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Resumen 

La red de intercambio de conocimiento agropecuario (RICA) es un espacio en campo en donde familias campesinas a partir del dialogo de 
saberes, reflexión de experiencias y reconocimiento de dificultades fortalecen sus capacidades individuales y colectivas para dar solución a las 
problemáticas presentes en el territorio. Las RICA se constituyen en una herramienta idónea para la construcción comunal del conocimiento y el 
aprendizaje colaborativo, promoviendo procesos de integración y cohesión social que impulsan el mejoramiento de las dinámicas productivas, 
económicas y sociales dentro de los territorios. 

Este documento presenta la metodología implementada para la realización de las RICA realizadas en los municipios de Caucasia y Necoclí del 
departamento de Antioquia durante los años 2020 a 2021 en el marco de la ejecución de los Laboratorios Territoriales del proyecto Centro de 
Desarrollo Agrobiotecnológico de Innovación e Integración Territorial (CEDAIT). 
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Introducción 

Las transformaciones estructurales de la ruralidad latinoamericana han conllevado a cambios en aspectos sociales, políticos, 
económicos y ecológicos que remiten a procesos autonómicos de gestión dentro de las comunidades rurales (Barkin, 2001). 
De esta nueva concepción en los entornos rurales surge la “nueva ruralidad” como corriente sociológica que propone una 
visión diferente hacia las maneras y formas en que se organizan las comunidades en espacios no urbanos, además del 
surgimiento de nuevas redes sociales y diversidad en el uso de los espacios rurales (Arias, 2006) 

La “nueva ruralidad” incorpora el concepto de “capital social” integrando a las relaciones personales aspectos como: 
confianza, cooperación, reciprocidad, desarrollo comunitario, formas de participación, gobernabilidad y un conjunto de reglas 
formales e informales necesarias para una adecuada interacción (Durston, 1999; Ostrom y Ahn, 2003) con el objetivo de 
llevar a cabo una acción colectiva. 

En Colombia, la importancia de las redes de conocimiento se hace evidente en la “política agropecuaria y de desarrollo 
rural, un campo para la equidad”, a través de la cual se implementa el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), 
creado en la Ley 1876 de 2017, conformado por los subsistemas de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario; de 
formación y capacitación para la innovación agropecuaria; y de extensión agropecuaria. Este último promueve el desarrollo 
y fortalecimiento del capital social de los habitantes rurales permitiendo el fortalecimiento de procesos asociativos y la 
creación de redes de conocimiento de productores, mujeres y jóvenes rurales. Adicionalmente, el SNIA fomenta la 
articulación entre los diferentes subsistemas de manera que la investigación, la extensión y la formación contribuyan al 
desarrollo del sector agropecuario de manera integral, colocando a disposición de los campesinos resultados de 
investigación generados en la academia. En este sentido el grupo de investigación Agrociencias, Biodiversidad y Territorio 
(GAMMA) de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia y el CEDAIT a través de la implementación de 
la estrategia para la extensión agropecuaria integral denominada Laboratorios Territoriales (LT) (Guacaneme – Barrera et 
al., 2022), diseñaron y desarrollaron redes de intercambio de conocimiento agropecuario (RICA) en hogares campesinos 
como una herramienta  didáctica que promueva la reconstrucción del capital social  en los territorios rurales a partir del 
dialogo de saberes haciendo visible las dinámicas del campo como un escenario de construcción de conocimiento, 
desarrollo social, económico y de gobernabilidad democrática a través de la generación, fortalecimiento y  reconstrucción 
de la confianza en las relaciones productivas, comercialización, de asociatividad, de  fortalecimiento de redes sociales y de 
participación ciudadana (Ostrom y Ahn,2003). Teniendo en cuenta que el capital social de las familias campesinas es amplio 
y puede exteriorizarse a través de la comunicación mediante la generación de relaciones estratégicas de asociación 
cooperación (Pérez y Castañeda, 2009) se realizaron encuentros de redes para llevar a cabo un intercambio y gestión de 
conocimientos. 

