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ABSTRACT

The present investigation was carried out with the objective of identifying the factors that affect the 
adoption of urban agriculture practices in the municipality of Florencia, Caquetá. To achieve this objective, 
an exploratory study was carried out that involved the collection and analysis of data through surveys and 
interviews with Mr. José. The result of this research was analyzed in detail on the interpretation of the 
farmers’ imaginary about the products obtained through urban agriculture, as well as recommendations to 
promote their adoption and improve their impact on the local population. So that is why urban agriculture is 
a useful tool to promote the sustainable development of cities. This is because it offers a viable solution to 
satisfy the growing demand for food and self-consumption in the urban area, discovering food sovereignty in 
addition to creating important social, economic and environmental benefits.
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RESUMEN

La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar los factores que inciden en la adopción de 
prácticas de agricultura urbana en el municipio de Florencia, Caquetá. Para lograr este objetivo, se llevó 
a cabo un estudio exploratorio que involucró la recopilación y análisis de datos a través de encuestas y 
entrevistas con el señor José. El resultado de esta investigación fue analizado de manera detallada sobre la 
interpretación del imaginario de los agricultores sobre los productos obtenidos por medio de la agricultura 
urbana, así como recomendaciones para fomentar su adopción y mejorar su impacto en la población local. 
A fin de que es por ello que la agricultura urbana es una herramienta útil para promover el desarrollo 
sostenible de las ciudades. Esto se debe a que ofrece una solución viable para satisfacer la creciente demanda 
de alimentos y el autoconsumo en el área urbana, generando una soberanía alimentaria además de crear 
importantes beneficios sociales, económicos y ambientales.

Palabras clave: Soberanía; Autoconsumo; Agricultura Urbana; Benéficos.

INTRODUCCIÓN
En la década de los 60 y 70 surge la llamada Revolución verde, la cual se creía resolvería los problemas 

de abastecimiento de arroz y trigo, esta nueva tendencia trajo consigo “beneficios” en el uso de insumos 
externos de las nuevas variedades a cultivar. Aunque con el paso del tiempo se comprobó los perjuicios y 
daños medioambientales que esta tendencia conllevaba, debido al uso indiscriminado de productos de 
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síntesis química según: Pazos-Rojas “la producción masiva de cultivos agrícolas, especialmente aplicada para 
monocultivos de cereales, tales como maíz y trigo. Bajo esta propuesta se implementaron algunos componentes 
que fueron claves para hacer permisible la idea, el uso de variedades mejoradas, la adición de cantidades 
elevadas de fertilizantes nitrogenados (por ejemplo, urea, nitrato de amonio, cloruro de amonio, entre otros), 
la implementación de parcelas con riego y el uso de pesticidas y herbicidas. Con ello, se lograron rendimientos de 
cultivos muy elevados de forma tal que los costos de los alimentos disminuyeron significativamente provocando 
una mayor disponibilidad de éstos. Sin embargo, la excesiva explotación de los terrenos de cultivo, ha generado 
daños al medioambiente y los miembros del entorno.” (p7).

Frente a esta problemática que nos aqueja a causa de las consecuencias ya mencionadas debido a esta 
directriz, surge como una solución la agricultura urbana que en términos conceptuales, la FAO (2015) citado 
por Ángel-Lozano & Nava-Tablada (2019) define a la agricultura urbana y periurbana (AU) como el cultivo de 
plantas (principalmente de ciclo de producción corto) y la cría de animales en el interior y en los alrededores 
de las ciudades, con la finalidad de satisfacer las necesidades alimentarias de la población urbana.

A nivel nacional, en Colombia, específicamente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena, el Jardín 
Botánico de Bogotá y de Medellín, e instituciones internacionales han capacitado a más de 50 mil personas en 
técnicas para el cultivo en espacios urbanos. “En Medellín, existen 7.500 huertos en 90 municipios. Se trata 
de iniciativas complementarias al Plan MANA10 y al Bogotá sin hambre, ya existentes” (Zaar M, 2011, p. 2-3).

A nivel local en el gobierno del entonces presidente de la república de Colombia Juan Manuel Santos Calderón 
se iniciaron los diálogos de paz, con las extintas guerrillas de las farc-ep. Uno de los puntos cruciales acordados 
en dichos diálogos fue el de la reforma agraria integral y el reintegro a la vida civil de los excombatientes por 
medio de un acompañamiento del gobierno, Razón por la cual y dando cumplimiento con lo establecido en los 
acuerdos. El gobierno municipal de Florencia – Caquetá dio inicio al programa de Agricultura Urbana Para sanar 
las heridas de la “violencia” gracias a esta iniciativa se beneficiaron más de 3000 personas donde el 55 % son 
mujeres. El proceso es apoyado por el (PMA), programa mundial de alimentos de la ONU, en articulación con 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y el SENA Regional Caquetá. El objetivo 
de la presente investigación es, por tanto, analizar y comprender los factores que inciden en la adopción de 
prácticas de agricultura urbana en el municipio de Florencia, Caquetá. Donde fue analizado la interpretación 
del imaginario de los agricultores sobre los productos obtenidos por medio de la agricultura urbana.

