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Resumen 
 
Esta monografía se exponen el proceso y los hallazgos de la investigación Apropiación social 

del conocimiento a través de un modelo de huerta urbana en Medellín desarrollada en el eje de 
formación en investigación de la Línea de Investigación Cultura Material y Proyecto e Innovación 
del Grupo en Estudios de Diseño (GED) de la UPB. Este proyecto busca fomentar la apropiación 
social del conocimiento, en la que se abordó la malnutrición y la inseguridad alimentaria, 
beneficiando a los grupos humanos y a los estudiantes involucrados en el proceso. Para lograrlo, se 
trabajó de la mano de los semilleros de mercado Insight y Smart y con niñas de la Fundación Aldea 
Pablo VI. Para a la apropiación social del conocimiento se diseñó material gráfico de apoyo como la 
cartilla metodológica, el kit de cartas interactivas, la bitácora y cronograma de siembra y un Fanzine 
instructivo en ellos se socializa el desarrollo de un modelo de huerta urbana sostenible y replicable 
en diferentes contextos. Se utilizó la metodología de los seis pasos de Víctor Papanek y, en el 
desarrollo de esta, se levantó, sistematizó y analizó información para conjeturar sobre la situación 
encontrada, obtener datos, validarlos y sacar las conclusiones. Se toma como marco las teorías del 
Transitional Design y del Diseño para la Transición que invitan a estudiar en detalle “problemas 
perversos” relacionados con la sostenibilidad ambiental y social. Las conclusiones obtenidas 
permiten evidenciar elementos claves para el trabajo colaborativo con niñas y sobre cómo el material 
gráfico de apoyo puede ser utilizado en diferentes contextos en los que este modelo de huerta puede 
ser desarrollado. 
 
Palabras clave: Apropiación social del conocimiento; Huertas urbanas; Trabajo cooperativo; 
Seguridad alimentaria. 

 
Abstract 

 
This monograph exposes the process and findings of the research on Social Appropriation of 

Knowledge through an urban gardening model in Medellin, developed within the research training 
axis of the Material Culture and Project Innovation Research Line of the Design Studies Group at 
UPB. This project aims to foster social appropriation of knowledge by addressing malnutrition and 
food insecurity, benefiting both communities and students involved in the process. To achieve this, 
we worked hand in hand with the research groups of marketing Insight and Smart from the university 
of EAFIT, and with girls from the Aldea Pablo VI Foundation; designing supporting graphic 
materials such as "the methodological booklet, kit of interactive cards, gardening log, and schedule, 
and an instructive Fanzine", and developing an urban gardening model that is sustainable and 
replicable in different contexts. We used Victor Papanek's six-step methodology and in its 
development, we gathered, systematized, and analyzed information to synthesize first-order 
constructs, conjecture about the data, validate them, and draw conclusions from the research. The 
framework includes the theories of Transitional Design and Design for Transition that invite 
studying in detail "wicked problems" related to environmental and social sustainability. The 
conclusions obtained allow us to highlight key elements that must be taken into account for 
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collaborative work with girls, and how this graphic support material helps in the different contexts in 
which this gardening model can be developed. 

 
Keywords: Social Appropriation of Knowledge; Urban Gardens; Cooperative Work; Food 
Security. 
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Introducción 
 
A continuación, se presentan el trabajo monográfico que contiene el desarrollo y resultados 
del proyecto Huertas urbanas: apropiación social del conocimiento a través del diseño de 
un modelo de huerta urbana en Medellín, desarrollado en la Línea de Investigación en 
Proyecto e Innovación del Grupo de Investigación en Estudios de Diseño (GED). Estas 
monografías contienen, el problema de investigación, la pregunta de investigación, sus 
objetivos y los resultados obtenidos. Finalmente, se presentan las conclusiones de la 
investigación. 

 
1. El problema de investigación 

La malnutrición e inseguridad alimentaria son desafíos globales que afectan al 54.2% de 
los hogares colombianos. A pesar de los esfuerzos gubernamentales y la necesidad de 
cumplir con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número dos1, Hambre Cero, persisten 
desafíos significativos. Las huertas urbanas, una estrategia exitosa a nivel mundial, ofrecen 
una solución perdurable. Es por esto que, en el marco de un proyecto de investigación para 
diseñar un modelo de huerta urbana replicable y sostenible en Medellín, se asumió el reto de 
hacerlo para las niñas de la Fundación Aldea Pablo VI quienes, a partir de esta experiencia, 
pudieran beneficiarse y beneficiar su entorno social de dos maneras; la primera, asegurando 
parcialmente sus necesidades alimenticias y su salud nutricional y, segundo, aprendiendo 
este tipo de cultivo para replicarlo en otras situaciones. Este trabajo se realizó en los 
semilleros Smart e Insight de la Universidad EAFIT y el semillero Culturama de la 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). El proyecto busca, no solo abordar la 
malnutrición y la inseguridad alimentaria, sino también mejorar las estrategias para la 
apropiación social del conocimiento, en ocasiones, las soluciones existen o se consiguen por 
medio de la investigación, pero no se divulgan apropiadamente, una mejoría en este aspecto 
beneficiará a grupos humanos interesados y a involucrados en el proceso de manera general. 
En este contexto, el proyecto de huerta urbana en Medellín busca no solo la participación de 
expertos en diseño y agricultura, sino también involucrar activamente a las niñas de la 
Fundación Aldea Pablo VI como colaboradoras y beneficiarias finales. 