 La definición propuesta por Santos y Gortari, (2016) de las redes sociales como una estructura no visible compuesta por 
las relaciones que se establecen entre familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, coincide con lo propuesto por 
los LT para el desarrollo de los encuentros RICA con familias cacaocultoras de Caucasia y Necoclí. Las redes sociales están 
implícitas en la interacción que día a día se entreteje en las comunidades campesinas y al interior de las familias. Dicha 
interacción debe brindar la misma oportunidad de participación respetando los diferentes saberes con el objetivo de gestar 
conocimiento de forma colectiva e igualitaria (Martín-Moreno, 2004). En este proceso de innovación para el sector 
agropecuario, las redes de intercambio de conocimiento se convierten en un instrumento dentro de la educación rural en la 
cual un grupo de campesinos que comparten intereses, intercambian información, experiencias, saberes y tecnologías se 
hacen participes de forma solidaria en la construcción de nuevos conocimientos. 
 
Materiales y métodos 
La conformación y desarrollo de las RICAs se llevó a cabo en tres etapas: 

 Etapa 1. Sensibilización y conformación 

 Etapa 2. Definición de los temas a tratar 

 Etapa 3. Desarrollo de los encuentros 
 

Etapa 1. Sensibilización y conformación de la RICA 
Se realizó una reunión grupal desarrollando talleres lúdicos y reflexivos que generaron cercanía entre productores, en los cuales 
se  explicó el proceso de conformación de la red y su importancia. Para ello se realizó   un   juego denominado “la pelota de lana” 
en el cual los productores formaron un círculo y posteriormente cada uno lanzó la pelota de lana de manera que se construyó una 
red con las hebras (Figura 1).  
 

 

 

 

 Figura 1. Familias campesinas realizando el juego “pelota de lana”. 



Al momento de recibir la madeja de lana, los productores narraron su historia con el cultivo de cacao y compartieron de forma libre una experiencia con el 
grupo. Esto posibilitó un reconocimiento del otro en su historia, experiencias y saberes. Adicionalmente, se realizó una línea de tiempo y un diálogo reflexivo 
en el cual cada productor plasmó su historia de forma cronológica permitiendo identificar su conexión e identidad con el territorio habitado (Figura    2). 

 

 

 

 

 

 

 
Posteriormente, el extensionista llevó a cabo una sensibilización de las RICA en la que mencionó su finalidad, el número de encuentros y las 
actividades que se iban a desarrollar. A cada productor se le entregó una tarjeta con un número asignado, y mediante la técnica de “visualización de 
tarjetas” ubicó su tarjeta en una cartelera que tenía el número de las redes que se conformarían (Figura 3), con lo cual cada familia identifico la red 
en la que participaría, de acuerdo con su cercanía geográfica, afinidades o relaciones con otros integrantes que se vinculaban en la red. 

Figura 3. Creación y definición de integrantes de cada red en el municipio de Caucasia. 

Etapa 2. Definición de los temas a desarrollar en los encuentros 

Los temas tratados en las RICA fueron definidos por los productores de forma anticipada a cada encuentro de manera que se identificaba la situación 
problema que se presentaba en el momento dentro de los sistemas productivos. Los extensionistas recibieron las sugerencias de cada integrante de la 
red durante las visitas de acompañamiento personalizado y definieron los temas según esta lluvia de ideas, así como el productor que lideraría el 
encuentro de red dado su amplio conocimiento y experiencia en cada temática. 

Etapa 3. Desarrollo de los encuentros 

El desarrollo de los encuentros se realizó de forma presencial y virtual. Cada encuentro RICA      fue realizado bajo una metodología participativa que permitió 
generar confianza e interacción entre productores y extensionistas a través del desarrollo de talleres lúdico-reflexivos y de producción. 

La metodología participativa permitió la construcción colectiva del conocimiento y junto con el acompañamiento de los extensionistas de distintas áreas (social, 
empresarial y técnica). Las RICA se llevaron a cabo en encuentros realizados aproximadamente cada 3 meses, con una intensidad de 6 horas cada uno. Esta 
periodicidad de los encuentros se estableció con el fin de generar la participación permanente de los integrantes de cada red y generar hábitos de reunión. 

Para la ejecución de cada uno de los encuentros se contó con una estructura guía diseñada entre el extensionista y el coordinador de proyecto antes del 
encuentro. Cada guía se estructuraba en tres momentos: 1) dialogo o actividad lúdica la cual posibilitó una movilización de recuerdos, percepciones, emociones 
y un reconocimiento de experiencias de acuerdo a la relación con su entorno y sus sistemas productivos; 2) construcción colectiva de conceptos sobre los 
temas a tratar, en la cual las definiciones no solo se impartían por el extensionista; los productores también participaron en la elaboración del concepto a 
partir del análisis y su relacionamiento con saberes previos; 3) desarrollo de actividades prácticas sobre los temas tratados, que permitieron la apropiación 
de los conocimientos. 

