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Resumen 

Algunas zonas rurales del municipio de Duitama afrontan situaciones problemáticas que limitan su 

desarrollo socioeconómico. A pesar de ello la mujer campesina desde hace varias décadas ha 

asumido un papel protagónico en el fomento del emprendimiento como estrategia para fortalecer 

la economía en estos espacios geográficos. Desde esta perspectiva, el propósito de este estudio es 

analizar e interpretar el rol de las mujeres de las veredas la Trinidad y San Antonio del municipio 

de Duitama en el desarrollo actividades agrarias encaminadas a fortalecer su calidad de vida y la 

de su núcleo familiar. Se trata de una investigación en la cual se privilegia el método cualitativo 

abordado desde el estudio de caso para llevar a cabo un análisis contextual, de opiniones, 

argumentos y reflexiones de las mujeres de este contexto, con el fin de comprender cómo su 

carácter emprendedor ha permitido que emerja una nueva ruralidad. Los resultados del proceso 

investigativo son concluyentes, pues se evidencia la necesidad de potenciar el desarrollo integral 

de la mujer rural de tal forma que se constituya en protagonista social para fortalecer el 

emprendimiento en su comunidad y por ende mitigar su segregación de la sociedad y el Estado. 

 

Palabras Clave: Boyacá, Desarrollo rural, emprendimiento, mujer campesina, ruralidad 

 

Abstract 

Some rural areas of the Duitama municipality face problematic situations that limit their 

socioeconomic development. Despite this, rural women for several decades have assumed a leading 

role in promoting entrepreneurship as a strategy to strengthen the economy in these geographic 

spaces. From this perspective, the purpose of this study is to analyze and interpret the role of women 

from the La Trinidad and San Antonio villages of the Duitama municipality in the development of 

agricultural activities aimed at strengthening their quality of life and that of their family nucleus. 

This is an investigation in which the qualitative method approached from the case study is 

privileged to carry out a contextual analysis, of opinions, arguments and reflections of women in 

this context, in order to understand how  their entrepreneurial nature has allowed a new rurality to 
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emerge. The results of the investigative process are conclusive, since it is evident the need to 

promote the integral development of rural women in such a way that they become a social 

protagonist to strengthen entrepreneurship in their community and therefore mitigate their 

segregation from society and the State. 

 

keywords: Boyacá, Rural development, entrepreneurship, peasant women, rurality 

 

Introducción 

La situación de vida en los espacios rurales ha sido precaria, a lo largo del tiempo han existido 

diferentes necesidades que no ha sido satisfechas, Farah y Neuburger (2013) indican que el papel 

de los sistemas de gobierno en ocasiones no se evidencia o se ve legitimado en el desarrollo de 

estos contextos. Las mujeres campesinas no solo en Colombia sino en diferentes países se han visto 

enfrentadas a diversas barreras que limitan el desarrollo del lugar en que habitan, situación que a 

las lleva a empoderarse para satisfacer sus necesidades básicas. 

De igual manera, el trabajo que realizan estas mujeres en sus actividades cotidianas como 

indica Díaz (2002), no se asume como tal, simplemente es percibido como el cumplimiento de un 

deber o un quehacer más de la cotidianidad, sin si quiera interpretar que, con el trabajo agrícola, la 

construcción de artesanías o quizá el cuidado de diferentes animales el género femenino de manera 

ardua contribuye al desarrollo y emprendimiento en el contexto rural.  

A estos elementos hay que agregar otras situaciones problemáticas del entono social rural, 

como el poco acceso al sistema escolar, el derecho a la salud y acceso a recursos económicos del 

estado para posibilitar el desarrollo en las diferentes dimensiones sociales de la mujer campesina, 

al respecto Mirchandani (1999) y Lagarde (2019), indica que la labor cotidiana la mujer de los 

espacios rurales no ha tenido apoyo alguno para su progreso social y económico, por su parte 

Jiménez (1990) afirma que ante la necesidad de luchar por su subsistencia la mujer campesina debe 

asumir de manera natural diferentes trabajos que le permiten organizarse en cierta medida para ser 

emprendedoras y liderar el manejo económico en su entorno familiar y social.    

Atendiendo a estas consideraciones la investigación presentada busca interpretar el papel que 

tiene la mujer campesina en el desarrollo del municipio de Duitama Boyacá. Se trata de un estudio 

de corte cualitativo, orientado desde el método descriptivo a través del cual se busca analizar 

categorías de estudio inherentes a las limitaciones que debe afrontar la mujer rural, economía 

campesina, seguridad alimentaria y el papel que tiene la mujer en el emprendimiento rural.  

 

La Mujer Rural en Duitama Boyacá  

No existe una definición específica del constructo mujer rural, sin embargo, la ONU (2015), 

en su artículo “El empoderamiento de las mujeres rurales a través de los objetos de desarrollo 

sostenible (ODS)” indica que las mujeres de estos espacios geográficos son agentes que 

contribuyen al cambio social y económico, pues la negación que tiene al acceso a algunos derechos 

básicos como educación, salud y trabajo, las ha llevado  a plantearse retos que les permitan brindar 

bienestar a su núcleo familiar y solventar sus necesidades. 