 
2. La pregunta de investigación 

Se presenta, la pregunta de investigación que dirigió el trabajo.  
 
¿Cómo generar apropiación social de un modelo de huerta urbana en Medellín que sea 

sostenible y replicable en diversos contextos?  
 

3. Objetivos de la investigación 
De igual manera se presentan a continuación los objetivos generales y específicos de la 

investigación. 
 
3.1. Objetivo general  

                                                            
1 Estos objetivos fueron planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de 

garantizar el acceso a una alimentación saludable, suficiente y nutritiva para todas las personas, así como 
promover la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria a nivel mundial.  
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Facilitar la apropiación social del conocimiento sobre seguridad alimentaria por medio 
del diseño de un modelo de huerta urbana sostenible y replicable, en otros contextos, para 
potenciar, en el largo plazo, la autogestión y sustentabilidad de recursos en poblaciones 
vulnerables de la ciudad de Medellín. 

 
3.2. Objetivos específicos 

A continuación, se presenta los 4 objetivos específicos de la investigación: 
3.2.1. Reconocer las huertas urbanas activas en Medellín para describir las buenas prácticas 

relacionadas con su manejo, infraestructura y roles de las personas involucradas. 
3.2.2. Describir las buenas prácticas relacionadas con el manejo de huertas urbanas activas en 

Medellín a partir de su reconocimiento. 
3.2.3. Establecer lineamientos de diseño para un modelo de huerta urbana viable, adaptable a los 

recursos disponibles, a partir de espacios de co-creación con personas de la Fundación 
Pablo VI vinculada al proyecto. 

3.2.4. Potenciar la apropiación social de resultados de investigación, en grupos específicos de 
personas, por medio de cartillas que proporcionen estrategias de autogestión de modelos 
de huertas urbanas sostenibles y replicables. 

 
4. Metodología  

Seguidamente, se presenta la metodología de la investigación realizada y su devenir en el 
despliegue de métodos.  

La presente investigación utilizó una metodología cualitativa que privilegia el 
acercamiento y descripción a fenómenos sociales con el fin de comprender cómo contribuir a 
la apropiación social del conocimiento sobre la seguridad alimentaria en poblaciones 
vulnerables de la ciudad de Medellín. El estudio se realizó con un enfoque experimental-
longitudinal situado en la Fundación Aldea Pablo VI, las personas involucradas fueron un 
grupo de niñas del hogar-estudiantes de la fundación que participaron desde el 1 de marzo de 
2023 hasta el 29 de mayo de 2024).  

 Se apropiaron aspectos de la metodología Convocatoria de los diseñadores para una 
nueva agenda social propuesta por Papanek (1972) en su libro Diseño para el mundo real 
con el enfoque planteado por Víctor y Sylvia Margolin (2012, p.5) en Modelo social de 
diseño, cuestiones de práctica e investigación para la solución de problemas en seis pasos. 
Esta metodología propone seis momentos o fases con la integración de otros profesionales 
como partes de la solución: primero, la vinculación con el usuario; segundo, la valoración 
profunda y amplía de sus problemas; tercero, la planificación de objetivos y propuestas 
funcionales; cuarto, la implementación orientada por los objetivos; quinto, la evaluación de 
resultados, comparación, identificación de áreas de mejora y aseguramiento de la pertinencia 
y, por último, generación de conclusión destacando aspectos positivos y desafíos 
enfrentados.  

El seguimiento de esta metodología se requirió el despliegue de diferentes métodos y 
herramientas de investigación a saber: la observación participativa (ver Anexo II), la 
entrevistas semi estructuradas (ver Anexo III) y los talleres colaborativos (ver Anexo IV); la 
aplicación de los métodos y construcción de las herramientas fueron acompañados por 
expertos del semillero Smart e Insight de la Universidad EAFIT. 
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5. Marco teórico conceptual 
Este marco teórico conceptual reúne las teorías marco y los conceptos centrales de la 

investigación. El trabajo se enmarca en las teorías emergentes conocidas como Transition 
Design y Diseño para la transición. Transition Design presenta un nuevo enfoque para 
abordar, entre expertos y no expertos, problemas perversos como el cambio climático, la 
desigualdad, la pobreza, entre otros, con el propósito de generar sociedades sustentables y 
promover un mejor futuro posible (Irwin, 2018, pág. 29). La colaboración entre estos dos 
grupos se considera fundamental para generar soluciones efectivas y sostenibles, 
especialmente cuando se trata de desafíos que afectan a grupos específicos de personas, 
como en este caso el hambre y la malnutrición. Ahora bien, el Diseño para la transición 
enfoque latinoamericano, reúne un conjunto de prácticas cambiantes que permite visualizar 
y mapear las dificultades, situarlas en contextos específicos espaciales y temporales, 
identificar y abordar conflictos entre actores involucrados, facilitar la creación colaborativa 
de visiones de futuros deseables para ubicar puntos estratégicos de intervención y diseñar 
soluciones efectivas. Más que un proceso estático y predefinido, este marco proporciona una 
estructura lógica para integrar una variedad de prácticas que se adaptan a la complejidad y 
dinamismo de las situaciones abordadas. Adicionalmente, propone un enfoque donde un 
proyecto colectivo inspirado en experiencias de aula clase puede ser abordado por 
estudiantes de múltiples disciplinas. A partir de este enfoque, se buscó desarrollar un 
proyecto dirigido al derecho, seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, a partir de la 
apropiación social del conocimiento de un público infantil para garantizar un futuro donde se 
potencie una mejor adquisición de alimentos. La inclusión de perspectivas no expertas en el 
diseño y ejecución del proyecto refleja el principio fundamental del Transition Design de 
reconocer la diversidad de conocimientos y experiencias presentes en la sociedad. 
Asimismo, este enfoque fomenta la apropiación social del conocimiento, permitiendo que las 
niñas no solo sean receptoras de soluciones, sino agentes activos en la construcción de su 
propio bienestar. 