Dentro de cada encuentro se realizó una sistematización utilizando como instrumento un diario de campo, en donde se registró el desarrollo de los talleres y 
las actividades realizadas en las RICA, además de las percepciones y observaciones de tipo cualitativo que realizaban los extensionistas, información que 
sirvió como insumo para fortalecer el proceso. Adicionalmente, se utilizaron grabaciones (con consentimiento previo), registros fotográficos y de asistencia 
los cuales permitieron evidenciar las actividades realizadas, la metodología implementada, el desarrollo de los temas y la participación de las familias 
campesinas. 

 
Resultados  
 
Etapa 1. Sensibilización y conformación 

Como resultado del primer encuentro se conformaron 4 RICA, 2 en el municipio de Caucasia con 10 familias cada una y 2 en Necoclí cada una con 11 
familias, para un total de 42 familias vinculadas a las redes. Sin embargo, dada la proximidad geográfica que tienen las familias campesinas de Caucasia, 

 

 

 

 

Figura 2. Familias campesinas realizando la línea de tiempo comunitaria. 



estás decidieron conformar una sola red de 20 familias. De esta manera se configuraron definitivamente 3 RICA para el desarrollo de los encuentros en el 
marco de la ejecución de los LT: Red Caucasia, Red Asoprone (asociación Asoprone) y Red Asitapur (asociación Asitapur). 

En el municipio de Necoclí las relaciones entre asociaciones al iniciar el proceso eran nulas dado que se habían presentado conflictos que no permitían su 
integración aun cuando ambas se dedicaban a la comercialización del grano de cacao. 

Durante el primer encuentro de red se logró: 
- Reconstrucción histórica de la producción de cacao en cada territorio a través de la línea de tiempo. 
- Conocimiento del estado de los sistemas productivos de cada una de las familias, la experiencia que han tenido en la producción del cacao, las dinámicas 
familiares, los intereses y necesidades en cuanto a su actividad productiva. 
- Reconocimiento de la importancia de las RICA y el interés de participar en ellas, para la transmisión, construcción y apropiación de los conocimientos. 

- Apropiación de las RICA como un espacio para la identificación y apoyo en la solución conjunta de las principales necesidades y dificultades que 
pueden presentar las familias en su predio, con su familia y en la comunidad. 
- Acuerdos sobre la importancia de que los temas a desarrollar fueran diversos, y abarquen diferentes aspectos en lo técnico, familiar, social, empresarial y 
ambiental. 
- Participación masiva en la construcción de la metodología para implementar la RICA proponiendo que los encuentros se realizaran mediante la metodología 
de “aprender haciendo”, en los predios de los integrantes con un líder anfitrión. 
-    Definición de las RICA para cada municipio intervenido. 
 
Etapa 2. Definición de temas 
 
De forma anticipada para cada uno de los encuentros, los extensionistas a través de una consulta sencilla recolectaron los intereses o necesidades en cada 
una de las familias identificado las temáticas más demandas y que posteriormente fueron seleccionadas para trabajar en las RICA. Los temas concertados 
por familias y extensionistas fueron: aprendiendo a injertar, trazados y sombríos en el cultivo de cacao; trabajo en equipo y comunicación asertiva; siembra 
del cultivo de cacao; manejo eficiente del dinero en la agroempresa y toma de decisiones; e insecticida natural. 
 

Etapa 3. Desarrollo de encuentros de intercambio de conocimientos entre productores 
En total se realizaron 21 encuentros de red en un periodo de 2 años, es decir 7 encuentros por red (Tabla 1), en los cuales se logró que las familias 
participantes conocieran sus dinámicas productivas y familiares, sus principales necesidades e intereses, buscaron soluciones colectivas a dificultades 
encontradas, aportaron en la construcción participativa y colectiva del conocimiento y desarrollaron procesos de trabajo colaborativo y fortalecimiento conjunto 
alrededor del cultivo de cacao 
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Tabla 1. Número de participantes por encuentro RICA    

