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PREFÁCIO

A agricultura tem sido o principal pilar de desenvolvimento para o país e sua imagem 
está em gradativa construção. A ciência e a tecnologia têm um papel muito importante 
dentro deste desenvolvimento do setor agronômico.

A pesquisa em conjunto com a tecnologia, possibilitam a melhoraria da produtividade 
de alimentos visando almejar melhores aspectos fisiológicos e nutricionais.

Compreender a lógica da produção de alimentos, energia e fibras e suas 
relações diretas com a sociedade associadas ao manejo e sustentabilidade devem ser 
imprescindíveis, haja visto que a produção agrícola é a base da alimentação humana.

O uso de novas tecnologias permite uma maior produção em menor área com 
utilização de menos recursos naturais, todavia, é necessário que haja investimentos 
tecnológicos para que seja possível alcançar índices superiores de produção.

A obra “Desenvolvimento da pesquisa científica, tecnologia e inovação na agronomia” 
conta com 14 trabalhos que proporcionam ao leitor conhecimentos de âmbito agronômico 
sobre diversas culturas e metodologias.

A divulgação de pesquisas científicas arquivadas em acervos das Universidades 
e Instituições de Pesquisa devem ser colocados à disposição da população, para que a 
realidade da agricultura seja modificada e que à aquisição destes dados sejam aplicadas, 
em especial na esfera de sustentável.

Raissa Rachel Salustriano da Silva-Matos
Fernando Freitas Pinto Júnior

Luiz Alberto Melo de Sousa
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RESUMEN: El presente trabajo se centra en 
analizar los elementos de la multifuncionalidad 
que hacen parte de la Agricultura Familiar- AF, 
entendiendo que la AF es una categoría en la que 
se estudia la agricultura tradicional campesina y 
la manera como ésta ha venido evolucionando 
conceptualmente. En esta agricultura juega un 
papel preponderante los actores que en ella 
intervienen, y cuenta a su vez, con una serie de 
atributos, modos, racionalidad y metabolismos 
que han sido poco estudiados aún, ya que los 
estudios se han centrado principalmente en 
aspectos económicos y productivos, es decir, 
desde una visión que podría catalogarse como 
“utilitarista y simplista”, ya que la agricultura 
familiar implica la vida y la situación social, 
medio ambiental, cultural, territorial y política de 
sus actores, por lo que va más allá de la simple 
producción agropecuaria. Desde la perspectiva 

de la multifuncionalidad, la AF transciende lo 
económico, permitiendo comprender que bajo 
el ejercicio de la cotidianidad de las familias 
campesinas en torno a sus sistemas productivos 
y la interacción con procesos comunitarios, 
se generan dinámicas que implican el 
establecimiento de vínculos y relaciones que 
permiten el fortalecimiento y construcción de los 
capitales sociales, ambientales, organizacionales, 
relacionales, culturales y políticos, que a su vez 
generan acciones de resistencia y mitigación 
frente a los impactos que la agricultura industrial 
o agroindustria acarrea en el corto, mediano 
y largo plazo en los territorios, la cultura y vida 
de las familias. El trabajo consistió en identificar 
los elementos conceptuales relacionados con 
la multifuncionalidad que caracterizan a la 
agricultura familiar, para luego ser contrastados 
con la practicada por un colectivo campesino 
denominado “minga” ubicados en las veredas 
el Chuscal y Centro Alto del municipio de Sopó 
Cundinamarca, Colombia que permitieran 
determinar si estas familias podrían o no 
categorizarse como Agricultores, Campesinos, 
Familiares y Comunitarios  (ACFC) de acuerdo 
a los criterios  establecidos en la Resolución 464 
del 2017 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural de Colombia - Minagricultura, 2017).
PALABRAS CLAVE: Agricultura Familiar, 
multifuncionalidad, minga.

ABSTRACT: This paper focuses on analyzing 
the elements of multifunctionality that are part of 
Family Farming- FA, understanding that FA is a 
category in which traditional peasant agriculture 
and the way it has been evolving conceptually are 
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studied. In this agriculture, the actors involved play a predominant role and, in turn, have a 
series of attributes, modes, rationality and metabolisms that have been little studied, since 
studies have focused mainly on economic and productive aspects, that is, from a vision that 
could be classified as “utilitarian and simplistic”, since family farming involves the life and the 
social, environmental, cultural, territorial and political situation of its actors, and therefore goes 
beyond simple agricultural and livestock production. From the perspective of multifunctionality, 
FA transcends the economic, making it possible to understand that the daily life of farming 
families in their production systems and the interaction with community processes generate 
dynamics that imply the establishment of links and relationships that allow for the strengthening 
and construction of social capitals, This in turn generates resistance and mitigation actions 
against the short, medium and long term impacts of industrial agriculture or agroindustry on 
the territories, culture and life of the families. The work consisted in identifying the conceptual 
elements related to the multifunctionality that characterize family agriculture, to later be 
contrasted with that practiced by a peasant collective called “minga” located in the villages of 
El Chuscal and Centro Alto in the municipality of Sopó, Cundinamarca, Colombia that would 
allow determining whether or not these families could be categorized as Farmers, Peasants, 
Family and Community Farmers (ACFC) according to the criteria established in Resolution 
464 of 2017 (Ministry of Agriculture and Rural Development of Colombia - Minagricultura, 
2017).
KEYWORDS: Family Farming, multifunctionality, minga.

