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Resumen 

 

El presente documento pretende identificar las razones por las cuales los productores de 

leche de la Cooperativa Colanta del municipio de Abejorral no asisten a las actividades de 

capacitación y extensión. La identificación se logró mediante una sistematización de la experiencia 

como extensionistas en las veredas el buey, la labor y quebrada negra del municipio de Abejorral, 

y como herramienta se utilizó el análisis del discurso de la información obtenida a través de la 

entrevista semiestructurada realizada a diez actores clave, lo cual permitió recopilar información 

sobre las experiencias desarrolladas en los programas de capacitación de los productores y 

asociados de la Cooperativa Colanta. Por medio de los actores clave se pudo determinar que los 

horarios, la forma de convocatoria y la ubicación de las charlas técnicas utilizadas hasta el momento 

de realizar este trabajo no estaban siendo efectivas, por lo cual la asistencia a las charlas era baja; 

a partir de esto se generaron una serie de recomendaciones como cambios en la forma de convocar, 

en la que se pudo inferir que la mejor manera era con invitación física, y en los horarios en los que 

se dictan las capacitaciones los cuales deben ser adecuados entre las diez y las doce del día, para 

que no intervengan con las actividades diarias que la lechería demanda.  

 

Palabras clave: 

Extensión rural, capacitación ganaderos, asistencia técnica agropecuaria, producción 

lechera familiar, formación adultos. 
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Abstract 

 

This document aims to identify the reasons why milk producers of the Colanta Cooperative in the 

municipality of Abejorral do not attend training and extension activities. We identified these 

reasons through a systematization of the experience as extensionists in the villages of el buey, la 

labor and quebrada negra in the municipality of Abejorral, using as a tool the discourse analysis of 

the information obtained through a semi-structured interview with ten key actors, which provided 

information about the experiences developed through the training programs of the producers and 

associates of the Colanta Cooperative. Through the key actors it was possible to determine that the 

schedules, the manner of convening and the location of the technical talks previously used were 

not being effective, so the attendance to the talks was low; based on this, a series of 

recommendations were suggested, such as changes in the manner of convening, in which it was 

inferred that the best way was by physical invitation, and in the schedules in which the trainings 

are given, which should be adequate between ten and twelve o'clock in the day, so that they do not 

interfere with the daily activities that the dairy demands. 

 

Key words: 

Rural extension, livestock farmers training, agricultural technical assistance, family dairy 

production, adult education. 
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1 Introducción 

 

Abejorral, es un municipio ubicado en el oriente del departamento de Antioquia, el cual 

limita por el norte con los municipios de Montebello, La Ceja y La Unión, por el este con los 

municipios de Sonsón y el Carmen de Viboral, por el sur con el departamento de Caldas y por el 

oeste con los municipios de Santa Bárbara y Montebello. Su cabecera se encuentra a 86 kilómetros 

de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión 

de 491 kilómetros cuadrados. (Alcaldía de Abejorral, 2015) 

Cuenta con una población de 20.367 habitantes aproximadamente, de los cuales 7.674 viven 

en la zona urbana correspondiente al 37% y 12.693 en la zona rural correspondiente al 63%. 

(Alcaldía de Abejorral, 2015) 

Es una población rural dedicada en su mayoría a la producción de leche. En general el nivel 

de escolaridad alcanzado por ellos está entre la primaria y la secundaria. Estas poblaciones se 

encuentran aproximadamente a 20 km de la cabecera municipal, las cuales se comunican por vías 

terciarias (vías destapadas), la señal de telefonía celular, en su mayoría es nula, así como también 

el acceso a internet. 

A partir de la observación producto del trabajo cotidiano puede afirmarse que los 

productores leche de Abejorral son en su mayoría pequeños productores con hatos familiares con 

10 a 30 cabezas de ganado, donde predominan las razas Holstein y Jersey y el cruce entre las 

mismas (Jerhol) con una topografía ondulada, con tendencia a la pendiente a una altura sobre el 

nivel del mar entre los 2200 y 2600 msnm. Los volúmenes de producción de leche son variables 

dependiendo de la genética, pero van desde los 5 litros hasta los 25 litros por vaca, la mayoría tiene 

ordeños mecánicos con extensión de vacío y una minoría todavía ordeña de manera manual. 

Los problemas técnicos agropecuarios observados en este territorio son la baja adopción de 

tecnologías, como lo es el ordeño manual, lecherías sin tanques de enfriamiento, poca tecnificación 

de pasturas (abonan sin previo análisis de suelo). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Desde la ejecución de actividades de asistencia técnica hechas en la Cooperativa Colanta 

se ha evidenciado la baja asistencia a actividades de capacitación impartidas a los productores de 



ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: VALORACIÓN HISTÓRICA...  10 

 
 

leche, sea desde la cooperativa, laboratorios y otras entidades, lo que genera preocupación, dado 

que si los productores de leche no están a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos y 

científicos no lograrán mantenerse vigentes en el mercado y serán reemplazados o se verán 

forzados a dejar la producción láctea. 

