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Resumen 

 

El presente documento analiza los impactos generados a los emprendedores rurales del 

departamento del Valle del Cauca por el proyecto “Valle INN municipios 2021”; se realizó la 

caracterización de la población global, luego una segmentación donde se clasificaron solo 

temáticas agropecuarias y por último se seleccionó una muestra de dos participantes por cada uno 

de los 16 municipios; esta acción permitió obtener dos tipos de información. Primero la 

caracterización con información socio-demográfica y la percepción del proyecto, los cambios en 

su modelo de negocio, las apreciaciones sobre la operación del mismo, los retos, oportunidades y 

recomendaciones desprendidos de dicha intervención. A partir de las ideas, hechos, dificultades y 

deseos de los actores dentro del desarrollo del proyecto se construyó una herramienta de análisis 

estratégico con el fin de identificar los factores de éxito, pero también oportunidades de mejora 

para futuras versiones que permita solucionar más problemas atacando las causas estructurales.  
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Abstract 

 

This document analyzes the impacts generated on rural entrepreneurs in the departmento of Valle 

del Cauca by the "Valle INN municipios 2021" project; the characterization of the global 

population was carried out, then a segmentation where only agricultural issues were classified and 

finally a sample of two participants was selected for each of the 16 municipalities; this action 

allowed to obtain two types of information. First, the characterization with socio-demographic 

information and the perception of the project, the changes in its business model, the appraisals 

about its operation, the challenges, opportunities and recommendations arising from said 

intervention. From the ideas, facts, difficulties and desires of the actors within the development of 

the project, a strategic analysis tool was built in order to identify the success factors, but also 

opportunities for improvement for future versions that allow solving more problems by attacking 

the structural causes. 

 

Keywords: Development policy, family and community peasant agriculture, 

entrepreneurship, comprehensive rural development, social innovation 
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1 Introducción 

 

1.1 Contexto 

El departamento del Valle del Cauca se ubica en la parte occidental del país, limita con los 

departamentos de Risaralda y Quindío a al norte, Cauca al sur, Tolima al este y Chocó y el Océano 

Pacífico al oeste. El valle está delimitado geográficamente por la Cordillera Central y Occidental 

y es regado por numerosos ríos que desembocan en el río Cauca. El departamento se divide en 

cuatro zonas: la franja del Pacífico, que es húmeda y mayoritariamente selvática; la cordillera 

occidental, también húmeda y llena de selva, fuertemente deforestada por la industria papelera; el 

valle andino del río Cauca, cuyas tierras aledañas son las más fértiles del país; y la cresta occidental 

de la Cordillera Central. La isla Malpelo en el Pacífico también pertenece al Valle del 

Cauca.(Immap, 2020) 

 

El Departamento tiene un aproximado de 4´532.152 habitantes de los cuales 3´866.560 se 

encuentran en cabeceras municipales y 665.592 en centros poblados y rural disperso 

(14,68%)(Forigua Diaz, 2020) calculando la proyección del Censo Nacional de Población y 

Vivienda a 2020 (DANE, 2018). Para lo cual los entes gubernamentales usan la competitividad 

sistémica que permite identificar 4 escuelas de pensamiento: la economía de la innovación, el papel 

del estado, la economía institucional y la administración moderna que se relacionan a través de 4 

niveles estrechamente interrelacionados: Micro, meso, macro y meta (Santacruz et al., 2019) 

 

A partir de la ejecución de una de las versiones de este programa dirigido a 

emprendimientos de 16 municipios del departamento del Valle del Cauca participantes del proyecto 

(Cofinanciación local/Departamental).  Se identificaron factores de éxito, pero también dificultades 

por lo que el presente documento pretende analizar causas y efectos para optimizar los resultados 

de futuras intervenciones con énfasis en los emprendimientos rural (Pecuarios, agrícolas, 

agroindustriales, comercialización y turismo) 

 

El programa Valle INN, municipios 2020, es supervisado por IMPRETICS E.I.C.E y 

operado mediante convocatoria pública por empresas tanto sociales como de innovación del sector 

privado (Londoño, 2021) tiene como objetivo reactivar económicamente al departamento. Este 

programa se basa en el fomento del emprendimiento definido por  (Jurado Paz, 2022) como:  Una 

herramienta para que los estados puedan impulsar el desarrollo tanto económico, social, productivo 

e incluso el cultural dentro de los territorios, sin embargo, pese a las bondades de esta tendencia 

existen aún desafíos considerables para que los aportes obtenidos sean realmente sostenibles e 

impactantes”. 

 

El programa funciona a través de los nueve Centros de Emprendimiento e innovación Valle 

INN, ubicados en diferentes municipios del Valle: Cali, Palmira, Yumbo, Buga, Tuluá, Cartago, 

Caicedonia, Zarzal y Buenaventura  (Benavides-Sánchez et al., 2021); los cuales, a través de un 

equipo de gestores, disponen de servicios como: asesorías incubación de ideas, acompañamiento 

para la gestión de créditos, entrega de capital semilla, apoyo en la implementación de los protocolos 

de bioseguridad, escuela de empresarios con el objetivo de consolidar las empresas. 

 

Este programa funciona tanto para la parte rural como para la parte urbana; pero es en la 

parte rural donde se presentan una serie de inconvenientes particulares que hacen que el programa 
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no alcance los resultados esperados. En teoría los emprendimientos de tipo rural pretenden 

disminuir la tasa de desempleo en estas zonas, pero los emprendedores rurales que ganaron la 

convocatoria para este programa, en 2020 poseían bajos niveles de escolaridad, lo cual puede ser 

un factor determinante como lo es para (Espinoza Lastra et al., 2022) junto con la formalización, 

la asociatividad, la calidad y la identidad territorial para alcanzar el éxito o el fracaso en sus 

respectivos negocios. 

 

El programa Valle INN, municipios 2020, aprobó 171 proyectos de emprendimiento en la 

zona rural del departamento, la mayoría de estos proyectos productivos ya funcionaban antes de 

ser parte del programa. Uno de los inconvenientes a los cuales se enfrentaron los emprendedores 

fue a la falta de acompañamiento después de recibir la capital semilla, este se entregó en forma de 

materias primas, insumos o pago de costos operativos. Solo 5 de los 32 emprendimientos que 

entrevisto el presente documento siguieron en contacto con el programa, después de recibir la 

capital semilla  

 

La falta de acompañamiento se presentó debido a que los funcionarios elegidos para liderar 

este programa eran contratistas. “Se tiene una alta dependencia del personal contratista para 

fomentar el emprendimiento y desarrollo empresarial” (Valle., 2021)lo cual es un riesgo, debido a 

que los contratos de estas personas son por tiempos muy cortos y los programas de emprendimiento 

necesitan periodos largos de acompañamiento.  

 

 Otro inconveniente que se presento fue el relacionado con el personal calificado, que debía 

proveer la gobernación, con el fin de fortalecer a los emprendedores en conocimientos técnicos y 

administrativos, para evitar que el emprendimiento de aquellos cerrara o generará ingresos que solo 

le permitieran alcanzar su punto de equilibrio. El programa debe hacer crecer los emprendimientos, 

para que se puedan generar más puestos de empleo en el departamento, en su zona rural y así se 

pueda reactivar realmente la economía.  

  

Los escasos recursos del programa también califican como un inconveniente, reactivar una 

economía como la Vallecaucana, que posee una población de casi 4.6 millones de habitantes en 

total y en su parte rural menos de un millón de habitantes (DANE, 2020) con tan solo 4.537 

millones de pesos, permite inferir que es necesario fortalecer el programa a nivel financiero y 

términos de ejecución.  

 

La literatura científica reporta para el análisis de los programas de fomento agropecuario 

los siguientes abordajes; para (Rodríguez Espinosa et al., 2018) los Factores determinantes de la 

sostenibilidad en las agro empresas son: El empresarial y el socio organizacional que a su vez se 

dividen en sub-componentes el capital social, el proceso organizativo, integración territorial, 

económico, productivo-técnico y la orientación al mercado.  Adicionalmente, a través de una 

amplia revisión bibliográfica (García Rojas & Reyes Rodríguez, 2020) caracteriza los factores 

críticos de éxito para el fortalecimiento de emprendimientos rurales los cuales son: El 

emprendedor, la idea, los recursos y el ambiente. 

