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Las empresas ocupan un lugar fundamental en la sociedad como 
estructura de crecimiento. La visión económica debe enfocarse en 
brindar productos y servicios que puedan satisfacer las necesidades del 
entorno, haciendo énfasis en las prácticas sostenibles. Por ello, integrar 
en las actividades productivas la gestión sustentable permitirá a los 
modelos de negocio generar mayor e�ciencia y productividad con un 
verdadero sentido y un impacto social.

Desde esta mirada, la universidad como fuente principal de conoci-
miento no se encuentra alejada de las dinámicas cambiantes del entor-
no. Entiende la importancia de orientar en la formación académica 
estrategias que ofrezcan a los estudiantes una visión clara de las necesi-
dades empresariales. Por tanto, la realización de proyectos integradores 
transversales anclados a proyectos de investigación se convierten en 
una iniciativa para el desarrollo de competencias genéricas y especí�-
cas de los docentes y los estudiantes que integran los equipos de traba-
jo, gracias a la orientación hacia los procesos de capacitación pedagógi-
ca e investigativa, y la interrelación que se genera en los grupos de 
trabajo con las realidades sociales y las problemáticas empresariales. 

De esta manera, el texto describe los resultados de los objetivos 
planteados en el plan de acción de la Escuela de Economía, Adminis-
tración y Negocios de la Universidad Ponti�cia Bolivariana (UPB), 
Seccional Montería, del año 2017, gestado en el Comité Curricular y 
ejecutado en el primer y el segundo semestre del 2018 por los docentes 
de la Escuela, con la participación de los estudiantes de los programas 
de Administración de Empresas y Economía.
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  Prácticas de producción 
hortofrutícolas a pequeña 
escala en El Retiro de los 

Indios (Cereté, Colombia)1

Rubén Darío Sepúlveda Vargas2

Jorge Villadiego Lorduy3

Fernando Corena Ghisays4

Resumen
Este trabajo describe las prácticas de producción que desarrollan los 
pequeños agricultores de hortalizas y frutas del corregimiento El Retiro 

1 Trabajo producto de los resultados del proyecto integrador “Producción 
ecológica en patios hortofrutícolas de El Retiro de los Indios (Cereté, Colombia)”, 
desarrollado por el programa de Economía en el primer semestre del 2018.

2 Profesor titular del programa de Economía de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Montería. Economista, magíster en Economía, PhD en Ciencias 
Sociales. Correo electrónico: ruben.sepulveda@upb.edu.co. Miembro del grupo 
de investigación Equipo de Estudios Económicos y Administrativos para el 
Desarrollo Regional (ESDER).

3 Profesor asociado del programa de Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Montería. Geógrafo, PhD en Ciencias 
Naturales para el Desarrollo. Correo electrónico: jorge.villadiegol@upb.edu.
co. Miembro del Grupo de Investigación en Calidad del Agua y Modelamiento 
Hídrico y Ambiental (CAMHA).

4 Profesor asociado del programa de Economía de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Montería. Economista, magíster en Economía. Correo electrónico: 
fernando.corena@upb.edu.co. Miembro del grupo de investigación Equipo de 
Estudios Económicos y Administrativos para el Desarrollo Regional (ESDER).
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de los Indios, ubicado en el departamento de Córdoba. Apoyadas en 
el enfoque metodológico cualitativo para la descripción del fenóme-
no, se aplicaron las técnicas de entrevistas grupales a productores y la 
observación participante con un recorrido de campo. Se infiere que 
el esquema productivo predominante es la agricultura convencional, 
que se basa en el uso de insumos externos (semillas no locales), abonos 
químicos y pesticidas, y la inadecuada disposición de los desechos, lo 
que permite llamar la atención sobre la creación y la aplicación de un 
mecanismo de intervención gubernamental o privada que fomente la 
transición hacia una agricultura ecológica. 

Palabras clave: Producción a pequeña escala, agricultura convencio-
nal, agroecología, desarrollo endógeno, seguridad alimentaria. 
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1. Introducción
La producción a pequeña escala con orientación agroecológica se con-
sidera una epistemología emergente que garantiza una mayor y mejor 
seguridad alimentaria para las familias y cuestiona las prácticas dañinas 
de la agricultura convencional, que es considerada erróneamente un 
mito del desarrollo actual.