Una de las causas del rezago productivo de la región, radica en la carencia de conceptos 

técnicos para el desarrollo de su actividad por parte de los productores agrícolas y pecuarios, y la 

deficiencia en el acceso a servicios profesionales especializados. (Álvarez Tabares & Bustamante 

López, 2020) 

A esta problemática se suman la falta de capacidad de convocatoria, que los medios de 

divulgación pueden verse afectados debido a la complejidad de la comunicación de la zona; la falta 

de interés de los asistentes, ya sea por su edad o porque creen que las capacitaciones a dictar no 

cubren sus expectativas. Frente a este tema existe la percepción de que los conocimientos ofrecidos 

no podrán reemplazar los conocimientos que han desarrollado de manera autónoma durante su 

actividad como productores (conocimiento experiencial).  Se percibe el conocimiento ya adquirido 

como suficiente, a pesar de que en ocasiones se demuestre que las prácticas no son las correctas, 

lo que nos permite ver el papel que juegan los valores en el proceso enseñanza-aprendizaje en las 

capacitaciones. (Sarmiento Santana, 2007) 

   

Lo anterior conduce a una baja adopción de tecnologías, que puede deberse a una reticencia 

a cambiar, así como a arraigos culturales y dificultad para la apertura hacia la innovación producida 

desde afuera, que conlleva muchas veces  a malas prácticas agropecuarias, producto de lo aprendido 

y aplicado por generaciones; pero también esta adopción puede verse afectada por métodos 

inadecuados de divulgación y por la falta de capacidad para reconocer oportunidades de 

crecimiento desde adentro (innovación social endógena). (Rodríguez & Alvarado, 2008) 

 

En respuesta a esta situación, la cooperativa ha propuesto alternativas tecnológicas que 

pueden resolver parcialmente las dificultades mencionadas anteriormente, pero que si se 

subutilizan perderán su capacidad como herramienta útil para la gestión del conocimiento en los 

procesos de capacitación. Dicha tecnología es una plataforma Moodle denominada Colanta Educa. 

La meta es mejorar el rendimiento actual y futuro de los sistemas productivos lecheros con los que 

la cooperativa trabaja a través de capacitaciones presenciales y virtuales sobre temáticas 
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consideradas de interés por los profesionales que realizan la asistencia técnica. (Colanta Educa, 

2021) 

 

1.2 Antecedentes  

En el sector ganadero se considera que la capacitación es un factor determinante para 

conseguir la eficiencia del sistema productivo y con ello tener como resultado un ambiente más 

favorable y confiable para el productor como para su familia, ya que al fortalecer el conocimiento 

en ellos se mejora el nivel competitivo (Fontalbo et al., 2017). Es aquí en donde elaborar programas 

de capacitación adquiere mayor importancia, al considerar que a través de su adecuada aplicación 

se capacita a los ganaderos para que realicen sus actividades en forma efectiva. Muchas 

organizaciones de productores ganaderos han venido implementando diferentes programas de 

capacitación asociados a la extensión rural o asistencia técnica.  

Fedegan como fondo nacional ganadero estableció los Núcleos Municipales de Extensión 

y Mejoramiento para Pequeños Ganaderos con el programa ASISTEGAN, estos prestan el servicio 

de extensión privada a pequeños ganaderos, el cual incluye actividades de formación de adultos y 

asistencia técnica, a partir del trabajo en conjunto ganaderos y extensionistas, con desarrollo de 

habilidades y conocimientos técnicos, ambientales, empresariales, sanitarios y económicos en 

ganadería, que generen innovación tecnológica y mejoren la productividad de las empresas 

ganaderas. El gremio considera que “dotando de conocimientos al ganadero, acompañándolo y 

midiendo los avances con indicadores de gestión y de resultado, la mente y la conciencia del 

pequeño productor evoluciona”. De la misma manera, busca la construcción de redes sociales a 

través de actividades colectivas realizadas en equipos de cuatro ganaderos, denominados Grupos 

de Mejoramiento Ganadero y de 32, 56 ó 140 ganaderos, llamadas Unidades de Atención. 

(Fedegan, 2014) 

Los “ciclos de atención” conforman una interacción con los productores bovinos, ya que 

integran desde reuniones grupales entre los mismos ganaderos para compartir experiencias y 

conocimientos hasta visitas de asistencia técnica personalizadas donde se abarcan temas 

específicos de finca (suelos, mejoramiento genético, buenas prácticas ganaderas, entre otros). 

(CONtextoGanadero, 2016) 

Otro referente en programas de tipo privado es el que presenta Alpina con su fundación 

Alpina, creada en 2008 con el interés de aportar a la solución de la problemática de desarrollo rural 
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en Colombia, donde su gran propósito es trabajar para transformar la vida de familias, comunidades 

y organizaciones del sector rural, a través de proyectos productivos que son evaluados y 

sistematizados, para que los aprendizajes se puedan replicar, escalar y contribuir a mejorar políticas 

públicas e impactar a más comunidades rurales. (Alpina, 2021) 

En palabras de Nelson Guerrero, director de Asuntos Institucionales de Alpina, “está 

demostrado que el asistencialismo es una forma de perpetuar la pobreza, pues ofrece soluciones 

temporales, pero no resuelve el problema de raíz. Nuestro modelo de asociatividad y capacitación 

genera resultados que, además de perdurar, se pueden replicar en otras comunidades”. La 

capacitación que Alpina brinda a los ganaderos (más de 2.400 personas principalmente indígenas) 

ha permitido mejorar los indicadores de competitividad. (Revista Semana, 2020) 

