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Resumen 

 

El presente trabajo consistió en una propuesta para diagnosticar los problemas 

gerenciales de la asociación de mujeres cafeteras Mujer Café y Cocina del corregimiento de 

Bruselas - municipio de Pitalito, Huila. Una vez identificados los problemas que condujeron 

al estancamiento de la asociación se construyó un instrumento para socializarles donde se 

pretende fortalecer las debilidades de las competencias gerenciales encontradas.  

El trabajo se llevó a cabo a partir de un estudio de enfoque mixto, diseño no 

experimental y alcance descriptivo. Se aplicaron encuestas y se realizaron entrevistas a las 

afiliadas a la asociación cafetera Mujer, Café y Cocina, como instrumentos de obtención de la 

información. Los resultados demostraron que la mayoría de las asociadas son madres de 

familia, con bajos niveles de escolaridad y con falta de compromiso con la asociación. Se 

concluyó que las asociadas necesitan talleres y acompañamiento para fortalecer las 

competencias gerenciales, en temas como metodologías para la formulación de proyectos y 

rutas para la obtención de financiamiento de los mismos, y jornadas de trabajo en equipo que 

busquen acercar a las asociadas.  

Entre las mujeres asociadas existe una gran diversidad de creencias, de ideas, de 

capacidades, de liderazgo de posibilidades económicas y de necesidades de desarrollo, que les 

permiten compartir experiencias y unirse con un objetivo común: el fortalecimiento de la 

actividad económica de la asociación.  

 

Palabras claves: Competencias, gerencia, asociación, financiación, proyectos 

.  
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Abstract 

 

This work consisted of a proposal to diagnose the management problems of the 

association of women coffee growers “Women, coffee and kitchen” of the district of Brussels 

- municipality of Pitalito, Huila. Once the problems that led to the stagnation of the 

association were identified, an instrument was created to socialize them, which aims to 

strengthen the weaknesses of the managerial competencies found.  

The work was carried out based on a study with a mixed focus, non-experimental 

design, and descriptive scope. Surveys were applied and interviews were carried out as 

instruments to obtain the information. The results showed that the majority of associates are 

mothers, with low levels of schooling, and with a lack of commitment to the association. It 

was concluded that the associates need more workshops to strengthen managerial 

competencies, which include methodologies for the formulation of projects and routes to 

obtain financing for them, and team workdays that seek to bring the associates closer.  

Among the associated women, there is a great diversity of beliefs, ideas, capacities, 

the leadership of economic possibilities and development needs, which allow them to share 

experiences and unite with a common objective: the strengthening of the economic activity of 

the association. 

 

Keywords: Competences, management, association, financing, projects  
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1. Problema de investigación 

 

El café fue la actividad en Colombia que brindó las primeras luces para la formación 

de empresarios y negociantes quienes buscaban estructurarse efectivamente bajo la 

conformación de organizaciones en distintos niveles (Lara, 2014). El Departamento del Huila 

se convirtió a su vez el primer productor de cafés especiales en Colombia, posición que lidera 

desde el 2011 (Layton, 2013). Sin embargo, plantea Caicedo (2013), la causa de bajos 

ingresos en los campesinos de la región radica en la relación de altos costos de producción y 

bajos precios de venta y, además, al no existir canales de comercialización que les permita 

vender a un precio más alto. 

Según el DANE, en Colombia los datos de pobreza monetaria y monetaria extrema en 

los centros poblados y rural disperso aumentaron para el 2019, pasando de 46% en el 2018 a 

47,5%; mientras que en el departamento del Huila para el 2019 se tenía un índice de pobreza 

monetaria del 51,2%. (DANE, 2020). En Colombia la diferencia entre el umbral de pobreza y 

riqueza lo llevó a ser el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo país más 

desigual del mundo (Neira, 2018). Esto se evidencia con un coeficiente de Gini de 0.454, en 

el año 2018 para la zona rural de América Latina y el Caribe; según el Banco mundial y para 

el departamento del Huila de 0,51 (DANE, 2020). El coeficiente de Gini es una medida que 

da luces sobre la desigualdad entre Estados. Dicho coeficiente según Rodríguez y Salazar 

(2015), normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, 

pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. En este sentido, 

para salir de este rango en el que se encuentra Colombia, entre una de varias opciones, es 

menester que los miembros de las familias pobres en edad activa aumenten su participación 

en la actividad económica y la productividad y a la par combinar esta actividad con 

capacitación (Rodríguez y Salazar, 2015). 



16 

 

Por otro lado, la ONU (1995), propone un punto importante para esta investigación y 

que, para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz es necesario que, en condiciones de 

igualdad, se dé la participación a las mujeres en todas las esferas de la sociedad, incluida la 

participación en los procesos de toma de decisión y el acceso al poder. Las mujeres 

representan, en promedio, el 43 % de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo 

desde el 20 % en América Latina hasta el 50 % en Asia oriental y África subsahariana. Su 

contribución a las labores agrícolas varía aún más ampliamente dependiendo del cultivo y la 

actividad de que se trate (FAO, 2011). Esto podría generar una gran contribución en las 

actividades económicas de las zonas más desiguales a nivel mundial y nuestro caso 

colombiano, y, por consiguiente, un alza en los ingresos que estos podrían generar. 

Este punto anterior presenta algunas adversidades debido a que, en el sector agrario las 

mujeres carecen de los recursos y oportunidades que necesitan para rentabilizar al máximo el 

uso de su tiempo, diferentes al utilizado en los oficios y actividades propias del hogar.  No es 

de extrañar por esto que, en regiones como Colombia, sean los hombres quienes tengan 

mayores facilidades para acceder a los recursos productivos, los mercados y los servicios. 

Este panorama se da a pesar de que las mujeres tienen conocimientos en agricultura, son 

trabajadoras, en algunos casos son más rápidas y con todo esto sin ningún problema pueden 

llegar a ser grandes empresarias. La FAO (2011) sostiene que existe una “brecha de género” 

la cual merma las contribuciones de las mujeres trabajadoras del sector agrario y esto reduce 

sus contribuciones al desarrollo económico y social de su entorno. Es por es ello que, el 

empoderamiento de las mujeres y su participación en los asuntos económicos, como el 

mercado laboral y el acceso a la propiedad, tienen un impacto relevante en el desarrollo 

económico y social de los países en desarrollo (Cediel, Donoso, Hernández, López, Herrera, y 

Moreno, 2017).  
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En lo referido a producción económica que puede llegar a tener la industria cafetera y 

su relación con el aporte de la mujer, la Federación Nacional de Cafeteros (2020) reportó que 

la producción total de café en el país en el periodo enero – diciembre 2020 llegó a los 

13.890.000 sacos, con una variación del -6% frente a enero – diciembre 2019 que arrojó 

14.752.000. El Huila se mantuvo como departamento líder cafetero con 16% del área 

cultivada en el país, desde el año 2002 a 2011 el departamento del Huila es uno de los 

departamentos con mayor  miles de hectáreas de área cultivada de café que oscila entre 78,23 

a 129,15. A partir 2012 a 2019 el departamento del Huila, es el primer  productor con un área 

cultivada de café de 139,14 a 144,90 miles de hectáreas, el municipio de Pitalito Huila es el 

mayor productor a nivel departamental según informe del DANE. Lo que significa a grandes 

rasgos la importancia de trabajar de manera efectiva en la industria cafetera para la zona. Bajo 

esta panorámica del mercado del café en la región fue el contexto en el que se crearon algunas 

asociaciones de mujeres productoras que como se dijo en apartados anteriores pueden ser un 

gran apoyo para el aumento de los ingresos por las cualidades que ellas maneja. En este 

sentido, las mujeres decidieron trabajar solas porque la caficultora es reconocida no solo por 

ser "un apoyo al caficultor", es respetada además por el rol que es capaz de asumir dentro del 

sector, liderando los procesos de producción, recolección, supervisión, comercialización, así 

como por pertenecer y dirigir organizaciones (Lara, 2014). 

Anteriormente, según Torrente (2016), las mujeres se dedicaban al cuidado de los 

hijos y labores de hogar, pero esto fue cambiando y hoy en día la mujer tiene su propio lote de 

terreno en donde trabaja el núcleo familiar, hijos y esposo, y con esos ingresos colaboran en 

todos los gastos de la empresa cafetera. En Costa Rica, por ejemplo, en el 2003 se creó el 

International Women in Coffee (IWCA), para que las mujeres de Costa Rica, Nicaragua y los 

EE. UU, se reunieran para centrarse en su interés compartido: mejorar todos los aspectos de la 

industria del café mediante el empoderamiento y la conexión de las mujeres (IWCA, 2013). 
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Por su parte, en el Huila, Tolima y Cauca, existe la Corporación Nuevo Municipio, 

aliada de IWCA, que busca mejorar los ingresos y, por consiguiente, las condiciones de vida 

de las mujeres y sus familias, a partir del conocimiento y la participación para incidir en el 

desarrollo con equidad de género, la tecnificación de sus fincas, el mejoramiento de la 

producción y productividad de cafés especiales de alta calidad con fines de transformación, 

comercialización y exportación (Corporación Nuevo Municipio, 2008). Estos 

emprendimientos son muestra del papel que juega la mujer en una industria tan competitiva y 

que si, se trabaja de forma correcta se pueden crear negocios productivos con sus nuevas 

ideas. 

En el departamento del Huila se encuentran 377 asociaciones cafeteras; de las cuales 

44 están ubicadas en Pitalito-Huila y de estas 16 pertenecen al corregimiento de Bruselas 

(Gobernación del Huila, 2020). Sin embargo, en el país las asociaciones de mujeres cafeteras 

han presentado problemas relacionados con la falta de liderazgo, ausencia de procesos 

gerenciales y falta de competencias administrativas que conllevan a su debilitamiento y 

división. Esta situación se ve reflejado en la Asociación Cafetera Mujer Café y Cocina del 

corregimiento Bruselas – municipio de Pitalito Huila, que ha sido tomada como caso de 

estudio para el presente trabajo de investigación. La organización Mujer, café y cocina, fue 

creada en el año 2005 y de acuerdo con el trabajo de campo realizado se encontró un balance 

del año 2017 inferior al de los años anteriores, producto de su inactividad y poca gestión de 

recursos. Cabe resaltar que esta asociación tuvo su auge entre los años 2005 y 2015, cuando 

incluso llegó a estar referenciada en el Plan de Desarrollo del municipio de Pitalito, Huila. 

Sus principales ingresos en aquella época provenían de aportes del orden departamental, 

nacional e incluso internacional, no obstante, no lograron fortalecer su base productiva ni su 

estructura organizacional lo que ha generado el mencionado decaimiento en su productividad 

en los últimos años. 
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Aunado a esto, se presenta desconocimiento en la elaboración y presentación de 

proyectos esto se evidencia en que algunas máquinas o infraestructura que han sido obtenidas 

en razón a apoyos de orden gubernamental o cooperación internacional han quedado 

improductivas. Un ejemplo de esto lo demuestra el uso de un beneficiadero que recibieron el 

2007, cuyo uso ha sido improductivo, porque la asociación no conoce la relación de costos y 

beneficios. En este sentido, Correa, Martínez, Ruiz y Yepes (2018). Sostienen que los costos 

en general, más que ser un instrumento que al reducirse generan mayores utilidades, deben ser 

entendidos como una herramienta que, al ser gestionada de una forma adecuada en las 

empresas de diferentes sectores económicos, pueden ir en pro de la generación de valor de 

una organización.  

De esta falta de gestión también se ha visto afectada la industria local, y es que, en la 

Asociación Cafetera Mujer Café y Cocina del corregimiento Bruselas – Huila, el trabajo de 

gestión y relaciones está en manos de una sola persona, pues las 24 socias tienen fincas 

separadas y las dificultades con el transporte ha sido motivo para su lenta división y lo que 

trae como consecuencia lo antes expuesto. En perspectiva, con una revisión documental en los 

libros contables fue posible identificar que no saben cuánto producen ni cuánto sacan al 

mercado. De igual manera, la asociación no tiene una base de datos actualizada, solo cuentan 

con un software contable que se ganaron en los mejores años de su producción, pero la 

licencia está por caducar y no lo han usado, situación que refleja un evidente atraso en los 

procesos de gestión de recursos y productividad. 

Finalmente, además de lo antes expuesto, es preciso tener en cuenta que las 

características del ente general encargado de gerenciar la organización, según los estatutos la 

Asociación Cafetera Mujer Café y Cocina del corregimiento Bruselas – Huila, corresponde a 

una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la producción y comercialización de café 

mediante la formulación, gestión y ejecución de proyectos. Sin embargo, se puede observar 
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que los lineamientos y fundamentos de la economía solidaria no funcionan de manera 

adecuada.  A partir de este contexto se hace necesario implementar acciones orientadas al 

fortalecimiento empresarial y con un enfoque gerencial como respuesta a la deficiencia 

organizacional en la Asociación Cafetera Mujer, Café y Cocina. 

La presentación de la problemática del objeto de investigación antes referenciada se resume 

en el árbol de problemas elaborado para tal fin (Ver Anexo 1). 

 

1.1 Pregunta de la Investigación 

¿Es posible diseñar e implementar instrumentos gerenciales para fortalecer a la 

asociación cafetera Mujer, Café y Cocina? 
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2. Justificación  

 

En un país como Colombia donde las diferencias sociales están tan marcadas, es 

importante crear mecanismos que ayuden a fomentar el aparato productivo de  aquellos 

grupos de personas que no tienen acceso a una formación educativa, que por diversas razones 

culturales no quieren ser incluidos en un sistema gubernamental o que, por exclusión de 

cualquier tipo no poseen  las mismas oportunidades que  tienen aquellas personas 

perteneciente a estratos sociales mejor ubicados,  a tener una  mejor calidad de vida de la que 

poseen actualmente. No obstante, a pesar de existir estos desniveles sociales y culturales, 

Colombia aún posee buenos recursos naturales que no requieren más que de un ser humano 

que los trabaje para para poder crear su sostenibilidad, y de esta manera sobrevivir de forma 

digna en un mundo tan globalizado. Dentro de estos recursos uno de los más importantes en 

las últimas décadas y de los cuales el país ha obtenido grandes frutos, es lo referido al trabajo 

y la producción de la industria cafetera.  

Dicha industria por sí sola no se podría sustentar ya que requiere de estrategias y 

elementos que se adapten a los distintos mercados. Estas estrategias aunado a el 

reconocimiento mundial que tiene la industria cafetera colombiana como una de las mejores 

del mundo, podría traer un desarrollo económico importante tanto al país como a los 

habitantes de estas zonas productoras. Una de las zonas que posee buenas condiciones para 

este renglón productivo es el corregimiento de Bruselas – Huila, donde habita un grupo 

importante de personas de escasos recursos, las cuales, si se les dan las herramientas 

necesarias para fortalecer la producción cafetera desde los niveles gerenciales, estos, pueden 

ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. 

A la luz de este trabajo de investigación, se da como una importante oportunidad de 

capacitación y restructuración de los esquemas gerenciales de los directivos de la zona en 
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cuestión. Para lograr esto es necesario delimitar muy bien la problemática para así saber 

cuáles serían los niveles gerenciales para fortalecer en la industria cafetera de esa zona. En 

este sentido, se tiene que poner de manifiesto todos los conocimientos y herramientas posibles 

para lograr el mejoramiento significativo de su economía con un aporte fundamental de la 

mujer que servirá para reimpulsar este mercado.  

En principio es importante, incluir el árbol de objetivos, de manera organizada. 

(Puntos parte superior- los propósitos) teniendo en cuenta las bases teóricas adquiridas 

durante el desarrollo de la Maestría en Gerencia Integral de Proyectos y considerando que 

parte del objetivo es la solución de problemas relacionados con los procesos de identificación, 

estructuración, gestión de recursos y dirección de proyectos en el contexto regional y 

nacional.  Para esto se presenta como propuesta de grado que lleva como título 

fortalecimiento gerencial de la Asociación Cafetera Mujer Café y Cocina del corregimiento 

Bruselas – Huila; con el fin de que los resultados de esta investigación sirvan como insumo a 

la misma para mejorar su quehacer organizacional y logre consolidarse en el grupo de 

asociaciones cafeteras Huilenses. Esto se podría lograr a través de herramientas, que se 

organicen de tal forma que puedan participar en la formulación de proyectos productivos que 

las impulsen a seguir adelante, aportando en el desarrollo económico del corregimiento y 

mejorando la calidad de vida de las asociadas y sus familias. 

Lo que se pretende mediante esta investigación, es la construcción de herramientas de 

fortalecimiento gerencial en la Asociación Cafetera Mujer Café y Cocina, aspirando a 

contribuir al mejoramiento de gestión sus proyectos para potenciar el crecimiento empresarial 

y productivo del sector cafetero en la zona. Para así de esta manera, contribuir de cierta forma, 

a tener una sostenibilidad que parta de buenos estándares de calidad, con el fin de incrementar 

oportunidades comerciales que les permita el crecimiento como caficultoras y con ello 

mejorar su calidad de vida. 
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Por otro lado, si bien es cierto que desde la conformación de la asociación han logrado 

conseguir recursos para mejorar instalaciones y comprar equipos, no ha sido posible un 

trabajo organizado y estructurado que produzcan resultados que conlleven al fortalecimiento 

de la asociación y el óptimo uso de estos recursos. Lo que se pretende es mejorar esta 

situación con el fin de enfrentar los cambios empresariales que a diario se ven en mundo tan 

globalizado en cuanto al tema de competitividad, calidad, agilidad de gestión y en lo que 

estructuración de proyectos se refiere. 

Para lograr el objetivo, es pertinente resaltar que la gestión gerencial sobre los 

proyectos no se limita sólo a las consideraciones técnicas propias de la implementación de 

estándares y metodologías, sino que involucra una visión integral de la organización 

encargada de la producción, de tal modo que permita considerar sistémicamente a la gestión 

de proyectos y a la organización. De esta forma, se puede garantizar en gran medida la 

sostenibilidad  mediante una gestión responsable, crítica y contextualizada (Vásquez, 2014). 

Dentro de este contexto, esta investigación busca generar directrices que le permitan a 

la asociación, mejorar en el mediano plazo la sostenibilidad de la organización; generar líneas 

de actuación orientadas a buscar aumento de productividad y volúmenes de producción; 

mejorar las herramientas de negociación y la capacidad de gestión. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Diseñar instrumentos gerenciales para el fortalecimiento organizacional y la 

formulación, diseño y ejecución de proyectos para la Asociación Cafetera Mujer Café y 

Cocina, del departamento del Huila. 

 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Realizar un diagnóstico integral para el desarrollo de lineamientos estratégicos en la 

Asociación Cafetera Mujer Café y Cocina, en el corregimiento de Bruselas Huila. 

Realizar actividades de sensibilización organizacional en los procesos de la 

asociación. 

Diseñar una herramienta de gestión técnica y administrativa para la formulación, 

diseño y ejecución de proyectos. 
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4. Hipótesis 

 

Una vez realizado el acercamiento inicial con la Asociación Mujer Café y Cocina, 

para entender el contexto y la forma como desarrollan su actividad productiva, se deriva la 

siguiente hipótesis: 

Las dificultades que atraviesan, la Asociación Mujer Café y Cocina corresponden a 

deficiencias en la apropiación de lineamientos y principios de economía solidaria. 
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5. Marco referencial 

 

5.1 Antecedentes 

5.1.1 El café en el Huila 

La caficultura es el renglón productivo más importante del departamento del Huila por 

su participación en la producción total nacional (16.30%), generación de ingresos y empleo 

productivo.  En este sentido, a lo que más le ha apuntado estos últimos años es a la 

producción los cafés especiales. Debido a que es en ese campo donde se ha crecido 

sorprendentemente ya que el caficultor huilense está muy convencido que va por el camino 

correcto en el que se puede garantizar calidad y sostenibilidad de dicho producto. 

La Federación Nacional de Cafeteros (2020) reportó que la producción total de café en 

el país en el periodo enero – diciembre 2020 llegó a los 13.890.000 sacos, con una variación 

del -6% frente a enero – diciembre 2019 que arrojó 14.752.000. El Huila se mantuvo como 

departamento líder cafetero con 16% del área cultivada en el país, desde el año 2002 a 2011 el 

departamento del Huila es uno de los departamentos con mayor  miles de hectáreas de área 

cultivada de café que oscila entre 78,23 a 129,15. A partir 2012 a 2019 el departamento del 

Huila, es el primer  productor con un área cultivada de café de 139,14 a 144,90 miles de 

hectáreas, el municipio de Pitalito Huila es el mayor productor a nivel departamental según 

informe del DANE. Lo que significa a grandes rasgos la importancia de trabajar de manera 

efectiva en la industria cafetera para la zona. 