 

Con respecto a las limitaciones en los programas de fomento al emprendimiento, se reporta 

en la literatura que la priorización de los commodities en el sector rural va en contravía del estímulo 

de la innovación de productos además no muestran resultados en materia de generación de empleo, 
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crecimiento económico, disminución de las desigualdades o en la preservación de los recursos 

naturales (Favareto & Lotta, 2017); (Valencia Perafán et al., 2020)concluye que se necesita una 

nueva generación de políticas de desarrollo territorial, la cual debe buscar una mayor cohesión 

territorial y social, con sostenibilidad ambiental y profundización de la democracia 

 

Del mismo modo (Muñoz Eraso & Guillaume, 2019)hablan del grave problema de la 

acumulación de tierras por parte de los latifundistas, los campesinos que tienen tierra, tienen que 

enfrentarse a caminos de herradura en pésimas condiciones para mover su producción a los centros 

de distribución.  Los centros de mercado donde se comercializan los productos agrícolas por lo 

general están a muy largas distancias de donde se cultiva; este es uno de los factores que hacen que 

la pobreza en el campo se perpetué, debido a que producir comida no es muy rentable para los 

pequeños productores. 

 

Por otra parte, el neoliberalismo puede ser explicado cómo o una teoría económica y 

política que se caracteriza por promover las privatizaciones, reducir el gasto público, eliminar las 

regulaciones financieras, reducir los impuestos a los más ricos, el libre comercio entre naciones y 

sobretodo la disminución del Estado (Ortner, 2015). 

 

Debido a los altos niveles de pobreza rural, el campo colombiano es el escenario de 

confrontaciones sociales de todo tipo (Perry, 2002) millones de personas fueron desplazadas de sus 

hogares y despojadas de sus tierras, dejando al campo colombiano sin mano de obra disponible 

para la producción agropecuaria a gran escala. El campesino colombiano se caracteriza por recibir 

ingresos muy bajos, Así, de los cinco millones de trabajadores campesinos que hay en Colombia, 

85% trabaja de manera informal, sin contratos laborales, a tiempos parciales y 75% gana un salario 

por debajo del mínimo legal establecido (Correa, 2021). 

 

Teniendo en cuenta que el enfoque de este estudio se concentró en los emprendimientos de 

con carácter agropecuario la zona rural se concibe como La infraestructura de datos espaciales para 

el distrito capital (Ideca) define la a las zonas rurales como: Área del municipio ubicada fuera de 

alguno de los perímetros urbanos ya sea de la cabecera municipal, de los corregimientos o de las 

inspecciones de policía. Terrenos no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su 

destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y 

actividades análogas (IDECA, 2021), a la vez que (Bacelar & Favareto, 2020) lo define como: 

“forma territorial de la vida social”. 

 

Por otra parte, es importante mencionar la pobreza rural definida como es la escasez de recursos 

económicos por parte de las personas que viven en zonas rurales, esta escasez puede ser monetaria 

o falta de estructuras que impiden suplir las necesidades básicas de la población (Jaramillo, 2006), 

esta pretende ser superada a través del emprendimiento rural que reconoce e integra la variedad de 

funciones que intervienen en el, al potenciarlas y en respuesta a las especificidades del territorio, 

que posiciona lo ambiental como un eje central de la planificación y gestión (Pallarès Blanch et al., 

2018) donde la mujer rural Está relacionada con la producción local, los ritmos de inversión y el 

crecimiento sostenible estableciendo redes para desarrollar el capital social. 

 

A partir de lo anterior, esta monografía tuvo como objetivo general evaluar el programa 

Valle INN municipios 2020 con base a los resultados de su intervención para la identificación de 
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mejores formas de ejecutar este tipo de proyectos con un enfoque de extensión rural. Para lograr 

que los Negocios sean sostenible no se debe incluir solo componentes económicos así mismo el 

desarrollo social y la protección ambiental. Con el fin de beneficiar a la empresa, pero también a 

la comunidad en general generando gobernanza rural (Shucksmith, 2010) 

 

El programa Valle INN, es un programa que promueve la figura del emprendedor, la cual 

es muy importante en cualquier nación capitalista. El banco mundial, el fondo monetario 

internacional y la agencia de los Estados unidos para el desarrollo internacional, han desarrollado 

iniciativas para aumentar el número de emprendedores en el mundo (Minniti, 2012)debido a que 

la creación de nuevas empresas genera nuevos puestos de trabajo y desarrollo económico (Chirinos 

Araque et al., 2018) 

 

Así mismo exponer el origen del programa Valle INN, Caracterizar la población que hace 

parte del programa, Analizar los procesos administrativos en la zona rural además de Establecer 

los factores de éxito, lecciones aprendidas y limitaciones del programa Valle INN, municipios 

2020, en la zona rural.  
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1.1.1 Políticas base 

1.1.1.1 Plan de Desarrollo Nacional  

(2018-2022) “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” al cual está articulado el 

proyecto: 

• Estrategia Transversal: 3002 - II. Pacto por el emprendimiento, la 

formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y 

sostenible que potencie todos nuestros talentos. 

• Línea: 300202 - 2. Transformación empresarial: desarrollo productivo, 

innovación y adopción tecnológica para la productividad 

Programa: 3903 - Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento 

Empresarial. 

 

1.1.1.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 9, Industria, Innovación e 

Infraestructura. 

 

1.1.1.3 Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – CONPES 3582: 

• Objetivo de política: Objetivo 1 “Fomentar la innovación en los sistemas 

productivos”. 

• Estrategia: Estrategia 1 “Desarrollar y promover un portafolio de 

incentivos para la innovación”. 

 

1.1.1.4 Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 “El Valle está en vos”: 

• Pilar II: Valle productivo y competitivo 

• Línea de acción 2080102: Ciencia, Tecnología e Innovación 

• Programa 20801: Conocimiento para competitividad y la transformación 

productiva en las subregiones del Valle del Cauca. 

• Subprograma 2080102: Impulso, fomento y fortalecimiento de empresas 

más sofisticadas e innovadoras. 

 

1.1.1.5 Plan y acuerdo departamental del departamento del Valle del Cauca 2019: 

• Apuesta País 2: Empresas más sofisticadas e innovadoras 

• Línea 2: Fomento de iniciativas de desarrollo tecnológico que incentiven 

la innovación empresarial en los focos priorizados en CTeI del Valle del 

Cauca. 

Y la continuación de este programa además de la inclusión de otras convocatorias por medio 

del fondo Valle INN, para el fomento de diferentes sectores de la población como indígenas, 

jóvenes, municipios, ruralidad entre otros: 

 

1.1.1.6 Plan de desarrollo departamental 2020-2023: “valle invencible” 

• Linea estratégica territorial: polos de desarrollo urbano para la competitividad y equidad 

• Línea de acción 301. Ciudades productivas motor del desarrollo económico y social. 

• Programa 30102: Asociatividad y desarrollo empresarial 

• Subprograma 3010201: Fortalecimiento de capacidades y competencias para el desarrollo 

del capital humano y generación de oportunidades para el desarrollo empresarial. (OCTOPUS 

FORCE, 2020). 
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1.1.1.7 Ley 1876 por medio del cual se crea el sistema nacional de innovación 

agropecuaria. 

Aunque este recurso no está mencionado explícitamente en el contexto del proyecto a tratar, 

es una apuesta que el estado colombiano ha trabajado arduamente para la articulación de acciones 

de los diferentes actores del sector rural en torno al desarrollo, la ciencia, la tecnología y la 

innovación para impulsar el sector agropecuario y agroindustrial del país; se resalta que este fue 

creado gracias al primer punto de los acuerdo de paz para la terminación del conflicto entre el 

estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP.  