Nestlé por su parte también se ha interesado de manera especial en el bienestar de sus 

proveedores y sus familias; ayudándoles a optimizar y hacer más eficiente su actividad productiva, 

brindándoles herramientas que les permitan obtener productos de mayor calidad. Para lograr estos 

propósitos, se guiaron por la Iniciativa para una Agricultura Sostenible de Nestlé (SAIN, por sus 

siglas en inglés), programa creado desde el 2001 para apoyar a los agricultores que les proveen, y 

promover el desarrollo sostenible en todas las operaciones del mundo. Sus esfuerzos se centran en 

la producción de materias primas como la leche, el café y el cacao (los dos primeros son insumos 

que compran en Colombia), ya han puesto en marcha importantes programas en el ámbito del 

desarrollo rural: el Plan NESCAFÉ® y el Plan de Fomento Agropecuario. (Nestlé, n.d.) 

Además, usan otra estrategia de capacitación que es la de Escuela de Operadores Lecheros 

en la cual por medio de la transferencia de tecnología se busca mejorar la calidad de vida de las 

comunidades, lo que se ve representado en un entorno de trabajo seguro y saludable, en un ambiente 

inclusivo, que conlleva a desarrollar el talento de las personas vinculadas con la ganadería. Sus 

capacitaciones son desarrolladas en 5 módulos y son dictadas por técnicos de Nestlé. La Escuela 

de Operadores Lecheros tiene como objetivo: realizar capacitaciones y transferencia de tecnología, 

desarrollar el talento de las personas, mejorar la calidad de vida de las comunidades, generar un 

ambiente diverso o inclusivo y crear valor compartido. (Nestlé, 2018) 

Otro aporte importante al fortalecimiento del campo colombiano lo realiza Alquería, con su 

programa de Formación Campesina (FOCA), el cual está al servicio de los proveedores de Alquería 

que tiene como objetivo principal, promover la competitividad de productores y organizaciones de 

productores de leche de Colombia, a través de metodologías de educación y acompañamiento en 
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el proceso de planificación de su negocio, aumento de la productividad, disminución de gastos y 

en consecuencia, la mejora de su ingresos y su calidad de vida, y que además, podamos obtener la 

materia prima con las características que necesita la compañía. Cuenta con 4 programas 

fundamentales: Escuelas de campo, plan finca, herederos de tradición y formación 

complementaria. (Alquería, n.d.) 

Puntualmente su programa FOCA está dirigido a jóvenes bachilleres y tienen la finalidad 

de formarlos como tecnólogos y asistidos por el Sena, además tienen un programa productivo para 

los campesinos de formación complementaria también en asocio con el Sena buscando potenciar 

el desarrollo de su trabajo a largo plazo. (La República, 2016) 

La capacitación en la Cooperativa Colanta nació desde el momento mismo en el que nació 

Colanta. Colanta se rige por valores y principios cooperativos, entre los que se encuentran el 

“Educación, Formación e Información”. Partiendo de dicho principio y, para alcanzar su Misión y 

Visión y dar cumplimiento a su Política de Calidad, se desarrollan actividades y programas de 

extensión rural, capacitación y formación para fomentar la producción de leche de excelente 

calidad que sea materia prima para transformarla en productos alimenticios que satisfagan las 

necesidades nutricionales y de consumo. (Muñoz, 2021) 

 

Colanta cuenta con un medio de capacitación virtual llamado Colanta Educa, el cual es una 

plataforma de educación virtual propia de la Cooperativa, ésta brinda la oportunidad de asistir a 

conferencias y charlas virtuales, además de aulas virtuales, charlas técnicas para asociados 

trabajadores y para asociados productores, así como también ofrece información de interés sobre 

la cooperativa. El objetivo de esta plataforma es capacitar la mayor cantidad de personas posibles 

en el tiempo, ya que los temas tratados se realizan en vivo y luego quedan colgados en la plataforma 

para uso de cada persona en el tiempo que se desee ver, teniendo en cuenta las dificultades de 

acceso y los horarios de los trabajadores del campo y productores de leche. (Colanta Educa, 2021) 

 

Figura 1. 

Plataforma Colanta Educa 
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Además, la Cooperativa cuenta con otro canal de formación y capacitación que es la 

Biblioteca Colanta, la cual se especializa en el sector agroindustrial y se encarga de identificar, 

obtener, organizar y difundir información documental relacionada con dicho sector, buscando que 

la información esté siempre disponible para los interesados. Este canal ofrece: consulta directa en 

el centro de documentación, consulta telefónica, asesoría en el proceso de búsqueda de 

información, consulta vía Internet con previo aviso del asociado, préstamo a domicilio de material 

bibliográfico para asociados trabajadores y asociados productores y préstamo interbibliotecario con 

estudiantes universitarios mediante carta de la institución. (Cooperativa Colanta, 2021) 

 

Figura 2. 

Biblioteca Colanta 

 



ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: VALORACIÓN HISTÓRICA...  15 

 
 

2 Justificación 

La estabilidad económica del sector de la ganadería bovina y en especial el sector lácteo es 

jalonado por el crecimiento demográfico global, en especial por el aumento en los ingresos y la 

transformación en las preferencias y apetencias dietarias por la leche fresca y derivados lácteos con 

valor agregado; esto supone que la producción mundial de leche deberá crecer más del 50% en una 

prospectiva hacia el 2030. (Morales Vallecilla & Ortiz Grisales, 2018)  

 

En vista de lo anterior, para que la producción láctea en nuestro país pueda mantenerse a la 

vanguardia y sea competitiva en los mercados nacionales e internacionales, debe estar en constante 

adopción de nuevas tecnologías y aprendizajes, pues en caso de no acogerse a las transformaciones 

del sector, se tenderá a la desaparición de las lecherías poco especializadas. 