 

5.1.2 Participación de la mujer en la producción cafetera: Huila, Tolima y Cauca 

Además de la cifra anterior, ya para el año 2008 en las labores de recolección de café 

las mujeres participaban en un 74.4% y en la comercialización del Grano el 58.7%, en la 

construcción de almácigos el 53%, en las Siembras el 49.4%, en las labores de Soqueo el 
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35.6%, en el manejo integral de plagas el 35.1%, en el control de malezas el 33.6% y en la 

fertilización del cultivo el 26.3% de las Mujeres (Corporación nuevo municipio, 2018). Cifras 

que indican su fundamental aporte para que este trabajo sea de gran provecho para la 

comunidad.  

Igualmente, según el informe de la Federación Nacional de Cafeteros (2017), la 

remuneración salarial de las Mujeres cafeteras es baja y ocasional; en el Cauca en la cosecha 

los ingresos promedio son de $ 500.000, en el Huila, Tolima y unas organizaciones del Cauca 

no se presentan registros de ingresos. En cuanto a las propiedades, 140 mujeres productoras 

de café (23.8%) son propietarias con escritura del predio, 240 documentos (40.7%) la 

propiedad es familiar, 7 predios en arriendo y 4 registran otro tipo de tenencia. De igual 

manera, otras cifras importantes son 210 mujeres representan el (35.6%) de la producción y 

cuentan con cédula cafetera.  Además de lo anterior, 133 mujeres (22.6%) tienen acceso a 

créditos de: Asomuca en el Cauca, y en el mismo se cuenta con un fondo rotatorio en el que 

participan el 71.6% de las Asociadas. Finalmente, en cuanto a otras cifras importantes sobre 

la mujer en 207 predios, es decir el (35.1%) cuentan con análisis de suelos; Sancoop, Café 

Macizo y Vegacoop de la Vega Cauca cuentan con el 100% de análisis de suelo.  

Se estima que toda esta situación fue regularizada para el año 2017 según la 

Federación Nacional de Cafeteros, la cual afirma que en el Huila 23.000 mujeres están 

inscritas en el Sistema de información Cafetera, SIC. Además de esto es importante resaltar 

que, en el país, las mujeres cafeteras representan el 28% de los cafeteros en todo el Huila. 

Estas mujeres trabajan 35.980 hectáreas de café que es el principal generador de la economía 

regional (Federación Nacional de Cafeteros, 2017). 

Otros datos importantes de la Oficina de la Federación Nacional de Cafeteros son que, 

en el año 2011 la caficultura del Departamento del Huila era desarrollada por más de 68 mil 

caficultores en 35 municipios cafeteros de los 37 que conforman el total del departamento, es 
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decir el 94.6%; constituyéndose en la principal fuente de ingreso para más de 274 mil 

personas en este sector rural. Por ser intensiva en mano de obra, es la actividad agropecuaria 

que más empleos genera en el departamento y la participación de la mujer en esta actividad 

como ya se dijo es notoria. 

 

5.1.3 La caficultura en el departamento  

La Caficultura es una actividad de pequeños propietarios. El 96% de los productores 

del Departamento, tienen cafetales inferiores a las 5 hectáreas, en las que, su tamaño 

promedio es de 1,4 hectáreas (Federación Nacional de Cafeteros, 2017). 

Según la Federación Nacional de Cafeteros (2018), los datos de la producción cafetera 

en el departamento del Huila son: 

• Extensión Territorial: 19.990 Km Cuadrados 

• Municipios: 37 

• Habitantes: 1.350.000 

• Municipios Cafeteros: 35 

• Número de Fincas: 101.263 

• Área en Café: 154.090 Hectáreas 

 La Asociación Mujer, Café y Cocina, se encuentra ubicada en el corregimiento de Bruselas- 

Pitalito, al sur del departamento del Huila; donde la caficultura representa un renglón 

económico fundamental para los campesinos. En Pitalito-Huila, para el año 2019 se tenían 

17.901,5 hectáreas cultivadas, el volumen de producción en cargas fue de 198.729 de café 

pergamino en sacos de 60 kilos, lo que da una producción de 331.206. La cosecha anual para 

este mismo año costo alrededor de 160.000.000.000 y los caficultores en esta región llegan a 

los 10.796 (Federación Nacional de Cafeteros, 2020). 
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Según el Plan de Desarrollo de Pitalito 2012 – 2015 (2012), existen organizaciones 

que permiten que las familias dedicadas al cultivo del café cualifiquen sus procesos 

productivos, alcancen mejores precios y fortalezcan la cadena productiva. Por ejemplo, en el 

Municipio de Pitalito se encuentran fincas certificadas con los sellos UTZ, FLO, 

RAINFOREST y 4C que le permiten a los caficultores obtener un sobreprecio en el mercado 

con los cafés especiales. 

 Para el año 2011, según el Plan de Desarrollo de Pitalito 2012 – 2015, en el 

Departamento del Huila se encontraban alrededor de 3.500 fincas certificadas. 

Adicionalmente, este sector genera una gran cantidad de empleos en la región y ayuda a 

fortalecer los lazos familiares debido a que es un negocio que se maneja por familias. El 

siguiente cuadro muestra las principales asociaciones cafeteras certificadas al sur del Huila 

(Alcadia Municipal de Pitalito Huila, 2012). 

 

 

Tabla 1.  

Las principales asociaciones cafeteras certificadas al sur del Huila 

Grupo Asociativo Dirección 

Asociación de Grupos de Café Especial del Huila 

ASOCAESH 

Pitalito 

Asociación de Productores de Café de Pitalito 

ASOPROCAPI 

Pitalito 

Asociación de Productores de Café Corregimiento la Laguna 

Asociación de Productores Ecológicos de Café de 

Alta Calidad 

Vereda Betania 

Asociación el Café es mi Pasión Corregimiento Bruselas 
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Asociación Mujer, Café y Cocina Corregimiento Bruselas 

Asociación Sur Huilense de Café Especial Pitalito 

Café, Aroma y Sabor de la Vereda Vereda el Diviso (Esperanza) 

Cooperativa de Producción, Comercialización y 

Exportación 

Pitalito 

Grupo Asociación de Café Andino Especial Corregimiento Bruselas 

Grupo Asociativo Café de Alta Calidad 

Catarnaum 

Vereda Catarnaum 

Grupo Asociativo Café de Alta Calidad el Caney Corregimiento Bruselas 

Grupo Juvenil Cafetero Bruselas Corregimiento Bruselas 

Pre Cooperativa Huilense de Cafés Especiales Pitalito 

Fuente: (Alcadia Municipal de Pitalito Huila, 2012) 

 

5.2 Bases Teóricas 

Dentro de los fundamentos teóricos principales para este estudio es importante definir 

en un primer momento lo referido a la definición de diagnóstico, que según Meza y González 

(2003) se puede precisar como un proceso analítico que permite conocer la situación real de la 

organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el 

fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. El diagnostico aplicado en el 

desarrollo de esta investigación partió de unos requisitos básicos, por ejemplo, es 

indispensable contar con la intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte de la 

asociación.  De igual manera, se presentaron las condiciones para la obtención de la 

información, la cual fue tratada con confidencialidad y se propició la retroalimentación a 

partir de los resultados obtenidos. 
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En cuanto al diagnóstico organizacional este se dividió en dos perspectivas 

principales, una funcional y otra cultural, cada una de estas cuentas con sus propios objetivos, 

métodos y técnicas. Para este estudio se trabajaron con ambas haciendo mayor énfasis la 

perspectiva cultural, puesto que sus métodos son los más acertados para el tipo de trabajo que 

se pretende hacer con la Asociación de Mujeres Cafeteras Mujer, Café y Cocina. Sin dejar a 

un lado la funcional debido a que, se trabajó con temas tales como: prácticas de la 

comunicación en la asociación relacionadas con la producción, la satisfacción de sus 

miembros, el mantenimiento de la organización, entre otros aspectos. 

En este sentido, para Meza y González (2003) el diagnóstico cultural es una sucesión 

de acciones cuya finalidad es descubrir los valores y principios básicos de una organización. 

Además, de ver el grado en que estos son conocidos y compartidos por sus miembros y la 

congruencia que guardan con el comportamiento organizacional. 

Según esta corriente las técnicas cualitativas aplicables son: 

• Observación: para llevarla a cabo, el investigador puede optar por convertirse en un 

miembro más del grupo (observación participante), o bien por observarlos desde fuera 

(observación no participante u ordinaria). El investigador debe ganarse, en cualquier 

caso, la confianza de las personas que va a estudiar, lograr su aceptación y evitar en lo 

posible que su presencia interfiera o perturbe de algún modo las actividades cotidianas 

del grupo. 

• Entrevistas individuales: es muy importante que en las entrevistas se logre lo que se 

conoce con el nombre de "simpatía". Esta implica el establecimiento de un clima de 

confianza mutua, comprensión y afinidad emocional entre el entrevistador y el 

entrevistado. 

• Análisis de documentos: el investigador reunirá una colección de documentos diversos 

que necesitan ser interpretados a fin de extraer la información que contienen sobre la 
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historia y características de la organización, y que lo llevarán a inferir algunos 

aspectos importantes de la cultura de esta. 

• Discusión en grupos pequeños: Sesiones de grupo en donde se ejecuta una discusión 

dirigida. 

Otra de las bases teóricas fundamentales son las relacionadas al término 

emprendimiento, dicho concepto está relacionado directamente para este estudio, con 

“emprendimiento corporativo” e “intra-emprendimiento”. El primero es una “estrategia de la 

organización para fomentar las actividades de innovación de su talento humano y para renovar 

la organización. El segundo, es desarrollado desde la iniciativa de los colaboradores, el mismo 

es un ejercicio autónomo que puede o no ser reconocido como objetivo estratégico de la 

compañía” (Uribe, 2017, p. 236). Además de este concepto, Según Yépez (2016) se hace 

fundamental la reorganización a través de la dotación de factores que permitan un 

emprendimiento institucional para que los productores sean más competitivos en el mercado 

internacional. 

Posterior a estos, para los efectos de este trabajo se maneja el concepto de empresa, 

que para, García y Taboada (2012), los cuales afirman, que el término hace referencia a una 

entidad legal integrada por el capital, el conocimiento, la experiencia y el trabajo con factores 

de la producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios. Estos tienen como objetivo central, mediante la coordinación de recursos humanos, 

financieros y tecnológicos, la generación de nuevos conocimientos y aprendizajes para 

obtener beneficios. 

De igual manera, Según Vera y Vera (2016), presentan la definición de análisis 

estratégico, el cual consiste en recoger y estudiar datos relativos al estado y evolución de los 

factores externos e internos que afectan a la empresa, es decir, del entorno y de los recursos y 
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capacidades de la organización. Este análisis sirve para que la organización a trabajar conozca 

en cada momento su posición o cuál tomar ante su reto estratégico. 

Del mismo modo, se presenta el término costos, o la información de costos, este es un 

concepto muy amplio y útil en las organizaciones, debido a que es visto como una 

herramienta fundamental para el control de su gestión y toma de decisiones (Comisión de 

estudios de costos, 1995). También se tiene en cuenta la innovación, según Vargas, Palacios, 

Aguilar, Camacho, Ocampo y Medina (2018), ya que este es uno de los principales factores 

detrás del uso eficiente y la adopción de innovaciones para grupos de agricultura protegida, 

estudiados en Hidalgo, México. Para este punto se toma en consideración, el nivel de 

educación, la experiencia en la actividad y el acceso a los servicios de extensión. Dicha 

concepción se puede aplicar en esta investigación acotando que, aunque el nivel de educación 

juega un papel importante en la propensión a adoptar innovaciones, no es la variable más 

relevante en términos de eficiencia.  

Por otro lado, se continúa con el tema de los proyectos de servicios, que para 

Afanador (1996), lo plantea como los que permiten dar una solución continuada a la demanda 

de los productores más allá de la adopción de la tecnología y garantizan un permanente 

contacto entre los involucrados.  Esto sirve de base para monitorear el uso de la tecnología en 

su vida útil y retroalimentar el proceso de investigación. 

Además de los conceptos anteriores, para el mejor rendimiento de la propuesta que se 

quiere lograr, se trabajó sobre la base de otros conceptos gerenciales importantes tales como: 

 

5.2.1 Dirección estratégica de recursos humanos  

Para Dunford (2001), desde la perspectiva estratégica en la dirección de recursos 

humanos, la atención acerca de su función se ha modificado sustancialmente. En este contexto 

se concibe que la dirección estratégica de recursos humanos –DERH- es necesaria para 
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afirmar la implantación de la estrategia empresarial, demostrando así, su valor para la 

organización. En el área de gestión, el desempeño en las organizaciones se relaciona, por una 

parte, con las actividades que se han planificado para conseguir sus objetivos, y por otra, con 

las rectificaciones que se lleven a cabo después de evaluar el desempeño real de dichas 

actividades. (Mauricio, Amaya, Giménez y Montes 2012). 

 

5.2.2 Indicadores  

Según Flapper, Fortuin y Stoop (1996), los indicadores son importantes dentro de una 

organización debido a que dicen lo que debe medirse y cuáles son los límites de control 

dentro de los que debe estar dicho rendimiento. Los mismos para esta investigación, debido a 

que señalan sobre qué aspectos se deben tratar para mejorar la producción. 

 

5.2.3 Satisfacción laboral  

Respecto a la satisfacción laboral, Pujol-Cols y Dabos (2018), plantean que emerge 

fundamentalmente de la relevancia de la satisfacción laboral para explicar distintas variables 

vinculadas con la efectividad organizacional, tales como el ausentismo, la rotación, el 

compromiso organizacional y el desempeño. 

 

5.2.4 Relacionamiento o asociaciones 

Según Sánchez (2017), hay países de la región que sistematizan la información, tanto 

de producción como de consumo local y exportación. Por su parte Brass, Galaskiewicz, Greve 

y Tsai (2004), sostienen que las organizaciones se encuentran inmersas en redes de relaciones 

que proveen oportunidades de mejoras, además, defienden la postura, que las organizaciones 

no trabajen en solitario sino en conjunto con otras para obtener mejores resultados. 
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5.2.5 Competencias  

Según Vera y Vera (2016), por competencia se entiende una capacidad de usabilidad y 

funcionalidad de conocimiento y habilidades en el desenvolvimiento en diversos contextos. 

La competencia es un elemento dinámico que está en continuo desarrollo, es generadora, 

potenciadora y promotora de alternativas de capacidades reales que permiten revelar 

destrezas, aptitudes y actitudes de las personas. Según Uribe (2017), las competencias se 

califican como fundamentales en el actuar del emprendedor, el cual debe manejar: el 

liderazgo, la personalidad y el capital relacional. Esto a partir de las características que desde 

diferentes ópticas se le reconocen. 

Según Spencer y Spencer (2013), citado en Mertens (1996), las competencias se 

pueden organizar de la tal y como se verá en la siguiente tabla. 

Tabla 2.  

Organización de las competencias genéricas  

GRUPOS COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Competencias de desempeño y operativas Orientación al resultado 

Atención al orden, calidad y perfección 

Espíritu de iniciativa 

Búsqueda de información 

Competencia de ayuda y servicio Sensibilidad interpersonal 

Orientación al cliente 

Competencia de influencia Persuasión e influencia 

Conciencia organizativa 

Construcción de relaciones 

Competencias directivas Desarrollo de los otros 

Actitudes de mando 

Trabajo en grupo y cooperación 
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Liderazgo de grupos 

Competencias cognitivas Pensamiento analítico 

Pensamiento conceptual 

Capacidades técnicas, profesionales y directivas 

Competencias de eficacia personal Autocontrol 

Confianza en sí mismo 

Flexibilidad 

Hábitos de organización 

Fuente: (Spencer & Spencer, 1993) 

 

Teniendo en cuenta la anterior clasificación, el presente trabajo tomó en consideración 

en qué grado o medida se visibilizan las competencias directivas de las asociadas. Esto debido 

a que, es uno de los pilares que facilita a las organizaciones en el proceso de ser competitivas 

con la presencia de este tipo de condiciones favorables para la realización de métodos 

efectivos. 

 

5.3 Marco Legal 

5.3.1 Marco legal del sector solidario 

El sector solidario o cooperativo colombiano se rige por un conjunto específico de 

normas entre las que se destacan, según Asocop (2015). 

• Ley 79 de diciembre 23 de 1988. Por la cual se actualiza la legislación cooperativa. 

• Decreto 1333 de junio 21 de 1989. Por el cual se establece el régimen de constitución, 

reconocimiento y funcionamiento de las precooperativas. 

• Decreto 1481 de julio 7 de 1989. Por el cual se determinan la naturaleza, 

características, constitución, régimen interno, de responsabilidad y sanciones y se 

dictan medidas para el fomento de los Fondos de Empleados. 
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• Ley 454 de agosto 4 de 1998. Por la cual se determina el marco conceptual que regula 

la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, 

se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Fondo de Garantías para las 

Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad 

financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. 

• Decreto 4588 de diciembre 27 de 2006. Por el cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. 

• Ley 1233 de julio 22 de 2008. Por la cual se precisan los elementos estructurales de 

las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo 

de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado con destino al Servicio 

Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 

y a las Cajas de Compensación Familiar; se fortalece el control concurrente y se dictan 

otras disposiciones. Decreto 3553 de septiembre 16 de 2008. Por el cual se reglamenta 

la Ley 1233 de 2008. 

• Ley 1391 de junio 18 de 2010. Por la cual se modifica el decreto ley 1481 de 1989 y 

se dictan otras disposiciones. 

  



38 

 

6. Diseño de la Investigación 

 

Las asociaciones de mujeres han crecido en Colombia durante los últimos años, se 

observa, por ejemplo, que las mujeres se agrupan buscando la protección de los Derechos 

Humanos, para generar participación política, para fortalecer el tema de la mujer y género, y 

también, para mejorar su calidad de vida a partir de alianzas productivas en el sector rural. 

Este trabajo se lleva a cabo precisamente con mujeres de este último sector, el rural, con el 

propósito de identificar problemas detectados en la Asociación Mujer Café y Cocina, del 

corregimiento de Bruselas-Huila, cuya actividad como asociación se ha visto reducida al 

punto de llevar a la desintegración de la asociación y a la falta de gestión de proyectos. El 

propósito es entonces buscar los motivos que llevaron a la asociación a esta situación de 

estancamiento y buscar las salidas para generar un proceso de reactivación que las lleve de 

nuevo a la plena actividad. 

Es preciso entonces encontrar esas carencias y necesidades para identificar los puntos 

donde es prioritario generar cambios al interior de la Asociación Mujer Café y Cocina. En 

este sentido, Chiavenato (2011), afirma que, la capacitación es aquel proceso formativo de 

corto plazo por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades 

y competencias en función de objetivos definidos. De igual manera, Cornejo (2001), al 

referirse a la necesidad de capacitación de una organización la define como una carencia o 

deficiencia que puede satisfacerse o cubrirse mediante este proceso formativo, el cual debe 

estar relacionado con las necesidades de los trabajadores, en este caso, de las asociadas 

anteriormente mencionadas que presentan debilidades gerenciales.  

La importancia de fortalecer esta asociación de mujeres recae en que ellas representan, 

en promedio, el 43 % de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, desde el 20 % 

en América Latina, hasta el 50 % en Asia oriental y África subsahariana. Su contribución a las 
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labores agrícolas varía aún más ampliamente dependiendo del cultivo y la actividad de que se 

trate (FAO, 2011). Por otro lado, también se mencionó que, en regiones como Colombia, son 

los hombres quienes tienen mayores facilidades para acceder a los recursos productivos, los 

mercados y los servicios. Dentro de este contexto se hace necesario, disponer de un 

diagnóstico de la asociación para profundizar en el conocimiento de las causas del 

estancamiento de la asociación. Para esto se definieron algunas variables que serán 

presentadas más adelante y aspectos de la asociación que se deseaban observar, y en cierto 

punto, medir. 