 

 
Ilustración 1.Gobernanza del SNIA 

Fuente: Presentación Estrategia Agrosena Valle del Cauca 

 

Esta propuesta nacional se divide en 3 subsistemas como se puede observar en la anterior 

ilustración; y a su vez involucra a todos los actores de la ruralidad colombiana: la institucionalidad, 

la industria, el comercio, la base social, los campesinos, las comunidades con enfoque diferencial, 

la empresa privada y todo aquel que tenga un impacto sobre el sector. Para esto el sistema de 

innovación agropecuaria se trazó los siguientes nueve principios: Articulación, Enfoque territorial, 

Enfoque diferencial, Enfoque de asociatividad, Ordenamiento social y uso productivo del territorio, 

Participación de los actores del SNIA, Desarrollo sostenible, Orientación al mercado e 

incorporación a cadenas de valor: Gradualidad y temporalidad; Propiedad intelectual, Productores 

como agentes de I+D+i  y  seguridad alimentaria y nutricional (Calderón, 2020). 

 

1.1.2 Recursos: 

Los recursos para el desarrollo de este proyecto fueron direccionados mediante el plan de desarrollo 

de la gobernación del Valle del Cauca 2020-2023 mediante la creación de un fondo destinado a la 

reactivación económica, con un valor aproximado de 1.5 Millones de dólares en el momento de la 

convocatoria (2020) 



Una mirada reflexiva desde la extensión rural a la experiencia: Valle INN municipios 2020...  16 

 
 

 
Ilustración 2.Fondo Valle INN reactivación económica municipios 2020 

Fuente: Publicidad del proyecto en pagina web 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El programa Valle INN, municipios 2020, pertenece a la gobernación del Valle del Cauca 

y tiene como objetivo reactivar económicamente al departamento. Este programa se basa en el 

emprendimiento, se encarga de brindar múltiples servicios a personas que desean crear empresas o 

a empresas que ya están operando y desean consolidarse en el mercado. Los servicios que presta el 

programa van desde asesorías especializadas hasta la inyección de capital. 

 

Funciona a través de los nueve Centros de Emprendimiento e innovación Valle INN, 

ubicados en diferentes municipios del Valle: Cali, Palmira, Yumbo, Buga, Tuluá, Cartago, 

Caicedonia, Zarzal y Buenaventura; los cuales, a través de un equipo de gestores, disponen de 

servicios como: asesorías para reinvención, acompañamiento para la gestión de créditos y capital 

semilla, apoyo en la implementación de los protocolos de Bioseguridad, escuela de empresarios y 

crédito financiero.  

 

Este programa funciona tanto para la parte rural como para la parte urbana; pero es en la 

parte rural donde se presentan una serie de inconvenientes que hacen que el programa no alcance 

los resultados esperados. En teoría los emprendimientos de tipo rural pretenden disminuir la tasa 

de desempleo en estas zonas, pero los emprendedores rurales que ganaron la convocatoria para este 

programa, en 2020 poseían bajos niveles de escolaridad como se puede observar en la Tabla 1 ., lo 

cual puede ser un factor determinante para alcanzar el éxito o el fracaso en sus respectivos negocios. 

 

Del programa Valle INN, municipios 2020, seleccionaron 32 proyectos de emprendimiento 

en la zona rural del departamento, la mayoría de estos proyectos productivos ya funcionaban antes 

de ser parte del programa. Uno de los inconvenientes a los cuales se enfrentaron los emprendedores 

fue a la falta de acompañamiento después de recibir la capital semilla, este se entregó en forma de 

materias primas, insumos o pago de costos operativos. Solo 5 de los 32 emprendimientos siguieron 

en contacto con el programa, después de recibir la capital semilla  
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La falta de acompañamiento se presentó debido a que los funcionarios elegidos para liderar 

este programa eran contratistas. “Se tiene una alta dependencia del personal contratista para 

fomentar el emprendimiento y desarrollo empresarial” (Gobernación del Valle, 2021, p.1) lo cual 

es un riesgo, debido a que los contratos de estas personas son por tiempos muy cortos y los 

programas de emprendimiento necesitan periodos largos de acompañamiento. Esto se debe en gran 

medida a la baja escolaridad de los emprendedores rurales. 

 

Otro inconveniente que se presento fue el relacionado con el personal calificado, que debía 

proveer la gobernación, con el fin de fortalecer a los emprendedores en conocimientos técnicos y 

administrativos, para evitar que el emprendimiento de aquellos cerrara o generará ingresos que solo 

le permitieran alcanzar su punto de equilibrio. El programa debe hacer crecer los emprendimientos, 

para que se puedan generar más puestos de empleo en el departamento, en su zona rural y así se 

pueda reactivar realmente la economía.  

  

Los escasos recursos del programa también califican como un inconveniente, reactivar una 

economía como la Vallecaucana, que posee una población de casi 4.6 millones de habitantes en 

total y en su parte rural casi un millón de habitantes (Dane,2020) con tan solo 4537 millones de 

pesos, no es un impacto representativo para la gran población que no recibe ninguno de estos 

incentivos, es necesario fortalecer este programa a nivel financiero y términos de ejecución además 

de otras estrategias que permitan desarrollar el sector rural territorial; también es necesario analizar 

los resultados de una manera organizada para identificar falencias y factores de éxito para la 

formulación y ejecución de programas similares que complementen los objetivos adquiridos por 

las entidades nacionales. 
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2 Justificación 

 

En 2021 la tasa de desempleo en Colombia estuvo en dos dígitos, lo cual es muy 

preocupante para cualquier economía. “En todo 2021, la tasa de desempleo fue de 13,7% y hubo 

3,35 millones de desocupados. La pandemia no nos puede hacer olvidar que desde 2015 hasta 2019 

estábamos viendo un deterioro del mercado laboral” (Salazar, 2022, p.1).   

 

Al observar estas cifras se entiende que el gobierno colombiano este desesperado por 

reactivar la economía en todo el territorio nacional y que a través de los departamentos se generen 

programas y proyectos para que se creen nuevas empresas y así disminuir la tasa de desempleo del 

país, el porcentaje de pobreza monetaria y el de pobreza rural.   

 

Uno de los indicadores que más preocupa al gobierno departamental del Valle del Cauca, 

es aquel que se refiere a la pobreza monetaria. Este indicador es muy importante debido que se 

refiere a la cantidad de dinero que una persona debe percibir mensualmente para ser considerada o 

no pobre. Una persona es clasificada como pobre si su ingreso mensual es de $331.688 o menos 

(Dane,2020)  

 

 
 

Figura 4. Pobreza monetaria en Colombia entre los años 2012-2020 

Fuente: (Dane, 2020)  
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Figura 5.Porcentaje de las personas en condición de pobreza monetaria en el área rural, en 

Colombia. 

Fuente: (Dane, 2020)  

 

Las cifras de pobreza monetaria a nivel del valle del cauca y de Colombia son alarmantes, 

lo cual permite ver con buenos ojos a todos los programas como Valle INN que tienen la intención 

de generar fuentes de empleo y crear riqueza. Es indispensable fortalecer este tipo de programas 

para poder disminuir las cifras de pobreza en el Valle del cauca y en Colombia.  

 

El programa Valle INN, es un programa que promueve la figura del emprendedor, la cual 

es muy importante en cualquier nación capitalista. Debido a que la creación de nuevas empresas 

genera nuevos puestos de trabajo y desarrollo económico. (Chirinos, Meriño, Martínez & Pérez, 

2018)  

 

 

 

  



Una mirada reflexiva desde la extensión rural a la experiencia: Valle INN municipios 2020...  20 

 
 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Evaluar el programa Valle INN municipios 2020, en lo relacionado a la selección de 

emprendimientos rurales.   

 

3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Describir el origen del programa Valle INN.  