Profundizar en el debate actual sobre la conveniencia de la agricultura 
convencional y la de la ecológica fue lo que motivó al programa de 
Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana a realizar esta inves-
tigación, con la modalidad de proyecto integrador en el corregimiento 
El Retiro de los Indios (Cereté, Colombia). Se trata de una zona de 
gran vocación en la producción de hortalizas (berenjena, habichuela 
larga, calabaza, ají) y frutas (mango, guayaba agria, níspero, zapote), 
entre otras especies, que manifiesta problemas de asociatividad, alta 
intermediación, bajo acceso al crédito bancario, pérdida de semillas 
locales e inexistencia de un puente vehicular que facilite la movilización 
de los productos. 

El uso de un conocimiento debe generar beneficios socioambientales 
y económicos para las comunidades que desarrollen actividades agro-
pecuarias. A partir de esta aseveración, este trabajo plantea como pro-
posición teórica validar los aspectos positivos que ofrece la producción 
agrícola convencional a pequeña escala, de tal manera que se puedan 
comprender y valorar las prácticas productivas hortofrutícolas de los 
moradores de El Retiro de los Indios. 

Esta validación pretende cuestionar los efectos que genera la agricultura 
convencional, no solo por los daños ambientales que causa en el suelo 
(alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas), sino tam-
bién por la pérdida de la eficiencia económica en los cultivos, lo cual 
podría provocar una disminución en los ingresos de la comunidad. Con 
ello se abre el debate científico en el departamento de Córdoba para 
fomentar otros enfoques de producción vinculados a la agroecología 
o la agricultura de conservación (FAO, 2002).

El trabajo tiene la siguiente estructura: se inicia con las bases teóricas 
y conceptuales que plantean una reflexión en torno a la producción 
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a pequeña escala, el desarrollo endógeno y la seguridad alimentaria, 
esto con el fin de mostrar los cimientos epistemológicos emergentes 
que explican las realidades de la economía comunitaria rural. Luego 
se presenta el enfoque metodológico, y se finaliza con los resultados 
y las conclusiones. 

2. Bases teóricas

2.1 Bases teóricas y conceptuales de la producción  
a pequeña escala

Por fortuna, en las últimas décadas ha surgido en el contexto latinoa-
mericano un decidido interés por parte de las comunidades rurales en 
explorar esquemas de producción agrícola alternativos que fomenten 
el trabajo cooperativo, la eficiencia económica y ecológica (Toledo, 
2002). Evidentemente hay una gran motivación para incursionar en 
los cultivos de productos agrícolas con enfoques agroecológicos como 
una forma de recuperar la relación hombre-naturaleza y mitigar los 
infortunios del cambio climático (Altieri y Nicholls, 2013).

El surgimiento de esta agricultura alternativa se debate con los cam-
bios socioecológicos que ha generado la agricultura convencional o de 
gran escala debido a los impactos negativos que modifican las condicio-
nes de estabilidad ecológica (Oesterheld, 2008) y vulneran la calidad de 
vida de las comunidades rurales al restringir el acceso de alimentos y el 
uso colectivo de los recursos naturales. Al respecto, Altieri y Nicholls 
(2000) indican que se trata de un desajuste que se caracteriza por tres 
aspectos; primero, los paquetes tecnológicos homogéneos, nacidos en 
países industrializados, que desconocen la visión heterogénea de los 
campesinados; segundo, los cambios tecnológicos priorizan la produc-
ción agrícola de tipo comercial y de exportación en grandes predios; y 
tercero, que América Latina es un importador de productos químicos 
y maquinaria para el campo.

En ese sentido es necesario repensar otras formas de producción 
agrícola que aminoren la dependencia económica de insumos agro-
químicos, fortalezcan la participación y la asociatividad, y faciliten el 
acceso a los microcréditos y la comercialización de productos. Desde 
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esta perspectiva, la proposición teórica que plantea este artículo es 
que la producción agrícola a pequeña escala en El Retiro de los Indios 
(municipio de Cereté) garantiza la seguridad alimentaria de quienes 
la desarrollan a través de la autogestión comunitaria. 