1 |  INTRODUCCIÓN
Actualmente la agricultura familiar ha tomado relevancia en temas de seguridad 

alimentaria, la generación de empleo agrícola, la conservación de la biodiversidad, 
la mitigación de la pobreza, el rescate de las tradiciones culturales, el cumplimiento de 
las metas de los objetivos de Desarrollo Sostenible en contextos rurales, entre otros. A 
comienzos del siglo XX, el economista Alekxandr Chayánov desarrollo “la teoría de la 
unidad económica campesina”, bajo esta obra dejó marcada la forma de organización, las 
relaciones de producción y su vinculación con los sistemas socioeconómicos, así como la 
importancia de estas en la economía de los países (FAO, 2014).

Parte del trabajo que se ha adelantado con la participación de organizaciones, 
entidades y académicos en la conceptualización de la AF, ha consistido en identificar las 
características propias de esta categoría. Y es que la actividad económica del campesino 
se ha centralizado en la necesidad de satisfacer los requerimientos de subsistencia para 
su familia a partir de la unidad de producción, usando primordialmente como eje central de 
trabajo la mano de obra y la familiar (Sanches Peraci, 2011), entre tanto, Maletta (2011) 
citado por FAO (2014), resalta que el concepto más cercano a la AF se conoció como unidad 
económica familiar, establecido a mediados del siglo XX, definiéndolo como “una finca de 
tamaño suficiente para proveer al sustento de una familia y que en su funcionamiento no 
requiriese de mano de obra asalariada, sino que pudiese ser atendida con la fuerza laboral 
de la propia familia” (P.19).
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El reconocimiento de la AF en América Latina y el Caribe se inicia sólo a partir del 
año 2004 con el surgimiento y creación de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar 
- REAF, como instancia de asesoría al ejecutivo integrante del Mercosur, para proponer y 
ejecutar políticas públicas diferenciadas para la Agricultura Familiar Campesina – AFC. En 
esta instancia se establecieron criterios de acuerdo con el contexto particular de cada país 
(FAO, 2014).

Van Der Ploeg (2014), propone que la AF implica un equilibrio entre emprendimiento 
y familia, dado que el agricultor posee control sobre sus recursos; material genético, 
maquinarias, tierra, animales y sabe cómo pueden ser combinados entre sí.  Por otro lado, 
fortalece la economía rural local, ya que entre sus interacciones compran, gastan y participan 
de otras actividades económicas, además, el predio no solo se observa como sistema 
de producción, es un espacio de interacciones integradas que vincula necesariamente 
a la familia con las actividades agrícolas, las dinámicas ecológicas y sociales locales, 
convirtiéndose en un laboratorio natural.

Para Colombia, el único elemento de política pública en torno a la AF lo constituye la 
Resolución 464, emanada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el año 2017, 
por la cual se establecen los lineamientos estratégicos de política pública para Agricultura 
Campesina Familiar y Comunitaria – ACFC. En esta resolución se establecen algunas 
características básicas que son consideras para determinar si un productor corresponde 
o no a la categoría de ACFC. Estos criterios son: a. Predominio de la actividad económica 
agropecuaria, desarrollada en forma directa; b. Uso predominante de la mano de obra 
familiar o comunitaria; c. Área de la unidad productiva; d. Residir o vivir de un perímetro 
funcional a la finca, o territorio colectivo, del cual derivan sus medios de vida (Minagricultura, 
2017, p.15).

A partir de lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de Colombia 
(2017) en Colombia ha definido la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria – ACFC 
como:

“El sistema de producción y organización gestionado y operado por 
mujeres, hombres, familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, 
afrodescendientes, raizales, y palenqueras que conviven en los territorios 
rurales del país. En este sistema se desarrollan principalmente actividades de 
producción, transformación y comercialización de bienes y servicios agrícolas, 
pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse con 
actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios 
de vida se realiza predominantemente a través de la gestión y el trabajo 
familiar, asociativo o comunitario, aunque también puede emplearse mano de 
obra contratada” (p.14).

Por su parte la multifuncionalidad es un concepto que se deriva de una visión 
socio-tecnócrata, el cual se centra en el desarrollo de actividades económicas sin dejar 
de lado aspectos sociales y otras dimensiones de la ruralidad, este a su vez se perfila 
desde la perspectiva de la “Nueva ruralidad”, en la cual una de sus bases consiste en la 
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diversificación de los ingresos de los habitantes rurales (Ariza, Bokelmann, & Ramírez, 
2016). 

El concepto de multifuncionalidad sale a relucir por primera vez en la conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro 
en 1992 (Cumbre de Río), y desde allí continúa como abanderada en distintos espacios 
internacionales y agendas políticas (Segrelles, y otros, 2012). El documento presentado 
para la Conferencia FAO/ Países bajos sobre el carácter Multifuncional de la agricultura 
y la Tierra (1999), señala que la multifuncionalidad abarca toda la gama de las funciones 
ambientales, sociales y económicas que derivan de la agricultura y al correspondiente uso 
de la tierra. 