  

Es por esto que es importante que los productores de leche se capaciten constantemente, en 

temas de calidad higiénica, sanitaria, composicional y nutricionales, estas charlas se dictan en 

casetas veredales, escuelas rurales o cabecera municipal y se desarrollan además asistencias 

presenciales en finca para temas de seguimiento, donde se pueda evaluar la adopción de los temas 

impartidos. No obstante, a la importancia de las capacitaciones, se evidencia un ausentismo de los 

productores ya que no acuden a las convocatorias y esto se evidencia en los listados de asistencia. 

 

Ello permite gestionar la información, convirtiéndola en conocimiento que a su vez permita 

generar acciones conducentes a un mejor desempeño. (Barrios et al., 2020) En este punto cobra 

importancia la extensión rural, entendida como una herramienta para la transferencia de paquetes 

tecnológicos desarrollados en los centros de investigación, por medio de visitas técnicas, orientados 

a incrementar la productividad y mejorar los estándares de vida. 

 

Sin embargo, es preciso cuestionar el modelo actual de transferencia de conocimiento, ya 

que las sapiencias y tecnologías transmitidas no tienen un impacto, y como lo señala (Rodríguez-

Espinosa et al., 2016), surge la inquietud sobre la contribución realizada por la extensión al 

desarrollo rural, teniendo en cuenta que, a pesar de los procesos ejecutados, persisten las 

condiciones de atraso tecnológico en la agricultura y muchos de los programas de extensión que 

son llevados a cabo no han impactado ni perdurado en el tiempo. 
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Puede decirse entonces que el modelo de transferencia existente no ha resultado muy 

efectivo para los pequeños productores por cuanto tiene limitaciones en la comprensión y adopción 

por parte de estos (Rodríguez-Espinosa et al., 2016). En nuestro caso particular, esto se puede deber 

a los bajos niveles de escolaridad de los asociados de la Cooperativa Colanta y sus arraigos 

culturales, quienes llevan años desempeñando la misma labor con baja implementación de nuevas 

tecnologías. 

Como condición necesaria para que la implementación de tecnologías apropiadas tenga 

lugar debe existir una cooperación entre quienes capacitan y prestan asistencia técnica y los 

productores locales, en una gestión colectiva, coordinada con el apoyo externo. Se supone, 

entonces que a partir de la capacitación y la práctica se podrán fortalecer la participación de la 

comunidad en la ejecución de nuevos programas, sin dejar a un lado el acompañamiento técnico 

hasta la finalización de los mismos (Durston, 2002). 

 

Al establecer los causales de baja asistencia a capacitaciones desde la visión de los 

ganaderos participantes, se pretende a futuro aumentar el número de asistentes, la transferencia de 

conocimiento, la innovación tecnológica y por ende la adopción de estas mismas, lo que se verá 

reflejado en un aumento en los ingresos por la producción de leche y una mejora en la calidad de 

vida de los productores de Abejorral. 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Identificar mediante el análisis del discurso, las razones por las cuales los productores de 

leche de la cooperativa Colanta del municipio de Abejorral no asisten a las actividades de 

capacitación y extensión, con la finalidad de incrementar la asistencia a las mismas. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar los diversos actores clave en el proyecto. 

• Describir la experiencia desarrollada a través de los programas de capacitación para 

los productores y asociados de la Cooperativa Colanta 

• Analizar la experiencia de capacitación implementada por Colanta en el municipio 

de Abejorral. 

• Proponer recomendaciones mediante la sistematización de las actividades 

desarrolladas en los programas de capacitación de Colanta identificadas como los 

puntos de mejora. 
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4 Problema de investigación 

¿Por qué los productores de leche del municipio de Abejorral-Antioquia asociados a la 

Cooperativa Colanta tienen una baja asistencia a los programas de capacitación impartidos por la 

Cooperativa? 
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5 Marco teórico 

La aparente falta de éxito de los sistemas de extensión agropecuarios, ha impulsado 

continuos procesos de reestructuración de dichos servicios en función de reconocer el valor de los 

conocimientos y capacidades locales, de articular estos servicios al mercado y de establecer 

mecanismos de seguimiento y evaluación que efectivamente den cuenta de lo que ocurre en la 

prestación de este servicio. (Gallego, 2015) 

Y para lograr proponer métodos y procesos exitosos que aborden esta problemática, es 

preciso comprender, en un primer lugar, la diferencia entre asistencia técnica profesional, asistencia 

técnica integral y extensión rural. 