El artículo se plantea desde una perspectiva constructivista en la que los 
saberes comunitarios utilizados para el cultivo de productos agrícolas 
a escala pequeña en El Retiro de los Indios se construyen a partir de 
las prácticas cotidianas que revelan formas propias de producir y que 
se transmiten entre generaciones, para conformar un conocimiento 
colectivo de herencia cultural en busca de sociedades sustentables 
(Toledo, 2013).

2.2 Desarrollo endógeno 

Fue en los inicios de los años ochenta cuando se extendió el uso de 
la noción de desarrollo endógeno (Vázquez, 2007; Vergara, 2004) como 
una forma de resistir a las presiones de la globalización imperante en la 
época, y en la que está implícita la necesidad de reflexionar sobre otras 
conveniencias que aboguen por un desarrollo desde abajo en armonía 
con la naturaleza (Vázquez, 2007). Los que defienden este nuevo para-
digma se oponen al modelo de agricultura comercial extractivista, entre 
otros aspectos causantes de contaminación y alteración de las funciones 
ecológicas de los ecosistemas naturales, e invitan a la acción colectiva a 
partir de las capacidades comunitarias locales (Vergara, 2004).

En ese sentido, el desarrollo endógeno promueve la participación 
colectiva de la comunidad en proyectos productivos locales (Vázquez, 
2018), el impulso a la creatividad y una actitud de emprendimiento, 
que permitan generar cambios dinámicos que favorezcan la cohesión 
social (Vázquez, 2007; Vergara, 2004). Se entiende como un desa-
rrollo desde adentro, en el que el conocimiento social y los recursos 
locales representan las fuerzas fundacionales para transformar la vida 
cotidiana en beneficio de las poblaciones (Rist, citado por Álvarez, 
2010), es decir, un desarrollo que requiere de un trabajo autónomo en 
el que los actores de la región sean los dinamizadores del proceso de 
cambio territorial y los impulsores, teniendo en cuenta la intromisión 
de otras culturas que influencian las potencialidades del desarrollo 
endógeno (Haverkort, van’t Hooft y Hiemstra, 2003).
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2.3 Producción a pequeña escala 

La cobertura de pequeños agricultores en el ámbito mundial es muy 
significativa, en el año 2005 ascendió a 525 millones de propiedades 
agrícolas que representaron el 85% del total de las tierras dedicadas a 
esta actividad (Nagayets, citado por Vorley, del Pozo-Vergnes y Barnett, 
2013), y alcanzaron a una población de 2200 millones de personas (Sin-
gh, citado por Vorley et al., 2013). La noción de pequeña producción o 
pequeña propiedad se analiza dependiendo de las particularidades agrarias 
de cada nación en cuanto a la extensión que resulta de la disponibilidad 
de tierras para su explotación y de las condiciones ecológicas del suelo, 
como la humedad y la temperatura, sin que superen en ningún caso las 
cinco hectáreas, porque a una escala mayor empieza a modificarse el 
manejo de los recursos naturales y la tecnología (Toledo, 2002). 

En ese sentido, hay evidencias científicas que indican que el minifundio 
familiar (campesino o indígena) genera mayor eficiencia económica. 
Al respecto, H. P. Biswanger afirma que en “la mayoría de los estu-
dios sobre la relación entre productividad y tamaño de predio sugiere 
mayores niveles de productividad en las unidades familiares que en las 
grandes granjas operadas con base en trabajo asalariado” (citado por 
Toledo, 2002, p. 30). A su vez logra una alta eficiencia ecológica por el 
uso y la conservación de los recursos naturales, como el agua, el suelo, 
la biodiversidad, la energía y los ecosistemas (Toledo, 2002). 

La producción a pequeña escala no solo se refiere a la agricultura, sino 
también a la ganadería y la actividad forestal, pesquera y acuícola, es 
decir, se tratan de modelos de producción diversificados que se caracte-
rizan por ser complejos y dinámicos (HLPE, 2013), y que les permiten 
a las comunidades locales garantizar la seguridad alimentaria a partir 
del trabajo colectivo. 

