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Título 

 

Propuesta para el fortalecimiento de los procesos formativos en emprendimiento 

agroecológico de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin - FMEMP, a través 

de la metodología Escuelas del Campo para Agricultores (ECA) de la FAO 

Resumen  

A partir del supuesto de problema identificado en la Fundación Mujeres Empresarias 

Marie Poussepin - FMEMP, relacionado con los bajos niveles de empoderamiento de las 

emprendedoras con sus iniciativas productivas en agricultura urbana, por causales asociadas al 

modelo de formación y de acompañamiento, la presente investigación tuvo como objetivo: 

Formular una propuesta de fortalecimiento de los procesos formativos en emprendimiento 

agroecológico de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin – FMEMP, con el fin de 

promover el empoderamiento de las emprendedoras a través de tres objetivos específicos: 1) La 

Caracterización de las mujeres emprendedoras de la FMEMP con el fin de determinar las 

situaciones que afectan los resultados de empoderamiento con sus iniciativas productivas, 2) El 

diagnóstico de los procesos pedagógicos de formación de la FMEMP para identificar las fallas 

que pueden estar afectando el bajo nivel de empoderamiento de las emprendedoras y 3) El diseño 

de un plan de acción con base en una metodología pedagógica de enseñanza para emprendedoras 

en agricultura urbana, que se adapte a las características de las beneficiarias y las condiciones de 

la Fundación.  

De acuerdo con los objetivos planteados, se estableció como base un tipo de 

investigación descriptiva, con enfoque cualitativo, método inductivo y diseño de investigación 

acción. Luego de la revisión del estado del arte y del marco referencial se identificó una 
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metodología desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación - FAO, conocida como Escuelas de Campo para agricultores - ECA, que sin ser 

una herramienta categorizada de manera específica como de la Gerencia Social, ha tenido 

resultados comprobados de empoderamiento y emprendimiento en comunidades de agricultores, 

especialmente en Latinoamérica y de manera particular en Colombia. Esta metodología guarda 

una gran similitud con la herramienta de Planeación Estratégica ya que establece etapas como un 

diagnóstico participativo, análisis y formulación de un plan de acción asociado. Está encaminada 

a apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera particular los 

siguientes: ODS 1. Fin de la Pobreza; ODS 2. Hambre Cero; ODS 4. Educación de Calidad; 

ODS 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico; ODS 10. Reducción de las Desigualdades y 

ODS 12. Producción y Consumo Responsable.  

Una vez validados los instrumentos y realizada la recolección de la información, a través 

de la entrevista semiestructurada y el focus group, se llevó a cabo el análisis de la misma, con 

ayuda de la metodología de Codificación Abierta de Datos.  Se confirmó que una parte 

importante de los supuestos planteados como problema y sus causas eran correctas. También se 

identificaron otras causales no previstas inicialmente, aspectos que enriquecieron el resultado del 

ejercicio de investigación. Con base en estos resultados y la ayuda de la herramienta diagnóstica 

Lista de Chequeo, propuesta por la metodología Escuelas del Campo -ECA para 

emprendimientos familiares en agricultura, se identificaron los aspectos a mejorar y las 

correspondientes acciones, las cuales quedaron plasmadas en la Figura 17. Plan de Acción 

propuesto para la mejora de los procesos formativos y de acompañamiento a las mujeres 

emprendedoras.  
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Se concluye del ejercicio investigativo que las causales del problema y las 

correspondientes soluciones propuestas, están en dos frentes, como lo establece el enfoque de la 

Gerencia social, uno Organizacional de fortalecimiento de la Fundación Mujeres Empresarias 

Marie Poussepin en sus procesos formativos y otro a nivel social que contemple las condiciones 

propias de vida de las mujeres emprendedoras, tales como economía del cuidado, nivel 

educativo, estado de salud y acceso a la tecnología, entre otros. Las recomendaciones se orientan 

a un ejercicio participativo de las mujeres emprendedoras en la solución de las diferentes 

problemáticas, con apoyo de la Fundación.  

Palabras Clave:  

Emprendimiento agroecológico, Metodología Escuela del Campo para Agricultores ECA, 

Empoderamiento femenino 

Abstract 

Based on the assumption of the problem identified in the Marie Poussepin Foundation for 

Women Entrepreneurs - FMEMP, related to the low levels of empowerment of women 

entrepreneurs with their productive initiatives in urban agriculture, due to causes associated with 

the training and support model, the objective of this research was: To formulate a proposal to 

strengthen the training processes in agro-ecological entrepreneurship of the Marie Poussepin 

Foundation for Women Entrepreneurs - FMEMP, in order to promote the empowerment of 

women entrepreneurs through three specific objectives: 1) The characterisation of the women 

entrepreneurs of FMEMP in order to determine the situations that affect the results of 

empowerment with their productive initiatives, 2) The diagnosis of the pedagogical training 

processes of FMEMP to identify the failures that may be affecting the low level of empowerment 

of women entrepreneurs and 3) The design of an action plan based on a pedagogical teaching 



ESCUELAS DEL CAMPO ECA PARA EMPRENDEDORAS AGRICULTURA URBANA           10 

 

 

methodology for women entrepreneurs in urban agriculture, which is adapted to the 

characteristics of the beneficiaries and the conditions of the Foundation.  

In accordance with the objectives set out, a descriptive type of research was established 

as a basis, with a qualitative approach, inductive method and action research design. After 

reviewing the state of the art and the reference framework, a methodology developed by the 

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO, known as Farmer Field Schools 

- FFS, was identified, which without being a tool categorized as Social Management, has had 

proven results of empowerment and entrepreneurship in farming communities, especially in 

Latin America. This methodology is aimed at supporting the fulfillment of the Sustainable 

Development Goals, in particular SDG 1. No Poverty; SDG 2. Zero Hunger;  SDG 4. Quality 

Education; SDG 8. Decent Work and Economic Growth; SDG 10. Reduced inequalities  and 

SDG 12.  Responsible Consumption and production. 

Once the instruments had been validated and the information had been collected through 

the semi-structured interview and the focus group, it was analyzed using the Open Data Coding 

methodology.  It was confirmed that an important part of the assumptions raised as a problem 

and its causes were correct. Other causes not initially foreseen were also identified, aspects that 

enriched the research exercise. Based on these results and with the help of the diagnostic tool 

Checklist, proposed by the Field Schools -ECA methodology, the aspects to be improved and the 

corresponding actions were identified, which are shown in Figure 17. Proposed Action Plan to 

improve training and support processes for women entrepreneurs. 

It is concluded from the research exercise that the causes of the problem and the 

corresponding proposed solutions are on two fronts, as established by the approach of social 

management, one organizational strengthening of the Marie Poussepin Businesswomen 
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Foundation in its training processes and the other at the social level that contemplates the 

conditions of life of women entrepreneurs, such as care economy, educational level, health status 

and access to technology, among others. The recommendations are oriented to a participatory 

exercise of women entrepreneurs in the solution of the different problems, with the support of the 

Foundation. 

Keywords  

Agroecological entrepreneurship, Field school for farmers methodology - ECA, Female 

empowerment. 
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0. Introducción 

En Colombia, debido al conflicto armado, se ha presentado el fenómeno de 

desplazamiento de población campesina a las grandes ciudades, principalmente hacia la ciudad 

de Bogotá, en donde las personas consideran que pueden tener más y mejores oportunidades, sin 

embargo, la realidad a la cual se enfrentan es crítica, pues al llegar a la ciudad, debido a los bajos 

niveles de escolaridad, su inclusión social y la sostenibilidad de ellos y sus familias se torna más 

difícil, de manera especial para las mujeres, por la responsabilidad de cuidar a sus hijos o 

familiares. Por ello, algunas de las formas de generación de alternativas de ingreso que se han 

venido gestando, están orientadas a iniciativas productivas en agricultura urbana en las periferias 

de la ciudad y cada vez más en los barrios en espacios dentro de las viviendas, como lo refiere el 

siguiente artículo:  

El desarrollo de la agricultura urbana en Colombia se encuentra íntimamente relacionado 

al fenómeno de la migración o desplazamiento forzoso de millones de personas, la gran 

mayoría campesinos, desde las zonas rurales a las principales ciudades, especialmente 

hacia Bogotá, motivado por la violencia política, provocando la aparición de barrios de 

invasión y el crecimiento de la pobreza en las periferias de las ciudades (...) (Horticultora 

60, 2016, párr. 1) 

El Informe mundial sobre las crisis alimentarias FAO (2022) presenta una alerta acerca 

de las crecientes cifras de personas que padecen inseguridad alimentaria y desnutrición, como 

fruto principalmente de los conflictos armados, la desigualdad social de la ciudad y el área rural, 

http://www.fightfoodcrises.net/events/grfc-2022/en/
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el cambio climático y la reciente pandemia por COVID. Se indica en el mismo informe que entre 

2016 y 2021 se duplicó la cifra de personas afectadas.  

El documento revela que alrededor de 193 millones de personas en 53 países o territorios 

experimentaron inseguridad alimentaria aguda en niveles de crisis o peores (IPC/CH Fase 

3-5) en 2021. Esto representa un aumento de casi 40 millones de personas en 

comparación con las cifras ya récord de 2020. De estas, más de medio millón de personas 

(570 000) en Etiopía, el sur de Madagascar, Sudán del Sur y Yemen fueron clasificadas 

en la fase más severa de la Catástrofe de inseguridad alimentaria aguda (IPC/CH Fase 5) 

y requirieron una acción urgente para evitar una catástrofe generalizada. colapso de los 

medios de subsistencia, hambre y muerte (FAO, 2022, párr. 2) 

De acuerdo con lo anterior se hace necesario establecer estrategias que ayuden a las 

comunidades menos favorecidas a generar sus propios alimentos y alternativas de ingresos.  A 

nivel global se identifica una tendencia a tener pequeños huertos en casa o espacios 

comunitarios, aspecto que ayuda a mitigar los problemas mencionados. Se observa así,  un 

crecimiento importante de familias que cultivan en sus viviendas con el ánimo de 

autoabastecerse y comercializar los excedentes producidos. Es necesario establecer estrategias 

que contribuyan a una inclusión productiva, que tenga en cuenta las características propias de 

cada población, que favorezca la generación de ingresos, el uso del tiempo libre y aproveche las 

fortalezas del gusto por las actividades agrarias y los conocimientos, de adultos mayores que 

pueden aportar sus saberes y experiencias. Teniendo en cuenta lo anterior, la Fundación Mujeres 

Empresarias Marie Poussepin - FMEMP, se estableció como proyecto social con el fin de 

generar oportunidades de ingresos para mujeres de bajos recursos, cabezas de familia, en la 

localidad de San Cristóbal Sur de la ciudad de Bogotá, Colombia, a través de procesos 
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formativos para la generación de emprendimientos agroecológicos. Sin embargo, se ha 

observado como principal problema el bajo nivel de liderazgo y empoderamiento en la gestión de 

las iniciativas productivas en algunas de las mujeres.  

Como supuesto, se ha identificado que la causa está asociada a fallas en el proceso 

pedagógico de formación de las emprendedoras. Es así como el objetivo de la presente 

investigación está orientado a realizar una propuesta de fortalecimiento de los procesos 

formativos en emprendimiento agroecológico de la Fundación Mujeres Empresarias Marie 

Poussepin – FMEMP. Además de la investigación con las mujeres para indagar causales del 

problema, la revisión del estado del arte, y el análisis del marco teórico, se revisará la 

metodología pedagógica Escuelas del Campo para Agricultores - ECA, creada y validada por la 

FAO, como herramienta de aprendizaje experiencial, que favorece el empoderamiento de las 

comunidades con sus emprendimientos a partir de sus saberes y el acompañamiento técnico de 

facilitadores que han sido formados con esta metodología. 
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1. Descripción del problema y preguntas de investigación 

1.1 Identificación del problema 

1.1.1. Antecedentes 

De acuerdo con el comunicado de prensa conjunto UE/FAO/PMA, del Informe mundial 

sobre crisis alimentarias FAO (2022), la inseguridad alimentaria aguda alcanza nuevos máximos. 

Dentro de las principales causas se mencionan principalmente los conflictos armados, el cambio 

climático y la reciente pandemia por COVID.  

El número de personas que se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda y que 

necesitan asistencia alimentaria urgente para salvar vidas y apoyo para los medios de 

subsistencia sigue creciendo a un ritmo alarmante. Esto hace que sea más urgente que 

nunca abordar las causas fundamentales de las crisis alimentarias en lugar de 

simplemente responder después que ocurren. (FAO, 2022, Párr. 1) 

Desde la agenda mundial establecida por la Organización de Naciones Unidas - ONU 

para el periodo 2015-2030, se han incluido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 

orientados a hacer frente a las diversas problemáticas a nivel económico, social y ambiental que 

afectan a la humanidad en su contexto actual. De manera particular se destacan los siguientes 

orientados a mejorar las condiciones de vida de mujeres y hombres afectados por el 

desplazamiento forzado, los conflictos armados, la inseguridad alimentaria y la pobreza:  ODS 1. 

Fin de la Pobreza; ODS 2. Hambre Cero; 3. Salud y Bienestar; 4. Educación de Calidad; 5. 
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Igualdad de Género; 8. Trabajo Decente y Desarrollo Económico; 12. Producción y consumo 

Responsable.   

Los desafíos propuestos son amplios y requieren de la participación y compromiso de 

gobiernos, instituciones, ciudadanía y afectados. Lograr el empoderamiento de las comunidades 

a través de la participación, la capacitación, el acompañamiento y desarrollo de sus habilidades 

blandas, son parte de las estrategias que han mostrado resultados importantes en la generación de 

iniciativas de emprendimiento comunitario caracterizadas por el empoderamiento de sus 

miembros. 

El logro de este reto pasa por la innovación social y tecnológica, y un 

componente fundamental de la innovación es la metodología, y en ésta última, bajo 

los enfoques de la FAO, hay un factor que juega un papel primordial: la educación no 

formal a través del aprender-haciendo. (FAO, 2017, p. IX) 

El empoderamiento y el liderazgo son atributos necesarios para todo emprendedor, 

porque de ellos depende el éxito en su negocio, independientemente del tamaño y características 

de éste. La participación de la mujer en estas iniciativas ha empezado a crecer, sin embargo, 

históricamente ha estado más en el papel de encargada de la economía del cuidado. Según el 

DANE (2021) se identificó que la población económicamente inactiva femenina es del 65,2%. 

De este grupo, el 59% se dedican principalmente a oficios del hogar como actividad principal, es 

decir, que ellas, se encuentran la mayoría del tiempo en sus hogares.  

En la Tabla 1 se presentan las ramas de actividad de las mujeres en Colombia, según 

datos del DANE (2021). 
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Tabla 1.  

Población ocupada por ramas de actividad. (DANE, 2021) 

 

Nota. La anterior tabla señala las cantidades y los porcentajes de las actividades en las 

cuales se ven habitualmente involucradas las mujeres en Colombia. 