La asistencia técnica, como lo describe (Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 2018) es el 

servicio de acompañamiento técnico integral que se brinda de manera focalizada en el territorio 

para resolver brechas de productividad, competitividad y sostenibilidad de una línea productiva 

con base en la orientación de buenas prácticas para satisfacer la demanda de los mercados.  Ésta 

por su parte, está descrita en La Constitución Nacional de Colombia, en su artículo 34, el cual 

señala que el Estado tiene la obligación de promover el acceso a la Asistencia Técnica. Para el caso 

particular de los pequeños y medianos productores, la asistencia técnica es un servicio público de 

carácter obligatorio y subsidiado, este servicio según lo dispuesto en el Decreto Ley 077 de 1987, 

pasó a ser responsabilidad de las entidades territoriales municipales, para lo cual se crearon las 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA, en el marco del proceso de 

descentralización política y administrativa del país. (Arrieta & Alvarez, n.d.) 

La asistencia técnica integral resalta la importancia de la organización de los productores 

como eje fundamental para facilitar la transferencia y la adopción de las mejores prácticas, y lograr 

de esta manera, el mejoramiento de la productividad en una ruta paso a paso en la producción, 

entregando a los productores metodologías y herramientas para que puedan ofrecer un servicio de 

asistencia técnica de calidad  servicio que requiere de recursos que permitan financiar toda la 

estrategia de asesoría y de acompañamiento a los productores. (Fedepalma et al., 2018) 

La extensión rural es un proceso educativo informal orientado hacia la población rural, que 

requiere de prácticas y saberes multidisciplinarios que fortalezcan la construcción de una visión 

integradora y superadora respecto de la tradicional y donde la comunicación, como campo amplio 

de conocimiento tiene mucho por aportar. Se ocupa no solo de las relaciones materiales y 

económicas de la población rural, sino también de su desarrollo. Por consiguiente, los 
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extensionistas examinan los problemas junto con la población rural y la ayudan a obtener una 

perspectiva más clara de los mismos y a decidir cómo resolverlos. (Grondona et al., 2012) 

Además, la extensión rural constituye una acción fundamental dentro de las iniciativas 

llevadas adelante en múltiples países en desarrollo, orientadas a fortalecer a la agricultura familiar 

y a generar procesos de desarrollo que involucren a los sectores más desprotegidos de las 

sociedades rurales, pero para que esto se pueda generar se debe fortalecer el vínculo entre el 

extensionista y los productores (Rivera, 2005). 

Como lo expresa (F. P. Landini et al., 2013) es importante reconocer que ni los 

extensionistas lo saben todo ni los productores son ignorantes, enfoque que permite comprender a 

la extensión rural como un espacio dialógico y horizontal de encuentro de saberes que favorece el 

desarrollo de los recursos y capacidades de los productores, ya que no sólo requiere para su correcta 

implementación de conocimientos técnicos, sino también de nociones y desarrollos propios de las 

ciencias sociales, así como de actitudes y posicionamientos personales apropiados, áreas en las 

cuáles los técnicos no son formados por las universidades.  

Como se evidencia en el estudio realizado por (F. Landini, 2012) los problemas descritos 

por los pequeños productores entrevistados son variados. Entre ellos se destacan cuatro, 

mencionados por la mayoría de ellos: los problemas de mercado, las inclemencias climáticas, la 

pobreza y la falta de asistencia.  

Por su parte es importante resaltar la capacitación en la asistencia técnica, la capacitación 

es un proceso de enseñanza - aprendizaje que tiene la finalidad de incorporar nuevos 

conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para contribuir a la búsqueda de soluciones a la 

problemática socioeconómica, ambiental o comunitaria. Se desarrolla a través de una adecuada 

comunicación, utilizando como instrumento los diferentes lenguajes (oral, escrito, mímicas, 

símbolos), lo que significa que una acción de capacitación tiene una dimensión esencial, no se trata 

de una práctica en la que sólo se habla, sino que se realiza en el lenguaje que sea necesario o el que 

más convenga. (Instituto Tecnológico INATEC, 2018) 

Para la realización de capacitaciones se deben orientar las actividades de capacitación a 

señalar los objetivos, actividades, técnicas y recursos que se aplicaran durante el proceso de 

aprendizaje, además, se deben seleccionar los contenidos al tener como parámetro el análisis de 

actividades de manera organizada y sistemática con base en el diagnóstico de necesidades y brindar 
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al capacitado la visión total de cómo será el proceso de instrucción y aprendizaje durante el periodo 

establecido (Paniagua & Pulido, 2008). 

La experiencia en México del proyecto SINACATRI ilustra que al implementar los 

procesos de capacitación se pretende que la población rural adopte un desarrollo de capacidades, 

mediante procesos continuos y permanentes (equipos técnicos de cooperación territorial y 

extensionismo), mayores oportunidades para diseñar y operar proyectos de desarrollo además de 

la acreditación y certificación de conocimientos (Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable, 2012). 

En Colanta se presta el servicio de asistencia técnica profesional a los asociados 

productores, buscando aumentar la productividad, sostenibilidad y competitividad en la producción 

láctea, cárnica y porcina. Como lo menciona (F. P. Landini & Gallardo-López, 2022) la extensión 

rural busca el fortalecimiento de los productores agropecuarios por medio de la transferencia de 

tecnologías, suministro de información y educación, además de la promoción de procesos de 

desarrollo e innovación rural, es acá donde el asesoramiento técnico toma importancia como una 

de las manifestaciones de extensión rural. 

