es muy importante, así: “los 

conocimientos ancestrales son muy importantes porque por medio de esos 

conocimientos podemos hacer buenas prácticas agrícolas”. “Juegan un papel muy 

importante porque la agricultura ancestral nos permite hacer buenas prácticas del 

suelo”, “Son muy importante porque con ellos aprendemos muchas cosas, como lo son 

en qué momento se puede cultivar”. 

 
Ilustración 7. ¿Qué impacto tiene la agricultura urbana en la identidad cultura afro en 
su comunidad? ¿Es decir, ayuda a preservar o impide que se resguarden los 
conocimientos ancestrales afro? Fuente: Elaboración propia. 

 

En clave de una lectura étnica y de enfoque diferencial en el presente desarrollo 

investigativo, también es relevante nombrar que los entrevistados consideran que 

existen barreras para la población afro relacionadas con el acceso a la tierra para 

practicar la agricultura. Entre las barreras nombradas se encuentra: 
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• Presencia de grupos al margen de la ley. 

• Acaparamiento de tierras. 

• No ser propietarios directos de la tierra. 

 
Ilustración 8. ¿Considera que existen barreras específicas para la población afro 
relacionadas con el acceso a la tierra para practicar la agricultura? Fuente: Elaboración 
propia. 

Hasta acá entonces los hallazgos investigativos giran en torno a reconocer la 

agricultura urbana como una realidad presente en contextos de vulnerabilidad 

económica y/o conflicto armado que garantiza de alguna manera el acceso a la 

alimentación a las comunidades. 

Se evidencia la pertinente implementación y/o visibilización de los proyectos e 

iniciativas de agricultura urbana por parte de la institucionalidad, para que éstos sean 

accedidos por parte de la población. 

Finalmente, y no menos importante, en un país multicultural y pluriétnico como es 

Colombia, la información recolectada a través de las encuestas, muestra el cómo los 

conocimientos ancestrales pueden ser capitalizados, es decir introducidos, usarlos y 

reconocerlos dentro de las costumbres de las comunidades debido a la producción y 

acceso a los alimentos. 

90%

10%

¿Considera que existen barreras específicas para la 
población afro relacionadas con el acceso a la tierra para 

practicar la agricultura?

Sí No
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Las conclusiones se relación tanto con los objetivos específicos de investigación 

como con el objetivo general que le dio impulso a las reflexiones de la tesis, así 

La importancia del contexto en relación con iniciativas y proyectos de agricultura 
urbana. 

A partir del ejercicio investigativo se puede determinar que los procesos de 

agricultura urbana no son iguales, pues está influenciada por variados aspectos 

relacionados con el contexto. En el caso de La Hilaria, Condoto, Chocó, por ejemplo, 

por aristas asociadas al conflicto armado que llevaron al desplazamiento de la 

población de zonas netamente rurales y selváticas, a territorios más urbanos. 

En este sentido, los proyectos de agricultura urbana no se pueden enajenar al 

desarrollo económico y social de la población. En términos de planeación territorial 

deben ser vistos desde su gran potencial para aportar a la calidad de vida de la gente; 

teniendo en cuenta este tipo de procesos no solo es relevante el concepto técnico sino 

el concepto del ciudadano/ciudadana que está día a día en su territorio. Como 

ejemplo de esto, las personas entrevistadas nombraron cultivos como el plátano, otros 

cultivos de pan coger como el banano, maíz y yuca; dando cuenta del enfoque de 

producción dirigido a alimentos esenciales para la seguridad alimentaria, según la 

especificidad del área geográfica.  

Es decir, no fueron nombradas frutas como la fresa, o legumbres como el 

tomate, lo que nos reafirma la obligación de tener en cuenta el contexto a la hora de 

hablar de agricultura urbana y/o pensar en implementar procesos relacionados a esta. 