✓ Caracterizar la población que hace parte del programa Valle INN, municipios 2020 

✓ Analizar los procesos administrativos del programa Valle IN, municipios 2020, en 

la zona rural   

✓ Establecer los factores de éxito, lecciones aprendidas y limitaciones del programa 

Valle INN, municipios 2020, en la zona rural.   
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4 Marco teórico 

 

4.1 La pobreza en las zonas rurales en Colombia y globalización Neoliberal.  

 

Existen unos elementos de carácter externo que han aumentado la pobreza rural en 

Colombia, la cual se ha normalizado a lo largo de los últimos 30 años. En primer lugar, hay que 

hablar de tratados de libre comercio. Estos acuerdos han empobrecido el campo colombiano. Los 

tratados de libre comercio promovieron la importación de alimentos que fácilmente se podía 

producir en Colombia, las importaciones de estos productos generaron altos niveles de 

desocupación en el campo, gran parte de la mano de obra campesina se quedó desempleada y los 

productos agrícolas importados inundaron el mercado colombiano.  

 

En segundo lugar hay que referirse a la Globalización neoliberal; Los campesinos 

colombianos han sido duramente golpeados por la globalización neoliberal, la cual aumentó la 

brecha entre ricos y pobres en toda Latinoamérica ( Rey, 2010)  para entender este resultado en 

términos económicos es muy importante de finir los términos globalización y neoliberalismo, los 

cuales han jugado un papel fundamental en la dinámica nacional y en el diseño de las políticas 

públicas para desarrollar económicamente a Colombia, tanto en el campo como en la ciudad. 

 

La globalización tiene diferentes definiciones, se habla de globalización cultural, 

tecnológica, política, económica etc.  

 
La globalización en términos económicos hace referencia a un incremento paulatino de las 

anexiones de los mercados, los cuales tienden a aumentar su tamaño, en este proceso las 

economías de cualquier parte del mundo pueden unirse para crear nuevos mercados, más 

grandes y especializados; sobresalen dos actividades principales en este proceso, el 

comercio y los flujos financieros. (Coppelli, 2018, p.57)  

La definición anterior es muy técnica y no permite ver el fin último de la globalización. La 

definición más objetiva en este sentido la da Chomsky (2007) el cual expresa lo siguiente: “el 

termino globalización se emplea para designar una forma concreta de integración económica 

internacional, diseñada (cosa nada sorprendente) para servir a los intereses de los diseñadores: las 

empresas multinacionales y el puñado de estados poderosos a los que estas están estrechamente 

vinculadas” (p.132)  

 

A propósito del neoliberalismo, Chomsky (2007) propone una definición con marcados 

elemento históricos: 

 
El neoliberalismo es esencialmente la política que se ha venido imponiendo por la fuerza a 

las colonias desde el siglo XVIII, mientras los actualmente países ricos violaban 

radicalmente esas normas, se apoyaban ampliamente en la intervención del Estado en la 

economía y recurrían a medidas actualmente prohibidas dentro del orden económico 

internacional (p.132)  

Para entender los efectos negativos de la globalización neoliberal en el campo colombiano 

y el aumento de la pobreza en esta área del territorio nacional, es importante entender la promoción 

que hacen las naciones más ricas del libre comercio entre naciones y como los Estados juegan sus 
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roles en este proceso. Específicamente son los gobiernos de las naciones   los que crean las 

regulaciones para que el libre comercio pueda operar.  

 

 

4.2 El Estado Colombiano y la pobreza rural. Factores externos e internos  

 

Para entender cómo se llegó al escenario actual de pobreza rural, se debe hacer un análisis 

histórico de las políticas públicas que ha implantado el gobierno colombiano desde 1991. 

 

Colombia, desde la apertura económica impuesta a por  el presidente Cesar Gaviria en 1991,    

fue abriendo su economía paulatinamente, hasta que el desempleo fue una realidad, las industrias 

fueron duramente golpeadas y muchas fábricas tuvieron que cerrar, en los años 90 y principios de 

2000; pero la apertura no fue suficiente, los posteriores gobiernos de ideología neoliberal siguieron 

abriendo más la economía hasta que se llegó a la firma de los tratados de libre comercio con EE.UU 

y la Unión Europea ,lo que terminó  de  arruinar el campo colombiano.  Este retroceso económico 

en las zonas rurales se dio en los gobiernos de Uribe Vélez, en el periodo (2002-2010) 

 

En teoría, el gobierno colombiano debió y debe garantizar la seguridad alimentaria de la 

población, pero hizo y hace todo lo contrario. Cualquier gobierno sensato tendría mucho cuidado 

al desarrollar sus políticas públicas para hacer prosperar su economía; tomando el ejemplo de los 

países desarrollados los cuales generaron y generan valor agregado a sus materias primas antes de 

exportarlas; Colombia debió, debe y deberá industrializar su economía, haciendo exactamente lo 

mismo que los países industrializados, generando valor agregado a sus materias primas, y estas son 

es su mayoría productos agrícolas.  

 

4.2.1 Factores externos que causan pobreza rural en Colombia: La apertura económica y los 

tratados de libre comercio 

 

La apertura económica liderada por Cesar Gaviria y Juan Manuel Santos, ministro de 

comercio exterior, debilitaron el campo colombiano y generaron altos niveles de pobreza rural 

(Beltran,2013). Colombia tiene mucho potencial agrícola, lo lógico para desarrollar la economía 

colombiana, sería crear todo un sistema agroindustrial que permita generar valor agregado a las 

materias primas de productos agrícolas, con esto se podría generar divisas e impulsar otros sectores 

económicos, pero la realidad es totalmente diferente. 

 

El elemento más contradictorio que puede observarse en lo relacionado a las políticas 

públicas colombianas, en términos de desarrollo económico y generación de empleo rural, son las 

concernientes a permitir que se importen productos agrícolas que fácilmente podrían cultivarse en 

suelo colombiano, pero para el gobierno nacional es más fácil generar desempleo rural a causa de 

la importación de esos productos que colocar barreras arancelarias. 

 

Proteger la soberanía alimentaria y las fuentes de empleo rural es fundamental para 

cualquier economía (Aguilar, 1991); pero si el libre comercio hace su aparición y sentencia que no 

pueden existir dicha soberanía, en nombre del progreso, a si el campo colombiano quede 

despoblado y las personas en las ciudades tengan que pagar precios muy altos por la comida 
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importada, entonces se debe aplicar las políticas s desarrolladas por el libre comercio, algo 

totalmente incomprensible. 

 

Esas políticas públicas solo pueden ser explicadas desde una esfera de subordinación del 

Estado colombiano a los lineamientos de la economía global, no existía ni existe la tal nombrada 

soberanía. “la receta neoliberal clásica propuso entonces achicar el aparato estatal (vía 

privatizaciones y desregulaciones) y ampliar correlativamente la esfera de la sociedad, en su 

versión de economía abierta e integrada plenamente al mercado mundial” (Rey, 2010, p.3 ) 

Colombia abrió su economía y obtuvo resultados nefastos. 

 

En relación a las afectaciones negativas en el sector industrial y agrícola producido por la 

apertura económica Najar (2006) expresa lo siguiente:  

 
La experiencia colombiana de apertura económica muestra que en los años 90 se presentó 

un déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos , cuya consecuencia fue la disminución 

de las posibilidades de crecimiento, ya que a pesar de un auge al inicio de este proceso la 

economía decayó sustancialmente: el sector agrícola se vio afectado por la apertura de 

mercados al igual que el sector industrial que debido al proceso mostró estancamiento por 

la invasión de mercados externos y competencia de precios relativos.  (p.3)  

 

A continuación, se presentan las cifras de la balanza comercial colombiana para el periodo 

comprendido entre 1990 -1999, justo después de la apertura económica.   

 

 
 

Figura 6.Balanza comercial de Colombia ( 1990-1999) 
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Fuente: Datos macro (2020)  

 

Al observar la Balanza comercial expresada en % con respecto al producto interno bruto 

(PIB) se puede notar que desde 1993 hasta 1998, la balanza comercial fue negativa; esto quiere 

decir que las importaciones superaron a las exportaciones y en ese periodo de tiempo, Colombia 

perdió mucho dinero.  