Según la Food and Agriculture Organization of the United Nations el derecho a la 
alimentación (DA) se comprende como el derecho de toda persona a acceder y disponer de 
bienes y servicios alimentarios adecuados, en todo momento y lugar, que garanticen un nivel 
de vida adecuado y protejan contra el hambre. En este contexto, destacan la accesibilidad, la 
disponibilidad y la adecuación. La accesibilidad física y económica, implica que todas las 
personas cuenten con alimentos suficientes y adecuados en todo momento. La 
disponibilidad, implica que las personas cuenten con los medios para producir alimentos por 
su propia cuenta o a través de un sistema de producción, distribución y comercialización 
para atender su demanda; implica la estabilidad espacial y temporal de la oferta de 
alimentos. Por último, la adecuación implica que los alimentos deben ser suficientes, 
nutritivos, inocuos y aceptables culturalmente. Con esto, se espera la sostenibilidad del 
sistema alimentario y asegurar que las relaciones entre actividades y actores hagan posible la 
producción, transformación, distribución y consumo de alimentos para satisfacer las 
necesidades alimentarias presentes sin comprometer el derecho de las generaciones futuras 
(FAO, 2007, s.p). 

En este mismo sentido, se presentan los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria 
y nutricional (SSAN).  El concepto de seguridad alimentaria (SA) que se ha construido en 
el tiempo, a finales del siglo XVIII se creó el primer marco de la SA llamado food 
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availability decline (Descenso de Disponibilidad de Alimentos o DDA) propuesto por 
(Robert y Smith) que perduró hasta los años 80 del S.XX, el DDA concibe las hambrunas 
como períodos de escasez de suministros alimentarios per cápita producida por factores 
naturales o demográficos). Posteriormente, Amartya Kumar Sen (1981) propuso la teoría de 
las titularidades como explicación de las hambrunas, este cambio señala que la hambruna y 
el hambre en general no son consecuencia de una falta de suministros de alimentos en el 
mercado, sino de la falta de recursos de algunos sectores para producirlos o comprarlos, 
concluye en un modelo alternativo que incluye las capacidades o los recursos de una familia 
o individuo para acceder a los alimentos de forma legal produciéndolos, comprándolos o 
percibiéndolos como donación del Estado o de un grupo humano, sean comunidades u otros 
(Armiño, 1996, pág. s.p). 

Recientemente, en el enfoque postmoderno, se incluyeron otros factores como los 
sistemas de sustento, las estrategias de afrontamiento, las desigualdades intrafamiliares, la 
salud y su relación con la nutrición, el valor cultural de los alimentos, los conflictos civiles, 
entre otros (Maxwell, 1991 y Maxwell, Swift y Buchanan-Smith, 1990).  

En las anteriores aproximaciones se señalan diferentes ámbitos de intervención: el del 
individuo, el de la familia y el de la nación. En lo individual y familiar se advierte que se 
posee SA cuando el consumo es mayor a las necesidades (Gittinger, 1990, pág. 16); en el 
ámbito nacional la SA se logra al tener un equilibrio satisfactorio entre la demanda y la 
oferta de alimentos a precios razonables y donde la demanda sea mayor que las necesidades 
de la población (Metz y Thomson, 1999). Como síntesis, puede decirse, apoyados en el Plan 
de acción de la cumbre mundial sobre la alimentación (1996) que la SA comprende una 
situación de acceso físico y económico a una alimentación adecuada. El Documento 
Seguridad alimentaria en américa latina y el caribe (Salazar y Muñoz, 2019), que establece 
la Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (PSAN) en Colombia. señala que 
la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) se reconoce: 

 
[…]es la situación en la que todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. 
(Salazar y Muñoz, 2019, p. 5)  

 
Por su parte, el documento Conpes Social 113 del Consejo Nacional de Política Económica 
Social (Departamento Nacional de Planeación, 2008) que establece la PSAN en Colombia 
define la SAN como: 

 
[…] disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 
condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y 
activa”. (PSAN, 2008, p.2) 
  

Ahora bien, con respecto al concepto de agricultura urbana, la industrialización y la 
concentración de grandes masas poblacionales en el espacio de las ciudades, desplaza la 
agricultura exclusivamente a las zonas rurales. La super valoración del suelo, el incremento 
de las construcciones e infraestructura, los problemas de movilidad urbana y la llegada de las 
industrias de alimentos procesados, han sido determinantes en la extinción de especies y 
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productos vegetales comestibles en el contexto de las ciudades grandes e intermedias. En ese 
crecimiento urbano e industrial sumado a los efectos del cambio climático y la necesidad de 
una alimentación suficiente y saludable, han despertado interés por la agricultura urbana 
como expresión de una política social y ambiental en las ciudades Huertas Urbanas Como 
Alternativa De Desarrollo Económico Sostenible (Zafra y Ricardo, 2019) para responder a 
los grandes retos del siglo XXI; una alternativa de acceso a recursos en momentos de escases 
que aporta a la SA y la salud, pasando por la educación ambiental, la economía sostenible y 
la participación ciudadana (Hernández, 2006). En el documento Diseño de un modelo de 
producción para huertas urbanas (Hinestroza, Forero y Bonilla, 2019) se definen las huertas 
urbanas como: 