Número de participantes                                      

RICA Red Caucasia Red Asitapur Red Asoprone 

RICA 0. Sensibilización 15 9 10 

RICA 1. Trazado y sombríos 20 9 10 

RICA 2. Trabajo en equipo y comunicación asertiva 19 11 12 

RICA 3. Siembra de cacao 9 9 12 
RICA 4. Importancia de las redes de intercambio de conocimiento 20 8 8 
RICA 5. Manejo eficiente del dinero en la agroempresa y toma dedecisiones 20 11 9 

RICA 6. Insecticida natural 21 15 7 

Total encuentros: 21 7 7 7 

Tasa de asistencia 88,5% 93,5% 80,9% 

 

Etapa 3. Desarrollo de los encuentros 

 RICA 1. Trazado y sombríos en el cultivo del cacao 

Este encuentro tenía como objetivo compartir conocimientos entre las familias campesinas sobre el trazado para el establecimiento del cultivo de cacao 
según las condiciones de cada predio y el uso correcto de insumos para la siembra. A través de la técnica denominada “café mundial” los productores 
dialogaron y expusieron sus experiencias frente al trazado y diseño que usaban en los predios. Posteriormente a través de “Aprender haciendo”, se realizó 
el diseño en las parcelas demostrativas de las familias líderes que sirvieron como referente para el desarrollo de esta práctica indispensable para un adecuado 
establecimiento del cultivo de cacao (Figura 4 y Anexo 1). 

Figura 4. Familias cacaocultoras realizando colectivamente el trazo del cultivo de cacao (a. Red Caucasia, b. Red Asoprone y c. Red Asitapur). 
 

La RICA 1 permitió: 

- Iniciar el proceso de fortalecimiento de las relaciones entre familias, a través de la generación de confianza gestada en los espacios de dialogo de 
experiencias y saberes dados en el encuentro. 

- Reconocimiento del saber y sentir del otro a través de la comprensión de aspectos personales y productivos compartidos a través de intervenciones 
voluntarias. 

- Fortalecimiento del trabajo en equipo a través de la construcción conjunta de conocimientos, el compartir experiencias y apoyo a otros integrantes de 
la red en la actividad de trazado y diseño. 

- Construcción colectiva de conocimiento sobre el trazado y diseño en el cultivo de cacao, través de la información brindada por el extensionista y los 
aportes de las familias con más experiencia en el tema. 

 

 RICA 2. Trabajo en equipo y comunicación asertiva 
La RICA 2 trató una temática social, y tuvo como fin fortalecer en las familias participantes el trabajo en equipo, la motivación y la comunicación asertiva. Se 
realizaron las actividades: i)“al pim y al pom”, en donde los integrantes formaron un circulo y cada uno tuvo un pimpón que fue girando por todo el circulo, ii) 
“desafío en parejas”, actividad en parejas en la cual una de ellas llevó vendados lo ojos y fue orientada por su compañera para pasar diferentes obstáculos, 
iii) “el teléfono roto”, los integrantes formaron una fila y se entregó un mensaje corto a la persona que inicia, luego el mensaje transitó hasta llegar al final de 
la fila, y iv)“la mancha de la hoja doblada”, en donde los productores distribuyeron pintura en una hoja, posteriormente la doblaron e identificaron que figura 
observaron, luego escucharon a los demás participantes acerca de cuál figura    percibieron. Las    actividades    generaron reflexiones sobre la importancia 
de la comunicación, el respeto en las formas de pensar, entendiendo que el saber del otro es tan valioso como el propio (Figura 5 y Anexo 2). En está RICA 
el juego fue la herramienta que permitió la integración y la expresión entre productores y extensionistas permitiendo fortalecer la integración social de los 

miembros de cada red. 
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Figura 5. Familias campesinas desarrollando actividades de “la mancha de la hoja doblada (a. Red Caucasia), “desafío en parejas” (b. Red Asitapur) y “al pim 
y al pom” (c. Red Asoprone). 
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 RICA 3. Siembra de cacao 
La RICA 3 buscó compartir conocimientos y experiencias con relación a los procesos de siembra de cacao, actividad que se debe realizar entre los meses de 
abril a mayo, y octubre a noviembre. Los encuentros se desarrollaron de forma remota dada la pandemia, usando la aplicación WhatsApp y llamadas grupales.  
 