 

Solo para entender la magnitud de la gravedad de estas cifras, se puede analizar el año 1994, 

en este año el PIB de Colombia fue de 81.700 millones de dólares y las perdidas por los 

intercambios comerciales, solo para ese año fueron 2826, 82 millones de dólares. (Cáceres, 2013)  

 

Las cifras generales en materia económica, desde la apertura económica hasta principios 

del año 2004 son muy alarmantes. En el año 1994, al realizar el balance total de las exportaciones 

durante cuatro años (1990-1994) estas sumaron un total de 8546. 4 millones de dólares y las 

importaciones totales para ese mismo periodo de tiempo fueron de 11 926. 6 millones de dólares, 

esta diferencia deja a la balanza comercial con un saldo negativo, pérdidas para el país. (Negrete, 

2018)  

 

Para el periodo (1994-1998) las cifras de la balanza comercial no mejoraron, el déficit de 

la balanza comercial siguió en negativo, las pérdidas para el país fueron de 1544 millones de dólares 

y el sector agrícola fue el más afectado (Torres, 2014) 

 

El periodo (1998-2002) fue un periodo de ganancias de dinero en términos de balanza 

comercial, las ganancias fueron de 4198 millones de dólares, parecía que el país se había adaptado 

por fin a la apertura económica, pero el sector agrícola seguía siendo golpeado (COEXCO, 2013). 

Este superávit de la balanza comercial se dio por la subida de los precios del petróleo, pero la 

industrialización del país, no arrancó.   

  

Desde el 2002 hasta nuestros días, Colombia ha firmado algunos tratados comerciales que 

han debilitado poco a poco el campo colombiano, con países como Canadá o EE. UU con los cuales 

la balanza comercial ha estado en saldo rojo, lo cual ha generado pérdidas para el país (Salazar, 

2014). El consejo canadiense para la cooperación internacional (CCCI) consideraba, en 2009 que 

el campo colombiano seria duramente golpeado por el tratado de libre comercio firmado entre las 

dos naciones (Colombia y Canadá) y que había una alta probabilidad que se realizaran despojos a 

las tierras de indígenas y afrocolombianos (Viera, 2014) 

  

 4.2.2 Colombia y la pobreza rural:  factores internos  

 

El campesino colombiano se caracteriza por recibir ingresos muy bajos, cerca del 70 % de 

estos recibe menos de un salario mínimo, muchos de ellos dependen de actividades agropecuarias 

para sobrevivir. Los campesinos colombianos carecen de facilidades para acceder a la tierra, 

fuentes de financiación y distritos de riego.  

 

El difícil acceso a la tierra para los campesinos se debe en gran medida a una política de 

contrarreforma agraria, la cual se ha caracterizado por la acumulación de tierra por parte de unos 

pocos, creando grandes latifundios a lo largo y ancho del país. Un campesino sin tierra, tiene nulas 
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posibilidades de obtener un crédito para cultivar, es lógico, no hay garantías para las instituciones 

bancarias, el retorno del préstamo. (Perfetti, 2009)  

 

El problema de la acumulación de tierras es muy preocupante en Colombia, debido a que 

esta acumulación se ha realizado por medios violentos, generando un conflicto armado de varias 

décadas. El conflicto armado en el campo provocó desplazamiento interno y cinturones de pobreza 

en las ciudades, los campesinos huyeron del campo a la ciudad, para salvar sus vidas.  (Argüello y 

Zambrano, 2006)  

 

Aparte del grave problema de la acumulación de tierras por parte de los latifundistas, los 

campesinos que tienen tierra, tienen que enfrentarse a caminos de herradura en pésimas condiciones 

para mover su producción a los centros de distribución.  Los centros de mercado donde se 

comercializan los productos agrícolas por lo general están a muy largas distancias de donde se 

cultiva; este es uno de los factores que hacen que la pobreza en el campo se perpetué, debido a que 

producir comida no es muy rentable para los pequeños productores.   (Erazo y Fontaine, 2019) 
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5 Marco conceptual 

5.1 Zona rural:  

 

La infraestructura de datos espaciales para el distrito capital (Ideca) define la a las zonas 

rurales como:  

Área del municipio ubicada fuera de alguno de los perímetros urbanos ya sea de la 

cabecera municipal, de los corregimientos o de las inspecciones de policía. Terrenos 

no aptos para el uso urbano por razones de oportunidad o por su destinación a usos 

agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades 

análogas. (Ideca, 2021, p.1)  
 

5.2 Pobreza rural:   

 

La pobreza rural es la escasez de recursos económicos por parte de las personas que viven 

en zonas rurales, esta escasez puede ser monetaria o falta de estructuras que impiden suplir las 

necesidades básicas de la población. (Jaramillo,2006) 

  

5.3 Sector primario de la economía: 

 

Hace referencia a las materias primas, metales, minerales, productos agrícolas, de caza o 

pesca los cuales se exportan en su estado natural, debido a que no llevan ninguna transformación, 

estos, no tienen valor agregado, por lo que se recomienda migrar a actividades económicas con 

valor agregado (Galván Mora & Cadavid Rojas, 2020) 

 

5.4 Industrialización: 

 

La industrialización es una actividad económica que permite la producción de bienes y 

servicios a gran escala, haciendo uso de la tecnología para optimizar los procesos y obtener mejores 

resultados. La industrialización impulsó de tal forma la economía mundial, debido a que aumento 

las fuentes de empleo y por ende generó riqueza a las sociedades que la utilizaron. (FitzGerald, 

1998)  

 

5.5 Agro industrialización: 

 

Actividad económica que se encarga de industrializar la producción agrícola y/o de tipo 

orgánico con el fin de generar valor agregado.  (Toledo, 2013)  
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6 Metodología 
 

6.1 Método de Estudio 

      

El método de estudio que se utilizará para la realización de esta investigación es el método 

cualitativo, debido a que se pretende analizar un programa gubernamental, del departamento del 

valle del cauca, llamado valle INN. La idea es entender las causas que han generado la problemática 

actual. Se pretende mejorar los procesos para que la organización pueda alcanzar sus metas a corto 

plazo, las cuales están asociadas a un plan más ambicioso de ejecución presupuestal. 

 

En este documento se realizará un análisis de antecedentes, investigaciones sobre el tema en 

cuestión y sobre textos que abordaban los temas asociados las causas de la pobreza rural. Los 

documentos permitirán determinar la mejor manera de abordar el tema desde el entendimiento de 

lo que es la pobreza rural y como combatirla. Se realizará una revisión bibliográfica de temas 

relacionados con la pobreza rural. 

  

6.2 Tipo De Investigación 

 

La investigación que se realizará será de carácter descriptivo. El objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas” (Bunge, 2002) que 

permitirá generar indicadores para evaluar los resultados a partir de la implantación del proyecto, 

que pretendía la consolidación o fortalecimiento de las unidades productivas en etapa de 

emprendimiento rural.  

 

6.3 Fuentes De Recolección De La Información.  

 

6.3.1 Fuentes primarias. 

    

La información   primaria del programa será obtenida de la página web de la gobernación 

del valle del cauca, En las entrevistas con beneficiarios del programa; se espera que estos   brinden 

información sobre las problemáticas presentadas. Otra fuente de información primaria será la 

observación de los procesos administrativos, donde se pueda constatar la forma como se hace la 

ejecución presupuestal. 

 

6.3.2 Fuente secundarias. 

       

La información secundaria se obtendrá de bases de datos, se utilizarán artículos 

relacionados con el tema objeto de estudio y en menor cuantía libros. Se recopilará información 

sobre factores externos e internos que generan pobreza rural 

 

6.4 Técnicas E Instrumentos Para La Recolección De La Información.  

        

Para poder entender el objeto de estudio se recurrió a la recopilación documental, la 

entrevista, está siendo la principal técnica en esta investigación y el análisis estratégico. El tipo de 

entrevista utilizado fue la semi-estructurada, la cual puede definirse como: “Es un tipo de entrevista 
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mixto donde el investigador cuenta con derrotero de preguntas para hacerle al sujeto de estudio. 

