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Introducción 

Al iniciar esta investigación  es pertinente reflexionar acerca de  la importancia que tiene la 

agricultura para el desarrollo  de un país y señalar según el Banco Mundial (2007)  citado por 

(Perfetti, Balcazar, Hernandez, & Leibovich, 2013, p.8)  que “la agricultura contribuye al 

desarrollo general de las naciones de tres formas: como actividad económica, como medio de 

subsistencia y como proveedor de servicios ambientales”.     Con esta afirmación podemos 

observar cómo la agricultura aporta no solo desde la parte económica, sino como medio de 

subsistencia y forma de conservación del medio ambiente;  pero, el principal propósito de la 

investigación es optimizar los recursos que tiene la agricultura para el desarrollo de una 

nación, un territorio especifico o  una región como lo es el Fresno Tolima, por tal razón la 

investigación está enfocada en el emprendimiento empresarial. 

Un segundo propósito de la investigación es determinar las razones por las cuales el 

emprendimiento agrícola no es un eje transversal en la formación de los estudiantes del 

Colegio “El Guayabo”  del municipio del Fresno Tolima, siendo este un tema de obligatorio 

cumplimiento por parte de estas instituciones ante el Ministerio de Educación Nacional.    

Conocer el problema a fondo y buscar  iniciativas que permitan contribuir a la solución de 

esta dificultad, a través de una política que se aplique directamente en el municipio;  que los 

planes, propuestas, proyectos e iniciativas que plantea el Gobierno Central, se vean reflejados 

en este plantel educativo.     

Así mismo,  se recomienda la estimulación  del emprendimiento  en los estudiantes de la 

media de  esta institución,  teniendo en cuenta que la educación media en Colombia según el 

Ministerio de Educación  Nacional (2016) “tiene una duración de dos años y está dirigida a 

estudiantes entre los 15 y 16 años de edad (grados 10 y 11)”.   Esta recomendación se hace 
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con el propósito que una vez ellos terminen su preparación básica, tengan herramientas para 

iniciar su propio negocio en  la región y así aportar con el desarrollo económico de la misma. 

Esta investigación se realizó en el Colegio Técnico Agropecuario “El Guayabo” del 

municipio de Fresno Tolima, donde se indagó acerca de la problemática y de acuerdo  a esta 

información se recomienda la implementación de  herramientas y el estímulo del 

emprendimiento para que los jóvenes generen empresas rentables y sostenibles en la región, 

se busca así mismo, que los resultados de la investigación puedan ser aplicados en diferentes 

regiones del país. 

Las actividades económicas en las zonas rurales colombianas son diversas, esto debido a 

las diferentes altitudes con las que cuenta el territorio nacional,  los terrenos en el país son 

apropiados para actividades como: agricultura, pecuaria,  pesca, minería, turismo, entre otras,  

es por lo anterior que  se debe mirar el área rural como una fuente de explotación de diversas 

actividades y recursos,  no solamente para el uso de la explotación agropecuaria. 

Es pertinente resaltar la importancia de la educación en el mundo actual y  citar algunas 

palabras de la Ex Ministra de Educación de Colombia María Fernanda Campo Saavedra 

(Saavedra M. F., 2012, p.4). 

El mundo entero se mueve en torno a la educación como uno de los factores clave 

para el progreso de las Naciones, en especial, aquellas en donde la pobreza y las 

brechas aún marcan una distancia de desigualdad entre sus ciudadanos.  

La educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas y por 

consiguiente de las naciones, quienes ejercen la noble profesión de educadores, deben no solo 

impartir una clase sino buscar la mejora constante en pro de sus alumnos y es a través de la 

educación y el empleo digno construido con el emprendimiento, como precisamente las 
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personas del campo pueden surgir y reducir esas brechas que se evidencian entre el campo y 

la ciudad. 

Los temas en los cuales se profundizará son; en el marco legal se hace un recorrido por 

toda la jurisprudencia en cuanto a emprendimiento en Colombia.    Este se empieza a gestar 

en los años 80’, se explica la ley de fomento a la cultura del emprendimiento y su relación con 

el área rural, así mismo se analiza detalladamente cuáles son los aspectos que se están 

cumpliendo de esta ley en el colegio “El Guayabo” y cuáles no.      

En cuanto al marco teórico, este se divide en dos partes, la primera parte hace referencia a 

algunas reflexiones sobre el emprendimiento, se reflexiona acerca de las instituciones en las 

organizaciones,  la importancia de no crear leyes sino hacer políticas, del emprendimiento 

como ayuda a mejorar la calidad en la educación y por último se reflexiona acerca de las 

vicisitudes que debe afrontar un emprendedor rural en Colombia. 

En la segunda parte del marco teórico se refuerzan algunos temas que dan sustento a la 

investigación, como es; el desarrollo, desarrollo rural, la globalización, la agricultura, la 

asociatividad, la idea de negocio entre otros.  

Por último, se realiza el análisis de la información donde se encuentran hallazgos 

importantes para las recomendaciones y conclusiones que se plantean. 
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Capítulo I: Problematización 

 Acerca del  Fresno Tolima. 

El Fresno Tolima es un municipio que está ubicado al Norte del Tolima, su principal 

actividad económica se basa en el cultivo del café,  aguacate, caña panelera y la ganadería de 

engorde; la temperatura que varía éntrelos 17° y los 24° centígrados, extensión 208 km, de los 

cuales 2% pertenece al área urbana y el resto 98% al área rural,  la cabecera municipal se 

encuentra a 1450 msnm, la distancia desde Ibagué es de 114 Kms y desde Bogotá es de 220, 

según el Censo Nacional 2005 Fresno Contaba con 31.317 personas (Alcaldía de Fresno 

Tolima, 2016).  

Según la Gobernación del Tolima (2011),  el 55,29% de su territorio está dedicado a la 

explotación agrícola, los límites del municipio son;  al norte con el departamento de Caldas, al 

sur con los municipios de Casabianca y Falan, al oriente con el municipio de Mariquita y al 

occidente con el municipio de Herveo.    Cuenta con 21 barrios en el área urbana y el área 

rural tiene 83 veredas, seis centros poblados y seis corregimientos. 

Según el Censo del año 2005 la distribución de la población de Fresno entre habitantes de 

la zona urbana y habitantes de la zona rural está distribuida de la siguiente manera: Zona 

urbana, 14.442 habitantes, zona rural 16.875 esto muestra, que a pesar de ser un municipio 

agrícola, donde un 2% solo es la parte urbana, y el resto la parte rural, las personas están 

concentradas en la cabecera municipal.    Cabe resaltar que la población por edades del Censo, 

determinó que el 55, 64% de la población es menor a 30 años, es decir la población es muy 

joven.  

Con respecto a educación en el Fresno, según el sitio web oficial del municipio, 

actualmente funcionan 29 establecimientos escolares,  en los que se le brinda formación a 

estudiantes de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media,  de los cuales ocho son 
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colegios que gradúan de bachillerato, entre estos, cinco se encuentran ubicados en la zona 

rural,  el colegio el Guayabo es el único colegio técnico agropecuario;  la educación se 

encuentra en manos oficiales, solamente, el año 2010 se registró un establecimiento privado el 

cual brindaba educación preescolar. 

  Según la secretaria de educación del departamento, en el año 2010 en educación media 

habían 592 estudiantes matriculados,  la deserción escolar es un problema en el municipio, en 

el año 2010 los estudiantes de secundaria y  media matriculados fueron 2,765 de los cuales 

desertaron 262,  es decir un 9,47% de los estudiantes de la educación media desertaron,  esto 

como necesidad de los jóvenes de iniciar su vida laboral y colaborar con los ingresos 

familiares. 

Así mismo el  Colegio el Guayabo está ubicado en la vereda el Guayabo del Fresno, a una 

distancia de  15 Kilómetros de la cabecera municipal, brinda educación pre-escolar, básica 

primaria, básica secundaria y media a los habitantes de la región, gradúa a los bachilleres en 

técnicos agropecuarios, posee un área de siete hectáreas para la práctica agrícola y pecuaria la 

cual lo realiza bajo la orientación del SENA. 

Formulación Del Problema 

Una vez realizada la descripción del contexto donde se desarrolla la investigación, se 

procede a profundizar acerca de la problemática que enfrenta la educación rural en el país. 