 

6.1 Metodología 

Los instrumentos de captura de información aplicados para el desarrollo de la 

investigación fueron la entrevista, la encuesta, el grupo focal, análisis documental y la 

observación de campo o trabajo etnográfico. Se eligieron estos instrumentos y se trató de 

alcanzar la mayor validez y confiabilidad posible a partir del juicio de un experto como es el 

asesor del trabajo.  

La técnica para diagnosticar necesidades de capacitación fue el análisis de problema, 

según la CEPAL (2010), en este tipo de análisis se busca identificarlo, examinar sus efectos, 

identificar las posibles causas, definir los objetivos para la solución, formular acciones para 

solucionarlo y configurar alternativas viables y pertinentes. Como se acaba de mencionar, los 

instrumentos utilizados para obtener la información fueron: la encuesta, entendida como una 

manera de obtener información de un grupo de personas a partir de unas preguntas 

prediseñadas. También se usó el cuestionario, que según Hernandez Sampieri y otros (2010), 

es un documento que plantea un conjunto de preguntas coherentes y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que 

sus respuestas puedan ofrecer toda la información que se precisa. 
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De igual manera, se utilizó la entrevista a las asociadas con el fin de obtener 

información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de las mujeres cafeteras. Lo 

que según Murillo, Galván e Hinojosa (2015) definen, este tipo de comunicación oral debe 

tener una lista de preguntas establecidas que ayudan a conocer sobre la personalidad del 

entrevistado. 

Estos instrumentos fueron aplicados a las 22 asociadas del grupo mujer café, y cocina, 

como se mencionó anteriormente, con el propósito de identificar los factores que han llevado 

a la posible desintegración de la asociación, tanto a nivel de las relaciones entre las asociadas 

como entre la propia asociación y el sector cafetero de la región.  

El trabajo de campo se desarrolló sin contratiempo y los resultados fueron tabulados y 

transcritos en formato Excel para su posterior interpretación. Las variables fueron analizadas a 

partir de estadística descriptiva, entendida por Sampieri, Baptista y Hernández (2010), como 

la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos con el 

propósito de describir las características y comportamientos de este conjunto 

mediante medidas a partir de gráficos.  

Cómo se verá más adelante, el tipo de variables utilizadas en su mayoría fueron de 

carácter cualitativo y dicotómico, por lo que su organización, diagramación e interpretación se 

hizo a partir del programa Excel por medio de tablas dinámicas. Las preguntas abiertas y el 

análisis documental tuvieron un proceso diferente. En primera instancia, para el análisis 

documental que arrojara información contable, organizacionales y toma de decisiones de la 

asociación se realizó un rastreo e inventario de los documentos y archivos y posteriormente se 

realizó su clasificación. Seguidamente, se hizo una selección de los documentos de mayor 

pertinencia para la investigación. Se eligieron estos métodos porque las investigaciones 

revisadas en el estado del arte tenían esta tendencia y porque así se sugirió. De igual forma al 
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tratarse de una población objetivo-finita, era posible levantar la información abordando a cada 

una de las asociadas.   

Con relación a las entrevistas se realizó la lectura en profundidad de sus contenidos 

que fueron tabuladas a Excel para extraer elementos de análisis que registren patrones, 

tendencias, convergencias y contradicciones. Finalmente se llevó a cabo una lectura cruzada y 

comparativa de los documentos y conversaciones para construir una síntesis comprensiva 

total. Una vez se tuvo la información, se establecieron hallazgos puntuales y se buscó 

relacionarlos entre sí para generar la descripción de la asociación. 

 

6.2 Tipo de Investigación 

A partir del trabajo de Vera y Vera (2016), se plantea que los referentes conceptuales a 

investigar son: el grado de apropiación del conocimiento gerencial y el nivel de conocimiento 

para la formulación de proyectos para la obtención de recursos. De tal manera, para obtener la 

información y teniendo en cuenta la terminología de Hernández, Baptista y Sampieri (2010), 

el tipo de investigación será descriptiva, explicativa y analítica.  

Es de tipo descriptiva porque como afirman Hernández, Baptista y Sampieri (2010), 

este tipo de trabajos tienen como meta describir fenómenos, contextos y eventos, es decir, 

detallar cómo son y cómo se manifiestan. En la Asociación cafetera Mujer Café y Cocina se 

recurre a este tipo de investigación descriptiva con el objetivo de conocer la situación actual 

de la organización a través de la descripción exacta de las actividades, procesos y personas. 

De igual forma, es explicativa porque este trabajo busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno.  Para ello también, se utilizará la investigación explicativa con el fin 

de encontrar las causas que originaron la situación actual de la asociación y poder enriquecer 

o afirmar las teorías inicialmente planteadas. 
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Finalmente, se dice que analítica porque según Hernández, Baptista y Sampieri 

(2010), se evalúan y recolectan datos sobre diversos conceptos o variables, aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Con la ayuda de la investigación 

analítica se podrá realizar comparaciones con otras asociaciones e identificar el porqué del 

estado actual de la organización. 

 

6.3 Población Objetivo y Diseño de la Muestra 

La población objeto de esta investigación estuvo conformada por las (24) mujeres que 

hacen parte de la asociación, que representan el 100% de las asociadas y dado su tamaño se 

facilita obtener información específica de cada una de ellas, por tal razón no se utilizó ningún 

modelo para definir el tamaño de la muestra. 

 

6.4  Recopilación de Información de Fuentes Primarias 

6.4.1 Encuestas a los miembros de la asociación 

Partiendo del concepto de encuesta el cual se define como el compendio de preguntas 

que están específicamente construidas y planificadas para ser dirigidas a una determinada 

muestra de una población, que se considera por una especial circunstancias funcionales al 

trabajo. Dicha muestra debe ser representativa de esa población, esto con el propósito de 

identificar sus opiniones sobre determinadas circunstancias o asuntos corrientes, al mismo 

tiempo que se puede medir otro elemento que se quiera conocer acerca de un hecho especifico 

(Arias, 2012). Para los efectos de esta investigación de trabajo con encuestas de tipo cerrada y 

de selección simple las que son definidas la primera como, una entrevista prediseñada o de 

respuesta precisa) aquellas en las que el entrevistado, para manifestar su punto de vista o 

situación personal, debe escoger entre dos opciones y estas pueden ser: sí-no, verdadero-falso 

de acuerdo-en desacuerdo, entre otras (Casas, 2002). Las mismas se presentan como ventaja 

https://www.definicionabc.com/general/poblacion.php
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debido a su fácil respuesta y categorización: no obstante, la información que estas preguntas 

ofrecen es de cierto modo, limitada. Por su parte las segundas, (selección simple) son 

preguntas de estimación con las cuales no se intenta obtener una numeración para cada uno de 

los encuestados que forman parte en la investigación, sino que simplemente se establece como 

una distribución de frecuencias de las respuestas dadas por los participantes (Casas, 2002). En 

este sentido, para esta investigación se realizaron encuestas de este tipo para las asociadas y 

para la directiva. En el primer caso se presentaron un total de 10 preguntas cerradas en un pre-

cuestionario y otras 10 en un post (ver Anexo 4). 

Las preguntas que se le realizaron a las asociadas iban en pro de saber cuál es su 

 participación en la asociación, si era directa o indirecta, si estaba conforme con el 

trato, si conoces el objetivo de la asociación, y en general para saber qué tan organizadas 

están desde el punto de vista del desarrollo productivo de la industria cafetera en la zona y, 

además, como se dijo en apartados anteriores ver las posibles causas de una eventual división 

de la asociación. Por otro lado, las preguntas hechas a la presidenta, que surgía como 

representación de la directiva iban en pro de desarrollar tres aspectos generales fundamentales 

en lo que a gerencia se refiere y estos son, los recursos con que cuentan, su gestión como 

directiva y los proyectos que se manejan. En esto con la finalidad de contrastar ambas 

opiniones. En este último caso, eran 12 preguntas combinadas entre selección simple y de tipo 

cerradas. Este proceso se ejecutó, de una manera fluida con la colaboración de forma directa 

de todos los encuestados, los cuales dieron información importante hacia lo que se quiere 

lograr en este estudio de la parte gerencia de la industria cafetera en dicha asociación y la 

proyección a futuro que esta puede tener (ver Anexo 4). 
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6.5 Variables utilizadas  

Por variables en el presente trabajo se entienden las distintas cualidades, 

características o modalidad que se va a medir u observar. La medición consiste en una 

clasificación de dichos atributos y su posterior análisis. En este trabajo se usaron variables 

cualitativas dicotómicas cuando se esperaba que la respuesta fuera un (si) o (no). También se 

usaron variables politómicas cuando se esperaba medir tres o más valores. Dentro del tipo 

dicotómico están ítems como las primeras (8) preguntas de la prueba de Entrada, y dentro del 

tipo politómicas se encuentran las siguientes de la (9) a la (11) donde hay tres opciones de 

respuesta.  

Al comienzo de la encuesta se empleó el tipo variable cualitativa nominal, o sea, 

aquellas que no obedecen a una clasificación intrínseca, estos valores no pueden ser 

sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo Vereda, Finca o Estado Civil. Dentro del 

Test de Entrada también se usó la técnica de obtención de información a partir de variables 

cualitativas ordinales, siguiendo una escala establecida, como por ejemplo los ítems que van 

del (9) al (11), donde las respuestas obedecen al tipo: (alto), (medio) o (bajo). 

A continuación, se hace una breve descripción de cada instrumento (ver Anexo 4). 

• Test de entrada a asociadas: Este test se les aplicó a las 22 asociadas con el 

propósito de obtener 1). Información sobre el tiempo que lleva asociada y el grado de 

satisfacción al pertenecer a la asociación. También se construyeron ítems que 

pretendían extraer información sobre 2) Su rol en la asociación, 3) Conocimientos 

sobre la actividad de la asociación y 4) Concepto que guarda por la asociación y 

expectativas. Este test fue tabulado en Excel de dos maneras, una por medio de tablas 

dinámicas que permitieron una mejor maniobrabilidad para poder comparar las 

respuestas entre sí y también poder hacer un consolidado, y una transcripción total de 

las respuestas abiertas que permitiera encontrar patrones para luego generalizar. Con 
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esta información se logró el insumo principal para realizar la descripción contenida en 

el primer entregable. Para el análisis de esta información se transcribieron las 

respuestas y se interpretaron a partir de las tendencias encontradas. 

• Diagnóstico inicial: Con este instrumento se pretendió obtener información 

demográfica de cada asociada, como edad, escolaridad, estado civil, características del 

predio, también se construyeron ítems que pretendía indagar sobre prácticas de 

producción, conocimientos en producción, características de su producción y 

finalmente, se incorporaron ítems para obtener información sobre formas de comercio. 

La forma como se organizó la información fue tabulando en tablas dinámicas en 

formato Excel y haciendo una transcripción total de todas las respuestas.  El uso 

específico que se le dio a la información a partir de los datos recopilados fue 

compararlos entre sí de forma individual y luego hacer un consolidado con los 

patrones o tendencias hallados en las respuestas. 

• Test de entrada presidente: Este instrumento se diseñó con el propósito de obtener 

información del aspecto administrativo de la asociación, de su funcionamiento y de su 

proyección. También se hizo con el propósito de que la información arrojada pudiera 

ser comparada con la obtenida del análisis documental de libros contables, cuadernos 

archivados y la prueba aplicada a otras asociaciones exitosas.  

• Los ítems utilizados para esta prueba preguntaban directamente por el plan estratégico, 

la gestión de proyectos, el cumplimiento de los estatutos y la forma de comercializar la 

producción. Estos ítems están muy relacionados con los planteados en el diagnóstico 

inicial que se le aplicó a cada asociada y se buscaba tener un punto donde se pudieran 

contrastar las respuestas. 

• Test a asociaciones exitosas: Con esta prueba se esperaba medir tres tipos de 

variables. La primera brindaría información sobre el funcionamiento de la asociación 
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para hacer la comparación. Este grupo de preguntas tienen como finalidad brindar 

información sobre el manejo administrativo que ayude a encontrar datos sobre el nivel 

de funcionamiento de la asociación exitosa. El segundo bloque de preguntas tiene 

como propósito indagar sobre los riesgos en los que puede caer una asociación del tipo 

de Mujer, café y cocina. Este tipo de preguntas arrojó información sobre errores que se 

están cometiendo en sentido productivo y la manera de prevenirlos. Finalmente, el 

tercer bloque busca obtener información sobre la actividad gerencial de la asociación. 

El objetivo de estas preguntas es obtener información para diseñar un taller que corrija 

las debilidades de la asociación. Para interpretar esta información se utilizó la 

comparación y el análisis de contenido que consistió en encontrar las diferencias entre 

las asociaciones. 

 

6.6 Visitas de Campo 

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron 6 visitas de campo, 

interactuando directamente con las asociadas y sus familias; el propósito de las visitas fue 

diferente, según el objetivo de cada una de ellas (ver Anexo 5). 

• Se realizó visita a las asociadas, con el fin de comentarles acerca del proyecto 

y lo que se esperaba realizar. Esto con el objetivo de contar con el 

consentimiento de ellas. 

• Se realizó visita con el fin de conocer la infraestructura con la contaban, las 

variables de entorno de la zona y hacer entrevista acerca del nacimiento de la 

asociación. 

• Se hicieron visitas cada una de las asociadas en sus fincas, con el fin de realizar 

las encuestas, conocer su modo de vida y cómo trabajan. (Anexo 6). Base de 

datos y tabulación de encuestas  
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6.7 Información de Fuentes Secundarias 

En este apartado se manifiestan otras investigaciones o revisiones de fuentes 

secundarias que sirven de base para los efectos de esta investigación. Estas fuentes son los 

contenidos procesados de una fuente primaria producto del análisis o interpretación de dicha 

fuente. (Sampieri, 2010). 

 

6.7.1 Disponibilidad y aprovechamiento de la fuerza de trabajo  

Este fue un concepto que se revisó acerca de un trabajo similar aplicado en otra 

localidad colombiana en el cual se hizo una aplicación de otras teorías sobre el 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo. En dicho artículo se habla sobre el proceso 

producción en las explotaciones de los recursos naturales donde se dice que la mano de obra 

campesina se despliega, casi de forma exclusiva, con núcleos familiares establecidos para 

ello. De igual manera, se explica que, en el trabajo de los mecanismos de producción, consta 

una clasificación sexual y por edades. No obstante, en las temporadas de limpieza y 

recolección del café o de otros cultivos, todos los miembros del núcleo familiar, que en su 

mayoría suelen ser numerosas, contribuyen sin dejar de un lado sus deberes cotidianos. 

(Herrera, 1993). 

 

6.7.2 La industria cafetera como apoyo al mejoramiento económico de la clase campesina 

en México  

En este artículo sugirió una propuesta interesante debido a que habla de familias 

mexicanas de que presentan situación de bajos recursos, los cuales han encontrado en esta 

actividad de la industria cafetera un sostén económico familiar. No obstante, han hecho que 

esta la industria sea rentable, los beneficios que obtenían de ellos han decaído producto a las 
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fuertes crisis que se ha enfrentado con la baja en el costo de este producto ha tenido a nivel 

del mercado internacional. En respuesta a esto dice el artículo, los pequeños productores han 

intentado salir de esta crisis entre otras soluciones, pidiendo de manera formal el apoyo del 

gobierno, sin embargo, esta medida no ha sido de todo estable, producto de que gobierno ha 

creado leyes y estatutos que han beneficiado al sector, pero en su mayoría favoreciendo a los 

grandes productores de café como son las empresas trasnacionales, apartando a un lado a los 

pequeños productores. (Sagarpa, 2015). 

 

6.7.3 Posición histórica de la mujer en la industria cafetera  

Las mujeres representan la mayoría de los productores de café a nivel mundial. No 

obstante, esta actividad es percibida como una labor netamente masculina. Por tal motivo, las 

dificultades que aún se presentan en el sector para certificar el abastecimiento de café de 

buena calidad y en cantidades que sean suficiente para los mercados más selectos, poseen su 

comienzo en las desigualdades que, en materia de acceso a la información, al trabajo, a los 

recursos necesarios y los beneficios se mantienen en las familias vinculadas a la producción 

cafetalera. (Sanders, 2015). 

 

  



49 

 

7. Diagnóstico de la Asociación 

 

Para la realización del diagnóstico de la asociación a nivel de las asociadas se presenta 

a través de variables organizadas en orden de importancia para ver las condiciones actuales en 

las que se encuentran dicho grupo de mujeres. 

Dentro de la aplicación de formulario, se consideró pertinente hacer referencia a las 

siguientes variables: 

• Edad promedio. 

• Nivel educativo  

• Estado civil 

• Conformación de sus hogares. 

• Números de hijos a cargo  

• Cuántos estudian  

• Dónde estudian 

• Predio  

• Hectáreas del predio.  

• Hectáreas cultivadas de café  

• Tipo de café que cultiva  

• Números de cargas de café producidos en el periodo de cosecha 

• Factores de buenas prácticas de productor de café  

• Control de calidad  

• Uso de compostaje  

• Uso de suelos  

• Capacitaciones  

• Asistencia técnica  
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• Control de producción 

• Fuentes de agua 

• Comercialización  

A nivel de la asociación se aplicó una encuesta sobre los siguientes aspectos: 

• Ubicación  

• Vías de acceso  

• Rol dentro de la asociación  

• Conformidad con el equipo 

• Años de servicio  

• Conocimiento de las obligaciones y deberes  

• Conocimiento de los objetivos  

• Aportes  

• Sentido de pertenecía  

• Beneficios recibidos  

• Conocimientos de los proyectos 

• Participación  

• Proyección a futuro 

La Asociación Mujer, Café y Cocina tiene como sede el corregimiento de Bruselas, en 

el departamento del Huila. Esta asociación surgió a partir de la idea socializada por un 

extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros en el año 2004. La principal motivación 

de estas mujeres tuvo que ver con su interés por producir su propio café y comercializarlo, 

esto a fin de estimular su propia independencia económica.  

Pertenecer a un grupo asociativo, es lograr un fin social para toda la comunidad, fomentar la 

cohesión social y la flexibilidad frente a las condiciones de mercado, ampliar la red de contactos 

para la venta del café, promover la práctica de valores de solidaridad, cooperación y cuidado 
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del medio ambiente, se pueden obtener beneficios en créditos, (fondo rotativo de crédito y 

crédito cafetero), para mejorar la rentabilidad de la asociación, capacitaciones a nivel 

productivo, organizacional y administrativo. Esto con el fin de obtener un crecimiento sostenido 

en el tiempo, que permita un mayor desarrollo y mejores condiciones de vida para todas las 

asociadas. 

Posterior a esto, se realizaron las convocatorias en varias veredas y se reunieron 183 

mujeres en Bruselas. Sin embargo, 163 mujeres no continuaron con la idea de producir su 

propio café. Motivado a esta misma apatía, se pasó después de 63, a 47 personas en el 2005, y 

estas personas decidieron solicitar personería jurídica para darle formalidad al grupo y poder 

participar en proyectos y/o actividades con las instituciones el sector agrícola y cafetero. En la 

actualidad, son 24 mujeres activas, las que conforman la Asociación Mujer, Café y Cocina. 

Esta asociación ya conformada dentro de los objetivos a corto plazo se busca 

consolidar en mayor medida el número de socias. En cuanto a su misión la Asociación Mujer, 

Café y Cocina buscan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, mediante el aprendizaje 

permanente, la participación incidente, la producción, transformación, comercialización y 

exportación de café especial de alta calidad. Los objetivos a mediano y a largo plazo de este 

grupo de mujeres son mejorar sus ingresos, incidir en el desarrollo con equidad de género, el 

mejoramiento de la producción y productividad de cafés especiales, la trasformación, 

comercialización y exportación de café especial y sus derivados (torta, galletas, dulces, etc.) y 

crecer como ciudadanas sujetas de derechos y como empresarias autónomas. A diferencia de 

la descripción anterior, en este nivel del trabajo se puede agregar información sobre la 

asociación que no era verificable o sostenible sin los datos obtenidos a partir de la aplicación 

de los instrumentos.  
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En este sentido, se clasificaron las variables a estudiar en dos grupos, las ligadas a las 

asociadas y las referidas a la asociación. Tal y como se mostrará a continuación (ver Anexo 

8). 

 

7.1  Variables directamente ligadas a las asociadas  

Figura 1.  