Según datos del DANE (2021) en Colombia hay más de 22 millones de mujeres, de las 

cuales el 56 % son madres cabezas de familia y menos de la mitad, el 41,9 %, tiene alguna 

ocupación laboral fuera del hogar. La tasa de ocupación de las mujeres en Colombia mejora 

cuando se tienen mayores niveles educativos, es decir, que las mujeres con bajos niveles de 

escolaridad, tienen menos posibilidades de poder activarse en el mundo productivo. 
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Figura 1.  

Ocupación según nivel educativo. DANE (2021) 

 

Nota. La anterior figura enseña los porcentajes de los niveles de educación de hombres y 

mujeres, y su brecha entre género. Tomado de Boletín Técnico Mercado Laboral (2020) 

De acuerdo con lo anterior, se observa que un gran número de mujeres tienen la 

necesidad de generar alternativas de ingresos para dar sostenibilidad a su hogar, para alcanzar 

independencia económica y para tener mayor autonomía, sin dejar de reconocer las dificultades 

por las que pueden llegar a pasar debido a bajos niveles de escolaridad. Para estas mujeres 

claramente es más difícil encontrar un empleo o una ocupación bien remunerada. 

En línea con esta problemática, en la localidad cuarta de Bogotá, San Cristóbal Sur, se 

encuentra un grupo de mujeres que buscan una alternativa de ingresos para solventar sus 

necesidades básicas, sin embargo, por razones asociadas al cuidado personal y de sus familias, el 

estado de salud, la edad o su bajo nivel educativo, no pueden acceder a un trabajo formal. Es así 

como nace la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin - FMEMP, organización que 

desde el año 2004 inicia labores con el propósito promover las capacidades y potencialidades de 

las mujeres, para que creen sus iniciativas de emprendimiento con miras a la generación de 
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ingresos propios. A partir del año 2011 incursiona en emprendimientos asociados a iniciativas de 

agricultura urbana, gracias a diferentes factores del entorno: organizaciones interesadas en 

promover la agricultura urbana como fuente de seguridad alimentaria y tejido social, tales como 

Jardín Botánico de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá desde su programa “Bogotá sin hambre”, 

y organizaciones sin ánimo de lucro, que buscan un impacto positivo a nivel social y ambiental. 

De esta manera se consolida la misión de la FMEMP de promover la formación de 

emprendedoras en agricultura urbana.  

Para lograr esta formación la FMEMP ha realizado alianzas con diferentes 

organizaciones y personas que han capacitado a las mujeres, en temas de agricultura urbana, 

gestión administrativa, comercial y humana. Sin embargo, se evidencia que los niveles de 

empoderamiento de las mujeres con sus emprendimientos no son siempre los esperados. En la 

actualidad la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin - FMEMP, cuenta con un total de 

22 mujeres vinculadas de manera activa en los proyectos productivos relacionados 

principalmente con agro emprendimientos:  huertas en casa o en parques para autoabastecimiento 

y generación de alternativas de ingresos. De estas 22 mujeres, 12 están ubicadas en la localidad 

de San Cristóbal Sur y 10 en el Sector del Codito, localidad de Usaquén.  En el transcurso de los 

últimos 15 años han participado de los procesos de la Fundación alrededor de 50 mujeres, de las 

cuales se han mantenido 22 y no han continuado 28. 

Las razones del desistimiento son múltiples, complejas y en ocasiones desconocidas, ya 

que en algunas oportunidades se pierde el contacto con las mujeres sin haber indagado la causa 

que motivó el abandono del proyecto. Sin embargo, en entrevistas previas con emprendedoras 

actuales, se han logrado identificar las siguientes razones:  
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- No perciben los resultados esperados a nivel económico en el corto plazo y deben 

buscar otras alternativas que den mayor ingreso, para lograr aportar en sus hogares. 

- Situaciones de salud que les impide movilizarse con mayor facilidad para las diferentes 

labores de la huerta, la mayor parte de mujeres de la fundación tienen edades que oscilan entre 

los 45 y 78 años, además presentan condiciones especiales de salud por alguna enfermedad 

crónica.  

- Se desmotivan, ya que no logran apropiar de la mejor manera los conocimientos 

requeridos, tanto técnicos, como administrativos, tecnológicos y de gestión, para generar una 

mayor productividad en sus iniciativas, identificando así, fallas en el proceso pedagógico de 

formación y acompañamiento.  

- En algunos casos sus familias no les permiten continuar por razones asociadas a la 

economía del cuidado. 

De esta manera se observan causas asociadas tanto a la condición de vida de las mujeres 

como al proceso de formación que sigue la Fundación para lograr que las mismas se empoderen 

con sus iniciativas productivas.  

Según el planteamiento anteriormente mencionado, se observa que este es un problema 

que puede ser abordado desde la Gerencia Social. De acuerdo con los diferentes enfoques 

presentados por Ortiz (2013), la Gerencia Social busca generar soluciones a problemas sociales a 

partir del trabajo en la mejora de la gestión del conjunto de los actores sociales que intervienen. 

Así las cosas, y teniendo como base la misión de la FMEMP, la cual se busca desarrollar 

proyectos exitosos y sostenibles, se hace necesario identificar un método o herramienta que 

contribuya a la identificación, análisis y propuesta de mejoramiento de la problemática que se 
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presenta en los procesos pedagógicos de formación, teniendo en cuenta todo el contexto y su 

caracterización. 

1.1.2 Descripción del problema 

Debilidad en los procesos formativos en emprendimiento agroecológico de la Fundación 

Mujeres Empresarias Marie Poussepin, que afecta el nivel de empoderamiento de las mujeres 

emprendedoras en la gestión de sus iniciativas productivas. 

1.1.3 Formulación del problema: pregunta de investigación 

¿Mediante qué metodología se pueden fortalecer los procesos pedagógicos de formación 

en emprendimientos agroecológicos de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin, 

orientado a mejorar los niveles de empoderamiento de las mujeres emprendedoras en la gestión 

de sus iniciativas productivas? 

Según el enfoque problémico y de gestión, la Gerencia Social busca abordar problemas 

sociales a partir de la mejora en problemas organizacionales y de gestión. (Marulanda, 2002, 

como se citó en Ortiz, 2013) De acuerdo con lo anterior, la presente investigación aborda un 

problema social que afecta a las mujeres, relacionado con los bajos niveles de empoderamiento 

en sus iniciativas productivas, a partir de la mejora a nivel organizacional de los procesos 

pedagógicos de formación y acompañamiento de la Fundación Mujeres Empresarias Marie 

Poussepin, para lograr desarrollar en las mujeres habilidades emprendedoras.   

Una vez verificadas las principales herramientas de la gerencia social, se identifica que el 

componente de metodología pedagógica para educación de adultos en temas de emprendimiento, 

no está explícito en algunas de ellas, por ello y de acuerdo con el documento Lineamientos 
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generales para la elaboración, presentación y evaluación de trabajos de grado en la modalidad 

de profundización e investigación, en su Anexo 3: Herramientas de Gerencia Social para el 

diseño de la propuesta de fortalecimiento organizacional, se establece utilizar la opción de  

“Otros pertinentes al trabajo de grado desarrollado”(Rincón, 2021, p. 13).  Lo anterior debido a 

que la metodología Escuelas de Campo ECA, es una metodología más técnica y especializada 

para la problemática planteada en el contexto   

1.2 Árbol Problema  

De acuerdo con preguntas previas realizadas a algunas mujeres emprendedoras y a 

directivas de la Fundación, además del resultado de la planeación estratégica realizada en el año 

2020, se identifican en la Figura 2. Árbol de Problemas, los siguientes supuestos en relación 

con la definición del problema, sus causas y sus efectos.  

Pasar a siguiente hoja. 
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Figura 2.  

Árbol de Problemas 

 

Nota. El gráfico representa los supuestos de investigación frente al problema, causas y efectos. Los 

números entre paréntesis corresponden a los temas para los cuales se generaron preguntas en la matriz de 

operacionalización. Fuente. Elaboración propia de autoras. Año 2021. 

De acuerdo con la Figura 2, se identifican como supuestos del problema, dos fuentes 

generadoras de causas, una a nivel de la Fundación, relacionada con fallas en los procesos 

pedagógicos de formación, y otra a nivel de las mujeres emprendedoras, en aspectos asociados a 

su situación de vida,  tales como el bajo nivel de ingresos que no les ha permitido acceder a 

educación, problemas de salud, desánimo en su proyecto de vida personal por condiciones del 

entorno familiar y desmotivación con el emprendimiento por los bajos niveles de ingresos que 

les genera. Lo anterior unido a la dedicación de tiempo que requieren para la economía del 
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cuidado, aspecto que les impide poder tener mayor tiempo para el fortalecimiento de sus 

iniciativas Emprendedoras. 

El objetivo principal de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin es 

“Promover el desarrollo y bienestar de mujeres, familias y comunidades de escasos recursos, a 

través de una formación integral para generar emprendimientos en agricultura urbana y arte 

ecológico”, para ello se busca primordialmente que los emprendimientos puedan lograr 

sostenibilidad en el tiempo, la cual no se ha logrado en su totalidad. Se plantean como posibles 

causas de esta problemática las siguientes: primero, que los procesos pedagógicos desarrollados 

dentro de la Fundación no se encuentran armonizados con las características de las mujeres y, en 

especial, con sus niveles de escolaridad. Segundo, la baja capacidad adquisitiva de las mujeres 

dificulta que dispongan de los recursos iniciales para el inicio de sus proyectos de 

emprendimiento. Tercero, las mujeres vinculadas a la Fundación son mayores de 50 años, lo que 

representa situaciones en sus condiciones de salud de manera frecuente y por ello no siempre 

pueden asistir a los procesos formativos. Estos factores pueden llegar a representar un efecto 

negativo en la sostenibilidad de los emprendimientos, riesgo de que no se viabilicen los 

proyectos, desánimo entre las mujeres, posible deserción, fallas en la calidad de los productos y 

servicios que se producen con incremento de costos de la producción agrícola urbana y escasos 

resultados en los niveles de ingresos requeridos o esperados. 

1.3 Modelo de Análisis 

A partir de los supuestos planteados como problema, sus causas y efectos, se han 

determinado para la investigación las siguientes categorías de análisis: 
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1.3.1 Emprendimiento  

Para esta investigación interpretaremos el concepto de emprendimiento desde la 

perspectiva propuesta por la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos  - 

ACTA en su portal (2022), “El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un 

nuevo negocio, que generalmente comienza como una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo 

a la venta un producto, servicio o proceso”. Se entiende así, como la creación de una oferta para 

satisfacer la demanda de un producto o servicio, en la que se consideran diferentes aristas que 

hacen sostenible la idea, tales como la identificación de riesgos, el aprovechamiento de 

oportunidades y la generación de lecciones aprendidas. En este sentido se busca indagar con las 

mujeres emprendedoras que entienden por emprendimiento, su motivación para ser 

emprendedoras y las estrategias que les han ayudado a lograr sus objetivos. 

1.3.2 Metodología Pedagógica Escuelas del Campo ECA  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO 

(2017), ha desarrollado una metodología de aprendizaje experiencial para los pequeños 

agricultores que busca, a partir de prácticas en campo y el compartir de saberes, con apoyo de 

facilitadores, el empoderamiento de las comunidades, para generar emprendimientos 

comunitarios con un enfoque agroecológico y de buenas prácticas agrícolas. Esta metodología de 

innovación social se conoce con el nombre de Escuelas del Campo para Agricultores ECA. Con 

base en este contexto,  para la presente investigación, se buscará a partir de algunas preguntas, 

identificar con las mujeres emprendedoras en agricultura urbana, las principales fallas en el 

proceso de formación y qué tan alejadas están las prácticas de la Fundación, frente a las 

propuestas por la metodología ECA, en aspectos como:  proceso pedagógico de enseñanza con 
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enfoque experiencial, acuerdos con la comunidad, logística de organización  y programación de 

los talleres de capacitación, identificación de las necesidades de formación, habilidades a evaluar 

para la graduación de los emprendedores, entre otros.  

1.3.3 Empoderamiento  

El empoderamiento es entendido como un proceso a través del cual las personas 

adquieren control sobre sus propias vidas, donde se fortalece la capacidad de tomar decisiones 

que ayuden a cambiar aquellos aspectos que no les hacen sentirse realizadas. (Kabeer, 2001). En 

este sentido, se quiere indagar la capacidad de las mujeres para enfrentar las dificultades que se 

presentan y asumir el rol de solucionadoras de los retos para lograr sus objetivos. 

La operacionalización de estas categorías se detalla en el capítulo 7. Elaboración de los 

instrumentos de recolección de la información. Ver Tabla 2. Matriz de Operacionalización, 

descrita en el mismo capítulo.  
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2. Justificación 

2.1 Pertinencia de la investigación para la gerencia social 

Diferentes y reconocidos autores han abordado el concepto de Gerencia Social. Cada uno 

de ellos presenta un enfoque específico, pero todos en general refieren que se puede entender, no 

sólo como un cuerpo de conocimientos, sino como la capacidad de gestión para dar solución a 

problemas sociales. (Ortiz, 2013).  

 Kliksberg (1999), economista considerado el Padre de la Gerencia Social por sus aportes 

en la materia, nos presenta un enfoque de la Gerencia Social Eficiente:  

Gerencia social eficiente tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos del 

Estado y los actores sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la 

región, y en el mejoramiento del funcionamiento y resultados de la inversión en capital 

humano y capital social. (p. 18) 

De acuerdo con Ortiz (2013) la Gerencia Social, vista desde un enfoque centrado en las 

políticas sociales, puede entenderse como la forma en que diferentes actores buscan dar solución 

de manera participativa a las problemáticas sociales, a partir de la formulación de políticas que 

contemplen las necesidades específicas y contexto propio de la región o grupo afectado. Este 

autor indica que la Gerencia Social es la intersección de la Gerencia Pública, el Desarrollo Social 

y la Política Pública. 
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Licha (1999), presenta un enfoque integrativo: “La GS se refiere a un cuerpo de 

conocimientos y prácticas emergentes que sirven de apoyo a la intervención de los actores 

sociales involucrados en la resolución de los problemas que entraban en el desarrollo social” 

(p.7). Se destaca aquí la suma de esfuerzos de instituciones públicas y privadas, para desarrollar 

procesos y metodologías organizadas como un cuerpo de conocimientos que den respuestas a los 

problemas identificados.  