Colanta dentro de su programa de asistencia técnica realiza charlas en los diferentes 

municipios del país donde tiene influencia, estas charlas están a cargo de los asistentes técnicos de 

la zona. Durante el 2020, antes del inicio de la pandemia y durante la pandemia actual covid-19, se 

realizaron 10 charlas y capacitaciones en los municipios del oriente antioqueño, los mecanismos 

de difusión para convocar los productores a estas charlas fueron: listas de difusión por WhatsApp, 

llamadas telefónicas y voz a voz. En el caso del municipio de Abejorral, se cuenta con una lista de 

difusión de 70 personas, entre productores y asociados a la cooperativa, de los cuales, en la última 

convocatoria a una charla presencial, asistieron solo 3 de ellos. (Ospina & Calle, 2020) 

Y como lo menciona (Álvarez Tabares & Bustamante López, 2020), se evidencia que el 

sector productivo agropecuario de Abejorral carece de un acompañamiento técnico especializado, 

una presencia institucional de mayor impacto y una generación de procesos educativos de 

formación continua requeridos para garantizar la sostenibilidad de la producción. Adicionalmente 

la Secretaría de Agricultura como ente regulador primario de dicha actividad en el municipio no 

cuenta con el presupuesto suficiente ni con los funcionarios calificados para dar solución a esta 

problemática. 
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6 Metodología 

El diseño, la población y la muestra de  la investigación desarrollada se inscribió dentro del 

tipo cualitativo al encontrarse “centrada en el entendimiento e interpretación” (Ruiz, 2012) de unos 

datos proporcionados a través del lenguaje verbal y no verbal que da cuenta de los pensamientos, 

sentimientos y actitudes de los sujetos de investigación, en este caso de los campesinos. La 

investigación cualitativa fue la más apropiada para emplearse en este proyecto en lo humano, 

además que el investigador interactuó con los participantes y con los datos, buscando respuestas a 

preguntas que se centran en la experiencia social, tomando gran importancia los productores de 

leche. 

Se partió del análisis del discurso mediante la entrevista semiestructurada, la cual brindó 

información en torno al segundo objetivo específico: Describir la experiencia desarrollada a través 

de los programas de capacitación para los productores y asociados de la Cooperativa Colanta, a 

través de la entrevista, con preguntas que guiaron la conversación posterior a información necesaria 

en un ambiente de confianza y sin que los participantes se sintieran cohibidos. 

Para realizar el muestreo se tuvo en cuenta que el municipio de Abejorral, que fue objeto 

de estudio cuenta con 150 productores de leche de la Cooperativa Colanta, de los cuales se tomó 

una muestra no probabilística intencional con actores clave: 10 productores de las veredas quebrada 

negra, la labor y el buey para realizar dicha entrevista. Se contó con dos asistentes técnicos de la 

Cooperativa para desarrollarlo. 

Los actores clave se escogieron con base en los siguientes criterios: pequeños ganaderos 

que son productores para la Cooperativa Colanta, que hayan sido partícipes de mínimo 4 

capacitaciones previas y en los últimos días hayan dejado de asistir, entre el perfil de los actores 

hubo 8 hombres y 2 mujeres que contaron con la disponibilidad de tiempo para responder la 

entrevista y que además tenían acceso a telefonía móvil (celular). 

 

6.1 Categorías de análisis e instrumentos 

Las entrevistas se realizaron en los lugares de residencia de los productores de leche 

(fincas), con previo consentimiento de ellos mismos, una vez en las fincas de cada actor clave 

pedimos autorización para realizar 2 preguntas las cuales posteriormente quedaron grabadas en 

notas de audio. Una vez obtenidas las respuestas en notas de audio se procedió a realizar su 

transcripción textual de las respuestas en una matriz. Las categorías de análisis fueron las oraciones 
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con sentido completo que apoyaban la consecución de los objetivos. En la construcción del marco 

teórico se utilizó el gestor bibliográfico Mendeley. 

 

6.2 Recolección de la información 

La recolección de la información se realizó a través de entrevistas semiestructuradas vía 

presencial, por medio de grabación de audio. Adicionalmente, se contó con 2 asistentes técnicos 

para la transcripción y análisis de los resultados obtenidos en las entrevistas. 

 

6.3 Análisis de los datos 

Análisis interpretativo, mediante análisis del discurso en profundidad y análisis 

documental. 
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7 Resultados y discusión 

7.1 Perfil sociodemográfico 

Se pudo inferir que el rango de edades de los actores clave está entre los 30-50 y años, que 

su principal actividad económica a lo largo de su vida es la lechería. (Figura 3) Por tal motivo, es 

importante empezar a invitar a las capacitaciones a los jóvenes del campo que son los futuros 

lecheros y nuevas generaciones que se deben formar en la producción de leche; pero sin dejar a un 

lado las generaciones que hoy en día se dedican a la producción de leche y que su sustento 

económico depende exclusivamente de la misma. 

 

Figura 3. 