Edad promedio de las asociadas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tal y como se pudo ver en la precedente figura, la primera variable es la de la edad 

promedio de las asociadas de Mujer café y Cocina, y las mismas oscilan con un mayor 

porcentaje entre 41 a 60 años, lo que podría dar como resultado un mayor rango de 

experiencia y madurez a la hora de tomar las decisiones a nivel gerencial.  

La siguiente variable es el nivel de escolaridad de la asociación Mujer café y cocina. 

La cual está formada por mujeres con bajos niveles de escolaridad, con un 55 % cursaron los 

primeros años de primaria, un 41% cursaron nivel secundaria y un 4% restante un nivel 

técnico, lo cual podría limitar un poco la implementación de herramientas gerenciales tal y 

como se verá en la siguiente figura. 

23%

32%

32%

13%

Edad promedio de las asociadas 

30 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 a 70 años
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Figura 2.  

Nivel de escolaridad  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

En la siguiente figura se muestra lo referido al estado civil de las asociadas, rasgo 

bastante importante debido a que es un negocio familiar  

 

Figura 3.  

Estado civil de las asociadas 

 

Fuente: elaboración propia 

64%4%

9%

14%

9%

Estado civil de las asociadas
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Separada
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Unión libre
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La mayor parte de las asociadas se encuentran casadas, un 14% viven en unión libre y 

un porcentaje bajo están solteras y viudas. Seguidamente, se muestra las madres que son 

sustento de hogar en la siguiente figura: 

 

Figura 4.  

Madres cabeza de hogar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se pudo apreciar, dentro de las asociadas que se encuentran separadas, viudas y 

solteras, existe un 36 % de ellas que son madres cabeza de familia y responden aún por sus 

hijos y su respectiva educación. Seguidamente, se podrá evidenciar el número de hijos que 

tiene bajo su cuidado las asociadas en la figura siguiente:  
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Figura 5.  

Número de hijos a cargo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observó las mujeres de la asociación tienen en su mayoría 2 hijos a cargo, lo 

que representa más trabajo y productividad. Es importante conocer cuántos de estos hijos 

estudian. Dicho dato se muestra en la figura siguiente:  

 

Figura 6.  

Hijos que estudian 

 

Fuente: elaboración propia 
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Con un 64% los hijos de las asociadas estudian educación básica, el otro porcentaje 

restante no decidieron estudiar, dedicarse exclusamente a trabajar a temprana edad debido a 

las necesidades de la familia. Este es un alto porcentaje de no escolarización, lo cual podría 

significar también el fracaso de las políticas públicas de protección social para el niño y el 

adolescente; esta situación se traduce en disponibilidad de mano de obra de bajo costo o no 

remunerada para realizar las actividades productivas.  

Por otra parte, en cuanto a los que si estudian se presenta la siguiente figura que muestra 

donde ejercen su derecho a la educación: 

 

Figura 7.  

Lugar de estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de esta figura, se destaca un punto que es de gran importancia resaltar que hay 

un porcentaje de los hijos de las asociadas, que sí están actualmente estudiando en los 

colegios y escuelas del corregimiento de Bruselas. Los mismos, en su gran mayoría se 
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encuentran en nivel educativo secundaría. Mientras que otros están cursando estudios técnicos 

y profesionales. Luego de este último punto de su núcleo familiar se pasará a ver lo 

concerniente la tenencia de predio tal y como se evidenciará en la siguiente figura 

 

Figura 8.  

Tenencia de predio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los predios relacionados como propios obedecen a la información suministrada por las 

asociadas, teniendo en cuenta que la investigación no llego a desarrollar un estudio de 

titularidad de los predios. 

Como se pudo apreciar este un elemento es fundamental para que las asociadas 

puedan emprender un buen negocio motivado a que, como se evidencia solo dos socias 

cuentan con la tenencia de predios arrendados mientras las demás son propietarias de las 

tierras y las pueden trabajar a su manera y sacarle el mayor provecho. A continuación, 

veremos cómo están constituidas en cuanto tamaño del predio en hectáreas:  
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9%

Tenencia de predio

Propio

Arrendado



58 

 

Figura 9.  

Hectáreas de predio 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La figura refleja el resultado de cómo el 50% de los predios de las asociadas oscila 

entre 1 y 2 hectáreas, y el resto también posee una buena cantidad de terreno para trabajar 

llegando a tener hasta 3 o 10 hectáreas. En este sentido, se presenta la siguiente figura sobre 

cuántas hectáreas son utilizadas para cultivar café por las asociadas: 
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Figura 10.  

Hectáreas cultivadas de café 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En esta figura se pudo observar que el 77% cultiva entre 1 y 2 hectáreas de café en la 

zona. Lo que permite inferir los volúmenes de café que se puede producir y la importancia de 

este renglón productivo en el área de estudio. En la siguiente figura se puede evidenciar las 

variedades de café que se cultivan. 
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Figura 11.  

Variedad de café 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En cuanto al tipo de café cultivado se aprecia que la variedad que más es elegida por 

las socias es variedad Colombia con 33%, seguido por caturro con 28 % y luego castillo 

tambo y castillo general. Aunque como se puede ver la diferencia entre la cantidad de 

asociadas que eligen uno u otro tipo no es significativa lo cual puede ser considerado como un 

aspecto a revisar y mejorar, con el fin de minimizar los riesgos agro-técnicos y la 

homogenización de la producción. Seguido a este punto se podrá observar mediante la 

siguiente figura lo referido a la producción. 
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Figura 12.  

Número de cargas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura se refleja lo relativo a la producción en número de cargas de café 

pergamino producidas en periodo de cosechas. Esta oscila entre 10 y 12 unidades por 

asociada, llegando a producir hasta 35 en la finca más grande y solo 5 en las pequeñas. Por 

otra parte, veremos a continuación algunas buenas prácticas de las asociadas en cuanto a la 

producción de café: 
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Figura 13. 

Factores de buenas prácticas del agricultor del café (BPA) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El trabajo de observación arrojó como resultado que la mayoría de las socias cuentan 

con un beneficiadero en sus fincas. Solo una asociada no cuenta con beneficiadero por temas 

de remodelación de infraestructura en su finca. Posterior a esto y siguiendo con las variables 

relacionadas a las asociadas se puede ver en la siguiente figura lo referido al control de 

calidad en su producción: 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

¿En su finca cuenta con un beneficiadero?

Si

No



63 

 

Figura 14. 

Control de calidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este sentido, la figura mostró a las asociadas que se preocupan por realizar control 

de calidad al producto que cosechan con un 77%. Esto en lo referido al proceso de Control de 

beneficio, y un porcentaje más bajo al proceso de secado. Por otro lado, se evidencia en la 

siguiente gráfica el uso de compostaje es sus fincas: 
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Figura 15. 

Uso de compostaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se aprecia, el uso de compostaje en las fincas, según el análisis que se realizó, 

es de un 45% lo que nos muestra que es un factor que divide a las asociadas en un 55% entre 

las que no lo usan y las que sí, marca una diferencia ya que las que si lo usan se preocupan 

porque la productividad del suelo se mantenga y que también halla un constante control de la 

erosión y se favorezca a la recuperación de suelos. Mientras que las que no, no toman control 

de estos elementos tan importantes, lo cual no favorece a las metas y logros de la asociación.  

Luego de esto se verá si se realiza un estudio de los suelos por partes de las asociadas en la 

siguiente figura:  
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Figura 16. 

Estudio de suelos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Los resultados obtenidos en este punto en particular son si se quiere positivos, ya que 

la gran mayoría reflejada en un 73% que sí realizó estudio de suelo, lo que trae como 

consecuencia que hay estudios pertinentes para saber si el suelo es apto para el cultivo de 

café, para diseñar un plan de fertilización, entre muchos otros beneficios que le aportan a la 

asociación. Otro punto fundamental para tratar es lo concerniente al control de plagas en los 

predios que se podrá observar en la siguiente figura: 
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Figura 17. 

Capacitaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este punto en particular todas fueron asertivas al responder que sí hacían control de 

plagas y malezas. El 100% de las asociadas han recibido capacitaciones al respecto lo cual es 

un gran porcentaje en buenas prácticas agrícolas. Otro punto importante asociado con esto de 

las buenas prácticas el cual se podrá evidencia en la siguiente figura: 
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Figura 18. 

Asistencia técnica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Como se pudo observar es alarmante este dato, el cual representa una información 

relevante para este estudio y es que, el 95% de las asociadas no reciben actualmente asistencia 

técnica sobre la producción de café que se cultiva en la finca, lo que representa una limitante 

para el desarrollo de la actividad productiva. Lo que lleva a un siguiente punto, y es que, si se 

lleva o no, un registro de la producción del café. Dicho punto se verá en la siguiente figura. 
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Figura 19. 

Control de la producción de café 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar esta es otra gran debilidad de las asociadas, ya que no hay un 

registro como tal de la producción del café en las fincas con una significativa cifra del 91%. 

Esto puede generar que no se tenga certeza exacta de los balances de ganancias y pérdidas.  

Otro punto de control esencial está relacionado con el aprovisionamiento de la fuente 

de agua para llevar a cabo la producción y beneficio del café el cual se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 20. 

Fuente de agua 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la fuente de agua utilizada para el beneficio del café las asociadas están 

divididas entre las que obtienen agua del acueducto veredal o las que la obtienen de un 

nacimiento natural en la finca. Se evidencia, además, que hay un claro desaprovechamiento de 

agua lluvia – alguna importancia técnica. En las siguientes figuras podremos observar los 

puntos finales obtenidos a partir del diagnóstico y lo concerniente a la comercialización del 

café por parte de las asociadas. 
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Figura 21. 

Precio Venta por Kilo 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 22. 

Comercialización  

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se puede ver en ambas figuras, en la asociación el precio de venta por kilo está 

muy generalizado y el mismo se establece en un promedio de 4 mil 800 pesos para el año 

2018.  Es importante recalcar que aquellas socias que no se lo venden al comercio del sector, 

lo hacen con la comercializadora SKN. Finalmente, con relación a la edad promedio del 

cafetal se constató que las asociadas se inclinan de manera muy similar por tiempos entre 2 

años, o 2 a 3 años, de 5 a 6 años o mayores de 6 años. 

La mayoría de las asociadas tienen cafetales de dos años, siendo esto una fortaleza en la parte 

de producción. 

Se debe tener en cuenta que para obtener una mayor productividad y que sean rentable se 

recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:  

Tecnificar los cafetales  

Asistencia técnica frecuente  

Certificación de uso de suelos  

Realizar los abonos que requiere el cultivo  

Buenas prácticas agrícolas   

Realizar una adecuada nutrición a los cafetales 

Buen manejo de Fertilización en la etapa de producción del café, de acuerdo a su 

necesidad.  

Aplicar métodos mejorados para el sostenimiento del café en la etapa de recolección  

Variedad de café   

Calidad en el proceso de recolección  
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7.2 Variables a nivel de la asociación   

Dentro de las variables estudiadas en el diagnóstico se destaca en un primer momento 

lo referente a la ubicación geográfica de las veredas donde se ubican las unidades de 

producción objeto de estudio. Tal y como se puede apreciar en la siguiente figura donde se 

muestran las distintas veredas (ver anexo 3). Localización de la asociación. 

 

Figura 23. 

Ubicaciones  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede observar la mayor concentración de unidades de producción se 

encuentran entre las veredas Esperanza con un 32% y las Mercedes con 14%; del resto la 

localización es bastante equitativa. Situación que refleja dificultades de tipo logístico para la 

integración física y posibilidad de generar núcleos de producción. 

En la siguiente gráfica, se refleja el estado actual de las vías de acceso: 
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Figura 24 

 Estado de las vías de acceso  

 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con las encuestadas, el entorno geográfico donde habitan se caracteriza 

porque el 46 % de las fincas tiene regulares condiciones de acceso, el 27 % tienen buen 

acceso a sus predios por medio de vías reafirmadas, y el 27% restante presentan problemas 

para llegar a los predios ya que las vías son intransitables para los vehículos a motor. 

Situación que genera mayores costos y disminuye los niveles de competitividad de los 

productores. 

 El siguiente punto para tratar es el del rol de las asociadas dentro de la organización. 

El mismo se podrá observar en la siguiente figura: 
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Figura 25. 

Rol dentro de la asociación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a este punto se puede apreciar el rol que manejan las asociadas dentro de 

la asociación, donde el mayor número es representado por las socias, y entre ellas no hay 

como un cargo intermedio que sirva de mediador entre las decisiones tomadas, lo que podría 

generar que dichas decisiones no sean las más objetivas, ni estén representando a la mayoría.   

Ahora pasaremos a observar cómo está su conformidad con el equipo de trabajo en la 

asociación en la siguiente figura:  

Figura 26. 

Conformidad con el equipo 

 

Fuente: elaboración propia 
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En este punto las asociadas manifestaron la gran mayoría que se encuentra satisfecha 

con el trabajo realizado por las demás asociadas. No obstante, al realizar el cruce de variable, 

esta percepción no se ajusta a la realidad del quehacer de la organización. 

También entre los aspectos resaltantes se muestran los años de trabajo de las asociadas 

en la asociación en la siguiente figura: 

 

Figura 27. 

De trabajo en la asociación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se apreció la mayoría de las asociadas tiene más de 10 años en la organización 

lo cual hace pensar que están comprometidas con que la industria cafetera siga en evolución 

para su mejoría. Dicho esto, se hace pertinente conocer si están conscientes de sus deberes y 

obligaciones en la asociación. Esto se podrá ver en la siguiente figura: 
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Figura 28. 

Conocimiento de obligaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este particular se puede tener presente que cada una de las asociadas manifestó tener 

conciencia plena de sus deberes y obligaciones en la asociación. Por consiguiente, no debería 

de tener ningún inconveniente en hacer lo que sea necesario para mejorar en los aspectos que 

haga falta para que la asociación se mantenga en óptimas condiciones de producción. Ahora 

sería conveniente para los efectos de este estudio ver si poseen conocimientos de los objetivos 

y metas a lograr dentro de la asociación tal y como se podrá apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 29. 

Conocimiento de objetivos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de las respuestas dadas por las asociadas, la totalidad de ellas manifiestan 

tener conocimiento de las metas y objetivos de la asociación. No obstante, la investigación 

muestra que la asociación presenta deficiencias en materia de planeación de mediano y largo 

plazo. 

Ahora bien, es importante conocer luego de este dato, si cada uno cumple con los 

aportes pactados con la asociación. Este aspecto se refleja en la siguiente gráfica: 
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Figura 30. 

Cumplimiento de aportes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, sobre este punto en particular, las asociadas manifiestan en 

su gran mayoría estar cumpliendo con los compromisos derivados de su pertenencia a la 

asociación. Esto, aunque es una cifra mayoritaria, es reflejo de cierta brecha importante, 

debido a que el 100% de los involucrados debería cumplir con los acuerdos para que esta 

funcione adecuadamente y de esto deber dar seguimiento la directiva. No obstante, el trabajo 

de campo realizado da cuenta que esta manifestación por parte de las asociadas no concuerda 

con la realidad de la asociación. 

Por otra parte, luego de conocer este dato se pasó a verificar si se tiene por parte de las 

asociadas sentido de pertenecía con la asociación. Esto se verá en la siguiente figura: 
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Figura 31. 

Sentido de pertenencia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Todas las asociadas según las respuestas dadas en el diagnostico se encuentran 

satisfechas de pertenecer a la asociación, por lo tanto, en principio se daría un sentido de 

pertenencia con la misma. Adicionalmente se tiene la percepción que el trabajo realizado se 

ha orientado a que la organización cuente con miembros conformes. Esto tiene estrecha 

relación con el siguiente punto el cual es el referido a los beneficios recibidos por parte de la 

asociación, el cual se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 32. 

Percepción beneficios de la asociación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El 100% de las asociadas respondió que sí ha recibido algún beneficio por parte de la 

asociación, lo cual es positivo para que se mantenga en funcionamiento la misma. Uno de los 

beneficios más representativo de la asociación es el beneficiadero de café, el fondo rotatorio y 

capacitaciones en el área del café y el desarrollo de lo productivo y personal. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta es si tienen conocimiento de los proyectos a 

ejecutar y los que ha ejecutado por parte de la asociación. Esto se puede apreciar en la 

siguiente figura: 
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Figura 33. 

Conocimiento de los proyectos a ejecutar 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al igual que en el apartado anterior, el 100% de las asociadas está o ha estado en 

pleno conocimiento de los proyectos en los cuales ha trabajado la asociación. Esta respuesta 

corresponde a proyectos ejecutados en el pasado y no a la situación actual de la organización. 

En consonancia con la pregunta anterior, se les pregunto a las asociadas acerca de su 

participación dentro de la asociación, cuyas respuestas se resumen en la siguiente gráfica: 
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Figura 34. 

Participación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este aspecto las respuestas dadas indican que la mayoría dicen participar de manera 

activa, mientras que el 33% restante afirma que su participación se hace de forma regular, lo 

cual da a entender que las asociadas no participan en función al tipo de organización a la que 

pertenecen. 

Por otra parte, se indago respecto de la percepción que tienen las asociadas del 

desarrollo de su organización, resultado que se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 35. 

Percepción del desarrollo de la asociación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Esta percepción tal y como fue introducida en el párrafo anterior, es importante para 

trabajar a nivel gerencial en lo que respecta al desarrollo de la asociación. La misma tiene 

unos porcentajes interesantes para analizar sobre la base de ellos, y es que, de cierta manera 

todas las involucradas ven con buenos ojos el grado de desarrollo de la asociación. Esto nos 

induce al último punto del diagnóstico y es la proyección a futuro de la asociación el cual será 

visto en la siguiente figura: 
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Figura 36 

Proyección a futuro 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En este último punto se establece según las respuestas que las asociadas tienen toda la 

intención de expandir el negocio cafetero a futuro. Aspecto importante para el desarrollo de 

nuestra propuesta a nivel gerencial, ya que podrían capitalizarse los resultados de la 

investigación. 

Luego de ver estos elementos arrojados por el diagnóstico y por el estudio de campo 

realizado se puede decir que, esta asociación se caracteriza porque las mujeres tienen un 

sentimiento fraternal entre ellas, buscan el trabajo en equipo y quieren que todas tengan 

buenas condiciones de vida. Las capacitaciones que han recibido como grupo de mujeres 

cafeteras son de gran valor y así lo reconocen, consideran que han tenido suficiente formación 

para mejorar cada día en su trabajo. De igual forma, para estas mujeres la asociación es como 

una familia, de hecho, se reconoce la labor de la asociación en el mejoramiento de la 

autoestima de sus miembros. Sin embargo, necesitan más acompañamiento técnico para 

mejorar la producción; de igual forma la asociación necesita elementos que fortalezcan la 
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comunicación - planeación organizacional - temas administrativos y elementos de carácter 

técnico.  

Para finalizar esta descripción es preciso decir que la asociación Mujer Café y cocina 

ha logrado un reconocimiento nacional e internacional que en un punto llegó a tener un 

funcionamiento que prometía grandes avances. Sin embargo, a pesar del optimismo y las 

ganas de sus asociadas por crecer y verse exportando sus productos, aún existe el pensamiento 

de que hay que mejorar en el compromiso de todas, se percibe un malestar por la 

desintegración de las asociadas y por la falta de trabajo en equipo en algunos casos. 

Por otra parte, en su aspecto económico, según la información obtenida de los 

informes financieros de la asociación, tiene activos por cerca de 250 millones de pesos a 

pesos del año 2016. Estos se distribuyen entre cuentas por cobrar de aportes (25 millones), 

además de un dinero que espera del Fondo Rotatorio (92 millones) que se estima llegue en los 

próximos meses y las propiedades de planta y equipos (130 millones). La Asociación no tiene 

pasivos, pero tampoco dispone en la cuenta bancaria de más de 500 mil pesos, situación más 

que desfavorable para cualquier eventualidad que se pudiera presentar.  

De igual manera, la asociación también cuenta con un beneficiadero de café 

subutilizado que sirve para realizar operaciones para transformar el café en cereza en café 

pergamino seco conservando la calidad exigida por las normas de comercialización, de esta 

forma, evitando perdidas del producto y eliminando procesos innecesarios. Cabe destacar 

también, el mal uso que se le da a este beneficiadero y que resulta un desaprovechamiento de 

los subproductos lo cuales representan el mayor ingreso económico para las asociadas. 

A continuación, se presenta un resumen de cada asociada relacionado con su 

producción. La fecha de la información registrada corresponde a los datos que manejan las 

asociadas para el segundo semestre del 2018 y se reflejan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. 