De acuerdo a los datos de muestras demográficas tomadas en los últimos años por parte del 

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) en el sector  rural, y 

publicados en el Censo Nacional Agropecuario (DANE; MINAGRICULTURA, 2014) se 

evidencia que la composición familiar del sector agrícola presenta solamente en un 50% 

presencia de niños menores de 15 años en sus hogares.  
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Así mismo, la educación es uno de los factores que influyen en el estancamiento del sector, 

según el Censo Nacional Agropecuario (2014) solamente el 17% de niños menores de 5 años 

asisten a una institución educativa, el resto, permanecen en las casas bien sea con sus padres o 

con personas familiares que los cuidan.    Para las edades entre los 5 y 16 años, el 20,3% de la 

población no asiste al colegio y las personas entre 17 y 24 años solo asiste un 26,3%, es decir 

las personas que van a la educación superior en el campo es un porcentaje muy limitado; aun 

es más desalentador el panorama cuando en esta época de globalización e información, aun el 

12,6% de la población mayor de 15 años es analfabeta en el área rural. 

Otro problema determinante que agrava la situación y motiva la investigación en este tema, 

es el porcentaje de deserción escolar, MEN (2013) Citado por (Barrera, 2014, p. 3)  “De cada 

100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en la zona rural, 48 culminan la educación 

media, mientras que en las áreas urbanas lo hacen 82 estudiantes”.     Muchas familias 

prefieren  no enviar al colegio a los jóvenes después de los 13 años o menos, debido a que sus 

padres no le encuentran sentido a la educación al no ver el beneficio de la misma, por tal 

razón prefieren que éstos jóvenes estén en sus casas realizando labores de campo, 

suministrando mano de obra barata.  

La brecha entre el campo y la ciudad en muy amplia,  se evidencia, como los gobiernos se 

enfocan en promover de ayudas a las comunidades que están en las zonas urbanas, 

descuidando los pobladores rurales 

Es tan grande que las personas con necesidades básicas insatisfechas son en las ciudades 

el 33.4% y en el campo el 74.6% de la población. Respecto a la cobertura bruta en 

educación media, en las ciudades es del 74.3% mientras en el campo de tan sólo el 27.5%.    

Centro interdisciplinario de estudios sobre desarrollo (2011). 
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Estas estadísticas  muestran cómo en el sector rural,  se siguen presentando injusticias y 

desigualdades  motivo por el cual su población sigue evitando mantenerse en sus lugares de 

origen y prefieren migrar a las grandes ciudades pensando que es allí donde está el apoyo del 

Gobierno y donde se encuentran las oportunidades para la educación y el empleo. 

La precaria  preparación educativa en las zonas rurales, trae consigo una serie de 

consecuencias, no solo para el agro, sino para el desarrollo del país;  la ausencia de jóvenes en 

el sector, sumado al bajo nivel de formación de los individuos, no genera el ambiente 

necesario para crear e incentivar el crecimiento y la formulación de iniciativas productivas 

que supongan un mejoramiento de las condiciones del sector agrícola y por ende la 

competitividad y el desarrollo de la nación.  

El Estado como ente regulador  debe garantizar el bienestar de la sociedad en todos los 

sectores,  su presencia en este campo se ha visto rezagado, aparte de la aparición de nuevos 

componentes y actores en la actualidad; como son: las multinacionales y fabricantes de 

productos alimentarios, con un gran poderío económico, han llegado a Colombia desplazando 

a los pequeños agricultores, generando un panorama poco atractivo para las nuevas 

generaciones. Muestra de estos dos últimos elementos es el decreto del ICA 970 de 2010,  

“por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, 

importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra 

en el país, su control y se dictan otras disposiciones”.    En este decreto anteriormente 

mencionado, se prohíbe hacer uso repetitivo de las semillas generacionales, es decir, plantar 

semillas que surgen del cultivo propio, ya que deben ser certificadas y pasar por un proceso 

experimental y de supervisión que, bajo las condiciones que trabajan los pequeños 

agricultores no podrán alcanzar en muchos años, razón por la cual deben adquirirlas a marcas 

de multinacionales especializadas en crear y sembrar nuevas semillas  (ICA Instituto 

Colombiano Agropecuario, 2010).  
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El problema objeto de estudio al cual se le aportara conocimiento en la materia,  con base a 

lo antes expuesto responde a la siguiente pregunta    ¿Por qué los estudiantes del bachillerato 

técnico agropecuario en el municipio de Fresno Tolima no encuentran oportunidades para generar 

proyectos productivos en su región? 
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1.2 Objetivos 

2.1. Objetivo General. 

Determinar las razones por las cuales los estudiantes del bachillerato técnico agropecuario en 

el municipio de Fresno Tolima no encuentran oportunidades para generar proyectos productivos 

en su región. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

1. Identificar  factores educativos que influyen en los estudiantes para que estos generen 

emprendimiento en el municipio  de Fresno Tolima. 

2. Identificar la situación actual de la educación media en la zona rural. 

3. Analizar las ayudas y facilidades que promueve el gobierno para incentivar la 

educación rural, específicamente la promoción a los proyectos productivos en la 

región. 

4. Elaborar una propuesta de política educativa para recomendar en la alcaldía municipal 

y poder llevarse a cabo por parte de las instituciones de educación rural.  
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1.4 Justificación 

 

La zona rural en Colombia es un sector  al cual el Gobierno central no le presta atención, 

es el caso del descuido y la falta de equidad en cuanto a educación. 

Se calcula que la quinta parte de la población rural del país mayor de 15 años no sabía leer ni 

escribir a comienzos de los noventa, y que al terminar la década fue de 17.5%, reduciéndose en 

menos de 3 puntos porcentuales la tasa de analfabetismo rural en este período.   Por otra parte, 

la escolaridad promedio de la población rural mayor de 15 años aumentó en menos de un año 

durante este período, ubicándose en 4.4 años, sin alcanzar a cubrir el ciclo completo de 

primaria. En las zonas urbanas, por su parte, la escolaridad de la población aumentó el doble, 

mientras que el balance de los noventa indica que la brecha en la escolaridad urbana y rural 

aumentó de tres a cuatro años. (Perfetti M. , 2003, p.167) 

 

El panorama actual no es diferente, según los datos relacionados anteriormente en la 

problematización donde se muestra las estadísticas del Censo Nacional Agropecuario 2014 en 

cuanto a educación en el área rural,   la brecha entre el campo y la ciudad en Colombia es aún 

amplia. 

Como se observa la población rural en Colombia no es una tema de prioridad para el 

Gobierno, sin embargo,   la agricultura sigue siendo un sector  importante para la 

supervivencia de las personas y que impulsa el desarrollo económico de las regiones, según 

(FAO, 2005) 

La agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en desarrollo. En los 

países industrializados, tan sólo las exportaciones agrícolas ascendieron 

aproximadamente a 290 000 millones de dólares EE.UU. en 2001. Históricamente, 

muy pocos países han experimentado un rápido crecimiento económico y una 
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reducción de la pobreza que no hayan estado precedidos o acompañados del 

crecimiento agrícola. 

Por las anteriores razones es importante el enfoque en este sector y mostrar la potencialidad 

del agro para desarrollar económicamente una región. 

La agricultura no solamente es importante vista como una actividad económica, también es 

importante para mantener el hábitat, la conservación de los paisajes, el agua, el carbono, la 

biodiversidad y mantener la seguridad alimentaria de las personas. 

Otro aspecto importante que está afectando la población en el área rural es la migración del 

campo a la ciudad, según PROCASUR y CEPAL, citado por (Corporacion Consoricio Para el 

Desarrollo Comunitario, 2015, p.6) presenta:  

Una distribución de la población por sexo entre jóvenes rurales con un 43,1% de 

mujeres y un 56,8% de hombres “lo que indica una fuerte dinámica del proceso de 

migración femenina y una masculinización de lo rural” (PROCASUR , 2012, p. 3). 

Esta información concuerda con la tendencia Latinoamericana según la cual la 

población joven migra con mayor intensidad de lo rural a lo urbano, con una 

migración más marcada entre los 15 y los 19 y encabezada por mujeres.  (p.79). 

Como se puede observar, la población que más migra es la comunidad  objeto de estudio que 

son jóvenes entre 15 y 19 años, personas que están terminando o han terminado el 

bachillerato. 

Además de la seguridad alimentaria, de la migración de campesinos hacia las grandes 

ciudades, la conservación de las culturas y  de la naturaleza, la agricultura genera grandes 

avances económicos y según el libro El Estado Mundial de la Agricultura y Alimentación 

(Skoet, Gustavo, & Carisma, 2012, p.23)  “La inversión en agricultura constituye una de las 

estrategias más eficaces para reducir la pobreza y el hambre y promover la sostenibilidad”.        
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Por esta razón y múltiples más se deben volcar las miradas al sector rural que es donde está el 

futuro económico del país.  