Particularmente en el municipio de Duitama ante las dificultades presentes en el contexto 

rural, las mujeres han visto la necesidad de aprovechar el potencial agrícola de la región para crear 

estrategias de emprendimiento que le permita proveer su sustento personal y de su núcleo familiar, 

las mujeres de la zona rural del municipio han aprovechado el potencial de las tierras dedicándose 

al cultivo de frutas como manzana, peras, duraznos, curubas, y ciruelas. También la cosecha de  

cebada trigo, frijol, maíz, papa y hortalizas. Otro frente de trabajo que ha asumido la mujer rural 
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duitamense, son las labores en talleres artesanales para la elaboración de cestas, pañolones de 

macramé y mobiliario de estilo rústico colonial.  

Todas estas actividades como indica Villareal (2004), han llevado a este colectivo de  mujeres 

a pensar en organizarse y crear agrupaciones que les permitan alcanzar objetivos, de acuerdo a sus 

necesidades e intereses. El trabajo en el campo boyacense es arduo la mayor parte del tiempo inicia 

muy temprano, las mujeres deben atender diferentes labores, autores como (Diaz,2002; Gómez, 

2003 y Ruiz Abril, 2003) indican que entre estas destacan actividades agrícolas orientadas preparar 

el terreno para la siembra desyerbar, abonar, fumigar y aporcar, no obstante, también deben atender 

las necesidades del hogar.  

A pesar de todas las adversidades que enfrentan las mujeres rurales del departamento de 

Boyacá, se destaca en ellas el deseo de cumplir sus metas, para lo cual buscan ser emprendedoras 

generando frentes de trabajo que representen ingresos que contribuyan en su desarrollo económico 

y el progreso de la región. 

 

La Mujer Rural y el Emprendimiento  

Con base en el PNUD (2011), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se tiene 

que el papel de la mujer campesina en el desarrollo rural ha sido fundamental en el progreso de 

estos espacios geográficos. A pesar de enfrentar situaciones adversas como la negación al acceso 

a la tierra, la falta de apoyo económico en créditos para superar la pobreza, la privación de derechos 

fundamentales como educación y salud y múltiples situaciones que vulneran la dignidad de la mujer 

campesina, ésta siempre ha continuado en pie de lucha en busca de sus ideales. 

Sin embargo, la sociedad le ha negado a la mujer campesina la oportunidad de empoderarse 

para alcanzar altos niveles de emprendimiento, muchas de sus ideas son casi derrumbadas, si se 

comercializa algún producto son pocas personas las que lo compran, situación que de una u otra 

forma actúa como barrera obstaculizando el desarrollo rural y particularmente las oportunidades 

para que la mujer campesina pueda surgir. Sánchez y Fuentes (2013).  

Frente a las situaciones que obstaculizan el desarrollo y progreso de la mujer rural, en la 

última década como afirma Navas (2015) ellas han decidido a través de los recursos con que 

cuentan en su entorno superar dichas dificultades y suplir sus necesidades económicas. Por tanto, 

han realizado emprendimientos para reducir las brechas de desigualdad social y económica.  

Con relación al emprendimiento de la mujer rural, el Comité de Oxford de Ayuda contra el 

Hambre (2019) indica que es deber de las instituciones gubernamentales contribuir en el 

fortalecimiento de la participación de este colectivo en los diferentes escenarios sociales, de tal 

forma que adquieran autonomía en su vida y tengan la oportunidad de tomar decisiones y acceder 

al poder.   

En la literatura investigativa autores como (Deere, Lastarria y Ranaboldo, 2011; Buendía y 

Carrasco, 2013; Moreno, Gorges, y Farias,2019) afirman que solamente a través del 

emprendimiento es posible que la mujer rural adquiera conocimientos que le permitan potencializar 

los saberes heredados por vía matrilineal para obtener ingresos a través de los trabajos que 

desarrolla diariamente en los espacios rurales. 

Desde esta perspectiva, el emprendimiento en las mujeres rurales se puede catalogar como la 

mejor solución para reducir los índices de hambruna, pobreza y desigualdad social que se presentan 

en estos espacios geográficos, asimismo, potenciar el desarrollo sostenible de las mujeres y su 

núcleo familiar.  

Por tanto, el propósito de esta investigación se orienta a interpretar la forma en que las 

mujeres campesinas del municipio de Duitama de Boyacá, Colombia han desarrollado 

emprendimientos basados en actividades agrícolas y artesanales propias de la región.      
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Materiales y métodos 

El proceso investigativo del estudio se enmarca en el método de investigación cualitativa a 

través del cual se buscó interpretar la manera en que la mujer rural del municipio de Duitama-

Boyacá, afronta la satisfacción de necesidades básicas desde el emprendimiento. Asimismo, se 

emplea la investigación descriptiva para contextualizar el objeto de estudio, Danhke (1989) afirma 

que el investigador se vale de la descripción para detallar fenómenos, situaciones y eventos que 

han sido sometidos al análisis e interpretación desde las características de grupos, comunidades o 

personas que constituyen la unidad de estudio en una investigación. Desde esta perspectiva el 

método descriptivo se emplea en esta investigación para detallar los hechos inherentes a las 

categorías de estudio formuladas. 