MÉTODO 
La presente investigación se llevó a cabo en el municipio de Florencia, Caquetá, ubicado al sur de Colombia, 

en la Región Amazónica, en las coordenadas 1°36´51” latitud norte y 75°36´42” longitud oeste, con altitud 
media de 242 msnm, precipitación media anual de 3840 mm y temperatura entre 25°C y 35 °C. (Patiño et al., 
2016).

Esta investigación se fundamenta o comparte el paradigma histórico hermenéutico, ya que busca identificar 
los factores que inciden en la adopción de agricultura urbana, así como las motivaciones de las familias, para 
hacer este tipo de producción, una actividad propia e intrínseca a la cotidianidad urbana, como medio de vida 
activo dentro de las actividades productivas de las familias (Santos Rivera, 2010). Sin embargo, el sociólogo 
chileno Manuel A. Baeza insinúa que la hermenéutica permite un posicionamiento distinto respecto de la 
realidad: “aquel de las significaciones latentes” (2002, citado en Cárcamo, 2005, p.204).  Además, propone 
que el investigador hermenéutico asume empáticamente la subjetividad del texto (o de las diversas lecturas) 
incluyendo aún sus prejuicios.

Se realizó una entrevista a profundidad según la percepción del productor José. La entrevista se desarrollo 
de forma presencial en el hogar donde lleva a cabo su proceso referente a la agricultura urbana, la información 
obtenida del productor fue gracias a la recopilación de horas de grabación informal y entrevista directa la cual 
fue transcritas en Word e ingresadas en el software de procesamiento de datos cualitativos Atlas Ti, versión 9.0. 
Posteriormente, se redactaron los hallazgos y se realizó la respectiva triangulación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis exploratorio -nube de palabras
Dentro de la percepción de agricultura urbana se descubrieron muchos puntos de vista o argumentos que 

conlleva a qué es y cómo funciona, dentro de la percepción del señor José de la ciudad de Florencia en el 
barrio del Tymi. considera que la agricultura urbana va ligada a la necesidad que se tiene para contrarrestar 
el encarecimiento del día a día con referente a los alimentos que se consigue en la plaza de mercado, dentro 
de su percepción resaltan palabras como “cultivos” “suelo” “abono” “semillas” “dedicación” “beneficios” 
“dificultades” es por ello que da como resultado un enfoque más fácil y flexible ya que no es necesario grandes 
extensiones de tierra sino dedicación y gusto por lo que se hace, como lo afirma el señor José “dicen que la 
tierra no sirve, pero el que no sirve es uno” (figura 1)
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Figura 1. Nube de palabras percepción de agricultura urbana

Análisis deductivo – network de las familias
El proceso de globalización, ha permeado las costumbres y tradiciones alimentarias y productivas de millones 

de familias tanto en lo rural como en lo urbano. Así pues, cada día existe una mayor preocupación por producir 
con destino a la venta y comercialización, y se da poca importancia al autoconsumo. Sin embargo, existen 
experiencias que son contrarias a esta dinámica, desarrollando cultivos y procesos pensados en la autonomía 
y soberanía alimentaria. Por ello se precisó en identificar los imaginarios que tienes estos agricultores en este 
caso de la parte urbana, que hace que sean casos diferentes y dignos de réplica. En este orden, las entrevistas a 
los agricultores urbanos en la ciudad de Florencia, permitieron identificar tres familias de análisis: económico-
productivo, técnico y percepción.

Familia económico-productivo
Según Correa (2023), lo económico productivo, se refiere a cualquier actividad que involucre la producción 

de bienes y servicios para su venta. Estas incluyen agricultura, industria, manufacturación, comercio, minería, 
energía y muchas otras.

Para el entrevistado lo económico-productivo, debe entenderse desde la autosuficiencia y la soberanía 
alimentaria, es decir no solo la producción destinada al mercado, para él, la soberanía alimentaria es el 
eje principal para el sostenimiento de cada familia y de esta manera alcanzar la autosuficiencia y equilibrio 
económico. Esta afirmación, coincide con lo planteado por García (2013), quien sostiene que, la soberanía se 
refiere a la capacidad de una comunidad, región o nación para determinar sus propios sistemas alimentarios, 
en lugar de depender de sistemas externos para satisfacer sus necesidades alimentarias.