Sin embargo, las preguntas son abiertas, permitiendo al entrevistado dar una respuesta más libre, 

profunda y completa” (Wagner Medina et al., 2021) 

 

       Todas las preguntas que se realizarán en las entrevistas serán direccionadas a 

determinar las causas que han llevado a entender que ha pasado con el programa y como se puede 

mejorar. Los primeros fueron los productores rurales donde se aplicó una entrevista estructurada 

mediante entrevistas presenciales, comunicación telefónica y mensajería instantánea (vía 

WhatsApp), las respuestas fueron recolectadas a partir de un formulario de Google Forms para su 

almacenamiento. Mientras que los segundos fueron los administrativos y operativos de desarrollar 

el proyecto los cuales fueron consultados directamente mediante entrevistas y análisis de informes 

internos sobre la ejecución del proyecto. 

 

La elaboración del “Google Forms” tuvo en cuenta los siguientes temas de interés: a) 

Información sociodemográfica, b) Tipos de producción, c) Habilidades empíricas y académicas, d) 

Experiencia y estado del emprendimiento, e) Afectaciones con las crisis sanitarias y sociales, f) 

Resiliencia de los proyectos productivos, g) Percepción de los usuarios y h) Recomendaciones de 

mejora. Se realizaron gráficas y tablas con mediante el paquete de Office (Excel y Word) para la 

diagramación y tabulación de resultados 

 

       Con los resultados obtenidos y la intervención de 4 actores del programa (Formulador, 

Ejecutor, Operativo y Emprendedor) se construyó un análisis estratégico (diseñado por David, 1997 

y replicado por Trejo, Trejo y Zúñiga, 2016) para la identificación de factores internos, externos y 

las interrelaciones de estos para la generación de posibles estrategias de mejora. 

 

6.5 Población Y Muestra 

      

De acuerdo a la base de datos donde se registran los beneficiarios del programa SIGESI 

(Sistema de gestión social integral del Valle del Cauca *Gobierno en línea*), se analizarán las 

respuestas de los beneficiarios del proyecto ValleInn Municipios 2020. 

 

La población total equivale a 979 beneficiarios de la primera versión del programa para 

pequeños productores de 16 municipios, de los cuales 171 pertenecen al sector rural y fueron 

seleccionados para la muestra 2 emprendedores por municipio para un total de 32 entrevistas. 
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7 Resultados y Análisis 

 

La creación del programa Valle INN municipios para el periodo 2020 y su impacto con la 

innovación agropecuaria se desprende de la política del plan de desarrollo 2020-2023, línea 

estratégica territorial: polos de desarrollo para la competitividad y la equidad; Línea de acción 301. 

Ciudades productivas motor de desarrollo económico y social; ligado a los programas 30102: 

Asociatividad y desarrollo empresarial y 3010201: Fortalecimiento de capacidades y competencias 

para el desarrollo de capital humano y generación de oportunidades para el desarrollo empresarial 

(Cauca, 2020). Es una política continuada del anterior plan de desarrollo departamental y que ha 

contribuido a los lineamientos más amplios como el plan de desarrollo nacional y la agenda 2030 

para el desarrollo sostenible ONU. 

 

7.1. Descripción de los emprendimientos. 

En La distribución de actividades económicas escogidas como beneficiarias del proyecto 

predominaron otro tipo de actividades no ligadas al sector rural directamente mientras que las 

agropecuarias y rurales tuvieron una participación del 21,45% como se observa en la (figura 4). La 

concentración del 62,6% en producción de materias primas refleja que la mayoría de 

emprendimientos continúan en el modelo de commodities que contribuye a la baja productividad 

agropecuaria de Colombia limitando la competitividad del país (Parra Peña et al., 2021) aun así, es 

alentador que existan nuevas apuestas emergentes como el turismo y la agroindustria que generan 

un valor agregado y la posibilidad de una cadena de valor que incremente la ganancia (Rodríguez, 

2019) 

 

 
Figura 4. Actividades económicas de los emprendimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total; 797

Rurales; 171

Muestra; 32

A
ct

iv
id

a
d
es

 e
sp

ec
if

ic
a
s 

d
e 

la
 m

u
es

tr
a

Producción 
pecuaria 

43.8%

Agroindustria 
21.9%

Producción 
Agricola 

18.8%

Comercialización 
9.4%

Turismo Rural 
6.1%



Una mirada reflexiva desde la extensión rural a la experiencia: Valle INN municipios 2020...  30 

 
 

El Diagrama muestra la totalidad de los emprendimientos seleccionados (izquierda), la 

proporción de los rurales en este caso la población del estudio (centro) y por ultimo las 32 muestras 

obtenidas mediante entrevista categorizadas en cinco actividades económicas. Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar en la (tabla 1) que el municipio de Obando contiene la participación más 

representativa de emprendimientos rurales frente a los de otras actividades debido a que en este 

municipio la alcaldía decidió favorecer 2 asociaciones de producción de banano y plátano, esta 

asociación logro la inversión del capital semilla en conjunto de sus beneficiarios en activos 

colectivos (Giraldo Calderón et al., 2020). En este caso la construcción de 2 reservorios de agua 

para el riego que generaron un gran impacto frente a la producción. También se observa que el 

municipio más urbanizado como es el Palmira fue el segundo con menor proporción de incentivo 

a emprendimiento rural. 

 

Esto demuestra que el proyecto selecciono una cantidad representativa de proyectos 

productivos rurales porque, aunque el sector rural no representa la mayoría de la población (Forigua 

Diaz, 2020)tiene presencia en todos los municipios. 

 

Tabla 1. Distribución de los emprendimientos por municipios 

 

Municipio 
Emprendimientos 

rurales 

Emprendimientos 

Totales 
% 

Trujillo 3 16 18,75% 

Dagua 7 31 22,58% 

Ginebra 6 14 42,86% 

Obando 32 32 100,00% 

Vijes 7 48 14,58% 

Bolívar 13 48 27,08% 

Buga la grande 14 118 11,86% 

Sevilla 31 119 26,05% 

Guacarí 7 47 14,89% 

Buga  4 34 11,76% 

Alcalá 17 46 36,96% 

Roldanillo 2 23 8,70% 

Florida 9 38 23,68% 

Versalles 7 20 35,00% 

Anserma nuevo 2 32 6,25% 

Palmira 10 131 7,63% 

Total 171 797   

Fuente: Elaboración propia 

 

La (tabla 1) contiene los 16 municipios impactados por el proyecto en su tercera columna 

esta la totalidad de beneficiarios del municipio, en la segunda el número de emprendimientos 

rurales y por último el porcentaje de rurales/totales. Elaboración propia 
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7.2. Descripción de los emprendedores. 

 

En la (figura 5) se confirma la participación de las mujeres como el doble de la participación 

masculina, esto es un índice favorable de las políticas de emprendimiento ya que sigue la 

recomendación de (Espinoza Lastra et al., 2022) donde indica que las mujeres debido a una 

segregación estructural se han visto afectadas económicamente, y que muchas de ellas buscan el 

emprendimiento como autoempleo ya que con sus condiciones propias se le dificulta acceder a 

empleo formales. 

 
Figura 5. Distribución por sexo de los emprendedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

El grupo más amplio es de personas de mediana edad (66%), el resto se aglomera más en 

grupos jóvenes (16%) y tan solo el 18% es de una edad mayor. Esto en contraste con la (Tabla 2) 

muestra que varias de las personas consiguieron superar la educación media y optaron por técnicas 

que le aportaran a la consolidación de su emprendimiento, pero aun así la formación requiere de 

una constante actualización convirtiéndose en un sub-componente primordial para el desarrollo 

empresarial rural (Rodríguez Espinosa et al., 2018)el segundo grupo más amplio luego de 

secundaria completa es el de técnicos mostrando una tendencia en el reconocimiento de la 

educación como una herramienta determinante para estos procesos (Pérez, 2021) 

 

Tabla 2 Nivel educativo de los emprendedores 

Nivel educativo de los emprendedores Cantidad % 

Ninguno 0 0,00% 

Primaria incompleta 1 3,13% 

Primaria completa 5 15,63% 

Secundaria incompleta 1 3,13% 

Secundaria Completa 12 37,50% 

Normalista 1 3,13% 

Técnico 7 21,88% 

Tecnológico 3 9,38% 

Profesional 2 6,25% 

Posgraduado 0 0,00% 

Total 32 1 

Fuente: Elaboración propia 
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 Aunque el 93,8% de los emprendimientos tenían experiencia en su actividad económica 

(ver tabla 3), varios de estos emprendimientos no tuvieron resiliencia frente a las externalidades 

(Figura 3) y estas no son susceptibles de cambio por los pequeños productores, sino por la política 

económica, monetaria y exterior (Espinoza Lastra et al., 2022) 

 

Tabla 3. Experiencia en el negocio 

Rango de tiempo de experiencia Cantidad % 

0 2 6,25% 

1 - 3 Meses 2 6,25% 

3 - 6 Meses 2 6,25% 

7 - 12 Meses 5 15,63% 

1 - 2  Años 10 31,25% 

2 - 5 Años 2 6,25% 

5 - 10 Años 4 12,50% 

Más de 10 Años 5 15,63% 

Total 32 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.3. Efecto del proyecto sobre los emprendedores. 

