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SONDEO SOBRE CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL DE COLOMBIA~ 
REDAR/COL./92 

No hay mejor lugar para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que el mismo sitio 
en donde se genera una necesidad y sobre 
dicha realidad. 

L. J I·JTi:::UDl.ICC:: 1 UI\J 

La ~yru1ndustria rural es una alternativa para el meJoramiento de 
la calidad de vida de los pobladores rurales de bajos ingresos. 
Su desarrollo se ve limitado fundamentalmente por un problema de 
~1pn educativo, a pesar de los esfuerzos realizados por el 

¡::::e:: t .') ci•J , 1 '"' ~":. (J 1r CJ ;:~ n .1 z <::, e:: i C) r·, E~ •::; 1··, u e::; u bE~ 1··· r·, .:~in E· r·, t i:'l 1 F! :;, / 1 i::i e: o o pe r .:~e .1 (:, 1·, 

1 ,.,,. • : r··, 1. e:<'·\ i 1 ·, t ('·:· 1··r, d e L u r-, d 1 . 

asL como, existen en el pais exper1enc1as metodológicE~s sobre 
' ·· .:::\ 1::< i:!. e: .l t ,:~. e :i. (') r·, (·:·:' 1·1 (:, q r·· e::< :i. n d u •::; t. ¡r· :i ;::, r·· u r··;::, 1 m u>' p 1 ... C:< m :i. <:::.e:< 1'' 1. ,:\ ~::; q u ¡:;• d ¡:;~ '~E· r 
'·' J F::· '· '· '· 1:: .é'' el""""· n1 ,,,:· <.::1 :.\. ,::¡ n tE'· u r·, E•r .. , 'f oq u t:> i 1 .. , 1::. I'C'! 1' .. i 1 .. , ;::; ti tu e 1. un¿·:, 1 E· 

tnterdisc:1pl1nario poclrian agilizar el desarrollo. 

S1n emb;::,rgo~ en la mayoria de los casos sobre capacitac:1ón los 
capac::itadores ense~an lo que saben más no lo que necesitan los 
c.ap,::\Cl t;::,r .. ,du<::;. 

Fste comportamiento obedece a deb1l1dad en su formación y 
capac::1tación, fruto de una educación centrada en el desarrollo 
c:ogn1L1vo y de destrezas y hab1lidades, pero carente del 
componente afectivo o actitud1nal; que se refleJa igualmente en 
la concepción de las inst1tuciones sobre el papel que debe JUgar 
la capacitación dentro del proceso de aprendizaJe~ las 
comunidades rurales y el propio Estado. 

Situación que ocasiona que el enfoque institucional de 
1.ntervenc1ón del desarrollo sea alejado de la realidad cultural, 
e; U t:: ! .. <'< 1 :; i' Cl 1 .i t 1. C <1 d E~ 1 C:J !''> p O i::J 1 del D 1'" E'~;:; 1'" U 1~ i::l 1 E• <;:; , 1 U CJ I.J Fi! t:¡ 1!:?! r .. 1 ('·::• r .. i:~ 1 fil E:• ¡·¡ t fi1 

l1d e ur·, t r :1. hu .l el u <-'< q UE• 1 "'' <::> ,;:, e: e: .i. c::<r .. , E~<:::. el E· ·f omE;n t. u el E:~ 1 ¿:;1 ~"''(;) 1'" o in c:l u~::; t r· .l ,;:, 

rural no permitE~n alc::anzdr los objetivos propuestos y que al 
f1nal de la intervención las comunidades queden con mayores 

, .. , e:·:· 1 : E! "=> .1 el d cJ ¡:.:~ ""· .. 

¡::: ~,, l.:<l:) 1' t·:'• l J u. C:JU.E• J a 

1 Consultor Agro:industria Rural~ CIID, Canadá. 



diagnóstico sobre la Agroindustria rural determinó 
problemática de la capacitación~ para lo cual se 
presente estudio mediante la técnica de Sondeo. 

conocer 
ejecutó 

la 
el 

En la investigación participaron las instituciones más 
importantes que imparten capacitación en AqroindlAStrJa rural, as1 
como algunas organizaciones de productores. Esta se llevo a cabo 
entre los meses de Agosto y Octubre de 1.992. 

Los objetivos del estudio fueron: 

1. Identificar la oferta y la demanda institucional de 
capac1tación sobre Agroindustria rural en Colombia; 

2. Identificar las necesidades de capacitación de las 
organ1zaciones de productores involucradas en Agroindustria 
rural; 

~- Recopilar información para la formulación de proyectos 
globales de capitación en Agroindustria rural; 

4. Iniciar la elaboración de un Banco Nacional de Recursos 
Humanos para la capac1tac1ón en Agroindustria rural. 
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~ MARCO TEORICO 

l.a aqroj.ndustria rural se considera como una de las alternativas 
que permite vincular la producción campesina al desarrollo de la 
economia Y el meJoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores rurales de bajos ingresos. 

En el esfuerzo para identificar y entender los elementos que 
facilitan o dificultan la promoción~ el establecimiento y la 
sustentabilidad de la Agroindustria rural, entidades del 
gob1erno, Organizaciones no Gubernamentales y la cooperación 
técnica interr1acional entre otras, sumado a las exper1enc1as 
en proyectos de desarrollo rural, indican que la capacitación 
permanente es uno de los elementos determinantes. 

la Agro1ndustria rural en Colombia es una realidad económica y 
social. Existen más de 380.000 unidades de Agroindustria rural 
que generan más de 420.000 empleos directos de carácter 
permanente. Su medio natural lo constituye la economia campesina~ 
en la medida que el peque~o productor se vincula a la 
Agroindustria rural (Riveros y Edwardson~ 1.990). 

los peque~os productores aportan a la economia nacional cerca del 
56 por ciento de la producción agricola no cafetera del pais, el 
30 por ciento de la producción de café y el 23 por ciento del 
inventarlo ganadero; generando asi mismo~ dos terceras partes del 
empleo rural agropecuario (Programa de Desarrollo Integral 
Campesino, 1.992). 

la población de estos productores agropecuarios alcanza cerca de 
3.5 millones de habitantes, que representan la tercera parte de 
la población rural. Las otras dos están integradas por la 
población vinculada al trabajo asalariado~ como patrones y 
obreros cuya magnitud es semejante a la campesina; en tanto que 
2.8 millones de habitantes son habitantes que tienen empleo en 
~amas de la economia distintas a la agropecuaria (Fondo de 
Desarrollo Rural Integrado, 1.992). 

El desarrollo de la agroindustria rural se ve limitado entre 
otros por los siguientes factores: ..• ''el modelo de desarrollo 
adoptado por la mayoria de los paises de América latina y el 
Caribe, que promueve un desequilibrio entre los sectores urbano
rural en detrimento del campesino; las condiciones 
socioeconómicas de los campesinos y la escasa infraestructura 
comerc1al y de servicios del sector rural, resultante de este 
modelo; las diferencias entre la racionalidad campesina y la 
lógica empr-esarial y las caracteristicas y naturaleza de las 
organizac1ones can1pesinas; el carácter ciclico y eventual de la 
oferta de mate~ia prima y la heterogeneidad de su calidad, asi 
como 11m1tac1ones en la fase de comercialización y mercadeo; las 
deficiencias en la formación de los peque~os productores en 
aspectos técnicos, económicos, administrativo y de gestión; 



~estricciones de acceso 
de asistencia técnica y 
la infraestructura 
(Castellanos~ E. 1.990). 
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a fuentes de financiamiento y serviclos 
la debilidad y el poco aprovechamiento de 

cientifico-tecnológica 

Por otra parte~ la situación de la educación en el área rural 
,nt.JI'"'~~tra. clific::ult;:~d<'·2~5 par-¡::\ E·l. dt:~~:;ar··r··ollo c:IF!! ].¡.:;..":; putf::.orlci,::llidc.-:;cJF:•::; dE· 
sus pobladores. Es asi como el 81.7 por ciento de los ni~os 
mat~lc::ulados se ve precisado a abandonar la escuela antes de 
c:onc:lui~ el quinto grado. 

Por otro lado~ comparando la escolaridad de una muestra urbana 
cc,n ur·,a cJc•l ~;:;c::?c:tor .. r .. ur-1<:~~ •.:;¡:';! tienf2 qu(::2 pc.'lr"i::'\ liol ptr:Lmr.-2r;::1. (7:)•:.:. de ::::..7 
a~os y en la segunda es de 1.7 a~os. En educación secundaria y 
medla vucacional la exclusión se determina por la inexistencia de 
r:•s 1': ,;:\ E)n 1 i:"\ :;.:·: 01'"¡ C:'!. 1'" U 1'" <::l 1 ~ ( ¡:• <':'lcJ i 1 1 i:'l , 1 C'iCf .1. ) " 

~·.ID c.ornplf?j :i.dad clf:::: ~::. i. t. u<:~ e:: .i. ó r .. , d E-) 

rurales anotada anteriormente~ vale la pena reflexionar sobre la 
causa que podria considerarse de mayor importancia y que 
repe~cute en todos los demás elementos, es la capacitación. 

El ~::. :i. ~:; tf:!!rn<C\ E·d u C::i:''l t. :1 v o d r-:.~scl <·=~ •::;u i 1"1 :i. e: i. o !1 1·-,oy F:r·, fJ r .. o C.f2~::;c) d F: 

modernización~ ha estado influenciado por la actitud memorista y 
la adquisición de conocimientos sueltos, dejando de lado la 
actitud analitica, de sintesis y la creatividad, que han 
debilitado la comprensión y solución de problemas. 

l c1 i·,l r .. , tE· r- :i. o t' e::. 1:::. E· el E· e e ~ e:: u rn o 1 o :i. n el :i. e <::1 f.'t r· d :i. l ;:~ ( 1. • c1 tl6 ) i:'~ quE:· '1 1 ;:~ 
c1encla no es un valor cultural entre nosotros. Las metodologias~ 
la filosofia y las potencialidades de la ciencia son ajenas a 
nu.(·?.~::; t:. r- ,;:\ cu 1 tu r- i:':'\ • j\.jo ~;omo~:; un pi::~ :í. ~"' el F' e: i f?.n t:. .i. f .i. e:: D~:; • Ha C::E'ifiCl~"' rno:1 s 
hincapié en otros valores culturales, como la literatura y el 
E\t'"tc·'l .. 

Situación que se refleja en el atraso de la ciencia y la 
tecnologia~ cuya problemática ahora es relevante debido al 
proceso de apertura económica~ competencia de mercados, en que 
está empe~ado el Estado. Esto requiere mayor productividad, 
productos de excelente calidad y valores competitivos; en donde 
la Agroindustria rural encuentra un espacio que puede facilitar 
su desarrollo, si se orientan los esfuerzos hacia una mayor 
participación de los pobladores rurales en los procesos de 
producc::1ón, comercialización y consumo. 

De tal fo~ma que el entorno educati.vo, en donde se desarrolla la 
¡:.:¡g t·· C:) i 1"1 e! U~':; t r .. i. ¡:;\ I'"U r .. i,:l 1 ~ t:. i t":•l"'i E~ C:: DI""¡ 1"'1 Cl ti::l C: i. Df"'' E:~f::> q UC• V O:\n el f:)S;c:i t':' 1 C'~ 
educación básica (primaria, secundaria y media vocacional), hasta 
la forrnac1ón profesional de los técnicos que realizan las labores 
de capacitación y as1stencia técn1ca~ dentro de una concepción 
integral que incluye lo institucional, la comunidad y los 
~::> (-;:-:· t .. - \/ .i. e: :1. (J ~:. .. 



r.:: 
~' 

s~n emba~go~ en el pais han existido experiencias metodológicas 
muy promisorias sobre capacitación en Agroindust~ia rural~ a 
través de entidades del gobierno, Organizaciones no 
Gubernamentales y la cooperación técnica internacional~ como la 
metodologia de Investigación-Acción Participativa (IAP), entre 
las que se cuentan: 

(~. IntE'!<;_;II'"·c:,c::.i.ón 
or··<;;¡ <::1n .i -:.: <:1 t .i. \/ ;;:, 
( ·:z ) ; 

pc:\r··;i:\ 
c:le la 
uf !'""€! ce r·· 

téc::nic:a~ 

una atención eficaz 
e m p ¡r·es-,a ¡~ i C:1l y 

a li:?l c::omun:i.dacl 

8. Desarrollo empresarial t . . t . pi::\ r ·-.. 1. e: l. pc:1 ··:. :1. v D 

de cooperat1vas de pr··oducc:ión 
( ·-:!!') c:on 

y/D 
la participación 

C::Dmercializac::ión 
prE:'E'·~:;t¿;¡t:J J. F!!C:::i.c:IE1S;; 

C. Enfoque c::on formación organizativa 
facto~es colectivos de administración, 
c:omercializac:ión ( 4 ); 

centr·.:~da r~n 

df!.! pr·oducc:ic)n 

D. Montaje y manejo de empresas agroindust~iales (~); 

c:tfec:t¿"'~ 

\¡' d~? 

E. P~ocesamientD y c:omerc:ializac:ión de alimentos~ mediante la 
creación c:le centros agroindustriales y la capacitación integral 
en tecnologia y manejo de empresas rurales de alimentos ( 6 ); 

r El modelo de prDducc:ión, procesamiento 
mediante el montaje y manejo de empresas 
rural( 7

), entre otras. 

y c:omerc::ializac:ión, 
de agroinc:lustria 

2 Metoc:lologia de Capacitación para 
Campesina, CAPACA~ y la Metodología para la 
Organización y la Participación Comunitaria~ 
ServiciD Nacional de Aprendizaje, SENA. 

3 PrDyec:tD COL 87/003) 

la Participación 
Capacitación para la 
desarrDlladas por el 

4 Metodologia Programas Móviles Urbanos y Rurales~ PMUR, 
CDnvenio CoDperación Técnica SENA-HOLANDA~ ejecutadD pDr la 
CorpDración Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas~ CORFAS. 

ecapacitación y 
Proyecto CIID-IFAIN~ 

( !... .• :~t. i. n n,?trné r .. . i. C::i::1 , 

Asistencia Técnica 
3·-F'-89--00~')7' 

6 Func:lación para la InvE!~;t . .icJdC::ión 
Cal:i.. AgrD~ndustr1a Rural, FIDAR. 

7 Proyectos Integrados de Yuca, 
Agricultura TrDpic::al, CIAT. Cali. 

/ 

Op(;)¡~ati.VC:I, 

Emp¡r·es;;::IS 
CJiF'ATO. 
Ru¡····"'lE!!S 
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Sin embargo~ la praxis en capacitación sobre Agroindustria rural 
1ndica debilidad en los siguientes componentes: 1) formación de 
capacitadores en los aspectos pedagógicos y didácticos; 2) 
tecr·lolc)cJ.Í.i::l; '! ::~;) conciE·nt.izac:ión in~=;tituc:ional dE?.l p<:lpel qUF! 
JUega la capacitación para la promoción, establecimiento '! 
sustentabili.dad de las empresas agroindustriales rurales. 

Esta situación podria explicarse en razón a las 
sobre el enfoque institucional de la educación, el 
permitir la participación mediante la capacitación 
no solamente los capacitandos, sino los demás 
1ntervienen en ella: institución educadora, 
C:: C<. pi::\ C:: i t. ,·,~d D 1'" E~ S • 

1 i. rn i. t.;::~ e i. on f?.<;,, 
cual dt.?.bit?~ .. "~ 

CJUE~ Í.I'"IVO]. UC~"E! 

s:.uj <'?t.o~,; quE' 
c:omun .i <j '"el i 

Para lograr una verdadera participación se exigen tres 
condiciones fundamentales de cada uno de ellos: conciencia de 
derecho a intervenir y del deber de ocupar los márgenes de acción 
que se les ofrece; capacidad~ es decir, saber hacer para utilizar 
efectivamente su derecho a participar en el proceso i 
organización, para que la participación tenga relevancia social '! 
pase a ser necesaria dentro del proceso, (Argumedo, 1.986). 

Es por ello, que la praxis en capacitación sobre Agroindustria 
rural indica que su desarrollo no es solamente un problema de 
tecnologia, de manejo del crédito o comercialización, sino más 
bien, una problemática que involucra un cambio de actitud de 
t:.Dd us:, 1 o•::; s;u ..i t=:· t. o•::; qUE·' i r·1 tE!~ .. v :i. f.'~n f::.•n E•n t::~ l. .1. é:l • 

1 c:l por·q u¡-:0 c:u,::~ndo 

intervención de una institución en una comunidad a través de un 
pro'/ecto de desarrollo, generalmente no se logran los objetivos 
esperadDs. Por el contrario~ las comunidades quedan con ma'/Dres 
necesidades y no se fortalecen ni las instituciones, ni los 
t:.éc::r·l:i.c::o<::;!, r'i:i. los:; c:iE~nt:i..·fic:or,:;, E:n ~".í.ntE·~::;is:;, 1'"10 C::C)ncuE·I'"d,::·lr .. l l¿-1 
racionalidad campes1na con la lógica institucional. 

Esto muestra la necesidad de aclarar el nexo entre intereses '! 
necesidades de las comunidades y el desarrollo curricular. De tal 
.. f el ~ .. lll e;, q u¡:::! , !'.'.'' 1 ¡:) r .. n b 1 E·:· m <.:l 1'"1 o e• s; •::; i. m p 1 E! rn E' 1'"1 t f:~ .i m p ,,¡ ¡r· t i ~.. el E~ tE' 1" mi. n ¡¿;,e:! E:\ 

e,:~ p <i'l e :i. t:. ;,:, ( : :i. ó n , ~:;in o c:l E· p r .. o 'f u r .. 1 c:l :i. ;-~ a~- ~::;o b ~ .. <·"' d .i e: h <::~ p r .. o b l. f'i! m <i:l t. .i. e: <':i ~ 

rm~d i C'\\'"1 b." un E•l"l f uq UE·! rnEd:.od o 1 I~HJ :i. co E!l'"l c:l un c:l t~ 1 '" pé"l ¡r· ti e i. pa e:: i. ón 
comunitaria sea el punto de partida. 

(.)1 t 1' .. ;:~ vé~::; c:l E'! 

r .. 1 P ces; id c;:,d E~\:; el C! 

(-:;:• n t 1' .. E• É:• S t i::C. '/ 

c. a pa c.i. tador·e!•::; 
t. r <::lc:l u e i ~· cl.i. e l'"1<.:l 

t:?l c:ua l debE·? 

la participación se determinan los intereses '! 
la comunidad y se establece un puente conceptual 
la institución capacitadura, mediada por los 

y /e:;¡ m<~e<::; t r· os , q u :i. (:'fi•n e~~::; ~.;on 1 D'~' lo~r 1 ca~- q ,::¡cj o~:; dE' 
infDrrnaciOn a un lenguaje pedagóglcD y didáctico, 

~:;omf:? t .id o ;,:¡ e: r· i t. :i. C<='' y i:'IPir·ob.:;~.c.i.ón df.~ los 
capac::itandDs, (Argumedo, 1986). 
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Es por esta razón que los capacitadores y/o maestros juegan un 
papel importante en dicho proceso~ por cuanto pueden contribu1r 
con la comunidad y las instituciones~ en traducir las necesidades 
e 1ntereses de sus habitantes en el curriculo: contenidos~ temas~ 

obJetivos de aprendizaje y las estrategias metodológ1cas más 
adecuadas para el proceso de ense~anza-aprendizaje. 

También es 1mportante indicar el aspecto relacionado con el 
enfoque didáctico de la capacitación sobre Agroindustria rural y 
la práctica misma. Los sujetos de ésta son generalmente adultos y 
la orientación instruccional se fundamenta en la pedagogía o 
educac10n para ni~os, asi como~ la orientación instituc1onal 
sobre ella, los cuales limitan la eficiencia del proceso de 
ense~anza-aprendizaJe. 

Es asi como se tiene que en el aprendizaje de adultos, 
andragogía, la experiencia de éstos es la base del proceso 
educativo, en donde él toma decisiones y el capacitador desempe~a 
el papel de facilitador de la ense~anza; en tanto que, en el 
aprendizaje del ni~o~ pedagogía, éste es dependiente, es gu1ado 
por el adulto y el maestro es más directivo. 

En cuanto al papel que juega la experiencia en el aprendizaje, el 
adulto las tiene en abundancia, las cuales deben ser consideradas 
como fuentes del aprendizaje; en cambio en el ni~o las 
experiencias son limitadas y la experiencia de los maestros es la 
primera fuente de aprendizaje. 

En relación a la aptitud del aprendizaje, los adultos saben que 
desean aprender y el capacitador ayuda al aprendizaje mediante la 
identificación de las caracteristicas y necesidades; en el ni~o, 
el currículo es elaborado por el profesor, quien decide qué 
<::!pr·¡:_;;·r·,dE' y c:órno i:":"!pr··r::.~r·,c:IE~~· E~tc:. (II:~¡::;,:I~, 1 .. 9'?l0) .. 

Por estas r·azones en el enfoque didáctico de la capacitación en 
Agroindustria rural se requiere la formación de capacitadores y 
la conc:ientización de las instituciones para, como lo indica 
Zapata (1992), desarrollar técnicamente los procesos de 
planeación de los eventos de capacitac1ón, la direc:c1ón y el 
desarrollo de las estrategias metodológicas adecuadas que 
faciliten mediante la participación comunitaria un verdadero 
C::i'''fnb.iu c:lc-::;· <~r::t.i.t.I.Jc:i di·::·• lo·:::. ~suJE't.er~::; elE· 1<::, c:,:;,pi:\c:.i.t¿:;r.c::iór·, ·.'/ E•r\ lo<.:; 
docentes que los orientan (Freire, 1.971). 

D ¡:_.,. ~'-'· el F· 

r·u¡·· ;::r.l 
1 u. E;· o o , p <::1 r·· "'' 

•::'.~ ·:.:::. 1'"1 l::·:~ e (·'::~ <.~~ E\ 1, •. i. c:J 
la que prepara sus 
la capac:Jtac::ión que 

·f de:: i 1 :i. t,,,, ,,.. e 1 1 a (ig r·o .i. n c:l u:::; t:. r· i i:). 

fortalecer la educación basica, por ser ésta 
·fu t. u r .. u~::; E·:· j e• e:: u. L. 1:::r r·· e:::; y· q u .i f:·'' n e~::; ~''-·e! r·· i:~i , .. , o iJ j !-:·:'· -1::. C::• ci ¡:.:~ 

.imparten las instituciones sobre la misma. 

En ésta perspect1va es importante indicar los 
real1zados en dicho campo por la Universidad Rural, 
SJstema de AprendizaJe Tutorial, SAT, a través de los 

f?. ~""· ·f U. f0 1,.. ;;: D ~"' 
inF!~d i C:11'·1 tP E~ 1 
·f t.tn el i:~ rnt::>r·, ter<:::. 



metodológicos de la Investigación-acción-aprendizaje (Farzan~ A. 
et al, 1.990), y recientemente la decisión politica de la 
1 .. r··, ~::> t. i t·.,.J e :L u r·r ;:¡. l. .i :::~ ,:;· •. 1 : :L ó r··, cit.;'· l i::t m E= t o d o 1 o q .í.. ,·01 E~=; e u t.~ 1 ,:::\ N uf:? v <:~ ( D r:~ e: r·· !'2 t o 
1490 del 9 de Julio de 1.990), en las escuelas rurales de todo el 

No se puede esperar por lo tanto impartir capacitac1ón en 
Agro1ndustria rural a un grupo de escolaridad homogénea. L~ 

experiencia indica que aunque las instituciones determinan un 
perfil de usuarios~ por lo general lo integran desde personas 
analfabetas~ técnicos vocacionales hasta profesionales. Situación 
E·.' ~:. t. <::t q u E'· 1···, d e::<':'! q 11 E.' 1 o~::; e:: i::t p ;:~ e:: i t.<::\ d o 1, .. E'!<:::. s:; E'.' i'~ r·, p 1,.. e:• ·t 1;? ·:.~ .i. e::• r·, "''· 1 1-:~· •::• ¡:::<a r- i:'.<. 

lograr los objetivos de aprendizaJe propuestos. Asi como poder 
1 r' t .. <"' r····i ¡:.:;·1··, ir t i':'trn h i l-:';·1··, !·:':·1·, l i::\ e::<:¡. P<''~ e i ti'' e .i. ó1·, d ce lo •e; di 1'" E' e: t: . .i .. v o~:=; cJ E~ 1 a~:; 
instituciones, p<::tra facilitar a éstos el poder de negociac::1ón 
entre las entidades capac::itadoras y las contratantes de dichos 
:::;f.;! 1'" \/ i. e:: i o •::; " 

las instituciones contratantes de los servic1os 
de c::apac::itac:ión no existe un equipo especializado en negociar. ni 
conoce realmente cuales son sus necesidades de capacit<::tción~ en 
tanto que la 1nstituc::ión c:apac::itadora tiene problemas de enfoque 
didéc::ticu en ésta actividad, razón por la cual la práctica 
demuestr<::t como uno de los resultados de estas acciones la falta 
de seguimiento y evaluación, durante todo el proceso y al f1nal 
de los p~ogram<::ts y cursos de capacitación soh~e Ag~oindust~1a 

~··· '- 1 1'· '"~ 1 e:¡ u. (''·:· ~=:; E! i m p ,,:¡ r· tE:'' r-, E! r··, E· 1 p i:"t .:í. c.:> • 

Es por ello que las actividades que ~eal1zan las entidades 
0ncargadas del desarrollo de la ciencia y la tecnolog.:í.a~ como 
Universidades~ Centros de Investigación y Desar~ollo, 

Organizaciones 110 Gube~namentales, Organismos Internacionales, 
asi como la empresa privada, no estén articulados con la 
problamética de las necesidades de moderniz<::tción del sector 
productivo nacional, con las politi.cas estatales de desarrollo, 
con los planes gene~ales de la ciencia y la tecnología con el 
el E·'~::, i:''t ~- ~· u 1 J !J e: i E·! n t . .i. ·f .i. e: o y t. E'• en u 1 ó u .i. e: o r·, '" e: .i o n .::t 1 E' :i. n t. f.~:· 1' .. r .. , i:~ e: .i. un ;::1 l 
( Z i::<. ¡Ji':t t.<':• , L .. E. .lo::.-;·::~ 1 ) . 

2.1 Marco conceptual 

Agroindustria: 

Fl término Agroindustria~ corno lo indican Machado y To~res, 

(1986) involucra una relación estrecha entre agr1c::ultura e 
indt.tst~ia. Se empezó a utilizar en Estados Unidos desde la década 
de los a~os 50, bajo el concepto de agribusiness, rnés conocido en 
América Latina como agronegocio, el cual involucra los procesos 
productivos desde la generación de bienes y servicios 
p~ovenientes de la agricultura, la transformación de las mate~1as 
primas para consumo , ... ,um.:,\no u comercialización y 



sum1nist~o de insumos pa~a su producción. 

La concepción sob~e el ag~onegocio ha tenido mucha acogida en los 
paises del Tercer Mundo en su afán por dar respuesta a la 
e o i u r·1 tu r··· .::1 E·:'• r·1 t 1'. E-~ 1 e\ p 1'- o el u e e:: i. ó r··~ el E· l d q 1'- u ( 6 ) , ~::.u e:: o m e 1'. e i c.<. 1 i. z o-:1 e i ó n 
y el papel sobre el desarrollo socioeconómic::o. 

La escuela francesa en los a~os sesenta amplió el concepto ele 
aqruindustr1a incluyéndolo en el subconjunto agroalimentario el 
cual hace parte ele un conjunto soc::ioeconóm1c::o determinado, o de 
una formación económica y social conocida. Asi mismo, le adicionó 
conceptos subre n1veles de transformación de acuerdo con el 
porcentaje ele materias p~imas agric::olas que intervienen en el 
hiE~n ·f .i.r·-~,;~1 

Al inicio de la década del 70 las Naciones Unidas establecieron 
el cunceptu de combinado agroindustrial~ el cual introduce la 
1ntegración vertical desde la producción en el campo hasta el 
consumidor final, considerando la rentabilidad como ún1co 
criterio aceptable para evaluar los pruyectos. 

e:: o 1 u rn b :i. ,;;\ , I, (l. 9B6) , amp l.:í.a 1 (3. 

concepc1ón sobre 
,, · "f 1. e i ¡¿:,, r··~ e 1. a. ~::; E! 

multisector1al e 

agroindustria 1nd1cando 
requiere de una acción 
interinstitucional. 

que para lograr su 
multidisciplinaria, 

Fste autor consicle~a el p~oceso agroindustrial desde la 
p~oducción de las materias primas hasta el consumidor, en donde 
1ntervienen los sectores: economia, agricultu~a, educación~ salud 
; t~abaju i las diferentes disciplinas, tecnológicas y cienc1as 
sociales. Se~ala además~ que pa~a garantiza~ la eficiencia en el 
papel que le co~responde a la agroindust~ia en el desa~~ollo 

económico, es necesario desarrollar y utiliza~ unidad de 
c~1terios, lenguaje técnico ag~oindust~ial común y la existencia 
de una entidad o~ientado~a y coordinado~a del desarrollo 
'" I.J r· o .J.. r·1 el u<;::. t. r·· :i. ii:\ 1 

Sin emba~go, las cuncepc:i.ones sobre la ag~oindust~ia anotadas 
anterio~n1ente están orientadas a dar respuesta a situaciones 
agricula e industrial, sustentadas en los modelos de desa~~ollo 
económi.co establecidos en los paises del Tercer Mundo, con 
énfasis en la p~oducción de materias p~imas para la exportación~ 
s1n profundizar en la p~oblemática de los peque~os p~oductores 

~urales y su pa~t1cipación en el desar~ollo. 

Desde la década del 
pa~a el Desarrollo~ 
fortalecimiento de 

70 el Centro Inte~nacional de Investigac1ones 
CIID, del Canadá, ha venido apoyando el 
la capacidad de investigación de las 

1 Cl !:::. ~:;E·! C:: t D 1'- E:• !:;:. : 

pesquerD (Planella, 1, l, 9H6) 
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1nstituc1ones en América Latina y el Caribe, mediante el 
fortalecimiento de una escuela sobre Agroindustria rural de 

,·:t l. .! .. mf::!r .. 1 tD~:::,, Cor .. 1 e:: r-!'.'2 t.<!:tn d o~:,f:2 "''!n 1 <::t e r··ea e :i .. ór·1 cJ (·;~ .1. F' I' .. O(JI'- <'='iTii::\ Coo pe r- <:!.t .. l. vo 
para el Desarrollo de la Agroindustria Rural, PRODAR, con el 
obJeto de entender cuales son los factores que facilitan o 
dificultan la promDción, el establecimiento, fomento y 

<;;1 . ..1 :c.. t.to.•r .. 1 t."-'· b i 1 i el <:!.el c:l E~ 1 <::t ~'; E:> m p r·· ¡:;; ~::;<:=t <:;; , ( E.cJ Wi::t r-d ~==.c::.r .. l , .l .. c¡r:;u ) • 

El PRODAR conceptualiza la Agroindustria Rural como ''la activldad 
que perm1te valorar la producción de peque~as unidades 
:::; .i l \' UiO~(J 1' .. U pE·:• C::\.1 c.-:<~··· .i. C't <:; , pt.".•!::;q Uf!.·' 1' .. <T:\ ~:; y i::'tq r·· .:Í. C: o 1 e:\<;:; , '/ CC:<I .. 1 t.~ ... i. b1 . ..1 Y E• i:':'t in€'! J O Ir c:'tl". 
las condiciones de vida de lus productores campesinos asociados a 
ella, mediante la ejecución de una serie de actividades 
pe,:::. t. e e<'"'· E· e h '''' , t:. ''''· 1 ¡:,::• ':::. e: C) m o F· 1 "'' 1 m;,,, e:(;::' r·1 ;::<. j ró:! , l '"'· d cJ E! e u <!. e :1. 6 n ,, D 

beneficio, la transformación y la comerc::ldlización de 
proc:/1 . .1. c:t:.o:::=.'' ( ''~~') .. 

Educación y agroindustria rural~ 

La práctica en Agroindustria rural indic:d que su desarrollo no se 
logrd únlcdmente con el fortalecimiento de los elementos 
t .. E· e:: r .. 1 o 1 ó CJ i e: o<:;; , F:· e o n C::< m i. e u~; / ii·c• m p 1'" E'.~<;:;;::, 1' .. :i. i:':\ 1 C.!<;::. , ~'.; i. r·1 o 1n ;~, ~===· b i. E· n ~ e¡ u c.· "':! ~=· 
un problemd fundamental de educación~ que requiere anális1s 
1ntegral y didáct1cu, que además~ cons1dere la capacitación más 
que una concepción simple de ser incluida en los proyectos de 
desarrollo, alejada de los sujetos que la reciben. 

En turno a esto, es importante indicar que el campesino solamente 
meJora y/o adopta la tecnolouia en cuanto el c::apac:itador la 
humaniza mediante su intervención. Sin embargo, éste generalmente 
Jesconoc:e la realidad social, cultural, económica y politlc:a de 
los pobladores rurales y su función como facilitador del 
desarrollo. Centra su trabajo en 1ntroduc::ir en las comunidades 
camb1os tec::nológ1cos que cree necesarios realizar~ pero que 
Ce\ 1'. e· c::er .. 1 el F< f:: .. r .. 1 f c:Jq u t.?. t.é e r· •. i. en f.:! E:· el ;,:1q óq .i. e: o, y q ur~ I' .. E·q u .l. E· r-E·I .. I <::;t:.~ 1··· 

eJecutados er1 base a un pro/ecto product1vo y orientado a una 
<::•ccic'ln c:lf-~ c:lf.:!<:=,::lr··r .. c,llo., (Bu~";t.os:;, F·. 1.986). 

Es por ello que si se desea mejorar el proceso de aprendizaje se 
debe entender cómo y porqué aprende la gente. Además~ es 
nPcesarin considerar que los sujetos c:le la capacitac:16n en 
,.:'·:¡ (J ~ ... e' :i. r"1 d u~=; t 1' ... i. '''' 1' .. u. r·· "''' l. e¡ E~ r·1 ~::::· ~-· ,;:, 1 m ¡::1 1 ... 1 t. e ~=; D 1 .. 1 d d u 1 t u~:; , e u r .. 1 p o e: ;;~ o r··~ .1. r·1 CJ u r .. 1 ,,,., 
escular1dad, lo que exige que para que el proceso de ense~anza
aprendizaje sea eficiente~ el c:apac:itac:lor debe estar habilitado 
en las áreas técnicas, peddgógic:as y didácticas, y que ello le 
permita facilitar el verdaderCJ cambio de actitud de los sujetos a 
través de un proceso de aprendizaje mutuo y vivencial, (Freire, 

""F'F:CJ DP1f;: .. 
¡v¡ a ;/ C:< / 9 :.~! • 

Doc::umE·r·1t.o l\lo. r~: 1. e e\ ,, 
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r· .t-=?:71). 

·.::::.eq un Z a r.::oc;, t.<:~~ '-/ ~ ( 1. 99:? ) ~ e o; i m pu r·· tan tE· E·n tE•n d er· q l...l(::.] E· 1 
comportam1entu humano es una mezcla de pensamiento~ accion y 

afecto, y que debe inducir a la solución de problemas. Como 
t. 21tn IJ :i.t:~:·r-·, 1 u rn<·:,r·, :i. ·f :i. f:?~:; t. <:1 HF~ r··m,;·;,r·, n N ~ ( .l '::¡9() ) , qUE·?! n UE"'! !:; t r· ¿;, <;:; m21n E• r·· i::1 :::; dE· 
pensar y actuar estén determinadas por los procesos de 
sot.lalización de los conocimientos y de nuestra cultura. 