El enfoque problémico y de Gestión presenta la Gerencia Social como un “Conjunto de 

conocimiento aplicado que busca abordar los problemas organizacionales y de gestión de las 

políticas y programas sociales, cumpliendo metas de eficacia, eficiencia, equidad y 

sostenibilidad”. (Marulanda, 2002, como se citó en Ortiz, 2013, p.33) 

De acuerdo con los anteriores enfoques, se justifica la necesidad de desarrollar la presente 

investigación que busca dar solución a un problema social, a partir de una propuesta de mejora 

en la gestión organizacional de los procesos formativos y de acompañamiento de la Fundación 

Mujeres Empresarias Marie Poussepin, con el fin de propiciar el empoderamiento de las mujeres 

y con ello un mejor resultado en generación de ingresos de sus iniciativas productivas. 

2.2 Pertinencia de la investigación para la organización, grupo social o comunidad donde 

ésta se realiza. 

2.2.1 Enfoque en la Generación de Ingresos y Desarrollo Comunitario 

Siendo el principal objetivo de la Fundación dentro en su certificado de existencia y 

representación legal: “Promover el desarrollo de las capacidades y potenciales de mujeres y 

familias como empresarias en agricultura urbana y arte ecológico” y teniendo como foco mujeres 
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de bajos recursos o ingresos, se hace necesario que los proyectos generen beneficios económicos 

a las mujeres y sus familias, y que sean sostenibles a largo plazo posterior al paso por la 

Fundación, buscando el efecto de mejorar sus niveles de calidad de vida. 

2.2.2 Enfoque de Género  

De acuerdo con el documento titulado “Política de desarrollo agrícola: conceptos y 

principios de la FAO” (2004), se observa que con frecuencia los investigadores adoptan enfoques 

con variados grados de verticalidad, de arriba hacia abajo, siendo lo más probable que primero 

consulten a los productores varones, aunque sin lugar a duda se ha demostrado la eficacia de la 

participación de mujeres campesinas en la toma de decisiones. A menudo esto se justifica por la 

necesidad de interactuar con los jefes de hogares, a pesar de que en bastantes hogares rurales la 

cabeza de la familia es la mujer y, aún en familias con presencia de hombres adultos, con 

frecuencia las mujeres tienen responsabilidades agrícolas significativas.  

Siendo Bogotá una gran metrópoli, encontramos mujeres de origen campesino, quienes 

tienen condiciones socioeconómicas particulares. Si bien pueden presentar bajos niveles de 

escolaridad, muestran un gran nivel de conocimientos previos sobre temas agrícolas, además de 

facilidad y gusto por continuar con las actividades agrarias y otras similares. Estos últimos 

generan un claro potencial de oportunidades para desarrollar iniciativas de emprendimientos 

agroecológicos dentro de la ciudad, que favorezcan la generación de alternativas de ingresos y 

por ende una mayor calidad de vida para las mujeres y sus familias.  

La presente investigación tiene un enfoque de género, ya que los proyectos productivos 

son desarrollados por las mujeres, en sus viviendas, ya sea en terrazas, jardines, patios o espacios 

comunitarios, lo cual les facilita continuar con sus actividades de cuidado familiar, fortalecer la 
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economía del hogar y mejorar la seguridad alimentaria desde el autoconsumo. Para un mejor 

desarrollo de las familias con necesidad de obtener mayores recursos, es necesario que existan 

diferentes fuentes de ingresos y que además de las madres, que en algunos casos son cabezas de 

hogar, las abuelas -dentro de sus capacidades- también se constituyen como una fuerza 

productiva y aportante a la economía. Dentro del grupo de mujeres de la Fundación, representan 

el 70%, las cuales son mayores de 50 años. Además de lo mencionado, se puede reflexionar 

sobre las condiciones laborales con las cuales están siendo vinculados los colombianos. La 

inestabilidad laboral hace necesario buscar fuentes que satisfagan una necesidad de otras formas 

de ingresos y que se perciba valorada la fuerza laboral empleada.  

2.3 Pertinencia de la investigación para el problema que se estudia  

La búsqueda de alternativas que generen ingresos en comunidades vulnerables y la 

mejora de la seguridad alimentaria, son factores clave que hacen pertinente el desarrollo de la 

presente investigación. Diferentes organizaciones han abordado el tema, con especial énfasis 

para los pequeños agricultores.   La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) es uno de los principales referentes en el trabajo con pequeños agricultores, 

en busca de fortalecer el empoderamiento como emprendedores, en sus unidades productivas, a 

través de una metodología pedagógica experiencial que ha logrado resultados importantes, 

principalmente en América Latina y de manera particular en Colombia. Se llega así a la 

metodología Escuela del Campo para Agricultores - ECA, la cual busca a partir de las propias 

experiencias y el acompañamiento de facilitadores, el aprendizaje en campo sobre los temas no 

sólo técnicos, sino administrativos y de gestión. Podría ser una respuesta efectiva ante la 

situación presentada actualmente en la Fundación. 
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Para la formación de las mujeres beneficiarias de la FMEMP, se realizan alianzas con 

organizaciones o personas que desarrollan los temas de capacitación. A pesar de esto, no se 

dispone de un formador que sea experto en pedagogía para mujeres mayores, que muestran 

dificultades para el aprendizaje por medio de las habituales clases magistrales o catedráticas. 

Esto conlleva un bajo nivel de aprovechamiento del conocimiento y la formación técnica 

impartida. Se hace necesario adoptar una metodología que contribuya a que las mujeres apropien 

más los conocimientos, los afiancen y se conviertan en multiplicadoras de estos a nuevas 

integrantes. 

2.4 Pertinencia de la investigación frente a los objetivos de desarrollo sostenible 

Una de las principales preocupaciones en la agenda mundial es el Desarrollo Sostenible, 

entendido éste como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.” (Brundland, 1987, p. 41, como 

se citó en Sach, 2015, p. 22). Para lograr este desarrollo diferentes organizaciones y expertos 

plantean tres grandes ejes temáticos, así: un eje económico que busque la generación de ingresos 

de los países, un eje social, que contemple las necesidades de salud, educación, vivienda, trabajo 

digno y desarrollo de la sociedad y un eje ambiental que proteja los recursos naturales y la 

interacción con el medio ambiente. (Sachs, 2015) 

De acuerdo con el Global Report on Food Crises, publicado el 4 de mayo de 2022, “193 

millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria aguda (IPC/CH Fase 3 o superior)” 

(Global Network Against Food Crises, 2022. p. 1). Esta cifra creció en un 80% en relación al año 

2016, año en el cual había 108 millones de personas afectadas. Los conflictos armados se 

identifican como una de las principales causas, seguida del cambio climático y la pandemia por 



ESCUELAS DEL CAMPO ECA PARA EMPRENDEDORAS AGRICULTURA URBANA           32 

 

 

COVID.  La reciente guerra en Ucrania ya muestra impactos económicos, sociales y ambientales 

a nivel mundial. Por lo anterior se hace necesario trabajar de manera articulada entre los 

gobiernos, las empresas y los diferentes actores sociales para desarrollar estrategias que mitiguen 

las deficiencias de seguridad y autonomía alimentaria, la cual usualmente está dada por el bajo o 

nulo nivel de ingresos de las personas más afectadas por los factores anteriormente mencionados. 

Los riesgos de una nueva pandemia o de amenaza de guerras, indican la necesidad de fortalecer 

estrategias de emprendimiento asociadas al cultivo de los propios alimentos, no solo en zonas 

rurales, sino en espacios urbanos.  

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible ODS establecidos por la Organización de 

las Naciones Unidas ONU, para el periodo 2015-2030, se identifica que el presente proyecto 

aporta a 9 de los 17 ODS, ya que busca la generación de ingresos a partir de iniciativas 

productivas en agricultura urbana, desde la formación de las mujeres. De acuerdo con el ODS 1, 

ONU (2022), “Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los 

hombres, la cantidad de personas que padecían de hambre en el mundo se reduciría hasta en 150 

millones.” En la siguiente página se detallan los ODS hacia los cuales están dirigidas las 

iniciativas de la presente investigación:  

 Objetivo 1: Fin de la Pobreza  

  Objetivo 2: Hambre Cero  
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  Objetivo 3: Salud y Bienestar  

  Objetivo 4: Educación de Calidad  

  Objetivo 5: Igualdad de Género  

 Objetivo 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico  

  Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades  

  Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles  

  Objetivo 12: Producción y Consumo Responsable   
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General  

Formular una propuesta de fortalecimiento de los procesos formativos en emprendimiento 

agroecológico de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin – FMEMP, con el fin de 

promover el empoderamiento de las emprendedoras.  

3.2 Objetivos Específicos  

- Caracterizar a las mujeres emprendedoras de la FMEMP con el fin de determinar las 

situaciones que afectan los resultados de empoderamiento con sus iniciativas productivas.  

- Realizar un diagnóstico de los procesos pedagógicos de formación de la FMEMP para 

identificar las fallas que pueden estar afectando el bajo nivel de empoderamiento de las 

emprendedoras.  

- Proponer un plan de acción con base en una metodología pedagógica de enseñanza para 

emprendedoras en agricultura urbana, que se adapte a las características de las beneficiarias y las 

condiciones de la Fundación. 
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4. Diseño metodológico 

4.1 Tipo de investigación 

La investigación será de tipo descriptivo ya que busca recoger información con la 

población (mujeres emprendedoras), que ayude a identificar su perfil y necesidades, frente a los 

procesos de capacitación en emprendimiento agroecológico, para determinar los aspectos que 

generan la baja participación en las actividades programadas por la Fundación Mujeres 

Empresarias Marie Poussepin.  “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles del grupo a estudiar. Con ello se pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren” (Hernández et al., 2014, pág. 92) 

4.2 Enfoque de Investigación  

El enfoque de investigación será de corte cualitativo, ya que busca interpretar las ideas, 

sentidos y significados que las mujeres transmiten en sus respuestas con el fin de corroborar la 

hipótesis de problema y las posibles soluciones.  

4.3 Método de acercarse al objeto de estudio  

El método escogido para el acercamiento al objeto de estudio será Inductivo, ya que 

busca realizar un análisis de lo particular, es decir, las mujeres de la Fundación Mujeres 

Empresarias y el problema objeto de estudio, para llegar a conclusiones generales con el fin de 

entender las posibles causas de este. Lo anterior se fundamenta en la definición del método 
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inductivo: “basa su estudio de lo particular a lo general, de perspectiva holística o integral, 

pretende entender lo particular como un todo” (Hernández et al, 2014, p. 4).  

4.4 Diseño  

   El diseño de investigación seleccionado para este proyecto es “Investigación-Acción 

participativa”. Este permite “comprender problemáticas específicas de una colectividad 

vinculadas a un ambiente” (Hernández et al, 2014, p. 497) y aportar información valiosa que guíe 

la toma de decisiones al interior de esta, ya que los miembros del grupo participan activamente 

en el análisis y propuesta de soluciones para transformar la realidad social identificada. Se 

utilizarán como instrumentos de recolección de información la Entrevista y el focus group, los 

cuales permiten la captura de información y un análisis cíclico, sin una necesidad profunda de 

una secuencia preestablecida (Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, 2014).  

4.4.1 Entrevista semi estructurada:  

La entrevista es una de las principales técnicas cualitativas para recolectar información 

sobre acontecimientos y aspectos subjetivos, que son primordiales para concluir temas de 

investigación. Al ser abierta, permite obtener la mayor cantidad de información para robustecer 

el proceso de investigación y aportar en la solución de la problemática identificada. 

(Acevedo,1988; Arnal et al, 1995). 

4.4.2 Focus Group   

Esta herramienta de recolección de información permite que un grupo de personas 

expresen sus opiniones sobre un tema de interés común. “Algunos autores los consideran como 
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una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o 

medianos de 3 a 10 personas” (Hernández et al., 2014, p. 408).  

4.5 Praxeología 

Juliao (2011) nos presenta un acercamiento al concepto de praxeología, como una teoría 

sobre la práctica, una construcción que se da desde el ámbito social, una praxis-práctica en busca 

de transformar una realidad social, la cual contempla cuatro fases para el análisis de un problema 

en estudio: Ver, juzgar, actuar y devolución creativa. A continuación, se presenta el análisis de 

cada una de ellas para la presente investigación.  

4.5.1 Ver - ¿Qué sucede? 

Dentro de los efectos no deseables en el desarrollo de los proyectos de la Fundación 

Mujeres Empresarias Marie Poussepin se encuentran: 

- Desistimiento de las mujeres emprendedoras para continuar o mantenerse con el 

proyecto. 

- Dificultades para la apropiación y puesta en práctica de la formación técnica impartida. 

- Desánimo en las mujeres porque no se perciben los beneficios económicos esperados. 

- Inasistencia a diferentes eventos de la Fundación ya sean reuniones de gestión, 

convocatorias de aprendizaje, entre otras. 

- Fallas en entregas de los productos y servicios por parte de las emprendedoras a los 

clientes finales conseguidos por la fundación. 

4.5.2 Juzgar - ¿qué puede hacerse?  

De acuerdo con las características de la población objeto de estudio, mujeres mayores con 

bajo nivel de escolaridad, se define la necesidad de identificar, analizar, evaluar e implementar 

una metodología pedagógica que tenga un éxito comprobado en poblaciones iguales o similares. 
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Para este caso, se ha reconocido la metodología ECA (Escuelas del Campo para agricultores), la 

cual se fundamenta en procesos de aprendizaje, a través de la práctica en campo, lo que les 

permite a las personas que se forman, poder visualizar de primera mano las situaciones que se 

presentan, analizar los casos y establecer soluciones y alternativas ante cada escenario, es un 

aprendizaje experiencial. 

4.5.3 Actuar - ¿qué hacemos en concreto?  

Es conveniente iniciar por un estudio detallado de los casos que se han desarrollado por 

medio de la Metodología ECA, identificando las similitudes y las diferencias que se tienen en 

cuanto al desarrollo del proceso, la población objeto, los profesores y los recursos disponibles. 

Una vez identificadas estas similitudes y diferencias, es adecuado analizar si se puede 

implementar por completo la metodología o si se requieren adaptaciones de acuerdo con las 

características propias de la población de mujeres, de los recursos y de los formadores. 

4.5.4 Devolución Creativa (¿qué aprendemos de lo que hacemos?)  

Durante y posterior a la implementación de la metodología ECA, se deben evaluar los 

aprendizajes de las mujeres, directamente con ellas y desde las observaciones que realicen los 

facilitadores. Es importante realizar evaluaciones parciales y de avance para identificar qué están 

aprendiendo las mujeres emprendedoras y en dónde quedan aspectos por fortalecer para que ellas 

llevan a cabo de manera autónoma sus proyectos de emprendimiento. 

A partir de los elementos analizados anteriormente y como resultado de la revisión del 

Estado del arte y del marco teórico, se ha identificado una metodología validada por la FAO para 

trabajar sobre un problema muy similar al planteado por la presente investigación. Por ello en el 

diseño de las preguntas establecidas, se han incluido algunos aspectos relacionados con 

diagnóstico de procesos formativos para adultos en agricultura y emprendimiento. La figura 3. 
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Diseño de la investigación, presenta un resumen del diseño de la investigación y su interacción 

en las diferentes etapas.  