Otro aspecto a tratar y que hace parte de la justificación de realizar este tipo de 

investigación es el enfoque que se le debe dar al empleo en el campo.   Las organizaciones 

gubernamentales no le están prestando la debida atención a los jóvenes rurales en este tema, 

prueba de ello es el seguimiento que le está dando la corporación (CONSORCIO 2015)  al 

programa Jóvenes Emprendedores Rurales y muestra que de la población joven rural 

encuestada,  el 59% no ha completado el bachillerato  y se están limitando a otros aspectos 

como los recreativos y de bienestar sin promover una política encaminada a buscar 

alternativas de empleo y de educación en el sector rural. 

Un recurso fundamental para implementar el emprendimiento en la zona rural es la tierra y 

en Colombia este recurso está  mal distribuido, así lo demuestra el programa Jóvenes Rurales 

del Ministerio de Agricultura donde según estudios afirma (Corporacion PROCASUR, 2012)  

La falta de acceso a la tierra que involucra a la población campesina se agrava en el 

caso de la juventud, ya que la tierra está gestionada por propietarios adultos, jefes de 

hogar, y no existe sucesión de propiedad hasta la edad adulta, lo cual significa que la 

mayoría de la población joven que trabaja en el campo lo hace de forma no 

remunerada e informal. (p.9) 

A demás del problema de concentración de la tierra, los jóvenes se ven afectados por la falta 

de asignación de este recurso por parte de sus familias.  

Actualmente, el municipio de Fresno cuenta con programas de apoyo al emprendimiento 

de piscicultura, avicultura, porcicultura y plan semillas, todos estos apoyados por la secretaria 

de desarrollo agropecuario y producción alimentaria, estos proyectos van dirigidos  hacia la 

comunidad en general pero,  la secretaria de educación no promueve  ningún tipo de proyecto 
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enfocado al emprendimiento ni  proyectos productivos en los colegios, solamente promueven 

las clases que obliga el Ministerio de Educación Nacional direccionadas en el tema de 

emprendimiento.  

Se busca identificar cuáles son las principales causas  por las cuales los estudiantes del 

colegio “El Guayabo”  no generan emprendimiento productivo en la zona rural de Fresno 

Tolima, cuáles son las condiciones que se presentan en dicho municipio que no son llamativas 

para la permanencia en el mismo, cuáles son las políticas estatales frente a las necesidades del 

sector agrícola, y cuál es la función de la escuela frente a la formación y su papel como 

formador y generador de oportunidades para los individuos.  

 

1.5 Antecedentes Históricos 

La vida en los campos Colombianos ha estado marcada por diferentes acontecimientos que 

hace que no sea fácil para los pobladores, en el año de 1948 se presentó el inicio de la guerra 

entre liberales y conservadores, a raíz de este conflicto se vio afectado el desarrollo 

económico y social, gran parte del conflicto estaba en el área rural, según (Martinez, 2009) “la 

vida en los campos colombianos se hizo prácticamente imposible, la producción agropecuaria 

se redujo a niveles mínimos y se inició un proceso paulatino de despoblamiento de las áreas 

rurales”.    Este fue el inicio de la migración del campo a la ciudad, seguidamente se 

presentaron fenómenos como la explotación petrolera, la industrialización, el acelerado 

proceso de la urbanización que requería mano de obra barata no calificada proveniente del 

campo, el narcotráfico que se desarrolló principalmente en las áreas rurales  y el 

librecambismo, escenarios que han acelerado este fenómeno migratorio. 

A pesar que la población en Colombia ha crecido de forma significativa, la población 

rural no lo hace en igual proporción y al contrario disminuye considerablemente,  Según: 
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(Baribbi & Spijkers, 2011) “hace50 años la relación entre productor y consumidor era de dos 

a uno, hoy en día es de uno a seis. Para el 2030 se puede prever que esta relación será de uno 

a diez”.    Por esta razón, es indispensable generar alternativas para que estas personas tengan 

oportunidades en sus campos y se puedan dedicar a sus actividades agrarias, garantizando el 

desarrollo de  sus regiones. 

Existen personas e instituciones que se han dado cuenta de la importancia del agro  y han 

querido hacer políticas y generar alternativas para mejorar su  situación, es el caso de la 

Propuesta de Política Pública Agraria para Colombia del año 2002  donde manifiesta que: El 

“campo colombiano es quizás el escenario más determinante de la vida de la Nación. Allí se 

define la suerte de la cultura, de la guerra y de la paz y también la garantía de la 

alimentación”.    Colombia es un territorio que tiene el potencial de ser autosuficiente en 

cuanto a la producción de alimentos y al contrario puede suplir las necesidades de otros países 

a través de la exportación, objetivo  que se puede alcanzar trazando políticas adecuadas en el 

enfoque de  la educación en el sector rural, con el fin de generar empresa, impulsar la 

producción e incentivar la exportación.  

No solo en Colombia sino también en toda América Latina se sufre el fenómeno de 

despoblación de las áreas rurales donde se buscan mecanismos para mitigar esta situación, 

sino también en otras regiones, como es el caso de Europa occidental, donde se presenta el 

mismo fenómeno,  migran según Sáez, (Saez Perez, Pinilla Navarro, & Ayuda Bosque, 2006, 

p.5) “como consecuencia de unas menores oportunidades de negocio y empleo, y, en 

definitiva, de lograr ingresos comparables, la población emigraba y el ahorro se canalizaba 

hacia las zonas urbanas donde radicaban los sectores más productivos y rentables”.    Esta 

situación que hizo tomar medidas al estado, como mejorar su infraestructura, su educación, 

sus oportunidades de negocio en estas zonas  entre otras, con esto podemos ver que no solo 

Colombia tiene esta problemática sino otras partes del mundo, donde principalmente migra la 
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población joven quienes son capaces de generar oportunidades y procurar un mejor futuro 

para su comunidad. 

Así mismo, a través de los años la pobreza de la comunidad rural y el abandono en que a 

lo largo de la historia se ha encontrado este sector  por parte del gobierno, ha estado marcada  

Según (Puyana, 2002,p.1) por   “la limitada generación de empleo rural, el estancamiento de 

la productividad, la concentración de la propiedad de la tierra, y el entorno internacional.  

Estos elementos han moldeado el tipo de desarrollo del sector”.       

En el área rural colombiana ha permanecido una marginación  en cuanto a la 

concentración de la tierra,  en los últimos años en vez de mejorar ha empeorado esta situación. 

La concentración de la propiedad rural en Colombia aumentó en el periodo comprendido 

entre 2000 y 2010. En el 2000, el 75,7% de la tierra estaba en poder del 13,6% de los 

propietarios, mientras que para el 2010 estas cifras aumentaron a 77,6% y 13,7%, 

respectivamente (Ibañez & Muñoz, 2011,p.1). 

La concentración de la tierra es un problema que afecta directamente al productor tradicional,  

imposibilitando el auto empleo en su parcela y motivándolo para que busque mejores 

alternativas en otros lugares ya que las oportunidades de crecimiento no se ven favorecidas. 

Uno de los problema más relevantes que se han evidenciado  en el campo es el empleo y 

esto se puede lograr, buscando según (Leibovich, Nigrinis, & Ramos, 2006)  “desarrollando 

una estrategia de aumento de la productividad laboral,  que debe ir acompañado de aumentos 

notables en la producción para evitar caídas del empleo.    Esto es factible con una estrategia 

de exportaciones de bienes agropecuarios”.     Se puede de esta manera aprovechar esta 

situación y aumentar la productividad a través del emprendimiento productivo por 

oportunidad enseñándolo y estimulándolo en los colegios rurales a jóvenes de la educación 

media, para que una vez terminen su bachillerato inicien con su plan de negocios y puedan 
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generar mejores empleos y por ende mejores ingresos, buscando también unas alianzas 

estratégicas con posibilidades de exportación de sus productos, situación que les permite 

surgir en el área sin necesidad de desplazarse a las grandes ciudades.   

 

1.6 estado del arte 

 

La literatura científica con relación a la educación formal en emprendimiento en el área 

rural es  limitada;  la importancia de esta temática  ha venido siendo rezagada por los intereses 

de cada gobierno en su afán de volcar la economía hacia la industrialización sin tener presente 

que la base para tal desarrollo debería  ser fortaleciendo la agricultura,  solo a partir del siglo 

XXI se han dado cuenta de esto por la necesidad de garantizar una seguridad alimentaria.    

Se hace mención de la tesis doctoral de García (2002), un ingeniero agrónomo preocupado 

por este tema, quien propone una evaluación del impacto de las MFR (Maisons Familiales 

Rurales), aplicado al caso de Europa y los países en vías de desarrollo, para determinar los 

logros que con este sistema se han alcanzado en cuanto al desarrollo rural, su sostenibilidad y 

aplicarlo al caso de Colombia, donde a la fecha de la investigación contaba con una MFR y su 

intención es conformar una red, busca con esto garantizar el empleo, desarrollo local, 

permanencia en el medio rural y bienestar de las comunidades rurales a través de una 

formación por alternancia (aprender haciendo) que es la filosofía principal de las MFR. 