Fs por ello que la aplicación de la Psicologia en los problemas 
educat1vos podr1a fortalecer el entendim1entu de ésta 
problemática. Asi la escuela humanista considera al hombre como 
un ser con necesidades: fisiológicas, de seguridad, de propiedad, 
; :1 e ;::, rn o r , el E· "''u -1::. o f.-::·¡;:; t. i m ~~1 ~ el E· r.: o n c::o e: i. m .i. "'' r-·, t. o!::; :: d ¡:;,, t:. a 1 ·f o,,.. rn .::, ~ quE:· E:· 1 
capacitador en el proceso de aprendizaje desempe~a un papel de 
i'ac::ilitC:~dc:ot·· (IF:~r::T., 1.990). 

Son necesar1us desde luego los conocimientos de otros campos de 
la Psicologia educativa, que explica el desarrollo cognit1vo en 
el proceso de ense~anza-aprendizC:~je~ en donde el C:~prendlzaJe 

l·,u m,·:;, r·, u r·· E'!CJ u :i. F:.· ,,.. E• l ¿~ E~;.; .i. •::; t.E:·n e:: .i. ,;:, dE· ur·, ¡:::o r·· o b J. F~mii:\ , E·:·'''· dE·:· e i ¡··· ., un <:1 

:;:;. 1. t. u. c.·~ e: i c::o r-·, E· r"J 1 .::, e: u,;:·, l. fe~ 1 h ;.;, e F.!,, .. , E~ 1 p r;.": r-, <::> <:\ ,... c::o f:-':· 1 el E" e 1. ,... r'i o fu n e:: :i. o r··, E' , 

s1no que exlJa al sujeto de la capacitación cuest1onarlo, 
(··· ;.; r:o 1 i e d , •.. l u \i e Coi""¡ '::>E• e Ui'::~r··, t.E'in('·~r··, t (?. ,;:, ¡:::o ~··r:.7!1"""1 c:l (·:~·, •.. J. u ~ ( Btl ¡;:;tu<;:; ~ r:· • l9H6 ) . 

¡::.,., ciur,c:IE! consideren las cC:~tego~ias de resultadus del 
<::•. p 1' (·:·::> ¡--·, c:l :i. ;-:~ i.:\ j E·:'• , 

r·, (J 1' .. m'"' !:; ~ rn E· d .i. o!::; 
en la motivación comu fase de éste proceso: 
y maest~o que constituyen el medio ambiente 

f:• cJ u ( : "'' t i. V u • ( l F< ¡::;~ T ~ 

Asi m1smo, se afirma que el aprendizaJe es un procesu 1nc:livic:lual 
e¡ u. r::· :i. r··, ·,/ e:• 1 u e , .... ;:,.. -1::. o c:l c::o 02 1 c:::o ,,.. CJ '"' ¡-, .i !::; rn o quE':' ~; f~· e:: e:·, ... , t ¡,.. ;:~ E·' r··, E' 1 e 1·:':' r·· C"~ b r n / \?. <:; 

la clave pa~a entende~ dicho proceso. Por tal razón, es 
impo~tante pa~a el capac1tador estudiar los mec::C:~nismos que 
utiliza el cerebro pa~a el procesamiento de la información (IRRI, 
1.-::;crr.:,¡) • 

Se asume que los mecanismos de ing~eso de 
sensorial, que 1ncluye los cinco sentidos 
porcentaje sobre el 
por cJento, olfato 
1 por ciento; y el 

aprendizaje: vista el 
3.5 por ciento, tacto 
e:: r:.::.• ,, .. E! b ¡···o y 1 ,;;, rn E• m CJI'". :i. i::1 ,, 

la información son: el 
y su selectividad en el 
83 por ciento, oido ll 
1.5 po~ ciento y gusto, 

( I ¡::;~f~: T ~ J. 9-::~()) • 

Respecto a la d1sposición y formas de aprendlZaJe de le:\ persona 
que hC:~cen relación a la selectividad del pensamiento, se inclina 
rur la significac::lón de los hechos, situaciones, vivenc1as o 
ap~enc:lizaje significativo que por las consideraciones abstractas, 
dado que nuestro modelo ec:luc::ativo, no ha fo~tC:~lecido el 
desarrollo de la inteligencia abstracta y cuando se encuentra en 
una situación de desC:~r~ollu cognitivo, lu realizC:~ mediante 
equivalencia o pasos indi~ectos en la conformación de los 
conceptos, ocasionando situaciones de confusión y por 



cons1guiente de comunicación~ (Bustos, F. 1.986). 

Respecto a ésta concepción~ existen algunos estudios entre los 
cuales se encuentran los de Ned Herrmann, 1991~ sobre el modelo 
el f.:~ c:l C) m i r··~ <:1 n e:: . .í.. <:~ e:: E:• 1,.. F::• b 1,.. e\ l ~ q uf:! t r·· ;::, t.;:~ 1-·1 el;¿::. .l r·1 t f2 1'"1::'! r· E~ t ,~\ 1'" e:: o m C) e:· s:. que:.· 

pensamos y cuales son nuestros modos preferidos de pensam1ento. 

Dicho modelo contempla cuatro estilos 
1ncorporan los hemisferios cerebrales~ 

dt::.' p€·?r·lc.:;;:,\m.i.t.?.n to ~· 1 o~::; qut." 
izquierdo y derecho asi 

como las partes superiores cerebrales, e inferiores, limbicas del 
cerebro. De modo que los procesos cerebrales pueden ser descritos 
como superi.or izquierdo cerebral, inferior izqu1erdo limb1co, 
infer1or derecho, limbico y superior derecho cerebral. 

De acuerdo a éste modelo el ser humano muestra determinado grado 
de preferencia o falta de ella que tiene la persona; de modo que 
cada uno de nosotros por naturaleza y cultura desarrollamos un 
modo preferencial de pensamiento; una forma particular de ver el 
mundo~ de procesar información o de tomar decis1ones. 

Asi~ a medida que la sociedad se vuelve más sofisticada, los 
problemas también se tornan más complejos. Es por ello~ que 
decisiones que antes afectaban solamente al individuo ahora 
tienen impacto sobre los demás. Por tal razón, es que en la 
actualidad resolver problemas complejos, requiere trabajar en 
equipo, mediante un enfoque integral u holistico, sin embargo 
nuestra educación no nos prepara para ello. En la mayoria de los 
sistemas se toman decisiones aisladas sin tener en cuenta una 
perspectiva del sistema en su totalidad~ por tanto~ hay 
desperdicio de recursos y no se llegan a maximiza~ los beneficios 
( H<:·' r"·mi:?t.l"'ll"'l ~ 1.991 ) • 

l .... iJ=:::. c:IE' 1 i:':\ ~:;;. activi.dades educativas 
teo~ias del aprendizaje: comportamental, cognosc1tiva y 

¡·,u rn i':'ll ... l .i ~; t. E1 • D t::·:· '1::. ,;:, .1. f' ,:) 1 .... m¡,;·, ., q u¡:;> <;;; .i E! n t i. t::=':! r·1 c:l f::~ n v ,,,, 1'" :i. a~'' dE.· F! 1 l "~ ~" i ,;:; P 

0pl1can en el p~oceso de ense~anza-aprenclizaje se podrán tomar 
:ne j c' r .. E''" de i: .i ~:;ion t::·s; y l oq r .. a 1'" 1 e;, E· ·f .i. e: i t:.:•r"1 e: i ,;:, f.':!1'"1 lo<::; p I'"Ci e:: f:"~:;;c)~;;. dE· 

,:, ¡::1 r· F·:· r·1 el i :;.:: ;:~ .J E· ( I H F\ I ,, J ·~,' 9 O ) • 

As1 es como la teoria humanista~ se rige po~ 

c:ondic:1ones medioambientales como resultado de la 
medidas del cambio de compo~tamiento; en tanto 

r .. <'~ J. ;::, e: .i. o r·1 ;¡_::. s:, el E~ 
o b s; ti::• 1'" v ,,,, e 1. (.') 1'"1 y 

qUE?. la t.E•DI·"'.:Í.a 

cognoscitiva, se concentra en explicar como trabaja el organismo 
en el proceso de adquisición del conocimiento, cognición, como 
por eJemplo codificación~ categorización y ~epresentación de la 
trlfDI· .. rn;~.c::iór·~ i7.:·n lE1 mE·rnot .. .i.;.:;._., DF· ti:':\1 fDI'"il'ii:':'l quE• E!l ;;,;:c:luc::i':,dor .. clt:::·hE' 

C'.: O 1"'1 C; e: E! 1'" J d.~;;;. C:: i:''l t" <0<. C t E'! 1'" .i. ,;;; t :i. C: i:"l ~::; el E'! 1 e:: () fT'I p D r"' t.;;·, lfl .i E:' 1'"1 t O d !-::' C: <:<. cJ i::< U 1'"1 Ct ci E· '"'U~;:;. 

educandos y ele esta manera adaptar las diferentes metodologias 
del aprendi~aje para logra~ eficiencia en el p~oceso de 
ense~anza-aprendizaje (IRRI, 1990). 

Actualmente se orienta la educación bajo la concepción del modelo 



1. ::. 

ideal de educación constituido 
educativa, el proyecto educativo 
1 ,::¡ "" ~::; ¡.::;· r-· v :i. e :i. o <''·:· d u e::,·:,,. t. i v o ~ ( P1 1 f o r·1 ~::;u 

por tres elementos: la teor1a 
nacional y los beneficiarios de 
l.. .• (':¡., lCtefJ.) .. 

Fr1 tanto que el proyecto educativo nacional es definido por el 
proyecto politice, mediante el desarrollo de la ciencia y la 
tecnologia para cuantificarlo~ el cual puede ser visto a partir 
de las tres áreas consideradas como categorías de los resultados 
i::ie l pr· D C:f!~~;·,.o E•d U C::i::\ t .'l. VC): J. ClS COI"'I OC :Í. IY'I .i E!n to~;:; ~ J a e,; d E• S t r .. e Z e:\""; y 

i"li::\bil:i.d<'~C:IE•t::; '!' li:'l<::; <::\ct:i.tucJ¡.:.;:·~";!, (P¡J·for·¡,;:;o., L ... (.'¡. 1991). 

La nueva teoria edLlcativa se refiere a la naturaleza del proceso 
i'.'' cl1 .. 1 e '''\ t· . .1. v u b ,:;l j o 1 o~::; ~:::. :.i. <;:¡ u .i ¡;? 1'"1 tE'~::; p u ·:;:; t. 1...1 1 i':\ d o~:=; : L .. i:\ E? d u e: a e :i. (') 1'"1 r::.:• "''· un 
proceso de búsqueda, el educando es el agente educativo, el 
carácter social y personal del proceso educativo, la unidad e 
tntegralidad del proceso educativo y la educación como un proceso 
permanente y continuado~ (Alfonso, L.A .. 1991) .. 

Es por ello, que una vez más, se requiere de la concepción 
Lnstituclonal respecto a éste proceso, que considere la formac1ón 
1 capacitación de los capacitadores como una inversión que 
qarantice la formación de una escuela de capacitac1ón 
institucional acorde a los programas y planes de capacitación. 

METODOLOGIA 

¡:: · c:t r· ,,,\ r .. i'··' <::'1 1 .i. ;.: <'ti.-· E:· 1 t:; ur·1 c:l E·' o ~:;o t:ll'" E~ e:: a p a e:: i. t i:''t e: i ó n f!.·: 1"1 (.)¡ CJ , .... o .i 1'"1 el u~::; t , .... i. i::t 
ru~al, se elaboró un formula~io, dirigido a las inst:i.tuc::iunes 
m1embros de la Red de Agroindustria rural de Colombia, 
H E• c:l d 1'" / C D 1 " , / O t. r" i:'l ~:; C:: O 1'"1 OC: :Í .. el <::1 ~:; , e:¡ U E·' r-· E"' i:'\ ]. i ;::. i:'~ l"l C:: C:i p a C: i t i:!l C :i. Ó 1'"1 P 1'"1 E.'• ·'";t. é~. 
área. En éste se recogieron los principales elementos sobre la 
problemática, que fue analizado con los técnicos e investigadores 
de algunas de l.as instituciones miembros de Hedar/Col. para la 
obtención del fu~mulario definitivo que se utilizaria en el 
c:•s t 1...1 el i. u 

l. .. lr·1.:t \/F·z ~';t::-: definió E•l mf.".·nc:.'l.on<:tc:lo instrumento!, c:lr~:I-IOi'flll' .. lado 
¡:::U i'"i'fH..l 1 a r .. i. O 1 1' .. 1 ~~ti t. U C i. Cll"l e:\ 1 l .. 0 , ~;('?, fE.• ~;:; t :i. m(.) CCJI"I'V'E'f"¡ i E'l"l t. E'' pi:u·· e:\ E:' l 
estudio, i.nc::lu:i.r las organizaciones de productores; para quienes 
se d1se~ó otro formulario con tal fin 11 • 

[1 F:·u, .. ·rnu 1 i::\r .. :.Lu I r·1 <::; '1: .. i. t. u e: .i o 1'"1 i:''t 1 . ·¡ . . 
.'l.I"'IC:: .. U/(j C::.l.J'IC:U 

Informac1ón general sobre la institución y la clase de 



act1v1dades a las que se dedica; 

Oferta de capacitación; 

Demanda de capitac1on; 

Consulta sobre el 
un 

Agroindustria rural; 

interés de las instituciones 
Encuentro nacional sobre 

Información personal de los encuestados. 
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e <::1 p ;:·,e :i. ti:'~ e:: i. Ól"'¡ el"l 

En tanto que el Formulario para las Organizaciones de Productores 
Lncluyó dos tópicos: 

Información general sobre la organización y el tipo de 
activ1dades a las que se dedica; 

-Necesidades de capacitación en Agroindustria rural. 

El proceso de selección de las instituciones y organizaciones de 
productores que participaron en el estudio~ consistió en la 
consulta de los bancos de datos de Redar/Col., Cooperativas 
adscritas a la Federación Nacional de Cafeteros, Dancoop 
( F' r .. o'/ E· e t o C. (J 1 •. / '7' ::? ) ~ 8 ¿;, n e o o p F:~ I C: r:· E ~:3 ; r:::· n i:'r ~::;o e :i o e:: o r .. 1 l o~=· 
especialistas encargados de la problemática sobre c:apac::ltac::lón~ 

e:: C:) r .. 1 e¡ u. i F'.'.' n E· "" ~:::. C:' e:! E~ t. E·~ 1'" rn .'i. 1"'¡ .::1 r .. n r·1 'f :i. n i:'r 1 rn E· , ... 1 t·. <'::.· , e:: u ,:1 l F:! ~:; u ·f r· <':C! e :í. ;::\ 1 ... 1 1 ;:~. r::. 
c::aracter.isticas para la invest1gación. 

En el caso de las sesenta y cuatro (64) cooperativas del grupo de 
la Federación Nacional de Cafeteros~ se seleccionaron solamente 
veinte nueve (29), para las de Educación Superior inscritas en el 
ICFES se escogió la total1dad de las mismas. 

Para la aplicación de los formularios a las instituciones se 
sostuvieron reuniones con los directivos de algunas entidades, 
quienes gentilmente acogieron el estudio y consideraron oportuno~ 
no solamente el diligenciamiento de un formulario institucional 
slno también en sus o'ficinas regionales~ 
participar en el estudio. 

cual s~''' h:i..z.o 

El envio de los formularios se realizó por correo aéreo, para lo 
cual, se contó con la colaboración de algunas instituciones a 
través de sus sistemas de correo interno y de Redar/Col. Asi 
mismo, se diligenciaron formularios personalmente (en Bogotá y 
Cali) entre los técnicos e investigadores c:le las instituciones en 
asoc1o con el Consultor. De igual forma, se hici.eron contactos 
telefónicos y labores de seguimiento con algunas instituciones en 
los departamentos. 

~::; E• F::• 1'"1 ·.,¡ 1. é':\ 1'" D n 
¡:) r· u c:l u e t. u r" F.• ~::, 

1 • ..1n 
ciF'! 

total de 190 formularios para organ1zaciones 
los cuales respondieron 48, que constituyeron 



35 ent1dades para 
y 135 para instituciones cuya 
un total del 25.9 por ciento. 

ele· 

Las instituc1ones que colaboraron en la conformación del 
formularlo institucional fueron~ CANDICON~ CELATER, FEDERACION 
NACIONAL. DE CAFETEROS, FUNDASES, CIAT~ FUNDAEC, FIDAR, FUNDACION 
c:A ¡:::: '·.1 (¡.J p,¡ __ • CDF<r:: (e,~:; , e E:I'~CCJPI !1 I e(.~ y 1 <''1 ¡::(E?CI ¡:;:E· q :i. o 1'"1 c:tl el E· PI e: L.\ i. e:: u l t. u 1•' ¿:¡_ 

Pi'll'·.:::, rlrn!-~'r"J.c::a l .. at.:J.r·1¿'1 y E'l c::.i::1r·.i.hl:~. 

El número de instituciones que participaron en el Sondeo fueron 
veinticinco (25)~ distribuidas asi: 

-Siete (7) entidades Gubernamentales (SENA, PNR, Fondo DRI. ICA, 
I 1\li='A) 
Tres (3) Universidades (Nacional, Santo Tornas, y de la 
r::Hr1 a :;: o r·1 1. a ) 
Siete (7) Fundaciones (CARVAJAL, FUNDAEC. FIDAR, FUNDEJUR, 
FUNDASES, FUNDECOOP y la Fundaci.ón para el Desarrollo del 
Litoral Pacifico 
Cuatro (4) corporaciones (CCJRFAS, ACTUAR, Estudios Tec::nolóqicos 
del Norte del Valle y Universitaria de Santa Rosa de Cabal) 

- Un Banco (Banco Cooperativo de Colornbia-BANCCJOP) 
- Dos centros (2) internacionales (CIAT y CELATER) 
- Una Red Regional (ACUICULTURA). 

Para el análisis de la información se sistematizaron las 
respuestas por prequntas, en donde además de incluir las 
1nst1.tuciones y/o reqionales, se agrupó la información mediante 
(·:-~ 1 1.1•;:; O C:i E·! C:i :i. a CJ 1'' ,":1 m ,:;1 ~,;. d E:'• b El 1··· r-- ,;:,_ ~;, ; p 1::'1 1·"· El <':'1 J. !J U/'"¡ ,;:1 <;:; c:i E' J 1:':1 ~:; p 1'" E:• q Un t. C'l ~:> E:•l"'l 

las cuales la informac1.ón solicitada facilitaba su representac1ón 
gr~fica. Adicional a esto~ en relación a las actividades a las 
que se dedican las instituciones u organizaciones de productores 
se agruparon estas en frecuencias (de 1 a 4, 5 y 8, 9 y 12). 

Asi mismo, en los casos en donde dicha información fue abundante, 
espe~ialmente en lo relacionado con los recursos humanos, eventos 
de capacitación ofrecidos y realizados, demanda de 

.1 ¿< ¡:::r a 1' t . .i e .i ¡::;, i'.'l ' .. l ó 1 .. , i. ¡--·~ ~::; t :i. tu e:: i u~---~"''· l. E~ n 1 ,;,¡ rn u t:.:· ~'- t. 1' .. c.~ 

d1dácti.cos de apoyo, se elaboraron cuadros. 

c::<.;•.pé.1C::.i. t¿:IC:::Í.ÓI"'I y 
d ¡;:~ m <:':'1 t. F.2 1' .. .i. a 1 E:' <;:; 

Algunos resultados, se expresan en porcentajes, los cuales se 
determ1naron con base en la relación del total de las 
instituciones que participaron en el estudio y las que 
contestaron cada una de las preguntas, de tal forma que aunque se 
haga referencia a diferentes guarismos en una misma prequnta, la 
suma de estos es mayor del ciento por ciento. 

L.a participaclón de las instituciones en la muestra de materiales 
d1dáctic::os ele apoyo, se dio durante el Encuentro Nac::1onal sobre 
Agro1ndustria Rural~ Boqotá, Oc::t.21-23/92, segundo por medio de 
preguntas sobre el 1nterés de participar, el tipo de 
partic::1pación, la clase de muestra y su contenido en el 
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cuestiona~io enviado a éstas. 

~~e vis1ta~on algunas de las p~incipales instituciones con sede en 
Santafé de Bogotá y Cali. Se ~ecibieron los materiales 
r)e~sonalmente o por correo, en calidad de préstamo. Asi mismo, se 
¡•·¡::2al:i.z.ó un <.:\l'"li:':\l.i.<.:;i":, <;:;ob¡··e la m¿~yo¡··:J..a elE> 1;::\ mur:::>s;t¡··a. 'v;:~ll:".' J.a pF:~¡··~a 

ind1ca que aunque algunas instituciones fue~on claras en el 
sentido de no dispone~ de material didáctico de apoyo para la 
capacitación especifica sobre agroindustria rural se sugir16 
~resentar la mayor producción de material impreso o videos que de 
alguna manera pe~mitie~an conoce~ parte del esfue~zo 

i f"l ~''· 1:.. :Í tU C: 1•·:) 1"'¡ i:'\ 1 ,;,i. l t"'F!:::i pE· C: t O • 

Participaron las siguientes diez y ocho (18) instituciones: 

Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOOP. 
Banco Cooperativo de Colombia, BANCOOP 

- Conver1.i.o !CA-Holanda de Investigación y Divulgación para el 
Mejoramiento de la Industria Panelera en Colombia, CIMPA 

- Central para el. Desarrollo de Cooperativas Ru~ales limitada, 
CENCOA DESARROLLO 
Centro Latinoamericano de Tecnologia y Educación Rural, CELATER 

-Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT 
Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas, CDRFAS 

- Instituto de Ciencia y Tecnologia de Alimentos-Unlversldad 
1"··~<::'1 e :i. ur·1 <::1 l. , I CT ¡:::, 
Fundación para la Aplicación y Ense~anza de la Ciencia, 
¡::uNDr~~EC 

Fundación de Asesorias para el Sector Rural, FUNDASES 
-Fundación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial, 

F::·1..¡ 1',4 D P1 E:: 1·1 F' h E:~; (!1 

- Fundación CarvaJal 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA 
Red Reg1onal de Entidades y Centros de Acuicultura para Amér1ca 
Lat1na y el Caribe 
Fundación para el Desarrollo de la Juventud Rural, FUNDEJUR 

.... F o1· .. 1 do DR l 
- Hogares Juveniles Campesinos, HJC 

Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

f::.]. pr·oc::E•'éSO cJf'~ 

dut··;::~c::iór .. l de un 
conformación de los dos formularios tuvo un 

mes y el de la recolección de la información 
una 
do~. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Instituciones participantes 

El po~centaJe de ~espuesta~ 26.0 po~ ciento, se pod~ia conside~ar 
aceptable dado que la mayoria de las instituciones no desarrollan 
necesariamente actividades especificas de Agroindustria ru~al, 

especialmente entre las de educación superio~ consultadas, no 
obstante ser considerada por éstas como un área importante pero 
de limitada participación en sus programas. Fue asi como del 
total de estas instituciones~ 29~ tan solo se obtuvo respuesta 
del 31.0 por c1ento. 

C)L.t€! c::;unque colaboración de 
Organ1zaciones no Gubernamentales para E~ 1 DE'·~:::.;:'II'" r .. o l. 1 o 

l <'~ ~::; 

·fuE· 
limitada, pa~ticiparon en el estudio algunas de las 
~epresentativas sobre la problemática de capac1tación 
Agroindust~ia Rural 

No obstante, en el comportamiento institucional 1ntluyeron dos 
el.ementos que fueron~ el corto tiempo para la promoción del 
evento y las limitaciones para visitar algunas instituciones en 
los departamentos, actividad que representó el 6.2 por ciento. 
f~echo que se pudo constatar por la respuesta de la mayoria de las 
instituc1ones que cuentan con la Sede principal en las ciudades 
el e ·:::; i''ll"'¡ t:. <:':1 ·r (·:~:· d E:· Hu C.:J o t. i:"l '/ e:.::\ 1 i. " 

Sin embargo, vale la pena destacar un 
part1cul.ar que deberia considerarse 
cualquier aspecto sobre capacitación 
Colombia.. A pesar de la solicitud 
1nstituc1ones, del sector oficial y 
reg1onales a pa~ticipa~ en el evento, 

hecho interesante sob~e el 
cuando se desee fo~talecer 
en Agroindustria ru~al en 
de los directivos de las 

p~ivado~ a sus of1c1nas 
ésta fue limitada. 

¡:::·o r· pC::\I~eCf!:) C)UE' E' >; i. s t e el E) t:l i. l. i d a el pi"'OC:f::'?!s;o de 
comunicación entre los directivos de las oficinas regionales y la 
c··f.i.c::ina pr .. .i.nc:.i.¡:::.Eil~ pDi" lo mE·)I"'JOS; f:.~l'"l lo r"E•li:':'IC:i.onaclo c::un le:1 
problemática de la capacitación en Agroindustr:i.a rural~ deb1clo a 
ld baja ~espuesta ele éstas a la consulta. 

Adic1onal a lo anterior~ se pudo confirmar en las entrevistas 
~Palizadas~ que en la mayo~ia de las instituciones~ la 
capacitación como tal no cuenta con programas claramente 
definidos y más bien ésta se considera solo como un componente 
1mpurtante para el fortalecimiento ele las actividades de 
desa~rullo ru~al en que están empe~adas. 



Información general 

En esta pa~te se 1ncluyeron preguntas relacionadas 
de actividades a las que se dedica la institución. 

c:i E• J i:':'L':O'· Respond1eron el total 
r· 1::,·•:::.t..1 1 tacl u•:;; i 1 .. 1 c:l.1. 1 :i::\1"1 1 o ~::;. 1. (_J u :1. <:-:: .• n t:. E' : 

La capacitación es la actividad institucional de mayor desempeGo, 
con un 77.1 por ciento, seguido por tecnologia apropiada e 
1nvestigación con el 51.4 por ciento respectivamente, fomento 
empresarial, 45.7 por ciento y medio ambiente 42.9 por c1ento. 

AsL m1smo, se puede notar que las activ1dades de producción, 
ffl (·:··' ( ( : ó d (::.:, C:) / C ( :¡ lfl l:!! r" C .i. ,7;\ J. :i. Z. i:':'L C: :1. Ó n :• C: 1'" é• el :i. "1::. U ,, d E;,<;:;. i:i 1'" Ir· Ct 1 J. U el F:.'·:• p 0 J. .i. t· .. l C .. <ci e:; , 

¡:, 1·· L::• 1:::· :! E· m éL t:. 1. e d el F' 1 d m u j t::! 1'" y ¡::.-. 1'" o rn o e:: :i. ó r .. 1 E· 1T1 p 1'" e~::; a 1·· i i:':\ l 1' .. E'! (_::J .i. s:; t r-· i:':\ n 1 u~:::. 
porcentaJes más bajos, con guarismos inferiores al 32.0 por 
rlento. Otras actividades (furmac.i.ón profesiunal en educación, 
as1stenc:ia técnica agropecua~ia~ el apoyo municipal), representan 
,, .... ]. .. ,,:,:¡.:::: pc)1·· c:.1E•r .. 1tu. (·f.i.qu¡· .. ;:,, .1.). 

La tendencia institucional 
sobre el número de activi
dades a las que se dedi
can, muestran que la capa
citación, la promoción em-
¡:) r .. f:::, .,,,, .:''.\ 1'" i ;::, l , 1 el 

dpl··up.iadr.~ y E·l 
t:.E'C:nulog:í..i~i 

·f om¡?n t. o f?rn-

presarial, son las de ma
yor dedicación y que diez 
ucho, 18, de las institu
ciones realizan de 1 a 4 
actividades, en tanto que 
de 5 a 8 la ejecutan 14 y 
de 9 a 12 actividades so-
·¡ l ... ,. . t . t . . . ""'m F' n · ·:. t:1 .. ::. .l n ~;,. · ·: .. 1. ·-.u e: .1. o n E'!~., • 

De los resultados anter1o
res se puede indicar lo 
:::; .i. q u i. (:'? r·1 t. e : 

SONDEO CAPAC. AGROIND. RURAL 
INFORMACION GRAL INSTITUCIONES 

% 100 r----------------·------------, 

CN'N:.. PROO. CONER CREO. O.POL. loiUJER F.ENPR P.EI.IP TE (:N.A INV. MIB. m RAS 

ACTIVIDADES 

FIGURA - Series A 

Si blen es cierto que la capacitación es importante en cualquier 
proceso de desarrollo~ corno es el caso de la Agroindustria rural~ 
y aunque la mayoria de las instituciones están dedicadas a esta 
actividad, se encuentra que las áreas criticas en éste son 
precisamente las de menor participación institucional: crédito~ 

producción, mercadeo y comercialización~ desarrollo de politicas, 
problematica de la mujer, promoción empresarial y medio ambiente~ 
lo cual podria estar limitando el desarrollo de la Agroindustria 
r .. L.l r i:':'t 1 . 
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Esta situación, amerita un análisis profundo, el cual debería 
contar con la participación del gobierno, las Organizaciones no 
Gubernamentales y la empresa privada. Orientado hacia el 
fortalecimiento de una política de desarrollo de la Agroindustria 
rural, gue estuviera claramente definida a nivel del programa de 
desarrollo económico y social del país y gue se apoyara en los 
desarrollos institucionales, por áreas de especialización. Sobre 
las cuales se encuentran prácticas valiosas de algunas de las 
entidades gue participaron en el presente estudio, nacionales e 
internacionales, y otras gue no lo hicieron. 

De igual forma, gue dicho compromiso permitiera canalizar el 
proceso de desarrollo sostenible de la Agroindustria rural acorde 
a las necesidades y características del sector rural colombiano y 
su inserclon en la economía nacional, para lo cual, sería 
necesaria, además de una decisión política, el acercamiento y el 
fortalecimiento interinstitucional. 

OFERTA DE CAPACITACION 

El Sondeo sobre la oferta de capacitación, pretendió realizar una 
caracterización general del servicio gue ofrecen las 
instituciones, para lo cual, se preguntó sobre el área temática y 
algunos elementos gue sirvieran para caracterizarlo. 

Aérea temática 

La respuesta institucional a la pregunta sobre área temática fue 
de 85.7 por ciento. 

El hecho de gue no todas las instituciones encuestadas hubieran 
respondido, obedece a gue algunas de ellas no realizan 
directamente la capacitación, como es el caso del Fondo DRI, 
quien ejecuta ésta actividad mediante el sistema de contratación 
por dichos servicios. 

Los resultados del estudio sobre oferta de capacitación 
institucional, se muestran en la figura 2. En donde se puede 
apreciar, que el mayor ofrecimiento lo realizan en las áreas 
temáticas: Tecnológica y Mercadeo y comercialización, 
60.0 por ciento cada una, seguidas de Organización empresarial y 
Administrativa, 53.3 porciento y 46.7 por ciento respectivamente. 

Las áreas de Medio ambiente y la de Organización comunitaria 
participaron con los siguientes guarismos 40.0 por ciento y 36.7 
por ciento respectivamente. 
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En tanto que las áreas de Conceptualización sobre Agroindustria 
rural~ Modelos de desarrollo de Agroindustria rural y 

Problemática de la mujer~ arrojaron los guarismos más bajos de la 
1nvestigación, 20.0 por ciento~ 23.3 por ciento y 23.3 por ciento 
r· F!!~::; pE'· e:: t :.t. \i ;:~m(er .. , t. e . 

La respuesta sobre Otras 
actividades, arrojó el 
30.0 por ciento. Sinem
bargo, cabe hacer notar 
que en ella las institu
ciones hicieron referen
cia a áreas que no son 
nuevas~ como las de 
0s:.tstencia técnica agro-
r)(·:·:·.' C. Ll ~-:·:\ ¡···· :i <·::( / <·~,.S (~7! ~:;> C) t"'" :Í. <:::t. .. 

~d:.tcional a los resulta
dos anotados anterior
mente, la agrupación de 
las actividades por fre
cuencias mostró que 15 
instituciones ofertan 
capacitación en 1 a 3 
a e: 1::. i. \/id ,:td e7?~::; ~ 

';/ ~.,.,c:;lamentt:.• 

C::i''' pi::i e:: .i. t<~ e: :J. ón 
i:''ICtivic:J¿~dE•S. 

10 d~? .:¡. a 6 
::, of r·ece~n 
df::'! 7 a 10 

SONDEO CAPAC. AGROIND. RURAL 
OFERTA INSTITUCIONAL 

TECN. O.CONU h!ERC. AWB. WOO.AIR AONOH O.EWP. WUJER CON.AIR OtRAS 

AREA TEMATICA 

FIGURA 2 • s~ri"" A 

Por los resultadc:;s registrados anter.i.c:;rmente, se pueden hacer los 
siguientes c::c:;mentaric:;s: 

Si estamos :.tnteresados en conocer algunc:;s factores determinantes 
que favc:;recen o dificultan el desarrollo de la Agroindustria 
rural, uno de ellos lo constituye la oferta institucional de 
capacitación. Por los datos indicados previamente~ se puede 
1nfer:.tr que las instituciones ofertan capacitación principalmente 
en las siguientes áreas: Tec::nológ:.tca, Mercadeo y 
Comercializac1ón~ Organización Empresarial y Administrativa. Sc:;n 
ellas de mayor importancia, puesto que c:ontr1buyen al desarrollo 
de la Agroindustria rural. 

l ... as áreas de Organización Comunitaria~ Conceptualización sobre 
Agro:.tndustria rural~ Modelos de Desarrollo de Agroindustria rur~l 
~ recientemente Problemática de la mujer deberian fortalecerse 
para facilitar su desarrollo mediante la complementación con las 
ele ¡n,::~yor .. C:)ft::!t··t;:,, .. 

De c:;tra parte, la oferta limitada en algunas de las áreas 
temáticas, Conceptualización sobre Agroindustria rural y Modelos 
de Desarrollo de Agroindustria rural~ puede obedecer a su 
:.tncorporac1ón conceptual reciente a la problemática sobre la 
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Agroindustria rural~ ~c,,l.n lugar a dudas~ facilitan la 
comprensión y sistematización de la 
s1rven para orientar los esfuerzos 
c:l i e 1 .. ·1 ,:;, o 'f E· ,, .. t "" . 

realidad sobre la misma y 
de las instituciones hac1a 

Es de esperar~ por lo tanto~ que los esfuerzos que realizan las 
instituciones ofertando la capacitación sobre Agroindustria rural 
podrían ser más eficaces si se parte del conocimiento y 
conceptualización de las realidades y problemática del poblador 
rural. Es asi como en los proyectos de desarrollo de empresas 
rurales de alimentos, a través de los esfuerzos realizados entre 
J a'"· .ir .. ,<;::. ti tu e: i C:)n E'~::. r·, ¿;,e :.i. C:)n '"' 1 E·o' <:;; y d 1'::.· 1 [ I ID er·1 l "'' ¡::;:E· CJ i ón ,, ~::;E:· E·::·n e on ·t.l'' ó 
e¡ l ... l E• l ... ll"l C) cJ 1·:·:'• 1 C:) ~;::. jJ r- :i. 1'"1 C:: i pi:'~ ]. E• ~;:;. E:• l f~ l'f'l E·:• 1"1 t. O~::; q U(·"' l i ffl .i. t. i:i<.1"'1 ~'.U 

establecimiento y sosten:i.bi1idad lo constituyen la deb1l1dad en 
la capacitación respecto a la organización comunitaria y la 

1·:·::•rn ¡::) 1'" E~<,;;¿::, 1'" .i i:''l 1 ( [el~..,¡¡:;, Y"c:i ~;on ,, f? t. C''l 1 ,, .1. " 990 ) . 