 
[…] espacios de cultivo destinados a la producción limpia de alimentos que suelen desarrollarse 
en jardines, balcones, terrazas o espacios comunitarios no productivos como terrenos baldíos, en 
las que se pueden producir hortalizas, frutas, hierbas aromáticas, flores y plantas ornamentales. 
(p. 3) 
 

Según los autores, existen dos tipos de huertas urbanas: las comunitarias y las familiares o 
domésticas; las primeras, tienen lugar en una pequeña zona de tierra en espacios públicos, 
mientras que las familiares o domésticas están ubicadas en balcones, terrazas, jardineras o 
mesas de cultivo de sus viviendas. Ahora bien, para que estas huertas sean afectivas se 
requieren que las personas tengan un conocimiento y lo implementen de acuerdo a sus 
capacidades. Es por esto que se presenta el concepto de apropiación social del conocimiento 
que en Colombia de denomina apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
(ASCTI); con él se refieren acciones democráticas de comunicación de la ciencia en “un 
proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y 
experiencias; promoviendo entornos de confianza, equidad e inclusión para transformar sus 
realidades y generar bienestar social”. (Minciencias, 2020, p. 1) 

Uno de los primeros autores en usar el término de Apropiación Social del Conocimiento 
(ASC) fue Armand Mattelart (1983) quien resalta la necesidad de mejorar la comunicación 
científica señalando que “para hacer investigación efectiva, las relaciones entre creación 
cultural y la producción de información deberían ser concebidas de forma que tomen en 
consideración a artistas, periodistas y mediadores de las nuevas tecnologías” (p.66) lo que 
expande el objeto de la ciencia como objeto de conocimiento y lo inserta en la producción 
cultural. Hablar de procesos de ASC implica enfrentar diversas concepciones y formas de 
nombrar, pues la comunicación y transferencia son una preocupación de diversas áreas del 
conocimiento. Es por esto, que comprender la ASCTI implica revisar otros conceptos. El 
primero, es el de enfoque de apropiación social del conocimiento mediante la ciencia, tecnología e 
innovación entendido como el “uso de recursos y procesos técnicos para la comunicación de la 
información científica y tecnológica para el público general” (p. 59). Otros han nombrado esta 
actividad como divulgación científica concebida como acciones que implican tanto difusión 
como formación del conocimiento hacia el público “lego” comprendiendo todas las 
dimensiones del hacer ciencia: cultura, información producida, tecnología, entre otras 
(Roqueplo, 1983). En Colombia, como resultado del trabajo de Mónica Lozano (2005, 2012, 
2016), el término Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología (ASCyT) ha venido 
ganando terreno tanto en la academia como en la política pública por su enfoque en los 
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procesos democráticos de la ciencia. Este ejercicio implica articular conocimientos científicos 
con leguajes comunes a la sociedad para “una reflexión crítica con la ciencia y la tecnología; 
una relación crítica con el conocimiento; y una promoción de la cultura científica” (2005, p. 
62). 

En ese orden de ideas, la ASCyT se alinea con el modelo democrático de Public 
Understanding of Science (Durant, 1999) en el que se entiende la ASC como una construcción 
que se hace en grupo, participativamente, donde no se consideran las personas desde la 
perspectiva del desconocimiento, sino que se distinguen grados de discernimiento, tipos de 
saberes y diversidad de experiencias “el modelo democrático busca establecer una relación de 
igualdad entre científicos y no científicos y enfatiza en el diálogo entre expertos y no expertos 
como condición previa para la satisfactoria resolución de desacuerdos” (p. 315). 

 
6. Proceso de investigación y hallazgos relevantes 

Se presenta una descripción del proceso investigativo en tanto documentación, 
observaciones, entrevistas, sistematización, análisis de la información y síntesis, entre otros 
procesos, y resultados obtenidos en cada momento y sus evidencias. 

La investigación se realizó en compañía de los semilleros Smart e Insight de la Facultad 
de Mercadeo de la Universidad EAFIT con el objetivo de facilitar la apropiación social del 
conocimiento sobre la seguridad alimentaria en una población vulnerable de la ciudad de 
Medellín. En el desarrollo de esta investigación, se utilizó una metodología cualitativa, en la 
que se llega a respuestas sobre los intereses de las personas para un mayor acercamiento al 
desarrollo de esta investigación. El proceso buscó, por medio del diseño de una huerta 
urbana replicable y sostenible, proporcionarle a un grupo de niñas de la Fundación Aldea 
Pablo VI entre los 5 y los 14 años en condiciones de vulnerabilidad, acceso a alimentos 
saludables por medio de una estrategia de apropiación que les permitiera mantenerla en el 
tiempo. La sede de la fundación se encuentra en el barrio Santo Domingo Savio de la ciudad 
de Medellín.  