El 25% de las ideas de negocio no sobrevivieron luego de 6 meses de entregado la capital 

semilla (figura 6). Esto es preocupante frente al dato que el 56.25% los participantes solo tenían su 

emprendimiento como fuente de ingreso. Esto muestra la alta vulnerabilidad (Jurado Paz, 2022)de 

los negocios cuando se enfrentan a condiciones socioeconómicas sorpresivas donde no solo se 

valora lo económico sino otros factores determinantes. 

                                                                       
Figura 6. Supervivencia de los emprendimientos Vs disponibilidad de otras fuentes de ingresos  

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 7 muestra como evaluaron los componentes del proyecto estos valorarán con 

mayor favorabilidad el capital semilla, son críticos con el tiempo de entrega y la calidad de las 

capacitaciones, pero además se sienten insatisfechos con la atención al usuario 

 

 
 

Figura 7. Percepción de los emprendedores frente a componentes del proyecto                             

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.5 Análisis estratégico  

 

Tabla 4. Lluvia de Ideas 

 

Clasificación 

Lluvia de ideas 

Ejecutor Formulador Operativo Emprendedora 

Fortaleza Personal idóneo Disponibilidad de 

Fondo de reactivación 

económica 

Generación de empleo Fomento de 

emprendimientos 

F Capacitación en 

organización 

empresarial 

Capacitación en 

innovación 

Entrega de capital 

semilla 

Selección de 

proyectos rurales 

F Fortalecimiento de 

negocios en marcha 

Se cuenta con centros 

de innovación 

Financiación 

colaborativa (M y G) 

Formulario online 

para convocatorias 

Debilidad Desarticulación con 

el resto de actores 

Programa piloto  Los ganadores son 

individuales 

Envidia entre los 

ganadores y no 

seleccionados 

D Bajo número de 

beneficiados con 

relación a la 

población. 

Diferentes culturas 

(malentendidos 

internos) 

Compra de insumos a 

alto precio por ser 

entidad pública. 

No consulta previa 

a la compra de 

capital semilla 

D Manejo fiscal y de 

impuestos 

Personalidades 

chocantes 

Ejecución a corto 

plazo 

Inconformidad de 

algunos 

emprendedores 

11

12

2
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Oportunidad Alta gobernabilidad 

aprobación 

Atracción de inversión 

pública y privada 

Encadenamientos 

productivos 

Articulación de 

cadenas de valor 

O Espacios de los 

municipios para las 

entregas 

Alta oferta de 

proveedores 

Promoción de 

asociatividad 

Posibilidad de 

compras locales 

O Apoyo de las 

alcaldías  

Organizaciones 

sociales que apoyan 

procesos 

Instituciones 

educativas con temas 

de innovación 

Ganadores 

perseverantes 

Amenaza Demora en el 

desembolso de 

recursos 

Dificultad en 

continuidad con los 

beneficiarios 

Programas de tipo 

asistencialista 

Percepción de 

corrupción en este 

tipo de programas 

A Legislación sanitaria 

ICA resoluciones 

Inconformidad de los 

beneficiarios 

Sin evaluación a 

futuro 

Individualismo de 

los emprendedores 

A Incremento general 

de los precios por 

pandemia 

Estallido social, 

bloqueo de vías, 

inseguridad 

Crisis sanitaria Comunidades 

pobres que pueden 

vender el capital 

semilla 

 

Tabla 5. Matriz MEFI 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI). 
T

o
ta

l 
F

 :
 1

,5
7
5
  

 (
 5

9
%

 )
 

Fortalezas Peso Calificación Ponderado 

F1 Personal idóneo 0,035 2 0,07 

F2 Capacitación en organización empresarial 0,033 3 0,099 

F3 Fortalecimiento de negocios en marcha 0,049 4 0,196 

F4 Disponibilidad de Fondo de reactivación 

económica 

0,0585 4 

0,234 

F5 Capacitación en innovación 0,035 3 0,105 

F6 Se cuenta con centros de innovación 0,043 2 0,086 

F7 Generación de empleo 0,041 3 0,123 

F8 Entrega de capital semilla 0,049 3 0,147 

F9 Financiación colaborativa (M y G) 0,041 4 0,164 

F10 Fomento de emprendimientos 0,039 4 0,156 

F11 Selección de proyectos rurales 0,043 3 0,129 

F12 Formulario online para convocatorias 0,033 2 0,066 

Debilidades 
 

  

T
o

ta
l 

D
 :

 1
,0

8
9

  
 (

 

4
1

%
) 

D1 Desarticulación con el resto de actores 0,057 4 0,228 

D2 Bajo número de beneficiados con relación a la 

población. 

0,0355 2 

0,071 

D3 Manejo fiscal y de impuestos 0,0405 1 0,0405 

D4 Programa piloto  0,038 2 0,076 
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D5 Diferentes culturas (malentendidos internos) 0,024 1 0,024 

D6 Personalidades chocantes 0,0215 1 0,0215 

D7 Los ganadores son individuales 0,045 3 0,135 

D8 Compra de insumos a alto precio por ser 

entidad pública. 

0,055 2 

0,11 

D9 Ejecución a corto plazo 0,0475 2 0,095 

D10 Envidia entre los ganadores y no seleccionados 0,0355 1 0,0355 

D11 No consulta previa a la compra de capital 

semilla 

0,0475 2 

0,095 

D12 Inconformidad de algunos emprendedores 0,0525 3 0,1575 

  Total 1,00   2,664 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Matriz MEFE 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE). 

T
o
ta

l 
F

 :
 1

,5
8
7
6

  
 (

 5
1
%

 )
 

Oportunidades Peso Calificación Ponderado 

O1 Alta gobernabilidad aprobación 0,037 2 0,075 

O2 Espacios de los municipios para las entregas 0,013 1 0,013 

O3 Apoyo de las alcaldías  0,041 4 0,164 

O4 Atracción de inversión pública y privada 0,035 3 0,106 

O5 Alta oferta de proveedores 0,019 1 0,019 

O6 Organizaciones sociales que apoyan procesos 0,045 3 0,134 

O7 Encadenamientos productivos 0,054 4 0,216 

O8 Fomento de la asociatividad 0,050 3 0,151 

O9 
Instituciones educativas con temas de 

innovación 0,054 3 0,162 

O10 Articulación de cadenas de valor 0,049 4 0,194 

O11 Posibilidad de compras locales 0,045 4 0,179 

O12 Ganadores perseverantes 0,058 3 0,174 

Amenazas    

T
o

ta
l 

D
 :

 1
,5

0
9

3
  

 (
 4

9
%

) A1 Demora en el desembolso de recursos 0,03 2 0,060 

A2 Legislación sanitaria ICA resoluciones 0,02 1 0,017 

A3 Incremento general de los precios por pandemia 0,05 4 0,194 

A4 Dificultad en continuidad con los beneficiarios 0,05 3 0,140 

A5 Inconformidad de los beneficiarios 0,05 3 0,157 

A6 Estallido social, bloqueo de vías, inseguridad 0,05 3 0,157 

A7 Programas de tipo asistencialista 0,04 2 0,078 

A8 Sin evaluación a futuro 0,05 3 0,157 

A9 Crisis sanitaria 0,06 4 0,239 
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Fuente: Elaboración propia  

 

A través de la participación de los diferentes actores de este proceso se generó una matriz 

DOFA posterior al proceso de análisis estratégico donde disponer del capital semilla fue 

determinante pero que la desarticulación de los actores generaba amenazas para el óptimo 

desarrollo de los emprendimientos rurales.  