En cuanto al diseño, la investigación esta se enmarca en el estudio de caso, el cual desde los 

planteamientos de autores como (Gummesson, 2000; Carlson Engebretson y Chamberlain, 2005; 

Cepeda, 2006; VanWynsberghe y Khan, 2007), se centra en el estudio de un grupo especifico de 

personas o un fenómeno, y no busca generalizar conclusiones a una población o universo, sino que 

pretende ampliar y generalizar teorías. Desde esta perspectiva se busca indagar acerca de los 

problemas y limitaciones que debe afrontar las mujeres rurales de la comunidad la Trinidad y San 

Antonio en el municipio de Duitama Boyacá para satisfacer sus necesidades básicas y cuáles serían 

las posibles soluciones para mitigar esta problemática.        

Unidad de estudio  

La unidad de estudio para esta investigación corresponde a las mujeres campesinas de la 

vereda la Trinidad y San Antonio del municipio de Duitama, Boyacá, las cuales en total suman 40. 

La selección de las participantes se llevó a cabo a través del muestreo por conveniencia, en el cual 

se plantearon los siguientes criterios:   

-  Manifestar expresamente el deseo de participar en el estudio 

-  Saber leer y escribir  

- Pertenecer a la comunidad rural de la vereda la Trinidad y San Antonio 

- Presentar problemas para satisfacer necesidades básicas (Comida, vestido, vivienda, educación y 

salud) 

        Se toma esta unidad de estudio, dado que las mujeres de estas comunidades son las que 

mayormente presentan problemas y limitaciones que nos les permiten desarrollar emprendimientos 

para mejorar sus condiciones de vida. 

Categorías de estudio  

Al tratarse de una investigación con predominio cualitativo, se formulan categorías de estudio 

a través de las cuales se busca indagar a cerca de las posibilidades de emprendimiento de la mujer 

campesina del municipio de Duitama de Boyacá.  

Las categorías de estudio son las siguientes: 

 

Tabla 1. 

Categorías de estudio formuladas   

Categoria  Criterios Finalidad de la 

categoría  

Técnicas e instrumentos 

utilizados en la 

recolección de 

información 

Limitaciones de 

la mujer rural 

Duitamense 

- ¿Cuáles son las 

principales 

necesidades que no 

A través de esta 

categoría se buscó 

investigar a cerca de la 

- Encuesta de opinión  - 

Cuestionario estructurado 

pegunta abierta 
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 puede suplir en el 

entorno rural de su 

comunidad? 

- ¿Cómo percibe el 

papel del gobierno 

frente a las 

insuficiencias que 

atraviesa la mujer 

rural? 

situación de la mujer 

campesina en su 

comunidad, cuáles 

son las necesidades 

que debe afrontar y si 

el gobierno ha 

desarrollado acciones 

para mejorar su 

condición de vida y la 

de sus familiares.  

- Observación participante 

– Diario de campo 

Economía 

campesina 

- ¿Cómo solventa sus 

necesidades y la de 

su familia? 

- ¿De dónde 

provienen los 

ingresos que 

emplean en sus 

gastos? 

-¿Qué actividades 

económicas realiza 

para obtener recursos 

que permitan suplir 

sus necesidades? 

Esta categoría se 

centra en el estudio de 

las actividades que 

desarrolla la mujer 

rural duitamense para 

obtener ingresos que 

contribuyan en su 

sostenimiento y el de 

su núcleo familiar.   

Grupo focal - Cuestionario 

estructurado pegunta 

abierta 

 

Seguridad 

alimentaria 

- ¿Para garantizar la 

seguridad 

alimentaria de su 

núcleo familiar, qué 

estrategias emplea?  

 

- ¿Algún programa 

del gobierno ha 

contribuido con 

alimentos para suplir 

sus necesidades 

personales y 

familiares? 

 

- ¿El estar ubicada en 

la zona rural del 

municipio de 

Duitama es una 

ventaja para la 

consecución de 

alimentos? 

Se busca por medio de 

esta categoría de 

estudio, indagar sobre 

la manera en que las 

mujeres rurales 

garantizan la 

existencia de 

alimentos a sus 

familiares.  

 

- Encuesta de opinión  - 

Cuestionario estructurado 

pegunta abierta 

 

papel de la 

mujer 

- ¿Realiza alguna 

labor u oficio que le 

Específicamente 

desde el estudio de 

- Observación participante 

– Diario de campo. 
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duitamense en el 

emprendimiento 

rural de su 

comunidad 

permite percibir 

ingresos para 

satisfacer sus 

necesidades, las de 

su familia y 

comunidad? 

 

- ¿Los entes 

municipales han 

apoyado a las 

mujeres rurales de su 

comunidad para el 

desarrollo de 

emprendimientos? 

 

- ¿Considera que el 

emprendimiento de 

la mujer campesina 

puede ayudar a 

mejorar las 

condiciones de vida 

en la zona rural de su 

comunidad? 

esta categoría se 

buscó interpretar las 

opiniones, reflexiones 

y argumentos de las 

mujeres rurales 

pertenecientes a la 

comunidad la 

Trinidad respecto al 

papel del 

emprendimiento en el 

desarrollo y 

mejoramiento de las 

condiciones de vida 

en la ruralidad.  