Perfil sociodemográfico 

 

 

 

  

Por otro lado, encontramos que el nivel de escolaridad más frecuentemente alcanzado por 

los entrevistados es la básica primaria (Figura 4). Como lo menciona la literatura actualmente el 
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70% de los jóvenes y niños que no acceden a la educación provienen de zonas rurales. (Universidad 

De Los Andes, 2019)  

 

Por lo anterior se hace necesario establecer la gestión del conocimiento, ya que posibilita 

la generación y transformación de la educación, además, de su aporte a la sociedad ya que genera 

la apropiación del conocimiento para toda la vida y de esta manera se pueda compartir para ser 

replicado por otros productores. (Correa Díaz et al., 2019) 

 

La educación y la capacitación van de la mano ya que constituyen procesos de formación 

en la sociedad del conocimiento en la cual vivimos y estas ayudan a construir el desarrollo del país, 

ya que se asocia al crecimiento proporcional del PIB lo cual refleja un mejoramiento cuantitativo 

y cualitativo importante para el sector agropecuario. (Isidro & Camacho, 2005) 

 

Para el diseño de un curso o programa de capacitación es muy importante tener en cuenta 

la experiencia de los productores, medida en los años de permanencia en la actividad y su 

experiencia en esa labor. (Samorano et al., 2015) 

 

Figura 4. 

Nivel de escolaridad 
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El Covid-19 fue el principal factor que incidió en la falta de asistencia a las charlas técnicas, 

pese a que se continuaron realizando de forma virtual, aunque la pandemia ha acelerado los 

procesos de digitalización, esto se debe a que actualmente la adopción de tecnologías digitales entre 

los pequeños productores es baja, por lo que pueden quedar excluidos durante el proceso de 

recuperación pospandemia (FAO, 2020); la mala señal de Internet con la que se cuenta en las zonas 

rurales y más apartadas del municipio de Abejorral dificultó el acceso oportuno, sumando a esto, 

la falta de comprensión en el uso de las TIC en conocimiento  y habilidad , por parte de los 

productores. (Figura 5) como lo menciona (Nagel, 2012), tener internet no garantiza que los 

productores lo utilicen, por lo general el uso siempre es más bajo que las posibilidades de acceder 

a él.  

 

Figura 5. 

Causas de inasistencia a las capacitaciones 

 

 

Otro factor a tener en cuenta son los horarios, ya que, los productores de leche tienen 

jornadas de trabajo muy extensas y manifestaron que es muy difícil destinar tiempo para 

actividades diferentes a las previamente establecidas, que se deben realizar de forma obligatoria 

durante el día. Los productores indican que el horario más adecuado para las capacitaciones podría 
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oscilar entre 10.30 am a 11.30 am, horario que se debe tener en cuenta ya que anteriormente las 

capacitaciones que se dictaron iniciaban entre las 9 y las 10 am. 

Además de lo anterior se debe tener en cuenta la forma de convocatoria a las charlas 

técnicas, ya que para muchos productores la metodología utilizada actualmente por listas de 

difusión de WhatsApp se ve afectada por la mala señal en la zona veredal.  Por otro lado, el voz a 

voz no es efectivo debido a las grandes distancias entre fincas, lo que impide que la comunicación 

incluya todos los productores. Para ellos, hasta el momento, la mejor forma de convocar es por 

medio de los carrotanques que recogen la leche en las fincas de cada uno de los productores, donde 

se puede enviar la invitación de manera individual garantizando la cobertura de la zona.  

Por último, la ubicación donde se va a realizar las charlas juega un papel crucial debido a 

que de esto depende la asistencia de los productores, dado que muchos de ellos no asisten cuando 

las capacitaciones son en zonas muy alejadas de sus residencias, ya sea por motivos de falta de 

transporte o de tiempo. (Ver Anexo 1) 

 

7.3 Oportunidades de mejora 

Se pudo inferir con base en las entrevistas realizadas a los productores que los horarios en 

que realizan las capacitaciones deben ser en la mañana entre las 10 am y las 12 pm. (Ver Anexo 2) 

Además, que la convocatoria a las capacitaciones se debe realizar de manera escrita, 

enviando la invitación por medio de los carrotanques, que la entregan en cada una de las fincas de 

los productores de leche de manera individual y oportuna. (Figura 6) 

Tener en cuenta que el acceso a las charlas virtuales requiere de conexión permanente a 

Internet, lo que se dificulta mucho en las zonas rurales de Abejorral por la mala señal. Como lo 

mencionan (Cardini et al., 2020) la desigualdad en el acceso y calidad de la conectividad lleva a 

que la continuidad educativa en tiempos de aislamiento adopta formas muy distintas para cada 

niño, niña, adolescente y joven y para el caso de este trabajo se extendería a los padres que son los 

productores. 

Al ver la necesidad manifiesta de los productores de seguirse capacitando, se hace 

importante tenerlos en cuenta a ellos mismos para elegir los temas a dictar en las próximas charlas, 

esto se evidencia en varias de las técnicas en extensión rural donde el grupo participa analizando 

lo observado, compartiendo sus vivencias, opiniones y emociones. Los protagonistas explican 



ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: VALORACIÓN HISTÓRICA...  28 

 
 

cuáles fueron sus intenciones y el coordinador va haciendo sus aportes a partir de las distintas 

observaciones. (Bergamín & Ferrer, 2008) 

 

Figura 6. 

Oportunidades de mejora 

 

 

7.4 Factores de éxito 

Los resultados muestran el interés que tienen los productores asociados y productores no 

asociados por las charlas técnicas impartidas por la Cooperativa Colanta, dado que los mismos 

productores de leche ven la necesidad de formarse en temas de interés para seguir siendo 

competentes en el mercado y mejorar su manera de producir. 