El proceso se desarrolló en seis pasos: El primero, centrado en la generación de ideas 
sobre huertas urbanas y la revisión documental en publicaciones científicas, se alinea con el 
primer o de los seis pasos de Papanek: la identificación del problema. En este sentido, la 
revisión documental y la generación de ideas permitieron identificar el problema central a 
abordar: la necesidad y reconocer las huertas urbanas activas en Medellín y descubrir las 
buenas prácticas relacionadas con su manejo, infraestructura y roles de las personas para 
comprender la naturaleza del problema y establecer los objetivos específicos de la 
investigación, lo que coincide con el enfoque de identificación el problema propuesto por 
Papanek. Se realizó la revisión documental en publicaciones científicas (Matacea, Muñoz, 
Pardo, 2017) a partir de los asuntos principales: malnutrición, SA, SAN, DA y SSAN. 
Posteriormente, se diseñó un protocolo para seleccionar huertas a observar en Medellín 
denominado balanced scorecard  (ver Anexo I) y se diseñaron las guía de observación para 
aplicar en las huertas seleccionadas (ver Anexo II), simultáneamente, se diseñó una guía 
para entrevista semiestructurada (ver Anexo III) que incluyó preguntas sobre las huerta y su 
historia, acerca de su cuidado, los implementos o herramientas utilizados, las personas que 
participan en las labores asociadas a ellas, los productos sembrados y los métodos de 
siembra, la finalidad de lo producido, los recursos económico para su sostenimiento, entre 
otras; preguntas que luego serían respondidas por los encargados de cada huerta. Este primer 
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momento permitió avanzar significativamente hacia el objetivo específico de reconocer las 
huertas urbanas activas en Medellín y descubrir las buenas prácticas relacionadas con su 
manejo, infraestructura y roles de las personas involucradas. Se pudo recopilar información 
sobre diversos aspectos como ubicación, infraestructura, métodos de cultivo, participantes 
involucrados y recursos disponibles. Esto permitió obtener una visión clara de la diversidad 
de huertas en la ciudad y de las practicas exitosas que podrías servir como referencia para el 
proyecto. Entre estas prácticas se destacan la diversificación de cultivos para garantizar una 
oferta alimentaria completa, el uso eficiente del espacio mediante técnicas innovadoras, la 
promoción de la participación comunitaria para fomentar un sentido de pertenencia, la 
implementación de prácticas sostenibles que respeten el medio ambiente y un enfoque 
educativo que ofrece oportunidades de aprendizaje sobre la agricultura urbana y nutrición 
saludable, especialmente dirigido a niños y jóvenes. Esta información inicial sentó las bases 
para el siguiente momento.  

En el segundo momento del proceso implicó la visita a siete huertas seleccionadas para 
la recolección de información, segundo paso de la metodología de Papanek: la investigación 
y el análisis exhaustivo del problema. Durante estas salidas de campo, se recopiló 
información sobre diversas características de las huertas, como la topografía del terreno, la 
calidad del suelo y la disponibilidad de luz solar, así como detalles sobre la infraestructura, 
elementos sembrados, métodos de fertilización, gestión de residuos, comunicación y 
sostenibilidad; esta se sistematizó en matrices comparativas de doble entrada (Anexo I) para 
su análisis y la síntesis de datos. Este momento corresponde con el análisis en la 
metodología de Papanek, donde se busca comprender la naturaleza del problema. El 
reconocimiento de los hallazgos durante esta etapa permitió identificar las buenas prácticas 
relacionadas con el manejo de huertas urbanas activas en Medellín, sentando así las bases 
para el desarrollo de soluciones efectivas y sostenibles en los pasos posteriores del proyecto. 

En el tercer momento, se identificaron las necesidades y posibilidades de las niñas de la 
Fundación con relación a sembrar una huerta urbana que les fuera útil. Estas incluían el 
acceso a alimentos frescos y nutritivos, educación sobre nutrición y agricultura urbana, 
oportunidades para participar en actividades prácticas y educativas, así como la posibilidad 
de desarrollar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo. Por otro lado, se evaluaron las 
posibilidades que ofrecía el entorno de la fundación, como el espacio disponible para 
cultivar, los recursos educativos y de apoyo comunitario disponibles, y la disposición de las 
niñas para aprender y participar activamente en el proyecto de la huerta urbana. Estas 
necesidades y posibilidades sirvieron como punto de partida para diseñar intervenciones que 
aborden los desafíos específicos y aprovechen las fortalezas de las niñas y su entorno. Para 
ello, se realizaron actividades aplicando el método del design thinking (ver Imagen 1) y la 
capacitación con expertos agrónomos para establecer lineamientos de diseño para una huerta 
urbana viable y sostenible acordes con los recursos disponibles en la fundación. Esta 
actividad se alinea con el tercer paso de la metodología de Papanek, que consiste en la 
identificación de las necesidades y deseos de los usuarios. por medio de estas actividades, se 
obtuvieron requerimientos específicos, entre los principales, se encontraron los tipos de 
alimentos a sembrar que incluían desde el tomate y cebollas hasta plantas aromáticas como 
el cedrón y la lavanda. Del mismo modo, otros requerimientos fueron el correcto uso de 
herramientas como, palas, regaderas, rastrillos, mangueras y guantes; la asignación de roles 
para el cuidado como el podado, el riego, la supervisión y la recolección de la cosecha y la 
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destinación de la misma para la preparación de alimentos. Esto se realizó por medio de 
didácticas como enfoque sistemático y planificado para enseñar y facilitar el aprendizaje; se 
apoyaron en principios pedagógicos y teorías del aprendizaje, adaptándose a las necesidades 
de los estudiantes y al contexto educativo. Entre los principales resultados obtenidos se 
destaca la necesidad de diversificar los cultivos, garantizando así una oferta alimenticia 
balanceada y la importancia de una gestión adecuada de las herramientas en las labores 
agrícolas. Asimismo, en la actividad educativa para las niñas se evidenció el beneficio de 
asignar roles y responsabilidades dentro del proyecto potenciando el trabajo en equipo y el 
desarrollo de habilidades de liderazgo entre las participantes. Por último, se definió la 
utilización integral de la cosecha, consolidando así el vínculo entre la producción y el 
consumo de alimentos frescos y nutritivos en la fundación. Estos hallazgos constituyeron el 
fundamento para el diseño y la ejecución de la huerta urbana, reafirmando el compromiso de 
la Fundación Pablo VI con el bienestar desarrollo integral de las niñas por medio de la 
educación y la alimentación saludable.  