 

- Grupo focal - 

Cuestionario estructurado 

pegunta abierta 

 

Nota: la tabla muestra en detalle las categorías de estudio formuladas y los criterios que enmarca 

cada una de ellas. 

 

Desde el estudio de las categorías formuladas se busca interpretar la realidad socioeconómica 

que viven las mujeres de la comunidad de la vereda la Trinidad y San Antonio en el municipio de 

Duitama, Boyacá.  

 

Fases del estudio 

El proceso investigativo de este estudio, se llevó a cabo a través del desarrollo de cuatro 

etapas que permitieron comprender e interpretar el papel que juega la mujer rural en el desarrollo  

del municipio de Duitama Boyacá. 

- Primera Fase – Diseño del Estudio de caso  

En esta etapa del estudio a través del acercamiento a las comunidades rurales de las veredas 

la Trinidad y San Antonio, por medio de  la técnica de observación  y empleo del instrumento diario 

de campo, se buscó conocer aspectos inherentes a la situación socioeconómica de las mujeres 

rurales participantes en el estudio, con base en ello configurar el diseño del estudio de caso desde 

los procedimientos a seguir.  

- Segunda Fase – Recolección de información  

La  fase de recolección de información  se orienta al establecimiento de técnicas y diseño de  

instrumentos que permitan recabar datos relevantes e inherentes a las categorías de estudio 

formuladas. Para ello se formulan interrogantes  que permiten  interpretar la realidad investigada 

desde situaciones que se suscitan en el diario vivir de la mujer campesina Boyacense. 
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- Tercera Fase – Análisis  de la información  

Específicamente, en esta etapa del proceso investigativo, por medio del uso del software de 

investigación cualitativa AtlasTi 7.0 se analizaron las opiniones, argumentos y reflexiones de las 

mujeres participantes con base en las categorías de estudio formuladas. El propósito de esta etapa 

se orienta a reconocer lecciones de viada para formular recomendaciones desde el análisis 

reflexivo. 

- Cuarta Fase - Discusión  

La etapa de discusión se orienta a la reflexión de los aspectos más relevantes que emergen 

del análisis de las categorías de estudio presupuestadas. Específicamente se busca contrastar la 

realidad identificada con algunos referentes teóricos, las apreciaciones de las mujeres campesinas 

participantes y la reflexión del investigador, para con ello formular significados de la experiencia 

investigativa, asimismo, plantear sugerencias y orientaciones que puedan ser replicables y 

accionables para mejorar las situaciones problemáticas establecidas.  

 

Resultados 

Los resultados del proceso investigativo emergen del cumplimiento de los objetivos de 

estudio y el desarrollo de las etapas del diseño metodológico. En la primear etapa de la 

investigación a través de la inmersión en la comunidad rural de la vereda la Trinidad y San Antonio 

del municipio de Duitama Boyacá, utilizando la técnica de observación participante y el registro 

sistemático en diarios de campo se pudo evidenciar las condiciones socioeconómicas de las mujeres 

rurales que habitan en esta región de la geografía boyacense. 

  Específicamente se identificó que la mujer en estos espacios rurales debe realizar 

actividades agrícolas que le permiten obtener ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. pues 

sus compañeros se dedican a actividades como la minería, celaduría y trabajo en centros mecánicos, 

a pesar de ello, sus ingresos son muy bajos, situación que nos les permite brindar un nivel de vida 

adecuado a sus hijos, pues en ocasiones por falta de dinero  no pueden asistir a la escuela o si tienen 

problemas de salud por falta de acceso a este derecho básico deben utilizar fórmulas caseras para 

aliviar sus malestares. 

Asimismo, hay casos en los cuales el acceso a servicios públicos como el agua es limitado, 

por lo cual se precisa obtenerla de arroyos o aljibes cercanos a sus hogares, no obstante, la jornada 

de trabajo es continua en las zonas rurales, pues la mayoría de mujeres se dedican al cuidado de 

animales como gallinas, vacas y cerdos como una fuente de ingresos, ya que comercializan 

productos como huevos y leche.   

Las mujeres participantes en el estudio, indicaron que el apoyo del gobierno es  escaso, en 

ocasiones solamente les brinda apoyo para tener derecho al servicio médico a través de afiliaciones 

a programas como Sisbén (Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas 

sociales), también algunas veces apoyan a los niños a través del obsequio de útiles escolares, pero 

en relación al apoyo en subsidios de vivienda y seguridad alimentaria la labor del gobierno es casi 

nula. 

       Atendiendo a estas consideraciones, se tiene que la vida en el sector rural del municipio de 

Duitama - Boyacá es compleja, pues las condiciones de vida son precarias. Las mujeres deben 

reinventarse y crear emprendimientos que les permitan subsistir y cubrir las necesidades básicas, 

entre ellas: vestido, hogar y alimentación. 