 

En relación con esto (Cardoza, 2020) menciona que las empresas ven en la capacitación el 

eje primordial para llevar a cabo sus objetivos, y para poder obtener un excelente producto final o 

un alto nivel de servicio. Por otro lado, (SENCE, 2003) señala que la capacitación juega un papel 

fundamental en la generación de mejores oportunidades y condiciones de vida y de trabajo a los 

trabajadores, procurando la adaptación de los mismos a los procesos tecnológicos y a las 

modificaciones estructurales de los sistemas productivos. 
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7.5 Limitaciones 

El acceso a internet es una limitante para la asistencia a charlas técnicas virtuales ya que la 

zona cuenta con una pobre cobertura. Otra limitante encontrada para la no asistencia a charlas 

técnicas son los horarios, ya que estos limitan la participación porque se cruzan con las actividades 

diarias que se realizan en las lecherías y por último la forma de convocatoria a las capacitaciones 

hacía ineficiente la comunicación con los productores. 

 

Como lo menciona (Nagel, 2012) la banda ancha es un desafío en los países de la región 

para poder asegurar la inclusión de todos los sectores de la sociedad, pero este objetivo aún no se 

ha alcanzado porque se mantienen brechas en cuanto a conectividad en varios países 

latinoamericanos, estas brechas son: la disponibilidad, la calidad y el costo. 

 

De acuerdo con Ziegler et al. (2020) para reducir las brechas y que la economía se desarrolle 

es necesario superar cuatro retos: evolucionar en los marcos normativos, aumentar la cobertura de 

acceso en servicios de internet haciéndose posible con  infraestructura de calidad y asequibilidad, 

mejor institucionalidad y gobernanza que promueva la coordinación público privada y por ultimo 

desarrollar las habilidades digitales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

“En definitiva, las enormes brechas productivas y los rezagos tecnológicos e institucionales 

se erigen como los principales obstáculos para el desarrollo de una economía digital en la región y 

entre otros, el desarrollo productivo de sectores estratégicos como el agropecuario y rural.” (Ziegler 

et al., 2020) 

 

7.6 Lecciones aprendidas 

Los programas de capacitación de la Cooperativa Colanta en el municipio de Abejorral han 

tenido baja asistencia en los últimos años debido a los horarios inapropiados en los que se han 

programado las actividades. 

 

El lugar de convocatoria a las charlas técnicas es determinante a la hora de querer una buena 

asistencia de los productores, ya que este debe ser cercano y de fácil acceso para los productores 

de leche del municipio. 
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La forma de convocar tuvo como efecto baja asistencia a las capacitaciones, dado que 

muchos de los interesados en asistir a las mismas prefieren que la invitación llegue de manera física 

y sea entregada por el conductor del carrotanque. 

 

7.7 Implicaciones y recomendaciones 

El programa de capacitación establecido por Colanta debe cambiar los horarios teniendo en 

cuenta que la hora ideal para las misma es entre las 10:00 am y las 12:00 pm, ya que los productores 

de leche tienen una jornada que comienza en la madrugada con el desplazamiento de las vacas al 

lugar de ordeño, posterior a esto el ordeño de las mismas; una vez finalizado el ordeño deben abrir 

potreros para que los animales se desplacen hacia este donde se alimenten, luego deben continuar 

con el lavado desinfección de los equipos y utensilios de ordeño y el tanque de enfriamiento, 

actividades que se realizan todos los días. En las horas de la tarde (2 pm) los productores de leche 

deben comenzar nuevamente con la rutina de ordeño. 

 

El sitio debe ser planeado estratégicamente de tal manera que sea de fácil acceso para la 

mayoría de los productores invitados y que no represente largos trayectos para los asistentes. 

Porque sus funciones diarias no dan cabida a largos desplazamientos, además que muchos de ellos 

no cuentan con vehículos para desplazarse y el transporte interveredal puede llegar a ser muy 

costoso y escaso. 

 

(Candelo et al., 2003) señalan que tener acceso fácil y económico de transporte público, 

adonde todos los interesados puedan llegar sin mayores inconvenientes es algo importante cuando 

se desarrollan procesos de capacitación, como los talleres.  Recomiendan que si no existe transporte 

público hacia el lugar donde se ha programado el evento, se deben alquilar servicios de transporte 

que garanticen la llegada a tiempo y la seguridad de los participantes y del equipo de capacitación, 

lo que elevaría los costos. 

 

Debido a la mala conectividad de la zona no siempre funciona las formas de invitación 

actual como lo son el WhatsApp y sus listas de difusión, ya que la información no llega de manera 

oportuna en muchas ocasiones, por lo tanto, se recomienda combinar con las invitaciones físicas 



ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA: VALORACIÓN HISTÓRICA...  31 

 
 

entregadas por los carrotanques, que garantizan que la información sea entregada directamente a 

los productores. 
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8 Conclusiones 

Se identificaron como causales de no asistencia principalmente el covid-19, los horarios, la 

forma de convocatoria, la ubicación de los espacios de capacitación y el acceso a internet. 

 

Se identificó que el horario adecuado para realizar las capacitaciones es entre las 10:00am 

y las 12:00 pm y no deben exceder las 2 horas. 

 

Se determinó que definir un lugar de fácil acceso y cerca de las fincas de los productores 

mejorara la asistencia a las capacitaciones. 

 

Los productores de leche del municipio de Abejorral ven en las capacitaciones brindadas 

por Colanta una oportunidad para para seguir siendo competentes en el mercado y mejorar su 

manera de producir. 
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