Los resultados obtenidos hasta este momento permitieron realizar una ponencia en el II 
Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación RedColsi, II EISI 2023 en la 
Corporación Universitaria Adventista en la ciudad de Medellín, el equipo clasificó para el 
encuentro nacional con 92 puntos (ver Imagen 2). 

 
 

 
Imagen 1. Taller design thinking2 

 

                                                            
2 Todas las imágenes a continuación son de propiedad de los autores. 
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Imagen 2. II EISI 2023 
 
En el cuarto momento, se realizaron dos salidas de campo a la Fundación Aldea Pablo 

VI y se diseñaron y realizaron dos talleres participativos (ver Anexos VI y VII) y (ver 
Imagen 3) con el grupo de niñas, estos incluyeron juegos didácticos con actividades para 
empatizar y validar necesidades y un taller sobre sostenibilidad. Lo más destacable de este 
momento fue la conexión directa con las niñas, por medio de los talleres, que permitió una 
comprensión más profunda de sus necesidades y realidades. Entre estas necesidades se 
destacan el acceso limitado a alimentos frescos y saludables, las limitaciones de espacio y 
recursos en sus hogares, así como la necesidad de conciencia ambiental y sostenibilidad. Los 
talleres participativos brindaron un espacio inclusivo y enriquecedor, donde las niñas 
pudieron expresar sus ideas y propuestas para el diseño de la huerta. Entre estas ideas se 
incluyeron sugerencias como cultivar frutas y verduras como lechuga, zanahoria, tomates, 
plantas aromáticas, entre otros, fortaleciendo su participación activa en el proyecto como el 
reciclaje de residuos orgánicos, el uso eficiente del agua y el cultivo sin el uso de pesticidas. 
Además, mostraron interés en aprender sobre el cuidado del medio ambiente, proponiendo el 
uso de técnicas de cultivo respetuosas con el entorno. Destacó, que no solo se fortalecieron 
los lazos con las niñas, sino que también contribuyeron significativamente al objetivo de 
establecer lineamientos de diseño para un modelo de huerta urbana viable y adaptable a sus 
recursos por medio de espacios de co-creación con personas de la Fundación vinculada al 
proyecto. 
En el quinto momento, y a partir de los hallazgos y datos sintetizados (ver Anexo V), se 
abordó el prediseño de un modelo de huerta (ver Imagen 4) adecuada para validar una 
estrategia de autogestión. Lo más importante fue, no solo la integración de la información 
obtenida, sino que también la adecuación del diseño las necesidades específicas de la 
fundación y del proyecto en general. Entre estas necesidades se incluyeron el acceso a 
alimentos frescos y saludables, la educación en sostenibilidad y cuidado del medio ambiente 
y la promoción de la participación activa considerando la adaptabilidad y replicabilidad del 
modelo. Centrarse en la autogestión, promovió la autonomía y empoderamiento quienes 
podrían asumir un rol activo en el mantenimiento y continuidad del proyecto a largo plazo. 
Los hallazgos obtenidos contribuyeron a alcanzar el objetivo de establecer lineamientos de 
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diseño para un modelo de huerta urbana viable, adaptable a los recursos disponibles, a partir 
de espacios de co-creación con personas de la Fundación Pablo VI vinculada al proyecto. 

 
 

Imagen 3. Talleres participativos 
 

Simultáneamente, se participó en el XXII Encuentro Nacional y XX Encuentro 
Internacional de Semilleros de Investigación RedColsi, ENISI 2023 (ver Imagen 5) en la 
ciudad de Cartagena, en donde se obtuvo resultados positivos y recomendaciones acerca de 
la implementación de estrategias para la apropiación social del conocimiento y sobre 
maneras de mantener esta iniciativa en el tiempo, por parte de los jurados establecidos. 

 
 

Imagen 4. Prediseño de un modelo de huerta urbana sostenible  
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Imagen 5. ENISI 2023 
En el sexto momento, se propuso el diseño de un material gráfico compuesto por: una 

cartilla, un cronograma, un Fanzine de compostaje, unas cartas interactivas, una bitácora 
de siembra y un documento de validación (ver Imagen 6) y (ver Adjunto I), que incluyó el 
desarrollo de buenos hábitos, instrucciones y consejos para el debido uso, cuidado y 
mantenimiento de la huerta. Esta cartilla tuvo el propósito de potenciar la apropiación 
social del conocimiento acerca del modelo de huerta urbana diseñado y enfocado en niños 
y niñas; simultáneamente se diseñó un protocolo de validación (ver Anexo VIII) para una 

 
 

Imagen 6. Elementos Gráficos 
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experiencia de aplicación de su contenido que permitiera valorar la claridad de la 
información, la pertinencia de las actividades y de la iconografía, ilustraciones y elementos 
gráficos asociados a ellas. Lo más importante fue validar la comprensión del material 
gráfico con las niñas, las opiniones, pensamientos y sugerencias de ellas, explicarles cómo 
debían de utilizarlo y cómo podía ayudarles en la gestión de la huerta. Los hallazgos 
obtenidos contribuyeron a alcanzar el objetivo de potenciar la apropiación social de 
resultados de investigación en grupos específicos de personas por medio estrategias de 
autogestión de modelos de huertas urbanas sostenibles y replicables. 