La perspectiva de la multifuncionalidad, con el tiempo ha permitido incorporar otros 
elementos al análisis llevando a consideran a la agricultura familiar como proveedora de 
otras funciones no económicas, como la seguridad alimentaria, la conservación del medio 
ambiente y del paisaje rural, como ese algo que contribuye a la viabilidad de las áreas 
rurales al proveer fuentes de ocupación, favorecer un desarrollo territorial equilibrado 
(Crecente, 2002) y convertirse en medio de subsistencia para una población marginal y 
olvidada por los gobiernos Citado por Ayala-Ortiz & García-Barrios (2009).

Como se mencionó, la multifuncionalidad está relacionada con la nueva ruralidad, y 
ésta a su vez implica la reconceptualización de lo urbano y lo rural, que por lo general han 
sido entendidos como antagónicos y en oposición. Desde esta perspectiva, por el contrario, 
son espacios y contextos que reclaman cohesión y complementariedad, más allá de los 
límites geográficos y administrativos, que permitan recomponer la preponderancia de las 
ciudades y lo urbano sobre el campo y las dinámicas que éste implica, reconociendo ambos 
contextos en su naturaleza, para poder desde allí replantear relaciones que propendan por 
la reciprocidad, la cooperación y la corresponsabilidad.

En este estudio de caso se pretende comprender las relaciones existentes en el 
territorio a partir de las interacciones que genera el colectivo campesino denominado 
“minga”, partiendo del supuesto de que los participantes representan un ejemplo o caso 
típico de agricultura familiar en Colombia, en el cual se pueden identificar los elementos 
propicios de la multifuncionalidad, analizándolos desde las dimensiones sociocultural, 
económica, productiva, ambiental y política, buscando realizar aportes desde una visión 
integradora y articuladora de la organización social, los simbólico y de desarrollo comunitario 
autogestionado. El estudio busca rescatar y validar dichos elementos propios de la familiar 
presentes en este colectivo.
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2 |  MATERIALES Y MÉTODO: DESCRIBE EL TIPO DE ESTUDIO Y EL DISEÑO 
DEL MISMO, ASÍ COMO LA POBLACIÓN, LA TÉCNICA DE MUESTREO Y EL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA. SE DEBEN EXPLICITAR LOS 
INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA OBTENCIÓN Y 
EL ANÁLISIS DE LOS DATOS

El desarrollo del trabajo de investigación cualitativa comprendió el tipo metodológico 
de estudio de caso, tomando como muestra a 10 agricultores del colectivo denominado 
“minga” quienes decidieron participar voluntariamente en el ejercicio. El colectivo hace 
parte de un ejercicio participativo que reúne a un grupo de 20 agricultores en las veredas 
Chuscal y Centro alto del municipio de Sopó, quienes se reúnen una vez por mes de 
forma rotativa entre los predios desde hace más de seis (6) años, para el desarrollo de 
actividades relacionadas con sus sistemas productivos, procesos de capacitación y de 
gestión organizativa.   

Se trabajó con el colectivo campesino porque recogen características propias 
de la multifuncionalidad, donde sus sistemas productivos cumplen distintas funciones 
aparte de la primordial de producir alimentos, existe un trasfondo de relacionamiento de 
otras dimensiones, que a través del análisis multifuncional permite entender las posibles 
relaciones, sinergias y mutuos compromisos para lograr un desarrollo rural sostenible (FAO 
1999). Por otra parte, reúne elementos de la AF, como es expresado por Toulmin y Gueye 
(2003) en la generación de vínculos intergeneracionales, de traspaso de conocimientos 
tradiciones y de costumbres, estableciendo una red de relaciones y estrategias de 
solidaridad y compromiso a largo plazo, a partir de la mano de obra familiar a pequeña 
escala.

En el desarrollo metodológico del proceso investigativo se tuvo en cuenta, primero, 
hacer una revisión de literatura para poder identificar los elementos constitutivos que 
caracterización a la agricultura familiar, para con ellos poder estructurar los instrumentos 
a ser aplicados (entrevista semiestructurada, talleres y observación participante). 
Posteriormente se efectuó una visita de campo al lugar donde se desarrolla el colectivo 
campesino, para realizar la presentación del trabajo de investigación a realizar y obtener la 
aprobación por parte de los agricultores para poder efectuar el estudio con su participación. 
El procedimiento metodológico para llegar a los resultados se desarrolló en dos grandes 
etapas: una en la cual se identificó los elementos conceptuales relacionados con la 
multifuncionalidad de la agricultura familiar, y dos la descripción de los elementos de la 
multifuncionalidad presente en el colectivo “Minga”. 

En la construcción de la metodología y de los instrumentos de campo se tomó algunos 
elementos de la propuesta metodológica desarrollada por Ácevedo y Angarita (2013) en el 
texto “Metodología para la Evaluación de Sustentabilidad a partir de Indicadores Locales 
para la Planificación y Monitoreo de Programas Agroecológicos - MESILPA”.

A partir de la información obtenida del abordaje conceptual realizado en la primera 
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etapa, se realizó un ejercicio de cotejo de los criterios establecidos por MinAgricultura (2017) 
en la resolución 464 respecto a las características para la identificación de los ACFC, lo 
cual permitió identificar cuales familias campesinas que hacen parte del colectivo “minga” 
pudiesen ser categorizadas como Agricultores Campesinos, Familiares y Comunitarios.