No obstante, para ser autosuficientes es preciso fomentar la diversidad, es decir: más productos, mejor 
alimento, mayores posibilidades de ingreso, por ende, más soberanos. En este contexto, la diversidad 
significa reconocer y respetar la variedad de formas en que las comunidades producen, distribuyen, consumen 
y comparten los alimentos, así como el valor cultural, social, ambiental, económico y nutricional de estas 
prácticas (Domínguez et al., 2022).

Por ello la soberanía, es una generadora de beneficios tanto sociales como económicos, toda vez que la 
generación de excedente, permite unos ingresos esporádicos para las familias y la autosuficiencia, favorece 
el ahorro en la compra de alimentos externos al sistema.  Esta situación en el contexto urbano, se considera 
atípica, en razón a que culturalmente la producción de alimentos y la autosuficiencia es un concepto asociado 
con la ruralidad (figura 2).

Familia técnico-productivo
Lo técnico productivo para el estudio de la agricultura urbana es una herramienta esencial para comprender 

los factores que influyen en la producción agrícola en zonas urbanas. Según Ngozi (2019), el técnico productivo es 
un profesional basado en sus conocimientos adquiridos de forma empírica o heredado por sus raíces ancestrales 
en las diferentes habilidades para el mantenimiento y mejoras para sus diferentes cultivos en espacios urbanos. 
Estas incluyen lotes comunales, terrazas, jardines comunitarios, tejados, viveros y sistemas de recolección de 
aguas lluvias. 

Como lo menciona (Méndez et al., 2005) el fenómeno de la agricultura urbana, desde sus distintos ángulos, 
quiebra el desconocimiento a la exclusiva asociación ente agricultura y ruralidad, abriendo a su vez la 
posibilidad de integrar la actividad agrícola al propio quehacer urbano, generalmente caracterizado por el uso 
improductivo del suelo y la predominancia de un género de vida de tipo industrial-transforma-dor. Así, en la 
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medida en que se dice que actualmente lo rural no se limita a lo agrícola, vale igualmente dar una mirada a su 
habitual contraparte; llegando, si es preciso, a la siguiente conclusión: hoy lo urbano contempla la producción 
agrícola y pecuaria directa. 

Es por ello que se evidenció el éxito de los diversos cultivos por parte del señor José, debido a su dedición 
como lo describe (DOWEL, 2018) requiere no solo entusiasmo y paciencia, sino también un compromiso serio 
para entender los aspectos técnicos de la agricultura, para una práctica sostenible”. y a la sabiduría adquirida 
por medio del día a día en su actividad productiva.

Figura 2. Network familia económico – productivo

Figura 3. Network familia técnico – productivo

Familia Percepción 
Según (Reeve et al., 2020). La percepción es el proceso por el que nuestro sistema sensorial complejo 

recibe información del entorno, la interpreta y la usa para comprender el mundo que nos rodea partiendo 
de esta afirmación se entiende por qué algunas personas toman la agricultura como un hobby más que una 
necesidad o trabajo. Asumiendo estrategias de reciclaje, al igual que la reutilización de los materiales usados, 
se ha convertido en una práctica común para reducir la producción de residuos y mitigar los efectos en la 
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calidad ambiental (Borsani 2011). Con base a lo anterior notamos como son utilizados algunos elementos (no 
renovables) como las llantas las cuales utiliza para el soporte de los diversos sustratos para la siembra de los 
diferentes cultivos los cuales todos estos procesos de adecuación, implementación y control de los mismo se 
han venido desarrollando de forma empírica obteniendo resultados positivos en el proceso. 

Figura 4. Network familia Percepción

CONCLUSIONES
En muchas ocasiones queremos encontrar soluciones al problema económico y al encarecimiento de los 

alimentos de forma externa a nuestros hogares es por ello que la agricultura urbana es una herramienta útil 
para promover el desarrollo sostenible de las ciudades. Esto se debe a que ofrece una solución viable para 
satisfacer la creciente demanda de alimentos en el área urbana, además de crear importantes beneficios 
sociales, económicos y ambientales. De modo que se da una nueva percepción de agricultura (agricultura 
urbana). Si enfocamos nuestros esfuerzos a cultivar nuestros propios alimentos de forma controlada en espacios 
reducidos con dedicación y esfuerzo se verá reflejado con gran beneplácito como nos desligamos del fenómeno 
inflacionario de los productos de la canasta familiar ya que sin importar las condiciones del suelo podemos 
cultivar y producir nuestros propios alimentos y de esa manera favorecer nuestro bolsillo frente a los productos 
adquiridos en la plaza de mercado.
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