Caracterización de los servicios de capacitación 

L~ caracterización ele los 
r ·e· f ,:.: .. • ,. E· n e J. i:':<. ''''· t:. Y" 1·:·:'· ~::; ,:·;, ~:::. pe;, e: t IJ '"' : 
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capacitación hace 

la modalidad y los 
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Comportamiento que obedece al hecho que algunas 
contratan los servicios de capacitación~ Fondo 
Nacional de Rehabilit.ac16n, entre otras. 

Usuarios 

¡::.1or c::it.::.•nto. 
.i. n ~;t. :i. t:u e: .'l. ol-lt;:>~:;. 
D F~: I ,, F' n::HJ 1'" ,;:, m e:\ 

l ... os mayo~es usuarios de la capacitación ofrecida cor~esponden a 
los campesinos, 75.9 por ciento~ y téc::nic::os, 72.4 por ciento. En 
tanto que para los capac::itadores ~epresentan un 44.8 por ciento. 

Estos resultados muestran una distribución participativa que 
podria c::onsJ.derarse adecuada~ sin embargo, lo ideal seria lograr 
ma¡or presenc::1a de los c::apacitaelores .. Si bien es cierto que ellos 
tDi"'¡~:;;t.i.t.i...l/f::!l'"l eJ. pF!I'"'::iDI'"Ii:'lJ. CJUE! ¡jebf:? f:i!l'"iC:C.:tr·(],::lr·s:;E! eJE~ J.¿;:, l'f'IUJ.t.i[.'.!l.i.C::i:':\C:lÓf'l 
de la capacitación para facilitar el desarrollo de la 
¡:\•.J , .. e' .1r··1 cl1..t ":; t , ... :.t.;:;, I'"U r .. '"'· 1 • 



Modalidad 

Las respuestas analizadas sobre la modalidad que ut1l1zan las 
instituciones para impartir la capacitación~ muestran que el 
mayor esfuerzo está representado por el desarrollo de cursos~ 
75.9 por ciento, seguidos de seminarios y talleres, 62.1 por 
ciento y 51.7 por ciento respectivamente. Los resultados 
~·- ¡:,;. -f <":) r·· f:?! n t F~ '·''' 
.:::. 4 • ~:.', p o r· 

a utt,.·u~::; 

c::.i.E·nto, 
campo, seguidos de 
f-:·:· te::. 

l IJs:; d d t. o~::; 

rE'! e: u r~::>o~:;; p<::r. r· a 1 <::•. in<;:. t. r··u e e:: .i. ón co ,,..t,.·E·~; pc:rn c:l i E) ¡···c:rn i:'\ 

donde indicaron principalmente los dias de 
pasantias en empresas rurales~ giras~ charlas, 

comparándolos con los 
analizddos en el aspecto correspondiente a usuarios anotado en ld 
página anterior se puede indicar lo siguiente: 

¡:', J. r· ¡;'! ~:::. p <·:::· e:: t. o <¡:; <~2 

C:: U E:• r·r t. ,¡·~ p ,:;¡¡r· ii'\ F:! l 
p r·· E!f::,f.;•n t<:1n 
C:\ n c~·l 1 :l. ~::> i ~:> i~ 

dos situaciones que se deben tener en 
la primera, hace referencia a que los 
capacitación son los campesinos y la 

segunda sobre la moc:lalidac:l de ésta. 

Para lo cual vale ac::lardr si los usuarios, campesinos, pertenecen 
a una organización de productores, mercadeo y comercialización, 
etc::. o sino están organizados. 

Si pertenecen al primer grupo, orqan1zados, las modalidades para 
la capacitación, cursos y seminarios~ podrian ser los más 
indicados dado el desarrollo de su instrucción~ pero sino no lo 
están~ o cuyas agroindustrias sean de menor importancia en la 
economia municipal o regional, es en donde seria conven1ente 
fortalecer las modalidades de talleres~ dias de campo, pasant1as 
en empresas rurales, giras, etc., por ser éstas las que mejor se 
podrian adecuar a sus demandas de capacitación y con las cuales 
se podria lograr mayor eficiencia. 

Mate~iales de apoyo didáctico 

[_as respuestas registraron como mayor recurso de apoyo didáctico 
el uso de diapositivas, 72.4 por ciento, seguidos por los videos, 
i::. 9 . 1. p n r· e:: :i. E:'· r··, tu . l... o<;;, i. m p ¡r· f!:) so~:; , ·f o te¡ e o pi e\~" , f!.'! 1 p C:\ p E• l ó e;¡ ¡··· i::\ f o y l o~; 
acetatos con igual participación, 69.0 por ciento. En tanto que 
las cartillas registran la utilización más baja, 24.1 por ciento. 

Con respecto a Otros mater·iales de apoyo, el 37.9 por ciento~ 
indicó hacer uso de maquetas, revistas, textos~ paquetes 
tecnológicos, etc.Oe los datos enunciados anteriormente se puede 
c:lec:luc::itr· Jo ~::.igu.i.E·nt.e: 
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La utilización de algunos de los elementos de apoyo didáctico 
considerados de uso más corriente en el estudio para impartir la 
capacitación, como son las diapositivas y los videos, deberian en 
lo posible~ hacer referencia a las situaciones típicas del 
entorno de los capacitandos~ que buscaran identificar y 

representar situaciones reales con dichos materiales de apoyo. 

Sin embargo, cabe la posibilidad, de que por limitación de 
recursos, se ut1l1cen ayudas didácticas referentes a procesos 
tecnológ1cos que se desarrollan en las industrias mayores y de 
dificil aplicación a las realidades en donde se desarrolla la 
Aqroindustria rural. 

Otro elemento importante a tener en cuanta en la elaborac1ón de 
dichos materiales es el aspecto técnico-pedagógico, el cual 
generalmente, es desarrollado por los propios capacitadores o 
técnicos sobre la marcha de sus actividades cotidianas y que no 
siempre permiten lograr los efectos pedagógicos apropiados para 
que una ayuda vJ.sual y/o audiovisual facilite el proceso de 
ense~anza-aprendizaje. 

En relación al uso del papelógrafo, como lo muestran los datos 
es de utilización corriente, sin embargo, los mensajes que se 
proporcionan a través de ésta ayuda, generalmente son elaborados 
durante la realización de las actividades de capacitación. De tal 
manera que éste medio, puede considerarse como una clase de 
ayuda momentánea, generalmente no muy bien elaborado, mal usado, 
quE~ cd~:;i ~::: . .if,,·mpi' .. E~ no per·rnitE': dE:·J<::\r .i.de<:1~:; quf:? ''p(::!.•i'""dUi'"·en''. c:~~c:li.c:i.onc:ll 

a esto, no todos los capacitadores que lo utilizan han recibido 
entrenamiento respecto a su uso pedagógico. 

Seria conveniente fortalecer el área 
uti.lización de los materiales de apoyo 
lograra sistematizar su utilización, 
verdaderamente elementos facilitadores 

sobre la elaboración 
didáctico, en la cual~ 

\f 
! 

tratando que éstos sean 
de la capacitación. 

Lo 1deal seria buscar fortalecer la capacitación rural en los 
sitios en donde sea requerida, que cuente además del trabajo 
presencial del capacitador~ con los mater1ales elaborados en base 
a los diferentes recursos de que disponen, tanto las 
instituciones, los capacitadores, como los capacitandos y sus 
entornos: social, cultural, politice, tecnológico y ecológico, 
(Hoyos, 1.991); con lo cual se facilitaria lograr la eficacia y 
la eficiencia en el proceso de ense~anza-aprendizaje, mediante el 
conocimiento de las necesidades y caracteristicas de los 
capacitandos y sus comunidades. 

Que permit1era asi mismo, definir un plan 
mediante la identificación y selección de 
contenidos, los obJetivos de aprendizaje, 
metodológicas, el seguimiento, la evaluación y 
todo ello estuviera acorde a la realidad de los 

de capacitación 
lo<::; t.em;::t~:;~, loé; 
l i'~~::; E~st:.r·atE.:!CJ .i.c:t~'' 

los recursos. Que 
capac.i.tandos y no 
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de los capacitadores (Zapata, 1.992). 

Para ello~ se deberian utilizar al máximo les recursos de las 
mismas comunidades y aprovechar las capacidades, habilidades y 
expectativas de los capacitandos, orientadas a crear elementos de 
apoyo para la capacitación y que dicho proceso le permita al 
capacitador desarrollar habilidades y destrezas y valorar los 
desarrollos tecnológicos de los usuarios mediante un proceso de 
retroalimentación entre los actores del proceso ense~anza-

aprendizaje, capacitadores, comunidad, capacitandos e 
in~:; t. i t. u e: i or·1 E·'·:::;. 

Desde luego, un programa de capacitación acorde a las necesidades 
y caracte~isticas de los capacitandos ameritaria además, un 
análisis institucional prof~ndo que permita en lo posible, 
orientar los esfuerzos hacia la formación integral de un 
empresario en agroindustria rural que responda a real1dades 
concretas. Al respecto, existen algunas experiencias 
metodológicas importantes, CORFAS-SENA, CIAT, FIDAR, etc. 

En torno a lo anterior, vale la pena hacer mención sobre una de 
dichas metodología~~ la cual integra el proceso de ense~anza
aprendizaje mediante el fortalecimiento de los conocimientos, 
habilidades y destrezas y actitudes tanto de capacitadores como 
de capacitandos, a través de la validación de la tecnologia de 
los pobladores rurales y la canalización de sus inquietudes y 
expectativas, mediante el aprovechamiento de sus conocimientos, 
habilidades y destrezas respecto a tres áreas de la capacitación 
impartida~ desarrollo rural~ humano, c1enc1a y tecnologia de 
alimentos y administración y gestión empresarial. Mediante el 
fortalecimiento de las habilidades de los capacitadores en la 
identificación de actitudes técnico empresariales de los 
capacitandos y del potencial de desarrollo social y empresarial 
en las comunidades y los sujetos de la capacitación. 

Fuente de los recursos 

F:: 11 ¡•· c:c· l ;::, e :i. ór .. 1 ,,,, J. a •;;; ·f l.H!:~ 1'"1 t F.:~::; d r:: l. D ~::; r .. ¡¡:,~ e: t.t r .. ~:;,o c,:; 

:i.m¡::~,;;,rt:ir .. 1<:"' c;:,•.¡:::tii'•. e :i t<::, e i ón s:, l'::: e:: o 1 ... 1 !:::. :i. d E:· 1'" <::1 r n n 
siguientes: pago por servicios, 
externos y otros recursos. 

institucionales para 
para el estudio los 

p1··op:1.o•;;;, 

Las respuestas mostraron que los mayores recursos provienen del 
pago por servicios y recursos propios, 52.0 por ciento 
respectivamente, en tanto que los recursos externos representan 

~~ Fundación para la Investigación y 
Agroindustria Rural~ FIDAR, Cali. 



un 37.9 por ciento. Por concepto de Otros recursos el 28.0 por 
ciento. 

De los datos anteriores y de algunas de las entrevistas 
real1zadas durante el diligenciamiento de los formularios, se 
puede 1nferir que los recursos para la capacitación provienen 
generalmente de quienes manejan recursos limitados~ capacitandos 
v algunas Organizaciones no Gubernamentales, lo que reduce su 
efectividad. Seria aconsejable recurrir a la consecución de apoyo 
económico a través de entidades del gobierno o de cooperac1ón 
técnica 1nternacional. 

A pesar del interés sobre la problemática de la capacitación que 
mostraron la mayoria de directivos de las instituciones 
consultadas, se pudo constatar también, que en algunas de ellas, 
aunque dispongan de los recursos económicos para tal fin, 
pareciera que hay debilidad en el sistema de contratación por 
concepto de estos servicios, asi como~ también de que no disponen 
de un equipo técnico-empresarial que facilite dicha negociación, 
instituciones contratante y ejecutora. 

Recursos in,titucionales para la capacitación 

Para conocer sobre los recursos de capacitación de los cuales 
d1sponen las instituciones, se solicitó información acerca de los 
recursos humanos, fisicos como también otras facilidades. 

Recursos humanos 

Las respuestas sobre aspectos humanos se presentan en los Cuadros 
1 y 2. En el primero, se aprecia que las instituciones disponen 
de 591 técnicos~ quienes imparten capacitación en 43 
especialidades, de las cuales el área tecnológica ocupa el 78.7 
por ciento de los especialistas; en las economías participan el 
5.2 por ciento, en las administrativa, 4.4 por ciento e 
ingenierias, 3.6 por ciento. 

Es de anotar que en el área de las tecnologias se destacan la 
agropecuaria por el ndmero de profesionales, 214 técnicos; la de 
cárnicos, 45 técnicos~ de frutas y verduras, 43 técnicos; de 
¡uca, 40 técn1cos; de panela, 30 técnicos; y la de educación 
familiar, 26 técn1cos. 

L.as áreas en donde se encuentra el menor número de profesionales 
son Antropología, Sociología, Trabajo Social, Derecho, Control de 
Calidad, Ecologia, Periodismo, y Contaduria, en las cuales 
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pa~ticipan de 1 a 3 p~ofesionales por disciplina. 

Po~ los datos regi.strados anteriormente, se puede inferir que la 
capacitación sob~e Agroindust~ia ~u~al que impa~ten las 
1nstituciones tiene un marcado sesgo tecnológico, lo cual esta~ia 
l1m1tando el proceso de ense~anza-aprendizaje. Asi mismo, ésta no 
ofrece la importancia ~equerida al aspecto afectivo, valores, en 
donde se deberia busca~ mayo~ pa~ticipación de los usua~ios pa~a 

que les permitiera valorar tanto su trabajo, como la importancia 
que tienen sus actividades como productores de cultura, y con 
ello fortalecer la apropiación de la instrucción verdaderamente 
(F~eire, 1.965). 

Aunque la capacitación tenga un fuerte componente tecnológico, 
áreas cognoscitiva y psicomot~iz, también cabe la posibilidad, de 
que ésta presente deficiencias respecto a los conocimientos 
básicos. Dicha orientación esta~ia limitando la c~eatividad e 
impactanto directamente sobre los procesos de innovación o de 
diversificación de los p~oductos; no en vano se puede aprecia~, 
por eJemplo, la reducida c~eatividad en la indust~ia procesadora 
de alimentos en Colombia. 

Por tal razón, valdria la pena retomar este hecho y trata~ de 
orientar la capacitación, de tal forma que facilitara el 
desarrollo de las empresas de Agroindustria rural; asimismo, que 
les permitiera la incursión a nuevos me~cados originados por los 
procesos acelerados de urbanización que se están dando en el pais 
¡ a los cuales, ésta deberia apuntar sus esfuerzos con objeto de 
supl1r las nuevas necesidades de los consumido~es. 

Este es un me~cado que representa un potencial inte~esante pa~a 

la Ag~oindust~ia ~ural y una oportunidad magnifica pa~a aumentar 
el valor ag~egado del t~abajo rural incrementar el empleo y 

reducir la m1gración hacia la ciudad. 

En el Cuadro 2 se agruparon los temas sobre los cuales imparten 
capacitación los técnicos y el número de eventos. Se aprecia un 
total de 40 temas y 87 eventos. 

Al comparar las áreas de especialización de los técnicos y los 
temas en que capacitan, se nota que éstos imparten lnstrucción en 
las mismas áreas de su formación profesional, Cuadro 1~ además~ 

se nota que el componente de los temas tecnológicos representa 
el 54.0 por ciento, el 35.6 por ciento agrupa los temas de 
admir11stración y gestión empresarial~ mercadeo y 
comercialización, finanzas, economía y crédito entre otros. Sin 
emba~go, únicamente el 10.3 por ciento de los eventos 
1nstitucionales corresponden a los temas de capacitación, teorias 
del desarrollo, redes de agroindustria rural y dinámica de 
grupos. 
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CUADRO 1 
SONDEO SOBRE CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL, RE DAR COL./92 
RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONALES 

AREA DE ESPECIALIZACIOH HUmO DE TECHICOS AREA DE ESPECIALIZACIOH HUmO DE TECHICOS 

1. ABOGACIA 22. mCADOTECNIA 

2. ADKIHSITRACIOH EDUCATIVA 23. ~EDJCIHA VETERINARIA 

3. miHISTRACIOH DE EmESAS ~7 ¡_J 24. PRO~OTOR 

4. ANTROPOLOGIA 25. PERJODIS"O 

5. BIOL06IA 26. SOCJOLOGIA 3 

b. BJOQUJmA 27. TRABAJO SOCIAL 

7. CAPACJTACIOH DE CAPACITADORES 28. TECHOLOGIA DE CARHES 45 

8. mPRADOR 29. TECHOLOGIA DE LECHES 

9. COHTADURIA 30. TECHOLOGIA DE FRUTAS Y VERDURAS 43 

10. CONTROL DE CALIDAD 31. TECHOLOGIA DE CEREALES("OLINERIA) 

11. DESARROLLO RURAL 12 32. TECHOLOGIA DE ALI"EHTOS ~ .. 

12. ECOHOW 16 33. TECHOLOGIA FORESTAL 10 

13. ECOHOW AGRICOLA 34. TECHOLOGIA AGROPECUARIA 214 

14. ECOHOW DEL HOGAR 10 35. TECHOLOGIA POSCOSECHA 

15. ECOHOW INDUSTRIAL H. TECHOLOGIA INDUSTRIAL 2 

16. ECOLOGJA 37. TECHOLOGIA DE "ADERAS 7 
J 

17. A6ROINDUSTRIA RURAL 2 38. TECNOLOGIA DE CUEROS 

18. INSTRUCTOR 39. TECNOLOGIA EDUCACION FA"ILIAR 26 

19. INGEHIERIA AGROHOmA 15 40. TECHOLOGIA DE PESCA Y "ARISCOS 10 

20. IHGEHIERIA DE AWEHTOS 41. TECHOLOGIA DE YUCA 40 

21. IHGEHIERIA QUimA 42. TECHOLOGIA DE PANEL A 30 

43. ZOOTECNIA 

TOTAL 43 591 



CUADRO 2 

SONDEO SOBRE CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL, REDAR COL./92 
RECURSOS HUMANOS (TEMAS INSTITUCIONALES DE CAPACITACION) 

mAS DE CAPAC!TACIOH 

l. TECH. FRUTAS Y VERDURAS 

~~ 2. TECH. LECHES 

1 3. TECH. DE CARNE S 

\ 4. TECH. PESCA Y ACUICULTURA 

¡1 5. TECH. CEREALEmOLIHERIAl 

\ 6. TECH. DE YUCA 

1 7. TEC.DE GRANOS 

1 8. TECH. PRODUCCIOH AGRICOLA 

1 

1 9. TECH. POS COSECHA 

\ 10. TECH.ESPECIES moRES ¡ 
1 11. TE CHOLOS I A DE mERAS 

1 12. TECH. 6RA"INEAS Y LEGU"IHOSAS 
1 

\ 13. TECH. APROPIADA PARA EL HOGAR 
1 

1 
114. TRANSFERENCIA DE TECHOLOGIA 

1 15. PRODUCCIOH AH!m EH BOYIHOS 

1 ló. COHSERVACION DE ALIKEHTOS 

1 17. CIENCIA DE ALimTOS 

1 18. CONTROL DE CALIDAD 

1 19. DESARROLLO DE PRODUCTOS 

1 
1 20. PROCESOS TECNICOS EH PROD. AGRIC. 
1 

\ 21. LESISLACION CIVIL Y LABORAL 

1 ror~ 

HUftERO DE EYEHTOS TmS DE CAPACITACIOH 

23. CAPACITACION 

25. TEORIA DEL DESARROLLO 

26. REDES DE AGROIHDUSTRIA RURAL 

27. IDEHTIFICACIOH DE PROYECTOS 

28. 6ESTIOH DE AGROIHDUSTRIA RURAL 

29. 6ESTIOH mRESARIAL 

30. memo 

31. IHVESTIGACIOH DE "ERCADOS 

32. CO"ERCIALIZACIOH 

33. VENTAS 

34. COSTOS 

35. CONTABILIDAD 

36. CREDITO 

37. FOR"ULACIOH, CONTROL Y EVAL. DE PROYECTOS 4 

38. miH!STRACIOH 

39. COOPERATIVIS"O 

40. OR6ANIZACIOH CO"UHITARIA 

40 87 

29 
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De los datos registrados anteriormente, se nota la consistencia 
en el sesgo tecnológico de los temas de capacitación con marcada 
deficiencia en las áreas sociales, que desde luego, deberán ser 
fortalecidas con objeto de buscar la eficiencia de la 
capacitación y mayor impacto. 

Recursos Fisicos 

La respuesta institucional sobre los recursos físicos fue de un 
85.7 por ciento. 

El hecho de que no todas las instituciones encuestadas dispongan 
de recursos físicos para la capacitación obedece a que algunas de 
ellas contratan dichos servicios con otros entidades, como son 
los caso del Fondo DRI o del PNR entre otras. 

Los recursos físicos de que disponen las Instituciones para 
impartir la capacitación se muestran en la Figura 3, 
representados principalmente por aulas, 57.0 por ciento, 
Laboratorios, 52.0 por ciento, y en menor proporción las plantas 
piloto, 30 por ciento. Vale la pena indicar que el rubro de otros 
recursos físicos representa igual número que las aulas anotadas, 
donde indicaron: centros regionales de investigación, visitas a 
empresas y auditorios. El item correspondiente a ninguna recurso 
fue del 6.7 por ciento. · 

SONDEO CAPAC. AGROIND. RURAL 
RECURSOS INST. DE CAPACITACION 

Estos recursos de ser 
bien utilizados po
drían facilitar la 
planeación y ejecu
ción de los eventos. 

7o 70 r-----------------------¡ 

Mediante la utiliza
ción eficiente de los 
recursos propios de 
los usuarios, produc
tores e impartiendo 
la capacitación en 
los sitios en donde 
soliciten. 

Esto permitiría capa-
citar sobre procesos 

60 

50 

40 
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20 

NINGUNO LAB. PL.PILOTO OTROS 

FISICOS 
- Series A específicos y realida

des concretas, así co-
FIGURA 3 

mo, facilitar la 
adaptación de metodología 
necesidades; fortaleciendo la 
capacitador y la institución 

y la tecnología a las propias 
creatividad de los usuarios, la del 
mediante el estímulo y desarrollo 
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de la iniciativa~ las habilidades manuales de los campesinos, y 

la solución de problemas concretos y lograr la eficacia 
institucional de la capacitación y un mayor impacto~ ver al 
respecto una propuesta metodológica en el Anexo 3. 

De tal forma, que al aunar esfuerzos 
de las comunidades de usuarios de la 
el proceso de ense~anza-aprendizaje, 
posible reducir los costos la misma y 

Otras facilidades 

tanto institucionales como 
capacitación se facilitaria 
con lo cual~ además seria 
mejorar la eficiencia. 

_os resultados sobre otras facilidades como recursos para 
impartir la capacitación, la mayoría de instituciones reportaron 
r·,ir·,c;,¡ur-1<::\ fa(•:.\.l:i.cl,c;\cl, 40 po¡-·· cit:.·r-~to. P,s;.:í. m:J.~;mo, ~::>F:.' clr:=~.:;t¿'IC<'~r-~ E':l 
lranspor·te, el aloJam1ento y la alimentación, con valores 
superiores al 35 por ciento respectivamente. Entre Otras 
tac.Ll1dacles se 1nd1caron la colaboración ele estudiantes y 
¡o¡···~...,·fE·•··::;c)l·-t:.·s:. y e1 p<:~c;,¡c., dt::• v:.Lát.l.cu~::;, 

Criterios de selección 

En el Soncleu se prequntó sobre los criterios que tienen las 
instituc1ones para la selección ele capacitadores y usuarios. Los 
resultados se indican a continuación: 

Capacitadores 

Ll mayor criterio de selección 
capacitadores es la experiencia, 
los conocimientos y en menor 
transmitir éstos. 

para la contratación de los 
seguido de el nivel profesional, 

proporción la habilidad para 

Asi mismo, se reqistraron como criterios de selección: ética, 
creativiclacl, interés en el trabajo, responsabilidad, aspirac1ones 
personales, experiencia en educación de adultos, dominio de 
equ1pos audiovisuales y auditorio~ investigación~ etc. 

En la mayorid de las instituciones en donde se colaboró 
personalmente en el diligenciamiento de los formularios, se pudo 
0preciar que dichos criterios no parecen que responden a planes 
de capacitación bien definidos, y se orientan más bien por las 
exLqenclas lnmediatas de los trabajos de desarrollo en que están 
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De lo expuesto anteriormente, se puede inferir que l ,~i s; 
l CEo· instituciones persiste como criterio de selección 

c~pacitadores el sesgo preferencialmente tecnológico. 

Ahora bien, s1 en el desarrollo de la agroindustria rural éste es 
un elemento fundamental, dicha situación amerita la configuración 
de un perfil para los capacitadores en el cual se consideren 
<:·< d ¡:::., 'n ,::( ·::; c:l <e;;· l ;::, E· ::-; pE~ , ... :.i. F:· r·, e :i. ;::, y l o~::; e o n o e .:l. m .i. ii.':) r·, t o!:; . l_. ;:;, ·f CJ ,, .. m,::( e: .i. ó n 
integral que comprenda conocimientos, habilidades y destrezas y 
actitudes en organización y participación comunitaria, c::1encla y 

tecnologia de alimentos, gestión y administración empresarial y 
alguna habilidad en el c:lise~o, construcción y manejo de equ1pos 
::;:. F:• r··, C: :i. 1 1 C< !:i . 

Igualmene poseer las siguientes caracteristicas iniciativa, 
e: , .... E':t:'< t. i \/id i::<.c:l , E·r·, tus; i <::<<;,.m o, !:..;equ. r·· :i. el ;"d , 1 :i. ¡j E~ r·· ;::, z <Jo, hi::\ b 11 .1. el ad pi:< r d 

identificar y resolver problemas, buenas relaciones humanas, 
l,ur·, E·<::; t :i. c:l ,:;,el , r··~::-::~:; pc:¡r¡ !::;;::, b :i. l. :i. d i::id , p!s i co 1 Of,l :i. ;:;, , h;:;, b :i. 1 i el <::\d F:!Si y d 1':?~::. t. r··fi:! z a!"' 
en comunicación ele cunoc::imientos, vocación de servicio, vocación 
de estudio, etc. 

Desde luego, para lograr los servicios de un buen capacitac:lor y 
verdadero promotor del desarrollo de la agroinclustria rural como 
el indicado anteriormente, son necesarios los siguientes 
incentivos institucionales: 

- Buena remuneración económica. Al capacitaclor se le debe asignar 
un salario que le permita vivir 
¡:.:< t··¡::¡ h 1 Fi!rna< <;:; E· c:or·, órn i e: o~:; l::l/~ s :i. e o!::.- , p ,;:,¡r· <:< 
trabajo en función de su desarrollo 

Reconoc1miento institucional; 

garantizar todo su tiempo ele 
personal y de la institución; 

D1.sponibilidad de bibliografía institucional adecuada; 

F;:~c.i.l. :id;,:,c:IE·~::. 

p;;:, ,,. t :i e: i p;:;, e: .i. é:<n 
p;::<.r··a ~:::.u 

a eventos nacionales 
en las empresas rurales, servicios 
un equ1po interdisciplinario, etc:. 

Usuarios 

pn:¡·fE·~s.i.onc:d ~ rnE>di<~ntE~ la 
e internacionales, pasantías 

de informática~ integración a 

.. os criterios para la SE: 1 E: C C: i. ór·¡ de los usuarios de la 
siguientes: conocimientos capacitación indicados 

bás1cos e interés, vinculación con empresas o f?.mprE·s;a¡ ... · :.tos 
potenciales, 4 a~os de escolaridad, campesinos po l:::<r-F~!:::. y 
I:JP r··, E·:· f i. e i ¿~ , •.. :.i. o<::; el E· l. <~ !::; in<;:; t. :i t. u e: :.i. o r·, E:·!:; • 



Respecto a otros criterios de selecc1ón~ se incluyeron: 
recomendación de Jefes de cooperativas, directivos~ propietarios 
o futuros propietarios de tierras, lideres de asociac1ones 
municipales, características definidas por los conven1os, 
entrevistas, vinculación a proyectos agroindustriales, actitud 
empresarial, etc. 

For los datos expresados anter1ormente, se puede apreciar que los 
criterios de selección de los usuarios de la capacitación se 
apoyan en lograr la vinculación de éstos con mayor flexibilidad, 
donde es importante el factor de recomendación o postulación de 
terceros, no obstante, de ser un criterio útil no siempre es el 
más adecuado y deja percibir cierta debilidad de las 
instituciones sobre el conocimiento de las comunidades en donde 
realizan sus actividades de desarrollo. 

Seguimiento y evaluación 

f~l segu1miento de las instituciones sobre 
1mpartida fue del 50.0 por ciento y sobre la 
guarismo de 43.7 por ciento. 

la capacitac1ón 
evaluac1ón dio un 

Lo anter1or podria estar indicando una deficiencia en los 
elementos de seguimiento y evaluación que no son tomados con la 
importancia que se merecen por las instituciones, posiblemente, 
ocasionado por debilidad en la planeación de dicha actividad. Con 
lo cual, se podria considerar la forma de determinar el impacto 
de la misma y hacer más consistentes los resultados de los 
esfuerzos realizados. 

Vale la pena menc1onar, que en nuestro medio los conceptos sobre 
seguimiento y evaluación en general son limitados y donde más se 
podrian relacionar con el campo de la capacitación en 
agroindustr1a rural, son los de la agricultura, en donde son 
relativamente nuevos (Novoa, 1.989), sin embargo, existen algunos 
esfuerzos interesantes, entre los que se cuentan los realizados 
por el CIAT sobre los eventos de capacitación de capacitadores 
que han logrado orientar positivamente dichos programas y obtener 
resultados sorprendentes en diferentes pai.ses de América Latina y 

el Caribe sobre algunos cultivos, arroz, yuca, frijol, etc. 

los elementos 
puede estar 

L0 debil1dad que presentan las instituciones sobre 
de seguimiento y evaluación de la capacitación 
p~esentándose por la carencia de un plan de 
debidamente estructurado, lo cual conduc1ria a 
interés, cuantificar los esfuerzos en d1cha área y 
como elemento importante para apoyar el desarrollo 

Lo ideal seria elaborar planes de 

capacitación, 
no ser del 

su impacto 
rural, etc. 

capacitación acordes a las 
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realidades y necesidades de los usuarios, que hicieran énfasis en 
determinadas regiones del pais asi como de productos~ por 
ejemplo: bocadillo de guayaba, manjarblanco, panela, almidón de 
yuca, procesamiento de lácteos, procesamiento de cárnicos, etc. 

Esto facilitaria entender cada una de dichas culturas de 
productores y orientar los programas de capacitación y la 
realización de los eventos, de tal forma, que esta incluyera sus 
0tn1as, sus valores, su léxico, su folclore, sus entornos, 
social, económ1co, politice, cultural, ecológico, y que ello 
¡.1F' ¡·· rn :i. t. l. r:· ,, .. <::1. f C) ,,. t.¿;, 1 t.:'• C:(:::.• r e::<:~ el,;:, tipo d ;;;:.· r·, E! c.:_¡ o e :i. e::. ( D ¡r· u ej.·:. f21' .. , 1. • 9t:1() ) • 

\...11 .. , <,;, vE!:;·~ d :i. ~::; e:: u t :i. c:l C) 1 u ;:,, n t E'• r·· i o r· !1 1 '"' i. ¡--, "''t. i t. u e .i. ó n cJ E'!: b r.;: r-· .i.. ,·:;, f::! 1 ¿:;¡ b o r· ,,,, r un 
sondeo sobre la problemática de c::acla producto, con lo cual se 
identific::arian los puntos claves para diseAar un plan de 
capacitación, definiendo muy bien los temas, los contenidos, los 
objetivos, estrategias metodológicas, recursos, seguimiento y 
0valuac::ión (Zapata, V. 1.992). 

Desde luego, para desarrollar una estrategia de trabajo como la 
que se propune, ver Anexo 3, las instituciones deberán tener 
fuerte presencia en las regiones, fortalecer su credibil1dad, 
buscar mecan1smos para canalizar recursos económ1cos, formar sus 
capacitadores y que la capacitación esté inserta en un apoyo 
coordinado de tipo vertical y horizontal con otras instituciones 
de la misma región o del pais. 

Entre las cuales deberian estar involucradas algunas con mayor 
(·:·:· ;.; ¡:::. .:;:.• r .. :i. F:.· r .. , e :i. ,;-~. E:! r .. , e:''" p ''''e: :i. t.;:;, e :i ó n <'~ rn p r· r::: ~; <::t r·· i. '""' 1 !1 fi:' 1 .. , in¡:;~ r·· e"' dE' C) y 
comercialización, financiamiento, crédito, desarrollo 
\:.F'! en u 1 Ó<J :i. e: u !1 C) r .. <J ;:;,¡-.. , :i. <~<::te:: .i. ón y p.::\,~ .. t .i. e :1. p¿;¡ e i (¡r .. , comur .. , :i. t.<-:~ ¡r- .i. ;:~ !1 q t=.•·:::; t. i ór .. , y 

Admir1istrac:~.ón empresarial, etc., SENA, CORFAS, BANCDDP, CIAT, 
FUNDEJUR, Fundación Carvajo;¡]., FIDAR, FUNDAEC, FUNDAEMPRESA, 
l J ¡--¡ .i. ··/ E·c' ¡r· ~::; i. el,:,\ el t::~ ~::; !1 F. u~,¡ D (.\hE:~; ~ e J 1'1 F' {.~, ' e E: L...(\ TE:¡::;: , H C) S.l "'r-E~~;; ~¡u V F::· r .. , l. l. t7.' 5:. 
C ¿:¡ rn pE" c.:; .. i. rl O<:;. !1 E• t. C:: 

Se deberia asi mismo, fortalecer 
entre los beneficiarios de la 

pu·::; .i. b l. F:: 

l. ;;:.. ~::;o 1 :i. d ;::¡ r .. i. c:t a el 
Ci::\p.::\C:Í t.;:;..c::i.ór .. , y 
el potE'r .. ,c:.i..::,l 

y la cooperación 
l ;::, •::; c::omun :1 el ,,,,el <·?s, 

Una vez estructurado el plan de capacitación por región o por 
producto, las instituciones deberian propiciar el ac:erc:arn:tento 
con las organizaciones de productores, discutir el m1smu, acordar 
la eJecución y establecer de com0n acuerdo los sistemas de 
e: a p '"'e: 1 t. i:·:t e i. ór .. , .. 

De tal forma que entre ambas instituciones, capacitadora como de 
c:apac:itandos, haya un verdadero poder de neqociac:ión y se 
beneficien mutuamente, mediante la apropiación del proceso ele 
enseAanza-aprendizaje que facilite verdaderamente el cambio de 
;,:1. e 1:: . . i t. u el t.<:'! r .. , t. C) el f?i· 1 o"" e: "·" p.:,\ e :i. t "''el o ,,.. E7! ~::; , 1 o ~::; e::;::, p ¿;, e i t. ""' r .. , d o !1 l C:\ e C:) rn u r .. , i. c:l "'' d 
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las 1nstituciones capacitadoras. 