Detalles de las asociadas 

Asociada Cargas Kilos por carga Precio kilo$ (2018) Total $ 

Adalgesi Jiménez 

Gaviria 

12 x 125 4800 7.200.000 

Adriana María Ortega  20 x 125 4800 12.000.000 

Albanus Papamija 

Samboní 

10 x 125 4800 6.000.000 

Amelia Rojas 8 x 125 4800 4.800.000 

Amparo Fernández 10 x 125 4800 6.000.000 

Aura Ligia Daza 10 x 125 4800 6.000.000 

Bertha Rojas 12 x 125 4800 7.200.000 

Carmen Lucy Mutis 

Fernández* 

35 x 125 6800 9.750.000 

Cecilia Ñañez Ortega 12 x 125 4800 7.200.000 

Della Asucena Medina 

Navia 

5 x 125 4800 3.000.000 

Elvia María Muñoz 10 x 125 4800 6.000.000 

Luz Margoth Rojas 12 x 125 4800 7.200.000 

Luz Nelly Paz Galindez 8 x 125 4800 4.800.000 

Maria Helena Rojas 

Valencia 

8 x 125 4800 4.800.000 

María Joseja Ortega 10 x 125 4800 6.000.000 

María Margarita Murcia 12 x 125 4800 7.200.000 

María Rosalba Erazo 5 x 125 4800 3.000.000 
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María Ruth López López 30 x 125 4800 18.000.000 

Nora Molina Navia* 7 x 125 5200 4.200.000 

Rosalba Valencia de 

Rojas  

10 x 125 4800 6.000.000 

Yanira Silva 25 x 125 4800 15.000.000 

* (La diferencia de precios en dos de las asociadas corresponde a la variedad de café cultivado por la taza de 

calidad) 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La anterior tabla presenta un estimado de ingresos por cosecha por asociada. Dicha 

estimación indica que a veces se pueden recoger hasta dos cosechas al año. De igual forma, 

esta información refleja el porcentaje de ingresos que tienen las asociadas por concepto del 

café. Que como se observa a excepción de tres casos estaríamos hablando que no devengan ni 

un SMLV por mes, situación que genera que las asociadas tengan que recurrir a otras 

actividades tales como las ventas de tamales los fines de semana, ventas de frutas y otras se 

ayudan con el sustento de su conyugue, generando que las actividades de la asociación pasen 

a un segundo plano teniendo en cuenta que no hay proyectos productivos los cuales puedan 

hacer que la asociación salga a delante y las socias pueden recibir de la venta de café sus 

mayores ingresos económicos. 

 

7.3 Análisis de Variables  

De conformidad con el árbol de problemas planteado para el desarrollo de la 

investigación, el trabajo de campo realizado, evidencio una deficiencia organizacional en la 

asociación Mujer, Café y Cocina que propició un estado de letargo del que no ha podido 

recuperarse. Esta deficiencia se puede dividir en subcategorías que se manifiestan, en primer 
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lugar, en la falta de herramientas de gestión técnica y gerencial que a su vez se reflejan en la 

falta de capacitación sobre buenas prácticas en el área administrativa. En segundo lugar, se 

percibían deficiencias por la inadecuada utilización de infraestructura y tecnología existente, 

reflejada en el desconocimiento de sistemas de producción de las asociadas. Por tal motivo, es 

necesario fortalecer el conocimiento de las asociadas en la organización y manejo 

organizativo en la visión de la empresa y la estructura organizacional. Añadido a esto se le 

suma la falta de conocimiento en la importancia del análisis de suelo, teniendo en cuenta que 

no todas las asociadas manifestaron realizar el estudio correspondiente, aprovechamiento del 

recurso agua y de registros de costos, ingresos y realización de actividades básicas de la 

actividad productiva. 

El análisis de suelo ayuda a la determinación de disponibilidad de los nutrientes y de 

esta manera la probabilidad de respuesta a la fertilización.  El 70% de las asociadas realizó el 

análisis de suelos, de igual manera, se puede obtener un mapeo de nutrientes en cada sitio. 

Como consecuencia que las asociadas al no realizar este análisis no delimitan los ambientes 

para el manejo diferenciado de insumos y prácticas de campo.  

Como solución a esta situación, desde hace 4 años Servientrega y Corpoica tienen un 

convenio donde por 80 mil pesos consignados en cualquier oficina de Servientrega a cada 

agricultor se le entrega una bolsa para que tome la muestra del suelo y a los 12 días se le envía 

por correo los resultados. Esto es algo que las asociadas desconocen, posiblemente por varias 

razones, entre ellas: por su falta de contacto con la ciudad, por su falta de lectura y escritura o 

como arrojaron las encuestas o por su falta de capacitación. 

 Igualmente, los canales de comercialización no están abiertos y esto cierra las puertas 

para vender las cosechas. Esto se percibe en la asociación bajo nivel de pertenencia a pesar de 

las respuestas del diagnóstico. Por consiguiente, surge de ahí la necesidad de hacer referencia 

al fortalecimiento de la planeación y a la articulación con agentes productivos y 
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posicionamiento empresarial y de marca.  Por otro lado, estas deficiencias traen como 

manifestaciones la falta de sostenibilidad de la asociación y con esto se presentan dificultades 

para mejorar e innovar, al mismo tiempo que, se ve el bajo rendimiento y el poco volumen de 

producción que afecta el margen de ganancia y los costos, y lo que, a su vez, afecta 

directamente la economía de las asociadas y su calidad de vida. Aunado a todos estos 

elementos, otro de mayor importancia que vendría a ser la pérdida de oportunidades 

comerciales. 

A partir de la aplicación de los instrumentos y la información obtenida se pudo 

verificar que en el árbol del problema sí estaban planteados correctamente las deficiencias que 

en realidad están afectando a la asociación y que deben empezar a mitigarse o corregirse. 

 En primera instancia se debe fortalecer el trabajo en equipo, la falta de comunicación 

es un elemento que no permite que las asociadas compartan sus ideas, sentimientos o puntos 

de vista y esto conlleva a la desintegración como organización. De tal manera que debe 

fortalecerse el tema de los canales de comunicación y de relaciones interpersonales. Otro 

aspecto que debe fortalecerse es la capacitación para gestionar iniciativas y proyectos para 

que el gobierno local les garantice el mejoramiento de las vías de acceso a los predios para 

poder sacar sus cosechas al mercado. De igual manera, el acceso permitiría que las entidades 

asesoras lleguen a prestar sus servicios y no tengan como excusa esta deficiencia en las vías. 

Unas vías en mal estado afectan directamente la producción y por ende los costos de los 

insumos y de los productos. (ver Anexo 2). 

Las capacitaciones y el acompañamiento sobre buenas prácticas en el área 

administrativa es una necesidad imprescindible en una asociación donde casi la totalidad de 

las participantes manifiesta no recibir ningún tipo de asistencia técnica. El hecho de no ser 

asistidas técnicamente genera un efecto dominó en la asociación pues las prácticas 

productivas se vuelven informales y esto conlleva a que ninguna socia lleve registros de la 
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producción en sus fincas. Si las mujeres no llevan registro individual de su producción 

significa que la asociación no tiene registros generales de sus miembros ni un conglomerado 

de hectáreas cultivadas, ni el número de cargas anuales de toda la asociación. Esta deficiencia 

va ligada también con las dificultades que existen en la asociación para acceder a 

convocatorias, gestionar recursos y mejorar e innovar en la producción de café y diversificar 

su producción. 

Con todo lo expuesto se puede decir que, existen solo dos salidas para la 

comercialización de la producción, una opción para mejorar los ingresos es buscar nuevos 

compradores y abrir las puertas a nuevos mercados. Si el objetivo es llegar a la exportación es 

necesario que las fincas empiecen a buscar certificaciones de buenas prácticas agrícolas 

(BPA) y en este sentido, la gerencia de la asociación tiene una importante tarea para 

incorporar en sus objetivos que los predios sean certificados. Adicionalmente, el hecho de 

llevar más de dos años sin recibir apoyo en forma de recursos de crédito para realizar 

proyectos y no socializar los productos derivados del café, lleva a plantear la necesidad de 

buscar otras alternativas que mantengan a la asociación en constante actividad. Por eso se 

desprende que hay que fortalecer el manejo de recursos y manejo de costos para finalmente 

hablar del manejo de personal y el manejo de cuentas bancarias 

Finalmente, para fortalecer el manejo de estos recursos y de otras directrices 

gerenciales, este proyecto estuvo asociado con técnicas, procesos, procedimientos, 

metodologías, y herramientas para mejorar la toma de decisiones y la optimización en la 

asignación de los recursos para dar solución a cualquier problema que se le presente a la 

organización. De igual manera, las mismas herramientas, se emplearían para el 

aprovechamiento de cualquier oportunidad que se presente para mejorar en vista de una 

proyección o expansión a futuro, que luego deberán ser ejecutadas con arreglo a un plan de 

trabajo y un estricto modelo de seguimiento, monitoreo y gestión del riesgo desde la gerencia 
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de la asociación. Estas áreas que presentaron las deficiencias y requieren de estos elementos 

se pueden apreciar mejor en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4. 

Principales áreas con deficiencias en la asociación 

Primeras deficiencias  Variables Deficiente  Critico 

Gerencia y cultura de proyectos Gerencial   X 

Trabajo en equipo y 

comunicación 

Administrativas X   

Costos-finanzas y contaduría Administrativas  X 

Capacitaciones técnicas Técnicas X  

Manejo de suelo y agua Técnicas  X  

Proceso de beneficio de café Técnicas  X  

Canales de distribución y 

aprovisionamiento 

Comerciales   X 

Aplicación del marco normativo Legal  X 

Fuente: elaboración propia 
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8. Temáticas de los talleres impartidos a la asociación 

 

Este capítulo del trabajo tiene como propósito mostrar la forma como se dio a conocer 

a las asociadas los principales conceptos relacionados con la construcción de estrategias 

gerenciales para dinamizar la producción y comercialización de productos agropecuarios y en 

particular el café. Es importante tener en cuenta que el ejercicio partió de la identificación de 

debilidades halladas en el diagnóstico inicial para a partir de ellas construir estrategias 

gerenciales y sacar adelante la asociación. 

• Falta de visión y manejo organizativo de la empresa   

• Falta de una estructura organizacional en la empresa que favorezca los 

procesos 

• Bajo nivel de escolaridad de las asociadas  

• Manejos de recursos financieros o de cuentas con capital. 

• Bajo volumen de producción por año 

• Falta de asistencia técnica  

• Modelos distintos de comercialización 

A partir de las anteriores debilidades se hizo una presentación con los conceptos más 

relevantes para la construcción de las estrategias gerenciales que nos permitan fortalecer la 

asociación. 

TEMA 1: Manejo organizativo en la visión de la empresa 

En este bloque se efectuó una exposición sobre la clasificación de las organizaciones y 

los principios que rigen la empresa agropecuaria y en particular las organizaciones del sector 

solidario. Por ejemplo, la definición de beneficios, utilidades, eficiencia, y mirar cómo los 

cambios generan nuevas oportunidades. También se planteó el concepto de gestión en lo 
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concerniente a la planificación, la organización, el control, la dirección y las funciones de la 

gerencia. Finalmente, se abordaron las características de un buen gestor. 

TEMA 2: Estructura organizacional 

En este punto se dio a conocer a los asistentes aspectos conceptuales sobre la 

estructura de la organización, los principios para diseñar la estructura organizacional, la 

cadena de mando, el control administrativo, cómo funciona un organigrama y su respectiva 

importancia. También se realizó un énfasis particular en los tipos de estructura organizacional 

y los pilares de una organización, en organizaciones del sector solidario. 

TEMA 3: Planificación de recursos: manejo de recursos, de costos, personal y cuentas 

bancarias de la asociación Cafetera Mujer Café Y Cocina Del Corregimiento Bruselas-Huila. 

En este segmento del trabajo se expuso el concepto de estrategia y los componentes de 

un plan estratégico. Posteriormente se abordarán los beneficios de tener un plan estratégico y 

la mejor manera de formularla. También se realizaron actividades para elaborar un plan 

estratégico a partir de diferentes etapas como el análisis de la situación externa e Interna, el 

diagnóstico de la situación y el análisis FODA. Se trabajó en grupo el tema de las estrategias a 

nivel corporativo, de negocios y funcional. Además, se expusieron los factores clave de éxito 

como recursos humanos, tangibles y materiales y se finalizó con la elaboración de la 

declaración de objetivos: Misión y Visión de la organización. 

TEMA 4. Elaboración de proyectos 

En este segmento del trabajo, se les dio a conocer paso a paso como se construye un 

proyecto, teniendo en cuenta que el mismo parte de la definición de su título el cual indica en 

pocas palabras lo que se pretende realizar y queda consignado en la guía para formulación y 

ejecución de proyectos. 

Cualquier tipo de proyecto cumple una serie de etapas y en cada una de ellas actúan 

actores diferentes. Se pueden identificar tres etapas claramente diferenciadas: 
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• La etapa de preparación del proyecto – Preinversion- (Ver guía para 

formulación proyectos) 

• La etapa de ejecución y puesta en marcha. 

• La etapa de operación o funcionamiento. 

TEMA 5: manejo de costos 

En este segmento del trabajo se habló de los costos como medida monetaria del valor 

de los inventarios de producción en proceso y de artículos terminados. 

TEMA 6. Gestión de indicadores.  

En este tema se les explico la importancia de contar con indicadores, con el fin de 

poder medir si los objetivos del proyecto se van cumpliendo, de acuerdo con las actividades 

planeadas. Ejemplos: Satisfacción de las asociadas, volumen de ingreso por ventas, volumen 

de producción, número de capacitaciones realizadas. 

TEMA 7: Caso exitoso 

Como caso exitoso en el mundo se dio a conocer el trabajo analizado sobre Café 

sostenible como negocio familiar en Uganda 2013, donde se plantearon un conjunto de 

herramientas que tienen como propósito motivar y prestar ayuda técnica a trabajadores de café 

y comerciantes, así como a  profesionales dedicados a esta labor,  a aplicar una perspectiva 

incluyente para desarrollar una serie de  cadenas de café que actúan mejor y que aportan 

beneficios con trato igualitario a hombres y mujeres de diferentes grupos sociales y de 

diferentes rangos de edad. Dicho caso proporcionó enfoques teórico-prácticos y herramientas 

para todas las etapas de acompañamiento. Este trabajo se trata básicamente en la segunda 

versión del juego de herramientas de género en la Cadena de Valor publicado por Agri-

ProFocus en octubre de 2013. El mencionado caso representa un exitoso modelo de trabajo y 

es un digno de ejemplo para aplicar en la asociación por las ganancias obtenidas y las mejoras 

en las líneas gerenciales. 
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TEMA 8: Comunicación asertiva  

Respecto a este tema, en los talleres se les menciono la importancia del proceso de la 

comunicación asertiva, el cual permite una libre expresión de ideas, donde se pueden dar a 

conocer diferentes puntos de vista de forma clara, respetando las opiniones de cada uno de los 

participantes. 

TEMA 9: Proyectos rurales para mejoramiento de vías  

En este punto se hizo referencia de como ellas pueden acceder a proyectos para 

mejoramiento de sus vías de acceso y así mejorar el transporte de su producto. 

TEMA 10: Producción y productividad de la actividad cafetera. 

Este tema se reforzó con el caso exitoso, donde el señor Javier San Juan les conto 

acerca de sus experiencias y en la interacción recalcó la importancia y esfuerzo de mejorar los 

niveles de producción y productividad por área. Las dos formas conocidas de hacerlo serían: 

• Aumentando el área de producción, es decir que, si aumento mis hectáreas de cultivo, 

puedo aumentar la producción, esta implicaría más costo, ya que amplio el área de 

cultivo.  

• Con la misma área sembrada mejoro los niveles de productividad por planta, 

mejorando proceso beneficio- fertilización- renovando el cafetal. 

TEMA 11: Asistencia técnica  

En el taller se trataba de persuadir a las asociadas de que la asistencia técnica 

constituye un factor importante para un pequeño o grande productor. Es un elemento 

fundamental en la asociación. Es integral. Es vital para cumplir con estándares de calidad de 

los productos y mejorar la producción y la productividad. 

TEMA 12: Canales de comercialización (Buscar diferentes formas de 

comercialización- estrategia plan marketing) 
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Finalmente, en este punto se les hablo de la importancia de mejorar los volúmenes de 

producción a nivel representativo de la asociación, contar con estándares de calidad y buenas 

prácticas que exige el comercio y así poder ampliar sus canales de distribución. Para lograr 

mejorar los canales, se requiere mejorar los volúmenes a nivel representativo de la asociación. 

Estándares de calidad, buenas prácticas que exige el comercio y llegar a la estandarización. 

 

8.1 Alcances de los Talleres Impartidos 

La reunión se llevó a cabo el jueves 23 y viernes 24 de mayo de 2019, de 8:00 am a 

6:00 pm, en las instalaciones de la Asociación cafetera mujer café y cocina en el 

corregimiento de Bruselas, Huila. Las asociadas fueron convocadas por medio de la 

presidenta de la asociación quien se encargó de convocarlas a todas. 

Ese día, el jueves 23 de mayo, más del 80% de las asociadas asistieron, (19 asociadas), 

las restantes (5 asociadas) no pudieron asistir por problemas de salud. Al parecer había una 

virosis en la región y era muy complicado cambiar las fechas porque ya se habían planeado 

con anticipación y era posible su reprogramación. 

Todos los convocados a la reunión llegaron por sus propios medios y no hubo 

inconvenientes para empezar la jornada, el ambiente estaba tranquilo y a la expectativa de 

aprender. Lo mejor de la mañana fue la puntualidad que se obtuvo por medio de las dos partes 

y el recibimiento cordial. Eso fue un buen augurio. 

El taller transcurrió muy bien ya que se cumplió a cabalidad con todo el cronograma 

planeado. Una de las primeras preguntas que se realizó fue ¿cómo pueden controlar los costos 

de producción para sacar cierta cantidad de café?, se dio respuesta de que se debe tener en 

cuenta los costos en que incurrieron en mano de obra, insumos (abonos, fertilizantes, 

plaguicidas), transporte para beneficiadero, entre otros. 
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Para las asociadas lo que más les interesó de la jornada fue el tema de trabajo en 

equipo, control de calidad en la producción de costos de café, estrategias gerenciales para 

trabajar como asociación y las alternativas de negocio para la utilización del beneficiadero. 

Por su lado, para las participantes todos los temas fueron de utilidad, teniendo en cuenta que 

eran interesantes y apropiados para tener un buen manejo dentro de la asociación, la 

participación fue muy activa.  Todo salió como estaba planeado porque hubo mucha 

integración y participación.  

El trabajo del experto resultó muy interesante ya que logró contar todo el proceso y la 

experiencia que ha vivido a través del café. Su nombre es Javier San juan, un caficultor del 

corregimiento de Bruselas,  Huila, emprendedor que tiene tiendas de café en Bruselas y 

Pitalito, ha tenido reconocimiento la mejor finca certificada en el sur del Huila y premios a 

mejor taza de calidad. Se eligió invitado gracias al renombre que tiene en la región y a la 

confiabilidad que genera en las asociadas una persona de la misma región a la que 

empresarialmente le ha ido muy bien. 

La reacción de las asociadas ante el experto estuvo enmarcada por la atención a cada 

tema que se planteaba y explicaba, además, se presentó mucha interacción por las dos partes. 

La sensación al final de la jornada fue muy agradable, se vio disposición de todas las 

asociadas, un grado importante de responsabilidad y participación. Un comentario para tener 

en cuenta por parte de una asociada fue que la asociación ha decaído por falta de compromiso 

y desinterés por parte de ellas mismas. A partir de esto se comprometieron a trabajar en 

equipo por la asociación, a poner en práctica las estrategias gerenciales que le suministramos.  

Cuando se les interrogó si tenían alguna queja o malestar por el proceso de 

investigación adelantado, respondieron que ninguna. Que se sentían muy a gusto con el 

trabajo. Finalmente, la despedida se caracterizó porque las asociadas quedaron muy 
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agradecidas y conformes con la actividad, quedaron con estrategias nuevas para empezar a 

trabajar por la asociación. 