Figura 3  

Diseño de la investigación  

 

Nota. La figura presenta el Diseño de investigación, su interrelación con las etapas del proceso 

investigativo y la conexión con la herramienta identificada que puede ayudar a diagnosticar los 

procesos formativos de emprendimiento.  
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5. Estado del Arte 

5.1 Evolución del Problema en el Tiempo 

El nivel de liderazgo y empoderamiento de las mujeres en la gestión de iniciativas 

productivas que propicien unas condiciones de generación de ingresos a partir de 

emprendimientos sostenibles es un fenómeno que ha empezado a centrar la atención de 

organizaciones y gobiernos, de manera particular, en aquellas que no han tenido acceso a la 

educación y que viven ambientes que no facilitan su participación. Para el caso específico de 

emprendimientos en agricultura familiar, una de las organizaciones que más ha liderado el 

desarrollo de investigaciones aplicadas en campo sobre este tema ha sido la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. 

Como  lo refiere Rafael Zavala Gómez del Campo, Representante para Colombia de FAO 

(2017) “hay un factor que juega un papel primordial” (p. ix), en la metodología de innovación 

social y tecnológica propuesta por la FAO para lograr el desarrollo de las capacidades de 

autoestima, organizativas, de aumento de la autogestión, asociativas, de cultura del registro, 

técnicas y comerciales de la comunidades rurales que han sido afectadas no solo por el conflicto 

armado, sino por el bajo nivel de acceso a oportunidades. Este factor es “la educación no formal 

a través del aprender-haciendo” (FAO, 2017, p. ix). Los elementos anteriormente descritos son la 

base fundamental que resume la Metodología Escuela del Campo para Agricultores ECA, 

validada en diferentes regiones del mundo, con inicio en 1989 en Indonesia, luego en países 

africanos y a partir del 2000 en países de Centroamérica, con el PROMIPAC - Programa de 
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Manejo Integrado de Plagas en América Central y de Suramérica como parte de los aportes para 

la construcción de paz en zonas de conflicto armado en Colombia.  

Según estudio realizado en el año 2015 y presentado en documento FAO (2017), el 

incentivo para las comunidades, que se considera como el más importante, es la posibilidad de 

obtener ingresos, a partir de la integración de la cadena de abastecimiento alimentaria. En la 

región antioqueña, en el año 2015, se escogió a una población para aplicar la metodología en una 

parcela experimental, con resultados exitosos en la apropiación de la comunidad, en donde se 

implementaron diferentes formas de cultivo, preparación del suelo, riegos, manejo de residuos y 

envases, aspectos administrativos como los registros con información crítica del cultivo, manejo 

de plagas y enfermedades, entre otros, según comenta el documento. También se han 

desarrollado experiencias exitosas con cultivadores de tomate, frijol, arroz y hortalizas, entre 

otros, con algunas características técnicas diferentes, pero que buscaban el fortalecimiento en el 

componente técnico y de emprendimiento agropecuario (FAO, 2017). 

De acuerdo con el documento El trabajo de la FAO en la Agricultura Familiar (2019), 

“Los agricultores familiares pueden ser actores clave para lograr la seguridad alimentaria, reducir 

la pobreza y preservar el medio ambiente si cuentan con el respaldo de un entorno político 

apropiado.” (p. 4).  Según el artículo Colombia en una Mirada de FAO (2022), “De acuerdo a 

datos de FAO, reportados en la publicación SOFI (Estado de la Inseguridad Alimentaria en el 

Mundo) 2015, Colombia cuenta con 4,4 millones de personas subalimentadas, lo que 

corresponde al 8,8% de la población.” (párrafo 1). Vemos así la oportunidad de generar 

desarrollo sostenible a partir de promover emprendimientos familiares de agricultura urbana y 

periurbana.  
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Para el caso de enfoque de género en los emprendimientos, el Canal Trece (2019) dio a 

conocer una de las más hermosas caras que tiene Colombia y es la faceta de los diferentes tipos 

de emprendedores, algunos vinculados a los temas agrarios y otros a temas más industriales, sin 

embargo, es de anotar que, en la presentación realizada, la mayoría fueron hombres, a pesar del 

gran potencial y capacidades de las mujeres emprendedoras en Colombia.  

 

 

5.2 Enfoques utilizados en las investigaciones referidas al problema de investigación  

Las investigaciones que han abordado el tema de la enseñanza para adultos establecen 

como fundamento, el aprendizaje experiencial, el cual se caracteriza por desarrollar distintas 

capacidades para aprender desde la propia experiencia (Bahena, 2019; FAO, 2017; INIAP, 

2005). 

La corriente constructivista propone como premisa la construcción del desarrollo, a partir 

del propio aprendizaje, a través de herramientas que permitan construir un andamiaje para la 

creación de nuevos procesos, conocimientos e ideas para la resolución de un problema, aspectos 

que caracterizan el aprendizaje experiencial: aprender haciendo. El constructivismo percibe la 

enseñanza como una sucesión dinámica y participativa de acciones en las que el sujeto aprende 

de forma consciente a través de su propia experiencia (Méndez, 1993). El aprendizaje 

significativo es aquel que reestructura un saber mediante la praxis de este, tal como lo indica la 

teoría del aprendizaje significativo de Piaget (Iglesias y Sánchez, 2007) 

La teoría del aprendizaje experiencial que se transforma en un aprendizaje significativo 

es la base fundamental de la metodología pedagógica Escuela del Campo para agricultores - 

ECA, propuesta por la FAO (2017). De esta manera da respuesta metodológica para lograr de 

una manera más efectiva, el desarrollo de las capacidades y potencialidades emprendedoras de 
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pequeños agricultores con sus iniciativas productivas. Uno de los principales retos del 

emprendedor es conseguir las metas previstas en medio de las diferentes dificultades propias del 

quehacer técnico, administrativo, comercial y humano.  

A nivel de América Latina, diferentes organismos de asesoría y acompañamiento técnico 

han realizado investigaciones y desarrollo de documentos que describen la aplicación de la 

metodología ECA, las lecciones aprendidas y la importancia de los esquemas pedagógicos de 

enseñanza para generar transferencia de conocimiento que genere emprendimientos 

agropecuarios sostenibles. 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP (2005) indica 

en el documento Guía Metodológica sobre ECA, las limitaciones de enfoques anteriores en la 

enseñanza de adultos, particularmente a los agricultores y plantea:  

Como una alternativa, en las últimas tres décadas los trabajadores en desarrollo 

provenientes de diversos campos, como la educación de adultos, la salud y la agricultura, 

han demostrado que el desarrollo comunitario puede ser dinamizado en una forma más 

efectiva a través de la facilitación de procesos de aprendizaje entre participantes que 

hayan construido sus conocimientos en conjunto. (p. 27) 

En este sentido, se busca que no sólo sea un aprendizaje unidireccional, de recibir 

información, sino también de descubrir a partir de la práctica, la observación y el análisis nuevos 

conocimientos. En otras palabras, desarrollar la capacidad de aportar en la solución de 

problemas.  
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Para el caso específico de las mujeres emprendedoras de la presente investigación, por su 

condición de vida y entorno, se ven enfrentadas a situaciones de bajos niveles de ingresos, estado 

de salud, economía del cuidado que les generan opresión, baja autoestima y desanimo.   En su 

teoría del Oprimido, Freire (1970) señala que las personas están llamadas a nacer de nuevo y a 

superar cualquier condición que la haga sentirse oprimidas, es decir a liberarse. La humanización 

mediante su labor como mujeres emprendedoras en agricultura urbana, permite la liberación en 

distintas dimensiones de su ser, a partir del trabajo en sus cultivos.  Lo anterior se toma como 

referencia, ya que la Metodología Escuelas del Campo para Agricultores ECA, según FAO 

(2017) realiza una invitación, mediante el aprendizaje significativo, a la dignificación de la labor 

de la agricultura sin importar la escolaridad, edad, situación familiar y demás aristas del 

participante de la fundación.  

Es entonces, donde la fundación pretende ayudar a la formación de seres humanos 

comprometidos con su propio desarrollo, aspecto que se verá reflejado en la comunidad a donde 

llegue este aprendizaje o educación liberadora como lo refiere Freire (1970), por medio de una 

lectura crítica del mundo que rodea a cada una de las señoras emprendedoras, generando 

esperanzas, maneras de seguir adelante en búsqueda de reinventarse en el vivir, como una 

pedagogía de vida (Freire, 2011). Los escenarios representados en la fundación son espacios en 

los cuales se propicia la educación popular, en la que el aprendizaje y la conceptualización se 

basan en la experiencia práctica de las propias señoras emprendedoras y en los grupos a los 

cuales ellas pertenecen. A partir de una producción o construcción de un conocimiento, es más 

fácil apropiarlo y luego replicarlo (Freire como se citó en Elisalde, 2020),. Por lo anterior, el 

aprendizaje experiencial, se identifica en este trabajo como una herramienta ineludible a la hora 

de generar, planear e implementar esquemas de educación con las mujeres emprendedoras.  
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Con la dificultad para encontrar un trabajo formal, por distintas situaciones, las personas 

están en búsqueda de materializar sus ideas de negocio por cuenta propia o por medio de alguna 

entidad que les brinde acompañamiento en dicha iniciativa. La Cámara de Comercio de Bogotá 

(2021) indica que el emprendedor es una persona que logra identificar una oportunidad de 

negocio y está en la disposición de organizar los recursos que se necesitan para garantizar el 

inicio de ese proyecto laboral. Es entonces, el emprendimiento una fuente que permite 

desarrollar y gestionar factores económicos y tecnológicos que repercuten en distintos contextos, 

en donde se hayan implementado estos (Rosero y Molina, 2008). 

De acuerdo con Lederman, et al (2014) existen en Latinoamérica un número importante 

de empresas que no presentan innovación, situación que genera riesgo de no supervivencia en el 

mercado. Según Guzmán Vásquez & Trujillo Dávila (2008) el emprendimiento tiene como 

objeto buscar las soluciones más acertadas para los posibles problemas sociales. Los 

emprendedores identificarán las oportunidades de mejora con el fin de dar soluciones a las 

problemáticas identificadas.  

Según Social Enterprise Knowledge Network - SEKN (2006), eliminar barreras en busca 

de un progreso social permitirá que aquellas personas que no cuentan con voz propia mitiguen 

cualquier tipo de efecto en la actividad económica dentro del emprendimiento planteado. Como 

lo afirman Martínez & Rubio (2014), los emprendedores son personas que identifican las 

oportunidades en necesidades o problemas no resueltos por otras organizaciones. Entonces el 

emprendimiento será una herramienta indispensable para lograr los objetivos propuestos en este 

trabajo con el fin de dar bienestar a las mujeres emprendedoras.  
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Fals (1998) propone la construcción del conocimiento colectivo con el objeto de dar una 

verdadera transformación social, a través del empoderamiento de las comunidades que son 

vulneradas y sufren desigualdad. De esta manera al empoderar a las mujeres a ser participantes 

activas de todos los sectores económicos y sociales, permitirá constituir comunidades 

económicamente fuertes, estables y justas. De acuerdo con lo anterior, este trabajo pretende ver 

el empoderamiento femenino social desde una perspectiva reconstituyente de la dignidad y vida 

de las mujeres pertenecientes a la Fundación, donde libremente desarrollen sus talentos a través 

de las iniciativas de emprendimiento en agricultura urbana.  

5.3 Ideas, proyectos, estrategias, sugerencias y recomendaciones dadas en torno al 

problema  

En Colombia se ha desarrollado el documento FAO (2017) “Emprendimientos De 

Agricultura Familiar Para La Paz. Metodologías para la innovación social y tecnológica para el 

desarrollo rural”, que presenta de manera detallada la metodología Escuela del Campo para 

Agricultores - ECA y la experiencia de implementación en varias regiones del País, con 

resultados importantes en la consolidación de comunidades que autogestionan sus iniciativas 

productivas y de emprendimiento, gracias al apoyo de facilitadores técnicos que promueven los 

conocimientos propios de los agricultores y fortalecen los temas técnicos a partir de la premisa 

“aprender haciendo”. La articulación con autoridades regionales y empresas en busca de realizar 

clústeres productivos son parte fundamental para lograr la sostenibilidad de las Unidades 

Productivas Agrícolas – UPA.  La Figura 3 Presenta El Modelo Escuela de Campo para 

Agricultores - ECA.  
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Figura 3  

El Modelo “escuela de campo para emprendimientos productivos de agricultura familiar”.  

 
 

 

Nota. La gráfica muestra las 10 etapas a seguir en una Escuela de Campo para generar emprendimientos 

productivos de agricultura familiar.  Las siglas significan: OAF: Organizaciones de Agricultura 

Familiar; UPA: Unidad Productiva Agrícola; BPA: Buenas Prácticas Agrícolas. Fuente: FAO 

(2017) Emprendimientos Familiares para la paz. Modelo “escuela de campo para emprendimientos 

productivos de agricultura familiar” (p. 354). 
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Este modelo articula, como parte de su metodología las tres categorías identificadas en la 

presente investigación: Emprendimiento, Procesos pedagógicos: aprender haciendo y 

Empoderamiento. De acuerdo con el análisis preliminar se identifica como herramienta que 

ayudaría a fortalecer los procesos formativos para emprendimiento agroecológicos, de la 

FMEMP. 
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6. Marco Referencial 

6.1 Marco Legal  

De Acuerdo con la Asamblea General de la ONU (1948), el artículo 23 de la declaración 

Universal de los derechos humanos establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo” (p. 5).  De igual modo, la Constitución Política de Colombia (1991) señala 

en el artículo 25 que: “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado.” Por lo tanto, toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas, por como lo ratifica el artículo 26 “Toda persona es libre 

de escoger su profesión u oficio”.  

A pesar del marco legal mencionado en el párrafo anterior, en Colombia encontramos un 

alto índice de desempleo, que para el mes de agosto de 2021 representó un 12,3% en  las trece 

principales ciudades y un 14,2% en áreas metropolitanas, según los datos del DANE (citado en 

Diario Portafolio, 2021, pág.). Estas cifras dejan entrever una necesidad latente de buscar 

alternativas como el emprendimiento y de manera especial el relacionado con el fomento de la 

actividad agrícola. A continuación, se presenta un breve marco normativos que apoya esta 

premisa: 

- Según FAO (2004) en su documento Política de desarrollo agrícola: conceptos y 

principios, presenta los lineamientos propuestos por dicha organización para garantizar un 

desarrollo sostenible desde la seguridad alimentaria, que parte de apoyo a la agricultura familiar.  

- ONU (25 de septiembre de 2015). Memoria del Secretario General sobre la labor de la 

Organización, New York. En donde se plasma la agenda de los 17 objetivos de Desarrollo 
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Sostenible – ODS, acordados por los líderes mundiales para erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad para todos. Dicha agenda cuenta con unas metas específicas 

para cada uno de los ODS, que deben alcanzarse en un periodo de 15 años (2015 a 2030). 