En el municipio de Necoclí se crearon grupos de WhatsApp para cada red en tanto todos los productores contaban con celulares que soportaban esta 
aplicación, y dada la anterioridad con la que se informó el encuentro de red (chat) los integrantes hicieron compra de datos para participar del evento. En 
Caucasia 10 familias se agruparon a través de WhatsApp, las 10 familias restantes no poseen teléfonos que soporten la aplicación o no tienen acceso a 
internet, por lo que hicieron parte de cuatro subgrupos en donde se realizaron llamadas grupales. A pesar de las diferentes condiciones se mantuvo el liderazgo 
de una familia en el encuentro de red, cada familia líder y otros integrantes grabaron videos realizando las siembras y compartieron consejos para que las 
demás familias pudieran aplicar durante la época de siembra, en el caso de las llamadas telefónicas el extensionista era quien contaba a las familias los 
consejos y experiencias compartidas por el grupo de WhatsApp (Figura 6). 

 

 

 

Es importante resaltar que durante la pandemia se establecieron las parcelas demostrativas del proyecto LT con el apoyo vital de las familias vinculadas a 
las redes ya que estas podían movilizarse dentro de sus veredas y ayudaron a las familias que tenían menos conocimiento del tema o que contaban con 
menos recursos para la contratación de mano de obra (Anexo 3). A la fecha las parcelas establecidas se encuentran iniciando su etapa productiva lo que 
nos permite evidenciar que el establecimiento fue exitoso. 

 RICA 4. Importancia de las redes de intercambio de conocimiento 
Este encuentro RICA tuvo como objetivo reafirmar en las familias la importancia de las RICA, orientándolas a la colaboración comunitaria (Anexo 4). A través 
de reuniones vía WhatsApp y llamadas por conferencia grupales, siguiendo la metodología establecida en la RICA 3, se desarrolló un diálogo incentivado 
por la pregunta ¿Qué significa RICA? la cuál fue realizada por los productores líderes del encuentro de red, quienes además compartieron su percepción 
acerca de las RICA y resaltaron que la virtualidad se incorporaba como un medio para la comunicación de las familias campesinas.  

Durante el proceso de apropiación en el uso de los chats grupales fue de esencial importancia el rol que el extensionista desempeño para promover las 

conversaciones y exaltar la participación de los integrantes (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Caucasia el grupo de WhatsApp decidió nombrarse Asocaur e iniciar de esta manera un proceso asociativo dedicado a la comercialización del grano de 

cacao. 

 RICA 5. Manejo eficiente del dinero en la agroempresa y toma de decisiones 
La RICA 5 trató un tema empresarial, en esta ocasión con el objetivo de promover los vínculos entre las 42 familias, especialmente las familias de la Red 
Asoprone y Red Asitapur, se creó un solo grupo de WhatsApp en donde participarían las 42 familias. Previamente se seleccionó a las familias que liderarían 
la red, en el municipio de Necoclí se identificó durante el proceso una familia que tiene una interacción constante y respetuosa tanto con integrantes de 
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Figura 7. Captura de los chats de WhatsApp donde se evidencia como las familias de la Red Asocaur (a), Red Asitapur (b), y Red Asoprone (c) participando 
en aportes y videos. 

 

 

 a    b     c  

 

 

 

 
Figura 6. Videos y fotografías compartidas por integrantes de las redes en grupos de WhatsApp (a. Red Caucasia, b. Red Asitapur y c. Red Asoprone) en el 
desarrollo de RICA virtuales). 

 



Asoprone como de Asitapur, lo que permitió que por primera vez estas asociaciones llegarán a un acuerdo definiendo conjuntamente al líder de encuentro. 
La familia de Necoclí previamente con ayuda del profesional empresarial preparó dos videos denominados experiencia en la toma de decisiones en el sistema 
productivo y manejo eficiente del dinero en el sistema productivo. En la red Asocaur (anteriormente Red Caucasia) la familia líder de encuentro preparó el 
video acerca de su experiencia en la solicitud de crédito con entidades bancarias (Figura 8). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Capturas de videos realizados por las familias líderes en la RICA 5 (lado izquierdo Red Asocaur, y lado derecho Red Asitapur y Red Asoprone) 

La dinámica de este encuentro se inició con un video de presentación de los profesionales empresariales, 

y posteriormente se presentaron los productores de cada uno de los municipios. Se compartieron los videos realizados por las familias líderes de la RICA y 
se incentivó la participación de las familias en el chat. Esta RICA permitió que las familias conocieran las formas de producción de cacao en diferentes zonas 
de Antioquia, dialogaron con sus pares vinculados a los LT y reconocieron la importancia del uso de las TICs en el fortalecimiento del agro (Anexo 5). 