En dicha investigación el autor concluye que los alumnos egresados teniendo una 

formación por alternancia presentan un 233% más de inserción laboral que los egresados de 

colegios públicos con sistema de educación tradicional, además pudo comprobar que la 

pedagogía de la alternancia es pertinente y fomenta la sostenibilidad del desarrollo del medio 

rural. 
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En la década de los años cincuenta del siglo XX  según informe del Banco de la 

Republica “El Desarrollo Histórico del Campo Colombiano”  Colombia era un país 

básicamente rural,  más del 60% de la población vivía en el campo y su economía era 

principalmente proveniente del agro, la posesión de tierras era el principal símbolo de riqueza 

y prestigio.  Intensamente se presentaba la producción del café y la ganadería, en esta misma 

década Colombia opto por la industrialización como camino para lograr el desarrollo 

económico y social, impulsado por las tendencias mundiales  pues se creía que las actividades 

agrícolas eran insuficientes para alcanzar este desarrollo;  fue así que la agricultura tradicional 

quedo relegada a otras actividades económicas.  

En el año de 1990 se implanto en Colombia el modelo librecambista lo que nos introdujo 

en  la globalización, éste fenómeno hizo que la competencia fuera abierta perjudicando a los 

pequeños agricultores por el encarecimiento de los insumos y el abaratamiento de sus 

productos, lo que ocasionó que muchas personas cambiaran de actividad económica, 

abandonando las actividades agrícolas por las actividades del trabajo en la ciudad,  motivados 

por una mejor rentabilidad y calidad de vida.   

En la actualidad existe concentración de tierras lo que genera desigualdad y pobreza,  

según  Baribi & Spijkers (2011) afirman que: “No hay mayores avances tecnológicos en 

cultivos alimenticios, con excepción de la producción del arroz y maíz”.    Así mismo la 

inversión es poca en ciencia y tecnología para impulsar el cultivo de otros productos.    Sin 

embargo el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha manifestado la importancia 

del agro y reconoce que el sector  tiene  un papel estratégico en la economía, el desarrollo 

social y político de la nación. 

En Colombia hay instituciones que han venido promoviendo el crecimiento agrícola, 

como es el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que desde el año 2009 tiene 
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un programa llamado Jóvenes Rurales Emprendedores, el cual busca mediante proyectos 

productivos por medio de la educación, crear unidades productivas que sean sostenibles y que 

brinden ingresos suficientes para los jóvenes, esto con el fin de mitigar la migración del 

campo a la ciudad, también, la Corporación Universitaria Minuto de Dios cuenta con varias 

tecnologías relacionadas a la producción del café, así mismo, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural cuenta con un proyecto llamado Construyendo Capacidades Empresariales 

Rurales, el cual consiste en la  agremiación mínimo de quince personas para que desarrollen 

un proyecto productivo, brindando capacitación y apoyo financiero con el fin de mejorar las 

condiciones de vida, ingresos y empleo de estas personas. 

Es interesante identificar proyectos encaminados al fortalecimiento del sector rural a través 

de la educación, es determinante enfocarse en la productividad agrícola y los proyectos 

productivos que generen identidad y arraigo para los jóvenes en sus mismas zonas de origen. 

Un proyecto interesante el cual está enfocado en la educación superior aplicando un 

modelo de emprendimiento agrícola es el de la Universidad de la Salle  en el cual identifica 

zonas rurales afectadas por el conflicto y el olvido del Estado colombiano, para moldear y 

elaborar el diseño, con posterior puesta en marcha de 29 proyectos en los cuales apostaron al 

desarrollo desde lo local, aplicando agrotecnología para la formación de profesionales 

agrocompetentes.     Estudiando éste tipo de proyectos se evidencia según (Taborda Andrade 

& Sosa Rico, 2014,p.50) que “aparte de enfocarse en garantizar la seguridad alimentaria, 

evitar el desplazamiento hacia las ciudades capitales e intermedias, busca también la 

construcción de la verdadera Paz para un país rico en recursos naturales pero muy golpeado 

por la violencia”.   Este plan dejo como resultado la ejecución de 29 proyectos productivos y 

que se estén formando más de 30 en distintas regiones del país, además le cambio el 

pensamiento y la aptitud a los jóvenes estudiantes en cuanto a su liderazgo y emprendimiento 

en proyectos productivos. 
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El siguiente proyecto  es de enfoque investigativo y se centra según (Saavedra, Rugeles, 

Guaitero, Norena, Arosa, & Castillo, 2011) “en la medición de la innovación del sector 

agropecuario colombiano y la identificación de los aspectos que la determinan”.    El estudio 

está financiado por Colciencias y desarrollado en red por las universidades Jorge Tadeo 

Lozano de Bogotá, Universidad de Medellín, Universidad de los Llanos  y Universidad de 

Córdoba, aplicando un modelo econométrico comparando varios departamentos, con el 

objetivo de analizar los niveles de innovación y competitividad del agro y calidad de vida de 

los habitantes del sector rural objeto de estudio, es interesante también el enfoque que se le da 

al identificar los problemas de la reducida capacidad de innovación del sector y ausencia de 

modelos adecuados que incentiven la misma.   Como resultado de este estudio se concluye 

que la medición de la innovación en el agro debe ser prioritaria para el desarrollo de políticas 

y la toma de decisiones hacia una mayor competitividad del sector aunque es difícil realizar 

estas mediciones, se deben buscar alternativas y medios para lograrlo. 

Dando ahora una mirada hacia el contexto internacional, se analizan como objeto de 

estudio tres investigaciones que  dan un esbozo de los proyectos de investigación enfocados 

en el área rural, es el caso del estudio desarrollado en Madriz – Nicaragua el cual tiene como 

enfoque central según (Mejia, 2013) sistematizar y destacar el emprendedurismo como allí lo 

determinan, rescatando las capacidades laborales e identificando los proyectos productivos 

que generan empleo en el sector, mejorando la calidad de vida no solo de quienes lideran el 

proceso sino de la región en sí.    En este estudio también resaltan el conocimiento técnico 

adquirido por los jóvenes en la CEAR (Centro de Educación Alternativa Rural), un instituto 

de educación técnica que brinda programas en el área rural y el cual juega un papel 

determinante en la economía Nicaragüense, que también vela por evitar la migración a las 

ciudades y por mantener la seguridad alimentaria de la nación.    Esta investigación dio como 

resultados que los jóvenes que ingresaron a estudiar a estos centros CEAR aprendieron a 
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cambiar su forma de producción tradicional dándole un mayor valor agregado a sus productos 

y se fortalecieron los valores familiares y las costumbre y tradiciones de sus pueblos. 

Las CEAR también organizaron a los jóvenes en asociaciones, cooperativas y alianzas de 

jóvenes emprendedores esto permitió que organizaciones públicas y privadas ayudaran en sus 

proyectos, se han desarrollado proyectos como la tostadora de café, artesanías, cultivo de 

fresas, procesamiento de frutas entre otros. 

En México la secretaría de Desarrollo  Agrario, territorial y Urbano de dicho país, lidera  

proyectos tales como  el apoyo a jóvenes emprendedores agrarios, fomenta la permanencia en 

la tierra o zona de donde se proviene por herencia, apoyando a los jóvenes de núcleos agrarios 

para comprar o hacer sus tierras actuales más productivas.   Los jóvenes reciben asistencia 

técnica y capacitación para mejorar la productividad de dicha tierra, y así generar proyectos 

sustentables y que mejoren sus ingresos y nivel de vida. (Secretaria de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, 2015).    Los resultados de este proyecto son muy satisfactorios entre 

(2009-2011).    El ingreso de las mujeres creció más de un 13 % y el de los hombres creció en 

un 9%, el programa ha tenido una significativa contribución a facilitar el acceso de los 

jóvenes a la tierra y a los activos productivos, para el año 2013 existían 108 municipios 

atendidos. 

En Argentina, el Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, enmarcado en el 

PROSAP – Programa de Servicios Agrícolas Provinciales- , que cuenta con financiamiento 

del BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento), desarrolló el programa 

Jóvenes Emprendedores Rurales, el cual tiene un funcionamiento similar a la iniciativa de 

México, en donde el programa busca directamente a los jóvenes en sus escuelas, por medio de 

ONG´s, y se crean centros de desarrollo emprendedor en todo el país, con el fin de tener una 

mayor capacidad de atención y cubrimiento en todo el territorio argentino. (Ministerio de 
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Agricultura, ganadería y pesca de la Nación, 2015).   Estos centros de emprendimiento 

ofrecen a los jóvenes asesoramiento, capacitación, asistencia técnica, acceso a mercados, a 

recursos y rutas de aprendizaje. 