2.4 Seguridad alimentaria 

Evidentemente la producción agrícola a pequeña escala ofrece posibili-
dades de potenciar la seguridad alimentaria en las comunidades locales. 
Uno de esos esquemas factibles, tanto económico como ambiental, lo 
demuestran las recientes investigaciones que indican las bondades de 
la agroecología para enfrentar las dificultades del hambre y los daños 
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ecológicos. Se trata de un paradigma que desafía los graves problemas 
sociales de pobreza e inseguridad alimentaria, el control del sistema 
alimentario mundial por parte de las multinacionales y las políticas 
neoliberales en una economía globalizada (Altieri y Nicholls, 2012).

En ese sentido, los pronósticos para el año 2015 definidos en los ob-
jetivos del desarrollo sostenible se ponen en entredicho, en razón de 
que la agricultura a gran escala e industrial no contribuiría a mitigar 
la pobreza y erradicar el hambre, con lo cual entraría en escena la pro-
ducción agrícola a pequeña escala como estrategia de desarrollo rural 
que mejora los medios de vida de las familias pobres y, por tanto, la 
seguridad alimentaria en sus cuatro dimensiones: producción de ali-
mentos, generación de ingresos, diversificación de dietas y estabilidad 
por volatilidad del mercado (HLPE, 2013).

La consolidación de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mun-
do se logra con el compromiso político y la puesta en marcha de los 
objetivos del desarrollo sostenible; en esencia, los que tratan de erra-
dicar la pobreza y cambiar las conductas insostenibles de producción 
y consumo (Altieri y Nicholls, 2012; HLPE, 2013). Esta proposición 
encaja con los esfuerzos de la economía campesina por fortalecer la 
agricultura a pequeña escala, que como ya se mencionó se fundamenta 
en la búsqueda de la eficiencia ecológica y económica.

3. Metodología

Esta investigación de enfoque cualitativo y de alcance descriptivo se 
apoyó en el diseño del método fenomenológico. “En los diseños fe-
nomenológicos, lo esencial es la experiencia cotidiana compartida de 
las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en 
común de tales vivencias” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 
493). Lo que se logró con este método fue comparar las experiencias 
de cada productor de frutas y hortalizas de El Retiro de los Indios, para 
luego describir las prácticas comunes de producción hortofrutícola a 
pequeña escala (fenómeno de estudio). 

Las técnicas de captura de datos utilizadas en la investigación fueron 
dos: la primera y la que implicó la mayor contribución al trabajo fue 
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la de las entrevistas grupales a cinco productores hortofrutícolas, y la 
segunda fue la observación participante con un recorrido de campo, 
para constatar los argumentos obtenidos de la primera. El criterio 
de selección de los informantes de la entrevista grupal se basó en la 
experticia de los productores reconocidos por la misma comunidad. 

4. Resultados

Las prácticas de producción hortofrutícolas en El Retiro de los Indios 
están cimentadas en la vocación hereditaria familiar y la autogestión 
encaminada mayoritariamente hacia el desarrollo de una agricultura 
convencional. No obstante, existe una sola experiencia que aplica y 
exalta la necesidad de incursionar en una agricultura ecológica en la 
comunidad. En cada predio, las familias aprovechan el área del patio 
para obtener productos agrícolas de autoconsumo o para comerciali-
zarlos a intermediarios que posteriormente los venden en los mercados 
mayoristas de Cartagena, Barranquilla y Montería principalmente. 

Un atributo de los predios es que tienen un área que oscila entre los 
mil y los cinco mil metros cuadrados aproximadamente, al fondo de 
cada casa familiar (ver imagen 1). 

Imagen 1. Patios productivos de las familias

Fotografía de Sepúlveda Vargas, Rubén (2018)
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Los productos cultivables varían según las preferencias; los más co-
munes en el colectivo entrevistado son la guayaba agria, el níspero, el 
mango, el zapote, la berenjena, la habichuela larga, el tomate, el ají y 
las plantas medicinales (ver imagen 2). 