       Los resultados de la primera etapa del estudio son concluyentes, pues se precisa que las 

dificultades de tipo socioeconómico que se presentan en el contexto rural investigado se relacionan 

mayormente con la existencia de limitaciones que impiden que la de la mujer rural Duitamense 

pueda progresar y tener un mejor futuro. Asimismo, el factor económico, seguridad alimentaria  y 
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posibilidades de emprendimiento se ven opacadas, pues la situación económica no permite que las 

mujeres campesinas puedan comercializar a gran escala sus productos agrícolas y artesanales, 

deben conformarse con vender pocos productos lo cual no resulta representativo para  la economía 

de su hogar. 

      Desde esta perspectiva se seleccionaron técnicas e instrumentos cualitativos para ahondar a 

mayor profundidad en las categorías de estudio. Es así que  en la segunda etapa se diseñaron los 

instrumentos de recolección de datos, ente ellos: encuesta de opinión, grupos focales y observación 

participante. Se formularon interrogantes para cada una de las categorías con el fin de comprender  

e interpretar las opiniones de las mujeres participantes en el estudio. 

  Posteriormente a la aplicación de las técnicas e instrumentos se procedió a analizar cada 

una de las categorías de estudio, en la tercera etapa a través del uso del software de investigación 

cualitativa AtlasTi 7.0 se desarrolló este proceso.  

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las categorías de estudio: 

- Categoria: Limitaciones de la mujer rural Duitamense 

A través de esta categoría se buscó reconocer las necesidades socioeconómicas que afrontan 

las mujeres rurales en la localidad la Trinidad y San Antonio pertenecientes municipio de Duitama, 

Boyacá.  

Con base en el análisis de las opiniones y discurso de las mujeres participantes en el estudio, 

se puedo establecer que son diversas situaciones que éstas deben afrontar al habitar  en escenarios 

rurales. Particularmente se identificó que la mayoría de ellas no ha tenido un nivel de formación 

académica que les permita acceder a un trabajo en el sector laboral formal, lo cual las lleva a buscar 

opciones para solventar sus necesidades básicas, algunas optan por trabajar como empleadas del 

servicio doméstico, pero mayormente prefieren realizar actividades agrícolas que les permiten 

perciben ingresos para su sustento y el de su núcleo familiar.   

Con base en las apreciaciones de las mujeres de los escenarios rurales referidos, se identificó 

que las necesidades en las que presentan mayor dificultad son el acceso a servicio de salud, pues 

la mayoría de ellas no cuentan con ningún tipo de afiliación a seguridad social. Asimismo, el 

derecho a la educación de sus hijos en ocasiones se ve vulnerado, pues al no contar con suficientes 

ingresos económicos no pueden enviarlos a la escuela. Respecto a la seguridad alimentaria el 

gobierno no les brinda ningún tipo de apoyo, deben subsistir con los cultivos de la huerta y el 

cuidado de animales domésticos. Finalmente, el acceso a vivienda y servicios públicos es complejo, 

la mayoría de familias rurales en la vereda la Trinidad y san Antonio construyen sus viviendas con 

materiales de baja calidad, en cuanto a los servicios públicos cuentan con luz eléctrica y servicio 

de gas natural constante, sin embargo, el servicio de agua potable es deficiente, pues deben 

obtenerla de pozos y aljibes.   

Algunas apreciaciones de las mujeres participantes respecto a las limitaciones que deben 

afrontar  en el entorno rural son las siguientes:    

- EM1: A mí en la zona rural me ha tocado sufrir bastante, los ingresos económicos no me 

alcanzan para cubrir mis necesidades, si comemos no puedo pagar servicios de agua, luz y 

gas natural, ni enviar al colegio a mis hijos… 

- EM7: El gobierno sabe de la lucha que debemos enfrentar para vivir en el campo, a pesar 

de esto no nos apoya en nada, solo nos prometen cosas, pero nunca cumplen. 

- EM12: Francamente las mujeres de la zona rural en el municipio de Duitama, estamos en 

el abandono total por parte del gobierno, son muchas promesas que nos hacen para 

ayudarnos, pero nunca se ven materializadas… 
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- EM16: Nuestras necesidades básicas como alimentación, educación y vivienda 

simplemente se quedan en anhelos y sueños, la pobreza que pasamos no nos permite poder 

satisfacer plenamente estas necesidades. 

Con base en los referentes de las mujeres campesinas pertenecientes a la comunidad la 

Trinidad y San Antonio, se puede evidenciar que su modo de vida en espacios rurales no es 

adecuado, pues la falta de recursos económicos no les permite satisfacer necesidades básicas como 

alimentación y vivienda. Asimismo, aun cuando la legislación colombiana ha legitimado derechos 

básicos como la Salud y Educación, en ocasiones estos se ven vulnerados en la población de las 

zonas rurales, pues el gobierno no ha establecidos mecanismos o estrategias que le permita a las 

familias campesinas acceder a éstos.    

Desde esta perspectiva, como indica Farah y Neuburger (2013) los sistemas gubernamentales 

han dejado en el olvido a los escenarios rurales, no se evidencia su presencia para promover el 

desarrollo en estos espacios geográficos, razón por la cual las mujeres rurales ente la ausencia del 

gobierno se han visto en la necesidad de empoderarse y desarrollar actividades que les permitan 

cubrir sus necesidades básicas y apoyar a los integrantes de su núcleo familiar en procura de una 

mejor calidad de vida.  