Dando un análisis final a todos los proyectos, se puede evidenciar que comparten el mismo 

propósito el cual es brindar herramientas de capacitación educativa a los  habitantes de las 

zonas rurales, con el fin de aprovechar su conocimiento agrícola  y  tecnificarlo buscando 

promover el emprendimiento, desarrollo de proyectos productivos eficientes que traen 

consigo el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del sector; reduciendo 

así la brecha de injusticia y marginación.  

 

Capitulo II: Marco legal de emprendimiento en Colombia 

 

En Colombia desde la década de los años 90 se comenzó a gestar la legislación en 

emprendimiento, esto debido a múltiples factores económicos, políticos y sociales que han 

impulsado dicha tendencia. De acuerdo con  Escobar (2013): “ciertas legislaciones pueden ser 

de nueva creación o estar actualizadas, otras pueden basar su funcionamiento en leyes 

obsoletas que están desactualizadas, pero que sin embargo aún están vigentes, lo que conlleva 

a que puedan existir diferentes interpretaciones”  este análisis  nos lleva a confirmar la tesis 

que es más importante hacer políticas que crear leyes, esto debido a que según Escobar, 

muchas leyes tienen diversas interpretaciones y por el contrario la política es lo que 

efectivamente se va a hacer. 

Inicialmente con la ley 29 en el año 1990 (Colombia, 1990)  “Por la cual se dictan 

disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se 
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otorgan facultades extraordinarias”, con esta ley se inicia indirectamente la legislación en 

emprendimiento en Colombia, debido a que se busca principalmente el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico, mas no directamente el fomento del 

emprendimiento.  

En el año 1991 con la publicación de la Constitucion Politica de Colombia en el artículo 

333 el cual dice:  

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 

común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 

implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el 

alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación. 

Pero no solo el fomento de la empresa y del emprendimiento es apoyado con este artículo, 

también existe otro momento  donde la constitución regula la creación de empresa y por ende 

el emprendimiento,  el  cual está plasmado en el artículo 38 de la Constitución Política de 

Colombia (1991)la cual dice: “Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo 

de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. 

Con el apoyo de la Constitución entra directamente el tema de creación de empresa y se 

comienza la generación  de la época actual de la legislación en emprendimiento. 
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Con la ley 344 de 1996  se inicia a presupuestar rubros a la investigación y al desarrollo de 

proyectos productivos, es el caso del artículo 16 que dice (Colombia E. C., 1996): “el Servicio 

Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de 

programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo”.  Estos ingresos son los 

correspondientes a los aportes mensuales de las nóminas que deben hacer los empleadores a 

las cajas de Compensación Familiar o al SENA directamente. 

Otra ley que se propone ayudar a incentivar el emprendimiento en Colombia es la ley 550 

de 1999 (Colombia E. C., Ley 550 de 1999, 1999)  

Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la 

reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y 

lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el 

régimen legal vigente con las normas de esta ley. 

Con la publicación de esta ley el Estado buscó reactivar la economía, hacerla más 

productiva por medio del uso de los recursos empresariales y brindar un respaldo al sector 

empresarial y productivo del país. 

A continuación, se analizará la ley 789 de 2002 (Colombia E. C., Ley 789 de 2002, 2002) 

“por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se 

modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”  entre muchas otras cosas con 

esta ley se fortaleció el mercado laboral para las pequeñas y medianas empresas, con  el 

subsidio al empleo que busca beneficiar a estas empresas cuando contratan o mantienen 

vinculadas a personas cabeza de hogar, cabe resaltar que según esta ley, tendrán prioridad la 

asignación de los recursos en las zonas rurales, es decir se empieza a poyar con recursos 

directamente a este sector de la economía.  
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Con esta ley se creó también en el artículo 40 el fondo emprender,  (Colombia E. C., Ley 

789 de 2002, 2002) el cual busca: 

Financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o 

asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su formación 

se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, 

sean reconocidas por el Estado. 

 

Enseguida, se encuentra el decreto 934 de 2003 (Colombia E. C., Decretro 934 de 2003, 

2003) “Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender FE”  el cual queda 

adscrito y bajo la responsabilidad del SENA, dicha institución manejará sus recursos y de 

igual forma los asignará  a proyectos e iniciativas empresariales que cumplan con los 

requisitos establecidos por dicha ley.  Estos requisitos en términos muy generales se deben 

ajustar  a las siguientes condiciones; los  proyectos deben generar empleo, tener un estudio de 

mercado, demostrar sostenibilidad en el mercado y  generar algún tipo de desarrollo en sus 

regiones. 

Posteriormente, en el año 2004 se crea la ley 905 (Colombia E. C., Ley 905 de 2004, 2004) 

“Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones”. Con esta ley 

el gobierno busca el fortalecimiento de los mercados altamente competitivos con la creación 

de pequeñas y medianas empresas (mipymes).    Para lo cual, establece responsabilidades al 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo y otras instituciones con el fin de fomentar dicha 

iniciativa, asimismo,  asigna recursos económicos para  generar  capacitación por intermedio 

del SENA y la creación de pequeñas y medianas empresas. 
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Con la jurisprudencia construida hasta la fecha, en el año 2006 se crea la ley de fomento a 

la cultura del emprendimiento, con diferentes fines entre los cuales está el de: (Colombia E. 

C., Ley 1014 de 2006 De Fomento a la Cultura del Emprendimiento, 2006)  

Propender por el desarrollo productivo de las  micro y pequeñas empresas innovadoras, 

generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, 

expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las 

potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento 

de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo. 

 

En el año 2007 se presenta la sentencia C-392-07 la cual establece (Constitucional, 2007) 

“Declarar exequible la expresión “se constituirán con observancia de las normas propias de la 

Empresa Unipersonal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 

1995” es decir, que la Corte Constitucional respaldo la creación de microempresas bajo el 

estamento de empresas Unipersonales, según el artículo 22 de la ley de emprendimiento. 

Todavía más, en el año 2009 el congreso de la republica publico la ley 1286 (Colombia E. 

C., Ley 1286 de 2009, 2009) “por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a 

Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”.    El objeto principal de 

dicha ley es fortalecer a Colciencias para propiciar la industria nacional bajo los parámetros 

de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Este mismo año, con el decreto 1192 (Turismo, 2009) “Por el cual se reglamenta la Ley 

1014 de 2006 sobre el fomento a la cultura del emprendimiento y se dictan otras 

disposiciones”. En este decreto se establece la Red Nacional para el Emprendimiento (RNE) 



32 

 

 

 

esta red se realiza con el fin de crear un plan nacional y regional en emprendimiento que 

garantice la implementación de los planes y proyectos generados en este ámbito. 

El Código de Comercio Colombiano es otra herramienta jurídica que tienen los 

emprendedores para realizar de una manera más clara y detallada sus actividades comerciales, 

ya que este brinda los pasos necesarios para crear  empresa, (Colombia E. P., 1971) tales 

como; las sociedades colectivas, en comandita, comandita simple, por acciones, sociedad 

limitada, economía mixta, sociedad extranjera y sociedad mercantil de hecho.  

Resumiendo, en Colombia existe un aporte importante en cuanto a jurisprudencia se refiere a 

temas de emprendimiento, aunque según (Gómez, 2006) “El ordenamiento jurídico no es claro. 

Las leyes, decretos y resoluciones están dispersos e involucran una serie de organismos poco 

articulados que dificultan su concreción en términos prácticos”, además  ninguno de estos 

apoyan directamente al emprendimiento en el área rural y la asociatividad, debido a que estas 

leyes están enfocadas a generar emprendimiento en las zonas urbanas que es donde más 

problemas sociales y de desempleo están visibles en la sociedad, por esto la importancia de 

trabajar para el agro, en las zonas rurales, en este sector económico que tiene un amplio potencial 

en la economía nacional. 

 

2.1 Justificación de la  creación de la  ley de fomento a la cultura del 

emprendimiento  

 

La ley de fomento a la cultura del emprendimiento se inició a gestar en el año 2004, 

cuando la senadora Gina Parody  presentó ante el Congreso de la Republica el proyecto de ley 

(Colombia C. d., Exposicion de Motivos, proyecto de ley 143 de 2004, 2004) 143 de 2004,  

entre muchos otros motivos por los cuales se formuló este proyecto de ley fue  la violencia 

por la cual atravesaba  Colombia en esta época y la tasa de desempleo  que no repuntaba de la 
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mejor manera;  se presentaba en el país la acción de grupos paramilitares, guerrilla, 

delincuencia común organizada entre otros actores violentos.  