Otro de los cultivos preferidos por algunas familias es el cultivo de 
hojas de bijao, que tiene una alta demanda para la elaboración del bollo 
limpio. Según los encuestados, los ingresos semanales que genera solo 
este producto son de alrededor de doscientos mil pesos (ver imagen 3).

Otra particularidad es el uso intensivo de insumos externos, nor-
malmente la urea, que se aplica al suelo como fertilizante para fijar 
el nitrógeno al cultivo, además de las semillas no ancestrales, que son 
preferidas porque permiten obtener una producción rápida en tiem-
pos muy cortos, hecho que afecta de forma negativa las propiedades 
naturales de la tierra y contribuye a un bajo rendimiento en términos 
de eficiencia ecológica y productos de menor tamaño, debido a la recu-

Imagen 2. Cultivos de tomate y ají dulce 

Fotografía de Sepúlveda Vargas, Rubén (2018)
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rrencia del cultivo. Frente a esta realidad el señor José Otero, miembro 
de la comunidad, indica lo siguiente:

Lo que nosotros nos estamos ganando se lo están llevando los 
agroquímicos a través de los insumos y nos están afectando la salud. 
Es por ello por lo que nosotros necesitamos la producción orgánica, es 
decir, la que se hace con desperdicios orgánicos que elabora insumos a 
partir del arroz amanecido, yuca, ñame, plátano y todo aquello que sea 
materia orgánica para transformarla. Por ejemplo, un bulto de berenjena 
con químicos cuesta cuarenta mil pesos y con abono orgánico al 75% 
se vende en ochenta mil pesos, siendo esta última de mejor calidad. 
(Entrevista grupal, 24 de marzo del 2018). 

Este productor reclama una agricultura ecológica, pero no ocurre lo 
mismo con todo el colectivo. La razón radica principalmente en la 
creencia en que es preferible producir más en el menor tiempo posi-
ble, para obtener así mayores ingresos monetarios, argumento que ha 

Imagen 3. Cultivo de hojas de bijao

Fotografía de Sepúlveda Vargas, Rubén (2018))
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permeado la mentalidad de los pequeños productores y los ha llevado 
a establecer en sus prácticas de producción cotidiana esquemas para 
elevar la productividad económica, mas no la eficiencia ecológica. 
Evidentemente este raciocinio se constata en el discurso de los demás 
entrevistados que se resisten a un cambio en los esquemas actuales de 
producción hortofrutícola, ya que consideran la agricultura conven-
cional más rentable en términos económicos. En ese sentido, Rodrigo 
Monsalve indica lo siguiente: 

Nosotros tenemos cursos de capacitación del Sena para la elaboración 
de abonos orgánicos, pero no lo usamos porque no lo ponemos en 
práctica y porque el acompañamiento del Sena no es permanente; es 
decir, nos capacitan al inicio y luego se pierden, no habiendo quien nos 
oriente, y eso nos obliga a utilizar nuevamente los químicos. Además, 
con los químicos la producción se obtiene más rápido y nuestros 
ingresos mejoran. Por eso lo hacemos. (Entrevista grupal, 24 de marzo 
del 2018).

La agricultura convencional en el departamento de Córdoba se conso-
lidó con la revolución verde en los inicios de la década de los ochenta, 
impulsada por el modelo neoliberal en el marco de la globalización 
económica. Fueron las multinacionales las que introdujeron variedades 
de semillas modificadas genéticamente (SMG) y el uso de agroquímicos 
en busca de un aumento en la productividad por hectárea cultivada, 
situación que motivó a los agricultores en general a instaurar el esquema 
de producción agrícola basada en insumos externos y el uso de herbi-
cidas y fertilizantes, con el agravante de la pérdida del conocimiento 
local y ancestral. 