Finalmente se realizó un análisis de la información recolectada en campo en relación 
con cada uno de los elementos conceptuales identificados en la revisión de literatura a nivel 
nacional e internacional desarrollado en la primera etapa, de esta manera, se contrasto la 
información permitiendo identificar los elementos propios de los agricultores pertenecientes 
al colectivo denominado minga, entorno a los conceptos de multifuncionalidad y Agricultura 
Familiar analizados desde las distintas dimensiones trabajadas en la etapa anterior.

3 |  RESULTADOS ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Resultado Etapa 1: Identificar elementos conceptuales relacionados con la 
multifuncionalidad de la agricultura familiar, que permita orientar el análisis 
de la minga

Para esta primera parte fue fundamental la recolección de información primaria 
que permitió reconocer hechos y datos recopilados por otros autores e investigadores a 
nivel nacional e internacional, para entender las dinámicas de las Agricultura Familiar, y 
a su vez, como la multifuncionalidad desde su conceptualización se relaciona a esta. La 
información fue identificada a través de fuentes bibliográficas como artículos científicos, 
libros, capítulos de libros, e informes entre otros, en la que se identificaron elementos 
de la multifuncionalidad y la agricultura familiar desde las distintas dimensiones socio-
cultural, ambiental, económica, productiva y política, de esta manera se vio la necesidad de 
organizar la información en dimensiones (tabla 1).

Lo anterior, lo expresa Ramos (2016) en su definición de AF como un “concepto 
multidimensional, que involucra elementos de la dimensión económica, pero también de las 
dimensiones del conocimiento vinculadas a los aspectos sociales, culturales e históricos, 
que tiene que ver con raíces ancestrales, culturales y de arraigo personal y familiar” (p.19).  

Con la identificación de los elementos de la multifuncionalidad que hacen parte de 
la agricultura familiar, fue posible construir un esquema con algunas de las características 
generales que son referenciadas a nivel nacional e internacional y que son propias de un 
agricultor familiar (figura 2).
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Figura 2. Esquema de los elementos de la agricultura familiar en sus dimensiones.

 Fuente: Autores (2021)

Dimensión Multifuncionalidad Agricultura Familiar

Social

1) Protección en su entorno o hábitat. 1) Residir o vivir dentro de un perímetro 
funcional a la finca, o territorio colectivo, del 
cual se derivan sus medios de vida 

2) Se organiza en asociaciones solidarias y 
redes campesinas

2) Las actividades se realizan a través de 
emprendimientos familiares, asociativos o 
solidarios. 

3) Intercambios no monetarios o trueques 
de productos, de insumos, de trabajo y las 
relaciones existentes entre los campesinos, 
dentro del núcleo familiar y de la comunidad. 

3) La tierra y el trabajo rural representan 
no solo un medio de producción, sino de 
reproducción social. 

4) Fomenta la Seguridad y soberanía 
alimentaria.

4) Contribuye a la seguridad y soberanía 
alimentaria del país, fortalece el tejido 
social de los territorios rurales, y en general 
dinamiza el desarrollo territorial. 

5) Autoabastecimiento en alimentos 5) Una finca de tamaño suficiente para 
proveer al sustento de una familia 

6) Herencia cultural 
7) Oportunidades para nuevas generaciones: 
traspaso generacional.

6) Caracteriza por la generación de 
vínculos intergeneracional y traspaso 
de conocimientos y de las tradiciones y 
costumbres de generación en generación.

Ambiental

8) Servicios ambientales (protección del 
suelo, conservación de la biodiversidad entre 
otros). 
9) Aprovechamiento de recursos naturales.

7) Predio no es solamente un lugar de 
producción, sino hay una relación socio 
ambiental, comprendiendo y entendiendo la 
relación medioambiental
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Económica 

10) Incorpora el trabajo familiar 8)Uso predominante de la mano de obra 
familiar o comunitaria

11) Dentro de la económica campesina se 
encuentra el desarrollo de estrategias como 
la pluriactividad 

9) Predominio de la actividad económica 
agropecuaria, desarrollada en forma directa. 
10) Las actividades agropecuarias suelen 
complementarse con actividades no 
agropecuarias como el aprovechamiento de 
la biodiversidad, las artesanías, el turismo 
rural y el desarrollo de empleos temporales, 
entre otras. 

12) Menos demanda de insumos externos. 
13)Transformación de alimentos

11) El manejo de sus sistemas productivos 
bajo la lógica de la diversificación de cultivos 
permite aquello, y constituye un factor que 
contribuye a la estabilidad económica del 
sector.

14) Contribuye a la reducción de la pobreza 
rural. 
15) Genera empleos 

12) Contribuyen a fortalecer la economía 
rural local. 

16) Mejores oportunidades y condiciones 
laborales., creando emprendimientos 
familiares.

13) Genera excedentes de dinero

Político 

17)  Inciden procesos sociopolíticos en 
el interior del territorio, o procesos de 
planeamiento del desarrollo en distintas 
escalas (local territorial o regional).

14) Las redes y organizaciones de la ACFC 
tienen un rol importante en los procesos de 
gestión territorial e incidencia política.

18) Permite construir políticas que incluirán 
actividades agrícolas y no agrícolas 

15)Existe una estructura organizacional de 
las asociaciones campesinas

Productivo

19) Cumple con la funcionalidad de producir 
alimentos y aprovechamiento de otras 
funciones como obtención de madera, 
combustibles, forraje, medicina, semillas 
entre otras. 