 

8.2 Aplicación del Test de Salida 

Asimismo, el desarrollo de esta investigación y la información recolectada se hizo de 

manera manual a través de la fase descriptiva e interpretativa. Esto se llevó a cabo por medio 

del análisis del cuestionario y ejercicio que fueron diligenciados y posteriormente 

interpretados con el fin de codificar los datos obtenidos y relacionar los conceptos para 

distribuirlos en patrones comunes acorde a las categorías plateadas en el anteproyecto.  

El plan de análisis que se seleccionó para esta parte del trabajo fue la triangulación, 

pues ella nos permitió obtener información de diferentes asociadas ya que como afirma 

Creswell (2017) “en la investigación cualitativa, la convergencia de las fuentes de 

información, visiones de investigadores, teorías diferentes y metodologías diferentes 

representan la triangulación de ideas con el objetivo de ayudar a soportar el desarrollo de los 

temas” (p. 169).     

Los resultados que arrojó el test de salida es que después de la jornada lo que les 

queda a las asociadas es mayor conciencia para la toma de decisiones, esta conciencia se 

materializa por medio de mayor participación y actitud positiva. Otro aspecto importante que 

deja la investigación es que las asociadas aceptan las debilidades y descubren que hay 

herramientas que les servirá para mejorar la asociación.  

Las debilidades quedaron establecidas como falta de compromiso, falta de trabajo en 

equipo y participación de las jornadas. Esto es una situación que debilita cualquier 

organización máxime cuando los recursos escasean y existen dificultades familiares entre los 

miembros. También se habló del hecho de no aprovechar las ayudas y la falta de motivación. 

Estas debilidades generan falta de gestión y cumplimiento. 
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Con respecto a las fortalezas, a partir de la capacitación las asociadas manifestaron 

que poseían conocimiento técnico, que saben que todas tienen constancia para trabajar, 

cuentan con las herramientas y, sobre todo, que tienen la materia prima que son los lotes y el 

café. Por otra parte, con relación a las debilidades las asociadas reconocieron que la falta de 

compromiso es algo que deben trabajar fuertemente. De igual manera la falta de 

responsabilidad y en algunos casos el egoísmo.  

Con relación a las amenazas se encontró que la asociación podría llegar a desaparecer, 

que las cooperativas están tomando más fuerza y les están ganando terreno. También se 

encontró que se están incumpliendo los estatutos y esto podría generar graves consecuencias. 

Por el lado de las oportunidades se acordó que se pueden emprender nuevos proyectos, 

mejorar la calidad del café y finalmente, el reconocimiento público si se logra la calidad.  

Además de lo anterior, las jornadas junto a las asociadas dejan el compromiso de que de ahora 

en adelante se buscará asistir a las reuniones y tratar de elevar la participación desde todos los 

puntos de vista. 

8.3 Balance del Test de Salida 

Las áreas de oportunidad detectadas en la asociación se fortalecieron con un taller de 

fuentes de financiamiento y las entidades responsables de estas convocatorias. Entre los temas 

destacados y que mayor atención llamó de las asociadas estuvieron las acciones que podrían 

realizar con las utilidades que se pudieran conseguir a futuro, sobre la utilización de créditos 

bancarios como fuente de financiamiento y sobre la elaboración de proyecciones de ventas y 

costos, ya que estos temas son importantes para el buen manejo de la asociación.  

Hay una necesidad de capacitación dirigida a las asociadas en temas administrativos y 

de gestión empresarial, temas que al ser abordados en talleres de capacitación teórico – 

prácticos, permiten lograr un mejor desempeño laboral de las asociadas.  Se puede notar que 

en todos y cada uno de los aspectos evaluados, hubo un incremento de conocimiento gerencial 
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en las personas que participaron en este trabajo. Este es el primer paso que origina la 

generación de competencia gerencial, un personal con la actitud y motivación para aceptar y 

apropiarse del conocimiento.  

Ahora bien, debe entenderse que por sí solo y de acuerdo a los resultados obtenidos 

del instrumento aplicado después de la capacitación a las asociadas, hubo una mejoraría 

considerable en la apropiación de las competencias gerenciales, pero un programa de 

capacitación no garantiza el éxito de ninguna asociación si no hay unos asociados  

comprometidos, si no se forma parte de una cadena de actividades que las organizaciones 

deben realizar para mantener la competitividad, y esto es clave porque se puede también que 

el 100% de las asociadas están interesadas en su crecimiento a corto y mediano plazo.  

Las competencias que deben poseer las asociadas deben responder al direccionamiento 

estratégico de la asociación de tal forma que se constituyan en elementos críticos de éxito. La 

tecnología forma parte dinámica de los procesos al interior de las asociaciones. De todas 

maneras, las asociadas son las personas esenciales que dinamizan los grupos, pero más 

importante aún es la capacitación, ya que de ninguna forma se le podrá exigir a una asociada 

resultados satisfactorios si no existió un procedimiento de inducción de acuerdo a las 

actividades que desempeñaría en la asociación. Por tal motivo es relevante que un programa 

de capacitación estructurado no sea solo de manera inicial si no que mantenga un seguimiento 

constante.  

Se utilizó en el estudio de las prácticas gerenciales la entrevista y la encuesta, ya que 

en la investigación era importante su abordaje para el análisis desde el discurso, donde los 

sujetos de la investigación pudieran dar su punto de vista y usar su sentido común sin sentirse 

intimidados. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación 

y la construcción conjunta de significados respecto a un tema.  
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Se puede decir que, al realizar una investigación cualitativa la entrevista iba a permitir 

intercambiar información con el fin de llegar a los objetivos planteados.  En el presente 

trabajo se hizo necesario la interacción y diálogo directo e interactivo entre las investigadoras 

y las asociadas, con una intencionalidad y un objetivo implícito orientado a obtener 

información sobre acontecimientos, experiencias y aspectos subjetivos en relación a las 

prácticas gerenciales que poseen. Por lo cual, la entrevista semiestructurada facilitó las 

narrativas de las asociadas, donde plasmaron sus creencias y prácticas. Hernández (2014) 

afirma “Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información” (p.403). De esta manera, el entrevistador posee una herramienta 

con la cual podrá profundizar en las categorías establecidas durante la investigación 

cualitativa. Para el análisis de esta investigación se realizó el análisis inductivo de los relatos 

y patrones comunes, donde se llevaron a cabo juicios de valor con el propósito de conocer e 

indagar las opiniones de las asociadas con respecto a las prácticas gerenciales. Creswell 

(2017) afirma: esta ilustración muestra un análisis inductivo que comienza con la información 

sin trabajar y que consiste en múltiples fuentes de información ampliándose luego en varios 

temas específicos hasta los temas más generales representados por las dos perspectivas.  

 

8.4 Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Carácter Productivo 

Como resultado de la investigación se generó una guía básica para la formulación y 

ejecución de proyectos de carácter productivo. El modelo de presentación para la población 

objeto de la presente investigación se muestra en el anexo 12. 
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8.4.1 Elementos claves para presentar un proyecto 

8.4.1.1 Aspectos Generales 

Propósitos 

Para efectos de algunas notas o ejemplos de esta guía se ha tomado como referente la 

posibilidad de implementar un proyecto agroindustrial de producción de jugos y conservas. 

1. Promover el trabajo organizado para formular y gestionar proyectos 

productivos en la asociación cafetera mujer, café y cocina del corregimiento 

Bruselas - Pitalito Huila.  

2. Brindar instrumentos didácticos como soporte para la gestión técnica y 

administrativa de proyectos. 

Planeación a corto y mediano plazo de una empresa. 

Los criterios de plazo para la planeación de una empresa establecen: 

1. Corto plazo abarca un año. 

2. Mediano plazo de dos a tres años 

3. Largo plazo: puede abarcar cinco años o más. 

Antecedentes 

Para iniciar la formulación de un proyecto productivo es importante tener en cuenta: 

1. Realizar un diagnóstico en el contexto social con la comunidad. 

2. Seleccionar la población con mayor afectación por un problema o necesidad. 

3. Realizar un listado de los problemas que identifiquen compañía de los 

miembros de la comunidad, para que logren identificar cual es el principal. 

Esta actividad se puede abordar mediante el mecanismo de lluvia de ideas, con 

el objeto de identificar el problema principal que afecte a la comunidad   . 
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4. Una vez identificado el problema principal se deberá identificar su origen o 

causas y verificar las consecuencias que la situación o acción está generando y 

como puede afectar a la comunidad y/o asociación. 

5. Identificar propósito del proyecto. Es decir que buscamos la ejecución del 

proyecto objeto de estudio. 

 

Figura 37.  

El Proyecto como Solución de Problemas 

El proyecto como solución de problemas ¿para qué realizar proyectos? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 38. 

Los Proyectos como Unidades Operativas de las Iniciativas Empresariales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.4.1.2 Lineamientos básicos para la formulación y ejecución de proyectos. Todo proyecto 

parte de una idea, la cual va a permitir detectar un conjunto de problemas y darle 

prioridad al de mayor importancia y responde a los siguientes interrogantes: 

 

Figura 39. 

Grupo de Interrogantes I 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 40. 

Grupo de Interrogantes II 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 41. 

Grupo de Interrogantes III 
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Fuente: elaboración propia 
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Figura 42. 

Grupo de Interrogantes IV 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.4.2 ¿Cómo se construye el proyecto? 

 

Figura 43. 

Cómo se construye un proyecto I 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 44. 

Cómo se construye un proyecto II 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.4.3 Grado de elaboración de un proyecto 

Para efectos de esta guía, los proyectos a tratar son los productivos, que tienen como 

finalidad crear o incrementar la capacidad de transformación de insumos y materias primas, 
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con el fin de abastecer el mercado local, regional, nacional o exterior. Ejemplos: Planta de 

lácteos, fábrica de producción de alimentos, montaje de un cultivo de cítricos. 

Una vez establecido el grupo al que pertenecerá el proyecto se debe seguir un proceso 

iterativo que parta de la idea del proyecto identificado. 

1. Idea del proyecto. Es la primera aproximación de cómo queremos solucionar el 

problema identificado. Para el efecto debemos tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Figura 45. 

Aspectos importantes para la idea del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

 

2. Perfil de un proyecto. Es un documento que nos muestra las diferentes 

alternativas de solución al problema identificado, junto con el respectivo 

análisis de viabilidad en cada uno de sus componentes. 

3. Prefactibilidad. Es el estudio previo de una iniciativa preseleccionada en el 

perfil para establecer si es viable para su ejecución. Las etapas de la 1 a la 3 se 

nutren de información de referencia y secundaria, complementada con alguna 

observación directa. 
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4. Factibilidad. Es una fase de mayor profundización que contribuye con la 

obtención y análisis de información técnica, social, económica, ambiental, 

política en aras de facilitar la toma de decisiones en la implementación de un 

proyecto. A diferencia de las anteriores etapas este estudio requiere de un 

levantamiento de información detallado a nivel de fuentes primarias. 

 

8.4.4 Etapas del proyecto 

1. Etapa de pre-inversión. Esta etapa permite constituye todos los estudios, 

análisis que se quieren abordar, el análisis y exploración de la propuesta para 

definir la inversión y contempla: Las condiciones técnicas y económicas, idea, 

perfil del proyecto, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. 

2. Etapa de ejecución. Responde a la aplicación o puesta en práctica de las 

actividades planificadas, Dentro de ella se encuentran: Organización, ejecución 

de actividades, control y seguimiento y Resultados (generar condiciones para 

producir un bien o servicio). 

3. Fase de operación. Corresponde a la etapa del proyecto donde se pone en 

funcionamiento. Representa la producción de los bienes o servicios y por ende 

entrega de resultados y lo largo de la vida útil del proyecto.  

 

8.4.5 Fuentes de financiamiento para desarrollar proyectos productivos. 

Para definir las fuentes de financiamiento debemos definir primero lo siguiente: 

1. ¿De qué magnitud es el proyecto? Se debe tener claro el presupuesto del 

proyecto.  

2. ¿Cómo está distribuido el presupuesto? El presupuesto puede estar distribuido 

en diferentes tipos de inversiones (fijas-diferidas-inyectar capital al proyecto): 
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a. Fijas: Son todas aquellas inversiones que requiere el proyecto asociadas 

con su capacidad productiva, pueden estar representadas en: Construcción 

beneficiadero, compra terreno, vehículo, etc.  

b. Diferidas: Son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio e 

implementación del proyecto. Ejemplo: Licencias y depreciación de 

activos.  

c. Capital de trabajo: Recursos que requiere el proyecto para atender las 

operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios. Y se 

contempla un presupuesto para dar inicio al ciclo productivo del proyecto 

en su fase de funcionamiento. Ejemplo: Adquisición de insumos y materia 

prima, mano de obra, costos de comercialización, etc. 

3. ¿Sabe dónde y cómo hacer la solicitud? Ingresa desde tu computador a la 

siguiente dirección y podrás obtener más información: 

https://es.slideshare.net/angeltcamargo/credito-de-fomento. 

 

8.4.5.1 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? 

1. Recursos propios.  

2. Crédito de fomento. Son líneas especiales de crédito que apoyan el desarrollo 

de sectores especiales a través de entidades como: Bancóldex, Finagro y 

Findeter. 

3. Convocatorias del Sector—Presentación de propuestas. 

4. Cooperación Internacional. 

5. Sistema general de regalías—SGR. 

6. Recursos de crédito de libre inversión. Se pueden obtener en un banco o 

entidad financiera, si bien sus tasas de interés no son cómodas y el plazo para 

https://es.slideshare.net/angeltcamargo/credito-de-fomento
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el pago de este no es tan largo. Constituye la última opción que debería utilizar 

un inversionista, teniendo en cuenta que es uno de los más costosos. 

A continuación, el detalle de cada uno: 

1. Recursos propios. Son los que aporta la asociación proveniente de aportes socios, 

descapitalización de algún activo – aportes extraordinarios– caja de la asociación. 

2. Crédito de Fomento. Frente a este, se encuentra Bancóldex, quien respalda el plan 

estratégico de exportador mediante líneas tradicionales capital de trabajo, inversión en activos 

fijos y diferidos, creación, capitalización y adquisición de empresas y consolidación de 

pasivos. Adicionalmente ofrece cursos virtuales gratuitos para fortalecer el conocimiento de 

las personas en diferentes temas empresariales.  

Por otra parte, Finagro es un mecanismo que opera bajo la figura de redescuento en 

una entidad financiera—banca comercial. Para poder acceder hay que cumplir unos requisitos 

asociados con la ejecución de un proyecto. 

 

Figura 46. 

Funcionamiento de Finagro 

Fuente: elaboración propia 
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Para acceder al crédito se requiere: a) que el intermediario financiero después de 

realizar el estudio de solicitud de crédito debe realizar el registro de la operación ante Finagro, 

b) que la operación esté soportada en un título valor a cargo del deudor o si es por leasing que 

exista un pagare o un contrato, 3) que se encuentre bien clasificado el deudor en cuanto al tipo 

de productor, siendo la información requerida para pequeños productores, un formato 

diligenciado por el intermediario financiero con información de valor a solicitar y la actividad 

o proyecto que realizara con el crédito y para medianos y grandes productores se solicita un 

proyecto formulado en formatos que defina e intermediario financiero. 

Sobre los ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) es un derecho personal 

intransferible que, previo el cumplimiento de determinadas condiciones, se da a toda persona 

natural o jurídica que ejecute un nuevo proyecto de inversión financiado total o parcialmente, 

con un crédito redescontado en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, 

FINAGRO, de conformidad con lo dispuesto en este título y en las reglamentaciones que 

expida la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, CNCA. 

3. Convocatorias del Sector y presentación de propuestas. Para optar a este tipo de 

financiamiento debe cumplir con los requisitos legales, técnicos, administrativos y tener 

experiencia en la gestión de proyectos. El aporte que da el sector público o privado para 

promover una iniciativa no es un crédito. Tiene reglas y requisitos. Se tiene que cumplir con 

obligaciones, tareas, reportes, auditorias. Las convocatorios del sector dependen de la 

dinámica del gobierno de turno a nivel nacional o departamental y las entidades que trabajan 

con el sector (agencias cooperación internacional, departamento entidad social, ministerio del 

interior, ministerio de agricultura, ministerio de prosperidad social o Sena) 

El mecanismo para poder acceder a este aporte debe ser cumpliendo los términos de 

referencia o bases de selección que la entidad ha dispuesto para tal fin, acatando metodología, 

formatos de presentación y cronograma establecido. 
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4. Cooperación internacional. Esta opción está en etapa de declive, ya que Colombia 

entró a formar parte de la OCDE. Están relacionados con el apoyo que brindan otros países 

para incrementar el desarrollo económico y social de un país, a través de la transferencia de 

tecnología de vanguardia, experiencias, conocimientos y recursos. Por lo que los proyectos 

deben contar con los siguientes criterios: 

 

Figura 47. 

Criterios para acceso a cooperación internacional 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En cuanto a la cooperación financiera, la cual se ofrece por algunas fuentes, mediante 

asignación de recursos financieros para apoyar proyectos, se divide en rembolsable y no 

reembolsable: Los Reembolsables son créditos con unas condiciones de interés y tiempo 

favorables; los no reembolsables, recursos en efectivo asignados por algunas fuentes con el 

objetivo de apoyar proyectos o actividades de desarrollo. 
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5. Sistema General de Regalías. Para acceder a los recursos del SGR se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

Para acceder al sistema general de regalías deberán acatar lo establecido en la ley 2056 

del 30 de septiembre de 2020 que entrara a regir a partir del 01 de enero de 2021. Uno de los 

aspectos importantes en esta nueva ley es que se pasará de tener 1152 órganos colegiados de 

administración y decisión a 8; y el 70% del total de las regalías será asignado sin necesidad de 

pasar por los OCAD (Revista Dinro, 2020). 

De igual manera, para el tema que nos compete, es necesario tener en cuenta lo 

establecido en el artículo 24. Mayor Recaudo del Sistema General de Regalías para Proyectos 

de Emprendimiento y Generación de Empleo. “Se priorizarán proyectos de emprendimiento 

rural, proyectos dirigidos a aumentar la productividad, la competitividad, el desarrollo 

empresarial y la generación de empleo en el sector agropecuario rural, vías terciarias y energía 

eléctrica, y el emprendimiento femenino”. De igual forma hay que anotar que las iniciativas 

de los proyectos tendrán que canalizarse con la administración municipal, y cumplir con los 

lineamientos establecidos por SGR para la presentación y estructuración de los proyectos. 

Si bien es cierto el proyecto puede ser financiado por regalías, este aplica solo para la 

etapa de ejecución del proyecto y los dueños deben garantizar la fuente de financiamiento de 

la operación. 
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Figura 48. 

Resumen – visión general del Proyecto 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.4.6 Indicadores básicos de viabilidad financiera 

Hay tres criterios básicos para evaluar proyectos y se les conoce como indicadores 

integrales de evaluación porque son el resultado de la interacción de todos los componentes 

de un proyecto, especialmente la de inversión y presupuesto de ingresos y gastos del periodo 

operativo o de funcionamiento, (Méndez, 2016).  

1. Valor Presente Neto (VPN). Este indicador pretende servir para tomar una decisión 

en función de la rentabilidad de un proyecto, implica comparar con otras alternativas de 

inversión; es decir, comparar el posible beneficio del proyecto con el beneficio que se 

obtendría si el dinero se invirtiera en el mejor proyecto alternativo. El VPN representa la 
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equivalencia presente de los ingresos netos futuros y presentes de un proyecto.  La regla de 

decisión del criterio VPN, nos indica que, de acuerdo con el resultado, la decisión se debe 

tomar así: 

• Si el VPN es mayor que cero se debe aceptar el proyecto. 

• Si el VPN es igual a cero es indiferente. 

• Si el VPN es menor que cero se debe rechazar el proyecto 

El valor presente de una suma de dinero es aquella cantidad que se debe invertir hoy 

para asegurar una suma de dinero en el futuro, durante uno o más periodos. 

Los insumos que se requieren para su cálculo son: Tener flujo de caja, los 

inversionistas deben definir una tasa de descuento para hacer los cálculos, tiene dos elementos 

claves: 

• Cuando el proyecto se financia con recursos propios 

• Cuando el proyecto incorpora recursos de financiamiento 

2. Tasa Interna de Retorno (TIR). Se define como a tasa de descuento inter temporal a 

la cual los ingresos netos del proyecto apenas cubren los costos de inversión, de operación y 

de rentabilidades sacrificadas. Esla tasa de interés que, utilizada en el cálculo del VPN hace 

que el valor presente neto del proyecto sea igual a cero.  