- Documento CONPES 3932 de 2018 (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social). Por el cual se establecen los Lineamientos para la Articulación del Plan marco de 

Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y 

seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial, estableciendo entre otros el 

contenido mínimo y los indicadores del Plan Nacional para apoyar y consolidar la generación de 

ingresos de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria. 

- Resolución 209 de 2020 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural). Por el cual se 

adopta el Plan Nacional para apoyar y consolidar la Generación de Ingresos de la Economía 

Campesina, familiar y comunitaria, formulado en el cumplimiento de lo establecido en el Punto 

1.3.3. del Acuerdo Final de Paz. 

- Resolución 361 del 2020, (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 

Público)  Por la cual se establecen disposiciones en materia de reglamentación de la actividad de 

agricultura urbana y periurbana agroecológica en el espacio público del Distrito Capital de 

Bogotá, regulado por el Decreto 552 de 2018, en donde se establece los lineamientos generales 

para los cultivos a nivel de áreas urbanas, lo cual constituye el fundamento jurídico para que 

puedan ser aprovechados diferentes espacios. 

- Agronet (20 Oct 2020). Noticias. La apuesta por la agricultura sostenible en Bogotá. La 

apuesta por la agricultura sostenible en Bogotá. Aquí desde el Ministerio de Agricultura se 

establece la meta de 20 mil huertas urbanas, con el fin de mitigar los impactos de la pandemia y 

fortalecer la seguridad alimentaria. Se delega al Jardín Botánico para liderar la iniciativa.  

https://www.agronet.gov.co/Paginas/inicio.aspx
https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/defaultv1.aspx
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6.2 Marco Teórico  

Un acercamiento a los conceptos de emprendimiento, empoderamiento, metodología 

pedagógica Escuelas del campo - ECA, aprendizaje experiencial, aprendizaje significativo, 

agricultura urbana y agroecología, nos permiten entender un poco más, un proceso de 

emprendimiento agroecológico, que tenga impacto en las comunidades, a partir de la formación 

de estas con una pedagogía apropiada que propicie su empoderamiento y liderazgo.   

 

6.2.1 Emprendimiento  

Si bien el concepto de emprendimiento refiere a “la acción y efecto de emprender y la 

cualidad del emprendedor” (RAE, 2022), es claro que este término incluye diferentes elementos 

a tener en cuenta en el transcurso de la historia.  Las primeras definiciones aparecen poco antes 

del inicio de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. De acuerdo con Terán Yépez y 

Guerrero Mora (2020), el primer autor que menciona en sus escritos el concepto de 

emprendimiento a partir de las características del emprendedor es Richard Cantillon, economista 

irlandés nacionalizado en Francia, reconocido como el padre de la Economía Política y precursor 

de la Economía Clásica fundamentada en el libre comercio, la competencia y las habilidades 

directivas del emprendedor. Cantillon fue un emprendedor y banquero exitoso, reconocido por su 

habilidad en los negocios.  En su obra Ensayo sobre la naturaleza del Comercio en general, 

define el concepto de emprendedor, como un individuo que se arriesga a comprar un producto a 

un precio y venderlo a otro con el fin de obtener una ganancia. (Cantillon, R, 1755).  

Según Petuškienė & Glinskienė (2016), posterior a esta fecha y durante casi un siglo no 

se vuelve a mencionar el tema de emprendimiento.  Nuevamente se retoma el concepto hacia 

1860 con la economía neoclásica, donde se establece el valor de los bienes en función de su 

utilidad o satisfacción para los consumidores, más que en un margen según los costes de 
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producción, por lo que recibió algunas críticas al no facilitar la innovación ni la actividad 

emprendedora debido a los bajos niveles marginales. A partir de entonces diversos estudiosos 

han propuesto definiciones desde perspectivas tales como la económica, la sociológica, la 

administrativa, la política y la histórica, entre otras (Shane & Venkataraman, 2000; Terán-Yépez, 

2018).  

Con base en las anteriores perspectivas se han generado diversas corrientes de 

investigación del emprendimiento, entre las cuales se encuentran la Psicología, la Sociología, la 

Economía, y la Gestión Empresarial. (Chu, 1998 y Krujer, 2004, como se citó en Terán Yépez y 

Guerrero Mora, 2020). Estas corrientes y sus principales temas de investigación se presentan en 

la Figura 5. 

Figura 5 

Principales corrientes de investigación del emprendimiento. 

 

Nota. Tomado de “Teorías de emprendimiento: revisión crítica de la literatura y 

sugerencias para futuras investigaciones” (p.3), por (Chu, 1998 y Kruger, 2004, como se 

citó Terán Yépez y Guerrero Mora, 2020). Revista Espacios. Vol. 41 (No. 7) 
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Terán-Yépez y Guerrero Mora (2020) presentan 36 teorías de emprendimiento 

clasificadas en las cuatro corrientes anteriormente mencionadas. La figura 6, detalla esta 

clasificación.  

Figura 6 

Resumen Teorías del Emprendimiento según corrientes principales 

 

 

Fuente: Tomado de “Teorías de emprendimiento: revisión crítica de la literatura y 

sugerencias para futuras investigaciones” (p.5), por Terán Yépez y Guerrero Mora 

(2020). Revista Espacios. Vol. 41 (No. 7) 
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De las anteriores teorías, la que más se acerca al contexto de la presente investigación es 

la propuesta por  Harvard Business School,  la cual indica que, mediante la combinación de 

fuerzas internas del individuo, como la inteligencia, la experiencia, las habilidades, el 

conocimiento, la intuición, la motivación y fuerzas externas, como los factores económicos, 

sociales, políticos, culturales y legales, se identifican oportunidades de negocio que se convierten 

en emprendimientos exitosos gracias a la capacidad del emprendedor de llevarlas a cabo, con el 

riesgo que el proceso implica. (Mohanty, 2006). Este enfoque del concepto de emprendimiento 

se complementa con la definición tomada como referencia en el capítulo de Análisis del 

problema, en su apartado de Categorías de análisis, el cual presenta el enfoque propuesto por la 

Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos - ACTA (2022), como un 

proceso de diseño, lanzamiento y administración de una idea de negocio, que puede ser un 

producto o servicio que satisface una demanda y que genera unos ingresos.  

Es de aclarar que los emprendedores son agentes capaces de dar solución al conflicto 

motivando la innovación, habilidad clave para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados 

en el proceso de emprendimiento con el riesgo que implica. (Schumpeter, 1976). En general se 

observa como elemento transversal en las diferentes definiciones analizadas, el esfuerzo por 

lograr un resultado que depende en gran medida de las competencias del emprendedor y de las 

condiciones del entorno, con unos riesgos asociados. Con el tiempo se han incluido, aspectos 

asociados a habilidades gerenciales y de coordinación de factores de producción. (Jennings, 

1994; Smith & Chimucheka, 2014). 
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6.2.2 Empoderamiento 

La Real Academia de la Lengua Española - RAE (2022) define el empoderamiento como 

como: “Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido”. Es entonces el 

empoderamiento un accionar con ejecución decisoria que logra enaltecer el espíritu de un 

individuo o grupo de individuos, que se ha visto afectado de manera negativa por alguna 

circunstancia, concepto fundamental desde la lengua nativa española. Sin embargo, también se 

puede comprender como el proceso mediante el cual las personas controlan sus propias vidas, 

dándole un valor. Este valor involucra acciones comunitarias y de cambios sociales las cuales 

nacen de unas fortalezas, competencias y redes de apoyo del individuo dentro de la comunidad 

(Silva, et al 2004).   De acuerdo con Durston (2000), como se citó en Aguayo E. & Lamelas N. 

(2012) el empoderamiento es el “proceso por el cual la autoridad y la habilidad se ganan, se 

desarrollan, se toman o se facilitan”. 

El empoderamiento femenino, visto como la igualdad entre mujeres y hombres para 

abordar y enfrentar los retos que se le presentan al ser humano, busca un desarrollo sostenible en 

el tiempo, entre generaciones empoderadas, centrada en las personas (García, A., 2009). Según 

Aguayo E. & Lamelas N. (2012), para lograr que se consolide un proceso de empoderamiento 

deben confluir tres elementos o vertientes claves, importantes: personal, como sentido de la 

confianza en la propia persona; De las relaciones próximas, como la capacidad de influir en las 

decisiones y relaciones, y colectiva, como participación en las estructuras políticas.  

Como lo señala el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas-ECOSOC 

(2021), es necesario generar colaboraciones para el desarrollo de políticas que garanticen la 

participación equitativa de mujeres y hombres en los diferentes planes, programas y proyectos 
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económicos, sociales, ambientales de cada región, todo ello con el objetivo de que se beneficien 

de igual manera hombres y mujeres, evitando situaciones de desigualdad. 

Para el caso de la presente tesis, se busca que las mujeres puedan desarrollar de manera 

sostenida los proyectos de agricultura urbana de manera empoderada, para contribuir a su 

desarrollo personal y familiar, desde los diferentes componentes: económico, social, cultural e 

incluso psicológico, ya que los mismos representan para ellas no solo generación de ingresos, 

son espacios de independencia financiera, de compartir social, de bienestar y salud al ser 

alimentos procesados de manera agroecológica. 

6.2.3 Metodología Pedagógica ECA 

La metodología Escuelas del Campo para agricultores - ECA, desarrollada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es una 

metodología pedagógica con espacios de aprendizaje experiencial, en donde mujeres y hombres 

que se dedican al cultivo de la tierra, fortalecen sus habilidades para la mejora de las prácticas 

agrícolas desde los frentes productivo, administrativo, comercial y se asociatividad, con apoyo 

de profesionales y técnicos facilitadores,  que ayudan a los participantes, a vivir experiencias 

exitosas mediante la construcción conjunta de conocimiento a partir de los saberes previos. El fin 

principal de las mismas es empoderar a las comunidades de agricultores y favorecer el 

emprendimiento asociativo. Esta metodología nace en el año 1980 a partir de talleres de trabajo 

realizados por expertos de la FAO en Indonesia, con agricultores de arroz, en busca de mejorar 

las prácticas de Manejo Integrado de Plagas.  (FAO, 2017).   

De manera particular esta metodología pedagógica de innovación social aporta 

directamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1) Erradicación de la pobreza, 2) Hambre 

cero y 8) Desarrollo y crecimiento económico, ya busca propiciar el empoderamiento de las 
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comunidades para que logren un desarrollo económico, social y ambiental en sus entornos. Para 

Colombia con especial énfasis se ha desarrollado un estudio de las experiencias realizadas con el 

fin de mitigar los impactos del conflicto armado en las poblaciones campesinas. (FAO, 2017) 

De acuerdo con FAO (2017) Los principios que fundamentan las Escuelas del Campo 

para Agricultores - ECA, son:  

1. El campo es la primera fuente de aprendizaje. 

2. La experiencia es la base para aprender. 

3. La toma de decisiones guía el proceso de aprendizaje. 

4. La capacitación abarca todo el ciclo del sistema productivo. 

5. Los temas de capacitación están en función de la realidad local. 

Según FAO (2017) dentro de los principales lineamientos que establece la metodología 

Escuelas del Campo para Agricultores (ECA). están:  

A nivel de Entidades y población, claves en la intervención:  

- Selección del rubro productivo. Producto(s) a cultivar. 

- Formación de formadores.  

- Análisis de base de los puntos críticos de la cadena productiva  

- Las prácticas del productor y la oferta tecnológica  

- Validación de herramientas de capacitación  

- La parcela de aprendizaje  

- La ECA y los recursos naturales  

A nivel de los procesos grupales y las dinámicas para el aprendizaje 22 

- Aprendizaje vivencial  

- La experimentación participativa  
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- Toma de decisiones compartidas  

- Organización de talleres  

- Inversiones y establecimiento de réplicas  

- Evaluación de conocimiento  

- Graduación de los participantes de la ECA  

De acuerdo con FAO (2017) las etapas propuestas para el desarrollo de una escuela del 

campo son: 

- Planeación y Preparación 

- Diseño Participativo del Modelo de ejecución 

- Puesta en marcha de la escuela de campo – emprendimiento 

- Fortalecimiento socio empresarial de las OAF: Organizaciones de agricultura familiar 

- Certificación Buenas Prácticas Agrícolas 

- Comercialización en circuitos de proximidad 

- Marcas Campesinas 

- Conformación de Clúster de las OAF: Organizaciones de agricultura familiar 

6.2.4 Agricultura urbana 

Según FAO (1999), la agricultura urbana se define como el conjunto de prácticas 

agrícolas, dentro de las ciudades y en torno a ellas, en pequeñas superficies, es decir en espacios 

urbanos y periurbanos, tales como: terrenos propios o comunitarios, solares, terrazas, recipientes, 

y otras estructuras destinadas a la producción de cultivos y la cría de ganado menor o vacas 

lecheras para el consumo propio o para la venta en mercados de los alrededores. Este concepto es 

el que ha venido trabajando la Fundación, ya que las iniciativas productivas se desarrollan en las 

viviendas de las mujeres o en espacios comunitarios dentro a través de alianzas con 
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organizaciones que permiten el desarrollo de los proyectos de siembra y cosecha, en la ciudad de 

Bogotá. 

Este tipo de agricultura urbana tiene una connotación especial, debido a que las 

condiciones ambientales de la ciudad -tierra, agua, aire y clima-. son especiales, y ello hace que 

el desarrollo de los procesos de agricultura demande unos cuidados, atenciones y asistencia 

técnica particulares para que se garantice su éxito y rentabilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la adopción de los aprendizajes requeridos para el 

sostenimiento de estos emprendimientos de agricultura urbana, son una oportunidad para 

contribuir a mediano y largo en la seguridad alimentaria de la ciudad, teniendo en cuenta que la 

población urbana se incrementa, mientras que el campo se está quedando sin campesinos.  

 

6.2.5 Agroecología 

La agroecología es aquella agricultura que busca no generar efectos negativos sobre el 

medio ambiente. La aparición de este concepto inicia a partir de 1930, cuando por estudios de 

diversos expertos en busca de evitar el uso de productos químicos en los cultivos, se empezaron 

a gestar prácticas más amigables con el medio ambiente (Altieri, 1999). Sin embargo a medida 

que pasan los años y en medio de un contexto mundial que vislumbra escasez de alimentos por 

factores como el cambio climático, las situaciones de violencia en diversos países, la pobreza, la 

falta de oportunidades, el crecimiento de las ciudades y otros elementos propios de la cultura, 

economía y política de cada país, el concepto se ha ampliado con el fin de dar respuesta a la  

preocupación por la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible desde prácticas que 

contemplen la agricultura familiar, los conocimientos ancestrales y el fortalecimiento de todo un 

tejido social. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - 

FAO presenta así una de las definiciones más completas y aceptadas sobre este concepto. 
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La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento 

social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema 

interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que 

optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue papeles 

multifuncionales para la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la 

cultura, y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. (FAO, 2022, parr.1) 

De acuerdo con la anterior definición, vemos que no solo incluye el conjunto de prácticas 

amigables con el medio ambiente, sino todo un contexto social y económico que busca la 

seguridad alimentaria de las naciones y que se convierte en un eje central dentro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, plasmado particularmente en los objetivos 1. Erradicación de la 

pobreza; 2. Hambre cero y 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico, (ONU, 2022) 

Se destacan también en este sentido los 10 elementos que hacen parte de la agroecología 

según FAO (2022): 1. Diversidad, 2. Creación conjunta e intercambio de conocimientos, 3. 