 
7. Resultados y análisis  

A continuación, los resultados de la investigación: conjetura, validación de producto, 
conclusiones y respuesta a la pregunta de investigación.  

 
7.1. Conjetura3 

En el contexto de la investigación se conjeturó que la metodología de los seis pasos de 
Papanek, implementada junto a la participación activa de individuos en talleres 
participativos y la aplicación de la teoría del aprendizaje significativo, resulta útil para 
potenciar el proceso de construcción y trasmisión de conocimiento en el contexto de la 
investigación. Esta combinación promueve el trabajo colaborativo, evita la exclusión de 
grupos específicos y fomenta la inclusión y la diversidad. 

En actividades dirigidas a niños, se evidenció que la promoción de la apropiación social 
del conocimiento por medio de experiencias interactivas y participativas contribuye al 
desarrollo integral de los individuos y al fomento de relaciona y actividades más equitativas 
y participativas. En este sentido, la apropiación social del conocimiento por medio de 
talleres participativos permite a los niños relacionar un problema, en este caso sembrar la 
huerta, con sus vivencias y experiencias propias (aprendizaje significativo), lo que resulta en 
una mayor familiarización con el conocimiento y una visualización más clara de las 
soluciones. Adicionalmente, estas actividades facilitan que las personas experimenten 
directamente los beneficios de las acciones propuestas, fortaleciendo así su compresión y 
motivación para replicar el conocimiento y la experiencia incorporada en otros contextos o 
en otros momentos.  

Como síntesis, la aplicación práctica del conocimiento mediante la resolución de 
problemas y la implementación de aprendizajes significativos fortalece la comprensión y 
consolidación de los conceptos lo que facilita la apropiación social del conocimiento. 

 
7.2. Validación 

El objetivo de la cartilla diseñada para instruir a las niñas obre el cuidado y manejo de 
una huerta urbana es promover la educación sobre la agricultura urbana y la alimentación 

                                                            
3 Una conjetura, desde el punto de vista cualitativo, equivale a una hipótesis en la investigación hipotético-

deductiva. Constituye un juicio que se forma de algo por indicios u observaciones que dan origen a o surgen de 
la investigación. En principio, al no haber sido validada pero tampoco refutada se concibe como cierta, sin 
embargo, al no tener evidencias completas se configura como un juicio experto y probable basado en datos 
incompletos o en indicios que deben completarse. 

Toda conjetura se refiere a un fenómeno, hecho, situación, o intención que da cuenta de si es o no cierto 
que se presentó un suceso o acontecimiento, que este en consecuencia produjo un hecho o se dio una situación 
o existió una intención. 
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saludable, empoderando a las niñas con habilidades prácticas y fomentando la conciencia 
sobre la sostenibilidad y la autonomía. Para garantizar su efectividad, se llevó a cabo un 
proceso de validación que articuló la retroalimentación de expertos en diseño gráfico y la 
experiencia de las niñas.  

A partir de la validación con un experto en diseño gráfico se hicieron ajustes 
significativos para hacer el contenido más amigable y visualmente atractivo para las niñas 
incluyendo viñetas, listas, recursos infográficos, lenguaje isométrico en las ilustraciones y 
gráficos del paso a paso más visuales. Se propuso un formato tipo fanzine afiche para 
facilitar la interacción y el despliegue del material. Además, se detalló el diseño con el uso 
de filetes, sombreados y aristas redondeadas para mejorar la presentación general. 

Luego, se realizó la validación con niñas de la fundación (35 en total) entre los 5 a los 
17 años. Se repartieron en cuatro grupos de 5 personas y uno de 6 (ver Imagen 7). Por medio 
de los formatos de validación diseñados (ver Anexo VIII) se registró lo que ellas expresaban 
de la experiencia y lo que opinaban acerca de los instrumentos entregados; con esto, 
pudimos valorar asuntos como las ilustraciones, colores, tamaño de letra o tipografía, la 
correcta utilización del lenguaje utilizado para que las niñas pudieran comprender mejor el 
objetivo y la información desarrollada, en suma, el nivel de cercanía con las niñas que 
contribuye a un trabajo cooperativo más ameno.  

 
 

Imagen 7. Validación de cartilla metodológica 
 
Durante la experiencia se aplicó una guía de observación participativa (ver Anexo VIII), 

en el que pudimos registrar asuntos como el uso que las niñas daban a los instrumentos, la 
claridad expresada, la apropiación del tema y otros asuntos que se fueron observando para 
tener en cuenta. Se evidenciaron algunas palabras desconocidas para las niñas, pero lo más 
importante, la familiaridad que ellas tenían con la siembra y su cuidado producto de sus 
experiencias previas y de que les han inculcado el trabajo cooperativo en su educación. 