Por tanto, resulta pertinente promover acciones que contribuyan a mejorar las situaciones 

problemáticas que se suscitan en el escenario rural Duitamense, particularmente en las 

comunidades rurales de la Trinidad y San Antonio, se hace necesario fomentar proyectos que 

permitan a la mujer rural tener oportunidades labores para que puedan percibir mejores ingresos 

económicos y por ende satisfacer sus necesidades básicas.  

 

- Categoria: Economía Campesina  

Esta categoría del estudio se orientó a indagar cuales son las actividades que realizan las 

mujeres en el entorno rural para solventar sus necesidades alimentarias, de vivienda, salud y 

educación. Con base en sus opiniones se tiene que ellas consideran que hacen parte de la población 

que se cataloga como pobre. Consideran que esta situación  se debe  el bajo nivel escolar que han 

alcanzado, pues algunas escasamente llegaron a concluir el nivel de educación básica primaria, 

otras son analfabetas, lo cual hace que sean vulnerables y en ocasiones discriminadas, negándoles 

el derecho al trabajo. 

Conviene subrayar que la situación es más favorable para el hombre rural, pues éste tiene 

mayores oportunidades laborales, la mujer siempre ha sido relegada y forzada a realizar trabajos 

en los cuales no se reconoce una remuneración justa, a pesar del tiempo de servicio y dedicación. 

Esto la ha llevado a buscar alternativas productivas que permitan satisfacer sus necesidades diarias.  

En relación a las fuentes de ingresos y actividades que realizan para percibirlos, opinaron: 

- EM9: Sumerce, pues si no fuera por los animalitos que cuido acá en la finca no habría que 

comer, yo recojo los huevos y los vendo, y así tengo algo de dinero para comprar otros 

productos que necesitamos, también con el ordeño vendemos la leche y esa es otra fuente 

de ingresos… 

- EM15: Pues me las he ingeniado y cultivo hierbas aromáticas y hortalizas, esto me ha 

permitido tener ingresos para sobrevivir, no es mucho lo que gano, pero con eso logro 

satisfacer a medias mis necesidades y las de mi familia… 

-  EM17: Mi esposo trabaja en un taller de carros, eso nos ha ayudado bastante, además yo 

realizo actividades artesanales como tejidos con lo cual también nos ayudamos para 

solventar las necesidades del hogar…  

Las apreciaciones de las mujeres campesinas participantes en el estudio, permiten identificar 

que, a pesar de realizar actividades de diferente índole y en especial agrícolas, su economía no es 
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suficiente para cubrir sus necesidades. Es de destacar que la mayoría de estas mujeres se han visto 

en la necesidad de realizar diferentes trabajos para poder obtener ingresos para solventar sus 

necesidades.  

Pese a los esfuerzos realizados para salir adelante y mejorar sus condiciones de vida, la 

económica de esta población es crítica, desde los postulados de Lagarde (2019), se tiene que a pesar 

de haber tenido reconocimiento la mujer campesina en la sociedad, en el sector rural aun ésta es 

discriminada, situación que limita su desarrollo económico y laboral, pues en ocasiones por 

proceder de una zona rural no se brinda la oportunidad de acceso al trabajo. 

Las evidencias anteriores permiten establecer la necesidad de  que los entes gubernamentales 

que regulan el sector económico promuevan políticas encaminadas a favorecer a la mujer 

campesina, de tal manera que pueda superar los obstáculos que no le permiten acceder a los 

derechos de salud, educación y por su puesto a contar con un trabajo digno que le permita tener un 

mayor crecimiento y desarrollo económico. 

 

- Categoria: Seguridad alimentaria  

El propósito de esta categoría de estudio es interpretar la manera en que las mujeres rurales 

de la comunidad de la Trinidad y San Antonio solventan sus necesidades alimentarias, que 

estrategias deben emplear, si existen programas de gobierno que las apoyen y si la ubicación rural 

es una ventaja. 

Con base en las opiniones de las mujeres rurales, se identifica que a pesar de que realizan 

trabajos agrícolas para solventar sus necesidades alimentarias, no pueden aprovechar los productos 

que cultivan, pues usualmente deben venderlos para satisfacer otras necesidades como el pago de 

servicios públicos (agua, servicio de energía eléctrica y gas). Por otro parte, el cuidado de animales 

de granja en cierta medida contribuye a suplir estas necesidades en su núcleo familiar, pero en 

ocasiones deben vender productos como huevos y leche, lo cual no les permite aprovechar estos 

recursos en su alimentación. 