Eventos de capacitación ofrecidos 

La pregunta sobre 
1nstituciones se 
comparación entre 

los eventos de capacitación ofrecidos por las 
formuló con el deseo de establecer una 

los eventos realizados~ en el periodo 90/91. 

Eventos ofrecidos 

El análisis de de 
especialización~ 

la información 
tipos de usuarios~ 

se clasificó en áreas 
duración y periodicidad. 

La respuesta fue del 74.3 por c1ento. Este comportamiento obedece 
a que no todas las instituciones imparten capacitación. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 3, en donde se pueden 
apreciar un total de 31 áreas de especialización, siendo las de 
mayor· oferta institucional: Lácteos, frutas y verduras, cárnicos, 
pesca y admin1strac1ón. 

De 1qual forma~ se puede apreciar el ofrecimiento de cursos en 
todos los aspectos necesar1os para el desarrollo de la 
Agro1ndustria rural con énfasis en el área tecnológica, s1n 
embargo~ se nota debilidad con relación a la producción.· La cual 
deberia orientarse a aumentar la productividad y la obtención de 
materias primas de óptima calidad, lo que facilitarian los 
pro1eso de poscosecha, comercialización, distribución y consumo. 

El número de 
campesinos y 
siendo mayor 
podria estar 
multiplicac1ón 
1nst1tuc1ones. 

En relación a 
hasta dos a~os 

eventos ofrecidos para técn1cos, capacitadores 
otros, representa un promedio de 46.7 por ciento, 
el correspondiente a los capacitadores. Esto hecho 
facilitando el fortalecimiento del proceso de 
de los conocimientos a través de los mismos en las 

la duración de los eventos van desde tres 
y medios, sin embargo, la mayor modalidad es 

horas 
la de 

cursos de cuarenta horas, una semana. 

Re•¡pecto a lo anterior, vale 1nd1car que en la duración de los 
c11~sos es necesario tener en cuenta no solamente el factor 
t1empo, sino también los costos y las facilidades de 
desplazamiento de los usuarios, asi como también, el punto de 
v1sta pedagógico. Razón por la cual, es importante valorar todos 
estos elementos con el ánimo de lograr eficiencia en la 
prestación del servio. 
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SONDEO DE CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL REDAR COL.92 
EVENTOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES 

~ AREA DE ESPECI~LIZACIOH 
~ 
~ 

11 

! 

T I P O D E U S U ~ R I O 

¡Técnicos¡ Capacitad.¡ Caapes. ¡otros 
! ! ! 

H u • e r o d e e v e n t o s 

DURACIOH 1 PERIODICIDAD (l) 

1 
Horas y años(f) 

1 
1 

35 

1~========~============================~=====9 
i 1. TECH, LACTE OS 

~ 

~ 2. TECM. CARNICOS 

l 3, TECN. FRUTAS Y VERDURAS 
11 

~ 4. TECH. PESCA 

~ 
~ PESCADOS Y "Ameos 

HUT. Y Am. (mAROH) 

REPROD. DE CAMROH 

ls. TECH. YUCA 

\ 6. TECH. PAHELA 
11 l 7. TECH. APROV. FORESTAL 

' 8. TECH. HELADOS 

~11. TECH. POSCOSECHA 

15. TECH. CURTIE"BRES 

12. TECH. PROD. AGRICOLA 

9. CONTROL DE CALIDAD 

10. HIGIENE Y SAH !DAD 
~ EH LA IHD. A Lit 

13. COHSERVAC!OH DE Am. 

!14. SANIDAD AKim 

16. FOmLACIOH DE PROY. 

• Huaero de veces que se repite el evento. 

7 

2 

Eapresar.(3),profes.abierto 40(7), 120, 48, 100 

Eapresarios(3),a abierto 40,16,24,48,4800 

6 Eapresarios(4) 40(4),8,20,80,10 

Estudian.(2),pesc.artmn. 240 

Eapresarios 

900 

40-80 

40,80 

80(2) 

16 

200 

40 

40 

48 

Estudiantes a distancia 3, 8, 56 

Etpresarios 40 

Eapresarios (2) 

40 

56 

1 Directivos 8 

VHiable(5), 
1m año, (3), 
triust. ms. 
Variable(4), 
trimtral 
Variable( 5), 
smstral(3) 
Variable(3) 

Variable 

Variable 

Variable 11 

Variable(2) ~ 
1 

Variable ~ 
~ 

Variable 11 
11 

1 
Variable 11 

11 

Semtral ~ 
~ 

"ensual 

1 
Permen.m.(2) n 

11 

Variable ~ 
~ 
u 

1 año 

1 
"en su al 

2 por año 

Variable 
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SONDEO DE CAPACITACION EN AGROINDUSTHIA RURAL REDAR/COL./92 

EVENTOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES 

~ AREAS DE \ DURACIOH 
1 

T 1 P O D E U S U A R 1 O 1 PERIODICIDAD 
~ ESPECALIZACIOH f 

1 Técnicos )capacitad. )capesinos )otros \ Horas y años(J) 

l \ N ú 1 e r o d e eventos 
1 

~17. miNSTRACIOK 
11 

Co1erciantes y tenderos B, 16,40 ( 2), 80 ( 2) , 30, 

~18. CAPAeiT. E"PRE-
240 '400 Variable,1ensual 

n SARIAL 1 48 Variable 

119. &ESTIOi EKPRES.¡ 1 año "en su al 
(4), 3 mes año 

~20. memo 1 100 3 veces al año 

¡11. me. Y VEiTA5 
1 

1 
50 Variable 

1 r· memo y 1 
eommuz. 

1 

4800 Quincenal 

~23. eO"EReiALIZ. Y 1 

~ eREDITO 1 Abierto 30 "ensual 

1 
24. eREDITO Estudiantes a distancia 24 Smstral 

25. COSTOS 4800 Quincenal 

126. IHVEST. DE 

\\ meADOS Directivos y asociados 8 Variable 

27. ECO NO m 40,120 Variable(2) 
veces por año 

28. mODOLOGlA 2 1 líderes ca1pesinos 30(2) 

Ir•. omo. '""' 50 Variable 

30. COOPERATIVIm Directivos 20-24 Variable, 

31. ASPECTOS VIKCUL. 
DE AIR 40 "ensual 

TOTAL DE EVENTOS 47 50 43 

l Húmo de ve m que se re pi te el evento 



En relación a la periodicidad de los eventos se puede apreciar 
como la de mayor utilización la modal1dad de var1able, 53.8 por 
e :i E·:· n t. u , <:; t'"-' (J u .i d <":<. d E'· 1 <':'t '".; L· ;n E':• ~:=; -1: .. , ... <":~ 1 ·' 9 • :·;;:: ¡:) C) ,,.. e:: .i. e::::· r·1 t u • C:J -1:: r· d ·:::=. 

modalidades fueron las de una, dos y tres veces al a~o que 
representdron el 3.1 por ciento respectivamente v lds de 
qu1ncenal y permanente. 

l. (:::<<=.; , ... r,:-::•<::;;::t 1 tc:tc:lc::•'"'· anteriores, puede indicar l e:\ "i' C:t 1 t i:':t c:l C! 

c.:. a.¡::.• ;::~ e i t <::• e :.L ó , ... r .. 

Eventos de capacitación realizados 

:::} C::• I:J r E'• 1 C:< ~:::. (·'5.· \i (·:':~ r·1 t (J ~:; el e• c::apac1taclón real1zac:los 
-' 1'1 ~:::. t .l tu e .i. C:HI t-::•<:::. 

e: J .. F·r·1 t. o. 
r::::• r·1 e uf'"<:::. t. i:':\ d i:':'t <;:; , a~o 90-91, respondieron el 

por· 

~'·l.. 4 

clasificados en el Cuadro 
apreciar que las áreas c:le mayor realización 
destacándose las de lácteos, frutas y 

4, en donde se puede 
son las tecnológ1cas, 
\/ ~:::• , .... c:l1 ... t ,, .. :::t <:;; \1 E! r·, rn r:c n o ¡r· 

proporción las de cárnicos y pescados y mariscos. 

Cr1 , .. e· 1 i':'t. e:: :1. c'':<r·, .::t 1 1"1 t:trn\·:·'.· r·n d e• e:: D. p<::\ e: .i. t. "\d us y t :i.¡:::<o d (':? u ~::;u¿:\, .... i u~:::. , ~:;e pu r;:::·cl "-''' 
aprec1ar que la mayor capacitación estuvo dirigida hacia los 
e C:•. ;n ¡:::< E· ·::: .. i. r·1 u~::; !' 

tan t:.c::. que'.·', 
62.6 por ciento, 
la participación 

y téc:nicus, 34.5 por 
de capacitadores fue 

c.ic>ntl:::<. E:r·1 
dE=! 2 .. (1 pot·· 

menor participación de los 
los siguientes comentarios: 

capacitadores en 

5L se considera que el papel de los capacitadores en el proceso 
de ense~anza-aprendizaje es fundamental para el desarrollo ele la 
Agroindust~ia rural. De los resultados obten1clos se puede 
apreciar que e~iste clebilldacl institucional en la formación ele 
,:=•. c_:11·::~ 1·1 t r:::• ·::::. r n u 1 t. :i. ¡:::< 1 .i. e: i:':\ el o ¡r· f:? ~::; • 

(.\, el t.-'.· rn /•. <:''· ~:: .. i 
e:: u, ... r· :i.. c. u l u. m 

a ésta situación se le ad1c1ona el hecho que 
universitario en las disciplinas relacionadas con 

desarru1lo agropecuario~ Agrunomia~ Veterinaria, Zoutecn1a, 
Ec::onomia, Adm1nistración agropecuaria, etc. de donde proviene el 
mayor n0mero ele prufesionales que imparten la capacitación en las 
1nstituc1ones de desarrollo rural, gobierno y especialmente 
Organizaciones nu Gubernamentales, no tienen formación en el área 
docente, y además, su instrucción tiene enfoque preferencialmente 
t t"' e r·1 e::< J. ó i.J :i. c. e::< ~ f.'::• ~='> t o <::t f F'.· e: t. i:"t r·, t'-' t: 1 "t l. 1 v <:'i\ 111 ti.'!! r·, t:. e;· 1 i::'t r2 ·f :i. e: i E· r·, e i. C:t r:::· r·, .1. Et 

prestación de los servicios de capacitación. 
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SONDEO DE CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL REDAR COL./92 

EVENTOS REALIZADOS POR LAS INSTITUCIONES EN EL A~O 90 -91 

AREA TEWICA TECHICOS CAPACITADORES CAmSIHOS OTROS ro m 

1 o LACTE OS 988 24 5830 29. o 

2. CARHICOS 141 711 5.5 

3o FRUTAS Y VERDURAS 1350 12 4356 21.7 

1416 7.0 

1 61 0.3 

266 1.3 ~ 
~ 

92 0.5 ~ 
11 
11 

21 0.1 ! 

~ 4o PESCADOS Y "ARISCOS 

~ 5. ESPECIES SILVESTRES 
u 

~ 6. APROVECHAmHTO FORESTAL 

1~ 7. PROCEmiEHTO PAHELA 

l 
~ 8 o PAPA 

23 

18 16 

65 

' 9. FRIJOL 28 0.1 

1 
586 2. 9 

770 u 

362 1.8 

1 
1 O. COHSERVAC !OH DE AmENTOS 

i 
11. COmCIALIZACIOH 

12 o m oH E mESAS RURALES 

292 24 

lOO 100 

~ 
13o AD"INISTRACION Y SESTION E"PRE-

SARIAL COOPERATIVA 3429 190 5555 27.7 

14 o EYALUAC l OH EDUCATIVA 10 8 18 0.1 

TOTAL 6932 411 20.072 99.3 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIOH 34.5 2.0 99.9 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que se dan casos de 
capac1tadores con habilidades y destrezas innatas para la 
transmisión de los conocimientos y vocac1ón de servio, pero ésto 
no es suficiente. Si consideramos que la realidad de la 
agroindustria rural requiere de un proceso de validación~ 

adaptación, transferencia y adopción tecnológica, que son 
determinantes para su desarrollo y exigen por lo mismo la acción 
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de capacitadores idóneos en el manejo técnico pedagógico. 

Por ésta razón se debe facilitar la formación integral del 
capacitador, como se sugir1o anteriormente en el tema sobre los 
criterios de selección. 

Comparando los resultados registrados en los cuadros números 3 y 
4 se puede indicar lo siguiente: 

De los eventos de capacitación ofrecidos, 90-91, se realizaron 
únicamente el 34.1 por ciento. Esto ameritaría refleccionar sobre 
cual sería la mejor forma de utilizar los recursos de 
capacitación; porgue, o se están diseñando cursos que no 
responden a las necesidades y características de los usuarios, o 
existe debilidad en la promoción o de dificultad de acceso a los 
mismos. 

Así mismo, se aprecia gue hay consistencia entre las áreas de 
mayor oferta de capacitación y los eventos ejecutados, sin 
embargo, aunque se expresa que dicha oferta está orientada 
principalmente hacia los capacitadores y técnicos, la realización 
de los eventos muestra que estos fueron impartidos principalmente 
para los campesinos. 

A pesar de que la mayor ejecución de eventos de capacitación se 
dio sobre las tecnologías, en las entrevistas realizadas se pudo 
apreciar debilidad en este aspecto, por tal razón, valdría la 
pena fortalecer otros aspectos de éstas, como es el relacionado 
con el de la ciencia, conocimientos básicos solidos, que le 
facilitan al educando adaptar la tecnología a los procesos de la 
cadena alimentaria, producción, comercialización, transformación, 
distribución y consumo; para facilitarle la innovac1on o 
diversificación de la producción, desarrollo de nuevos productos, 
y fortalecer la creatividad, la cual debería ser orientada hacia 
el conocimiento de las necesidades de los consumidores, mercado. 

Aspecto éste de reconocida importancia, dado gue por el proceso 
de urbanización acelerado que se esta dando en el país, ocasiona 
cambios en los hábitos de comportamiento, entre los gue se 
cuentan, la creación de nuevas exigencias alimentarias, clases de 
alimentos, facilidades de preparación, disponibilidad, costos, 
etc. 

DEMANDA DE CAPACITACION 

En este aspecto se indagó sobre el tipo de usuario y su número, 
el área temática y los temas de capacitación. 
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Area temática 

L.a información de la demanda de capacitación sobre las áreas 
temáticas se presenta en el Cuadro 5~ en donde se agruparon los 
¡· e quE' r·· :i. m :i. E.· n t. o;::; .i r1 s t .i. t. u e :i. o n <::.. 1 F:~ ~:; p <:'1 r·· ¡:;, : té e: r-, i. e: C:) <;; , e:: a¡:-:."'' e:: .i t. e;, c:l o r·· t::.· <:'; y 
e ;;-:, rn p f'? ~:.:. i n e• <;:; • 

c:::ur,n¡::::¡J ' 

DEMANDA INSTITUCIONAL 

1 ............................... ··········································-····························-··-··········································-··················--···············································-··························-························ ................................................................................... , 

!AREA TEMATICA TECNICOS CAPACITADORES CAMPESINOS 1 

1 ;.,; ( *) ;.; ( *) :,; ; 

/ ,·: ···:¡··E:·~;,~¡¡:;,~:;_;¿:¡··(~;,···-··-··- ····-········-··-····-·-·····-······--·········-············ ~-1···:·;:;-··-···-················ .. ·····················-·······;;0···~·;;;··· .. ····· ........... ······-····:_;·;.;·.·~; ......... ·-·-··j 

1 1 

1 ~ ORG. COMUNITARIA 7.1 8.7 18.2 1 
'1 '··" 

1 - ORG. EMPRESARIAL 1q.3 17.4 27.3 1 
1 ~) " 

1 4. ADMINISTRACIDN 

1 ;, • I"~IE:F::ct,Dr::o Y 
1 COMERCIALIZACIÓN 

1 6. PROBLEMAT!CA PWJEA 

1 7. MEDIO AMBIENTE 

1 

8. CONCEPTUALIZACION 
~i()flf.:E r; H: 

1 9. MODELOS DE DESARROLLO 

1 

1 

21 "O:j 

14. ::; 

7 .1. 

21 .. 4 

4 .. ::¡ 0.0 

?6.1 '} . l 

0.0 

tl.7 0.0 

L).O 

9. 1 

110. OTROS 7.1 17.4 18.2 

1 PARTICIPACION INSTITUCIONAL 42.9 69.4 31.4 
:. ............................................................................. _ ............................................................... - .. ·-··-....... _ .................... _ .................................. _ .................................................................................................. _ ........................................... _J 

* En base al total de respuestas institucionales por área de temática. 

3 f". p u E· d P ¿<. p r €~ e: :i. <:•. r· qu r:.0 E· 1 
instruc::clón lo representan 

mayor número de demandantes de la 
los capac::i.tadores, 69 .. 4 por ciento~ y 



los técnicos, 42.9 por c1ento. El menor guarismo correspondió a 
Jo·"· CC.:If'f'lpF!S;i.r··loS;, ::::::1.,4 pOI" C::.iE:.•I' .. ItO, 

¡:::·1'::;.-i.. rn:~.<::;mo, 

Ce':\ pi::·l C:: i. t.i:"- C i Ó1' .. 1 

se puede observar que las pr1nc::ipales demandas de 
institucional fueron sobre las áreas temáticas: 
modelos de desarrollo de Aqroindustria rural, 

c::omerc::ializac::ión y c::onc::eptualizac::ión sobre 
Agroindustr1a rural. 

Sin embargo, vale la pena hacer notar que las áreas: organización 
comunitar1a, medio ambiente y adminstrativa representan los 
menores requerimientos institucionales, siendo éstas, las que 
constituyeron las temáticas más débiles reportadas en el estudio, 
1 1 E• C:: E·<:;:. -:::1 1" :i. d ~;:. p ;::¡ 1"' i::'i ·f O 1'" t.;::¡ 1 (:,:• C:: ¡:::• ¡··- J. O~:;. d ~¡:; p E:'• C:: t. O~:;; el E·?! cj f?! s; i:"- 1'" 1' .. U 1 1 U d 0:.• J ,:;,_ 
agro1ndustria rural. 

L ce~:':. 1 ... Pq u E'¡··· i rn :i. r:.-:~r-~ to~:; c:l f!!! e:: a pe~ e .i te1 e i Ól"l pe:\ r· ¿;¡ tr~ c::n i. e:: o":; -¡: UE' r CJn 
r:• 1 ... in (: i pi::l l. me:.'n t. e <:;.e:¡ b r r:'? E! 1 á r-f-:2,::1 tE' en o J. ÓCJ i. C:i:!\ , ~:..;t:·'(]U :id <:i. ~"' por- 1 <::1 ·::::. d r::.=.· 

1f1f.''~ 1 .... r: .;·¡el E· o / e: o mE! r-e: .i. e:1 1 :i. :;.~ .::1 e:: i. ó r .. 1 , o ¡·-e;_¡ i::1n i. z .:::1 e: :i. ór·, e o mur-~ :i. t E1 1'' .i. <'~ , 

e: e::., .. , e:: e:· ¡:::e 1:. 1 ... t ,·:·1 l. .i z ¿:¡ < : i ó 1'"1 ·/ rn e:• el F!! l. o ~:o. d <:::.· el (·:::·~:;<::c. r- r- C::• l. 1 u r·:.:· n ,·:,'! ¡_::¡ r· o .i .. r-~ d 1 . .1 ~::; t ¡·- :i. ,,:\ ¡·- 1...1. r- i) 1 ; 
'. t.< 1 1 ~::. l.. :i. t u ·~, E::· r .. 1 r :J u ,,::::· 1 <!:1 , .... <:.:· i::1 d E' u , .... CJ <::1 r .. 1 .'i. ": ,::, e: i e:, 1 ... 1 e: C:< rn u. , .. l :i. t. ,;:,, , .... :1 . .::•. 1 ,;·:,_ c:1 e:· rn t.:· r1 u ¡·

•::,u 11. r: .1 t:.ucl • 

En tanto, que los requerimientos instituciondles de c::dpdcitac::lón 
para los capac::itadores estan representddos pr.i.nc::ipdlmente por las 
~reas: modelos de ciesdrrrol.lo en Agroindustrid rurdl, merc::edeo y 
comercializac::1ón y tecnológicd. 

Respecto d las demandds ele Cdpac.i.tdción par<:\ los cdmpeslnos, 
1.1·1 •.::l.i. e,:'! 1 ... c:<r·1 I'"E•q u e• r- :i. mE:! .i. n ter~::; p r :i. n e:: :i. p,:!\ 1 mE•I'"I tE· ~::;o b ¡·-·E· 1 <e1 <::. ¿\ r--· e:·;:~ •:; : 
tecnológica, orgdnización empresarial y conceptudllZdC::lón sobre 
modelos de Agro.i.ndsutrid rurdl., sin n:i.ngund solicitud pdrd las 
breas de dcim:inistrdci.ón, problemática de mujer y medio ambiente. 

Snbre los datos registrados en el Cuadro 5, se 
apreciaciones respecto a cierta inconsistencia 
snbre los requerimientos de c:dpacltac.i.ón entre los 
/ los C::dmpesinos. 

1· .. 1 <:<. e <:~~ r .. 1 i::'1 1 'J 1 . ..\ r .. 1 <::'t <:::. 

F!:)''' pe e: i. e::\ 1 rnt:.:•n t F.:' 

e:: e:( p<:;. e .i. t.:::1d o r·E·!~::. 

~:::; J.. <;:;. <::-:· tiene presente que en ld probl.emát.i.cd c:le la Aqro:inc:lustr1a 
rural dos de los sujetns directdmente implicados en su desdrrollo 
son justamente los campes.i.nns y los cdpdcltadores~ además ele las 
!.1'"1 '''' -1:: . . i i::. u e:: :i. e::• 1'"1 t:O\ «;; e:: i:':1 ¡:::< i:!l e .i. t i:!i el u r- ;;:\ <:;; y 1 .::~ e e::• m t...t r-; :i. el ,·,:¡e:\ , p ;::( r· E· e:: e:· e: o r- ¡r· E' e: t u 1 ... 1 q <::.·:· 

las demdnc:lds sobre Cdpdc::.i.tdc:ión c:le unos c::orresponddn a lds 
necesidades del otro. Lo que nu ocurre al comparar los 
requerimientos instituc:.i.ondles de .i.nstruc:c::ión por áreas temáticas 
en donde se aprecia lo sigueinte~ 

En relación al área dciministrdtiva no 
tn~tituc::1ones no demandan c::apac::.i.tac::ión 
Lrimbién la sulic:ituc:l sobre ld m.i.smd 
capac::itadores, 4.3 por ciento. Siendo 

¡:::<E~ f" i::¡ 

E:·~:; 

qUE! 

poi'" 
los c::ampeslnos y 
minimd pdra los 

la práctica sobre 



Ag~o1ndust~ia ~ural demuestra que dicha área es precisamente una 
de las que más dificultades presenta a los campesinos para el 
desar~ollo de sus actividades productivas y si los capacitadores 
disponen de conocimientos suficientes en admisnitración su 
práctica no refleja el impacto en las intervenciones de 
C:iF•''·<·:'ilt··r·c)}]cJ ·:;:;oi:JI'"C• (iCJI"CJ:i.nc:lu~::;t¡r·i;:~ t"'UI'"i!:\1. 

[rl cambio, respecto requerimientos de 
capacitación indican una relación coherente, dado que las 
instituciones demandan mayor capacitación para los campes1nos, 
36.4 por ciento, y un puco menor para los capacitadores, 30.4 por 
e :i. c·n to , cc•rn o l <J c:l c·:~rnJ...tf:~ ~::; t r·· ;;:1 1 a p Y".:~~ e: t .i. e,-:;., ("'.•1'"1 c:l or·, dE·:· 1 o<::> e:;,:; pi:.<. e: .i t.;,:·~ el C:) ¡·· f?.s:. 

t· .1 E·· r·1 F·.• r .. 1 d \:''! b .i. 1 .i c:l ;,·:~el t;:;• 1'"1 c:l i. e h.::~ i:'\ 1··· E·~ i:':\ .. 

Respecto al área temática medio ambiente, los datos registrados 
tampoco son claros, en el sentido de que las instituciones no 
, ... ~ •':'1 e: E:· n ~::,o l :i. e .i. t. u d d F!! e i':'! p i:':'1 e: :i .. t.,;·:~ e: :i. ó r .. 1 p ,:;\ r .. ;;:1 1 u''; e ;:t rn pE· ~c,; :i. no<;:; y E~~::, m .i r·1 :i. rr; <:r. 

¡: ';:~ 1'" E1 1 u~=; e ,::1 ¡::) ''''· ;::: i t E1 el o r· C:! ~; • E:~:; t c::1 ~::; i. tu,:;¡ e: :i. ó r·1 p .::1 r .. "'''·~:;E~ :i. 1'"1 c:l .i e:: e:\ r· q 1...1. •::" J. ;::1 r:::. 

instituciones no tienen clara la importancia de ésta 
¡::. 1' <:::< 1::) .1 ~,::· rn .,:'\ t. i e ,,;·~ ,, e u m o t a rn p <:::< e:: u ~"'· u 1::) 1'" ~'.·' t:.:· 1 i:'\ 1'" \':> E:1 t. e m <:':1 t. i e: ¡:-:1 p 1'- C:) b 1 e:.· m i!i1 t :i. e D. c:l '"'' 
11'• u J e::.· t ... ,, <:,; (J bY" (·C:· 1 ;::r. e 1 ... 1. "'~ 1 r·; u ~· E:· ¡:::• u r .. t. ;::ti'" e• n d f'.' m i:'i! 1 ... 1 el D.~::; d ;::.:• e:<':':'! pi:''· e :i. "1::. ;::,.e:: :i. () r·1 1 ... 1 .i. 
para lus campes1nos~ ni para los capacltac:lo~es. 

En relación a los temas que 
capacitación inc:l.icaron para 

las instituciunes 
lus tres tipos ele 

<;:;obl .. -,,.:, 

lo·:::: u•::.u;:~r .. io~:: 
c:lf.0<;,;;::li'"I'"U 1 :J. C::r aspectos de posc:usec:ha. .. os muelelos c:le 

Agroinc:lust~ia rural fueron 
capac:itac:lores~ asi mismo, se 
rampesinus subre temas como 

Estrategias metodológicas 

solic::itadus para 
c:lestac::a la c:lemanc:Ja 
abastecimiento c:le 

Respecto a las estrategias metuc:Julógicas 
instituciones para impartir la c:apac::itac::ión 
siguientes resultados: 

1 o·:=:; téc::r .. l:.t. c::u<::; 
p.:.\r·;::~ lu<:=; 

\j 
.' 

materias primas y 

q u t:.:· L.l t. l. .l :1. :". iii•.l"'l 

~:.', ¡:::.• CJ J::¡ t. 1 .. .t v :i. e-:'• r .. u 1'"1 

1 i':'! <:> 

lo":; 

Ll número de respuestas fue de 91.7 por c:i.entCJ de participaclón. 
La mayur demanda la constituyó el aspecto relac:i.unac:lo c::un la 
dirección, 77.4 por ciento, seguida ele planeación, 70.2 pu~ 

ciento, y diseACJ de materiales de aprendizaje, 67.7 por ciento. 
La c::ategoria de Ni.nguna estrategia de ap~endizaje c:liu c::omu 
I'"E'!~:;:. U J. t. i:'ir c:J () 6 " /j. ¡:::ro 1' C:: :t. E~f''1 t O • 

Las resultac:lus anteriu~es muestran el interés que tienen las 
tnstltuclones pur la demanda de c::apacitac::ión sobre el dise~u, la 

e:·'' j (:'·:·!e u e:: .i. Ól"'¡ y E:· 1 c:or·1 t r-ol dE·~ l. O:t e .::1 pi:':'! e:: i. t. a e: :i. ón . H .i b :i. f.::·n f:::·~::; e: i. E· 1" t C:'! quE· 

la pr1nc.i.pal activ.i.dac:l c:le la mayoria de éstas es la capac:itac::ión, 
también se pudo apreciar en la mayoria de las entrevistas, 



4:::: 

l. C) p1.Jfi:i•c:lc· 

1 r1 ''"· t. i t: u e: i IJ r··~ F'! ~:::. t C) r· t·. <:'•. 1 E'! e i E· 1,. .• ::\ r·, 1 ;::¡ ;::1 d m :i. 1'"1 :i. ~===· t. 1'" <:\ e: :l. ó r·, c:l e::: 1 ;:,·, e:: 2 ¡:::. ,·;:1 < : :i. t:. i'~ e :i. <~l n : 

pl2ne2c:J.ón, eJec::usión y evaluación de los eventos, y fue~a 

centrada sobre la comprensión de las c::Dracteristic::as y 
I:F'·c,,:.::··,:;:.icl<::\dt''··~:::. cit.::· J.u~:::. u~:;u;::11'··:Lo~::; c:if:' 1<::~ mi.~::>mi:OI~, ¡:::.odr·.í<"tl"'l rn<::t>;:i.miz<::~r l.u•.::> 
recursos y logra~ la eficiencia y eficacia sobre la p~obl.emjtic::a 

Je la c::<::~pac::itac::ión en Ag~oindustria ru~al y fortalece~ su 
desarrollo mediante una mayor participación de éstos. 

Modalidades de actualización en Agroindustria rural 

Los resultados muestran el siguiente comportamiento: capacitación 
.,., ~.::: e:• ¡:::. ;::• e i 1 ... •''1 el u r· E·! •::; ,, ~? 6 . 1 p o 1'" e: i E!, ... , t. e::. ~· e:: u , ... s; o'''' i n t. e r·, ~:; i \/o c.::. ,, :::::::::: • :·:,: p u , .... 
e .l. l:·:·!r··, te) , !::. ;,: •. 1 1 f:'! i' e:.•<;;;. o 1 <::\ bo r" a tu r· :i. o~:; E~ c.:; ¡:::.f:' e: .:í. f :i. e: o~::; ~· l ::; • ::':. pDI'" e:: 1. E!l"·1 to '/ 
·.:;,. ,,,, 1n .1 n e':\ 1" i u~==> ¡:::• <::"1 1 .. ,·:,\ c:l i •:;; e: u'''· :i ó n c:l E· t. F· rn <::\ c,:; t.·:.· •::; p r::c· e: .i ·f' i e C:• ,;:; ., 1 . () p u,... e: .i E' r .. 1 t o . 
Consideran ademjs, que la información debería recibirse ;::¡ través 
,j E· ¡::) I.J b 1 i C ¿;¡ C. :i. C::< 1"'1 !:"• <;:;. C'• <;:;¡:::<E! C: i 'f :i. ( :el~;:; , · .. :• •.• :• pOr·· C: OÍ. C:• n tU , •7:'1 Ud :i. U V :i ~:;;U i::'l 1 F~ ':':> , 

... :. •.. > ¡::..u~" e i C'c•n t. o .. 

Los datos registrados c:u~roburan una vez mjs la necesic:lac:l que 
l: .. i F.:· n e• r 1 l '"'· ~::; i '' .:::. t :i. '1::. u e i C::• n •. ,. ~::; <;::.o 1:::. r·· ("·~ 1 ;;~ ·f e::• r· rn "''· e:: :i. ó r .. , d E'' e ,,·,¡ ¡:::. i::•. e:: .l. t. <:1 cJ o r· E'· ·,:::. / 

el .i. ~,:;punE·:· r· e:! E· ur1 <;:;. :i. s:> t. t:::•1T1<::1 el E' in 'f D l' .. ma e .i. ór·, A e,:¡ :i. 1 y u pu 1 .... t.ur .. 1 u ,, e:: ,;,¡m po~::; t-:!1'"1 

los cuales los esfuerzos y espec::ialic:lac:les de las distintas 
i 1 ·1 ~;;:. t i. tU C: :i. U 1'"1 F• ~;:; E• 1'"1 m i'=l t. H 1'" :i. d d E• C <:':\ p ;::¡ C: .i. t i::'t e:: .i. (, n p U c:il'" :i. Eil ... l ~:; E• 1" 

verdaderamente Gt:iles s1 la Red propende como tarea fundamer1tal 
entre otras propiciar el acercamiento y c::omplementariec:lad 
Institucional en torno a dicha problemjtic:a. 

Encuentro Nacional sobre Agroindustria Rural 

L. u •:::. , ... ¡:.:• ':''i ¡:::. I.J 1.'::~ ~==i '1':. E:\<;,:. 

dE~ E:'<. puy () pi:il'" D 

i 1' .. 1 '.:ói t i t 1 . ..\ C: :l. C') 1"'1 E!~:;; 

i:':'i U el i. C::• V :i. ~::> U i:"1 1 F• ~;; , 

referentes a la muestra de materiales didác::tic::us 
la capacitación y su contenido indican que las 

disponen principalmente de materiales impresos y 
videos, 88.5 por ciento y 30.8 por ciento 

La clase correspondiente a otros modalidades, 23.1 por c::ientu, en 
Monde indicaron: prototipos de tecnologia apropiada, modelos de 
agroindustria y carteleras. Ninguna de las instituciones dispone 
c:l ;:. j 1.1 ¡:.;. <J C') •:,;:. el :i. c:i i':• e: t: . .i. e u~:: ... 

En ~elac1ón al contenido de los materiales didjc::ticos de apoyo de 
mayor disponibilidad :institucional se registraron los componentes 
de procesos tec::nulógic::os y de comercialización, 65.4 por c::.1ento y 



42.3 po~ c1ento ~espectivamente. El 
'·''' ·c,:; r:~F· \:tu J' .. r":·'] ;;:te: i or·1 del o c::on r:::.• 1. cur·1 •::;u m o!' 
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menu~ gua~1smo lo ~eg1st~a el 
.1. ;:;, • 4 poi,. C::.Í.E~r .. 1 te:). 

El item ~elac:ionado a ot~os apoyos didácticos ~egist~a un valor 
':i ,,,, ·::!: ¡:¡ .• 6 j:"! C:) t' e: :i E.' r .. 1 te! t-::· n \':·:·:· 1 e: u ¡::t 1 ·::;E· el E'~'' t: ,::te C:t n l C) ~:; E't ¡::; pE! e t CJ '"'· d E:· 

admLnist~ac::10n p~incipalmente, seguidos po~ los de: contabilidad, 
metoc:lologias de desar~ollo rural, c::onstruc::c.i.ón de un modelCJ 
c:oope~ativo municipal y herramientas teórico p~áctic::as pa~a el 
manejo adecuado de lCJs recursos. Cuadro 6. 