 Para contextualizar el ambiente de violencia que vivía  Colombia para la época es 

pertinente mostrar algunos datos de  (Coalicion contra la vinculacion de niños, niñas y 

jovenes al conflicto armado en Colombia, 2007)  “Colombia continúa sufriendo la crisis de 

desplazamiento más grande del mundo, después de Sudán, y los incidentes de desplazamiento 

forzado crecieron entre 2003 y 2005”.   Estas personas desplazadas, principalmente jóvenes, 

llegaban a las ciudades y cabeceras municipales a buscar oportunidades laborales o de estudio 

en los mejores casos, o  engrosar las filas de la delincuencia.  

La otra razón fuerte para formular esta ley la generó la tasa de desempleo, que a diciembre 

del año 2004 fue según del DANE (Departamento Nacional de Estadísticas) 12,07%,  pese a 

que redujo un poco con respecto a los años anteriores, según (Mesa C & Rhenals M, 2004) 

“fue resultado de una caída en la tasa de participación, puesto que la tasa de ocupación 

también se redujo en forma importante”  es decir, que a pesar de que la tasa de desempleo 

bajó levemente, no quiere decir, que sea producto del buen desempeño de la economía, sino 

por otras razones económicas tales como según la teoría económica:  que las personas no 

buscan empleo debido a que sus familias tienen mejores ingresos o simplemente debido a que 

no encuentran empleo, estas dejan de buscar reduciendo así las estadísticas nacionales. 

Además de estos dos factores, las personas cada día son más educadas, pero las empresas y 

el Estado no tienen la capacidad para emplearlos, asimismo los jóvenes son los que sufren 

esta situación por la falta de empleo debido a que las instituciones educativas no forman para 

las exigencias del mundo laboral y productivo, también en los últimos años las microempresas 

han sufrido fracasos y según la exposición de motivos de la ley de fomento a la cultura del 

emprendimiento es debido principalmente según (Parody, 2004) a:  
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Se peca por falta de planeación, por la escasa visión de largo plazo y por aplicar modelos 

donde predominan actitudes como el facilismo, el empirismo, la incredulidad, el concepto 

errado sobre el aprendizaje, entre otros, que son algunos de los factores que mejor 

justifican la necesidad de promover el espíritu empresarial y con él la enseñanza de los 

valores, hábitos y habilidades del empresario (p,2) 

Por estas razones fue que fracasaron las microempresas en esta época y esto avivo la llama 

de crear esta ley para formar y apoyar a estas personas que se lanzaban a generar iniciativas 

para crear su propia empresa. 

Otro motivo importante también fue según Parody (2004) 

Incluir en la educación formal y no formal, la formación integral en aspectos y valores 

como desarrollo del ser humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de 

pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del 

gusto por la innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente, el 

fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos 

productivos y de creación de empresas con responsabilidad social (p,2). 

Estos factores sumados a la necesidad de generar innovación e investigación en el país 

fueron los que sirvieron de aliento para crear e impulsar esta ley. 

Antes y después de la creación de dicha ley,  se ha desarrollado una serie de jurisprudencia 

que alimenta la legislación en temas de emprendimiento en Colombia y  sirve de base para 

generar políticas y programas relacionados con emprendimiento, lo que ha fomentado el 

desarrollo de la investigación e innovación en asuntos comerciales y productivos. 
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2.2 ley 1014 de 2006 y su relación con la zona rural 

 

Realizando una  revisión esta ley es muy general; los temas específicos en emprendimiento 

en el área rural son  limitados, básicamente se restringe a  ordenar que la cátedra de 

emprendimiento se debe articular en todos los grados de educación,  el tema es puntualmente 

mencionado en el artículo 13. 

Otra falencia importante es que la Red Nacional de Emprendimiento y la Red Regional de 

Emprendimiento, no cuentan con ningún miembro que represente directamente a los 

emprendedores en el área rural, si los representa indirectamente el SENA que tiene programas 

como (SENA) “SENA Emprende Rural”  que busca “promover la generación de ingresos para 

la población rural, a través del desarrollo de sus capacidades y competencias, así como el 

acompañamiento y fortalecimiento de las iniciativas productivas rurales orientadas al 

autoconsumo, los emprendimientos y/o la creación empresa”  pero, esta institución también 

tiene temas importantes relacionados en otros sectores de la economía y no solamente se 

puede enfocar en el área rural. 

En el artículo 10 de la ley 1014 esta ordenado la creación de mesas de trabajo con el 

objetivo de sensibilizar, formar, ayudar a financiar proyectos e informar entre otros,  para que 

las personas fomenten empresa, pero, en ningún momento nombran específicamente el área 

rural, y lo debería hacer, debido a que las condiciones de estas personas son diferentes, y 

precisamente esa información que estas mesas brindan debe llegar con un grado de 

comprensión especial a los campesinos y se debe hacer un programa especial para que ellos 

conozcan de medios de financiación de estos proyectos, de manera más familiar para ellos.  

Otra parte importante que debería establecer esta ley es la relacionada en el Capítulo III 

“Fomento de la cultura del emprendimiento”, en esta parte en el artículo 13  habla  de que el 
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emprendimiento debe ser un área de enseñanza obligatoria para las instituciones de educación 

desde el preescolar hasta la educación media, pero en el Colegio Técnico el Guayabo del 

Municipio de Fresno Tolima que es donde se está desarrollando la presente investigación, 

hasta el mes de enero del año 2015 se inició con esta cátedra, es decir, que dejaron pasar 

nueve años después de la publicación de la ley para iniciar su aplicación. Lo que demuestra es 

que así las leyes estén escritas y publicadas muchas veces no se cumplen, además, que en 

estas instituciones se debe reforzar esta materia con el fin de que los jóvenes generen empresa 

en sus regiones y jalonen la economía del municipio. 

En el artículo 15 se habla de formación de formadores, pero, en ningún momento se 

menciona la formación para emprendedores agrícolas, y esto debe ser un punto sin falta 

dentro del artículo debido a que formar formadores en emprendimiento en la zona rural tiene 

sus características especiales, se debe asignar más recursos para los desplazamientos de los 

instructores, adecuar las condiciones de estadía, condiciones de seguridad. 

En cuanto a las actividades de promoción relacionadas en el artículo 18, que se hacen con 

el fin de (Colombia E. C., Ley 1014 de 2006 De Fomento a la Cultura del Emprendimiento, 

2006) “promover la cultura del emprendimiento y las nuevas iniciativas de negocios” se 

promueven ferias de trabajo, macrorrueda de negocios, macrorruedas de inversión, concurso 

etc. Pero, no se promueve que se genere por ejemplo una feria de negocios agrícolas en los 

corregimientos organizado por un colegio agrícola y que se apropien recursos para esto. 

La ley de fomento a la cultura del emprendimiento está muy general, en cuanto al sector 

agrícola, debería ser más específica en este aspecto, es claro que no menciona ningún sector 

económico en especial como la industria, el comercio, los servicios, pero el sector agrícola es 

fundamental y de especial cuidado en la economía nacional, por esto debería existir una parte 

en esta ley donde enfoquen la orientación y formación especial para emprendedores agrícolas, 
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además de recursos especiales, ferias y mecanismos de promoción y divulgación del 

emprendimiento agrícola, ya que además que estamos viviendo en una época de la 

información y el Estado asume que todas las leyes o programas  llegan a todo el territorio 

nacional, pero en el campo en la mayoría de sectores no llega ni la señal de celular, mucho 

menos tienen acceso a internet, entonces los medios o formas de divulgación y promoción de 

los programas y recursos para el emprendimiento deben ser distintos. 

2.3 ¿Qué se cumple de la ley de fomento a la cultura del emprendimiento en el 

colegio El Guayabo? 

El Ministerio de Educación Nacional en el año 2012 publicó la guía N° 39 “La cultura del 

emprendimiento en los establecimientos educativos”   (Ministerio de Educacion Nacional, 

2012) la cual, 

Presenta algunas orientaciones dirigidas a docentes y directivos docentes de los 

establecimientos de educación preescolar, básica y media para que puedan avanzar en el 

proceso de conceptualización de la cultura del emprendimiento a partir de una mirada integral  

que involucre las actitudes emprendedoras y la empresarialidad, de manera que puedan 

encontrar rutas y herramientas para involucrarla en los diferentes ámbitos de la gestión 

institucional. (p,5) 

Como se  aprecia en esta guía, el ministerio orienta la cultura del emprendimiento como un 

área transversal e integral de todo el proceso educativo y formativo que tienen los estudiantes 

y no  como una asignatura que encuadre en los espacios académicos.   Es decir, no una 

asignatura como tal sino como una cultura integral que se refleje en todo el plantel educativo.  