A continuación, se presentan algunas respuestas dadas por las mujeres rurales participes en el 

estudio: 

EM29: En ocasiones en mi hogar no hay recursos ni para comprar pan para el desayuno, la 

situación económica es difícil subsistimos con los pocos productos que podemos cultivar en la 

huerta… 

EM32: Yo recojo huevos de las aves de corral que tengo, pero más de la mitad debo venderlos 

para ganar algo de dinero, el cual utilizó para cubrir otras necesidades… 

EM37: En la zona rural vivimos en el olvido por parte del gobierno, de no ser por las labores 

agrícolas y apoyo que nos brindan algunos vecinos la situación alimentaria sería grave en mi 

familia… 

EM20: Mi esposo trabaja y gracias a Dios podemos solventar las necesidades alimentarias en 

un nivel básico, es decir apenas tenemos lo necesario… 

Las mujeres encuestas igualmente refieren que la ejecución de tareas de producción agrícola, 

en cierta medida contribuya a satisfacer sus necesidades alimentarias, pero mayormente los 

productos de las cosechas en la huerta son destinados para la venta en el mercado, pues al no contar 

con recursos económicos tangibles, deben recurrir a esta estrategia, por tanto, estos alimentos no 

son aprovechados en su alimentación y la de sus propios familiares.    

Como seguimiento a la seguridad alimentaria, se visitaron algunos predios para analizar las 

perspectivas de las mujeres rurales, se pudo establecer que algunas consideran que la producción 

pecuaria y agrícola es rentable, pues les permite obtener dinero para satisfacer otras necesidades. 

Asimismo, consideran que de esta productividad su familia se ve beneficiada en la alimentación, 
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pues consumen parte de la productividad. Sin embargo 25 las mujeres participantes en el estudio, 

indican que el trabajo agrícola para ellas no es rentable, pues la relación costo beneficio, no 

satisface sus expectativas económicas, dado que consideran que en ocasiones invierten mucho 

dinero y la rentabilidad es relativamente baja, en ocasiones, el cuidado de animales es costoso en 

comparación al dinero recibido cuando se comercializan.    

Los hallazgos de esta categoría están en concordancia con la postura de Jiménez (1990), 

quien ratifica las necesidades alimentarias de la comunidad rural e indica que, para poder garantizar 

el acceso a los alimentos básicos, las mujeres campesinas deben empoderarse y realizar diferentes 

tareas que les permitan percibir ingresos para poder garantizar seguridad alimentaria a su núcleo 

familiar.   

- Categoria: papel de la mujer duitamense en el emprendimiento rural de su comunidad 

A través de esta categoría de estudio se buscó interpretar el papel que tiene la mujer rural 

duitamense en el desarrollo personal y el de su comunidad. Es así que con base en los argumentos 

y opiniones de las mujeres rurales participantes en el estudio, se pudo identificar que el 

emprendimiento es una de las principales estrategias que les permite superar las dificultades 

económicas que se presentan en su cotidianidad. Se pudo establecer que el apoyo del gobierno es 

mínimo para poder materializar ideas de negocios, por el contrario, entre las mujeres de la misma 

comunidad se apoyan para lograr este propósito. 

Algunas apreciaciones de las mujeres participantes son las siguientes: 

EM38: A mí en ocasiones me ha tocado hacer postres y venderlos para poder tener ingresos 

y contribuir con los gastos del hogar… 

EM15: Se hacer manualidades como tejer cestos con esto he logrado mejorar mi economía 

y pagar servicios, educación de mis hijos, alimentación entre otros gastos, sin embargo, no tengo 

ningún tipo de apoyo para sacar adelante mi emprendimiento, me ha tocado sola abrirme espacio 

en ello….   

 EM21:  De no ser por el cultivo de hortalizas que tengo como alternativa o 

emprendimiento, mi situación económica sería muy crítica, pues ningún ente gubernamental me 

apoyado, por el contrario, el gobierno busca colocarnos más impuestos y cobrarnos altas tarifas en 

los servicios públicos…. 

EM16: Yo pienso que los emprendimientos o pequeñas ventas que hago me ayudan a 

mejorar las condiciones alimentarias de mi familia, me gustaría que el gobierno apoyará a la mujer 

campesina, por lo menos que nos enseñen a mejorar nuestros cultivos y cuidado de animales… 

Con base en estos argumentos, se tiene que las ideas de pequeños negocios que llegan a 

materializar las mujeres campesinas, son las que les permiten subsistir en medio de sus precarias 

condiciones economías.  

A pesar de empoderarse y tratar de surgir con estas ideas de negocios, ellas refieren que no 

son apoyadas por nadie, en el caso de su familia en ocasiones sus parejas no contribuyen para que 

sus ideas prosperen. El gobierno igualmente no las ayuda a materializar estos emprendimientos, 

pues no se brinda apoyo y accesoria para este fin.  

Lo anteriormente expuesto resulta a fin a la postura de Sánchez y Fuentes (2013), quienes 

reseñan que en los diferentes escenarios sociales se le ha negado la oportunidad de surgir a la mujer 

campesina, pues la mayoría de ideas de emprendimiento son opacadas. A pesar de ello se pueden 

catalogar como guerreras incansables que no escatiman en realizar cualquier trabajo con tal de 

satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia.   
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Discusión 

Las mujeres de la comunidad rural de la vereda la Trinidad y San Antonio del municipio de 

Duitama Boyacá, participantes en el estudio, desde sus argumentos indican que la falta de 

formación académica limita su acceso a un empleo formal que les permita suplir necesidades de 

educación para sus hijos, seguridad alimentaria, vivienda, salud entre otras. Por tanto, tienen que 

realizar actividades agrícolas que les permiten obtener ingresos económicos para solventar sus 

gastos. Escenario que es concordante con los postulados de  Díaz (2002), quien indica que ante la 

adversa situación de las mujeres rurales las lleva a empoderarse y realizar cualquier tipo de trabajo 

por complejo que sea, para garantizar las condiciones básicas de subsistencia a su núcleo familiar.  