 

 RICA 6. Insecticida Natural 
El tema de está RICA fue ambiental y se realizó de forma presencial siguiendo el protocolo de bioseguridad de los LT para prevención de Covid-19. Esta 
RICA buscó hacer uso de los residuos de cosecha y materiales usados de forma cotidiana en el hogar para la obtención de un insecticida natural. Al iniciar 
el encuentro cada uno de los integrantes compartió como realizaba el control de plagas en el cultivo, posteriormente se ubicaron en parejas y a cada 
persona se le asignó una temática, por ejemplo: insecticida natural e insecticida químico, insecto benéfico y plaga, cada uno defendió la temática que le 

fue entregada durante tres minutos, posteriormente llegaron a un acuerdo entre los dos conceptos (Figura 9).  

Se continuó con una charla del profesional agrícola sobre el uso de los residuos de cosecha y la fabricación del insecticida natural. Después la familia líder 

entregó al profesional de campo los materiales y se inició la fabricación del bio-preparado con todos los integrantes de la red (Anexo 6). 

 

 

 Encuentro de cierre 
Se realizó un último encuentro para cerrar las diferentes actividades realizadas por los LT, es de resaltar que en esta actividad en el municipio de Necoclí 
se les consultó a las asociaciones si era posible realizar el encuentro de forma conjunta para desarrollar actividades en las que iban a interactuar. Ambas 
asociaciones aceptaron y participaron activamente de la reunión de cierre dejando de lado las diferencias que los mantenían distantes al iniciar los encuentro 
RICA (Figura 10). En Caucasia se resalta como logró más visible de la implementación de las RICA el inicio en la conformación de la asociación de 
cacaocultores de la Uribe – Asoprocaur, el nombre Asocaur cambia dado que esté ya se encontraba registrado ante la cámara de comercio. Si bien aún no 

se ha hecho su creación de forma legal, la asociación cuenta con estatutos y una junta directiva. 

Finalmente se citan dos testimonios de integrantes de las Red Asoprone y Red Asitapur: 

 Esmeralda Mercado Gómez – Red Asoprone, expresó: “Empezamos a trabajar y transformaron nuestras vidas, transformaron nuestras familias y por 
qué no decir nuestro territorio… anteriormente mi familia cada uno andaba por su lado, esto nos ayudó a unirnos más como familia … al iniciar, nosotros 
éramos una familia con conocimientos en el cacao, pero algo que nos enseñaron, fue a ser más ordenados por lo menos en lo empresarial” 
 

 

 

 

 

Figura 9. Familias campesinas elaborando insecticida natural (a. Red Caucasia, b. Red Asitapur y c. Red Asoprone. 
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 Eyder Cervantes – Red Asitapur, manifestó “Mis expectativas antes de iniciar el acompañamiento era preocuparme por tener mi cultivo, por tenerlo 

ordenado y hasta ahí, ya hoy en día lo miro más como una agroempresa, más fundamentado, más organizado, con muchos más conocimientos” 
 

 

 

Discusión 

Las redes surgen en respuesta a la necesidad de coordinar esfuerzos individuales con el objetivo de desarrollar capacidades y adquirir ventajas competitivas 

que favorezcan a sus miembros. Las redes se clasifican en redes sociales, y redes empresariales e institucionales (Rodríguez, 2008). 

En Colombia las redes han sido creadas integrando empresas, universidades, organizaciones de base campesina, cooperativas, fundaciones, entidades 
bancarias entre otras. Se resalta la creación de redes empresariales e institucionales siendo uno de los ejemplos más representativos los Comités 
Universidad Empresa Estado (CUEE) que tienen como objetivo generar valor agregado que conducen a una mejora en la productividad y competitividad del 
sistema productivo colombiano través de modelos colaborativos de asociación (CUEE, 2022). En la actualidad existen ocho CUEE apoyados por el Ministerio 
de Educación Nacional vinculando a 158 instituciones de educación superior y 294 empresas (MEN, 2017). El primer CUEE surgió en el 2003 con la 
Universidad de Antioquia como institución pública, siete instituciones privadas, representantes de los gobiernos locales y regionales, así como gremiales 
constituyéndose como pioneros en los sistemas regionales de innovación. 