16) Cuenta con los recursos necesarios para 
desarrollar las actividades agropecuarias 
(tierra) o pesqueras (activos).

20) Parcelas a pequeña escala. 17) Tamaño del predio (una Unidad Agrícola 
Familiar)

Tabla 1. Elementos de la multifuncionalidad relacionados con la AF en las distintas dimensiones

Fuente. Autores (2021)

Etapa 2: Describir los elementos de la multifuncionalidad presentes en el 
colectivo denominados “Minga”, que permitan ampliar la discusión relacionada 
con la Agricultura Familiar

Para el siguiente apartado se iniciara describiendo las generalidades que presentan 
las 10 familias que hacen parte del colectivo denominado minga, seguidamente se describirá 
los elementos de la multifuncionalidad que hacen parte de la agricultura familiar y que se 
evidencian en éste estudio de caso, las dimensiones socio-cultural, ambiental, económica, 
productiva y política, pues como lo afirma Sánchez (2016), la multifuncionalidad de la 
agricultura desde la perspectiva conceptual y metodológica se emplea para analizar la 
complejidad de la comunidades campesinas que hacen parte de AF a partir las dimensiones 
productivas, culturales, sociales y ambientales.
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3.1 Generalidades de los sistemas productivos
A partir del análisis de los 10 sistemas productivos pertenecientes al colectivo 

denominado “minga”, se identificó las siguientes características a partir de sus usos y áreas.
El área total ocupa de 13,15 Ha, siete (7) predios tienen una extensión entre 240 

m2 a 10.000 m2 y las restantes superiores a 10.000 m2. La mayor parte de sus áreas 
están destinadas actividades pecuarias con una representación del 43,23%, áreas de 
conservación 19,16% y los sistemas agrícolas tan solo un 16,01%.

Los sistemas productivos de los participantes a partir de su auto reconocimiento 
predominan principalmente la agricultura agroecológica, orgánica y limpia en un 70%, y 
aunque son lejanos desde lo conceptual, desde las prácticas productivas agropecuarias 
que realizan, generan un menor impacto ambiental, reconocen la importancia de gestionar 
sistemas productivos sustentables, y en general libres de agrotóxicos.

3.2 Características de la multifuncionalidad relacionadas a la AF a partir de la 
resolución 464 del 2017

En este apartado se realiza un análisis para determinar si las familias de los 
participantes del colectivo pueden categorizarse como Agricultores, Campesinos, Familiares 
y Comunitarios (ACFC) de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución 464 del 
2017 (Minagricultura de Colombia, 2017). Centralizada en la construcción de Política Pública 
para el fomento de la agroecología y el reconocimiento de los Sistemas Participativos de 
Garantía (SPG). Siendo la primera norma del Ministerio de agricultura que reconoce la 
Agroecología, los SPG, la soberanía alimentaria, los derechos de las comunidades 
campesinas entre otros (Corporación Biocomercio sostenible y Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, 2018).

3.2.1 Vivir en un perímetro funcional de la finca

De acuerdo con la resolución 464 del 2017 uno de los criterios para definir a un 
agricultor como ACFC debe ser residir o vivir dentro de un perímetro funcional a la finca, 
observándose que en la minga todos cumplen este criterio, puesto que viven en los mismos 
sistemas productivos (figura 3).

De las 10 familias que hacen parte del ejercicio minga se observó que el 70% 
son dueños de su sistema productivo, 20% se encuentra en condiciones de arriendo y el 
10% presenta la condición de comodato, presentando además que solo el 40% presenta 
un activo diferente a su sistema productivo, de los cuales, se representa de la siguiente 
manera: 20% participantes poseen una vivienda, 10% es propietario de una finca y el otro 
10% de un vehículo motorizado.



 
Desenvolvimento da pesquisa científica, tecnologia e inovação na agronomia Capítulo 8 92

3.2.2 Uso predominante de la mano de obra familiar o comunitaria 

De acuerdo con la resolución 464 del 2017, en Colombia uno de los criterios 
fundamentales para designar o categorizar a un productor como Agricultor campesino 
Familiar Comunitario es precisamente que la mano de obra familiar sea de uso predominante 
en el sistema productivo respecto a la contratación de jornales, teniendo como parámetro de 
análisis que sea igual o mayor al 50% de la fuerza de trabajo dentro del sistema productivo.

En el análisis del estudio de caso se puedo analizar que cumplen con este criterio 
de la resolución, donde el total de integrantes de las 10 familias participantes que hacen 
parte del ejercicio colaborativo denomina minga es de 39 personas, y 27 de ellos realizan 
actividades agropecuarias representando el 69%, en  promedio cada familia realiza 37,4 
intervenciones laborales/ mensuales,  entre de 3 a 4 horas/ día , ya que, los sistemas 
productivos son de pequeña escala y demandan baja fuerza laboral, y son complementados 
con otras labores no agrícolas.