A todas luces, si hay un territorio como La Hilaria, Condoto Chocó, establecer un 

cultivo de fresas, sería un desacierto porque no es un territorio apto para su cultivo y 

no hace parte de las costumbres alimenticias de los pobladores. 

En síntesis, tanto la institucionalidad como la ciudadanía deben reconocer sus propios 

usos y costumbres, y reivindicar su conocimiento propio, a la hora de implementar 

proyectos de agricultura urbana.  
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La seguridad alimentaria: un asunto que va más allá de tener qué comer en el 
día a día 

Ahora bien, el presente desarrollo investigativo nos permitió evidenciar que si 

bien la seguridad alimentaria está intrínsicamente relacionada con poder garantizar 

no pasar hambre; el enfoque hacia la agricultura urbana puede aportar a las 

comunidades una disminución de gastos para adquirir ciertos productos (en el caso 

de La Hilaria se supone que las familias ya no invierten en comprar plátano, por 

ejemplo, porque lo tienen como parte de su propia producción); y podrían pensar en 

obtener recursos por la venta de excedentes de producción. 

Lo anterior les permitiría tener un apoyo económico a las familias, ante un 

escenario de ingresos mínimos y la no existencia de empleos formales. Si bien podría 

pensarse que esto no da resultados al cierre de brechas en relación con los 

indicadores de pobreza, porque se requeriría de un mayor tiempo para evaluar y sacar 

conclusiones sobre la reducción de este índice, sí podría inferirse que los proyectos de 

agricultura urbana pueden ofrecer cierto nivel de sostenibilidad a las comunidades 

como La Hilaria; pues pode considerarse como una salida económica para muchas de 

las familias de la comunidad, lo que se traduciría en el mejoramiento de su calidad de 

vida. 

 

Somos los que sembramos, somos lo que comemos: La agricultura urbana y su 
relación con la identidad. 

Del presente desarrollo investigativo también se puede concluir que lo qué se 

siembra y cómo se siembra guarda relación con la identidad cultural y la manera como 

se configura el tejido social, las relaciones sociales y se piensa el territorio. En ese 

sentido, en un territorio de gran crisol y mezcla cultural como es Colombia, resulta 

pertinente a la hora de hablar de agricultura en general, al igual que de agricultura 

urbana, concebirla como la posibilidad de visibilizar y resguardar los usos y 

costumbres de las diferentes comunidades que cohabitan el territorio. Hay que 

recordar que Colombia es una mezcla de los pueblos indios, africanos que llegaron 
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esclavizados y conquistadores-colonos; da la maravillosa posibilidad de explorar 

múltiples formas de implementar la agricultura urbana, proteger la agricultura rural, y 

por qué no, convertir al país en referente regional y global de este tema. Esto sin 

nombrar que, ante un escenario ya innegable de cambio climático, pensar en la 

generación de estrategias de seguridad alimentaria cobra más sentido que nunca. 

El conocimiento de nuestros pueblos originarios alrededor de la agricultura no es 

solo una puerta para tener algo qué servir en el plato y comer, si no a su sabiduría 

gastronómica, a sus saberes sobre la medicina ancestral (bajo la premisa de que lo 

comemos influye en nuestra salud y de que a través de lo que sembramos también se 

pueden tratar las dolencias físicas), y a la posibilidad de ver el mundo desde unos ojos 

diferentes a través de los sabores que el producto de la siembra ofrece. 

          Las prácticas de agricultura Urbana pueden ser o resultar la mejor manera para 

la recuperación de prácticas tradicionales de producción y vocación así como una 

manera para afianzar  hábitos productivos con los que se logre recuperar y fortalecer la 

seguridad alimentaria en la comunidad por esta razón es importante desarrollar 

programas de capacitación para la comunidad fortaleciendo conceptos, como la 

producción limpia, la sostenibilidad, el rendimiento con técnicas adaptadas al contexto 

local y cultural de la comunidad.  