 

Figura 8. Matriz DOFA Priorizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

A10 
Percepción de corrupción en este tipo de 

programas 0,05 3 0,157 

A11 Individualismo de los emprendedores 0,03 1 0,026 

A12 
Comunidades pobres que pueden vender el 

capital semilla 0,04 3 0,129 

  Total 1,0   3,09701 
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Figura 9. Estrategias FO, DO, FA Y DA 

Fuente: Elaboración propia 
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9 Discusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA
• Realizar un proceso eficiente con los 

emprendedores inculcando medidas de 
bioseguridad

• Capacitar a los emprendedores resilientes con 
estrategias y estimulos por continuar generando 
empleo

• Generar lazos entre los entes territoriales y las 
personas que requieren apoyo economico

• Priorizar ideas innovadores que utilicen 
materiales alternativos que reemplacen insumos 
y  maquinaria costosa

DO
• Visibilizar los beneficios de la 

asociatividad en los procesos 
empresariales

• Articular actores de la cadena de 
valor con los procesos locales

• Explicar el proceso de compras 
locales a las personas inconformes 
con los tiempos o cantidad de 
producto

FO
• Reactivar la economia local 

comprando el capital semilla en 
estabecimientos locales

• Capacitar a los emprendedores en 
cadenas de valor

• Promover la asociatividad con el 
fondo de reactivación economica 
(mas convocatorias)

• Continuar con el fondo 
aprovechando la financiación 
colaborativa entre M y G

DA
• Entablar un dialogo abierto con las 

personas inconformes, buscando 
soluciones basicas para enfrentar la 
pandemia desde este tipo programas.

• Generar una ruta de capacitación para 
los emprendedores que tenga como 
tema la resilencia y factores utiles
para enfrenar las crisis de distinto 
indole.

Figura 10. Resultado final  FO, DO, FA Y DA 

Fuente: Elaboración propia 

 



Una mirada reflexiva desde la extensión rural a la experiencia: Valle INN municipios 2020 

 
 

Factores de éxito 

Se debe priorizar la asociación como en el caso de Obando ya que estos generan cambios positivos 

perdurables que son impactantes tanto para los productores como para la comunidad que los rodea, 

al estar bajo el modelo de una organización los recursos tienen varias personas vigilando y 

procurando su destinación especifica 

 

Es necesario una comunicación eficaz con los productores para cumplir con los requisitos de 

insumos solicitados, ya que entre más valor agregado le impriman al producto o servicio ofrecido, 

estos necesitaran empaques, maquinarias e insumos con características especiales como 

reciclables, libres de plástico o con mano de obra especializada 

 

Fomentar las compras locales es primordial ya que, aunque puede salir más barato comprar a 

grandes distribuidores, los emprendedores en territorio recurren en su mayoría a comerciantes de 

la zona, dinamizar esas economías endógenas genera lazos fuertes con actores con los que se van 

a compartir un mismo territorio después de que el proyecto culmine 

 

Limitaciones 

La cantidad de productores atendidos es muy baja, estos proyectos son distorsiones a la economía 

dentro de un modelo consumista que prioriza otras actividades como las financieras y no protege 

la producción nacional, aunque estos pequeños incentivos generan un impulso el alto costo de 

materias primas con el tratado de libre comercio no permite el óptimo desarrollo de estas economías 

dependientes de importaciones, por lo que externalidades ligadas a esto no generan sostenibilidad. 

Por tal motivo cada vez menos personas se vinculan al sector rural y se desplazan a los centros 

urbanos, o emigran para buscar más oportunidades 

 

La cantidad del capital semilla es muy bajo y no permite implantar innovación verdadera que es el 

objetivo del programa, aun así, estos recursos son un inicio para potenciar o activar ideas 

productivas que son altamente valoradas por las personas de más bajos recursos.Esto en 

concordancia con la realidad nacional Colombia invierte poco en innovación apenas 0,7% del PIB. 

Lo que muestra que el país está muy rezagado en este material (Restrepo et al., 2018) 

 

Lecciones aprendidas 

La convocatoria en los procesos de capacitación fue mejor acogida por parte de las mujeres que 

asistieron frecuentemente a las diferentes temáticas; además fueron propositivas frente a las 

dificultades presentadas siempre de manera amable, lo que facilito la resolución de conflictos y la 

satisfacción de lo entregado. 

 

Se debe hacer partícipe del proyecto al beneficiario, pero también a su comunidad cercana ya que 

al involucrar a diferentes actores estos generan lazos que no solo cumplen una función comercial, 

sino que llegan a generar cohesión social que es transformadora tanto del territorio como de la 

población que comienza a asumir nuevos roles. 

 

Recomendaciones 

Se deben destinar recursos para la evaluación de los proyectos de desarrollo rural e innovación 

empresarial, ya que esto genera una memoria institucional critica que permite mejorar los 

resultados obtenidos. Esta recomendación se encuentra en diferentes lineamientos nacionales e 
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internacionales que recurren a la sistematización de experiencias como una herramienta eficaz 

pero lastimosamente no se cumple a cabalidad en la ejecución de los diferentes proyectos. 

Se recomienda realizar investigaciones sobre la sistematización de diferentes programas de 

gobierno y de cooperación internacional que tengan como objetivo el desarrollo rural y la 

innovación empresarial para generar puntos de mejora que sean tenidos en cuenta dentro de la 

formulación y ejecución de este tipo de programas. 
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8 Conclusiones 

 

El programa tuvo la capacidad de atender a la mitad de las personas que se presentaron a la 

convocatoria, impacto alrededor de 800 personas, tanto de manera individual como colectiva, 

donde la última tuvo mejores resultados tanto en los activos obtenidos como en la sostenibilidad 

de la organización. Se obtuvo una partición rural de una quinta parte de los emprendimientos 

seleccionados donde las poblaciones más pequeñas aportaron un número mayor de ideas 

empresariales de este tipo. 

 

Tuvo su origen en un plan de desarrollo departamental, fue retomado por el gobierno siguiente y 

tiene la posibilidad de generar sinergias con otros sistemas nacionales como el de innovación 

agropecuaria pero actualmente solo es financiado, formulado y ejecutado de manera aislada por 

parte de la gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías que solicitan hacer parte de este; se debe 

propender por generar continuidad y aumentar esfuerzos institucionales y civiles para generar 

impactos sostenibles. 

 

La población beneficiaria de este proyecto se concentró en personas jóvenes y de mediana edad, 

con conocimientos tanto técnicos como empíricos que les permitió enfrentarse a las crisis 

económicas y sociales posteriores al proyecto. Aun con estas capacidades 25% de ellos no 

continuaron, debido a que no lograron adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno; una de 

las primordiales fue la producción de materia prima y no de productos con valor agregado que no 

lograron competir en el mercado. 

 

En la ejecución del programa los emprendedores evaluaron de manera general al proceso como 

optimo, pero tuvieron reparos frente a la atención al cliente y el tiempo de entrega, por lo que se 

recomendó a los operadores de manera oficial destinar más recursos, tiempo y capacitación a las 

personas que atendían las solicitudes para satisfacer de manera efectiva y eficiente los cambios que 

se generaban tanto por cambio de precio en el mercado como por pertinencia (algunos ya habían 

comprado algunos de los insumos solicitados entonces se cambiaban por las necesidades actuales) 

 

Por último, se reconoce el esfuerzo de los entes territoriales por generar estas oportunidades, que 

pretenden desarrollar los diferentes emprendimientos de la población vallecaucana, pero se debe 

procurar una articulación verdaderamente sostenible a través de análisis de capacidades y del 

entorno que permitan tomar las mejores decisiones. Este trabajo resalta a la formación y la 

asociatividad como factores indispensables para este tipo de proyectos de desarrollo rural 

acompañados de una constante evaluación que involucre diferentes puntos de vista 
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