Solo el 10% (una finca) de los sistemas productivos realizan contrataciones de 
jornales, se contrata una sola persona para el desarrollo de actividades agropecuarias en 
una totalidad de 7 días/mes, con un valor diario de $35.000 COP, esto se debe a que la 
productora tiene avanzada edad, y no dispone de la totalidad de tiempo, debido a sus otras 
actividades económicas. Los datos anteriores corroboran lo mencionado por O y Garner 
(2012), donde destaca que la AF se caracteriza por depender de la mano de obra de la 
familia.

Por otro lado, es fundamental destacar la funcionalidad de la minga en contribuir 
en la mano de obra comunitaria, y a su vez se puede considerar como retribución 
socioeconómica, puesto que, es definido como un espacio colaborativo que permite realizar 
las actividades agropecuarias pendientes en los sistemas productivos evitando así la 
contratación laboral de jornaleros como lo afirma  una participante “En la minga se trabaja 
con más hartico y menos costo en dinero que uno tenga que pagar por una persona por 
trabajo” y concluye diciendo “En el trabajo por lo menos para yo participar aquí con ellos es 
cada mes, entonces si yo vengo y les ayudo  10 unidades de trabajo que se hagan, ellos 
van las 10 personas ayudan también hacer mi trabajo”.

3.2.3 Las actividades agropecuarias suelen complementarse con 
actividades no agropecuarias

Una de las principales e importantes características para la AF es que su principal 
ingreso familiar sea proveniente de la producción agropecuaria (MinAgricultura, 2017), 
observándose para este estudio de caso en particular no se cumple con esta característica, 
realizando el análisis de 39 personas que son el total de integrantes que conforman las 
10 familias. Hay que ver a la familia como una unidad, en este caso, los niños y niñas y 
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los adultos mayores (representado por un 36%), dependen de la actividad  que hacen los 
otros miembros de la familia que están activos laboralmente, entre tanto, el empleo formal 
es la principal fuente de ingresos con el 31%, que en su mayoría se debe a los empleos 
generados por la empresa Alpina dentro del municipio de Sopo Cundinamarca, 15% del total 
de las personas se dedican a la producción agropecuaria como principal fuente de ingreso 
económico, el 10% de los integrantes son independientes (emprendimiento propio), el 5% 
de los integrantes se encuentra representado por los adultos mayores que se encuentran 
pensionados, y finalmente solo el 3% se encuentran laborando como jornaleros. 

Lo anterior, permite comprender que los agricultores familiares generan ingresos 
económicos con actividades complementarias a las actividades agropecuarias, siendo 
labores extra prediales que les permiten obtener ingresos para satisfacer los requerimientos 
de la familia para preexistir con su modo de vida, el arraigo a la tierra,  al campo y que 
dicho comportamiento se encuentra relacionado con la racionalidad ecológica propia de la 
agricultura familiar (figura 4). Esteban (2004) referencia que en la racionalidad ecológica se 
generan prácticas y estrategias cognitivas, que para el caso de los agricultores familiares 
pueden estar destinadas a la resolución de problemas (económicos) relacionándolos con 
las estructuras ambientales. Por otra parte, Silva citado por Gómez y Rodríguez da silva 
(2015) argumenta que los agricultores desarrollan actividades agrícolas y no agrícolas, 
que pueden estar remuneradas a salarialmente o desarrolladas voluntariamente (no 
asalariadas), dentro del sistema productivo o fuera de este, que sean ejercidas por los 
integrantes de familia y que tengan residencia en el establecimiento rural.

Figura 4. Principal fuente de ingreso de las familias participantes de la minga. 

Fuente. Autores (2021)

Una de las principales causas para este fenómeno en  este estudio de caso  particular, 
se debe a que las familias cultivan principalmente con motivos de autoabastecimiento 
familiar y el excedente de los alimentos producidos son considerados para la venta (siendo 
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mínimos los ingresos económicos), generando más rentabilidad otros medios laborales, en 
termino de ingresos monetarios, además considerando que el tamaño de sus predios es 
de pequeña escala y que se encuentran ubicados en zona de amortiguación de la reserva 
forestal Pionono. 

De acuerdo a lo anterior, surge la pregunta ¿Qué categoría deberían recibir las 
familias del colectiva denominada minga, y la misma minga que por sus particularidades 
se convierte en una asociación comunitaria?, puesto que, en este caso particular si la 
normatividad vigente en el país que es la resolución 464 del 2017 es especifica en cuanto 
a que existen unos criterios para definir que un productor o asociación se pueden definir 
como ACFC, y que para este caso en particular se analizó que cumple con los criterios 
excepto el predominio de la actividad económica agropecuaria, desarrollada en la forma 
directa.

Pero también es clara reconociendo que la AF existen distintas agriculturas 
campesinas, familiares y comunitarias con diferentes características territoriales como 
sistemas productivos, aspectos socio-culturales, políticos entre otras, entonces la discusión 
parte de varias posiciones como son:

1) El criterio “predominio de la actividad económica agropecuaria, desarrollada en 
la forma directa” no cuenta con un indicador o parámetro que permita establecer las 
condiciones o características del criterio 

2) El criterio realiza un análisis a partir de las unidades de producción (UP), 
discriminando las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) (realizan actividades 
agropecuarias) y las Unidades Productivas No Agropecuarias- UPNA, pero no 
consideran que existen sistemas de productores que desde su sistema productivo 
es mixto, es decir, en un espacio particular se evidencian producción económica 
agropecuaria combinada con actividades categorizadas en sectores económicos 
distintos al sector agrícola y que desde este parámetro se comprende la funcionalidad 
de la multifuncionalidad de la AF, que van más allá de la función primera de producción 
de los alimentos y fibras, a saber, “(a) reproducción socioeconómica de las familias 
rurales (desde una visión pluriactiva), (b) promoción de la seguridad alimentaria de 
las propias familias rurales y de la sociedad, (c) manutención del tejido social y 
cultural, y (d) preservación de los recursos naturales y del paisaje” (Oliveira, Maluf 
y Valencia, s.f., p.30).