Muestr-a 

L ,,., 1f<U t:.:·~::. t. r'" i:'t el t:.:• rnc.:•. t F::• J' .. i '"\ 1 fii•s:; el :i. di:\ e:: ti e:: o~::; c:l e· ¿~ poy C::• p ~·· c••::;c: .. r .. 1 t io:t cJ a. F'•n el 
¡:::: r .. 1 e t. 1, E'· r ·1 t. ¡r· t.:) f'·.J Et e :i. C:) r .. 1 i::t 1 ~:o; e• 1:::< r·· <·:·:·! (~~ q r·· o :i. n el u •;:,, -1::. r· 1 ,,,, h: u r·· Et 1 .. , e: un •::; .1. ·::; t :t. o <:C·.' 1 .. 1 : 

c:.artlllds, manuales técnicos, boletines técnicos, m1meografiac:los, 
1::• J \·:·::• \J ,,;\ \::) 1 E'• '"-· , l .i. 1::< 1,. O<::> !' (·? ~;:; t U el i C• ·:::;. el Ec' C: i:"t \::i U !' d :i. •::'t p ('J ~::; :i. t i V C.'t ~"· '/ V i. d F~ D ~"· • 

Contenido 

Ll c::onten1do de los mate~iales fue básicamente sobre lCJs apoyos 
rlLd~c:tic::o que utilizan las instituciones pa~a la ejecución ele las 
metodologias ele c::apacitdción sob~e Aqroindust~ia rural y la 
1ndust~ia u~bana. Esto en razón a que el desarrollo de la 
p~imera, es ~elativamente nuevo como temática, no asi~ con 
~efe~encla a las empresas urbanas donde ha habido mayor trabaJo 
1i1E' 1 .. C•c:IC< J ÓCJ .l. CC::< .. 

l.)¡:::.' lt]Uii:<J fC)J'"iTii'it., 

el E.· CJ r ... u ¡:::< C:) ~;::. el t:·:' 

se presenti':\ron libros sob~e Reuniones y memorias 
trabajo 13 cooperativismo 14 y utilizaclón de 

yuc~ en nutrición animal 1 e. 

En relación a las cartillas se pudieron distinguir tres tipos de 
;,:;:•¡ .. , foqUE'.'<::;~ f <::::< rmE<. t :i. V O~ .i.. n 'f' DY .. Il'li::\ ti. VD y cj~;:::. i;,\d .l. E:•<:'' t.l" i:itifl 1 E•J"1 te::<; <::i .l c:•r .. , cJ U 

caracte~istico en la muestra las ele carácter informativo. 

l. ~·'C:: J f.YT. 

elE· 

··.¡ 
! 
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SONDEO DE CAPACITACION SOBRE AGROINDUSTRIA RURAL~ REDAR COL./92 

PARTICIPACION INSTITUCIUNAL EN LA MUESTRA DE 
DIDACTICOS DE APOYO REPORTADAS EN El ESTUDIO 

! ~=~-~=-- ........................ .. 
.........•.... ~ ..... ~ ..................... , .. _ ............ __ .................. •-•··-- .................................................................. . ...................................... _ .................................................... , 

l. * 1 

11

1 Mate~ial imp~eso 
Juegos didácticos 

1 

\ ') iclE·o·;:. 

\ Utr·o~:. 
1 

o. i) 

~:::o. H 

:'?b • e¡ 

-1 

1 

1 
1 

1 

r ...................................................................................... -........................................... -............................................... _ .............................................................. -.......... _ .......................................................................................................... .. 

1 CONTENIDO "/ 
/u 

1 ............................................. - ........................................................................ _ .......................................................................................................................................................................................................................... . 
1 

\ Proceso tecnológico 
1 

1 Comercialización 

1 
1 Cc::rr-l !:;urno 

1 
1 Utr .. o~=· 

42.:::: 

:::;:.<:¡.. 6 

1 r~,-~\_L: _r'= __ r~,;-r_r_~~L:~~~~~~--~E--~'-~_R_' __ :c_:~~~:~ _ _:=:"___________ _ _ _ _ 
* Con relación al núme~o de respuestas del 

1. r ·1 ~=" -1::. i tu e .l o n f?:! ''"· ¡:::r i::\ r .. t .i e .l ¡:::r <::1 n t. e-~===· .. 

1 

1 

... 1 

las ca~tillas de ca~ácte~ info~mativo fueron 
Fundación Ca~vajal 16 ; 

I CA·-t31:::Nt:~:~.."i'. 

1 i::'\S e:! E• 1 i:i!::; 
siguientes instituciones: FUNDf:iE:C "- ·;r: 
FUNDAEMPRESA 1~; y el convenio 

·1· 6 F' 1" c:Jc_:J r .. ama 
(i el m :.tr-·, :i. ~==· t r· "~ e:: :i. ó 1"1 .. 

Té:c::n :i. c::os !' C::UI'"~::;u 

17Cartillas: Solicla~ic:lacl y Cómo esc::uge~ y manejar un 
nE!iJDC:.lU .. 

1 ~8eminarios-Talle~ 

e:! E! 



Entre las cartillas formativas 
producciones institucionales: 
BENA21 ~ CENCOA-DESARROLL022 , 

F:· !..ITHJ f.:' j u 1'"' '"'~ ··~ " 

se destacan las 
SENA20 : Convenio 

¡::un d <71 e: i. Ól"'¡ 

~::; i q u .i. un te::; 
I NDl":::i=(EI•~n····· 

z:::.r. 

L.a mas caracteristica adiestramiento fue 
producción de CENCOA-DESARROLL02 e 

los manuales presentaron dos modalidades: 

D~ientac:ión técnica~ entre los cuales vale la pena indicar el 
t::.•n"foqut-:· r··ul'"<:~l d(·:·::• ln~:; (jf:>. l.r::l Bibl:i.otr::.~c::<::l df.?l Cc:\mpo ·zo quf.'' 
presentan un visión integral sobre la producción agropecuar1a, la 
conservac1ón y procesamiento de alimentos, la 
la granja i.ntegral y pr1meros auxil1os. 

adm:i.n1strac1bn de 

Los del CIMPn sobre la tec::nologia de la panela; los del ICTA·UN 
sobre procesamiento de lácteos, frutas y verduras y cárnicos y el 
de! CinT sobre recetas culinarias de frijol. 

:1. ,,, Capacitación para la 
de ajuste tecnológico. 

participación del 

~°Cartillas de las metodologias: Capacitación para la 
p.'".lr··t:.~.c::ipc:1ciór"¡ c:ampt.?~::;ir"IC:t~ C{·~PriC~~ y Ci:'lp<:tc::itac:iórl pE:tr·¿:¡ ].¡:,;, 

.1.. r·, te .. c.:,¡ r .. ;:~e :i. ón y p<.i r .. ti e :i. p;;;, e i ón cJ <·?:.· 1 ;:;, ~:::. comun :i. el ;::,el E".·~'' u 1'" b<,\n "'' •::, ~· C; I F'(iCU , 
asi como las de la modalidad de formación abierta y a distancia, 
FnD y las de (.'¡prender a aprender. 

21 Cuencas hidrográficas. 

~ 2 Guia de proyectos partic.i.pativos y Curso de contabilidad. 

~ 3 Serie de temas administrativos para peque~as empresas. 

24Convenio Fundejur-Fundación carvajal. 

2 ~ Curso Básico de Contabilidad. Doce cartillas. 

:;;,~ <::> 1'~1 E\ 1'"1 U i:':'l 1 el t:;; 1 i'\ <J 1'" el 1'"1 j i:':\ ~ C:: i:':'l b 1r· <::'1 ~::; ~ el f.-:·~ r· i. V a el O~; 1 é C: t C! U~:::. , 

conservac:lón de alimentos, abejas, vacas y concentrados caseros, 
cerdos, conejos, gallinas, fruticultura, huerta y alelopatia, 
tecnulogias apropiadas. el biudigestur, abono organico y 
lombricultura, busque ecológico, plantas medicinales, primeros 
,,,,u :< i J. 1 u •.::; fi:! 1'"1 F:: 1 e el m p o , c.:; u E· l CJ •:::. , pi ~::;e .i. e:: u 1 tu 1"' c-:, .... 1 ¿:,(Jo •::; y t::· ~;te\ r .. 1 q u. E·~::; , 

pasto de corte, casa campesina-zonas recreativas, abastecimiento 
el E· "'' C:J u E1 ,, i:':\ el mi r .. , i. ~:; t r .. <:~e:: :i. ór"1 Y" U r .. a 1 y e:: CJ1'"1 ~::; t r .. u e e:: :i. Ol'"l F:'~::; ;::,g 1"' o pE.·' c::u.::tl'" .i. e:·,~:: .• 
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Enfoque metodológico 21 -~ 23 Asi como, sobre las 
o~Lentaciones minimas en el manejo inte~no de la empresa y en las 
relaciones del empresario con las diferentes entidades con las 
cuales tiene que interactua~ permanentemente2~. 

E::~" +.t.Jc:l.i.. c:o<::> 
e: t·? 1 ,,,, '1:: e• ~· ;,! :!' 

de caso e información general sobre 
e 1nformación general 1nsti.tucional 26 • 

i:':\ q ~·o :i. r·1 d 1 ... t ~':; t: r· 1 ''' ., 

.. os videos correspondieron a información institucional y procesos 
tecnológicos, especialmente sobre: procesamiento c:le lácteos, 
cárnicos, frutas y verduras27 , producción y procesam1ento de 
vuca y proyectos integrados zB Acuicultu~a29 , GranJas 
Inteqrales30 y agricultura biolóqica orgánica31 • 

info~mación anotada ante~io~mente se puede :.\.n'i'E'•I-".i.r· le::. 
<;;; .1 q i ... l i. E• 1"'¡ t E• : 

es c1e~to que la muestra p~esentada no fue p~ecisamente 

2 ~ La Emp~esa Asociativa. Convenio 
HOLANDA. Proqramas móviles u~banos / 
Guia metodológica y lecturas de 
rep~oducciones CDRFAS~ Bogotá, 1.990. 

coope~ación técnica SENA
ru~ales P.M.U.R. Se~1es: 

22 Manual para organizaciones de 
agropecuar1a. Registros contables y cont~ol 

DRI, Financiacoop. 1.990. 

·:;.·:! -~,, Z E1 ¡:::. <':\ t. i':\ ,, ',) • 

CI(.",T, JC¡•:¡:~. 

comercialización 
.i.l"'¡ t. E-:• 1'"1"'¡0, !)¿:¡¡"·¡e: o o p ,, 

de capacitadores. 

24 Manual del Empresario. Programa de Asistenc:1a técnica 
Integ~al a la Peque~a y Mediana Industria, A.T.I. la. Conferenc:1a 
Lat1noame~icana sobre Formación Profesional en la Peque~a y 
Mediana Empresa, Cartagena, Colombia. SENA y ACOPI~ 1.989. 

!' cj f:? Pr .. oduc::clól", 
Agropecua~ia Campesina. 

Instituto de Cienc::1a y Tecnología de Alimentos, I CT (:, .... u¡\~. 

2 B Centro Internacional de Agricultura Tropical~ CIAT. 

Enti.c:lc.ic:IE~s y (~,c:ui. cul tur-·¿~ cJ;:.::: 
Amérlca Latina-CIID~ Canadá. 

Hogares Juveniles 



de material de apoyo didáctico sobre agroindustria rural~ buena 
parte de éste cubrió elementos esenciales del mismo como fueron 
las áreas de producción agropecuaria~ procesamiento de alimentos, 
contabilidad, administración rural~ estudios de caso y 
cooperativismo. Sin embargo~ hubo bastante mater1al que aunque 
tiene enfoque metodológico para la industria urbana, 
pr1nc1palmente en las áreas de contabilidad, administración y 
gesti.ón empresarial~ son un aporte significativo para facilitar 
su aplicación al contexto rural. 

Asi m1smo, vale la pena indicar que los diferentes materiales de 
apoyo didáctico presentados constituyen algunos de los medios 
ut1lizados por las instituciones en la estrategia del proceso de 
ense~anza-aprendiza en donde~ sin lugar a dudas el instructor o 
capacitador cumple el papel más importante. Desde luego, s1 
adicional a los conocimientos~ habilidades y destrezas de éste, 
las instituciones disponen de materiales didácticos de apoyo 
di.se~ados técnica y pedagógicamente facilitan mucho más dicho 
p¡·c:.,,::.t·::·!::=.c:). 

(:1 J CJI.\1' .. 10!::; 

flii.J. (·:·? ~:.; t 1' .. ·3 

f.·:.• 1 F:'.• in E· r·¡ t. O<:,; 

'f l...l F-:• r-· O 1' .. 1 1 C) ~::; 

CJ U E'' !'.;E:> pu el i. f:? 1' .. 01' .. 1 

s:; :l. 1,~ t...t :i. f:?. r .. 1 tE· ~:5 ~ 

Riqueza pedagógica 

f:.'·s:;tuc:l:i.c:) elE· li::i 

Abundante producción especialmente en los temas sobre 
agricultura, ganaeleria, contab1l1elad, administración, gest1ón 
empresarial y cooperativismo. 

Aspectos metodológicos, donde se pudo apreciar el enfoque 
formativo a través de los di'ferentes medios~ ca~tillas~ videos~ 

material bibliográfico~ diapositivas~ etc. y especialmente, 
sobre la formación ele capacitaclo~es. 

Apoyo interlnstitucional para la mayoria de las producciones, 
entidades del sector gubernamental~ las universidades~ los 
centros ele investigación y las Organizaciones no 
Gubernamentales. Asi mismo~ es oportuno indicar el apoyo a 
través de la cooperación técnica internacional y convenios en 
algunas ele las metoelologias y producción ele materiales. 

En relación a las instituciones en donde la producción de 
materiales didácticos ele apoyo es básicamente relacionada a las 
e:,:;~ r" t. i 1 1 ;:~ ,,, · c:ur·, f!:.•r .. t f DCJ Uf!::• i. n ·f o r·m;,;. t. .i vo , !'>E· pudo <::1 p r··<:·:~ e: :i. a,... E·l ... t 1 ,;:, m<::i y¡;::, 1" :í. <::1 

de las entrevistas, que no disponen de un equipo amplio de 
personal en el área de clise~o técnico pedagógico~ a diferencia de 
!as instituc1ones con producción de cartillas de enfoque 
·f (J r-.. m"'' t .. i \/ C) ·~!' :·,,~ • 

32 SENA y CIAT especialmente. 
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transferencia y adopción de tecnología facilitado por los 
capacitadores mediante la utilización de diferentes medios de 
enseñanza: cartillas, videos, diapositivas, acetatos, 
papelógrafo, transparencias, formatos, especímenes, etc. 
Especialmente que dichos medios sean elaborados en base a las 
propias realidades de los usuarios donde se imparte la 
instrucción. 

En resumen un buen programa de capacitación institucional debería 
considerar tres elementos para fortalecer la eficiencia e 
impacto: voluntad institucional, una comunidad con 
potencialidades para el desarrollo de la Agroindustria rural y un 
equipo de capacitadores con un buen soporte para el diseño 
técnico-pedagógico de materiales. 

Sin embargo, el mayor problema que afrontan las instituciones en 
este campo es el tipo de usuario, adultos, en donde realmente se 
requiere más investigación, dado que la formación de los técnicos 
e investigadores en las áreas agropecuarias primero tiene un 
enfoque urbano y segundo la mayor experiencia en educación y 
capacitación se refiere desde la niñez hasta la adolescencia, 
para quienes los patrones del proceso de enseñanza-aprendizaje 
son diferentes a los requeridos por los adultos. 

Así se puede apreciar como a los adultos no se les puede impartir 
una instrucción bajo los criterios de imposiclon, de no 
discusión, de no diálogo, de no criticidad, etc. de igual forma, 
que el trabajo de capacitación es más eficiente cuando se realiza 
en grupo que individualmente; que el adulto necesita procesos de 
reflección, interiorización y apropiación de los conocimientos 
de donde es importante la valoración de su desarrollo cultural y 
tecnológico, razón por la cual es importante utilizar al máximo 
los propios recursos de su entorno como medios en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

BANCO DE DATOS SOBRE 
AGROINDUSTRIA RURAL 

RECURSO HUMANO PARA CAPACITACION EN 

Respecto al Banco de Datos sobre Recursos Humanos para 
capacitación hubo 48 entradas (ver Anexo 5), del cual se elaboró 
el Cuadro 6, en donde se registran 32 especialidades, 
tecnológicas 31.2 por ciento; ingeniería agronómica, 21.9 por 
ciento; educación y extensión agrícola, 15.6 por ciento y 
mercadeo y comercialización~ 9.4 por ciento, etc. 

Así como, la mayor participación de los técnicos en actividades 
de dirección o coordinación de programas de capacitación en las 
instituciones. 



me~cadeo y comercialización~ 9.4 por c1ento, etc. 

Asi como, la mayor participación de los técnicos en actividades 
de direcc1ón o coordinación de programas de capacitación en las 
j 11 •;:; t .. i t U C: i O r·1 E~<::; • 

!le igual forma, se muestra que solamente en una de las entidades 
además de part1cipar técnicos cuenta con especial1stas en 
¡: \ n 1::. ,, .. e::. p C:) l e::. iJ .i. <::, / :~;o e:: .i u l ;:::. c.:_¡ :í. ,.,, ~· 1 • .'l r··~ :i. e i:) ~::; p r·· u ·f P ~=:; i. C:) r··, t:·? •:::. e:¡ u E:· ¿:;, p ¿·:, ¡···· 0::· e:: 0:: ,., 

registradas en el Bancu de Recursos Humanos, disciplinas éstas es 
donde mayor dPbilidad instituciunal presenta la problemática dP 
capacitación en Agruindustria rural. 

En relación a la localización de las sede de las instituciones 
donde laboran lus especialistas se puede apreciar que se 
encuentran principalmente en Bogotá, Cali y Medellir\, Sin embargo 
' : E· c:l 1·:-:-:• b 1·:·:• t:. ¡.:::. ¡·, E·:• r-- ¡.::·:• n C:: l...l E:• ¡·¡ t. i:":1 q U E·:·:• i:!. 1 i.J Un i:il <=;. dE'! 1 i::l ;::; E·:• ¡·¡ t 1. el i'i¡ el t?:.• ~:;; (';:.• .J E• i :U. t. <:"1 11 

actividades en varios departamentos. 

L ,·:;, ::;, t:::· •::; ¡:·) F': e :i. ,:;, 1 i c:l ¿:;, d ~::-:'· ~::; d e m <::1 y u ¡--·· ~:=; i c.:_¡ r··, i ·f :i. e:: ;;:•. i : .i ó r·, E:' r·, e:: u ;..:¡ r·1 t. u .;::, '"'u. ,.,, __ :1. rn t,:::, ,,.. e::. 
fueron las de: Ingeniaría agrunómic::a y conservación de al1mentos. 

El numeru reducido de participantes en el banco de Datos por 
parle ele las 1nstituciunes pudo haber sido ocasionado por ta 

limitada promoción del estudio entre las m1smas. 
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CUADRO 7 

RED DE AGROIHDUSTRIA RURAL DE COLO"BIA, REDAR COL 
BAHCO DE DATOS SOBRE RECURSOS HU"ANOS DE CAPACITACIOH EH AGROIHDUSTRIA RURAL 

HO~BRE DE LA IHSTITUCIOH CIUDAD ESPECIALIDAD AREA DE DESE"PE;o PROFESIONAL 

l. BAHCOOP He1 va Coeercial iwión Agropecuma Desarrollo Rural 

2. BAHCOOP Bogotá Desarrollo rural Progra1a de desarrollo asistencia técn1ca 

3. BAHCOOP Cal i Econotista Agrícola Asesor Desarrollo Rural 

4. CIID Bogotá Planificación/Dir. Econotía y Adtón Coordinador 

;,, ClA l Cal i Adtinistrador Rentabilidad financiera, ejec. Progr. 

6. CORFAS Bogotá Comcial ización Coordinador del área rural 

7, CORF~S Bogotá Antropóloga Coordinadora Grupo Probletática de "ujer 

3. CO¡ FAS "ontería Ingeniero Agrónoto Tmología 

9. CORFAS "ontería Econoti s ta Gestión Etpresarial 

10. CORFAS ~ontería Ingeniero Agrónoao Procesos técnicos y productivos 

11. CORFAS "ontería Sociología Organización Adtinistrativa y Etpresarial 

12. CORPO!UHIA Tunn, Cauca Econotista "edio Atbiente 

13. CORPOTUHIA Cal i lng. Agrón010 Edumion para agricultores, elaboración 
Extensión Educación Adtón Finca aaterial didáctico, extensión rural 

capacitadores extensión rural 
14. CORPOTUHIA Tunia, Cauca Ing. Agrónoto Extensión rural 

1 :,, CORPORACIOH DE ESTUDIOS Cartago, Valle "édico veterinario y Zootmista Asistencia técnica pecuaria 
TECNOLOGICOS 

16. CORPORACION DE ESTUDIOS Cartago, Valle Lic. Biologia y Quilica Asistencia técnica en Biologia 
TECNOLOGICOS 

17. CORPORACION DE ESTUDIOS Cartago, Valle Zootecnista Docencia en Adtinistrmón 
TECNOLOGICOS 

13. CORPORACIOH DE ESTUDIOS Cartago, Valle Ingeniero ~grónoto Dirección Unidad Acadética, Asistenm 
TECHOLOGICOS técnica 

l'l. DRI Bogotá Arquitecto planificador Director Of. Regional p. Cundimarca 

20. DR I Aedellín Econotista Agrícola Asistente Financiero, Asesor en 



RED DE AGROIHDUSTRIA RURAL DE COLü~BIA, REDAR COL 

B~HCü DE DATOS SOBRE RECURSOS HUmOS DE CAPACITAC!OH EH AGROIHDUsTRIA RURAL 

Continmión: 

HOmE DE A IHSTITUCIOH 

21. DR I 

22. DRI 

2 3. DR l 

2t miEHPRESAS-ACTUAR 

;: •• FEDEPAHELA 

CIUDAD ESPECIALIDAD 

Barmquilla Diseño y evaluación de proyHtos 

Barranquilla 

Barmquilla 

AREA DE DESmEñO PROFES IOHAL 

Asistente operat1vo planif1cación 

Asistente operat1vo planif1cacion 

Asistente operatm planificación 
Co1ercülización de Codesmollo 

Ad1inistrador Educativo Planeaci6n, CoordmClón Progrms Depto. 

Bogo\~ Gestión eapmarial, organización Ingeniería 1 Ad1inistraci6n 
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26. FEDEKACAFE, CEHICAFE Bu car aaanga lng. Agrónoto PresJdente Sociedad e lngen1eros Agróno1os de 

27. F!DAR 

28. FUHDACIOH CARVAJAL 

zq, FUHDACIOH CARVAJAL 

30. FUHDACIOH CARVAJAL 

31. FUHDEJUR 

32. FUHDELPA 

33. rUHDASES 

34. FUNDASES 

?•. FUHDASES 

36. FUNDASES 

37. ICA 

38. ICTA - UH 

H. SENA 

40. sm 

41. sm 

Cali 

Cal i 

Cal i 

Ca li 

Bogo tA 

Bítura, Valle 

Bogotá 

Bogo U 

Bogotá 

Bogotá 

So ata 

Bogotá 

Identificación y desarrollo de Sub-Director y Coordinador Capac1tacion 

Desarrollo Rural Progra1a agropecuar1o 

Uso subproductos en nutrición anital Coordinador de Invest. y Desarrollo 

~~d. Veterinario Zoot.Extensión Rural Progrua Agropecumo capaci tauón 

Eduwión agrícola 

Tecnólogo Industrial 

lngen1ero agróno1o 

~icrob1ología 

~i crobiología 

Quí•ico 

lng. agr6no1o 

Tecnología de carnes 

Director, capau twón sobre ad16n 

Asistencia Tecn1ca 

Dmctor, Desarrollo rural 

aplicada a agr!CUl tura biológiCa 

"icrobiologia aplicada a agricultura 
b1ológica 
Fitoquí1ica apllcada a control natural de 
plagas y enferaedades en agricul tm 
pecua r1 a 

CRECED 

Di m tor 

"osquera, Cund. Conservación de ali1entos Frutas y hortaluas, cárnms y lácteos 

Bogotá Conservac1ón de alitentos Lácteos 

~osquera, Cund. ConservHión de alimtos Tecnologia de frutas 



RED DE AGROIHDUSTRIA RURAL DE COLOftBIA, REDAR COL 

BAHCO DE DATOS SOBRE RECURSOS HUmOS DE CAPACITACIOH EH AGROIHDUSTRIA RURAL 

Continmión: 

HOmE DE LA INSTITUCIOH CIUDAD ESPECIALIDAD 

42. P H R BogotA "emdeo agropecuario 

43. U N "edellín Tecnología de Lácteos 

44. U H ftedellín Tecnología de Carnes 

4~. U H "edellín Tecnología de frutas y Hortalizas 

46. UHISARC Santa Rosa de Extensión Agrícola 
Cabal 

47, UHIV. DE LA AMZOHIA Florencia Extensión Rural 

48, SENA Bogotá Derivados lácteos 

49. SEHA Bogotá Conservación de alimtos 

AREA DE DESE"PEñO PROFESIONAL 

Coordinador Nacional Prograu de 
Comcialización en zonas PHR 
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Prograaa de Desarrollo Agropecuario 
Integrados, aetodología, etc. P. Integrador 
Capacitación en "entalidad y "otivación 
Eapresaria 

Ingeniería Agrícola y Alimtos 

Ingeniería Agrícola y Aliaentos 

Ingeniería Agrícola y Aliaentos 

Director Progrm Universidad Abierta. 
Plamción y Organización Cursos de 
Capacitación no foraal 
Director Depto. Zootecnia 

Ganadería y derivados lácteos 

Instructor Conserv. aliaentos 



MUESTRA DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

i .... ,·:<. r' t,:::• ·:;;. ¡::o U 0} ;::;. t ¿;:¡ c:i E:'• las urgan1zac1ones ele productores fue ele ..... ,¡;:; 
.. :: ..... ! 11 .• :> 

¡::1 C• 1' .. e .1. r,:·:~ 1'"1 t u . 

¡:.:·11.tn e:¡ u E· e:: or .. 1 E· 1 ~;:;or .. 1 c:i f!:'!O ~:;r::~ ¡:;-¡~~e tE:·n di ó cu b r i. r· J. .::1 el ~':·m<::tr .. l el D. c:l e:· 
capacitación sobre Agroindustria rural de las organ1zac1ones de 
productores de todo el. pais, solamente hubo respuesta de 15 
departamentos, pudiéndose notar la mayor participación del 
Departamento del Valle, 12 respuestas, seguido por Huila, 8 
Y" L' ''"" p u. F! ~;;; t '"'· ·:::. ~· :i. t;J 1,) ¿;¡ 1 1"'1 u m ('2 1'" () ' p o Y" p ¿{ r .. t. ¡;,:! d E· B o''/ a e:: cf:t ' ¡·.-¡ i:'~ (1 d "''· l. e 1'"1 D. i 

Nar1~o. 4 respectivamente. De Cesar, Norte de Santander y el 
Tolima únicamente hubo una respuesta respectivamente. Reportaron 

respuestas cada uno ele los siguientes departamentos: 
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par-t1c1pación de las organizaciones de productores 
se debió, por las siguientes razones: falta de 
dificultad de localización. 

E:• 1'"1 (!!.• 1 (7? •::; tU cJ i Cl 

Pl"omoc1.ÓI'"I '¡1 

Vale la pena hacer notar la gran acogida que tuvo el estudio pur 
parte de las cooperativas adscr1tas a la Federación Naciun;:;.l de 
i d í' i:·::• t. te·•:· 1'" Cl <:::. el E:• C:: U 1 C) rn l:::r i ¡:·¡ , el E' 1 i:':'t. s; e:: U i:':'t 1 E' s:. ¡:::r ¿;:¡ 1" t :i. C:: 1. p ;;:¡ 1'' () r·1 E' 1 •::.', 0 . 0 ¡:::.U 1'' 

c. J. toe' 1 1 t. e::• • E ~::, 1::. r:·:· e:: u rn p C:) Y" t . .:~ rn .i. ~~· r .. 1 1:: Cl ¡:::ro d 1'" :i. ;;:¡ 1· .. 1 ¿;:¡ hE·' 1·· ~::; F· ·f ,::t e:: .i. l. i t. ,:;1 el C:• p u r E' 1 
~poyD de pa~te ele la Of.i.c1na Central en BogDté, y pClr la 
tradición en el manejo de las cooperativas~ cultura asociativa~ 
I"1L:• •::: l"1 U q U E:• ¡:::<U •.::1 :Í. E:• ~ ... i':'t OÍ. f"' ·f 1 U. :i. 1'" f:'i!l"'l U.l"'l i'f'l i:':\ y O t'" i:'~ C:: E·? 1' .. C: i:'t fTI i E~ 1"1 tU 

fortalecimiento del prDc::eso de comunicación~ adicional a la 
idiosincrasia elel gremio ele lDs cafeterDs. 
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fortalecer c::ualqu1er actividad en el campD ele la c::apac::itac::ión ¡ 

OJalé s1rviera de mDdelD para su realización. 

Ln relación a la clase de urgan1zac.i.ón lDs datCJs lnelic::aron corno 
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po~ c::1ento. los c::ab1ldDs 1ndigenas registrarDn el 8 por c.i.ento y 
corno asuc::laciones, fDrrnaclón de empresas y formación campesina el 
4 pur ciento ~espectivamente 

Actividades a las que se dedican las organizaciones 

1. .. ,,,, "::. <:':t •.:: t .i. v .i c:l ,;:¡el e:·<:::. 
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~~ a la de come~c::ial1~ac::ión~ 

el e:· c:1 :t .•. ::: ,;,¡ r·1 las Drgan1zac:1ones 
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rn <::\ y u 1"' ;::t e:: t. :1. v i. el <:t d a la que se ded1can 
El prucesarn.i.ento lo 80.8 po~ ciento. 
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real1zan el 48.9 por ciento~ seguidas del almacenamiento y el 
acopio~ 42.5 por ciento y 40.4 por ciento respectivamente. El 
item correspondiente a otras actividades arrojó un guarismo de 
27.7 por ciento~ donde indicaron entre otras: la asesoria~ la 
creación de empresas y la producción agricola. 

Necesidades de capacitación en agroindustria rural 

Con las preguntas sobre capacitación en Agroindustria rural se 
pretendió recoger información relacionada con tres aspectos: 
maneJo tecnológico~ mercadeo y administración empresarial. 

Manejo tecnológico 

l.os resultados del estudio sobre demanda de capacitación respecto 
al maneJo tecnológico que realizan las organizaciones se muestran 
en la figura 4~ donde se puede apreciar que la mayor solicitud 
correspondió a la actividad sobre desarrollo de nuevos productos~ 
67.4 por ciento~ seguidas por las de almacenamiento y control de 
cal1dad, 58.7 por ciento respectivamente. 

Asi mismo~ se puede apreciar que el requerimiento sobre la 
actividad de transformación representa un valor cercano a las de 
mayor demanda, en tanto que el pedido sobre instrucción en la 
actividad de transporte arrojó el menor guarismo~ 30.4 por 
e:·. 1 €'.'! r·, t C) • 

l)c· lo<::; d.::\tu<;:; l'··¡.;,~oi~:;ti'"C":\dus::. 

en la f1gura de la refe
¡··r~nc:i.i:'<.~ ~:::.t:::· ¡::;,uE•c:lf'2 in·t'er··ir· 
sobre la necesidad mani
fiesta de las organiza
ciones respecto a la com
petitividad en el mercado 

de nuevos productos, para 
lo cual~ indican además 
como áreas prioritarias 
de capacitación las de 
almacenamiento~ control 
de calLdad y transforma
ClC~)r·~ .. 
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ce, por los datos indica
dos que las actividades 
de acopio~ selección~ em-
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paque y t~ansporte, que fue~an los 
capac1tación, cabria la pregunta 
organ1zaciones de productores manejan 
E'· '~· p !':::· e .i <:~ 1 .i el e:\ c:l E:· ~::. ··::· • 

cj (·:::· 

hasta que punto las 
eficientemente estas 

De tal forma, que para facilitar la orientación de los esfuerzos 
de capacitac10n para las organizaciones de productores en el 
aspecto de maneJo tecnológico es importante fortalecer en 
e e:. r .. 1 .J u r .. 1 te::. tu d ,;;¡ ~''· 1 a~::; E\ e t :i. v :i. d r:!\ el E~~::; :i. r .. 1 v o 1 u e:: r .. ,:;¡ d d ~::; e~ r·1 é 1 ~ e o r .. 1 r:::• ~:::. p t:-::· ! : i i::t l 
0ntas.is en el desarrollu de pruduc::tos, actividad que debe estar 
ligada est~echamente con los resultados de lus estudios de 
mercadu y a la mayor actividad a las que ellas se dedican cual es 
la de la comercialización como lo indican lus datus del Sundeu. 
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:.tmportante, necesar:.tamente debe estar fortalec::1da por el 
componente tec::nológJc::o, con el cual, las organ1zac::iones de 
productores puedan dar respuesta a aquella parte de la producción 
que no cumpla cun las exigencias de calidad~ como es el caso de 
1 U~::; ¡:::1 1" U cJ U e:: t. O~:; p F:::• ,,. Fi.• C: E'• d E:~ r .. D ~;:. , !·:~! 1' .. 1 c:l O l"l d !·:::.• ~::; F'! p r .. C:) d U C: ¡:;;> n t'~ >; CE! c:l F::• 1"'1 t (;:• <::; dE' 1 
mercado fresco que pueden ser canalizados a t~avés del mercado de 
alimentos procesados, como por ejemplo, las f~utas y verduras de 
0egunda y tercera calidad. Por ello es necesario orientar la 
capacitac:Jón hacia la transformación y el desarrollo de nuevus 
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etc: de acue~rlo a las c::arac::teristic::as y 
de cada o~ganización. 

capacitación sobre el 
p , .... O c:i U C:: t U<;:; !·:':1 ~::. p E·:• C:: .:Í. "f :.> .. ( : U !':: ~ 

verduras, panela, yuca~ 

necesidades c::ome~c::Jales 

La información solicitada también se 
frecuencias de 1 a 3, de 4 a 7 y de 8 a 

ag~upó de acuerdo a 
l. O ;,;¡e ti vi. c:l a el e!s . 

Enc::ontrándDse que la mayo~ frecuencia fue la de 1 a 0 

activ1dades~ la cual fue desarrollada por 23 organi.zac1ones y 
donde se indicaron entre ellas las de transporte, almacenamiento 
y control de calidad. 

Mercadeo 

En el área de mercadeo~ las organizac::lDnes .1ndicaron como los 
temas de mayo~ demanda de capacitación los siguientes~ 

Jdent.ific::ac::.ión de oportunidades de mercadD, 81.2 por ciento; 
costos de comercialización, 68.7 por ciento; y promoción y 
¡:)t.tl:::: 1 .i e:: :i. c:l ;,;-,c:l !1 ~:.':6 .. ;··:: pn r.. e: .i E·:·n to. L.. o t' .. E! fE' , .... F:.'I"'I tE· ,:;¡ otr-o~:> !el ecnf?l' .. l t. o~:> d F· 1 

mercadeo, dio como resultado un 29.2 por ciento, donde indicaron 
elementos como: marketing y efec:tDs de la apertura, entre otros. 



De los datos anotados anteriormente se puede inferir que las 
organizac1ones muestran bastante claridad sobre los limitantes 
que tiene la actividad de mercadeo de los productos. 