        Así mismo y a modo de conclusión es pertinente referenciar el trabajo investigativo 

realizado por Mosquera (2011)   

Como parte de este ejercicio es claro que la participación de las mujeres en este 

proceso juega un papel importante, en la toma de decisiones y liderazgo a la 

hora de evaluar la percepción sobre agricultura urbana y la seguridad alimentaria 

reconociendo que este ejercicio además se alinea con el ejercicio de ayudar a 

conservar las tradiciones y costumbre de las comunidades especialmente 

cuando comparten rasgos culturales, zonas geográficas similares y 

hábitos productivo. (274) 

           Dentro del desarrollo de la investigación se pudo evidenciar la importancia de las 

mujeres en los procesos de seguridad alimentaria y tal como lo afirma Mosquera, las 
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mujeres tienen un rol fundamental en los procesos comunitarios. Dentro de este mismo 

trabajo investigativo, Mosquera señala un punto importante que sirve como elemento 

de cierre de la investigación aquí presentada. 

El aumento y frecuencia de las precipitaciones, incremento de la temperatura y la 

sensación de calor, las reiteradas inundaciones y más frecuentes vendavales 

que afectan la vida humana, sus viviendas y los cultivos tradicionales que 

garantizan la seguridad alimentaria y los ingresos familiares. (276) 

Por su puesto en base a esta conclusión la perspectiva de la agricultura urbana 

varia pues también las técnicas utilizadas en el proceso se pueden llegar a utilizar 

alternativas resilientes a cambio climático mejorando la productividad ayudando a 

mantener y cuidar una cultura de producción en estas comunidades afectadas por 

distintos factores, por lo tanto los proyectos de agricultura Urbana si promueven 

estrategias de desarrollo comunitario, si son atendidas desde un enfoque étnico, 

territorial y de género.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Entrevista semiestructurada 
 

CATEGORÍA AGRICULTURA URBANA. 

1. ¿Cree que la violencia y el desplazamiento ha afectado las prácticas agrícolas 

tradicionales? Sí/ No 

2. ¿Qué importancia tiene la agricultura urbana en su comunidad hoy en día? 

¿Está presente? Mucho/Poco/Nada/No sabe 

3. ¿Qué cultivos son más importantes o representativos hoy en día en su 

comunidad y por qué? 

4. ¿Cree que hay diferencias entre los métodos de cultivo en el campo (La 

Hilaria) y en el entorno urbano (Quibdó)? 

5. ¿Qué desafíos enfrentan al practicar la agricultura en áreas urbanas en 

comparación con las zonas rurales? 

6. ¿Qué recursos o apoyo necesitarían para mejorar sus prácticas agrícolas en 

entornos urbanos? 

 

CATEGORÍA SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

7. ¿En qué grado considera que la comunidad depende de la agricultura urbana 

para comer diariamente? Mucho/ Poco/ Nada. Es decir: ¿Se aguanta hambre si 

no hubiese agricultura urbana? 

8. ¿Cómo la agricultura urbana contribuye a la seguridad alimentaria de su 

comunidad? 
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9. ¿Hay iniciativas locales o proyectos comunitarios relacionados con la agricultura 

urbana en los que participen o les gustaría participar? 

10. ¿Ha escuchado de políticas públicas relacionadas con la agricultura urbana? Si 

su respuesta es sí, ¿cómo podrían mejorar? 

 

IDENTIDAD CULTURAL VS AGRICULTURA URBANA 

11. ¿Qué impacto tiene la agricultura urbana en la identidad cultura afro en su 

comunidad? Es decir, ¿ayuda a preservar o impide que se resguarden los 

conocimientos ancestrales afro? 

12. ¿Qué papel juegan las tradiciones y conocimientos ancestrales en las prácticas 

agrícolas urbanas de su comunidad?  

13. ¿Considera que existen barreras específicas para la población afro relacionadas 

con el acceso a la tierra para practicar la agricultura urbana? 

 