Los insumos que se requieren para realizar su cálculo son: el flujo de caja del 

proyecto. La regla de decisión para el criterio de la TIR establece lo siguiente: 

• Si la TIR es mayor que la tasa de oportunidad se debe aceptar. 

• Si la TIR es igual a la tasa de oportunidad, es indiferente. 

• Si la TIR es menor que la tasa de oportunidad se debe rechazar. 

3. Relación Costo-Beneficio. Es el tercer indicador de rentabilidad de un proyecto, 

para su cálculo se traen a valor presente los ingresos brutos y este valor se divide por el valor 

presente de los costos brutos. 
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Los insumos que se requieren para su cálculo son: el flujo de caja y tasa de descuento. 

La regla de decisión para el criterio de la RBC establece: 

• Si la RBC es mayor que 1 se debe aceptar el proyecto. Indica que el VPN de los 

beneficios es mayor que el de los costos. 

• Si la RBC es menor que 1 se debe rechazar el proyecto. Indica que el VPN de los 

beneficios es menor que el de los costos. 

• Si la RBC es igual a 1 es indiferente la realización o rechazo del proyecto. En este 

caso los beneficios netos apenas compensan la tasa de oportunidad utilizada en el 

cálculo del indicador. 

Si la relación beneficio-costo es igual a uno, no significa que no hay beneficios, sino 

que estos apenas compensan el costo de oportunidad de las alternativas de inversión. 

En tal sentido, es indiferente invertir en el proyecto. 

 

8.4.7 Análisis del contexto o entorno 

El entorno de un proyecto está representado por aquellos elementos externos que 

pueden afectar e influir sobre él, y que pueden ser influenciados por la organización, puede 

ser fuerzas, personas y organismos que afecten directa o indirectamente a sus resultados. 

En el entorno se pueden encontrar dos grupos: 

1. Entorno general. Sistema de condiciones que afectan de la misma forma a 

todos los proyectos. Ejemplo: Factores legales, factores económicos, factores 

tecnológicos, socioculturales, factores ecológicos y medioambiente. 

2. Entorno específico. Aquellos elementos que afectan de forma directa al 

proyecto. En este marco destacamos importantes fuerzas competitivas. 

Ejemplo: Grado de competencia del sector, entrada de nuevos competidores, 
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productos y servicios sustitutos, capacidad de negociación de los clientes, 

poder de negociación de los proveedores. 

 

8.4.8 Contenido sugerido para elaborar un proyecto productivo 

 

Figura 49. 

Contenido sugerido para elaborar un proyecto productivo 

 

Fuente: elaboración propia 
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Una vez realizados los estudios y ejecutado el proyecto, se dan las siguientes etapas 

importantes: 

1. Fase preoperativa. Incluye todas las actividades que se hacen hasta cuando se 

pone en marcha o entra en operación el proyecto. 

2. Fase operativa. Una vez se realice la fase de alistamiento y puesta en marcha, 

tenemos un tema de pre-arranque, de pruebas mínimas que deben tener en 

cuenta elementos técnicos, seguridad, y requiere tiempo y recursos.  Es 

necesario el acompañamiento de proveedores. 

Tabla 5. 

Entidades que apoyan sector productivo 

Nombre de la 

entidad 

Servicios que ofrece Ruta de acceso 

Instituto 

Colombiano 

Agropecuario 

- ICA.  

El Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, tiene por 

objeto contribuir al desarrollo 

sostenido del sector 

agropecuario, pesquero y 

acuícola, mediante la 

prevención, vigilancia y 

control de los riesgos 

sanitarios, biológicos y 

químicos para las especies 

animales y vegetales y la 

investigación aplicada, con el 

fin de proteger la salud de las 

personas, los animales y las 

https://www.ica.gov.co/  

https://www.ica.gov.co/
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plantas y asegurar las 

condiciones del comercio.  

INVIMA El Invima, desde su creación, 

ha tenido un papel 

fundamental en el cuidado de 

la salud y hasta la fecha 

siguen llevando a cabo 

acciones para proteger y 

promover la salud de los 

colombianos. 

https://www.invima.gov.co/  

Autoridad 

Nacional de 

Agricultura y 

Pesca, Aunap.  

La Aunap ejerce la autoridad 

pesquera y acuícola de 

Colombia, para lo cual 

adelanta procesos de 

planificación, investigación, 

ordenamiento, fomento, 

regulación, registro, 

información, inspección, 

vigilancia y control de las 

actividades de pesca y 

acuicultura, aplicando las 

sanciones a que haya lugar, 

dentro de una política de 

fomento y desarrollo 

sostenible de estos recursos.  

 https://www.aunap.gov.co/  

Instituto 

Colombiano 

La función del Incoder es la 

de ejecutar la política 

  https://www.ecured.cu/Instituto_Colo

mbiano_de_Desarrollo_Rural  

https://www.invima.gov.co/
https://www.aunap.gov.co/
https://www.ecured.cu/Instituto_Colombiano_de_Desarrollo_Rural
https://www.ecured.cu/Instituto_Colombiano_de_Desarrollo_Rural
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de Desarrollo 

Rural, 

Incoder.  

agropecuaria y de desarrollo 

rural y facilitar el acceso a los 

factores productivos, 

fortaleciendo las entidades 

territoriales y sus 

comunidades, así como 

propiciar la articulación de las 

acciones institucionales en el 

medio rural, bajo principios 

de competitividad, equidad, 

sostenibilidad, 

multifuncionalidad y 

descentralización, para 

contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los pobladores 

rurales y al desarrollo 

socioeconómico del país.  

Unidad 

Administrativ

a Especial de 

Gestión de 

Restitución de 

Tierras 

Despojadas, 

URT.  

La Unidad de Gestión 

de Restitución de Tierras 

Despojadas, URT, tiene como 

propósito fundamental servir 

de órgano administrativo del 

Gobierno Nacional para la 

restitución de tierras de los 

despojados, en los términos 

establecidos en la ley 1448 de 

2011.  

 https://www.restituciondetierras.gov.co/

inicio  

https://www.restituciondetierras.gov.co/inicio
https://www.restituciondetierras.gov.co/inicio
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Unidad de 

Planificación 

de Tierras 

Rurales, 

Adecuación de 

Tierras y Usos 

Agropecuarios

, Upra.  

Tiene como objetivo 

orientar la política de gestión 

del territorio para usos 

agropecuarios. La Upra es 

entonces la encargada de 

planificar, producir 

lineamientos, indicadores y 

criterios técnicos para la toma 

de decisiones sobre el 

ordenamiento social de la 

propiedad de la tierra rural; 

para el uso eficiente del suelo 

para fines agropecuarios; la 

adecuación de tierras, el 

mercado de tierras rurales y el 

seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas en estas 

materias.  

 https://www.upra.gov.co/  

Corpoica  

La Corporación Colombiana 

de Investigación 

Agropecuaria, Corpoica, es 

una entidad pública 

descentralizada de 

participación mixta, sin ánimo 

de lucro, de carácter científico 

y técnico, cuyo objeto es 

https://www.agrosavia.co/  

  

https://www.upra.gov.co/
https://www.agrosavia.co/
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desarrollar y ejecutar 

actividades de Investigación, 

Tecnología y transferir 

procesos de Innovación 

tecnológica al sector 

agropecuario. 

Banco Agrario Esta entidad financiera estatal 

se creó en 1999, con el 

objetivo principal de prestar 

servicios bancarios al sector 

rural. Actualmente, a través de 

sus 742 sucursales financia 

actividades rurales, agrícolas, 

pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales, 

para atender las necesidades 

financieras del sector rural y 

urbano. Sujeta al régimen de 

empresa industrial y 

comercial del Estado, 

vinculada al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

 https://www.bancoagrario.gov.co/Pagin

as/default.aspx  

Finagro El Fondo para el 

Financiamiento del Sector 

Agropecuario entrega a través 

de las entidades financieras, 

https://www.finagro.com.co/   

https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.bancoagrario.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.finagro.com.co/
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recursos de crédito para 

fomentar el agro con bajos 

intereses, aplicando incentivos 

y garantías.  

Para solicitar un crédito ante 

Finagro, el interesado se 

puede dirigir a cualquier 

establecimiento de crédito 

vigilado por la 

Superintendencia Financiera 

como bancos, corporaciones 

financieras, compañías de 

financiamiento comercial y 

las cooperativas vigiladas por 

la Superintendencia de 

Economía Solidaria.  

El tipo de proyectos que se 

pueden financiar son 

agrícolas, pecuarios, 

pesqueros acuícolas, 

forestales y actividades 

rurales como artesanías, 

turismo rural, transformación 

de metales y piedras preciosas 

y minería. 
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  Ministerio agricultura 

Secretaria agricultura 

Corporación Colombia 

internacional 

  

Ministerio de 

agricultura 

Apoyo e incentivos a través 

de programas de incentivos y 

compensación que se otorgan 

a los productores. 

Desarrollo rural, apoyo a los 

proyectos de las 

organizaciones y/o 

asociaciones de usuarios. 

Agronet, consolidación de la 

red de información y 

comunicaciones del sector 

agropecuario. 

VUF, centralización y 

automatización de trámites 

relacionados con la cadena 

productiva forestal. 

Biblioteca MADR; 

Información centralizada de 

interés para los productores. 

 https://www.minagricultura.gov.co/pagi

nas/default.aspx 

Secretaria de 

agricultura 

  

 

Promueve y orienta el 

desarrollo de los sectores 

agropecuario, agroindustrial, 

minero y forestal del 

https://www.huila.gov.co 

  

 

https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx
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departamento del Huila, con 

criterios de equidad, 

sostenibilidad y 

competitividad, que apoyen la 

transformación económica y 

social del campo, en beneficio 

de su población. 

Corporación 

Colombia 

internacional 

Inteligencia de mercados 

Innovación y calidad 

Gestión empresarial 

http://www.cci.org.co/quienes-somos/ 

Fuente: elaboración propia 

 

8.4.9 Instrumentos 

Se puede hacer un cronograma asociado a la etapa de ejecución, otro de alistamiento, 

puesta en marcha e inicio de operación. 

Figura 480. 

Modelo básico de cronograma 

* n: Es el número de periodos en una unidad de medida del tiempo (Meses-bimestres– semestres). Los resultados 

esperados son producto de los objetivos específicos propuestos en el proyecto. 

Fuente: Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Carácter Productivo 
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Figura 51. 

Modelo de presupuesto de inversión 

 

Fuente: Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Carácter Productivo 

 

Tabla 6. 

Modelo de flujo de caja 

    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES               

                

FIJAS               

DIRERIDAS               

C. DE TRABAJO               

IMPREVISTOS               

                

INVERSISÓN 

TOTAL               

                

                

INGRESOS 

TOTALES DEL 

PROYECTO               
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    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

                

COSTOS DEL 

PROYECTO               

DIRECTOS E 

INDIRECTOS               

DEPRECIACICONES               

A. INV. DIFERIDA               

                

TOTAL, COSTOS 

OPERACIONALES               

                

RENTA GRAVABLE     

                          

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

% DE IMPUESTOS     

                          

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

UTILIDAD BRUTA     

                          

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

DEPRECIACIONES     

                          

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

A. INV. DIFERIDA     

                          

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

APROPIACIONES C. 

TRABAJO     

                          

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

VALOR R. DE 

ACTIVOS               

              

 

FLUJO NETO   

                              

-    

                          

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                            

-    

                

TIR               

VAN   

                              

-              

Fuente: Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Carácter Productivo 
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9. Conclusiones 

Para mayor claridad, las conclusiones de esta investigación se dividieron en los 

siguientes ítems: 

1. Conclusiones asociadas con el perfil de la organización 

• Mujer, Café y Cocina, es una asociación de economía solidaria que no cuenta con 

una estructura y conocimiento para aprovechar la oferta institucional y las 

herramientas del estado. 

• Es una asociación pequeña, que tuvo reconocimiento y perdió posicionamiento por 

no trabajar en equipo y falta de solidez para utilizar sus recursos y herramientas 

existentes. 

2. Conclusiones asociadas con el cumplimiento de propósito de la asociación. 

• Las asociadas están en búsqueda constante de capacitaciones de diferentes áreas tales 

como: administración del negocio, contabilidad, liderazgo entre otros, sin un modelo 

integrador que les permita acometer proyectos concretos. 

• Si bien las asociadas manifiestan compromiso para cumplir con los distintos 

propósitos de la asociación que le generen una mejor producción, la falta de 

liderazgo y mecanismo de planeación trunca este propósito.   

3. Conclusiones asociadas al funcionamiento y manejo administrativo de la asociación. 

• La organización se caracteriza por tener una estructura muy centralizada, 

dependiendo de una sola persona; en caso actual la presidenta, situación que no 

permite disponer de instancias de discusión y análisis del devenir organizacional. 

• La organización no cuenta con la estructura de libros, registros y demás herramientas 

que posibiliten tener acceso a créditos y cumplimiento básico de las normas del 

sector solidario. 
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4.  Concusiones sobre los servicios ofrecidos por la asociación. 

• Inadecuado manejo de uno de los servicios implementados, como lo es el crédito 

rotativo, el cual se ve impactado por la cultura del no pago por parte de las asociadas. 

• Se utiliza la asociación como mecanismo de apalancamiento de cada una de las 

asociadas y no en función del bien común, y del desarrollo de proyectos comunes. 

5. Conclusiones a los aspectos técnicos aplicados en la actividad productiva de las 

asociadas. 

• Se pudo evidenciar el desaprovechamiento de activos que han conseguido, por falta 

de herramientas técnicas y una dinámica de gestión administrativa. 

• Es evidente la presencia de deficiencia en materia de soporte técnico; en particular en 

el tema del café, generando con ello bajos niveles de producción y productividad.  

• Las asociadas trabajan de manera independiente, lo cual no permite unificar la 

implementación de paquetes técnicos, ni comerciales, en particular en producción 

cafetera. 

6. Conclusiones asociadas al uso de recursos y generación de acciones para potenciar la 

organización. 

• Las asociadas y en particular su órgano de dirección, no tienen claridad respecto de 

las rutas y requisitos básicos para elaborar y presentar proyectos que les den 

posibilidad de canalizar recursos para su ejecución y operación.  

7. Conclusiones asociadas a la generación resultados y procesos de retroalimentación al 

interior de la asociación. 

• No existe la cultura de retroalimentación del estado actual de la asociación; 

circunstancia que impide un proceso de revisión de acciones implementadas, de cara 

a la búsqueda de la mejora continua. 
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8. Conclusiones sobre el cumplimiento de aspectos normativos y legales por parte de la 

asociación. 

• No se cumplen con las regulaciones en el control de calidad del café con lo 

establecido para las empresas del sector solidario. 

• No se cumple con las normas mínimas administrativas en el proceso de venta del 

café. 

9. Conclusiones relacionadas con la aplicación de principios básicos de gerencia de 

proyectos al anterior de la organización. 

• De los temas abordados en los talleres, lo que más les intereso a las asociadas fue el 

control en costos que se puede realizar para la producción de café.  

• En los talleres realizados se pudo apreciar una buena actitud e interés para entender 

la necesidad costear y presupuestar las acciones, en particular para dimensionar 

proyectos aplicables en la asociación. 

10. Conclusiones relacionadas con potencialidades de la asociación. 

• Entre los resultados relevantes que arrojó este trabajo con la Asociación mujer, café 

y cocina se puede concluir que a pesar del bajo nivel académico de las mujeres 

encuestadas esto no es un obstáculo para hacer crecer la asociación, se nota las 

ganas de seguir creciendo y de buscar caminos o alternativas para superar la actual 

crisis de financiamiento. 

• Sin embargo, también se puede decir que las mujeres están buscando constante 

capacitación ya que todas han tomado al menos un curso de capacitación de 

diferentes áreas tales como: administración del negocio, contabilidad, liderazgo 

entre otros. 

• Entre las mujeres asociadas existe una gran diversidad de creencias, de ideas, de 

capacidades, de liderazgo de posibilidades económicas y de necesidades de 
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desarrollo, que les permiten compartir experiencias y unirse con un objetivo 

común: el fortalecimiento de la actividad económica de la asociación, al tiempo que 

se fomente el desarrollo como mujeres en un marco legal de oportunidades que les 

permita conquistar espacios dentro de sus ámbitos sociales, políticos y económicos.  
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Recomendaciones 

 

1. Recomendaciones para mejorar el funcionamiento y manejo administrativo de la 

asociación: 

• Crear estrategias de capacitación en diversos frentes tales como: planificación de 

proyectos, en particular los proyectos productivos, elaboración de registro de 

ganancias y pérdidas, entre otros.  

• Fomentar auto capacitación para mejorar el manejo administrativo. 

2. Recomendaciones para mejorar aspectos técnicos que aplican las asociadas. 

• Capacitar al personal en nuevas tendencias a nivel mundial en los aspectos técnicos 

para la producción de café de calidad 

• Crear jornadas de discusión sobre la importancia de conocer los aspectos técnicos en 

el cultivo, producción, beneficio y distribución del café. 

3. Recomendaciones para propiciar a la generación de resultados y realizar procesos de 

retroalimentación al interior de la asociación. 

• Proporcionar a las asociadas talleres sobre la comunicación asertiva. 

• Asegurar que todos los proyectos e iniciativas de desarrollo que proponga la 

directiva sean para cumplir con los objetivos propuestos y se ejecuten con arreglo a 

los lineamientos del sector solidario. 

4. Recomendaciones para mejorar la generación de recursos y potenciar la sostenibilidad de 

la asociación. 

• Crear las condiciones necesarias para expandir la empresa a través del uso correcto 

de los beneficiaderos y la producción de subproductos derivados del café. 
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• Capacitación constante en cuanto a manejo de suelo y el aprovechamiento de los 

recursos naturales como el agua, bajo un enfoque de buenas prácticas agrícolas 

(BPA). 

• Revisar la posibilidad de incursionar en líneas de café especiales, ya que son más 

atractivas en el tema comercial y pueden dar posicionamiento a la asociación. 

• Revaluar el actual esquema administrativo y gerencial con el fin de lograr sacar 

adelante la asociación. 

• Generar algunas iniciativas de proyectos y canalizarlos a través de crédito de 

fomento o de organismos de cooperación. 

• Formular algún proyecto, que les permita potenciar los activos que actualmente 

tienen improductivos. (Negociar con terceros el beneficio del café – Ampliar el área 

de cultivo) 

• Diversificar en otras actividades complementarias, con el fin de potenciar el 

negocio, y garantizar la seguridad alimentaria de las asociadas y sus familias. 

• Se deben adelantar acciones que permitan la interacción permanente con 

asociaciones similares para capitalizar experiencias. 

• Se debe genera un plan de mediano y largo plazo, para orientar esfuerzos y trabajar 

en el cumplimiento de este. 

5. Recomendaciones para mejorar cumplimientos normativos. 

• Crear un manual de convivencia, en lo posible a partir de las herramientas 

utilizadas en los talleres. 

• Elevar la toma de conciencia del papel de las mujeres en el sector cafetero y 

promover que tengan una mayor participación responsable en todo lo concerniente 

al cumplimiento de las normas. 
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• Acatar los lineamientos de la guía de proyectos, con el fin de poder participar en 

futuras convocatorias que hagan crecer a la asociación. 

• Revisar y actualizar estatutos en función de la naturaleza jurídica de la asociación e 

implementar el cumplimiento de requerimientos derivados de su condición legal. 

6. Plan de mejora en el mediano plazo. 

• Se considera pertinente que las asociaciones interactúen con otras organizaciones 

que les permitan apalancar sus proyectos e iniciativas. 

• Con fundamento en el trabajo realizado, los talleres impartidos y la investigación, 

la asociación puede elaborar un derrotero de actuación en el mediano plazo. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1.  Marco Lógico Árbol del Problema 
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Anexo 2. Marco Lógico Árbol del Objetivos 
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Anexo 3. Localización de la Asociación
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Anexo 4. Instrumentos de Captura 

Test de entrada de las asociadas  

  

Fecha: 

Nombre de la asociada: 

Rol dentro de la asociación:   

Tiempo de permanencia en la asociación: 

  

No. Preguntas cerradas  Si No 

1 ¿Se encuentra satisfecha con el trabajo en equipo en la asociación?     

2 ¿Tiene clara sus obligaciones y deberes con la asociación?     

3 

¿Conoce los objetivos y metas de la asociación?  