Sinergias, 4. Eficiencia, 5. Reciclaje, 6. Resiliencia, 7. Valores humanos y sociales, 8. Cultura y 

tradiciones alimentarias, 9. Gobernanza responsable y 10. Economía circular y solidaria.   

 

6.2.6 Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se refiere al uso de los conocimientos previos del individuo 

para construir un nuevo aprendizaje. El facilitador de la información tomado como maestro o 

instructor solo será un mediador que permitirá que los alumnos participen del nuevo 

conocimiento que se pretende enseñar. El aprendizaje significativo se caracteriza por tener 

estrategias innovadoras y oportunas, las cuales dependen de la profundidad de conocimientos 

previos que tenga el alumno, la modificación de los aprendizajes a partir de la adquisición de 
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nuevos elementos y la relación de los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del 

alumno (Ausubel, D. P., et al, 1983). 

 El aprendizaje significativo es entonces una construcción en donde toda relación se 

convierte en un auténtico aprendizaje, que perdura en el tiempo y que no se olvida. La didáctica 

se convierte en eje importante a la hora de enseñar, puesto que la forma de presentar la nueva 

información permitirá la construcción sólida de un nuevo conocimiento generando 

interconexiones con otros (Ballester, A., 2002). 

Tal como lo indica Ausubel, D. P., et al (1983), la comprensión hace parte del 

aprendizaje y esto se da mediante procesos de cognición propios del alumno. Con el fin de 

evidenciar el aprendizaje en el alumno, el mediador del conocimiento realizará creaciones que 

favorezcan estas interconexiones con el fin de facilitar la enseñanza de los saberes. Es entonces 

pertinente que el facilitador provea una enseñanza significativa que sea recepcionada de forma 

organizada y coherente para lograr una adecuada comprensión (Molina, 1983). 

6.2.7 Aprendizaje experiencial 

El aprendizaje experiencial es la transformación de un saber a través de la experiencia, lo 

cual conlleva a una reflexión sobre el mismo que hacer del momento. Este aprendizaje se prueba 

en el aprendizaje práctico, en aprender haciendo. Este tipo de aprendizaje busca desarrollar la 

capacidad para aprender de su propia experiencia. El aprendizaje experiencial permite que se 

gesten espacios de crecimiento personal ya que este aprendizaje es individual, lo cual le permite 

al alumno identificarse a sí mismo, puesto que son sus propios procesos de aprendizaje los que le 

llevan a tomar decisiones y conciencia desde la reflexión constante, estos favorecen la 

posibilidad de generar cambios positivos individuales y colectivos al tiempo que se compartan 

dichas experiencias (Fernández Caparros, 2009) 
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La participación de los estudiantes en los ambientes de aprendizaje propuestos para su 

intervención, permiten aprender haciendo cierta actividad, previamente estudiada por el 

mediador. Posibilita la reflexión constante sobre dichas actividades, lo anterior provee la 

capacidad de aplicar los conocimientos que se traen previamente para ponerlos en práctica y de 

allí realizar múltiples transformaciones dentro y fuera del aula.  
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7. Elaboración instrumentos de recolección de información 

7.1 Aspectos Metodológicos 

7.1.1 Población Objeto de Estudio 

La población objeto de estudio corresponde al conjunto de mujeres beneficiarias de la 

Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin de la Sede Altamira (Localidad Cuarta de San 

Cristóbal Sur, Bogotá, Colombia, barrios Altamira, La Gloria, La Nueva Gloria, El Triunfo). Con 

base en la información suministrada por la Gerente de la Fundación, se encuentra que en la 

actualidad hay 12 mujeres vinculadas con proyectos activos de agricultura urbana con 

antigüedades que oscilan entre los 5 y 12 años.  

Dentro de las mujeres, se encuentran en edad de adulto mayor 10 de las 12 es decir un 

83,3%, superan los 60 años. Dos adultas jóvenes, que están entre los 43 y 50 años. Cuatro son 

cabeza de familia. El total de las 12 tienen actividades de tiempo semicompleto en el hogar con 

responsabilidades de madres y abuelas cuidadoras, una de ellas vive en arriendo y los once 

restantes viven en casas de familiares. El promedio de número de hijos es de tres, todos ya 

mayores de edad, sin embargo, tres de las mujeres deben cuidar a sus nietos. Una de las doce 

mujeres debe trabajar a diario en venta informal para generar ingresos para pagar su arriendo y 

cuidar a su nieta, por la cual responde como mamá. Otra de las señoras cuida no solo a sus 

nietos, sino a otros niños para generar alguna alternativa de ingresos. 

En relación con su estado de salud, se encuentra que 9 de las 12 mujeres, es decir un 

75%, presentan enfermedades crónicas diagnosticadas, entre las cuales están: artritis, artrosis, 

osteoporosis, tensión alta, fibromialgia y diabetes. Una de ellas padeció cáncer de columna y otra 
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tuvo aneurismas en el cerebro. Las dos han mejorado y se mantienen en tratamiento. Todas 

refieren que trabajar en agricultura urbana y estar pendiente de su huerta es una terapia que les 

ayuda a sentirse mejor. Respecto de su afiliación a salud: De las 12 mujeres, cinco tienen Sisbén 

siendo un 41,16%, siete tienen EPS correspondiente a un 58,33%, pagada por sus familiares 

principalmente hijos o esposos.  

El nivel educativo de las mujeres es el siguiente: 7 de las 12 mujeres (58%) tienen 

primaria, 4 de las 12 bachillerato.  Una no fue al colegio, pero sabe leer y escribir, ya que sus 

hijos le enseñaron. Esta última muestra el mayor liderazgo y tiene el rol de Coordinadora de 

Huertas. Es quien ha mostrado mejores resultados en su emprendimiento (venta de plántulas para 

todas las compañeras y la localidad, además de la huerta en casa para producción y venta de 

hortalizas y ornamentales). 

Frente al interés por ser emprendedoras, todas refieren que si quieren tener una alternativa 

de ingresos, pues ninguna de ellas tiene una fuente fija de ingresos, ya que son madres o abuelas 

cuidadoras y están en actividades informales de generación de ingresos. Por ello la huerta es una 

opción que facilita algo de ingresos y encuentro con las amigas para poder conversar y sentirse 

acompañadas. Refieren como principal dificultad de participación en las diferentes actividades, 

el cuidado de sus nietos, de algunos hijos enfermos, o las citas médicas que se cruzan. 

Igualmente indican que las reuniones virtuales, aunque son prácticas no son lo mismo, ya que no 

saben usar bien el celular para conectarse y deben recurrir a los hijos o nietos.  
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7.1.2 Método de identificación o cálculo de la muestra de estudio 

Teniendo en cuenta que el número de mujeres vinculadas para esta sede es de 12 y que se 

cuenta con el contacto y apoyo de las directivas de la organización, la entrevista y el focus group 

se realizará al total de las mujeres de la sede Altamira.  

7.1.3 Análisis de las categorías seleccionadas teniendo en cuenta la matriz de 

operacionalización 

De acuerdo con el análisis realizado en el árbol de problemas, se identificaron 

principalmente tres categorías de análisis asociadas al problema: Emprendimiento, Metodología 

Pedagógica ECA y Empoderamiento.  Desde la categoría de emprendimiento se quiere 

identificar el nivel de claridad en el concepto de emprendimiento, el interés por ser 

emprendedoras y las estrategias exitosas de generación de ingresos percibidas por las mujeres. 

Para la categoría Metodología Pedagógica ECA, se quiere abordar un breve diagnóstico de los 

principales elementos que propone esta metodología, dentro de las prácticas pedagógicas de la 

fundación, para sus procesos de formación.  En la categoría empoderamiento se abordará el 

enfoque de cómo las mujeres logran afrontar las dificultades que se les presentan en sus 

iniciativas productivas.    

 En la Tabla 2: Matriz de Operacionalización, se presentan las categorías, 

subcategorías, indicadores, preguntas, fuentes e instrumentos de recolección de información, así:  
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Tabla 2.  

Matriz de Operacionalización  

Categoría de Emprendimiento 

 

Categoría Metodología Pedagógica ECA 

 
Categoría de Empoderamiento 

 
Nota. La tabla presenta la descripción de las categorías, subcategorías y preguntas a realizar en 

la investigación.  Fuente: Elaboración propia. Año 2021. 
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7.1.4 Instrumentos de Recolección de información 

De acuerdo con el enfoque cualitativo escogido, a continuación, se presentan los 

instrumentos de recolección de información diseñados. 

Focus Group con mujeres emprendedoras: El Anexo 3 muestra el formulario con las 

preguntas que harán parte del focus group con las mujeres emprendedoras.  Durante la sesión 

presencial se pasarán post it con cada pregunta a cada una de las participantes, para que tengan el 

espacio de escribir y luego compartir sus respuestas, las cuales serán consolidadas en el 

formulario diseñado para el focus group.  

Entrevista a Mujeres Emprendedoras: En el Anexo 4 se presenta el formulario con las 

preguntas que harán parte de la entrevista individual a las mujeres emprendedoras. El método 

será llamada telefónica por parte de las investigadoras. Las respuestas se registraron en el 

formulario diseñado para tal fin.  

Entrevista a Expertos ECA:  En el Anexo 5 se presenta el formulario electrónico, con 

las preguntas para los expertos ECA. El mismo fué enviado para que respondieran las preguntas, 

previa contextualización del proyecto con reunión virtual. 

7.1.5 Mapa de actores  

Se identifican como principales actores dentro del proyecto de investigación los 

siguientes:  

1. Mujeres emprendedoras  

2. Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin 

3. Patrocinadores:  

○  Comunidad Hermanas de la Presentación 

○  Empresas que donan para patrocinar proyectos de emprendimiento  

4. Parque Entrenubes 



ESCUELAS DEL CAMPO ECA PARA EMPRENDEDORAS AGRICULTURA URBANA           68 

 

 

5. Jardín Botánico y Clientes 

6. Voluntarios 

7. Entes de Control 

○ Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor 

○ DIAN 

○ SHD 

Cada uno de ellos tiene unas expectativas, un nivel de influencia y un interés en el 

desarrollo y resultados de la Fundación.  El detalle de este análisis se presenta en el Anexo 6. 

Matriz de Actores.  

Como conclusión se generó el mapa de actores: Ver figura 7: Mapa de Actores. Según 

el mismo los actores de mayor impacto e interés están representados en las emprendedoras y en 

la Fundación, sin embargo, todos los demás actores requieren ser gestionados atentamente, 

mantener informados y mantener satisfechos. 

Figura 7.  

Mapa de Actores 

 
Nota. Los números corresponden al actor correspondiente, así: 1.  Mujeres 

emprendedoras, 2. Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin, 3. Patrocinadores, 

4. Parque Entrenubes, 5. Jardín Botánico y Clientes, 6. Voluntarios y 7. Entes de Control 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2 Validación del Instrumento de Recolección de la Información  

7.2.1 Evaluación de la Validez aparente 

El tipo de instrumento seleccionado para evaluar la validez aparente es el Coeficiente de 

Validez de Contenido - CVC usado para la validación de las preguntas, que permite valorar el 

grado en el que están de acuerdo los expertos frente a la pertinencia, claridad conceptual, 

redacción y alineación de las preguntas con la subcategoría, frente a los objetivos de 

investigación.  

El instrumento de validación presentado a los expertos aplica una escala Likert con cinco 

opciones, donde con una fórmula se calcula la media obtenida en cada uno de los ítems y en base 

a esta, se da el cálculo CVC para cada componente. Se recomienda mantener los ítems cuyos 

resultados se mantengan igual o superior al porcentaje 0.80, los cuales se tuvieron en cuenta para 

la validación del instrumento usado para este trabajo. Para esta validación se diseñó el 

instrumento a manera de formato en Excel, con el título CVC Operacionalización (Anexo 2). 

Inicialmente se postularon 52 preguntas, luego de asesoría y acompañamiento de la profesora 

tutora, se redujeron a 18, y en un ejercicio preliminar con experto de la Fao, se dejaron 11 

preguntas, que fueron las que finalmente quedaron en el formato CVC que fue enviado a los 

expertos escogidos para realizar la validación de estas.  

7.2.2 Evaluación de la confiabilidad del instrumento 

Para la evaluación de la confiabilidad se escogieron tres expertos en temas de pedagogía, 

aprendizaje experiencial y cercanía con temas de emprendimiento agroecológicos, que evaluaron 

las preguntas en los aspectos de pertinencia, claridad conceptual, redacción y alineación de las 

preguntas con la subcategoría. De acuerdo con los conceptos dados por los expertos, el resultado 
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de la confiabilidad del instrumento fue alta con un valor de 0,92, Cada uno de ellos hizo aportes 

de forma que, al ser evaluados por el grupo de las tres investigadoras, concluyeron que se podían 

mantener las preguntas propuestas. En la Tabla 3: Resultados CVC se presentan los resultados 

de la evaluación de la confiabilidad de las preguntas. 

Tabla 3.  

Resultados CVC-Operacionalización 

 

 

 

 

 

Nota.  La tabla presenta las calificaciones dadas por cada uno de los expertos y el cálculo del 

CVC: Índice de Confiabilidad de la Validez del Contenido.  

 

De acuerdo con el nivel de confiabilidad obtenido del instrumento se establece, no realiza 

prueba piloto. 
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8. Trabajo de Campo 

8.1 Actividades realizadas y cantidad de instrumentos aplicados 

Una vez validadas las preguntas de los instrumentos para recolección de la información - 

entrevistas y el focus group, se procedió a realizar un cronograma de actividades para hacer el 

levantamiento de la información con las 12 mujeres emprendedoras seleccionadas y con los tres 

expertos convocados. Ver tabla 4: Cronograma de actividades trabajo de campo. Durante el 

desarrollo de las actividades se dejaron registros fotográficos, audios y videos de soporte de la 

información.  

Tabla 4:  

Cronograma Actividades Trabajo de Campo 

No. Actividad Fecha Resultado 

1.  Entrevistas con 

Expertos 

Noviembre 

2021 

Dos expertos responden las preguntas 6, 8 y 10 de la 

entrevista a través de formulario google y uno de ellos a 

través de audios. 