De igual forma~ se puede 1nd1car que también han desarrollado 
di(.ho proceso siempre, aunque con limitaciones~ sin embargo, es 
necesario fortalecer la identificación y manejo de las 
c::o ~:Jo r··· tu n :i. el <:~ d t.7! •::. el E~ 1 m f?:· r .. e é1 el o ( ~::o t. l. f?:~ r .. ~ .1. • 9 (1 ::? ) p a,, .. ;::, l. o e:: u i:~ 1 
indudablemente el aspecto tecnológico representa un elemento 
determ1nante, dado que el proceso de mercadeo en la ma¡oria de 
las instituciones y organizaciones de productores se puede 
considerar como un sistema sencillo de compra y venta de 
productos, más no complementario con las fases de transformac1ón 
o procesamiento, distribución y consumo: que les permita a los 
productores optar por var1os segmentos del mercado, ampl1ando con 
ello, las oportunidades del m1smo y la captación de mayor valor 
"'' g r .. le:·:· C.:J E1 el C) • 

Por tal razón, es urgente orientar la capacitación hacia las 
necesidades identificadas por las organizaciones de productores 
c:¡1.JFc• ¡:::oi?:!l"n'i.t<::\ "for .. tc:\lE•cr::::·r- lo~::, ;::~~:;pt.~~cto~:; tf.::>cnolóq:i.co•::; / qLlE" cor·, i:·:.·l.l::\ 
se logre coordinar los esfuerzos de la Agroindustria rural 
involucrados en la cadena alimentaria~ producción~ procesamiento, 
distribución y consumo. 

Administración empresarial 

En relación a la demanda de las organizaciones 
sobre capacitación en administración empresarial~ 
los siguientes resultados: la elaboración de 

de pr·ocluc::toi"E·s:, 
S:> E• O b tu\/ :i. E·' I"'DI"I 

pi'"DYf:'!cto<::; c:lr:.~ 

1nversión arroJó un valor de 74.5 por ciento; 
f1nanciac::ión, 72.3 por ciento, las normas y 
organización, 63.8 por ciento; el manejo de 
c1ento y la contabilidad un 40.4 porciento. 

El item correspondiente a Otros temas de 
empresarial, registró un 2.1..3 por ciento; 
necesidades sobre~ planificación~ control 
programas y proyectos, manejo eficiente de los 

la cDnsecución de 
procedimientos de 

personal, 51.1 por 

l d i::1 c:l m :i. r·, i ~:;; t ,, .. d e .l ó , .. , 
donde expresaron 
y evaluación de 
recursos y ventas. 

~n resumen~ de los datos registrados anteriormente, sobre las 
necesidades de capacitación de las organizaciones en los aspectDs 
c:i['' iTIE\I"·,¡¡;:;jC) tE:•c:r .. ,ológ:i.c:c), m~"'''"CC::1deo y c:\dmir",.i.•::,trc.'lc:ión E·~mpr-c:••";;:~r··:i.<::\] SiE' 

puede inferir lo siguiente: Que a pesar de que las organizaciones 
sean buenas productoras, se deberian especializar en activldades 
de comerc1alización y determinar los requer1mientos de 
capacitación en elementos importantes para mejorar su ingreso y 
representación en la ecDnDmia nacional. 



S1n lugar a dudas, también muestran debilidad en el aspecto de 
administración empresarial~ en donde, pareciera que el problema 
se centrada en los aspectos de identificación de proyectos de 
Jnvers1ón y consecución de recursos, sin embargo, el componente 
d 1::· .,;~ d rn :i. n i. ~::;. t. r-· E\ e :i. ó 1 ... 1 E·~::; t. a 1 ... 1 ~:..;o 1 C) u r .. 1 o d t·:? 1 u ~:~ E·' l. E· m E· n t o ~::;. d E· 1 ~':i :i. c.:; t f':· m iE•. 

agroindustrial que JUnto con la gestión empresarial, la 
tecnologia y el desarrollo rural, humano, entre otros, determinan 
el meJoramiento de la calidad de vida de los agentes involucrados 
en ésta actividad. 

Entidades que conocen las organizaciones de productores de las 
cuales podrían recibir capacitación y de las que la han recibido 

Con el deseo de identificar la part1cipación de las instituciones 
que podrian impartir capaci.taci.ón en Agroi.ndustria rural y de las 
que han recibido la misma se solicitó a las organizaciones de 
productores información sobre los aspectos manejo tecnológico, 
íí1E•I'. e:: .::\dE•(J y C:\d mi 1'"1 i ·::; t 1·- ,;:\e:: i ón ¡:,,,m p I"E'!~:;;:;\ r-· i a l. • 

los resultados se muestran en el cuadro 7, en donde se pueden 
aprec::1ar los temas de capacitación~ las entidades y el porcentaJe 
de particlpación, tanto de las entidades que indican que podrian 
rec1bir la capacitación y de las que la han recibido. 

Se aprecia la correspondencia entre las entidades que podrian 
prestar dichos servicios como de las que lo han recibido, a 
excepción de CARULLA e IDEMA de las cuales indican no haber 
participado en la instrucción. 

Respecto a las entidades de las cuales han recibido 
se destacan el SENA, las cooperativas del grupo de 
Nacional de Cafeteros, algunas Universidades, el 
CENCOA y BANCOOP. Sin embargo, vale la pena 
1mportancia de las cooperativas del grupo de la 
Cafeteros respecto al tema de manejo tecnológico~ 
el SENA lidera dichos servicios en los temas de 
empresarial y mercadeo. 

e::,::\ p ¿~e: .i. t.i::\ e:: i. Óll ' 
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Asi mismo~ vale anotar que el tema de mayor apoyo 1nstitucional 
fue el ele administración empresarial. 

De los datos 1nd1cados anteriormente se hace énfasis en lo 
sigu1ente: primero, que las organizaciones de productores 
.t d !"'• r1 1::. 1 f i e:: <::i 1 ... 1 b i. i?::• n e;¡ q u<:-:! t i p u de .i n ~:; t i t:. u e:: i ó 1'"1 p u d 1'" :L i:'\ n r-· E• e: Ul'" r .. i. 1r· p ,;:\ r-e\ 

la prestación de los servicios de capacitación~ y segundo, el 
qrado de especialización de las entidades en los temas, manejo 
tecnológico~ mercadeo y administración empresarial. 

Asi corno la participación de las instituciones tanto 



gubernamental como del 
Aqrolndustria rural. 

pr··.i. Vc?.1c:io E·'n 1 <::1 C::E:'Ipi::\C::Í. tE:tC::.i.ón 

SONDEO SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 

E N T 1 D A D E S 

QUE PODRIAH OFRECER LA CACPITACIOH DE LAS QUE HAN RECIBIDO CAPACITACIOH 

Tm ENTIDAD Tm ENTIDAD 

mm TECHOLOGICO Coop. Grupo Federacafé n.o "ANEJO TECHOLOGICO Coop. Grupo Federacafé 
Universidades (Valle, Tec- Universidades (Nacional, Valle, 
nológica de Pereira, Hari- Tecnológica de Pereira, Hariño, 
ño, Un1sur, Gran Colo1bia) 17.7 Unisur, Gran Colo1bia) 
SEHA 15.0 SENA 
!CA 13. o !CA 

memo SENA 22.0 memo SEHA 
Coop. Grupo FedmcaH 14. o Coop. Grupo Federacafé 
CORFAS s.o CORFAS 
BAHCOOP 6. o Universidades (Andes, Javeriana y 
GARULLA 6. o "arim) 
IDEM 6 .o BAHCOOP 

miHISTRACIOH ADftiHSITRACIOH 
mRESARIAL SEHA 40.7 mRESARIAL SENA 

Universidades (Nacional, Universidades (Ha!, Andes, Valle, 
Andes, Valle, Javeriana, Javeriana, Au\ónm y "ariana) 
Autóno1a y "ariana) 11.0 CORFAS 
CORFAS 4. o CEHCOA 
CEHCOA 4.0 

i PorcentaJe en relac1ón al nú1ero de respuestas por teaa de las organizaciones que participaron en el estud1o. 

20. o 

16.7 
15. o 
13.3 

21.0 
13.5 
u 

5. 8 
5. o 

35.5 

11.7 
6.7 
6.7 
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5. CONCLUSIONES: 

El estudio de la capacitación sobre Agroindustria rural de 
Colombia permitió concluir lo siguiente: 

l. La metodología seguida en la investigación para la elaboración 
de los formularios, institucionales y de organizaciones de 
productores, y parte de la recolección personalizada entre 
directivos y técnicos de las mismas, propició un ambiente 
agradable de fraternidad e hizo posible compartir la 
problemática sobre Agroindustria rural, lo que permitió 
enriquecer el documento. 

2. La participación de las instituciones y organizaciones de 
productores fue limitada por las siguientes razones: 

- Debilidad en la promoción del evento; 

- Corto período de existencia de la Red de Agroindustria 
rural, Rectar COL; 

- Problemas de actualización de direcciones especialmente de 
las organizaciones de productores. 

- La temática sobre Agroindustria rural es relativamente 
nueva. 

3. La mayor oferta de capacitación institucional se realiza en 
las áreas tecnológica, mercadeo y comercialización, 
administrativa y organización empresarial. 

Las áreas de conceptualización y modelos de desarrollo en 
Agroindustria rural, problemática de la mujer y medio ambiente 
son temáticas recientes en el campo del desarrollo objeto del 
presente estudio. Sin embargo, a pesar de que la temática 
sobre organización comunitaria pareciera que es común entre 
las instituciones, su oferta de capacitación, al igual que 
para la de medio ambiente, fueron las menores reportadas. 

4. Aunque la capacitación es la mayor actividad que desarrollan 
las instituciones, los servicios sobre Agroindustria rural 
mostraron debilidad en la administración educativa, con 
limitaciones sobre: marcado sesgo tecnológico; disponibilidad 
de recursos económicos; poca utilización de los recursos de 
las comunidades para la capacitación; definición de perfiles 
de usurarios de la capacitación y de los capacitadores y 
mínimo seguimiento y evaluación de los eventos de 
capacitación. 

5. Las instituciones ofertan capacitación prácticamente en todos 
los aspectos necesarios para el desarrollo de la Agroindustria 
rural, con énfasis en el área tecnológica, sin embargo 



muestran debilidad en el ofrecimiento sobre el área de 
producción. 
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Las especialidades de mayor ofrecimiento son las de: lácteos, 
frutas y verduras, cárnicos, pesca y administración. La oferta 
de capacitación está dirigida mayormente a los capacitadores. 

6. Respecto a los eventos de capacitación ofrecidos y realizados 
se pudo apreciar que los mayores usuarios son los campesinos y 
la menor participación fue la de los capacitadores, de igual 
forma se nota debilidad marcada entre el ofrecimiento de los 
eventos y su realización. 

Se nota consistencia entre la oferta de capacitación y los 
eventos realizados. 

7. La mayor demanda institucional sobre capacitación la 
constituye el área de administración educativa: Planeación, 
dirección y desarrollo de estrategias metodológicas; y la 
capacitación de capacitadores. 

8. Los materiales de apoyo didáctico utilizados por las 
instituciones para impartir la capacitación presentados en 
el Encuentro Nacional sobre Agroindustria Rural mostró riqueza 
pedagógica y variedad. Aunque la mayoría es utilizado en la 
practica docente urbana, representado por las temáticas de 
contabilidad, administración y gestión empresarial; sus 
contenidos son de fácil aplicación al contexto rural. 

9. El análisis de la muestra del Banco de Datos sobre Recurso 
Humano para capacitación en Colombia indica que la mayor 
participación de los profesionales es principalmente en 
las área tecnológicas e ingeniería agronómica; sin embargo es 
notoria la deficiencia de especialistas en ciencias sociales 
especialmente en Psicología, Sociología y Antropología. 

10. La demanda de capacitación de las organizaciones de 
productores esta enfocada a que responda a las necesidades 
del mercado: identificación de oportunidades, desarrollo de 
nuevos productos, reducir costos y administración 
empresarial. 

Las organizaciones identifican bien las instituciones de las 
cuales podrían recibir la capacitación de acuerdo con los 
requerimientos en cuanto a manejo tecnológico, mercadeo y 
administración empresarial. 

Se destacan el SENA en la capacitación sobre mercadeo y 
comercialización, la Federación de Cafeteros, cooperativas, 
en el manejo tecnológico y algunas Organizaciones no 
Gubernamentales sobre administración empresarial. 
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6. RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones de la 
siguientes: 

investigación se indican las 

l. Concertación de objetivos de las Organizaciones no 
Gubernamentales y entidades del gobierno en torno a un 
proyecto nacional de fomento y desarrollo para la 
Agroindustria rural; 

2. Definir metodologías de capacitación por líneas de 
productos; 

3. Propiciar el acercamiento del gobierno, a través, de sus 
esfuerzos en el Plan de Modernización de la Escuela Rural, 
facilitando la asesoría, el seguimiento y la evaluación de 
programas la capacitación en Agroindustria rural en dichos 
currículos, como vía para facilitar no solamente la 
educación sino de identificar, potencializar y desarrollar 
agroindustrias en las comunidades rurales; 

4. Fortalecer el bienestar, la formación y la capacitación del 
recurso humano para la capacitación en Agroindustria rural, 
a través de mecanismos adecuados entre el Estado, las 
Organizaciones no Gubernamentales, la cooperación técnica 
internacional, la empresa privada y las comunidades; 
priorizando la remuneración económica, el intercambio 
interinstitucional e interdisciplinario de experiencias 
metodológicas y en empresas exitosas y la educación 
continuada. 

5. Crear de un equipo técnico pedagógico nacional 
interinstitucional e interdisciplinario que asesore las 
diferentes entidades que desarrollan programas de capacitación 
en Agroindustria rural, y sea el encargado de la capacitación 
de directivos de las instituciones y políticos sobre la 
problemática y de políticas para el desarrollo de ésta 
actividad. 
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8. A N E X o S 



ANEXO 1: FORMULARIO INSTITUCIONAL 



Cela ter 
Centro Latinoa1nericano dt~ Tecnología y Educación Rural 

C·-ORG/92 

rali. Agosto 3 do 1992 

r' -.:.>Pl101' 

/\preciado señor: 

encontrará el BoJ~:t:í.n No_ 1 
H11ra 1 , HF.DI\R··Co J omhi a. 

Adjunto 
de la Hed 

a esta carta 
de AgroinJustria 

La lectura dL~l 

propósito de la 
actividades. 

BOLETIN 
Hed y 

le 
de 

dnrá 
la 

una clara idea del 
naturaleza de n11estras 

Central al esfuerzo de JlllpulAar y fomentar la formarión y 
manten i.mj ento de r>mprescH3 campeslnr1s de trcH1Bfor.rna~ ión es 
e] conocer las or'or Lun idRdes y tamh:i én 1 nA dem-1ndas. r!n 
cnp;:¡cit-.nrión dn lnn enticlndefl ron prnpór-dtns coincldenlee 
r:":nn el nuesLro. 

Con t,,::\.1 fin, y con el ánimo de contribuir a nneRtnJs 
1nterer::cs r-omunes. J e 8Btél.mos incluyendo una encw~sta qw? 
trati3. diluc:idar aspectos de la capacitación apr.opii'ldFt. ;:¡_] 

desarrollo de lr.1 Ar;ro ind118t.r ia Bura 1 en m1eRt r·o pai s. 

Los objetivos generales da la encueAta son: 

l. Ident . .lfica.r 
• •• • 1 

Cu pac .1 uRC 1 On 

Colombia. 

la OFERTA y DEMANDA 
nnhrG i1t{roindu::Jtria 

]nstitucional 
ru:cal (AlfO 

de 
en 

2. Recopi .Lar i.nform;:¡c i6n pnra la FOH!1ULJ\CION DE PROYECTOS 
GLOH/\LES de cFlpar.j t-.aci.6n r-m /\IH 

3. Concretar la pnrttcipñ.r.ión de las instituciones para 
unA. P.f'unión·Taller Nncional sobre capél.citación en /\IR 

4. Iniciar la f:d abor;:¡c ión dn un BANCO N/\CI0NJ\L DE RECUHSOS 
Hllt'-1/\NOS para ln CFif>''lr'ÍtacJón en 1\IR de CoJ.ombir:L 

;\v(•nid<l noc~('VPit NQ ü-7(, Of. 401 • A.A. 070i'56 • hl~ionu y Ln .'>27548 • Cali- Colombia 



OHIENTAClONE~; 

L .. _, en cu ~:::·,t .. :;, 
¡¡,¿t"y'Ol-·J.;C; •Jf-' 

'. . ·:;t:: Cl J :J(~71iC> l_:..oéif'Ei 

'_: r!_\ ;_, r::J ~:· J. -~- ~~~ __ , .; ,_¡ i ¡ C"' I , 

-·· ,-_ .. _; r· _:·d ,J L ó;, 

l -=L ~~- C(; -t_. J. ·-<~n1r::-t L- i e· ti í]f_·· l (J i_'. r3. ;-'ó.C .l. tJ:t C i -Jrt t~~ (l .~ gr·Í.:J _¡_ ·nci i...L:_; r 1 la ~--·--~__._ {' é-:. __ ~.:. 

irL ... Ci.:tr :!:i Hl.éil)ora.c:ión de Lll-l p,l:trl-~:~: N(.iC'.iurlb.~ c~e r(r?C~A!·~~.'-U..:· 

l•. 1 d: ~.:.;r CONf.)IDERA NECESAHIO AMPLIAR LA RESPUE~:JTA DE ALr:lJNM; 
PHECUNTAS O INCLUIR INFORMACION ADICIONAL A LA ENCUESTA PUft~DE 

IIACERLO IW UNA HOaA ADJ CIONAL O INCfMYENDO FOLLETOS SOBRE LA 
lNST"I TUC ION .. 

LE ~)llGfmJMO~i DlLIGENCIAR EL li'ORMULAHIO EN LKI'HA ftviPHEN'l'l\. 



SONDEO SOBHE CAPACfTAClON EN AGROINDU~~TlUA HUH.AL, 

- ----- -·-.. -:=.::::·::.:--: -~=--::..:.·:.::.:::::=:..:==.~::..:::::::=:.-.. :::.=..:::.:. -::: .. ::~ .. :::. . ..::·::::::::::..:-:. ::;.:=::..:..:..:.:.;._:;::-_::::::.::::··-=====-::..:::.:::=:.:=.:.:::.:::::.:=.:-:::--..:.....:-:=.:..:.::.::.-:-.: .. :: :·:::::-.. ::-...:.-·-:.::-::: .. ::-_·- .. -::::::..:.-:7::-- ... .::=::. ~1 

!1 
,• ,, 
i 

l . lNli'CH\.MACION GENlt:f\AL SOBH.E LA lNST 1 TUCION 

1.G HarqU<! con una "X" ln (s) ACTIVIDAD (ES) OBJETIVO a L.t 
( s) que ~o:;e dedica su ent, idad: 

fi t· o,_- t·u <~· , __ · _-¡_ ó :n 

Dise00 de politicas 

P rob l<~rna ti e: a 
:J ¡=, m u .i e :e 

r···-¡ 
L __ J 

.----1 
1 1 
L - . .1 

• 1 

L - '¡ 

! ·-¡ 
¡ ___ j Otr·a:::-:. 

LA RESPUESTA ANTERIOH PUEDB~ At1PJ.IARLA MEDIANTE LA 
INCUJf:;ION D~: FOLLETO(;.)) DE ~:;u ENTIDAD. 

L .... 

,, 

1• ,, 



írc====,..-=·"'~-=-======--==== 

ii 
===· '-------=-·=;_1 

!! 

11 

11 
2_ OFEHTA DE CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL 

¡¡ 
11 
~---

~'_¡J. i":) ~),jet. j_ \lo cte 
CARACTERIZACION GENERAL ck:l Srjrvicic; de c¿q:>a.l::it,élciC:,¡, ,:,¡_'l<P 
e trece ::=:;n entidad. Para lo cu¿,l hE~n1os dee·.a:c·rc; 1 }_ack; lét tni:=::mó 
f.:n clncc• _parte::::: 

~-1 Area ~emcitica 

:~. 4 o free idoEc: 

¡::-_ 
,__,. ,_) 

::. l':l Int.c~r-carnbio de infor·rna.c ión. 

~~. l AREA TEMATICA: Sl su ent ídad ot"-r·ece capac i. tac ión en 
A. I. H_ cual (et-i) área (f-¡) b:r·índa: 

T1:::cno lógi C6. 

Urg. cc;mlmi tar·i& 

Mercadea y comer
c. ir:~ l i zac j_(~}rl 

Medio ambiente 

t1c1de h·Js de De:::.arrc1 llc. 
Je Agruindustria rural 

11 
L......i 

il L ___ l 

ll 
L ___ j 

r-----, 
L __ ; 

Administrativa 

Org. ernpresarié.1.l 

Pro b 1 emá ti.~; i:.l 
dt:~ rnu.J e t· 

Conce1:·tuéd i=.é.i.c ión 
;;::obre A. I. E. 

()er-a::-; ( Apcyc ;:_"n Agru-
indus tria :cura.:.) 

¡·-' 

\_ : 

¡-- 1 
l._ .. J 

! 

E e:: ¡::.·e e i f i que : _________________________ ------·-----------------------· ______________________ .. 



: .. :::: CAF:l\C::'EEii~ACIOl·l üE LCS ~:;ER\/ICIC.:~ DE Cf~f'ACITACION: 

~;¡ C:i .::::iguie:nte conjunto de prt:~gunt<:t:O.~ biO- •::::t_:¡.•ecr.; qUf: c¡.:::;r,,,; 

PROPORCIONE INFORMACION t:.c/ure los siguit.·ntr-~:::; elern,~nLc::::.: ::0..:. 
:":erv:LI:·j,_) CÍfc: capaci.cación '1Llt: :~:u en-::-.iciad of:ho<:c: t:·l tj·; .. ~.· -U? 

C¡F: f~_néirlcié-ur:i~:;rltO y iéts f¡je·nt.eE.: cie t:·c~.-~~Llr~:;oc; c:nr1 ~~:Je .ji:: .. ~l--'1_:-rlC 

~=;u ,~:n L 1dí:id p.:-i.r·a desarroll.:tr la :nit~:ma. 

L;:.. infor·mFlc:ión e.:uminü:;traci.a pe:r·mi tira :taci Lú .. ar l;_, 
e ia.bora.:: ión de 1 INVENTARIO SOBRE OFERTA DE CAPACITACION ~~:;¡ 

Agro].ndu:::.t.ria r·ural que exL3te en Colomoia. 

2.2.1 El tipo de USUARIO (S) de la capacitación que impa1·te 
su entidad corresponde a la clase (s) de: 

ll 
L..J Cai:.>ac i t.adof·es [] Carn:t=-~~3 s .Lr.LCi ;:·-·. 

¡Jtros Es pe e i fique: ____________________________________________ _ 

2.2.2 La MODALIDAD de capacitación utilizada por su entidad 
para desarrollar la actividad es a través de: 

Otros 

o 
o 

·----¡ 

Seminarios 1'¡J. Ller·~::·s ~. ........ .. 

Es pe e 1 f 1 que: _________________ ... ______________________ _ 

2.2.(:1 Los MATERIALES DE APOYO que utJliza BU entidad 
en la capacitación son: 

Cart.;.llas 

Videos 

CJ t. r·o ::o o 

Impresot;; 

Papeló-
gr·afo 

Diapo.3 ~ti Vf..l:':l 

Acetato¿; 



:::.2.4 La COBERTUHA de la capacitación que su ·entidad pref!Ln 
es de carácter: 

>1L~r1 i.c: ir,K.l 

~)e pc[··ra ~· 
rne r1 c.~t l 

~~ac.iclnal 

11 
L..J 

.---·-¡ 
' 1 

Especifique 
}u e t·lun j e i}:· Í•J 

L.J E:::~peci:fi:;ut:· 

~~:it.Jt~~ f.¡e;;·ftr·-r: .. ::ttl-lt?r-Jt, 1) l :~~;): __________________________ .. __________________ _ 

¡-·¡ 
¡___¡ Es pe e .i i i que~ 

que región 1 :0:: ¡: 

r-·l 
L~ Internacional 



?..2.5 Lae li'lJENTES DE RECURSOS con los cuales su eutidad 
financia los servich-:-JS de capacitación provienen de: 

?ag\:J por 
:=:;E:Y'"'~Jic iot::; 

Recur-sos 
propios 

[~] 



·:. ·-· ... 

,1.-_, 

t', /\ cc•)nLirll..liit:Í.Ón ·;od}qu(' l<n_; !'L!I:t.H·:>o~; d.c 

~;U t,nt.;cJn.d di;·)p!H1l' í;r¡r'd dc~jd('J·ol J.:_:¡r·.Íd. 

: ;, 

.::..,-_, r· :"_l: .. r 

'.¡. __ {[. 

r~ • ,- :i i "t :··_. ~~ '•. __ j .¡ ' . ~- i\ 

.. , . r· t . ~ , . ) ¡ .. 

• i_:_' 

-. <lÍ}¡ _._\::,¡_ \ 



~-~. 3 ':RITELICL3 DE SELECCION DE PER~30NAL PARA "Lil CAPACITACH;i~: 

:?..3 . .1 Señale los 2 CRITERIOS m<:it.:l _importanteB quu ~:>u entlddd 
utiliza para seleccionar los: 

CAPACITADORES: -------·-- -------------------····--·-·········-····-······ ----·-···· 

m;UAHIOS: 

2. 3. :¿ Si su entidad dispone de un pr·ograma de SEGUIMIENTO y 
EVALUACION de la capacitación, indique los 2 
COMPONENTES más importantes de cada uno de ellos: 

SEGUIMIENTO:---···- _________ ... ·-----------------··-------------···--- __ 

EVALUACION: __ ------------·-··-··-·-···--------···----··-·········--···-·-···---·--



?.3.3 Como resultado de la capacitación que su entidad 
br' iuda, los CAPACITANDO~) e laboran algún PRODUCTO, PLAN 
o PROYECTO'? 

.31 

Describa el (los) PRODUCTO U)), el PLAN (S) o el (lou) 
PROYECTO (S): 

i.Ai infc,rrnac i.ó:c·l acerca de lo:::: even·co:::: oe c~q:,a;~· i t..ctc j_,",n JU·. st. 
·'=' n t. i il ~id J fr· e cr· t::.! :=: dt-' i tnf'n f· t.F<JiC i a pé-i.:c.s f ·':iC l:i. :L ;: .. :'ü· l. i.'i. UBJ CAC 1 ON 
·_¡p t<c:~·~,.c- ~:;éél:"V:ici:~,¡:: a J..;.:.J.:=: f~rn.idbde . .:: (j'Ue DEt-lANDEN (tt=-· -'-'-':~· 

!ri ~ ¿;;n\C' S . 

2.4.1 A continuación relacione el nomLre de los 

,' 
1 
1 

eventos de capacitación en Agroindust.ria r·ura l que su 
entidad ofrece: 

1 

Nombre del evento: -------------·-----------------------·--------------.. -----·\ 

Area temática: ----------------------- -·-· --· --··--·--------.. ·----- ·-----.. -------·· _________ ... ----- ... --l 
Tipo de 
uauario: 

Téc:ni-
e: u~·, 

EE,:;pec j figue: 

11 Capa e i- l _____ ! 

tadaores 
Camp•j--
::: in os 

Ctr·.-,;,:,: 

1 

r·-1 
1 1 
L_. --

.. _ ....... ----- _._, .. ,_ .. _ - -------- --- .................... - ................ ----· _ ........ ------- .................................. -- --------- .. - .......... ·-j 
1 

! Duración: 

Periodicidad: 
-----~ 

¡__ _____________________________ , __ ... _ .. ________________________________________ .._] 



Cor:t.:LnL~dc:(ón cit::· la pr·P.gurlta 2.4. "t: 

~----------------~---------------------------------·----------~-----.. ------, 

1 il 

INombre del evento: : 
1. ·----···----·-.. ----·-·--.. -·-------"-""""------- ·-------· ............. _._ : 

Area temática: 

Tipo de 
usuario 

r,-, • ' .J.ecn1-
i_: U S 

Capac i
tadoree:; 

Carn]:·e
e i.no:::; 

------······-···· -- ---- -··-------------- -------------- ---·-···-·····------ ------- . i 
' 

---------------------------------------------------------------------------------------- --- \1 

1 
Durac:i ón: 

i 
Per iod i e :i dad: __ ·------· ·--.. - .. _____ .......................... ---.............................................. - .. ------···-.. -- I 

r· ----- --·-- ----- -- ------------- -----------·- --------------------------·- ··----· ----------------------- ----- --- ··¡ 

1 

iNonilire del evento: 
\ 
1 

· Are a teruá t ica: -----------· 

Tipo de 
usuario 

Técni-
e os 

Capaci-
tadores 

1 

i 

------------------------------------------------ [ 

(i ___ _j Camr.·e--
¡-"¡ 
' l 
L--·· J Otr·oE; [] 

....... ---- ... .. ...... --- ......... - ................... --...... ------ ..... --- 1 

-- ··-··- -· • ------------ -------·-·····--·- ------ -----~----- . --------- ---··------······------· --------·------- --- ------------------ .. --------- -· -- 1 

Duración: 

Periodicidad: 



¡-------~-----------------~---------------------------------------------------~-----··------ -·-·----- -------~----·-···: 

1 1, 

:Nombre del evento: 
1 

iArea temútica: 

Tipo de 
usuario 

Esr•ec i fique: 

', Dnrac:ión~ 

C~.::ti)ac: ·J.-
t. L=td ()y· e: S 

Carnpe- O t. r·o:c's 
-- 1 

', 

Per iod "le idad: ___________________________ ----------------------- -------------------· -------:1 

Nombre del evento: 

Area temática: 

Tipo de 
usuario 

CCJS 

Cap.:..ic i
t.adores 

CF-nnpe
~-:_: l fi(J :.3 

r -~ 
' 1 
L ..... ! 

.----1 
1 1 

L .... · 

- . - i 

Duración: ------------·----------------------.. ·------------- -·--------------...... ---· .i 

Per iodic .idad: -------- ____ .. ________ .. ______________ ... _ .. ________ .......... _ .. ____ .. ______ .............................. ·¡ 

~;,·y:r,: f) l FALTA B~f-'iPACIO PARA HELAGIONAR LO[) EVENTOf.) DE 
CAPACITACION OFRECIDOS, PUEDli: HACEHLO B:N HOJA ADICIONAL O SI 
DlSPONE DI~ l~'OLLE'I'O (S) INft'ORMA'I'IVO (S) SOBHE EL TEMA 
T NCI.UYALO ( ~:; ) EN EL SONDEO. 



2.5. l f{ccdacione los EVENTOS DE CAPACI'J'ACION I<EALIZAJX)S por 
su entidad en el afio 90 -91: 

-------- ---- --------- ----- -¡- -- ---- ---- -- - l 
No. de pat·tícipantefJ ~-)edt..: de lus r 

1 
eventoR · 

----- -, ---- r --- ----¡- ------- ----. ( _- J l~'-: o.ci / . ,-,- .:, -
' 1. ' 
~ L'.¡ci.l.l } 

Té,_·- r C0.pa- 1 .: am- CJt l'Oé'; 
1 

. l . :' 1 

rn -- 1 e: 1 t. a-- 1 Pfe' - 1 ~ i 

~--------- _____________________ · cos_,_·~:-;e~~~ ~j c1~f; · _________ ·f _____________ --~ 
1 ! 1 

r·----------- -----------------------
:Nombre de] evento: 

' l 



::::. ~; TNTEF:Cf\t'1BIO UE INFLJRtvlACiml: 

2.6.1 Si Bu entidad tiene interés de COMPARTIR o INTERCAMBIAR 
sus experiencias de capacitaciórl con otras entidades. 
indique con que persona (?) se puede establecer el 
contucto: 

f¡--------==-~=-·=====--==c~=--====c:=======:==-=-==-===·==-"-==·-· --~~ 

li 3. DEMANDA DE CAPACITACION F;N AGRO INDUSTRIA RURAL ¡¡ 
, ii 

l==.oc=cc=:o==·- .:~c==-===-==-=..:-===--====-::;:.cc=·.::: .. ~=..:=.-==c:.o.-.~==:=-='-""'-==-.,-JJ 

l<:u·¡:., fb•::~l.it.ar el c:onocinüentu d1." l.::t DEMANDA ,-,te ~n< ,-,n,_~~u:t.~l 

2~ 1J L) re e a pa :~~ i t. a. e: i e, :n .. se (J .i. E:: f..~ lió e~ l e ~_¡a {J r· u /:t. ~Jj ur~ t.t_:.-. ., ;J \~} (l (i t:: :::;e· 
~~--'.1..1 L} 1·· 8·r1 J.. a:=·. r.'r i 11c: i f 1 Ct le;:_.~ r1f~ e F~ si d.acic~ E:~ i r1 e t. "i. t L-~ e~ i. t) t1,:,_ l. L! ;:,:·. E~·- CJ l.: r · .:~ e __ 

~J:: :r·E·t_'C·C~iarnOf:', c.:p..J.t=< C:::.i. _C•Unt.) C.·)br·•:• r.:·;_ AH.EA TEMAT1CA ;c;(,~.'i.ci.1;_;;,~. 

iJEtl~_:(:: r·e fr::_'t·f~nc· ~La ::\ -~-a;::·, f::jtt?tl~_PnL.ec,: 

- ::Jrgnnización c:ornunitó.ria 

1-'r·ub~emT.:i.t ica cie lü HujE:r 

·~oncer' cual i::ac ión 2:;0 b:r:-e Agro in,:J.u:::;tr i a r-ur·::t l 

Mod~los de Desarrollo de Agroindustria rurbl 



3_1 Helüc1one en el siguiente cuadro ]or; elementoB de 
Agroinduotr ia rtn:al: Ltsuarios. área temát .ica y tema~; Jc 
capacitación en los cunJos su entidnd RE'itJII:U{E 
capacitación: 

- - ·¡ 

TECN I COE :_ n~ttru.: r·u j : 1 
1 . A rf:fl temática: _________________ . ____ __________ ___ __ _ __ __ __ _ _____ __ ___ __ _____ ______ _ ___ _ 

! 

Temas de capacitación en A.I.R: 

··--·· ---- . -- -· ------- ------ -···--· ----- ----- ·------------·--·------ ... -·- ---- -----------------· ·-- ---- -------·----··--··- -- ---·- .. ! 

1 CAPACITADOHES t_ númt<l ,) ) : 

·; Area temática: 
1 

1 

'· 

_Temas de capacitación en A.l.R: 

.. -·-··· ; 

CAMPESINOS (número¡: 

Area temática: 

,Temas de capacitación en A.I.R: ·--·-! 



1 r 
L•. 

~1.2 De las estrategias metodológ)cas para el APRENDIZAJE, en 
cual ( et>) de las sigui entes su entidad rf:quiere 
capacitación: 

[J 1 u. n 1.:. i:\lii i e n t. o 
~-Je lL-l Cbj_::<CiC Í ·

t. i'lC.: l. ,-.!ll 

Eva _1_ -d6C: i ~-~l!""l 

de: J.a <:.·apb
c i t.ac i,",n 

¡--·¡ 

i i 
1 1 ¡ _____ ; 

Di.r.-·ección 
ele lEt c:étr;1ét·

citación 

Ninguna 

, .. l 
1 • 

,i 

il 
1 

'L_) 

!lJEtt.er·iF.tl \eL=;) 

el e:~ a. f' :e r_-: r1 d. i -
ZU,) t~· 

;) . ~') Cuál de las slguientes modaJ idades co.neidern ut.~t.t~d 

cómo las más adecuadas para lograr· su ACTUALIZAClON en 
Agro industr in rura 1 ( TnHrque UN I CAMENTE LAS IX)~) 

:rwioritnr1as en orden de irnport,ancia: 1. Altamente 
prioritaria y 2 Mediana prioridad) . 

. ~Plú irELJ:' ic,,::.: f•éJ.r"é_, d L::::c us i ór, d,_, t.t:•Jna,-·, 
t~ ;::__; Pf:: el éi l j_ ¿ ..:lti<.J 3 

G.l Boletines de Redaz·-Col. 