 
7.3. Conclusiones y respuesta a la pregunta de investigación 

Las conclusiones de esta investigación pueden resumirse en tres aspectos: la utilidad 
de la metodología de los seis pasos, el valor de las dinámicas de roles y del trabajo 
participativo como aprendizaje significativo. 



  

 

18 

Con respecto a La metodología de los seis pasos de Papanek, puede decirse que 
permitió un enfoque integral del diseño, en este caso, de una huerta urbana replicable y un 
énfasis en comprender las necesidades de un grupo humano potenciando una investigación 
con todos los actores involucrados. El compromiso genuino logrado con el grupo de niñas, 
resultó ser eficaz para apropiar un cultivo adaptado a sus hábitos alimenticios, limitaciones 
de espacio y recursos disponibles. Se priorizó la simplicidad, la accesibilidad y la 
sostenibilidad fomentando la colaboración interdisciplinaria y las acciones participativas y 
colaborativas con ellas. Como resultado, las huertas no solo ofrecen alimentos frescos y 
saludables, sino que también fortalecen la cohesión social, promueven el cuidado del 
medio ambiente en entornos urbanos y apropian un conocimiento potencialmente 
replicable en otros contextos. Adicionalmente, al aplicar la metodología, se evidenció su 
efectividad para promover un diseño centrado en el usuario y sus necesidades. Facilitó la 
comprensión de necesidades y deseos de los involucrados, lo que resulta en soluciones más 
relevantes y efectivas en contextos situados. Además, propició una participación activa de 
todos en el proceso, lo que condujo a resultados significativos para todos los involucrados. 

Ahora bien, el efecto que el trabajo participativo tiene en grupos de niñas entre los 5 a 
los 14 años, centrándose especialmente en dinámicas de roles, tanto líderes como 
seguidoras, pueden influir en el funcionamiento general un equipo y la disposición 
individual dentro de este. En este sentido, se hizo evidente que establecer grupos con este 
tipo de roles, fomenta un ambiente inclusivo y de apoyo que permita participar 
activamente y sentirse valorado. Esto puede lograrse mediante la promoción de la 
diversidad, el respeto mutuo y la equidad de género en todas las actividades. Por otro lado, 
hemos examinado cómo, en este caso, las niñas interactúan entre sí, y contribuyen al 
trabajo colaborativo en diferentes entornos, desde el aula hasta los espacios de juego; se 
destacó cómo la colaboración fomenta habilidades como la comunicación efectiva, la 
resolución de problemas y la empatía, entre otras. Con base los hallazgos, se pueden 
señalar una recomendación general: para aquellos que trabajan con grupos con niños y 
niñas, es fundamental proporcionar oportunidades para que exploren una variedad de roles 
y asuman responsabilidades diferentes dentro del grupo, esto permitirá desarrollar una 
amplia gama de habilidades y fortalezas individuales y colectivas. 

Por último, la suma de experiencia participativa, actividades prácticas relacionadas con 
la creación y mantenimiento de la huerta y el material diseñado y entregado como la cartilla 
"La vida en la huerta", resultaron efectivas para una apropiación de conocimiento 
significativo. La cartilla facilitó la comprensión y ejecución de las tareas necesarias, mientras 
que las reuniones, talleres, trabajo participativo y colaborativo, no solamente enfatizaron la 
importancia de sembrar y cuidar las plantas, sino que se convirtieron en experiencias 
gratificantes, divertidas y útiles promoviendo la comprensión y la conexión de un grupo con 
sus capacidades y posibilidades de manera efectiva y afectiva. 

Respondiendo a la pregunta de investigación ¿Cómo generar apropiación social del 
conocimiento de un modelo de huerta urbana en Medellín que sea sostenible y replicable en 
diversos contextos? Se pudo evidenciar, que, la suma de actividades estratégicamente 
articuladas como talleres participativos y dinámica de rotación de roles y el diseño de ayudas 
didácticas interactivas, las personas pueden tener mayor apropiación de su situación y 
medios de aprendizaje, reconocimiento de necesidades, ayuda e interacción para otros y con 
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otros, la valoración de capacidades individuales y colectivas lo que redunda en confianza 
para replicar sus experiencias en otros contextos.  
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9. Anexos 

A continuación, se presentan las guías de entrevista, observación y sus respectivas 
iteraciones como entrevistas estructuradas para el proceso de validación, matrices de 
sistematización y análisis de información: matriz balance scorecard,  
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Anexo I  

Matriz balance scorecard 
 
 

 

Tabulación de información 
 

Análisis de resultados 
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Anexo II 
  

Protocolo de observación 
 

 

Protocolo de observación 
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Anexo III 
 

 
Protocolo de entrevista 
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Anexo IV 
 

 

Protocolo de entrevista para niñas 
 

 
 

Protocolo de entrevista para niñas 
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Anexo V 
 

 

Sistematización de taller colaborativo 1 
 

 

Sistematización de taller colaborativo 1 
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Sistematización de taller colaborativo 1 
 

  



  

 

29 

Anexo VI 
 

Cronograma del taller 1 
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Anexo VII 
 

 
Cronograma de taller 2 

 

 
Roles de taller 2 

 

 
Roles de taller 2 
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Anexo VIII 
 

 

Protocolo de observación para validación de la cartilla metodológica 
 

 

 
Protocolo de observación para validación de la cartilla metodológica 

 