En el sector agropecuario se han constituido redes sociales de conocimiento. La red Linkata está conformada por extensionistas y asistentes técnicos 
impulsada por Agrosavia (Linkata, 2022) y la Ley 1876 de 2017 que soporta al Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. En la actualidad cuenta 
con aproximadamente 10.000 miembros entre productores, extensionistas e investigadores del sector agropecuario (López et al., 2022). En esta misma 
línea se encuentra la Red Nacional de Extensionistas (RENER) conformada por diferentes universidades orientada a la divulgación de experiencias de la 

Extensión Rural (Rodríguez et al., 2021), y la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural (RELASER). 

En el mismo sector con una perspectiva más asociativa se creó en el 2012 la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF), la cual cuenta con 142 miembros 

dentro de los que hacen parte asociaciones, empresas, fundaciones, universidades y entidades financieras (RENAF, s.f.). 

Lo anterior permite evidenciar como la conformación de las redes de conocimiento en el sector agropecuario se viene dando desde un enfoque de desarrollo 
“de arriba hacia abajo”, en la medida en que los esfuerzos de la red contribuyen de manera indirecta al desarrollo del sector agropecuario, facilitando el 
acceso a información y capacitación a los extensionistas rurales. Sin embargo, a pesar de que está información se encuentra a disposición de los campesinos 

la baja conectividad en la ruralidad colombiana es una barrera para acceder a esta información. 

Los LT proponen gestionar el conocimiento campesino a través de pequeñas redes conformadas por familias campesinas en donde se promueva la cohesión 
social y el trabajo colectivo dentro de los territorios, fortaleciendo de esta manera el tejido social comunitario y así solucionar problemáticas cotidianas de 
los sistemas productivos agropecuarios familiares. El desarrollo de las RICA de los LT se enmarca en un enfoque “de abajo hacia arriba” en tanto se espera 
que la gestión del conocimiento de forma colectiva entre familias campesinas y extensionistas posibilite la formación de liderazgos que posteriormente 
permitirán la interacción con otros actores presentes en la región y que permitirán el crecimiento y desarrollo de las familias rurales. Las RICA se sustentan 
en los mismos principios de las redes empresariales y sociales: fortalecimiento de la gestión del conocimiento, identificación de necesidades, fomento de la 
relación entre integrantes, solidaridad, participación, pluralismo y horizontalidad, y sustentabilidad y sostenibilidad. 

Conclusiones 

Las RICA se convierten en una propuesta de trabajo en red, comunal y participativa para la cohesión del tejido social de familias campesinas y la construcción 

colectiva del conocimiento en la promoción del desarrollo de los sistemas productivos agropecuarios familiares a partir de procesos colaborativos gestados 

desde el análisis grupal de las problemáticas y sus posibles soluciones. 

Las RICA fortalecen las relaciones familiares y sociales mediante el desarrollo de habilidades para la vida como el trabajo en equipo, la comunicación 

asertiva y la toma de decisiones. Adicionalmente proporcionaron en las asociaciones de cacao y familias participantes mejores interacciones sociales, de 

cooperación y cohesión social. 

Las RICA se constituyen una herramienta en la extensión rural agropecuaria que fomenta el trabajo en equipo, la construcción de líderes y la solución de 

problemáticas de las familias campesinas y de las comunidades a partir de la autogestión y autoanálisis de las posibles soluciones. 

 

   a    b     c  

Figura 10. Familias campesinas reunidas en el cierre de las actividades de los Laboratorios Territoriales (a. Red Asocaur, b. y c. Red Asoprone y Asitapur). 
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Anexos 

Anexo 1. Diario de campo RICA 1 trazado y sombríos en el cultivo de cacao Caucasia y Necoclí 
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Anexo 2. Diario de campo RICA 2: Trabajo en equipo y comunicación asertiva. Caucasia y Necoclí 
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Anexo 3. Diario de campo RICA 3: Diario de campo RICA 3. Siembra de cacao. Caucasia y Necoclí. 
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Anexo 4. Diario de campo RICA 4. Importancia de las RICA
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Anexo 5. Diario de campo RICA 5. Manejo eficiente del dinero 
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Anexo 6. Diario de campo. RICA 6 insecticida natural 
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