·-· .·-¡ F' u b l J.. r:; t3C J. 1) rte ~:; e::::~ f·,r::. e i r:i l.l. ~ é\d.ét e (:; = l 1\ @: (" (l j_ (ll=i • 

rural. cie los ruiernbrc.J:::.: c!.f-, Hedar-1.:cJ l. 

Audiov i.suale2. 

o . \) r. r .s :.::·, : --···--·----·--··· _ . ··------·--·-----·· 

-, 
1 
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J~ \_i 
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¡¡ 
4. ENCUENTRO NACIONAL SOBRE CAPACITACION EN AGROIND. RUHALi; 

i! 
il 

~==-::;.c_::..=·o-::o.=·=-c=-==c="'-'==c;:==~='==:~-==·=="-·'=··"'-===.cc=.=:'-'~=::::: ... o=-=..~==-=-· .o.c::.:oo.ó.l 

.=-;e;r;P:';r.t·,_::. d:)nr:iP .::;::: t-=-r.:;pero la r-•ar-t.~Cif.'oción t:k 
' . ' . ¡_a;..:; P r1 r, .1. ,) ~:=¡_ t"l. ~ _: __ 

·::;L;e t..•.:Jtné\r·on ].·arte f:n su ciesar-ru.l:t(J. 

~:-; i :=·hu r:~ ven r. o r:! r·e te r1cic ~:;r3 r- t1r1 i(> re; ¡Je el i ::·:;e·~-~.:-.-) i. (:~jrl v tJr:.r:'ll i. ~:·. i .::.. 
:::.u (¡etc! f.' l tr_on;a. donde finó lme n l.f':: ¿;;e de t.t::; rn~inar·ór1 .L.::,~; vc,_;y r-· e: L. u:' 
;:>r ~-o r· .i. c;:j r i o:::. ,)e e óPo e i r.óc i.ón e:: o br·e Agr-o indu~::t r i a. 
~:-~e_¡ ~ o rn L~ i e:~. • 

1. } "(l .. a cor: ti nuac i.:~¡¡·¡ 

4.J De participar BU entidad en el Encuentro N<:-tcionüL ck: 
ent:í.dadee de capacitación para AgruindusLría rura] el 
pr·t~Bente año lo hará en calidad de: 

trc'fl l.t':' 

¡-----, 
1 1 
~--j 

Cun fer(::n-
c i~::::tr:t 

¡·---¡ 
L .. J 

p,3tr·oci·· 

4. 2 Si :.:'lU entidad contribuyer-e con una MUESTRA clt-~ 
rnat.er ialee, cualeR de los Riguientes tipou c:xpo:odr ía: 

r········1 
: 1 
[ __ _! 

~_-ftlt::,¡;1;0E:: 

¡ji. Cié.i.C t :i. e:() E-~ 

Espec.ifi<::¡ue t.~l tipo eh:: mé\te:ciaJ 

4.;1 A cont,inuación, relaclont-: el tipo de CONTENUX) 
que incluyen los mater·1 a l.es sef'ialados anter j orrnente: 

r·'. ~ ·- - - - -
1~ r·; ;.: : r_·: t·;u 

t,c~ e: ·nc) ló g i e() 

CC.lll!Cr·c :i .-e,-
1 i~:::ac: ion 

,--·-¡ 
1 ' 

-, - - .... -· ~ .. 
'·.¿(_)J L ~:; U~ii··_:. 

L .. _¡ 

[¡ 

:l. 

Es pe e i fique : __________________________________ _ 



Cun ¿:,_ .S.I";imo de D.g l=:_zar t.'l acercamient.o b ocrd:.3 
0n~Jaaaea ~ue real zan capaciLaci6n en Agroindus~ri0 r~rs~ y 
obtene-r· cl:n liiC~J(l:C conocimJ.ent.=¡ ;:;obce est,ét prOr.lle1!1éÍ1~i_,::_,, 

<le ~::;e .:HfiC> f~ SU CCJ J. abo rae i Ón, fa e i l j_ t.::-inci OClU ,;.:, J. i::t e:• i P:t< i ,~; L :~ r:; 
lr1 f ,·~j 1'llléiC }_ órj . 

4.4 Indique a continuación qué otra (s) entidad (es) 
conoce usted que ofrezca (n) servicios de c<:tpacitación 
en au lugar de actividades: 

[;; c>mb~~:' d~-~,- e ~t ~~a~J-fi~ ~e~ [~~~ ~ - ~ --~-- _ _ ~ _ T~" lé~f~'~' Ou1 

1 ' ¡----- --------------- ----------- ----·--·- ---- -----¡---
' 1 

1 ' 
1 i 
1 1 

¡---.. ---· ......... -----·--·---·-·--·-------+-------·-- -------------· .. -·-·-·----- ..... __ ...... ---.. -·+·---··--· .... _ ........ 

!: \ lt 

f· ...................... - .... ---··-·---- .... - .......... -- ................ - .. ---t--------------- --- ................. ------------------------ ---t-----
1 . 

r 
i .. ·-.. .. .... -- ---------- ----------------- -- __ _l __ ..... --------------------------- -----------~'------· --.. ------.. -

t,Jota: SI CONSIDERA QUE ALGUN TEMA O PUNTO IMPORTANTE SOBRE 
CAPACITACTON EN A. I. R. NO HAYA SIDO INCLUIDO EN LA PRESENTE 
ENCUESTA, PUEDE INDICARLOS A CONTINUACTON. 



===-- ··===,=====--============-=-~=====;-¡ ,¡ 
Información personal del diligcnciador del formulario 
sobre Ag:roindustria rural 

:i 

11 
ii 
11 

===------_=::U 

Adicionai a la información sobre el inven~ario de A. I. h que 
:~e rlt::.; se a ele E.~ a 1~. rolla 1':· rr1e d. i ante f_2:: l f.l re se fi r, e Fe> rrnL~ lar· i ~J "' ~~.r::: 

aprovec~a Bsta circunstancia para iniciar la 8laborac~ón ue 
un BANCO NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA CAPACITACION EN 
AGROINDUSTRIA RURAL. 

::!:l avance de dicho Banco :::.~e pre;:;;en-cár·á en <~.L Enc:L,en':.r·c_, 
Naciona::'c 2.obre Capaci táció:1 en Agroindust.ria r·u1·<:t.l qu(, .::;"Oc.-c.é 
previs~~ Jesarrollar en el presente aho. 

indique .La inforrn.:tcjón soli,=:it.bda .. ;:h::: ig\.u.::t~ l'ur-ttib. :::i ¡::;r; ::::t; 

t:-:rlti_ciad t.r·a-DE:l,·iarl n1r:i.e t.éc:r1ico:.:~ er1 (::l í:.i..rea. df:: caJ:.·acitr.:tción~ ~t:·: 

,e; o .l i e :i tArno:-==; h.:tce r J. u r·ep:r:·o,Juc ir· ¡:-.·;:-tr·a e; u di l i ge nc i. Wll i,:- n tu . 

r------- ---------------- -·----------·--------·--·-----------------·--·--------- .......... --· ··-------- -----------1 
1 Informacjón personal del (de los) capacitador (es) ¡ 
¡--------- ---- -------------------·--------·---------------·--------------------------- _________ . ...j 

' 1 

A pe J l Jdo:=;: -----------· ------·-·-
,1 

1 TeléLJno: Ciudad: 

Es :¡:,e e i al i dad : -------------------·--------------------------- ...... ·------ ·-·--· .... ·--·--·----·-- ____ _ 

Información sobre su trabajo actual: 

IJc_¡lflbrc dP la I nst it1.lC ión: 

1 ¡ At··eél ( t::) de dt::.·;::;err¡peho pr·ofe:::·.i.,)twl: _______________ _ 

rr====--=c ---· ---------- ------ -:-= ===-=; 1 
li :¡ 
11 GRACIAS POR SU COLIIBORACION !i 
lb:.:-=:=:=-==::::.::::~:::::_-:::.;..:;.::-_-==::::::::,._-;:::.::::=:-.===--=---=.::;;:;:=:~::.:..:~=--:---::=:::::.=..-:=:.::::=:._=.:.=::.::-:::::::.:}; 



ANEXO 2: FORMULARIO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 



Celater 
Centro latinoamericano de Tecnología y Educación Rural 

C-079/92 

Cali, Agosto 3 de 1992 

Señor 

Aprr~c iado señor: 

encontrará el Boletín No. 1 
Rural, REDAR-Colombia. 

Adjunto 
de la Red 

a esta carta 
de Agroindustria 

La lectura del 
propósito de la 
actividades. 

BOLETIN 
Red y 

le 
de 

dará una clara idea del 
la naturaleza de nuestras 

En las acciones para impulsar y fomentar la formación y 
mantenimiento de empresas campesinas de transformación, 
ocupa un lugar prominente el conocer las oportunidades y 
las demandas de capacitación de las entidades involucradas 
en estas actividades. 

Específicamente tenemos particular interés en conocer las 
necesidades de capacitación de cooperativas, grupos de 
productores y asociaciones similares. 

Para tal fin, le estamos incluyendo una encuesta con los 
siguientes objetivos: 

Identificar las necesidades de capacitación de las 
organizaciones de productores involucrados en 
agroindustria rural. 

Propiciar el acercamiento entre 
desarrollan actividades de 
organizaciones de productores 
agroindustria rural. 

las instituciones que 
capacitación y las 

con intereses en 

Recopilar 
proyectos 
rural. 

la información para 
globales de capacitación 

la formulación de 
en agroindustria 

Avenida Roosevelt N!l 43-76 Of. 402 • A.A. 020756 • Teléfono y Fax 527548 • Cali- Colombia 



ORIENTACJ.ONTI:E 

2~:. l·ot·rnuL."J.riu .:;e:: .JL:;eiió cun eJ.. inr:..~c{;;.:; dt:· CONOCER L"l2· 

NECESIDADES de capacitación de los productore3 4ue 
dt=· ~::·,;::"~ t't·c· ll an a e t. i v i.dade .=:; de agru i nd 1J2, r, r·· i a t'ut· ciÍ. ;:, L Co:, ·=llni> i. :J . 

- - . ' . 
er:tr!_i. T éJC J . .L j_ ~~a;·· S't.1~3 r·e~~-·f.1 Ur:~b t,.:..tE.~ .. 

C:;)n urJ:\ /\ J.'='~c: éü:.;pec:tc's o temr::t::; en que ;::;u or,t::!.é:.HliZRC:.LC':i ~~· 

·~·n¡f•cet:r:. ·~ .~.r::·ne mayor· NECESIDAD de caJ;•.:tC it .. ::.¡_c i.ór:. P1.ói rni ;:_.;¡¡:~,. ;:; .1 
iinaJ 
arnp]lar sus cespues~as. 

~Jo:.::; r·t:::.:;t.l.L ta.cic)s dt::1 :¡;~r·eser1t.e ~:~cJr1cle() =:-:~t=.;ré.i1 l=·l··\_j:::~erl-r .. :tci():_; 

ENCUENTRO NACIONAL SOBRE CAPACITACION t::u i\gr·uj r.ci .. LC.:-c.L·.io. 
f __ :¡·¡ 

>iuT.b.: SI CONf;IDERA NECESARIO A.t-1PLIAR LA RESPUm.:iTA 
PREGUNTAS O INCLUIR INFORMACION ADICIONAL A .U:STA 
PUEDE HACRRLO EN UNA HOJA APARTE O INCLUYENOO 
SOBRE SU ORGANIZACION O EMPRESA. 

DE ALGUNM) 
ENCUESTA, 

FOLLETO (E) 

LE r;UGfUU:Mor; LLENAR EL FORMULAHIO EN LETRA IMPRENTA. 



SONDEO SOBRE NECESIDADES DE CAPACITACION 

B:N AGROINDUSTRIA RURAL 

:-F=-===-=-:::-=~---==--=--:==~-~::.::::.:.::..:=-~-=--::::=..;_-:::--=====--===-==-...:::=--====..~-=.::::::====.-.=.=--=::-.=.:.::.:::=.:::=..:=:::=:.:;_-==:.:=::.-.:::..::.:::.:..-..::.::-===..-==.:::.::...-:;;l 

il ¡¡ 
!\ L INFORMACION GENERAL SOBRE SU ORGANIZACION O EMPRESA 11 

11 1\ 
ll-.o==~~c=:::====--c-=.=-=:::::=:=c_-=:---===--=====---=--==o=c==-===-==-==---·=·lJ 

-,_ . l N (Jn ¡ r~) l'!~ cie la Cl r· n:árl iza e: i (~.1 fl () t~)ln J= 1 Y' 1-=~ ;::;;J. : ------·-··· ----- .. -·------··----··-·-------------

1 ·:: 
.L.,_; 

Fe, r· ¡fift j u r id i e a. : 

Lr:Jcal i.dad: 

l.1epar· tr·nnen t. o: 

~1 l~.r 1 i e 1 1~) 1 \= : _______________________ _ \le r-e: da: 

1.. () :>i l'!"Cc ,_ón pa.r·a envio de cor·re::::pondenc i.':\: 

1.8 Marque con una "X" la (s) ACTIVIDAD (ES) en agroindustria 
rural que desarrolla su organización o empresa: 

11 
Pr-ocesamiento L ___ ! 

Almacenamiento [_} 

Ot 1· ;; ;:; 

Acopio 

Comer e ial i ::;ac: j_ón 

r- --l 
¡' ¡' l _____ l 



•'",¡ 
•) 

~ 2. NECESIDADES m: CAPACITACION EN AGROINDUST~IA RURAL 

--~=~ 

11 

i,l 
¡__ "::::::-:::=::·==.::::::::·:===..--=.=.·· 

i,', 
11 

===-----'=-=c-=c===------=:===·-=-=-:=---=c..--==.!_! 

.2. 1 Dent.ro de las actividades del MANEJO TECNOLOGICO de 
los productos agropecuarios que su organización o empreaa 
l'eéil:i.za, a continuación marque con una " X " en cual (P.s) 
de los Biguientes temas REQUIERE CAPACITACION: 

Aco¡::,j_o 

Tró.nsformac ic:,n 
l f'l'UCE·samiento) 

[] 

[] 

o 

Especifique cuales otros: 

Alrnac:enami.etl to 

Clasificación L .... _· 

Control de calidad 

Empaque.:.; 



2.2. Dentro de las actividades de MERCADEO que su 
organización o empresa desarrolla, a continuación 
marque con una " X " en cual ( s) de los si guient.es 
temas considera ust,ed que REQUIERE CAPACITACION: 

Identificación de 
opor·t.un idades de 
rne rcado 

o Costo;::~ de 
comercialización 

4 

¡-¡ i -¡ 
E'romoc i (";n y 
pub l ic~ idad 

L_.J Otr·o~~: , ___ , 

cuales ot, re)::::: _____ ----------·---------··- _ .. --·-· ______________________ _ 

2.3 Entre los temas de ADMINISTRACJON EMPRESARIAL anotadou a 
continuación, en cual (s) considera usted que su 
organización o empresa REQUIERE capacitación? 

Normas y procedi
rnien te.::: de:: c,r-gan i --

t í.nanc iac .i.ón 

Elaboración de 
pl·uyect.os de 
inver~=:;ión 

11 
l. ... ....J 

11 L __ J 

Sspeciiique cuales ot.ros: 

Manejo de person~l 

Ot.ros 
¡·--¡ 
': __ __j 



2.4 De las entidades que usted conoce cuales le podrian 
OFRECER capacl tac ión a Bu OHGANIZACION O EMPRESA en lot.'\ 
temas respondidos anteriormente (preguntas: 2.1, 2.2 y 
2.3)? 

r-;~~E~1;·--.ricNow8 reo --~T--MERCADEO ---Tfillt1-i"t1-1sTRA"cioN-- -l 
( ( EMPRI:\SARIAL 1. 

r----- --- - --- ----------¡------ -----------------l 
¡ 1 l 

---------·----··-·----------------1 ----------------------------------- i ·-··---------------·-·--------------- ¡ 
: '1 .1 
1 1 ' ----- .......................... ---------1 -------------------- ................................. 1 ------------------------------- --------· : 

\ 1 ' 

( .. --- -.. . .... --- ---- -------¡--------- ----- --------¡--------------·--------
¡1------ -------------¡----- -----------·-¡ ------------------- ·--¡ 
! ......... ------------- .................... ----1 ........ --------------------------------------·- i ................ ·--·---------- ..... --- .......... \ 

i 1 

1 

i 
L ............. --------------------__L _____________________ __j_ ________________________ _j 

O de cuales ha RECIBIOO capacitación?: 

¡-----------------'1·-- ·---1~- ---------------, 
!MANEJO TECNOLOGICO MERCADEO ADMINISTRACION l 
1 BJHPI{ESARIAL 

1 [---- .. --- l' -- --------- ----+----------- -- ------- --j 
1 ¡ : 
1--------------------- -------------- 1 ------ --------- -- r 
' 1 

i i : 
! ---------------------------1 -------·-·---------- ----1 ......... _________________ ----------------- ........... ¡ 
i 1 i 1 1 ) : 

1 ------------·-·-----------------------------·---·----- i ............... - ......................... ------- . ·-·-- i, ..... ------ --·- --- -·--·-- .... ------· - i, 
1 1 

1 i i 
¡ 1¡ 1 -·-·------··- .. ----·--··-··¡ 

1 ~~---~:--~~-=-==~-=~~=~-~~ ~--=~~~:-=-~=--=----~-:~-~~~-: .. : -----·---- .. --- l. 

1 J 1 l r r , 
¡__ ________ . - --------------- ·------- ----- ------·- __________ ........... ______ ···----·-·-·-------···-------------~ 



rr-=--=-===::.===-==-==,--------------·-:===-===o=:=~=-=-c-='1¡ 

,111 1¡ 

! 1! 

11 

3- ~AR:T CIPACIO~ DE OTRAS ORGANIZACIONES LOCALES Im )j 
F.L rRAMTTE DE LA ENCUESTA 1: 

11 

il !\ 
~=--,---=::====::.===·: -·.o_--=-==--=====--- ..Ji 

A conLlnuación indique otra ( ;::; J organizac ió¡; 
1 ¿; ) pueda (n) es~ar interesada !sJ 

c;CipFtcit.éición sobr·e agr'oindust.riá r·ura1 en ::::u 
1-',~i r·· t_. ~;.::_· i. ~~'e ·,_ r1 l er1 e J. r~~ s tu d. i. o . 

\ s J CJ emt:,resFt 
•:.:t1 RECIBIR 
I.,OCAJ~ I DAD :.;· 

r---~- -·-·---- --· --- .. . .. --------- --------------------------··---- --- -- - ····--·-------------- -------.. ·--------------------- .. ------ ----- --- .. , 

l ' 
1 

: Nornbt-·fc~ dt' 1 a 
1 organización: ---------------------····-·· 
i 

Locali..dad: 

Del_:.•ar·táinento: -·-·-·------------------- __________ tvJunici¡: .. icJ: 

------------------------·-· ----------------------·- ·--------- ------------- ··-------- --·- --------- ---· ·---· .-------· ·-·· ........ i 

! í)i rec:c ~Lótt: 

¡ 
L- -- -- ----------------. ----- -- --- ----·-----------------------------·-·· ----------· --. --- .. -- ··- -··----·---------~---------- ··-·········-·----- --- -____ ___J 

r------ ----------------------
1 

--------------- ------------------- ... ·-·- 'l 

1 
:Nombre de la organización: 
'¡_ . 
1 ÍI.JCalLdétd: 
1 

f.1epartarnento: ---------·--------·-- _________ t-iun ic i¡::· i.c: 

V r:: re d0. : ···------------------ ----------------------------·----··-------·-·--- ________ ... i 
) 

1 
[Dirección: _____ _ 

1 
L _____________________________ --------··---·-----------·- ----·-------·-·--·-



t~ot.ét: ~ll CONSIDERA QUE ALGUN TEMA O PUNTO IMPORTANTE SOBRE 
NECEf)IDADft:S DE CAPACITACION EN AGHOINDUSTHIA RUHAL PAJ\A 3U 
ORCANIZACION NO HAYA SIDO INCLUIDO EN LA PRESENTE ENCUESTA, 
LE AGTU\DECEMOS INDICAHLOS A CONTINUACION: 

r;:::::~-====.::::-::-....:.:=:~:.-==:.=-...=.:==:.::=.-::::::.:::.:.==::.:::==-: ·.-=::: .. ::.=:.·=:.::::.:-=.-=.:--=...-..:...=::::.:...-=..-:- ·.:.._-=:::::.:::.·~ ~-_:-_:-_-: ~::::;: 

ti 11 

11 il 
11 GRACIAS POR SU COLABORACTON ji 

IL______ _________ _ _ _,_--------------.,.=-'=-=~==--J.! 



ANEXO 3: PROPUESTA METODOLOGICA PARA UN PROGRAMA DE CAPACITACION 
EN AGROINDUSTRIA RURAL 



PROPUESTA METODOLOGICA PARA UN PROGRAMA DE CAPACITACION EN 
AGROINDUSTRIA RURAL 

En relación a la problemática sobre la utilización de los 
recursos físicos para impartir capacitación en Agroindustria 
rural tomemos un ejemplo sencillo para mostrar las bondades 
cuando ésta se realiza en los sitios de producción y sobre 
problemas concretos, tomando para ello un producto típico de la 
economía rural. 

En el Departamento del Cauca el manjarblanco, arequipe, es un 
producto típico y económicamente importante, que se elabora a 
nivel rural, como también en muchas otras regiones de Colombia. 

Este producto presenta un problema de calidad que afecta su 
presentación y textura, el cual se manifiesta por la presencia 
sobre su superficie de una especie de moho de color blanco o de 
formaciones de pequeñas ramificaciones y grumos al masticarlo; 
fenómeno conocido técnicamente con cristalización del azúcar, el 
cual, ocasiona el endurecimiento del alimento bajo condiciones de 
almacenamiento por varios días con la consecuente pérdida de la 
calidad, y causa de rechazo por los consumidores. 

Este problema tecnológico es ocasionado por mal manejo del azúcar 
en el procesamiento de este alimento, el cual se soluciona 
fácilmente, mediante el proceso de inversión, por calentamiento 
más adición de ácido cítrico o clorhídrico, una parte del azúcar 
gue se le adiciona, una parte sólida y otra como azúcar 
invertido. 

De manejarse adecuada y técnicamente la materia prima, el 
manjarblanco no presentaría éste limitante comercial. 

Ahora analicemos un poco las implicaciones del problema 
mencionado sobre ventas del producto. Se pueden presentar dos 
situaciones para los productores: la primera, que el producto 
tenga una rotación muy rápida y el defecto no sea detectado por 
los consumidores; segunda, que durante el tiempo de 
almacenamiento, por baja rotación, aparezca dicho defecto. 

De presentarse la segunda situación, valdría la pena hacerse las 
siguientes preguntas: Cuánto representa económicamente éste 
problema para los productores rurales o urbanos?; se venden estos 
productos con marcado defecto de calidad?; Cuántos compradores 
culturales, quienes han consumido el producto por tradición, no 
lo vuelven a comprar?; Cuántos compradores que lo envían a sus 
familiares a otras regiones de Colombia o al exterior dejan de 
comprarlo?; Cuanto mercado internacional se estará perdiendo?; o 
será que los consumidores ya están adaptados a dicho problema:, 
etc. 

Este es un problema tecnológico sencillo de solucionar y de 
importancia para la agroindustria rural regional, sin embargo, 



aun no se ha resuelto. 

Situación que amerita la intervención de las instituciones que 
ofrecen capacitación en agroindustria rural y que además imparten 
capacitación tecnológica. Una estrategia que podría utilizarse 
seria la siguiente: 

l. Realizar un sondeo sobre la agroindustria rural del 
manjarblanco, con la participación de los productores. 

2. Reunir los productores para analizar las causas del problema y 
sus implicaciones económicas. 

3. En base a ello planear un evento de capacitación sobre dicha 
tecnología, un taller de uno o dos días. 

Una vez analizada la problemática (productores, comunidad, 
capacitador e institución) el capacitador deberá participar y 
convivir con los productores, trabajar con líderes; analizar las 
operaciones unitarias, realizar un balance de materiales, indagar 
las razones por las cuales desarrollan la tecnología de 
producción, comprender el comportamiento cultural del productor, 
sus bases técnicas, el proceso tecnológico, el control de 
calidad, etc. 

Posteriormente 
gráficamente, 

diagramar todo el 
definiéndolo técnicamente. 

respectivos (costos, 
rentabilidad, etc.). 

rendimientos, 

proceso, explicándolo 
Elaborar los cálculos 

punto de equilibro, 

Luego realizar un análisis técnico económico y cultural, discutir 
los resultados con el equipo de la institución, luego con el 
productor y la comunidad. Finalmente, en base a dichas 
discusiones hacer los ajustes necesarios y diseñar el 
correspondiente taller sobre producción de manjarblanco. 

La metodología propuesta permitiría rebajar ampliamente los 
costos de capacitación, además, se lograría con certeza un cambio 
de actitud (Freire, P. 1.971)) de los productores, la forma de 
elaborar los materiales didácticos de apoyo necesarios 
(cartillas, videos, manuales para el capacitador), etc. De 
acuerdo a un grupo cultural especifico, procesadores de 
manjarblanco, y analizar problemas concretos; como control de 
calidad, de comercialización; de búsqueda de un mayor valor 
agregado que le permita al productor incrementar el ahorro y 
fa~ilitar la innovación o diversificación de la producción (Ruiz, 
D. 1.9920), como también apoyarse en las economías propias de la 
región. 

Para ello, el procesador necesita únicamente un hogar en donde 
elaboren el producto, para realizar la pasantía, y un numero 
reducido de productores. Así mismo, sería importante que se 
utilizara un refractómetro, aparato manual que sirve para medir 
la concentración de azúcar-grados Brix- de un producto, con el 
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cual podría hacer comparaciones sobre el rendimiento del producto 
entre la manera como los productores determinan el "punto" del 
producto y como lo hace el técnico, valiéndose de éste 
instrumento, factor del cual depende en parte la rentabilidad del 
proceso productivo, y de esta forma diseñar el correspondiente 
recurso de material didáctico de apoyo, con el cual puede 
fortalecer el criterio de rendimiento, nümero exacto de unidades 
producidas por bache o tanda o tanda de producto elaborado por 
los dos métodos tradicional y técnico. 

De realizar dicha capacitación mediante la planeación sugerida, 
el técnico o capacitador podría valorar la tecnología tradicional 
y adaptar su tecnología a la del productor. Le permitiría ayudar 
a solucionar un problema en forma sencilla, económica y 
fortalecería su capacidad de transmitir conocimientos, así como, 
facilitar el desarrollo tecnológico y propiciar un mayor 
acercamiento entre el técnico y los campesinos. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje 
enriquecedor, se reducirían los costos 
fortalecería la acción institucional. 

seria más eficiente y 
de la capacitación y se 



ANEXO 4: INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN EL SONDEO SOBRE 
CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL REDAR/COL/92 



INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN EL SONDEO SOBRE CAPACITACION EN 
AGROINDUSTRIA RURAL REDAR/COL./92 

l. Asociación Colombiana de Molineros de Trigo ASMOLTRIGO 
Calle 29 No. 6 - 58 Oficina 103 
Teléfonos 2881863 - 2874306 
Fax 2874387 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: Fernando Trujillo Fierro. 

2. Banco Cooperativo de Colombia 
BANCOOP 
Calle 98 No. 14 - 41 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: Ismael Cabrera Dusan. 

3. Banco Cooperativo Colombiano BANCOOP 
Calle 10 No. 9 - 48 
Teléfono 837333 
Cali 
Representante Legal: Luis Albeiro Valencia Hoyos 

4. Banco Cooperativo Colombiano BANCOOP 
Carrera 6 No. 5 - 37 Oficina 301 
Teléfono 712344 
Fax 988 713748 
Neiva, Huila 
Representante Legal: Cesar Augusto Cortes Otero. 

5. Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT 
A.A. 6713 
Teléfono: 675050 
Fax: 647243 
Cali 
Representante Legal: Gustavo Nores. 

6. Centro Latinoamericano de Tecnología y Educación Rural 
CELA TER 
Avenida Roosevelt No. 43-76 Oficina 402 
Teléfono 257548 
Fax 257548 
Cali 
Representante Legal: Enrique Castellanos. 

7. COOPA 
Oficina ICA- SOATA. Boyacá 
Teléfono 880041 
Representante Legal: Ignacio Mesa Moreno. 



8. Corporación Acción por Antioquia 
Famiempresas Actuar 
Calle 31 No. 43 - 90 
Teléfonos 2321172 
fax 2323662 
Medellin 
Represe2ntante Legal: Amalia Arango. 

9. Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas 
CORFAS 
Calle 54 No. 10 - 81 Piso 3 
Teléfono 2121554 
Santafé de Bogotá 
Representante legal: Ernesto Parra Escobar. 

10. Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas 
CORFAS 
Calle 29 no. 1 - 37 Piso 2o. 
Teléfono 823532 
Montería 
Representante Legal: Ernesto parra Escobar. 

11. Corporación de Estudios tecnológicos del Norte del Valle 
Calle 10 No. 3 - 95 
Teléfonos 21338 - 28670 - 24272 
Fax 28670 
Cartago Valle 
Representante Legal: Orlando Restrepo Jaramillo. 

12. Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal, UNISARC 
Carrera 14 No. 27-80 
Teléfono 643000 - 642058 
Fax: 963 - 642058 
Santa Rosa de Cabal 
Representante Legal: Carlos Manuel Osorio Vera. 

13. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
Santafé de Bogotá 
Calle 73 No. 8 - 15. Piso 6o. 
Conmutador 2170600 
Representante legal: 

14. Federación Nacional de Productores de Panela 
Carrera 13 No. 42 -36 Oficina 502 
Teléfonos 2453310 
Fax 2850113 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: Carlos Arturo Henao R. 



15 Fondo de Desarrollo Rural Integrado 
Regional Cundinamarca 
Carrera lOa. No. 27 - 51 Oficina 214 
Teléfono 2865681 - 2866809 
Fax 2841766 
Santafé de Bogotá. 

16. Fondo de Desarrollo Rural Integrado DRI 
Regional Antioquia 
Calle 49 No. 50 - 21 Oficina 907 
Teléfonos: 2514822 - 2514615 
Fax: 942 514822 
Medellín 
Representante Legal: Mauricio Pinto Barrera. 

17. Fondo de Desarrollo Rural Integrado DRI 
Regional Atlántico 
Carrera 53 No. 68 - 69 Oficina 2 
Teléfono 456497 
Fax 456497 
Barranquilla 
Representante Legal: Lisandro Romero Vélez 

18. Fundación de Asesorías para el Sector Rural 
FUNDASES 
Calle 83 A No. 72 - 18 
Teléfonos: 2216478 - 2246236 
Fax 2241590 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: Amilkar Salgado López. 

19. Fundación Carvajal 
Avenida 2a.N No. 2 - 22 
Teléfono 672944 
Fax 673377 
Cali 
Representante Legal: Luis Fernando Cruz. 

20. Fundación para el Desarrollo Económico del Litoral Pacifico 
Avenida Simón Bolívar Local Plan de Padrinos 
Teléfonos: 34884 - 34885 - 25327 
Buenaventura , Valle 
Representante Legal: Julio Cesar Correa Lara. 

21. Fundación para el Desarrollo de la Juventud Rural 
FUNDEJUR 
Calle 71 No. 14 - 35 
Teléfono 2127448 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: Jafeth García Rojas. 
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22. Fundación para la Educación y el Desarrollo Cooperativo 
FUNDECOOP 
Calle 56 No. 15 - 23 Teléfonos 2497449 - 2104665 
Fax 2498152 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: María Consuelo Castañeda Rocha. 

23. Fundación para la Investigación y Desarrollo de la 
Agroindustria Rural FIDAR 
Calle 1 B No. 60 - 12 
Teléfono 520514 
Fax 520514 
Cali 
Representante Legal: Martín Prager. 

24. Instituto de Ciencia y tecnología de Alimentos ICTA 
Universidad Nacional 
Ciudad Universitaria 
Teléfono 2440802 Fax 2698164 
Santafé de Bogotá. 
Representante Legal: Ignacio Amador Gómez 

25. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA 
Calle 37 No. 8 - 45, pisos 4 Y 5 
Edificio Colgas 
Representante legal: Santiago Perry Rubio 
Santafé de Bogotá 

26. Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA 
Diagonal 27 No. 15 - 09 
Teléfonos: 2879309 - 2879190 - 2320837 
Fax 2876107 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: Alejandro Londoño garcía. 

27. Instituto Universitario de la paz "INUPAZ" 
Avenida Santander No. 10 - 22 Sector Comercial 
Teléfono 221908 
Bucaramanga 
Representante Legal: Juan de Dios Castilla Amell. 

28. Politécnico Colombiano "Jaime Isaza cadavid" 
Carrera 48 No. 7-151 
Teléfono 2665700 
Fax 2688038 
Medellin 
Representante Legal: Libardo Alvarez Lopera 
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29. Plan Nacional de rehabilitación, P N R 
Calle 7 No. 6 - 60 
Teléfono 2841125 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: 

30. Red Regional de Acuicultura CILDSERC 
Carrera 50 No. 27-70 Bloque C Módulo 3, Oficina 901 
Teléfono 2217493 
Fax 2219321 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: Armando Hernández. 

31. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Calle 57 No. 8 - 69 
Teléfono 2170177 
Fax 2125953 
Santafé de Bogotá 
Representante Legal: Hernando Arango Monedero. 

32. Universidad de la Amazonia 
Avenida Circunvalar Barrio El Porvenir 
Teléfono 8408 
Fax 8231 
Florencia 
Representante Legal: Juan Martín Balcázar Zapata. 

33. Universidad Nacional de Colombia 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Alimentos 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
A.A. 568 
Medellín 
Teléfono 942- 300420 
Fax: 942 - 300420 
Medellín 
Representante legal: Rodolfo Parra, Decano. 

34. Universidad Santo Tomás 
Carrera 9 No. 72 - 90 
Teléfono 2551849 
Fax 2551990 
Santafé de Bogotá, D. C. 
Representante Legal: Alvaro Galvis Ramírez, O. P. 
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ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES QUE PARTICIPARON EN EL SONDEO SOBRE 
CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL REDAR/COL./92 

l. Asociación de Apicultores del Norte del Valle 
Departamento del Valle, Municipio Cartago 
Dirección: Comité de Cafeteros 
Calle 10 No. 6 - 57 
Teléfonos: 25118 22801 
Representante Legal: Raúl Mosguera Quijano. 

2. Asociación de Cacaoteros Municipales de San Antonio - Bocas 
del Telembí 
Departamento Nari~o. Municipio Roberto Payán, Vereda San 
Antonio 
Dirección; Barbacoas, CORPONARI~O 
Teléfono: 
Dirección para envio de correspondencia: Barbacoas, 
CORPONARI~O 
Representante Legal: Lisandro Segura. 

3. Asociación Casa Campesina 
Departamento Boyacé, Municipio Soatá, Vereda Centro 
Carrera 5 Calle 5 
Dirección para envío correspondencia: Calle 11 No. 2 - 46 
Soatá. 
Representante Legal: Carlos J. Diaz Díaz. 

4. Asociación Hogar de Formación y Producción Campesina 
Departamento del Cauca, Municipio Argelia 
Dirección Argelia 
Dirección para envío de la correspondencia; Argelia, Cauca. 