3) Se debe reconocer que existen actividades económicas no remuneradas y/o no 
monetizadas como por ejemplo la mano de obra familiar y la producción de alimentos 
para el autoconsumo entre otras, que no se tienen en cuenta en el momento de 
realizar un análisis socio-económico, dicha mano de obra familiar es empleada en el 
sistema productivo familiar que incluye lo agropecuario.   

4) Se debe considerar que la AF es dinámica y se adapta a los cambios del territorio, 
generando medios y modos de vida con interacciones socio-culturales con diversas 
actividades económicas con la posibilidad de combinar actividades agrícolas y no 
agrícolas dentro un contexto social y económico, estas múltiples ocupaciones van a 
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depender de variables y factores relacionados con la dinámica de las familias y de 
los individuos que las componen.

Otra característica que ha venido prevaleciendo en los pequeños productores es 
la de generar ingresos económicos de actividades distintas a la agricultura, Aumand et 
al. (2006) referencia que uno de los enfoques de la multifuncionalidad de la agricultura 
es la diversificación de aportaciones productivas de la agricultura. En tanto Gras (2004), 
define que las comunidades rurales desarrollan estrategias como la pluriactividad en la 
combinación de actividades laborales agrarias y no agrarias.

3.2.4 Área de la unidad productiva

Como se observa en la tabla 3, la mayor parte de las fincas son sistemas productivos 
que no superan una (1) Ha en extensión, solo tres (3) de las 10 fincas superan este tamaño, 
siendo una de las características de la AF la relación al tamaño de la explotación. Maletta 
(2011) refiere que las fincas de la AF son de una superficie de pequeño tamaño, entre tanto 
O y Garner (2012) difiere que en el área andina se puede presentar fincas de hasta 5 Ha.

De acuerdo con la resolución 464 del 2017, en Colombia el tamaño de la Unidad 
Productiva hace parte de los criterios para definir si un productor hace parte o no de la 
categoría ACFC, teniendo como parámetro que no sea superior a una Unidad Agrícola 
Familiar (UAF). La resolución No. 041 de 1991 sobre la determinación de extensiones para 
las UAFs, es clara en cuanto a su designación de la UAF para Sabana Centro expresando 
lo siguiente “para los suelos ondulados a quebrados de esta zona el rango de 12 a 16 
hectáreas. Para los suelos de la parte plana el rango es de 2 a 3 hectáreas” (p.28). 

Bajo los parámetros o normatividad expresados anteriormente los sistemas 
productivos se encuentran ubicados entre los rangos de las hectáreas presentadas por 
la resolución No 041 de 1991, cumpliendo con el criterio como se puede observar en la 
tabla 3.

Si se analiza el promedio de extensión del área productiva de las fincas de los 
participantes de la minga se cumpliría el criterio, puesto que, su promedio de extensión es 
de 1.31 Ha, al ser analizadas individualmente el 30% de las fincas tienen una extensión 
entre 1 Ha a 6 Ha, pero por sus características geográficas hacen parte de los suelos 
ondulados o quebrados (12- 16 Ha), por lo tanto, su extensión es inferior y se encuentra 
enmarcado bajo los criterios de la resolución 464 del 2017.
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Finca Área total de las fincas (ha)
1 1,88
2 0,1497
3 0,024
4 0,1533
5 6
6 0,28
7 3
8 1
9 0,28
10 0,3864

Suma 13,1534
Promedio 1,31534

Tabla 3. Extensión de áreas de cada sistema productivo.

Fuente. Autores (2021).

Es importante resaltar que en este estudio de caso existe un predomino de los 
predios de pequeña escala, lo cual reafirma lo expresado por FAO (2014) en que la 
agricultura se presenta en pequeña escala es practicada por familias, en las que utilizan 
únicamente o en su mayor parte mano de obra familiar. Por su parte la resolución 464 
del 2017 resalta que, aunque la relación de la ACFC es heterogénea en el tamaño de la 
tendencia de tierra, en el caso de las propiedades familiares o individuales predomina los 
predios de pequeña escala.

4 |  CONCLUSIONES
De acuerdo con la pregunta de investigación y objetivos desarrollados en el presente 

trabajo se encontró como conclusiones que: 
La multifuncionalidad es un concepto que permite realizar un análisis más profundo 

de la agricultura familiar desde las distintas perspectivas, abarcando relaciones sociales, 
ambientales, productivas entre otras, pues que esta, se da a partir de entender y analizar 
las relaciones existentes que se da dentro de un territorio.