Esta guía también dice que ¨la cultura del emprendimiento se fomenta de manera gradual¨  

en todo el proceso educativo desde la educación preescolar hasta la educación media, donde 

específicamente dice que en este periodo educativo (formación media)  se deben consolidar 

las actitudes y conocimientos básicos para la empresarialidad.   Este espacio académico es al 
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cual se le está apostando en el trabajo de investigación, no sin desconocer que la cultura del 

emprendimiento en los establecimientos educativos es un factor que se debe cultivar desde los 

primeros años de formación, para que una vez los estudiantes lleguen a cursar estos últimos 

años de formación y se puedan enfrentar a los conocimientos empresariales y de creación de 

negocios,  para que una vez terminen su bachillerato, puedan iniciar su propia empresa. 

Es pertinente en esta parte de la investigación, revisar que dice la ley de emprendimiento 

con respecto a la cultura, esta es:  

Entendida como un conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas 

que comparten los individuos en la organización y que surgen de la interrelación social, los 

cuales generan patrones de comportamiento colectivos que establece una identidad entre sus 

miembros y los identifica de otra organización. (Colombia E. C., Ley 1014 de 2006 De 

fomento a la cultura del emprendimiento, 2006) 

Este concepto de cultura está alineado con la guía N° 39 ya que ambos establecen que la 

cultura y específicamente en emprendimiento, debe estar integrada en el comportamiento de 

los miembros de toda la organización educativa.     Cada uno de los integrantes de dicha 

organización debería tener identidad con esta y comportamientos similares. 

Ahora bien, en las entrevistas realizadas en el Colegio el Guayabo que más adelante se 

mostrara el análisis de manera detallada, en los padres de familia existe una queja frecuente 

en cuanto a que los estudiantes los días que tienen las materias de agrícola, pecuaria y 

emprendimiento van a cultivar a la granja y a realizar las mismas tareas que realizan en las 

fincas de sus padres, en lugar de enseñarles a transformar los productos y ponerle un valor 

agregado que los haga competitivos en el mercado, es el caso del señor Didier Incapie quien 

dice:   “Si a los muchachos se les enseña nuevas formas de administrar el campo, formas 

distintas de la tradicional de sus padres, ellos pueden generar nuevas ideas de negocios y ver 

el campo de otra manera y no buscarían salir del campo a trabajar en otras ciudades”.   
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También dice que el campo es una buena opción para vivir porque el campo lo tiene todo y 

los muchachos viven más protegidos de tanto peligro, drogas, vicios que tiene la ciudad. 

Así mismo la señora, Luz Estela Moreno respondió a la pregunta ¿Qué actividad le 

gustaría que su hijo desarrollara una vez termine el colegio? 

Me gustaría que la niña se quedara en el campo desarrollando alguna actividad, pero en el 

colegio no veo que le enseñen algo diferente donde ellos puedan formar una empresa y que no 

sea solo que la mujer le cocine al marido, por ejemplo hay días que tienen que ir en ropa de 

trabajo para desyerbar los cafetales del colegio, para coger café y ordeñar las vacas, eso se le 

puede enseñar acá en la finca. 

También se entrevistó al rector del colegio quien dice en términos muy generales: 

El colegio tiene siete hectáreas de tierra para practicar las materias de agrícola y pecuaria, las 

cuales son orientadas por instructores del SENA, pero formas diferentes de  la técnica no se 

les enseña  a los estudiantes.  

El énfasis del colegio es la formación técnica agropecuaria, es decir no se ve reflejada la 

articulación de las orientaciones del Ministerio de Educación y el mandato de la ley de 

emprendimiento de fomentar actitudes emprendedoras y de empresarialidad en los 

estudiantes, sino que se quedan simplemente en formar a los estudiantes en la parte técnica, 

no en nuevas estrategias, en generar valor agregado a los productos, en buscar nuevos 

mercados, en el trabajo en equipo, en la asociatividad.  

En definitiva, lo que se cumple con respecto a la ley de emprendimiento en el colegio el 

Guayabo son muy pocos aspectos, saben que existe una ley, que es necesario tratar de 

cumplirla.  Se dicta el saber de emprendimiento como una materia y no como algo transversal 

e integral, además, según el rector esta materia se está impartiendo desde el año 2014 teniendo 

en cuenta que la ley está desde el año 2006 pero dicho saber, no se articula con todo el plantel 
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para generar una actitud emprendedora, entre todos sus miembros, docentes, directivos, 

padres de familia, estudiantes, que se vuelva en realidad una cultura del emprendimiento en la 

organización educativa.  

Es claro que a los padres les interesa que les enseñen a sus hijos técnicas de 

emprendimiento y de empresarialidad, ya que ellos desean que sus hijos se queden en el 

campo y no vayan a las ciudades a sufrir, pero, a pesar de que existe una ley de 

emprendimiento y unas directrices específicas por parte del Ministerio de Educación, este 

proceso es muy lento, y la cultura del emprendimiento, es necesario impulsarla en los 

planteles educativos directamente, ya que a muchos docentes y directivos  no les interesa, no 

se les facilita o son indiferentes, pero es preciso observar la importancia que tiene el 

emprendimiento y  especialmente el emprendimiento rural para generar ideas diferentes de 

creación de empresa, para que estos estudiantes no sigan en lo mismo, en las mismas 

actividades y en el peor de los casos, por falta de oportunidades engrosando las filas de la 

delincuencia del país. 
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Capitulo III.  Marco teórico 

3.1 Reflexiones sobre el emprendimiento 

Es indispensable resaltar el papel que ha desempeñado la agricultura  desde la existencia de 

la humanidad en el desarrollo de las personas, de las regiones y de los países.   Se puede 

encontrar como los fisiócratas consideraban  la agricultura como única fuente de valor y única 

fuente de generar riqueza.   Para Adam Smith (1776) la agricultura no es la única actividad 

capaz de generar excedente económico, pero, la tierra, el trabajo y el capital se conciben como 

factores de producción. 

Para Say (1821) la tierra y la producción agrícola son factores claves en el desarrollo 

económico principalmente en la relevancia de la demanda de los productos, esta demanda 

radica en la articulación entre las actividades agrícolas, comerciales e industriales,  si la 

actividad agrícola se desarrolla en regiones aisladas no existe generación de riqueza,  no se 

puede integrar con los demás sistemas productivos y económicos y solo generaría subsistencia 

para sus habitantes.  Así sucesivamente han existido teorías y pensamientos acerca de la 

importancia y el desarrollo de la agricultura, hasta llegar a nuestros tiempos donde podemos 

observar como para algunos países la agricultura aun juega un papel muy importante y para 

otros pasa a ocupar espacios de segundo nivel. 

3.1.2 Las instituciones en las organizaciones 

Uno de los propósitos de esta investigación es analizar las razones por las cuales la ley de 

la cultura del emprendimiento no se está cumpliendo en el Colegio el Guayabo y recomendar 

la implementación de la cultura del emprendimiento en dicho plantel educativo.    En este 

apartado, se diferencia una institución de una organización y se llega al concepto de lo que es 

la cultura institucional, para así integrarlo a la cultura del emprendimiento. 
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Antes de conocer que es la cultura institucional, es pertinente saber qué es una institución,   

ya que etimológicamente el término de institución viene de la raíz instrucción según (Smith, 

1956) la institución “es considerada como un haz de normas sociales interrelacionadas que se 

asocian con un núcleo de  valores de alta prioridad y con una o más necesidades humanas 

básicas”.    

Dice Pesqueux (2009), la “institución se caracteriza por el hecho de que se define como 

aquella que contribuye al logro del Bien Común”.     Es decir las instituciones son las que 

permiten generar un orden y una estabilidad en la sociedad,  como lo son las instituciones 

legislativas, políticas, económicas, educativas. 

También North (1993)  habla acerca de la institución y dice que son “Reglas de juego en 

una sociedad: límites puestos por el hombre (creación humana) para organizar la interacción 

humana” (p.2), según este autor, las instituciones tienen también unas funciones, las cuales 

son:  

 reducir la incertidumbre: proporcionan una estructura a la vida diaria 

 son una guía para la interacción humana ya que definen y limitan el conjunto de las 

elecciones de los individuos  

 

Es decir, las instituciones son las reglas de juego de un organismo, definen como se lleva a 

cabo el juego en dicha organización, es como se pueden lograr los objetivos y como llevarlos 

a cabo. 

 

Por lo general se tiende a confundir entre una organización y una institución, (North, 1993, 

p.4) organización son “grupos de individuos enlazados por alguna identidad común hacia 

ciertos objetivos”.    Pueden existir organismos políticos, económicos, sociales, educativos.   
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Es decir, las instituciones son lo intangible, las reglas, las normas, y los organismos u 

organizaciones son lo tangible, los espacios físicos, las personas. 