5. Asociación Grupo Procesadores de Frutas Las Margaritas 
Departamento Huila, Municipio Pitalito, Vereda Monte Cristo 
Teléfono 360381 ICA, Pitalito 
Dirección envío correspondencia: Carrera 4 No. 4 - 30 ICA, 
Pitalito 
Representante Legal: María Felina Sánchez. 

6. Asociación Integral de Productores del Nortolima ASIPANTOL 
Departamento Tolima, Municipio Lérida, Vereda Iguacitos 
Dirección Lérida, Tolima, Nari~o EL Carmelo 
Teléfono: 890241 
Dirección ar envio de correspondencia: Lérida Tolima, Barrio 
El Carmelo Casa No. 62 
Representante Legal: Hector Manuel Urbina 



7. Asociación de Productores de Garbado, Pisabonito y Carbonero 
"AGARPICA" 
Departamento Córdoba, Municipio Chinú, Vereda Garbado 
Dirección: Garbado, Chinú 
Teléfono: 
Dirección para envío de correspondencia: Calle Real No. 19 -
44 Chinú, Córdoba 
Representante Legal: Miguel Pefia 

8. Asociación de Usuarios del Sistema de Riego Polobobo/ 
Charguayo 
Departamento Nariño, Municipio Taminango, Vereda Charguayaco 
Dirección: Charguayaco, Taminango, Nariño. 
Teléfono: Dirección para envío de correspondencia: 
Charguayaco, Taminango, Nariño. 
Representante Legal: Harvey Buitrago. 
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9. Cabildo Indígena, Comunidad Indígena de San Sebastián 
Departamento Amazonas, Municipio Leticia, Vereda San Sebastián 
Dirección: Los Lagos, Leticia 
Teléfono: 
Dirección para envío de correspondencia: Asuntos Indígenas, 
Leticia, Amazonas 
Representante Legal: Eladio lópez. 

10. Cabildo Indígena Uitoto del Resguardo Kilómetro 11 
Departamento Amazonas, Municipio Leticia, Vereda Kilometro 11 
Dirección Asuntos Indígenas Edificio Departamental, Leticia, 
Amazonas 
Teléfono: 
Dirección para envio de correspondencia: Asuntos Indígenas. 
Edificio Departamental, Leticia, Amazonas 
Representante Legal; Pablo Morales Pérez. 

11. Central de Cooperativas de Caficultores del huila Ltda 
"CENTRACAFE" 

1 ..-, <..,. 

Departamento del Huila, Municipio Neiva 
Calle 4 N No. 3 - 33 Piso 3 
Teléfono: 728662 
Dirección para envío de correspondencia: 
Representante Legal; Rosa Myrtha Pérez Cerquera. 

Circulo de Formación Campesina Trabajando Juntos para el 
Cambio 
Departamento de Antioquia, Municipio de Medellin 
Carrera 86 No. 45 - A- 28 
Teléfonos: 2529238 - 5119075 
Fax 2312570 
Dirección para envío de correspondencia A.A. 3989 
Fax 2312570 
Representante Legal: Víctor Manuel Herrera Rojas. 
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13. Cooperativa de Agricultores del Centro del Huila COAGROCENTRO 
Departamento Huila, Municipio Garzón 
Dirección: Kilómetro 2 Vía al Agrado 
Teléfono 3670 - 3635 
Dirección para envio correspondencia: Calle 9 No. 9 - 73 
Representante Legal: Valentín Díaz Pérez. 

14. Cooperativa Agraria de Productores de Yuca y Rallanderos del 
Cauca COOPRACAUCA 
Departamento Cauca, Municipio Santander, Vereda Santander 
Dirección: Carrera 13 No. 9 - 09 
Teléfono: 292243 
Dirección para envio de correspondencia: Carrera 13 No. 9 -
09, Santander, Cauca 
Representante legal: José Manuel Trujillo 

15. Cooperativa Agroindustrial Universidad Nacional 
Departamento de Cundinamarca, Municipio Bogotá 
Dirección: Ciudad Universitaria 
Santafé de Bogotá 
Teléfono 2699111 Ext. 398 
Dirección para envio de correspondencia: Universidad Nacional 
Facultad de Veterinaria 
Representante Legal: Pedro Rivera. 

16. Cooperativa Cafetera Central 
Departamento Antioquia, Municipio Medellin 
Diagonal 50 No. 10 Sur 173 
Teléfono 2855981 - 2855927/47 
Dirección para envío de correspondencia: 
Diagonal 50 No. 10 Sur - 173 A.A. 165 
Representante Legal: Luciano Alejandro Cardona Villa. 

17. Cooperativa de Caficultores de Boyacá 
Departamento Boyacá, Municipio Moniquirá 
Calle 20 No. 4 - 71 
Teléfono: 972281 - 481 
Dirección para envio correspondencia: Calle 20 No. 4 - 71, 
Moniquirá. 
Representante Legal: Jorge Eduardo Russi G. 

18. Cooperativa de Caficultores del Cesar y la Guajira 
Departamento de Cesar, Municipio Valledupar 
Carrera 7a. 22 - 36 
Teléfonos: 723335 -723954 
Fax 30842 
Dirección para envio de correspondencia: Carrera 7a. No. 22 -
36 
Representante Legal" Rodolfo Caliz Ariza. 



19. Cooperativa de Caficultores de Manizales 
[lepar· t. amen t.o de Caldas, Municipio Manizales 
Dirección: Edificio Leonidas Londofio Torre A Piso 2o. 
Teléfonos: 841279 - 841532 - 841251 
Dirección para envio de correspondencia: Edificio Leonidas 
Lc,ndoiio Tort=:'e A Piso ~:o. 

h:e¡:.r·esentante Lega: aaime ParrF.1. Garay . 

. 11. 1:c,operat.ivé.1 de C.aficult.ores del l--Jorte y Nordest.•:: ck~ Antioqui.a 
Ltda 
Departamento de Antioquia, Municipjo de Medellin 
Carrera 57 No. 41 - 146 
TeJéfono 2:324611 
[li r·t=:•cc i_ón para envío de correspondencia Car·r·era ~.'7 No. 
141~, A ven ida ele l Ferrocar·r i 1 Con San Juan 
Rr·]JJ'"'P2.Pnt.antf:' LegaJ: Jorge Her·nán Mesa c:anc .. 

~l. CooperaLiva Central de Caficultores del Huila 
[.iepart.arnento Huila. t1unicipio Garzón 
Carrer·a 14 no. 8 - 85 
Teléfonot:: 2141 -· 2208 
Dirección para env1o de correspondencia: Coopcentr·al carrerb 

14 No. 8 - 85 
Representante Legal: Oliver García Bahamon. 

22. Cooperativa de Profesionales del Sector Agropecuario 
Departamento Boyacá, Municipio Soatá 
Teléfono 880041 
Dirección para envio correspondencia: Oficinas ICA Soatá 
Representante Legal: Ignacio Mesa Moreno. 

23. Central de Cooperativas Agrarias CENCOA 
Departamento del Valle, Municipio Cali 
Carrera 5 No. 13 - 46 Piso 11 
Teléfono 823232 
Dirección para envio de correspondencia: A. A. 10037 
Representante Legal: Hector Fabio Cuellar L. 

24. Cooperativa Integral de Productores de Balboa 
Departamento del Cauca 
Municipio Balboa, Vereda la Planada 
Dirección: Envio correspondencia: sefior Federmán Sánchez. 
Cruce de la Planada. 

2E>. Central de Cooperativas de Caficul tares Ltda "CENTRACAFE" 
Departamento de Caldas, Municipio de manizales 
Calle 22 No. 22 - 26 Bancomercio Piso 13 
Teléfonos 840670 - 846026 
Fax 840085 
Dirección para envio de correspondencia A.A. 1231. 



26. Cooperativa de Caficultores del Catatumbo Ltda 
Departamento de Norte de Santander, Municipio Ocaña 
Carrera 8a. No. 16 - 26 
Teléfonos: 624303 - 4329-2110 
Dirección para envío de correspondencia: 
Calle 8a. No. 16 - 26 
Representante Legal: Teresa Ascanio Gutiérrez. 

27. Cooperativa de Caficultores de Occidente de Nariño Ltda 
Departamento Nariño, Municipio Pasto 
Carrera 32 No. 18 - 105 
Teléfono: 232438 
Dirección par envio de correspondencia: Carrera 32A No. 18 -
105 Pasto A. A. 700 Pasto, Nariño. 
Representante Legal: Gabriel Peña Oramas. 

28. Cooperativa de Caficultores del Huila Ltda 
Departamento Huila, Municipio Neiva 
Calle 4 No. 3 - 37 
Teléfonos: 729922 - 723278 
Dirección para envio de correspondencia: Calle 4 No. 3 - 37 
A. A. 174 
Representante Legal; Rigoberto Cireci Arrigui. 

29. Cooperativa de Cafetaleros del Norte del Valle Ltda 
Departamento del Valle, Municipio de Cartago 
Calle 10 No. 6 - 87 
Teléfono: 27801 a 27805 
Dirección para envio de correspondencia: Calle 10 No. 6 - 87 
A.A. 127 
Fax 28842 
Representante Legal: Manuel Cubillos Beltrán. 

30. Cooperativa de Caficultores de Sevilla :CAFISEVILLA" 
Departamento del Valle, Municipio Sevilla 
Calle 49 no. 47 - 57 Esquina Piso 2 
Teléfonos: 696607 - 696229 - 696144 
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Dirección para envio de correspondencia: Calle 49 No. 47 - 57 
Esquina, Piso 2 
Representante Legal: Jorge Eliecer Hoyos Jiménez. 

31. Cooperativa de Caficultores del Sur de Santander Ltda 
Departamento Santander, Municipio San Gil 
Carrera 12 No. 9 - 44 Barrio La Playa 
Teléfonos: 2459 - 2556 - 4638 
Dirección para envio de correspondencia: Carrera 12 No. 9 -
44 barrio La Playa A. A. 19 
Representante Legal; Alvaro Francisco Cancino Gutiérrez. 



32. Cooperativa de Caficultores del Sur del Valle Ltda 
CAFISUR 
Departamento del Valle, Municipio de Jamundí 
Calle 13 No. 11 - 07 
Teléfonos: 388535 1 388634 
Dirección para envío de correspondencia: 
Calle 13 No. 11- 07, Jamundi. 
Representante Legal: Alberto Garcés Garcés. 

33. Cooperativa de Caficultores de Tequendama Ltda "COOCATEM" 
Departamento de Cundinamarca, Municipio Viotá 
Edificio del Café 
Teléfonos 983449015 - 983449038 
Dirección para envío de correspondencia Viotá, Cundinamarca, 
Edificio del Café (Cooperativa) 
Representante Legal: Alfonso Cárdenas Hurtado. 

34. Cooperativa para el Desarrollo Agroindustrial el Magdalena 
Medio COOAGROMAG LTDA 
Departamento Santander, Municipio San Vicente de Chucuri. 
Vereda Cáceres 
Carrera 11A No. 14 - 70 
Teléfonos: 976 - 254274- 254239 
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Dirección para envio de correspondencia: Carrera 11A No. 14 -
70 San Vicente de Chucurí A. A. 4233, Bucaramanga. 
Representante Legal: José Joaquín Herrera Suarez. 

3E). Cooperativa de Productores de los Algarrobos "COOPROALGA" 
Departamento de Córdoba, Municipio Chinü, Vereda Algarrobo 
Dirección: Algarrobo 
Dirección para envío de correspondencia: ADPOSTAL, Chinú. 
Representante Legal: Hernando Moreno Bello. 

36. Cooperativa de Productores Agropecuarios de 
Pi vij ay''COOPROPIVIJAY'' 
Departamento Magdalena, Municipio Pivijay, Vereda cabecera 
Municipal 
Dirección: Kilometro 1 Salida a Fundación 
Teléfono: 
Dirección para envio de correspondencia: Carrera 28 No. 9 -
55 Pivijay, Magdalena 
Representante Legal: Juan Lara Parejo. 

37. Cooperativa de Productos Lácteos de Nariño Departamento 
Nariño, Municipio Pasto 
Carrera 16 No. 12 - 14 
Teléfonos: 239665 - 234698 
Dirección para envío de correspondencia: 
Carrera 16 no. 12 - 14. Pasto. 
Representante Legal: Paulo Alvarez León. 



38. Comite de Integración Agrícola de Zabaleta 
Departamento Valle, Municipio Buenaventura, Vereda Zabaleta 
Dirección: SEN N. 104. 
Teléfono: 34911 Zabaleta. 
Dirección para envío de correspondencia: Barrio El Firme 
Calle 4A No. 16 - 50. A. A. 532 
Teléfono: 33475 Buenaventura 
Representante Legal: Nelson Caicedo. 

39. Cooperativa Multiactiva de Productores de Suaza COOPROSUAZA 
Departamento Huila, Municipio Suaza. 
Carrera 4 No. 5 - 83 
Dirección para envío de correspondencia: 
Teléfono: 
Representante Legal: Carlos Ocampo Trujillo. 

40. Cooperativa Multiactiva de trabajadores de la Argentina 
"COOMULTRA" 
Departamento Huila, Municipio La Argentina, Vereda 23 
Dirección: Plaza principal 
Dirección para envío correspondencia: La misma. 
Representante Legal: Luis Quifionez. 

41. Fundación San Isidro 
Departamento Boyacá, Municipio Duitama 
Dirección Vereda San Antonio Sur 
Teléfono Base Radioteléfono 987 - 04252 
Dirección envío correspondencia A.A. 1222 
Representante Legal; Blanca Nieves Salazar. 

42. Fundación para el Fomento de la Iniciativa Empresarial 
FUNDAEMPRESA 
Departamento del Valle, Municipio Cali 
Avenida Roosevelt No. 30 - 60 
Teléfonos: 565996 - 571408/49 
Dirección para envío de correspondencia: 
Avenida Roosevelt No. 30 - 60 
Representante Legal: Luis Gonzalo Mejía Arbeláez. 
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43. Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Santander y Sur del Cesar 
Departamento Santander, Municipio Bucaramanga 
Calle 17 No. 14 - 42 
Teléfonos: 332014 - 427271 
Dirección para envio de correspondencia: A. A 1482 
Representante Legal; Víctor Hugo Morales Núñez. 

44. Sociedad Natural Granja los Cítricos 
Caicedonia, Valle. Vereda Montegrande 
Dirección: Teléfono: 660091 
Dirección para envio de correspondencia: Caficaicedonia, 
Carrera 16 con Calle 5 esquina 
Representante legal: Hildebrando Martinez 



45. Sociedad Trilladora Cafetera del Valle del Cauca Ltda 
"TRILLACAFE" 
Departamento del Valle, Municipio de Tulua 
Calle 41A Carrera 22 Esquina 
Teléfonos: 922-243062 
Fax 922 - 241818 
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Dirección para envio de correspondencia: Calle 41A Carrera 22 
Esquina, A. A. 88 Tulua 
Representante Legal: José de la Cruz Villa G. 

46. Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria "UMATA" 
Departamento Valle, Municipio Riofrio 
Dirección Alcaldia Municipal 
Teléfono 8122 - 8128 
Dirección para envio de correspondencia: Alcaldia Municipal 
Riofrio, Valle. 
Representante Legal: Juan Carlos Renjifo. 

47. Unidad Municipal de Asistencia técnica Agropecuaria "UMATA" 
Departamento Valle, Municipio Trujillo 
Dirección: Alcaldía 
Teléfono: 7280 
Dirección para envio de correspondencia: Alcaldia Municipio 
Trujillo 
Representante Legal: Fernando Quinchia. 

48. Trilladora de las Cooperativas de Caficultores del huila Ltda 
Departamento Huila, Municipio Neiva 
Carrera 7a. 49 - 54 
Teléfonos: 744349- 742341 
Dirección para envio de correspondencia: Avenida 26 con Calle 
50 Las Granjas 
Representante Legal: Yubérica Hernández Guzmán. 



ANEXO 6: BANCO DE DATOS SOBRE RECURSO HUMANO 
SONDEO DE CAPACITACION SOBRE AGROINDUSTRIA 
RURAL REDAR/COL/92. 
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SONDEO SOBRE CAPACITACION EN AGROINDUSTRIA RURAL DE COLOMBIA. 
REDAR/COL. 92 

BANCO DE DATOS SOBRE RECURSO HUMANO 

Apellidos: ACOSTA LORA Nombre: Rosendo 

Dirección: Calle 29 # 1-37 

Teléfono: 82 35 32 Ciudad: Montería 

Especialidad: INGENIERO AGRONOMO 

Información sobre su trabajo actual: 

Nombre de la institución: CORFAS 

Area(s) de desempefio profesional: PROCESOS TECNICOS Y 
PRODUCTIVOS. 

Apellidos: AMADOR GOMEZ Nombre: Ignacio 

Dirección: A.A. 034227 

Teléfono: 244 0802 Ciudad: Santafé de Bogotá 

Especialidad:TECNOLOGIA DE CARNES 

Información sobre su trabajo actual: 

Nombre de la institución: ICTA 

Area(s) de desempeño profesional: DIRECTOR 

Apellidos: 

Dirección: 

Teléfono: 

Especialidad: 

BEDOYA FLORES Nombre: Juan Pablo 

Av.6 B Norte #43 N 19 

64 64 88 Ciudad: Cali 

INGENIERO AGRONOMO 
EXTENSION-EDUCACION ADMON.FINCA. 

Información sobre su trabajo actual: 

Nombre de la institución: CORPOTUNIA 

Area(s) de desempefio profesional: EDUCACION PARA AGRICULTORES
ELABORACION MATERIAL 
DIDACTICO, EXTEN.RURAL. 
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1.:1\STRO t1LJ.J I CA Nombre: ntnnber-t.u 

~~ :\_ r·ecc ión: :~arrera 6 tt5-:37. Of. 301 

712 :344 c:iudaci: 

CUt·JERC:IALI Z1\CIUt<f AGROFE,~UARI A 

c:Ruz t1IR.A.Nl!A Num'ot'C: Adéú, 

~::allE~ l rt:3-72 

,......, . . -
~ ~:: 1 \~; I ~~~no : 1 ~ : ) • ~ _ •.• 

--~ '- c!UcJd. 

CORPORACION DE ESTU0103 IECNOLOGIC~~-

Ar.=·F:tt s J df.: de.:;ernpeno profesional: Ai3U3TENCIA TECt'HCA BIOLOGIA. 
DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

L;JAZ Hit~CAPIE N Ulll br·f~ : 

''Tl , .· . ~ 

1 •:· 1e~ ro no: t:)41 2l37 ~~ i udo.d: 

F~::=;r .. lec i.3.J. iciét.d: EXTENSION AGRICOLA 

l\i r_, n: b r· e de l u i n s t i t t: e i él!1 : UNISARC 

D.i:RE\_~Tl~:R PRI)\3EAHA UNIVEH~~:~ l 1 ~.J:: 

A2.IEHTA. 
['LANEACIUN Y \)r;GANl2ACLJN '-'L'.. 

CURSOS J)E CAf'ACITA('HJN t·-l1~; 

FURMi\L. 

.-, 
'~J 



. :· ¿:.: . . -.• ~- .) r: 1· 1 .-
¡ ~ ' .. : • 

Ape11idos: GARCIA ROJA2 

::::.:.:::: 7448 

¡\ : .. ~ ~ 

-.! .L -• '1' () 1·· r 1· · f_; 

e i udE1d: .3an-caf é ele Bogot.<'i 

··t 

AreaCs1 de desempeho profesional: CAPACITACION DE JOVENES RURA~E~ 
SOBRE ADMINL3TF:A:::IL1N. 

-.. ---·--·----·--·--·-------- ----·-----------------··--·-·-·---- ----· .. --.. --. 

¡\pi:: ll idc.>s: GARCIA VIDAL Nombre: Miguel Angel 

r. i rece i ,:)[1: Calle 28 Ul-37. Piso ::::. 

Ciudad: Huntr::cia. 

INGENIERO AGRONOMO 

información sobre su trabajo actual: 

CORFAS 

/\r·e;:J.( s l de dr::senrpeúo proiesi.onal: TECt-.JOLOGIA. 



G I HALDO CEBALL0~3 Nombra: Carlo8 Ar~ur·c 

[:i;-"ig .. [ n t. . 3 . A 1·' t. u . 

Ciudad: Bogotá 

E.c:;¡:.•ec i.a 1 idad: TR.ABA.JO Et~ PROGRAt'íA DE üE;:~ARF:OLLO 

::-.i."o:cmacióc .:.;obre ;3U trabajo actual.: 

;iomb:ce de ~a inE::tit.ución: BANCO COOPERATIV1) DE (X¡L(JI:'1BIA 

Area1sl de desempe~o profesional: PROGRAt'1A DE üE~:;A:r~~HLLLC; 

ASL3'l"ENCIA TECtn.~:A FEClf\h~t"1. 

~ombre: Car~us arturo 

;·r::· itSfono: Ciudad: Santafé de Bogo~á 

Especialidad: Gestión Empresarial- Organización 

Información sobre su t.rabajo actual: 

r;ombre de: la Institución: FEfiEFANELA 

t\:·<:-c::-t(:.:o:J de desempeho profeE::ional: lngeúi,~·ria y Adnnni:~:tr-a:::jón. 

APel1idos: HERNANDEZ t-Jombr·e: Armando 

0irecci6n: A.A. 251246 

__ , ., ~ . ~ 

~ f ~ ~ r:} 1 C"-' n 1~) : C:i1J.d.étCl: })C)gt_)t.:i 

Especialidad: PLANIFICACION/DIR.ECONOMIA Y ADMON. 

iniormación sobre su trabajo actual: 

NomDre de la institución: CIID 

Area(sl de Jesemperio profesional: COORDINADOR 



fl. pe 11 ido:::~: ,J ARAt-'11 LLO Nombre: l""la.ti.2.de 

Ciudad: Medellin 

LECHES 

Ncwbr-·r.:- cie la inst i tu e ir.:Jn: UN IV. NA(~ I C>NJ;L/t·1EDELLI N. 

!u·e::.t, :::~ ¡ de desempeiio profesional: DEP. ING. AGhiCOLA Y ALIMENTU;~. 

~··p l_t-) fOllO: 45 64 ~j7 

.infor-rnac·ión scbrt:· su tr·abajo actual: 

t~,)n/ur·te; d<:o la institución: FONLI() DRI 

Areals) de desempeiio profesional: 

A~'·:::l.~ido::::: ._JUt'-JCA ~301'IJ 

AS I;:;TENTE üi-·EHAT IV-:J
PLANIFICACIUt~. 

Nombre: ('<ü· ::.u;::·, 

~·,r·t::·:::ciór;: Calle 42 +t/'-34. Apto. 101 

1 t=: ]_ é fono : 

E:::.:pec ia l idóci: MEHCADECJ AGROPECUARIO 

T~iormación sobre su trabajo ac~ual: 

Nombre de la institución: PNR 

i\r·ro,;-_¡ \ 3) de dr:O>:-"-empeúo proi(?.sional: ',=:(lt)F,Dl NADt)h NAt;J,~jt.J!iL 

PROGRAMA liE COMERCIALIZACION EN ZONAS f'NR. 
--·· ····------· --------------------------------- ---------------------------·- ___ .. --- ..... -··- ----·--·--- --·-·----··-- --- ----------



Nombre: i:.iP rardu 

7eléfono: 212 1554 Ciudad: 3antaf~ de Bogotá 

COMERCIALIZACION 

: rLf;~~rrn~~Lc·i(Jr-r ~~;\ .. )bre su t.Céil.Jajc) act,U.Et.L: 

i'~cmrre de, ic::~ inc3titución: CORFAS 

Apeliidos: MA~TINEZ 

I'irección: Csrt't?.ra 20 tt 7U-A-22. 

información sobre su trabajo actual: 

Nomore de la institución: FUNIJASEE:~ 

At·(::;:, (:::: i dE:' d~?::o:empei'lo profe::::ional: tvlh-:ROBICLOt:~li\ AFLI<:p.,¡;f\ A 
A(iRICULJTUT-:A ?.I•.)i.üc;IU:... 

¡-\pe ll idos: MARTINEZ R. Nombre: 

-~. .., . ,-

"C:lel:.JnCJ: Ciudad: 

:·j.¡¡;·¡(:,:ce cíe la in::::ti tucion: FONDO DHI 

Ar~als; de Jesempeho profesional: ASISTENTE OPERATIVO
PLANIFICACION. 



:~! 

I:_;ir·ección: \:alle :31 No. 43-9(! 

7eléfono: 232 1172 e i udéicl: Jvlt::' del J in 

2::=:pr::·c ial) dad: ADt'li NI :3TRADOR EüUCAT IV'.J 

In~ormación sobre su trabajo actual: 

Nombre de ~a ins~itución: ACTUAR - FAMIEMPRESAS 
Ar·P.d.\ :::-: l de de:=::emr•ei-j,~¡ r•rofesional: PLAt-JEACION - Ci)UlU,IN!,CilA~

EVALUM_:IUN I:1E ~¡¡.:, FRCJGRAt-lf\.~. :.t~:.... 

DEP. CAPACITADOR EN !:'JENTALil,ATI Y 
MUTl;JA1.~ION Et-fPRESAF<IAL. 

Kpellidos: MESA MORENO 

: '(:· ~ t-=- r e r 1 ~~) : ·38 '-JU 41 

Esr:.·ec ial idad: 

Información sobre su trabajo actual: 

~ombre de la insti~ución: I.C.A. 

:\r·ea\ s! de desumperiu prc:Jie~.:::ioni.il: ~~~REDE[; 

I nt.. .1 (J 

~eJéfono: ¿51 1779 Ciudad: Santafé de RogGL~ 

E2:r:.·ecial idad: QUIMICO. M. :3c. PRODUCTO;:; NATURALES 

A~ea(cl de desemperio profesional: FITOQIJIMICA APLICADA A 
CONTROL NATURAL DE PLAGA3 Y 
ENFERMEDADES EN AGRICULTURA. 



A pE· ll idos: 

Dirección: 

·re.l.éforrc~: 

t·1CJHALES NUüEZ Nombre: Vic:tor Hugc 

Calle 48 rt22-22 

42 7'2 71 Ciudad: Eucéiramangb 

PRE3 I DENTE ;3(ll~ I EDAIJ DE ;: l·JGEtH EF;f:.:?. 
AGRONOt10~3 SAN':L'ANDER. 

:n.::¡:,r·rnación :::::orn·e su trabajo ,'::lctuaJ.: 

FEüEf<AC/4. FE l.: EN I ~~A?E 

UUf.iOZ VALENCIA 
~ .. 
u,.,.rt?.CCJ()n: Ave 2 Norte rt2-22 

;,._ ~.-: ~ r-::;~ 1 < J rr (.) : 

MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA-EX~E3ION ~URA~ 

Ji"dormnción bOLr·e Sl..i. T.r·aba.jo act.ual: 

Area(sl de dosempeho profesional: HKtGI\AH/-1 i\-~E(JFECUARIC:

CAPACITACI0N PARA 
CAPACITADORE~:;

EXTENSIUN H'\JRAL. 

/"\}-··(' _¡ ¡_ 1 C10 .::~: 

u 1 29 44 Ciudad: 

.,.... . - . . ' 

e:::·.¡:.:·.:· e •. a1. :e :lau: 
i\i·l I ¡··Ji\ L. 

Información sobre su trabajo actual: 

~ombro de la insticución: FUNüACI (JN ,~:i\hVA.JAIJ 

t-..1· <· ,~ .. ~ ~~; ~- clr.:~ d (' bt:: ffiJ;-lt:~ r··ic) JYf·(J fes i or1a 1 : :PI~~.)C]RAt1A IJE [)E >~1\h!-{(J I_.J~-J~~) 
AGF.UPECUARlt:j. 
COORDINADO~ DE INVESTIGACION 
Y fiK-3ARROLLO. 

~ ( : 



OLIVA BURBANO Nombre: Luis Alfonso 

TUt,;IA - l:::AUCA 

25 02 Ciudad: 

INGENIERO AGRONOMO 

EXTEN..3ION HUfU\L. 

t~ o rnr:n·· e : 

-·. . ' 
:_.}_1_1CU:t d: '·- b l :_ 

l \ o rr. tJ r· e ci E: _j_ éi :;_ n s t i ·vu e i ó n : CIAT 

Area¡s; de desenlpe~o profesional: RENTABILIAD FINANCIEKA: 

L:ir·ecc ión: Calle 29 t:J l<.'ll 

~- . . . ., ~ 

.:~, ::-_; f·,e <: 101. :L ;J. o. (~l : ECONOML3TA 

EJEC. PROGR.lNTEGRAD)3: 
METODOLOGIA. ETC. 
t'. l N':'E(;:rtAJ:H)F, _ 

Ciudad: 



PELAEZ K3THAüA Nombre: MariH Helena 

[,ir-eccic)u: Tunia-Piendamó y/o 
e: a ll L~ l o A N o . 7 ~> 3 :.:) . }\ :v\:. (). l r,J l. ~.:::a l :t.. 

reléfono: (828l250233 Tunia 
y/o 30 14 41 Cali 

Es0ecialidad: ECONOMISTA 

Nombre de la ins~itución: <XIRPUTUNTA 

ArealSi cie aesempeho profesional: 

FRUTAS Y HORTALIZAS 

:niormación sobre su trabajo actual: 

Ciudad: 

AME1El'lTE 

i~ombr·e: ~~a~-.: l..i [l(_J 

Nombre de }a institución: UNIV.NACIONAL/MEDELLIN 

Area1s1 de desempeho profesional: 

PihERUS t-10NTILLA 

C. Móltiple Mosguera- Occidente;Cund. 

Tr-~ léfon(): Ciudad: .; en a··· t-1 o :::: q u~~ r a 

Especialidad: CONSERVACION ALI1"1ENTCL3 l AGROINDUSTF:IA; 

:ntormación sobre su trabajo actual: 

Nombre de la institución: SENA·- REGIONAL B(JGOTA-CtJt~~~. 

Ar-f"r:t ( ~"5 J de desernpeúo pr·oú::::;iunal: FRUT/~;3-t-i(IRTALI =~~.:;. 

CARNIC03 Y LACTEuS 
l P R(ii:::K::JAt-1 I E l'JTCJ l . 



, ,., 
l. •. ) 

Nombre: José Ariel 

!.1irección: ·~:arrera 1:3 A No. 13 A- ~.:Jl 8;:uTi.o ,Juan XXi.í.I 

Teléfono: 5378 Ciudad: Florencia 

E:::-;I=·ec ial idad: Extensi.ón Rural 

I nfc,r·rnación sobre su -crabajo act.ual; 

de desempeho profesional: f) j_ re c.~ t o r· Í.lé ~'r.:t. r·L, a1Tre r1 t. e, e!{=' 
=:o u t. e en j_ a . 

RESTREPC! Nombre: f:i_egc 

L• i r·ecc ic)n: A. A. 51313 

~~\ .., . ,-

~(-~Jeronc\: Ciud.::.d: 

:nior~ac16n sobre su trabajo actual: 

~Jc,mbre de la in:::;t:i.tuc:L':)n: UNIV.NACIONAL,t1EDELLIN. 

A1·eals1 de de~empeho profesional: 

EEi3TREPCi RAt'10~3 ~lornbrt::: 
T . 
1 v .s_n 

Av. ~ N. No. 2-22 

IJE~:.ARROLLü Rut\AL 

I nfor·wac ión sobre su tr·abaj o ac:tua }_: 

Nombre de la institución: FUNDACION CARVAJAL 



Num1:n·e: Ami lkétr-

C,,;,r·r~':r·a 2d t~c.>. 45--10. i\ptu. :3l) l 

Santaf~ de ~ogct~ 

i<:.":pe{_: i ~:t lidad: INGENIERO AGRUNOMU 

:nr.-.:,•rrnac ic)n sobre su trabajo actual: 

Nombre de la institución: FUNDASES 

Ar·E:i'.i l r:: i de de:::jernpef'¡() p:r·ofesionaJ.: DE~3AF:RúLL(l HUHAL 

[:j r·.=:cc ión: C.M. Mosquer-a - Zona Occidente 

Tr:·léfono: ~:fjí 4143 Ciudad: 

E:~~r:~e e i a l. icl~icl: CON:::".ERVACION ALIHENT0.3 ~ AGROINDU;::TE\IA 1 

~ n for·rn:::tc ión sobr·e su trabajo act.ua l: 

Nombre de la institución: SENA 

Ph~=JCE.3A~~ I ENTU L/11 :n:/)3. 
(Quesos. Mantequilla, 
Leches Acidas y 
~llces de Leche1 . 

.,.. ' ' . 
._ · J r· t-.::; e e 1 o 11 : /~ve. Simón Bo} ivf:i:r.·-local f'lr;,.n ele f·adr·in,J~3 

34884/34885;25327. ~::.iudad: Buenaventur-a 

E::o:pec ial j_dw:i: TECNOLOGO INDUSTRIAL 

lniormación sobre su trabajo actual: 

Nc•mbre: de:: la inst. i tu e i. ón: FUNLlELPA. 

Arealsl de desempeho profesional: 



Apeiiidos: SANCHEZ ACOSTA Nombre: Jos0 Je Jesús 

¿speci0lidad: Derivados lácteos 

' . ' y ~:i t~J ~:· ~L \/ fi. d U ~-:i l é.iC l.t:-: í.._ ,;_ .• 

~2ATI ZABAL Ncmbre: An té)n .\.e; c1 usé 

~l;¡·t'éCCiÓn: i .: a ll e 14 e ~~o . 4 9- r3 7 

Ciudad: C:.=J.l i 

:.:spec: ia} idad: ECONOMISTA AGRICOLA 

Información sobre su trabajo actual: 

: • <:J c1 b re ci e ;_ ;"' , n se i tu e i e:., n : 

~3UAREZ t~ombr-e: Gor:L 

, 11 r·e,;c ión: 1::allr.:- 54 No, < . 
~( _ _). 

Teléfono: ~120951-2121799-2121088 Ciudaci: .3ant.n1é dt:· 

AreKtSl de desemperio profesional: Capacitación problemática ae 
>~uj t~ r. 

-------------·---·------
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Apellidos: SOTO ISAZA Nombre: Yaneth del Carmen 

Dirección: Calle 29 # 1-37 

Teléfono: 82 35 32 Ciudad: Montería 

Especialidad: SOCIOLOGIA 

Información sobre su trabajo actual: 

Nombre de la institución: CORFAS 

Area(s) de desempeño profesional: ORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
Y EMPRESARIAL. 

Apellidos: TAMAYO UGUJA Nombre: Elkin Darío 

Dirección: Calle 49 No. 50-21 

Teléfono: 251 4822 - 4615 Ciudad: Medellín 

Especialidad: ECONOMISTA AGRICOLA 

Información sobre su trabajo actual: 

Nombre de la institución: FONDO DRI - CODESARROLLO 

Area(s) de desempeño profesional: ASISTENTE FINANCIERO. 

Apellidos: TREJOS TORO 

Dirección: Calle 16 No. 3-45 

Teléfono: 25 405 

FONDO DRI ANTIOQUIA 
ASESOR EN COMERCIALIZACION DE 
CODESARROLLO. 

Nombre: Juan Carlos 

Ciudad: Cartago 

Especialidad: MEDICO VETERINARIO - ZOOTECNISTA. 

Información sobre su trabajo actual: 

Nombre de la institución: CORPORACION DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS 

Area(s) de desempeño profesional: ASISTENCIA TECNICA PECUARIA 
DOCENCIA UNIVERSITARIA. 