Asimismo, en el siglo XXI, se pregonan leyes de igualdad y equidad orientadas a buscar el 

bienestar de las mujeres rurales. Sin embargo, predomina el maltrato y discriminación hacia esta 

población, en sus hogares en ocasiones estas mujeres son violentadas, en las actividades 

económicas no son tenidas en cuenta. Desde sus referentes indican que el poco dinero que 

consiguen deben entregarlo todo para el sustento del hogar, y que las tierras que cultivan no están 

a su nombre, por lo cual si quieren solicitar un crédito bancario no tienen oportunidad de ello por 

no tener un respaldo económico. El PNUD (2011), refiere que a la mujer campesina los sistemas 

de gobierno no les ha garantizado la oportunidad de tener condiciones dignas que le permitan 

legitimar sus derechos para alcanzar una mejor calidad de vida.   

Volviendo la mirada hacia las acciones del gobierno, las mujeres encuestadas indican que 

éste las ha discriminado, pues cuando algunas tienen hijos menores de edad pueden recibir  apoyos 

económicos a través del programa Familias en acción, pero las que no tienen hijos no tienen la 

menor oportunidad de acceder a estos beneficios, aparte de ser analfabetas deben asumir trabajos 

aptos para hombres, como las labores agrícolas para poder garantizar la subsistencia de sus 

familias.  

Sobre las bases de las ideas expuestas se tiene que el empoderamiento de las mujeres 

campesinas es la senda que les puede permitir superar la desigualdad social y económica imperante 

entre el contexto urbano y rural. Al respecto Navas (2015), refiere que el emprendimiento sería la 

alternativa más acertada para que estas mujeres puedan superar las situaciones de hambre, pobreza 

y desigualdad, en concordancia  el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (2019), reseña 

que los entes gubernamentales deben potenciar el emprendimiento para propiciar mejores 

condiciones de vida para las personas que habitan en las zonas rurales. 

Por tanto, con base en el estudio realizado, se tiene que se hace necesario pensar en una nueva 

ruralidad, en la cual se garanticen los derechos de las mujeres que habitan en estos espacios 

geográficos, que se establezcan mecanismos que permitan el acceso a alimentos limpios, servicio 

de salud, educación y la posibilidad de acceso a un empleo que permita satisfacer estas necesidades. 

Esto supone analizar en profundidad las evidencias empíricas emergentes, por parte de entes 

gubernamentales, de tal manera que se formulen políticas y lineamientos que propendan por 

resignificar la ruralidad existente en el municipio de Duitama – Boyacá y en país soslayando la 

diferencia de género que allí existe.    
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Conclusiones 

Desde el cumplimiento de los objetivos de este estudio, el contraste de la realidad que afronta 

la mujer campesina en el municipio de Duitama – Boyacá y los referentes teóricos se encuentran 

aspectos concordantes, se pudo establecer que existe un patrón repetitivo en el actuar de las mujeres 

rurales, pues desde su infancia son encaminadas al trabajo agrario y a realizar actividades propias 

al campo, además tienen la concepción de que cansándose y teniendo hijos pueden alcanzar el éxito 

en sus vidas, situación que las lleva a estar sometidas y al margen de tener una mejor calidad de 

vida, pues no piensan en tener una formación académica que les permita forjarse un futuro en la 

sociedad. 

Asimismo, el gobierno se mantiene alejado del sector rural y no provee de oportunidades a 

las mujeres que habitan en esta región, resulta pertinente que se brinden oportunidades a través de 

las cuales  puedan apropiar conocimientos para tecnificar sus labores agrícolas y artesanales, 

de tal manera que estos emprendimientos permitan a este colectivo llegar a ser medianas o porque 

no grandes empresarias, toda vez que el sector agrícola es fundamental en el desarrollo de cualquier 

nación. Conviene subrayar que aun en pleno siglo XXI el capitalismo patriarcal imperante margina 

la capacidad económica de la mujer campesina sometiéndola a la discriminación social y laboral, 

situación que genera brechas entre los escenarios rurales y urbanos. 

Por tanto, las políticas existentes en Colombia pueden contribuir en la consecución de una 

nueva ruralidad, dese el fortalecimiento del conocimiento de la mujer rural, lo cual le puede 

permitir que tenga independencia financiera. Desde esta perspectiva se hace necesario que se creen 

programas gubernamentales para este propósito pero que exista un control y seguimiento que 

permita legitimar los derechos de la mujer rural. De lograrse estos objetivos se podría resignificar 

el papel de la mujer campesina en el desarrollo rural, asimismo se podría reducir la pobreza, 

desempleo y discriminación que sufren estas mujeres y aumentar significativamente las 

oportunidades laborales y tasas económicas.      
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