Las respuestas se encuentran consolidadas en el 

documento Entrevista Expertos. 

2.  Focus Group con 

Mujeres 

Emprendedoras 

Enero 2022 Diez mujeres de las doce convocadas participan del 

focus group, con aportes importantes y concluyentes 

frente a cuatro de las preguntas de investigación:  la 

preguntas 4, 5, 7 y 8. 

Cada mujer respondió las preguntas en un post it y se 

realizó plenaria de cada pregunta. 

Las respuestas se encuentran consolidadas en el 

documento Focus Group. 

3.  Entrevistas 

Individuales con 

Mujeres 

Emprendedoras 

Enero 2022 Se realizó llamada a cada mujer emprendedora y fue 

entrevistada de manera personal, registrando sus 

respuestas a las seis preguntas individuales:  1, 2, 3, 9, 

10 y 11. En el Documento Respuesta Entrevistas 

Mujeres 
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No. Actividad Fecha Resultado 

4.  Tabulación de la 

información 

Recolectada 

Enero 2022 Archivo Excel Consolidado Respuestas Entrevistas y 

Focus Group, con las siguientes hojas: 

· Focus Group 

· Entrevistas Expertos 

· Entrevistas Mujeres 

5.  Análisis e 

interpretación de 

la información 

Febrero 

2022 
Inclusión de los resultados del trabajo, de campo, 

resultados finales y conclusiones en la tesis. 

6. Revisión por parte 

de tutora  

Marzo -abril 

2022 

Se realizaron sesiones de revisión semanal con la 

profesora tutora para revisar el avance en la 

interpretación y triangulación de la información. 

7. Ajustes en el 

análisis y revisión 

de normas apa 

Abril – mayo  

2022 
Ajustes del documento de tesis según recomendaciones 

recibidas. 

Nota: Las actividades iniciales de investigación fueron realizadas en su mayoría de manera virtual 

teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID. 

 

8.1.1 Entrevista con Expertos:  

A los expertos se les envió un formulario de Google con las tres preguntas previstas, 

previa explicación del proyecto de investigación a través de videollamadas a dos de ellos y 

presencial con uno de ellos. Las preguntas realizadas a los expertos fueron 6, 8 y 10 de la matriz 

de operacionalización. Las respuestas se han registrado en el documento en Excel: Consolidado 

Entrevista Expertos  

El perfil de los expertos es el siguiente:  

Luis Alejandro Castañeda Saza: Ingeniero Agrónomo, especialista en gerencia para el 

desarrollo organizacional. Experiencia con entidades estatales, ONG y FAO, restitución de 

tierras y naciones unidas; ejecución, formulación y monitoreo de proyectos productivos para 
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población vulnerable, asistencia profesional a comunidades vulnerables, desarrollo de escuelas 

de campo, asistencia técnica a cultivos, experiencia específica en aguacate hass y café con 

sistemas productivos agroecológicos.      

Carlos Rene Ramírez Rodríguez: Licenciado en Biología. Universidad Distrital, 

Especialista en Gerencia de Recursos Naturales, Universidad Distrital; Maestría en Desarrollo 

Sustentable y Gestión Ambiental, Universidad Distrital; Licenciado en biología, Especialista en 

gerencia de recursos naturales, Maestría en desarrollo sustentable y gestión ambiental, docente 

de Educación para la Sostenibilidad Ambiental en educación media, especialización y maestría. 

Creador de iniciativas escolares ambientales, director de proyectos de grado y actividades 

investigativas en campos ambientales, biológicos, ecológicos y pedagógicos. Consultor e 

investigador en áreas ambientales de producción más limpia, ecoeficiencia, ecología, biología, 

saneamiento básico y pedagogía de posgrado y pregrado. 15 años de experiencia en creación, 

acreditación y evaluación de programas académicos de pregrado y postgrado, Par Académico del 

Ministerio de Educación Nacional. 

Arbey Cortes Dávila: Facilitador Experiencial Fundapanaca. Con experiencia como 

formador de formadores durante más de 18 años en metodologías experienciales de enseñanza; 

Diseño y ejecución de programas de formación pedagógica dirigidos a empresas y entidades 

educativas; Acompañamiento en formación de competencias blandas para sus colaboradores y. 

Facilitador escuela Magia del Amor - EMA. 

8.1.2 Focus Group:       

El Focus Group con las mujeres emprendedoras se realizó el día 22 de enero de 2022 de 

manera presencial, en la sede de la fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin, en el Barrio 

Altamira de la Localidad de San Cristóbal Sur, de la ciudad de Bogotá. Durante este encuentro se 
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presentó al equipo de investigadoras y el objetivo de la actividad.  Participaron 10 de las 12 

mujeres convocadas. Cada una de ellas respondió las preguntas en un post it, luego se realizó 

plenaria en donde abiertamente cada una de las mujeres compartió sus respuestas. En la figura 8 

se presenta un registro fotográfico de la actividad. Las preguntas realizadas corresponden al 

número 1, 2, 3, 9, 10 y 11 de la matriz de operacionalización.  La información se consolidó 

posteriormente en el documento Excel Formulario Focus Group. (Ver anexo 3) 

Figura 8 

Registro Fotográfico sesión de Focus Group con las mujeres Emprendedoras 

 

Nota. El registro fotográfico muestra la participación de las mujeres en el ejercicio de 

focus group realizado el día 22 de enero de 2022 en las instalaciones de la Fundación 

Mujeres Empresarias Marie Poussepin.  
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8.1.3 Entrevistas individuales       

Para el desarrollo de las doce entrevistas individuales se asignaron 4 mujeres a cada una 

de las investigadoras, quienes se contactaron telefónicamente con las emprendedoras. Las 

preguntas realizadas corresponden a las identificadas con los números 1, 2, 3, 9, 10 y 11 de la 

matriz de operacionalización y las respuestas fueron registradas en el documento “Consolidado 

Respuestas Entrevistas Individuales” del formulario Entrevistas Mujeres Emprendedoras.  

8.2 Descripción de los métodos de análisis de la información 

Para el análisis de la información se utilizó la metodología de codificación abierta de 

datos, la cual sugiere que se identifiquen temas comunes o patrones, en las respuestas y se 

puedan extraer los elementos que ayuden a identificar y entender las causas del problema. Estos 

temas comunes se colocaron como etiquetas en el documento consolidado de la información 

recogida, tanto por el focus group, como por las entrevistas individuales a mujeres 

emprendedoras y a expertos ECA. En la figura 9: Codificación Abierta de Datos, se presenta 

un resumen macro de la codificación de estos temas relevantes en las respuestas. Para la misma 

se han identificado con colores, aquellas respuestas que tuvieron alguna correlación de acuerdo a 

las siguientes convenciones:  

 

Figura 9  

 

Codificación Abierta de Datos: Triangulación de la información 
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Nota. En la triangulación de la información se observa correlación en las respuestas de 

las preguntas 7, 9 y 10. De igual manera para las respuestas de las preguntas 1, 8 y 11. 

Fuente: Elaboración Propia. Año 2022. 

8.3 Hallazgos 

Teniendo en cuenta las tres categorías analizadas: emprendimiento, metodología 

pedagógica, escuelas del campo ECA y empoderamiento; así como la correlación identificada en 

la codificación abierta de datos, se encontraron los siguientes hallazgos.  

8.3.1 Hallazgos frente a la categoría de Emprendimiento: 

Para las señoras, en términos generales, el concepto de emprendimiento significa 

constancia, persistencia y compromiso, con un proyecto que genere ingresos y satisfacción, a 

pesar de las dificultades y riesgos que se puedan presentar.  Este hallazgo está en línea con las 

diferentes definiciones propuestas por expertos en emprendimiento, según lo planteado en el 

marco teórico. En general para ellas es claro que implica realizar una labor nueva que genera 
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dificultades (riesgos) y que requiere compromiso, persistencia y habilidades administrativas y 

comerciales para lograr satisfacción del cliente, ventas, y sostenimiento del negocio. 

Se identifican como principales motivaciones para continuar con sus emprendimientos, 

el bienestar que les genera a nivel de realización personal y la generación de ingresos. Es de 

destacar que la mayoría de las mujeres manifestaron que “la huerta es una terapia y les ayuda a 

olvidarse de sus problemas y a sentirse mejor”. Para algunas evoca su infancia en el campo y 

para quienes por primera vez viven la experiencia de siembra y emprendimiento, les desarrolla el 

amor por la naturaleza y el deseo del encuentro comunitario, como parte del tejido social que se 

forma con las otras mujeres emprendedoras.  

 A nivel de estrategias exitosas para la generación de ingresos, las emprendedoras 

refieren las siguientes que han tenido impacto para lograr mejores ventas: 1) A nivel de 

producto: destacar ante los clientes el hecho de ser cultivados de manera agroecológica, sin 

químicos y cosechado el día de la entrega. También el ofrecer variedad de productos, como un 

mercado agroecológico. De otro lado manifiestan las mujeres en sus respuestas que la realización 

de paseos agroturísticos por la red de huertas fomenta la venta de hortalizas, al igual que el 

contacto con las actividades propuestas por el Jardín Botánico para llevar canastas de mercados a 

instituciones que desean apoyar la compra a agricultores urbanos.  Se destaca aquí el uso del 

concepto de aprendizaje significativo, en el cual a partir de sus experiencias y de las 

capacitaciones recibidas generan nuevos aprendizajes y mejoran sus iniciativas. Si bien refieren 

que hay ingresos con estas y otras estrategias, se identifica que los espacios reducidos de siembra 

impiden que puedan ser mayores las cantidades de producción. Por ello se hace crítica la 

programación de siembra con base en la demanda para garantizar que todos los productos salgan 

y no se pierdan espacios en productos que no tengan demanda.  
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8.3.2 Hallazgos frente a la categoría de Metodología pedagógica Escuela del campo para 

agricultores ECA 

Dentro de los principales motivos por los cuales las mujeres no siempre asisten a los 

talleres y capacitaciones se destacan: El estado de salud, por citas médicas o sentirse enfermas; la 

economía del cuidado, al requerir tiempo para las labores propias del hogar, y la no adecuación 

de los horarios, frecuencias y lugares de reunión, a sus necesidades. Para los casos en los cuales 

las actividades son presenciales refieren que la inseguridad cerca al parque donde se encuentran 

los cultivos y la distancia que deben recorrer, afectan la decisión de ir, sobre todo cuando llueve 

o se encuentran enfermas. Cuando las actividades son virtuales comentan que se les dificulta 

conectarse ya que no saben manejar bien la tecnología y deben esperar a que un nieto o hijo 

llegue de trabajar y les ayude.   Es de resaltar que hay un paralelismo entre estas respuestas y 

aquellas presentadas en la categoría de empoderamiento, pues en ambas se analizan las 

principales dificultades que han tenido en sus emprendimientos y cómo las han afrontado.  

Los anteriores hallazgos confirman las hipótesis sobre las causas del problema de 

debilidad en los procesos de formación en emprendimiento, debido a la inasistencia de las 

mujeres a las actividades. Se identifican así oportunidades de mejora relacionadas con la organización 

conjunta de la programación y logística requerida para lograr asistencia.  

Frente a los acuerdos requeridos para el buen funcionamiento del emprendimiento de 

cada mujer y su relación con la fundación, se observa que en general las emprendedoras 

manifiestan la necesidad de crear un reglamento que establezca las normas y acuerdos frente a 

temas de horarios, lugares de reunión, frecuencia de actividades, políticas de pago de las 

hortalizas y de aporte de cuotas. También indican la necesidad de definir qué acción seguir 
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cuando se incumplen los acuerdos.  Se encuentra concordancia   entre las respuestas a la 

pregunta sobre los acuerdos y las respuestas a la pregunta sobre causas de no asistencia a las 

actividades.  

Se destaca el aporte de los expertos ECA - Escuelas del campo para agricultores en las 

respuestas sobre los aspectos pedagógicos de formación que deben ser tenidos en cuenta para 

lograr empoderamiento con las mujeres. Entre los principales se encuentran, el enfoque del 

capacitador, como un facilitador que parte de los saberes previos de las comunidades y ayuda a 

construir conjuntamente conocimiento desde un aprendizaje significativo, basado en la 

experiencia y la práctica, que transforma la conducta y promueve el desarrollo propio y 

colectivo, a partir de un lenguaje sencillo, con características SEO: suficiente, eficiente y 

oportuno. Este hallazgo apoya la definición de aprendizaje significativo descrita en el marco 

teórico y presentada en el estado del arte. 

Se encontró una conexión marcada entre las respuestas de tres de las preguntas 

relacionadas con los temas de capacitación requerida para ser mejores emprendedoras, 

capacitación que le darían a una nueva emprendedora y habilidades que se requieren para 

graduar a una mujer como emprendedora en agricultura urbana.  Se destacan aquí tres 

sugerencias básicas: formación a nivel técnico en agricultura urbana: técnicas de siembra de la 

huerta, abonos, plagas, preparación de pedidos; formación a nivel administrativo y de 

emprendimiento; y, además, formación o desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, 

solidaridad, responsabilidad y compromiso, entre otras. Como aspecto a resaltar se encuentra 

solicitud de formación a nivel tecnológico y de conexión con el celular para acceder a las 

actividades de formación y comunicación.  
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Frente al ítem de Espacios Reducidos de Siembra, por ser agricultura urbana, se 

identificaron oportunidades interesantes de trabajo. Desde el enfoque de las mujeres se propone 

arrendar un espacio o buscar permiso de siembra en espacios comunitarios. Ya desde las 

estrategias implementadas por las mujeres y por las directivas de la fundación, se han 

incrementado el número de canastillas de siembra en las casas y se ha gestionado con el parque 

donde se siembra el permiso para contar con mayores espacios. Desde los aportes de los expertos 

ECA se sugiere la utilización de balcones, techos verdes, terrazas, macetas y jardines de las 

casas, aspectos que ya se han venido realizando en las casas de las mujeres.  

Los Expertos ECA definen como elementos clave para la graduación de las mujeres, que 

ellas demuestren las competencias técnicas, administrativas y de emprendimiento, en la 

implementación de su huerta, y estén ya en la fase de comercialización, con una actitud de 

servicio y de empoderamiento con su iniciativa.  

Los aspectos abordados en la categoría de metodología pedagógica ECA, dan un primer 

insumo de diagnóstico de los aspectos a fortalecer en los procesos pedagógicos y metodológicos 

de formación con las mujeres en aspectos de programación de actividades, acuerdos 

comunitarios, aspectos pedagógicos, temas de capacitación, ampliación espacios de siembra,  

8.3.3 Hallazgos frente a la categoría de Empoderamiento: 

Las principales dificultades descritas por las mujeres, en orden de importancia son:   

estado de salud y economía del cuidado. Los otros temas relevantes que afectan de manera 

importante sus emprendimientos son: espacios reducidos de siembra, poco apoyo de la familia, 

en algunos casos, y de manera transversal a todas las señoras la dificultad del control de plagas. 