El uso intensivo de SMG y de agroquímicos permite incrementar la 
productividad por hectárea, pero a su vez altera los elementos básicos 
del suelo, como la materia orgánica y mineral, el agua y el aire. Desde 
esta perspectiva se evidenció que los cultivos hortofrutícolas que uti-
lizan estos recursos, si bien mejoran la productividad en términos de 
tiempo (por ejemplo, la producción agrícola con agroquímicos es más 
rápida en comparación con la producción agroecológica), causan un 
daño en la tierra que tiende a ser mayor e irreversible, y que reduce la 
productividad en el largo plazo; lo anterior, sin valorar los daños sobre 
la salud. Al respecto el señor José Otero expresa lo siguiente: 

Pr
ác

tic
as

 de
 pr

od
uc

ció
n h

or
to

fru
tíc

ola
s a

 pe
qu

eñ
a e

sc
ala

 en
 El

 Re
tir

o d
e l

os
 In

dio
s

19



La gente de aquí utiliza la urea para agilizar la producción, pero en 
la segunda recogida se recoge menos porque la tierra está acabada, 
muy contrario sucede con lo orgánico, que se recoge siempre la 
misma cantidad o más porque la tierra conserva sus propiedades. A la 
gente le interesa producir rápido, quiere todo rápido. Por eso yo estoy 
solicitando dos hectáreas para alimentar y educar unos cuarenta niños 
que aprendan los beneficios de la producción ecológica para que esto 
no se pierda. Porque a mí no me interesa la plata, lo que busco es el 
porvenir del que viene atrás, de mi comunidad. (Entrevista grupal, 24 
de marzo del 2018).

Esta investigación evidenció la necesidad de los productores horto-
frutícolas de incursionar en prácticas agroecológicas para garantizar la 
seguridad alimentaria, pero el poco desempeño y la falta de acompa-
ñamiento del Gobierno local, la escasa presencia de la academia y la 
resistencia al cambio de los agricultores no les han permitido apropiarse 
de conocimientos que posibiliten la transición hacia una sustentabilidad 
económica y ecológica en sus parcelas. 

Es menester mencionar que existe un documento de política pública 
elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, 2016) para el Ministerio de Agricultura 
en el que se describen los componentes para la implementación de los 
centros demostrativos de capacitación (CDC) con orientación agro-
ecológica en comunidades que desarrollen la agricultura a pequeña 
escala. Por su parte, la UPB, seccional Montería, a través del programa 
de Economía y en convenio con la FAO regional de Montería, lideró 
una acción para la instauración de un CDC en las instalaciones de la 
finca La Bonita, de su propiedad.

En ese orden de ideas, se infiere que las prácticas de producción a 
pequeña escala en el corregimiento El Retiro de los Indios se funda-
mentan en la agricultura convencional, que se basa en el uso de insumos 
externos (semillas no locales), agroquímicos y la inadecuada disposición 
de desechos sólidos no orgánicos. Los beneficios que ofrece este tipo 
de agricultura se enmarcan principalmente en la dimensión económi-
ca, pues se considera más rentable recoger la producción en tiempos 
cortos, lo que permite además vender más veces en el año y acceder al 
autoconsumo familiar para garantizar la seguridad alimentaria. 
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5. Conclusiones y recomendaciones
Esta investigación de aula concluye que existe un reclamo urgente por 
parte de los productores de hortalizas y frutas de El Retiro de los Indios 
en cuanto a la formación de una agricultura ecológica, pese a que en la 
actualidad se desarrolle la agricultura convencional por motivaciones 
estrictamente económicas, paradigma que debe ser modificado.

Hay conciencia en el colectivo entrevistado frente al hecho de que 
lo ecológico les otorga un mayor valor a las actividades productivas 
(eficiencia en el suelo) y de mercado (producto diferenciado), lo que 
representa mayores ingresos, por efecto de un precio de venta más alto, 
y responsabilidad social, por las buenas prácticas ambientales. 

De esta manera se recomienda aumentar la presencia de las instituciones 
gubernamentales y académicas para que apoyen no solo la producción 
agrícola convencional sino la ecológica a pequeña escala en el corregi-
miento El Retiro de los Indios, como una alternativa a los problemas 
locales de hambre y pobreza, a través de un incremento en la seguridad 
alimentaria y el fomento de un desarrollo desde abajo (endógeno).
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