¿Cuáles?:     

4 ¿Cumple con los aportes pactados por la asociación?     

5 

¿Se siente satisfecha de pertenecer a esta asociación? 

¿Por qué ?:     

6 

¿Ha percibido algún beneficio de la asociación?  

¿Cuál? 
    

7 

¿Participa en la toma de decisiones de los asuntos de la asociación?  

¿A través de qué mecanismos? 
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8 

¿Conoce los proyectos en los que ha trabajado o trabaja actualmente la asociación? 

Mencione qué proyectos. 

    

9 

¿Cómo es su participación dentro de la asociación? 

 

1. Activa_____   2. Regular______ 3. Ocasional______ 

10 

¿Qué grado de desarrollo le ve a la asociación? 

 

1. Alto_____ 2. Medio______ 3. Bajo______ 

 

Justifique brevemente su respuesta: 

 

11. 

¿Como percibe la asociación a futuro? 

 

1. Con expansión: _____   2. Estancamiento: ______   3. ¿Otro cuál? 

__________________________________________ 
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Test de salida de las asociadas  

  

Fecha: 

Nombre de la asociada: 

Rol dentro de la asociación:   

  

No. Preguntas cerradas Si No 

1 

¿Considera que el trabajo en equipo se ha fortalecido?                                                                          

¿Por qué?  

 

    

2 

¿Cumple con sus obligaciones y deberes dentro de la asociación?                                         

Mencione 2 deberes como asociada                                                                                                                         

1.                                                                                                                                                                                     

2.     

3 

¿Tiene claridad de los objetivos de la asociación?                                                                       

Mencione dos (2) objetivos 

1.                                                                                                                                                                                     

2.      

4 

¿Los aportes pactados por la asociación han generado beneficio económico?                                      

¿Cuál?     

5 

¿Los programas y/o proyectos en los que ha participado la asociación han 

generado satisfacción personal? 
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6 

¿La Asociación ha recibido algún beneficio en el año 2018?  

¿Cuál?     

7 

¿Conoce los proyectos que están proyectados para el futuro de la 

asociación? ¿Cuáles? _______________________     

8 

¿La participación de toma de decisiones de los asuntos de la asociación se 

hace por medio de consenso por asociada? 

 

 

 

 

    

9 

Su participación en los proyectos de la asociación en la actualidad es:                                                                           

1. Activa_____   2. Regular______ 3. Ocasional______ 

10 

El aporte que usted le ofrece a la asociación para obtener un mayor crecimiento es:  

1. Alto_____ 2. Medio______ 3. Bajo______ 

 

Justifique brevemente su respuesta: 
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Test de entrada - presidente Asociación 

  

Fecha: 

Nombre de la asociada: 

Rol dentro de la asociación:   

Tiempo de permanencia en la asociación: 

Tiempo que lleva ejerciendo la presidencia de la asociación: 

  

No. Preguntas cerradas Si No 

1 

¿Existe un plan estratégico para lograr los objetivos de la asociación? 

¿Cuál? 

    

2 

¿Conoce la normatividad que rige a las asociaciones? 

¿Cuáles? 

    

3 

¿Identifica a que entidad le debe rendir cuentas? 

¿Cuál? 
    

4 

¿Rinde cuentas a las asociadas? 

¿Con qué periodicidad? 
    

5 

¿Gestiona actualmente un nuevo(s) proyecto(s)? 

¿Cuáles? 
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6 

¿En los últimos dos años ha contado con recursos de crédito para algún 

proyecto de los que ha ejecutado? 

¿Conoce la ruta para acceder al crédito?     

7 

¿Interactúa con dirigentes de otras asociaciones de productores?                                                                                                                                            

¿Cuáles? 

¿Cómo se realiza dicha interacción?     

8 

¿Qué tan importante es el trabajo de la asociación para la región? 

 

1. Alto: ______            2. Bajo: ______                                                                                                                                                                       

¿Por qué: 

9 

¿Bajo qué esquema comercializa la asociación los productos que produce? 

 

 

 

 

10 

¿Bajo qué esquema se adquieren los bienes e insumos requeridos para la 

producción? 

11 

¿Cómo se aborda el cumplimiento de los estatutos? 

12 

¿Con qué recursos cuenta para formular los proyectos? 

¿Tiene algún costo o es gratuito? 
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Diagnóstico inicial captura de información primaria (encuesta - asociadas) 

  

Nombre de la Caficultora: 

________________________________________________________ 

Fecha: 

________________ 

  

      

Tel/Cel.: 

_______________ 

Vereda: ___________________________ Edad: _________________ *Estado Civil: ________________________________ 

Finca: _____________________________ Sexo: _________________ 

 

**Nivel de escolaridad: 

________________________ 

 

Estado actual de vías de acceso:  

 

Buena  

 

Regular  Mala  

 

  

Número de hijos a cargo:  ______________________ Madre cabeza de hogar  Si_______ No________ 

Cuántos estudian: _____________________________ Dónde estudian:                                                                        

Predio _____________________ 
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Número de cargas de café producidos en el 

periodo de cosecha  

Propio________________  Arrendado ____________ 

    

  

  

  

  

 

¿Qué tipo de café cultiva? 

 

  

Ha. Predio: _______________________   Caturro 

 

Castillo general  

 

  

Ha. cultivadas de café: _______________   Castillo Tambo 

 

Variedad Colombia  

 

  

*Estado civil: Soltera-Casada-Viuda-Separada-Unión libre 

**Nivel de escolaridad: Ninguno-Primaria-Secundaria-Técnico-Universitario 

Factores de Buenas Prácticas del Agricultor del Café (BPA) Si  No 

 

Edad promedio del 

Cafetal  

¿En su finca cuenta con un beneficiadero? 
    

 

Mayor a 6 años   
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¿Realiza algún control de calidad al producto que cosecha? 

¿Cuál?     

 

Entre 5 y 6 años   

¿Utiliza compostaje en su finca? 

    
 

Entre 3 y 4 años   

 

2 años   

¿En el predio se han realizado análisis de suelo?     

 

1 año   

¿Han recibido capacitaciones para el control de malezas, fertilización y 

control de plagas?     

 

Inferior a 1 año   

¿Actualmente recibe asistencia técnica? 

¿Quién se la brinda?     

   

Lleva registro del café que se produce en la 

finca           

   

Si su respuesta es sí, indique la 

periodicidad: ___________________________________ 

   
¿Cuál es la fuente de agua que utiliza para el beneficio del café? 

 

A. Agua Lluvia                Acueducto veredal              C. Agua de nacimiento natural en la finca 
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COMERCIALIZACIÓN  

   
Precio de venta por kilo ______________________________ 

   

¿A quién le vende actualmente el café?  _______________________________ 
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Anexo 5. Registro fotográfico relacionado con los talleres impartidos a la Asociación 
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Anexo 6. Tabulación Test de entrada Asociadas 
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Anexo 7.  Transcripción Test de Entrada 

 

Asociadas 

¿Conoce los 

objetivos y metas 

de la Asociación? 

¿Cuáles? 

¿Se siente 

satisfecha de 

pertenecer a la 

asociación? 

¿Ha percibido 

algún beneficio 

de la asociación? 

¿Cuál? 

¿Participa en la 

toma de 

decisiones de os 

asuntos de la 

asociación? ¿A 

través de qué 

mecanismos? 

¿Conoce los 

proyectos en los 

que ha trabajado 

o trabaja la 

asociación? 

¿Qué grado de 

desarrollo le ve a 

la asociación? 

Adalgesi Jiménez 

Gaviria 

Cumplir con los 

aportes de la 

asociación, café 

especial para 

exportar 

Por las 

capacitaciones 

que se obtienen y 

el conocimiento 

adquirido 

Fondo rotatorio, 

beneficiadero, 

insumos, 

fertilización 

Socialización 

asamblea y voto 

Chapoleras, 

alianzas 

productivas, 

Fortalecimiento 

de mujeres 

cafeteras 

Falta de 

compromiso de 

trabajo en equipo 

por parte de las 

asociadas 
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Adriana María 

Ortega  

Tener una 

empresa de la 

asociación 

Buen trabajo en 

equipo, 

conocimientos 

técnicos, 

capacitaciones 

sobre el café 

Beneficio 

económico 

proyecto 

chapoleras, fondo 

rotatorio 

Por asamblea y 

luego se hace 

votación 

Chapoleras, 

huertas caseras 

Falta gestionar 

más proyectos, 

mayor 

compromiso 

Albanus 

Papamija 

Samboní 

Mejorar la 

calidad de vida 

de las asociadas, 

torrefactora de 

café, maquinaria, 

tienda de café 

Buena 

integración, 

conocimiento 

técnico y 

personal 

Fondo rotatorio. 

Mayolita para los 

tanques 

Cumpliendo a las 

reuniones y por 

votación 

Alianzas 

productivas, 

fortalecimiento 

de las mujeres 

cafeteras de la 

embajada 

alemana y 

gobernación del 

Huila y 

chapoleras 

Falta de 

compromiso de 

las asociadas 
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Amelia Rojas 

Tostadora, 

secadora, tener la 

tienda de café 

Ha mejorado el 

ingreso de la 

familia. Las 

capacitaciones 

que se han 

obtenido 

El proyecto de 

beneficiadero en 

la finca 

Por votación Ecomil beneficio 

de café. 

Chapoleras. 

Proyecto 

Germinador. 

Fortalecimiento 

mujeres cafeteras 

Falta de 

compromiso y de 

trabajo en equipo 

por parte de las 

asociadas 

Amparo 

Fernández 

Sacar nuestro 

propio café en 

exportación. La 

tienda de café y 

terminar segunda 

fase del proyecto 

He logrado y 

aprovechado 

capacitaciones 

para el beneficio 

del propio café 

Capacitaciones 

en área del café y 

abonos 

Votación y aporte 

de ideas 

Fortalecimiento 

de mujeres 

cafeteras, 

chapoleras 

Hemos logrado 

nuestro beneficio, 

compra de lote y 

muebles 
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Aura Ligia Daza 

A encontrar un 

valor agregado y 

exportar nuestro 

café 

He aprendido 

mucho con las 

capacitaciones 

Fondo rotatorio. 

Alianzas 

productivas 

Cuando se 

socializa el tema 

y participa con 

votación 

Mejoramiento de 

beneficiadero y 

chapoleras 

Hemos logrado 

proyectos 

Bertha Rojas 

Café especial 

para exportar 

Por los beneficios 

que se han 

obtenido y las 

reuniones de 

convivencia que 

hace la 

asociación. 

Fondo rotatorio, 

insumos, 

infraestructura. 

Mediante opinión 

y votación 

Huerta, 

chapolera, 

ecomil, 

fortalecimiento 

mujeres 

cafeteras. 

Falta de 

compromiso, 

desintegración de 

las asociadas. 
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Carmen Lucy 

Mutis Fernández 

Al futuro mejorar 

la calidad de vida 

y exportación de 

café y tener 

proceso desde la 

semilla hasta la 

taza 

Hay logros como 

de proyectos 

Alianza 

producción 

Por medio de 

asamblea, es el 

punto de vista de 

cada socio y por 

votación 

Fondo rotario, 

Usaid, 

fortalecimiento 

de mujeres 

cafeteras 

Hemos logrado 

proyectos 

Cecilia Ñañez 

Ortega 

Sacar café 

especial para 

exportación, 

mejorar la 

calidad de vida 

de las asociadas  

Hay buena 

integración, 

cursos de 

aprendizaje 

Módulo 

despulpadora de 

café, fondo 

rotatorio 

Asamblea, puntos 

de vista, por 

medio de 

votación 

Huertas, 

chapoleras, 

Seguridad 

alimentaria, 

fortalecimiento 

de mujeres 

cafeteras, 

alianzas 

productivas, 

Falta de 

compromiso de 

las asociadas, 

inadecuada forma 

de trabajar en 

equipo 
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central de 

beneficio 

Della Asucena 

Medina Navia 

Tienda de café 

con sus 

derivados. Finca 

de cada asociada 

sea turística. 

Exportar café 

Hay una 

comunicación y 

buen trabajo con 

la asociación, por 

medio de la 

asociación se ha 

dado a conocer el 

café 

Capacitaciones 

sobre 

conocimiento de 

la semilla, taza de 

café, abonos y 

crecimiento 

personal 

Por medio de 

voto 

Alianzas 

productivas, 

fortalecimiento 

de las mujeres 

cafeteras de la 

embajada 

alemana y 

gobernación del 

Huila y 

chapoleras 

Por el 

reconocimiento 

que ha tenido la 

asociación a nivel 

productivo y de 

la sociedad  
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Elvia María 

Muñoz 

Tener materia 

prima de café, 

tener la tienda de 

café, sacar café 

especial para 

exportar 

Capacitaciones 

personales, 

conocimiento 

técnico 

Módulo de 

despulpar café 

A través de 

socialización y 

votación 

Chapoleras, 

fortalecimiento 

de mujeres 

cafeteras, 

alianzas 

productivas 

Buen trabajo en 

equipo por parte 

de las asociadas 

Luz Margoth 

Rojas 

Mejorar la 

calidad de vida 

Porque se ha 

capacitado y 

aprendido 

muchas cosas 

Ha recibido 

muchos auxilios 

y mucho 

emprendimiento 

Por medio de la 

asamblea y el 

voto 

Fortalecimiento 

de mujeres de la 

asociación, fondo 

rotatorio, 

embajada 

alemana, 

chapoleras y 

seguridad 

alimentaria 
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Luz Nelly Paz 

Galindez 

Responsabilidad 

mejorar calidad 

de vida de las 

familias, tienda 

de café de la 

asociación 

Buen trabajo en 

equipo, 

conocimiento 

técnico y 

personal 

Módulo de 

beneficio del café 

Por medio de 

asamblea y se 

hace por votación 

Alianzas 

productivas, 

fortalecimiento 

mujeres 

productivas, 

central beneficio 

por la embajada 

de Alemania 

Hay un buen 

trabajo, 

compromiso 

Maria Helena 

Rojas Valencia 

Sacar café 

especial, tener 

toda la 

maquinaria 

necesaria para 

todo el proceso 

del café 

Conocimientos 

técnicos, 

socialización 

entre las socias 

Aprendizaje, 

trabajo 

comunitario, 

fondo rotatorio, 

aprendizaje sobre 

tolerancia  

Por la asamblea 

se toman 

decisiones por 

medio del voto 

Huerta, 

semilleros de 

café, chapoleras, 

germinadores 

medio 



170 

 

María Joseja 

Ortega 

Hemos logrado 

reconocernos 

como empresa 

cafetera y la 

comunidad a 

conocer nuestro 

café como de 

exportación 

Por las 

capacitaciones 

Semilla café. El 

beneficiadero y 

seguridad 

alimentaria 

Socialización y 

votación 

Mejoramientos 

beneficiaron 

alianzas 

productivas, 

fortalecimiento 

de cafetales. 

Embajada 

alemana, 

chapoleras, 

Gobernación. 

Hemos sido 

reconocidas 

nacional e 

internacional 

María Margarita 

Murcia 

Mejorar la 

calidad de vida 

de la asociación, 

independencia 

económica, 

por el 

conocimiento que 

se adquiere, 

capacitaciones 

módulo para 

descerezar café 

maquinaria 

Por medio de 

votación 

Proyecto ecomil 

central beneficio, 

fortalecimiento 

mujeres 

cafeteras, 

alianzas 

porque se han 

obtenido 

beneficios, 

conocimiento 

social y 

productivo 
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mejorar los 

procesos del café 

productivas, 

chapoleras 

María Rosalba 

Erazo 

Sacar adelante el 

grupo, trabajar 

unidas, sacar café 

especial para 

exportación 

Por el trabajo que 

se hace, es una 

familia, buen 

trabajo en equipo 

Secadero para la 

finca, 

despulpadora, 

capacitaciones 

Por medio de 

votación 

Proyecto huerta, 

fortalecimiento 

de mujeres 

cafeteras, 

alianzas 

productivas 

Se ha cumplido 

con los objetivos 

de la asociación y 

se ha logrado 

obtener recursos 

María Ruth 

López López 

Trabajar en 

equipo para 

mejorar la 

calidad de vida 

de las asociadas, 

café especial para 

Es muy bonito 

trabajar en 

equipo se trabaja 

en unión 

Capacitaciones 

polisombra, 

Plástico para 

secadero, fondo 

rotatorio 

Asamblea, punto 

de vista y por 

medio de voto 

Alianza 

productiva, 

chapoleras, 

fortalecimiento 

de mujeres 

cafeteras, huertas 

Falta más 

compromiso ya 

que muchas 

asociadas buscan 

solo el bien 

personal 
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exportar, crear 

empresa 

Nora Molina 

Navia 

Mejorar la 

calidad del 

proceso del café 

y la calidad de 

vida de las 

asociadas. 

Tostadora y 

centro de acopio. 

Se han adquirido 

conocimientos en 

el proceso del 

café y también en 

lo personal.  

Capacitaciones 

para el desarrollo 

de lo productivo 

y personal 

Se hace por 

medio de 

consenso 

No claramente No hay acuerdo 

en el trabajo en 

equipo 

Rosalba Valencia 

de Rojas  

Tener la 

tostadora y la 

tienda de café, 

exportar café y 

por las 

capacitaciones 

recibidas de otras 

entidades. La 

Fondo rotatorio 

para abono de 

café. 

Capacitaciones 

Por votación Alianzas 

productivas, 

fortalecimiento 

mujeres 

Se han 

conseguido 

huertas caseras, 

el lote propio de 
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sacar los 

proyectos 

asociación es 

como una familia 

sobre el proceso 

del café 

cafeteras, 

chapoleras 

la asociación y el 

beneficiadero  

Yanira Silva 

Desarrollar los 

proyectos rurales 

agropecuarios, 

llegar a la 

exportación 

Por autoestima, 

uno como mujer 

aprende a llevar 

muchos 

conocimientos a 

la familia 

Los 

beneficiaderos, 

capacitaciones 

sobre el proceso 

del café 

Voto por 

consenso de la 

asamblea 

Chapoleras, 

mujeres 

cafeteras, 

alianzas 

productivas, 

fortalecimiento 

de la embajada 

alemana y 

gobernación del 

Huila 

Por falta de 

compromiso de 

los socios 

Se presenta la transcripción de los ítems del Test de Entrada que fueron complementados con preguntas abiertas que ampliaban las 

variables nominales iniciales.  
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Anexo 8. Gráficos Test de Entrada 

 

 

Test de entrada de la asociación 

1

18

1 1

Vicepresidenta Socias Socia fiscal Secretaria

Rol dentro de la asociación
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Anexo 9. Diagnóstico Inicial Captura de Información 
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Anexo 10. Test de Entrada Presidente de la asociación 
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Anexo 11. Transcripción Test Presidente asociación 

¿Existe un plan estratégico para lograr los objetivos de la asociación 

Si. promover y desarrollar la producción agropecuaria y turística para el progreso social 

y económico de las familias de los asociados.  

 

¿Conoce la normatividad que rige la asociación?   

Si. Cumplir con la Dian 
 

 

 

¿Identifica a qué entidad se debe rendir cuentas?  

Si. Declaración de renta 
 

 

 

¿Rinde cuentas a las asociadas?  

Si. Cada mes 
 

 

 

¿Gestiona actualmente nuevos proyectos?  

Fortalecimiento de mujeres cafeteras segunda parte.  
 

 

 

¿En los últimos dos años ha contado con recursos de crédito para algún proyecto de los 

que ha ejecutado? 
 

No. 
 

 
 

¿Interactúa con dirigentes de otras asociaciones de productores  
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Si. Robles del café. Aroma y café. Asociación Los Guácharos. Sobre talleres y precio del 

café. 

 

¿Qué tan importante es el trabajo de la asociación para la región?  

Alto. Para destacar el objetivo de la mujer cafetera rural. Para mejorar la calidad de vida 

de los asociados. 

 

 

 

¿Bajo qué esquema comercializa la asociación los productos que produce?  

Los derivados del café se exponen cuando hay ferias de lo contrario no se comercializa. 
 

 

 

¿Cómo se aborda el cumplimiento de los estatutos?  

En la asamblea general se socializaron los estatutos a todas las asociadas 

 

 

 

¿Con qué recursos cuenta para formular los proyectos?  

Con recursos de entidades como el Sena, la Federación de Cafeteros y la Gobernación 
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Anexo 12. Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Carácter Productivo 
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