En la dimensión socio-cultural, se parte de la idea que conceptualmente la Agricultura 
Familiar ha venido tomando una designación política a través de las distintas normatividades 
que han venido surgiendo en América Latina y el Caribe, para el caso de Colombia se 
encuentra respaldada principalmente en la resolución 464 del 2017, donde los participantes 
aún desconocen de esta normatividad, y la mayor parte de estos, en un proceso de auto 
reconocimiento se designan como agricultores campesinos, entre tanto, aquellos que se 
consideraron agricultores familiares lo hicieron desde la connotación social mas no política, 
infiriendo que pertenecen a esta categoría por compartir actividades agropecuarias con los 
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integrantes de su familia.
Se evidencio que dentro del colectivo denominado minga, existe relaciones de circuito 

corto y mediano de comercialización, que dependen principalmente de los excedentes de 
las cosechas, siendo el más concurrido los sistemas de circuito corto en la participación del 
mercado campesino del municipio de Sopó y la venta a personas cercana o conocida. Las 
participaciones en circuitos medianos o altos de comercialización se establecen cuando los 
participantes se integran en los mercados regionales (municipios aledaños) y la venta de 
los productos a intermediarios provenientes de la ciudad de Bogotá D.C.

La dimensión política se focalizó desde la perspectiva estructural y organizacional 
de la minga, destacándose que en el ejercicio colectivo existe normatividades de acuerdo 
común, que transcienden a ser un ejercicio más de carácter social que político, el cual, a su 
vez presenta  connotaciones particulares que llegan a categorizarse como una asociación 
comunitaria, puesto que, su conformación está relacionada directamente al trabajo 
comunitario y colaboración entre quienes participan, tejiendo relaciones individuales, 
entre los núcleos familiares, los participantes y comunidades externas a esta estructura 
organizacional.

La minga se constituye en un espacio en el que no solamente se desarrollan 
actividades agrícolas, sino que también permite que se establezcan acuerdos sociales y de 
acuerdo con las necesidades de los participantes.

En la minga, la multifuncionalidad cobra importancia conceptualmente porque 
permite reconocer la agricultura familiar más allá de la visión simplista y utilitaria, he 
históricamente marginal de los campesinos y su rol de producir alimentos, fibras y energía, 
y por el contrario, permite analizar su importancia desde una perspectiva o visión de lo 
ambiental, lo sociocultural, lo político, lo económico y lo productivo.

Un análisis crítico de la multifuncionalidad de la agricultura familiar, aplicada a un 
caso particular, permite identificar las dinámicas existentes del territorio rural para la toma 
de decisiones, permitiendo, por ejemplo, replantear las relaciones de la dicotomía entre lo 
rural y urbano, de las formas de producción y las relaciones entre organizaciones, entre 
otras.

La agricultura familiar como categoría política, tiene gran importancia para la 
sociedad, en tanto reconoce la importancia del campesinado y de los agricultores 
familiares,  haciéndolos sujetos de derecho, sin embargo, para el caso de la normatividad 
colombiana bajo la resolución 464 de 2017, conceptualmente ésta puede tener algunas 
limitaciones a la hora de categorizar a quienes son sujetos de esta política pública, ya 
que como se demostró en este estudio de caso, existen otras formas de organización y 
condiciones territoriales que no cumplen con la totalidad de los criterios de identificación 
establecidos bajo la normatividad, pero como también se demostró, estos participantes y sus 
sistemas productivos tiene características, modos y condiciones propios de la naturaleza 
campesina. Y cobran gran relevancia al analizar su sol social, cuando se realiza desde 
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la multifuncionalidad y la pluriactividad, y sus contribuciones por ejemplo en la seguridad 
alimentaria, la protección de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, la construcción y 
autogestión de visiones territoriales sostenibles, entre otros.

En un futuro la resolución 464 del 2017 puede estar sujeta a posibles ajustes 
en cuanto a los criterios planteados para la identificación de un productor, asociación u 
organización campesina como ACFC sujeto a los parámetros establecidos en cada criterio, 
puesto que, deben considerar que las características de las familias campesinas y del 
territorio rural son dinámicas y particulares generando que no se cumplan con todos los 
criterios, como ocurrió en el caso analizado en esta oportunidad.

La minga como organización social, trasciende el intercambio de trabajo o mano 
de obra, y toma importancia en aspectos políticos ya que encarna quizá una forma 
organizativa emergente que busca la visibilización, el reconocimiento y la lucha por superar 
las injusticias asociadas a la inequidad, la falta de oportunidades, la defensa del territorio, la 
protección de sus recursos y el patrimonio cultural y natural que posibilita la existencia del 
campesinado y la agricultura familiar reconocida hoy como categoría emergente. 

También en la minga existe un ejercicio de intercambio de trabajo, para este caso su 
relevancia se da en el fortalecimiento del tejido social, en los valores, y visiones del mundo 
que apuntan al buen vivir, la convivencia, el ocio y finalmente en una continua construcción 
de comunidad y territorio, ya que, existe una participación voluntaria, donde se quiere 
llegar a colaborar a quien lo necesite en el desarrollo de las actividades principalmente 
agropecuarias,  evidenciando valores como la amistad, el respeto y el intercambio de 
experiencias y conocimientos. 

Los autores del presente documento reconocen que el estudio de caso del colectivo 
denominado minga puede tener contradicciones, no abordadas en el estudio por lo mismo 
dista de la generalidad regional, por ejemplo, en procesos organizativos (Minga) de tipo de 
producción agropecuaria, de acceso a la información, entre otros.
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