Refieren que no les quedan bien las fórmulas de preparar los biopreparados de control biológico. 
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Es de destacar que en esta categoría se encontraron algunas respuestas muy similares a las de la 

pregunta de las dificultades por las cuales no pueden asistir.  Este resultado confirma la hipótesis 

planteada frente a los aspectos que se consideran que dificultan el avance en los 

emprendimientos.    

Como aspecto transversal a las diferentes categorías se encuentra que tanto las mujeres 

como los expertos manifiestan como elementos esenciales el compromiso y la persistencia con el 

proyecto de emprendimiento individual y colectivo.  

8.4 Principales cambios 

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron ajustes relacionados con la 

redacción y número de las preguntas, según retroalimentación de los expertos. De un total de 18 

preguntas quedaron 11. 
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9. Resultados Finales 

9.1 Perfil y caracterización de la Organización/ comunidad / grupo social donde se 

desarrolló la investigación 

9.1.1 Perfil y Caracterización de la Organización 

La organización con la cual se ha desarrollado la investigación es la Fundación Mujeres 

Empresarias Marie Poussepin, entidad sin ánimo de lucro que nace en el año 2004 por iniciativa 

de la Hermana de la Presentación, Alicia Vargas y su sobrina la ingeniera industrial Ruth Vargas, 

en busca de generar alternativas de ingresos para mujeres de escasos recursos del Barrio 

Altamira de La Localidad de San Cristóbal Sur, en Bogotá, Colombia. A partir del 

acompañamiento para promover su autoestima y la capacitación para desarrollar procesos de 

emprendimiento se han logrado resultados importantes de empoderamientos en mujeres adultas 

mayores, sin embargo, se identifican oportunidades de mejora, planteadas con el problema de la 

presente investigación.  A continuación, un resumen de su Direccionamiento Estratégico de la 

Fundación.  

Misión de la Fundación:  

Formar mujeres cabeza de familia, como empresarias a través de iniciativas 

emprendimiento en agricultura urbana, arte ecológico y otras actividades en busca de 

promover su desarrollo a nivel espiritual, social, económico y ambiental económico para 

mejorar la calidad de vida de sus familias y comunidades, con fundamento en valores, 

según el carisma de Marie Poussepin. (Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin, 

2021, p.4) 
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Visión de la Fundación:  

A 2023, ser reconocida en Bogotá como una organización sostenible que promueve la 

inclusión social y el cuidado de la casa común, a través de procesos de formación en 

agricultura urbana generando mujeres y familias emprendedoras que gestionan la 

comercialización de sus productos y que aportan sus conocimientos a otras comunidades. 

(Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin, 2021, p.5) 

Valores que promueve la Fundación:  

1. Solidaridad  

2. Respeto  

3. Amor al trabajo  

4. Vocación de Servicio 

5. Responsabilidad 

6. Honestidad 

7. Innovación (Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin, 2021, p.6) 

Objetivos de la Fundación:  

1. Promover, a través de la capacitación informal en diferentes áreas productivas, el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades de las mujeres cabeza de familia, familias 

y comunidades que deseen crear sus propias microempresas en las líneas de agricultura 

urbana, arte ecológico y otras actividades conexas. 

2. Apoyar la iniciación de microempresas comunitarias productivas y de servicios, que 

favorezcan la autogestión y la generación de empleo. 

3. Asesorar la gestión de producción y comercialización de los productos. 
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4. Desarrollar actividades que promuevan el bienestar de la mujer emprendedora y su 

entorno familiar. 

5. Comercializar los productos generados del aprendizaje de las beneficiarias con el fin de 

reinvertir en el mejoramiento de los servicios de la Fundación. 

6. Replicar las experiencias y aprendizaje de emprendimiento en otras comunidades 

(Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin, 2021, pps.8-11) 

Líneas de Productos y Servicios:  

Figura 10. 

Líneas de servicios y productos de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin 
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Nota. Se presentan las líneas de producto y servicio. Fuente: (Fundación Mujeres Empresarias 

Marie Poussepin, 2021, pps.12-13) 
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Figura 11 

Organigrama de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin 

 

Nota. La fundación cuenta con voluntarios que apoyan los roles descritos en el organigrama. Las 

mujeres también asumen roles dentro de la organización. Fuente: (Fundación Mujeres 

Empresarias Marie Poussepin, 2021, p.2) 

 

Perfil y Caracterización de las Mujeres Emprendedoras 

Con base en la revisión documental de la información suministrada por la Fundación 

Mujeres Empresarias Marie Poussepin, se identifica la siguiente caracterización para las mujeres 

beneficiarias.  

 



ESCUELAS DEL CAMPO ECA PARA EMPRENDEDORAS AGRICULTURA URBANA           88 

 

 

 

Figura 12 

Rango de Edad de las emprendedoras 

 

Nota:  Tomado de Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin. 

Informe caracterización Beneficiarias. 2020. 

 

Figura 13 

Estado de Salud de las emprendedoras 

 

Nota:  Tomado de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin. 

Informe caracterización Beneficiarias. 2020. 

 

 

 



ESCUELAS DEL CAMPO ECA PARA EMPRENDEDORAS AGRICULTURA URBANA           89 

 

 

Figura 14 

Esquema de afiliación a Salud de las emprendedoras 

 

Nota:  Tomado de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin. 

Informe caracterización Beneficiarias. 2020. 

 

Figura 15 

Nivel de escolaridad de las emprendedoras 

 

Nota:  Tomado de Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin. 

Informe caracterización Beneficiarias. 2020.  
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9.2 Selección y elaboración de una herramienta de Gerencia Social que mejor se ajuste a la 

propuesta de fortalecimiento organizacional 

De acuerdo con el problema planteado, los resultados obtenidos, el análisis de la 

información recolectada y el marco teórico sobre emprendimiento, empoderamiento y 

metodologías para aprendizaje de adultos en temas de agricultura, se identifica que la 

herramienta que mejor se adapta para hacer una propuesta de fortalecimiento organizacional para 

la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin es la metodología pedagógica Escuela de 

Campo para Agricultores ECA de la FAO, que sin ser una herramienta clasificada como de la 

gerencia social, apoya en la solución de un problema social a partir de la mejora en los procesos 

de formación de las comunidades para lograr empoderamiento en sus iniciativas productivas.  

En línea con lo establecido en el marco teórico, esta herramienta busca empoderar a las 

comunidades con sus iniciativas productivas, a partir de procesos pedagógicos de formación y 

capacitación experiencial, fundamentados en una planificación participativa y concertada, a 

partir de acuerdos con la comunidad. Esta metodología solicita un diagnóstico inicial a partir de 

una lista de chequeo en la que se evalúan los diferentes elementos que debe contener una Escuela 

de Campo para Agricultores. Una vez aplicada la herramienta se identifican aquellos aspectos en 

los que se debe fortalecer la organización a nivel de la planificación y desarrollo de los procesos 

formativos de aprendizaje para lograr emprendimientos exitosos en agricultura familiar.   

Los resultados del Diagnóstico Metodología Pedagógica Escuela de Campo para 

Agricultores ECA aplicado en la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin se presentan 

en la Figura 16.  Con ellos se estableció en cuáles componentes de la metodología se cuentan 

con avances totales o parciales y como complemento unas descripciones, que dan un poco más 

de contexto a la situación presente en la Fundación. 
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Figura 16   

Diagnóstico Metodología Pedagógica Escuela de Campo para Agricultores ECA encontrado en 

la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin 
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Nota. La lista de chequeo presenta los ítems recomendados para implementar una Escuela del 

Campo según la metodología ECA. El análisis de cumplimiento de cada ítem fue elaborado por 

la gerente de la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin y el equipo de emprendedoras.  

9.3 Desarrollo de la propuesta de fortalecimiento de acuerdo con los resultados obtenidos 

de la herramienta de Gerencia Social elaborada 

Con base en los resultados y análisis de las entrevistas, el focus group, la revisión de la 

documentación y el diagnóstico ECA se evidencia una interrelación entre los aspectos que 

mencionan las emprendedoras a fortalecer y las acciones requeridas para implementar una 

Escuela ECA que impacte en el empoderamiento de las personas.  En la Figura 17, se presenta 

el plan de acción propuesto para fortalecer los procesos formativos en Emprendimiento 

Agroecológico, con el fin de mejorar los niveles de empoderamiento.  

Dentro de las acciones planteadas se destaca la necesidad de reestructurar de manera 

profunda la metodología tanto de fondo como de forma para el desarrollo de las capacitaciones, 

con participación de las emprendedoras y el equipo de trabajo de la Fundación, teniendo en 

cuenta aspectos logísticos, pedagógicos, productivos y comerciales, alineados con el desarrollo 

de un plan de negocio que articule las iniciativas particulares de las emprendedoras con el 
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modelo de emprendimiento colectivo del grupo. Es de resaltar que el equipo de facilitadores 

debe tener formación en la metodología para garantizar el éxito de esta. 

Figura 17 

Plan de Acción Propuesto 

Para categoría de Emprendimiento 

 

Para categoría Metodología Pedagógica ECA 
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Para categoría Metodología Pedagógica ECA (continuación) 
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Para categoría de Empoderamiento 

 

 

 

Nota. Se presentan aquí las 8 acciones identificadas para responder a los aspectos identificados como 

relevantes para fortalecer los procesos de formación en emprendimiento agroecológico de la FMEMP. 

Fuente. Elaboración Propia. 
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Conclusiones 

-           De acuerdo con la caracterización de las emprendedoras en agricultura urbana, las 

principales causales que dificultan su empoderamiento son ocasionadas por aspectos 

relacionados con la economía del cuidado, el estado de salud, la dificultad en el uso y acceso 

a las tecnologías, el no entendimiento de algunos temas por fallas en los procesos 

pedagógicos y en los aspectos logísticos para desarrollo de las actividades, que no se adaptan 

a sus condiciones. Se identifica una causal del problema no prevista inicialmente relacionada  

el espacio reducido de siembra, el cual significa baja productividad, un menor volumen de 

ingresos y por tanto desánimo en sus iniciativas.  

-   Como criterios de éxito en el proceso formativo y de empoderamiento, necesarios a 

fortalecer en la Fundación Mujeres Empresarias Marie Poussepin,  según diagnóstico 

realizado se identifican los siguientes: programación participativa de las actividades según 

necesidades de las mujeres, acuerdos con las emprendedoras que incluyan reglas y 

normativas de inicio, permanencia y compromiso con los proyectos de emprendimiento, 

fortalecimiento de las habilidades pedagógicas en los facilitadores para el proceso de 

aprendizaje de personas adultas mayores, evaluación y valoración del desarrollo y 

culminación del proceso formativo mediante una graduación formal, ampliación de espacios 

de siembra y fortalecimiento del plan de negocio  general del proyecto y específico de cada 

emprendedora.  

-     De acuerdo con la revisión del marco teórico y del estado del arte, la metodología de 

Escuelas de Campo ECA propuesta por la FAO, es una de las herramientas que más se 

aproxima a las necesidades para el problema planteado en la fundación, debido a la similitud 
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de los fines que busca y al desarrollo de los procesos de aprendizaje del componente técnico, 

administrativo y de empoderamiento en iniciativas de emprendimiento familiar en 

agricultura, de manera que facilita la adopción de los conocimientos que se van desarrollando 

en el proceso formativo, por ello sin ser una herramienta predefinida como de la gerencia 

social, puede cumplir este fin.  La propuesta de fortalecimiento de los procesos formativos 

queda plasmada en la Figura 17:. Plan de Acción propuesto, dando especial énfasis a la 

planificación y desarrollo participativo con las emprendedoras de las actividades tanto 

formativas como de solución de problemas de los emprendimientos.  

-     Desde el fin que busca la gerencia social, orientado a resolver problemas sociales a partir 

de mejoras organizacionales, se identifica que la presente investigación ha buscado contribuir 

al fortalecimiento de los procesos formativos de la Fundación Mujeres Empresarias, 

descubriendo otras herramientas y metodologías que aportan en la solución de problemas 

sociales y complementan las ya existentes.  

- La participación activa de las mujeres beneficiarias demostró que las soluciones están en las 

mismas comunidades, ya que aportaron acciones concretas a los problemas planteados en las 

sesiones de trabajo. Se destacó el conocimiento de sus saberes tradicionales y los que con el 

tiempo han ido logrando en su formación. En general las acciones colaborativas de un grupo 

generan mayores resultados que las individuales.  
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Recomendaciones 

- Analizar y establecer la viabilidad de implementación de las acciones que se establecen en la 

metodología ECA al interior de la Fundación, definidas en el Plan de Acción formulado en la 

Figura 17.  

- Desarrollar la metodología ECA en un tiempo igual o superior al tiempo que toma el cultivo 

en generarse desde su fase inicial hasta la postcosecha, de acuerdo con la fenología de este. 

- Nombrar un líder que sea parte de las agricultoras en formación, para que contribuya como 

enlace comunicador, que facilite el interés, la participación y una adecuada integración entre 

actores. 
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- El facilitador líder debe tener amplia experiencia en el tipo de cultivos sobre los cuales se va 

a desarrollar la práctica de aprendizaje y cumplir con unas condiciones mínimas de 

pedagogía para la formación de adultos mayores de bajo nivel de escolaridad con pedagogía 

experiencial.  

- Al iniciar y al finalizar un proceso de aprendizaje, es necesario realizar un examen para 

identificar los conocimientos previos y el nivel adquirido, una vez finalizado es conveniente 

realizar seguimientos mensuales para conocer el desempeño integral de las agricultoras. 

- Realizar diagnóstico de las mujeres nuevas y antiguas con respecto a sus condiciones físicas 

y de salud, para establecer estrategias individuales que favorezcan su permanencia en el 

desarrollo de sus proyectos de emprendimiento. 
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Anexos 

Anexo 1 
Componentes, actividades y características de la metodología ECA 

 (Escuelas del Campo para agricultores) 
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Fuente: FAO (2017) Emprendimientos Familiares para la paz. Modelo “escuela de campo para 

emprendimientos productivos de agricultura familiar” P. 355-357. 
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Anexo 2 
Formato CVC para validación de Contenido de la Operacionalización 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 3 

Formulario Focus Group 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Anexo 4 

Formulario para Entrevista Telefónica a las Mujeres Emprendedoras 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5 
Formulario Entrevista Expertos ECA 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 6 
Matriz de Actores 

 
Fuente: Elaboración propia. Año 2022 
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Anexo 7 
Formato de Diagnóstico Metodología Pedagógica Escuela de Campo para Agricultores ECA 

adaptado para la FMEMP 
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Fuente: Elaboración propia con base en los lineamientos de FAO (2017) Emprendimientos 

Familiares para la paz. Modelo “escuela de campo para emprendimientos productivos de agricultura 

familiar” P. 355-357. 