Para aclarar el término de organización se trae a (Coulter & P. Robbins, 2009) quien dice 

que es  “un acuerdo deliberado de personas para llevar a cabo un propósito específico (que los 

individuos de manera independiente no podrían lograr solos)”.    Para que exista organización 

esta debe cumplir unas características comunes, primero que todo debe tener un propósito o 

un objetivo, debe tener personas y por último debe tener una estructura física, siendo así, un 

colegio agrícola es una organización, mas no una institución, ya que el colegio tiene un 

propósito, el cual es educar a sus estudiantes, tiene unas personas las cuales son la comunidad 

educativa, estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, y tiene una planta física que es 

el lugar donde se desarrollan las actividades educativas;  la institución serian aquellas normas 

y reglas que establece la comunidad para alcanzar los objetivos de la organización.  

Ahora bien, una vez se tiene claro lo que es una institución, se procede a hablar acerca de 

la cultura institucional, esta hace referencia (Lopez Yañez & Sanchez Moreno, 2006) a “una 

estructura socialmente construida que regula de alguna manera el pensamiento y la actividad 

humana en el seno de un grupo”.    También afirma Fabbri ( 2000)  “la cultura institucional se 

levanta, se edifica con valores. Los valores son aquellos que hacen tangible la cultura”.    

También dice que la cultura organizacional son los “significados compartidos por todos los 

miembros de una organización”. 

Así las cosas, la cultura institucional en un colegio, se podría decir que está formada por 

todas aquellas  normas que  ha instituido la comunidad educativa, para su convivencia diaria, 

tanto normas formales como informales que se podrían generar por las costumbres y 

necesidades que requieren las personas para su diario vivir; esta permite establecer normas 

que ayuden a moldear la formación de los estudiantes acorde a la cultura de dicho plantel 
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educativo.  La cultura institucional es como se relacionan las personas dentro de la 

organización y como se ponen los limites. 

3.1.3 La importancia de no crear leyes sino hacer políticas. 

Es pertinente para reforzar la teoría de la investigación,  diferenciar lo que es una ley de 

una política pública y analizar qué es más necesario para fomentar el emprendimiento, si la 

creación constante de leyes o es mejor generar políticas públicas que se puedan cumplir y 

llevar a cabo de acuerdo a las condiciones económicas y presupuestales de cada región.  

Las políticas públicas es lo que efectivamente se hace para cumplir un objetivo, una meta o 

un propósito público, las leyes es lo que debería ser, cuando se debía hacer y cómo se debería 

actuar en determinado momento o situación,  según Guandique  (1949)  “La ley es ordenación 

de la voluntad”. 

La política pública es un mecanismo que utiliza el gobierno para orientar el bienestar de la 

sociedad, según Aguilar (2013) “es el instrumento por excelencia que el gobierno emplea –

junto con la ley y su instrumental coactivo para dirigir a la sociedad”, los gobiernos crean 

políticas públicas con base a las leyes existentes, pero la política es lo que en realidad se va a 

desarrollar y utilizan las leyes como soporte para crear las políticas y no violarlas en 

determinado momento o decisión que se tome. 

Una política es un instrumento que aplican los gobernantes con un propósito previamente 

establecido para alcanzar un objetivo determinado, según Saenz (1997)  

Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo 

un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos 

y el propio gobierno consideran prioritarios. Desde este punto de vista, las políticas 

públicas se pueden entender como un proceso que se inicia cuando un gobierno o un 
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directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su 

atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones 

emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema. (p.2) 

Otra definición que vale la pena tener en cuenta es la del señor Carlos Salazar Vargas, 

quien muy brevemente define la política pública como: (Vargas, 1995) “El conjunto de 

sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como 

problemáticas”. 

Para reforzar un poco más este concepto es pertinente mencionar la definición dada por 

Villanueva  (1992) 

Una política es en un doble sentido un curso de acción: es el curso de acción 

deliberadamente diseñado y el curso de acción efectivamente seguido. No sólo lo que el 

gobierno dice y quiere hacer. También lo que realmente hace y logra, por sí mismo o en 

interacción con actores políticos y sociales, más allá de sus intenciones. (p,32) 

Sin embargo una política es una estrategia diseñada y previamente calculada, con la intención 

de que se va a realizar.    Si no se realiza, es debido a factores involuntarios del creador o 

proponente de dicha política,  según Villanueva, gobernar es elegir entre diferentes criterios, 

objetivos y procedimientos  que selecciona  el gobernante y sus electores están de acurdo, es 

decir se realiza con la intención de ser ejecutada. 

 

Por último antes de llegar a una conclusión de lo que es la política pública, se tomará como 

referencia la definición realizada por Gavilanes (2009) 

Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 

particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 
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problemática.  La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre 

y al cual pretende modificar o mantener. (p.8) 

Recogiendo algunos elementos en común en este análisis epistemológico del termino 

política pública se puede decir que; la política pública busca a través de mecanismos legales, 

la solución a un problema público, la solución a la demanda de necesidades de la comunidad 

por parte de los dirigentes políticos. Son mecanismos y estrategias que adoptan los dirigentes 

políticos con el fin de satisfacer las falencias y requerimientos  de su comunidad.  

Es pertinente en esta parte como ejemplo de una política, relacionar el actual momento que 

vive Colombia con respecto al proceso de paz y la integración que este tiene con relación al 

desarrollo en el área rural, debido a que según (Colombia G. d., 2012)  “El desarrollo agrario 

integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y 

económico equitativo del país”. 

Además, en el acuerdo de “política de desarrollo agrario integral”  que busca el impulso 

del campo, con la apropiación de recursos, disminución de la brecha entre el campo y la 

ciudad, (paz, 2016) se llegó al compromiso de promover   “Planes para fomentar la economía 

familiar y solidaria, y para facilitar la comercialización de los productos campesinos al 

acercar al productor con el consumidor”.   Si esta política se llegara a cumplir, sería una 

excelente oportunidad para las familiar que viven de la explotación del agro y para los 

emprendedores rurales, debido a que se eliminaría  gran parte de intermediarios que en la 

mayoría de los casos son los que se llevan las ganancias de lo que producen los campesinos. 

 

 Por otro lado una ley es según (Republica, Congreso de la Republica, 2016) “una norma o 

una regla que nos dice cuál es la forma en la que debemos comportarnos o actuar en la 

sociedad. Las Leyes nos dicen lo que es permitido y lo que no es permitido hacer”.    En el 

caso del emprendimiento, una política se adapta más al problema, (Aguilar Astorga & Lima 
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Facio, 2009) “generar leyes no es generar políticas”, debido a la limitación de los recursos, 

del tiempo, de los medios, en determinadas ocasiones las leyes no se pueden cumplir tal y 

como están diseñadas, es por esto que en el caso del emprendimiento, con base en la ley se 

pueden diseñar políticas públicas que se adapten a las necesidades prioritarias de la 

comunidad y combatan ciertos problemas y necesidades, es por esta razón que se defiende la 

tesis que más que generar leyes que ordenan cierta situación es preferible adaptar políticas 

que en realidad se realicen de acuerdo a los objetivos previstos por el gobierno. 

Según (Ostrom, 2004) “la simple aprobación de una ley o redacción de un tratado no 

equivale a crear una institución efectiva”  esto se puede ver reflejado en esta  investigación 

realizada en el colegio el Guayabo del municipio de Fresno Tolima, donde la cátedra de 

emprendimiento solo se está impartiendo desde el año 2014, siendo esto una orden según la 

ley de emprendimiento que se debe impartir desde el año 2007. 

 

3.1.4 Evolución de la calidad en la educación en Colombia. 

 

En cuanto a calidad en educación en Colombia se ha ganado terreno en los últimos años, 

como primera instancia en  educación superior  existen mecanismos que ayudan a contribuir 

en este aspecto, según el Banco de la Republica (2014),  las primeras instituciones de 

educación superior instauradas en el territorio nacional fueron la universidad Javeriana y la 

universidad del Rosario en el siglo VXI Y XVII,  de ahí en adelante siguieron aplicándose 

políticas de expansión de acuerdo a cada gobierno de turno, después de la segunda guerra 

mundial,  surgió un auge y crecimiento de la educación superior en Colombia,  debido en gran 

parte a la migración de las personas del campo a la ciudad. 

 

Con la constitución de 1991 (Melo, Ramos, & Hernandez, 2014) 
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Se consagra la libertad de enseñanza y se reconoce la educación como un derecho y un 

servicio público que puede ser prestado por el Estado o por los particulares. Así mismo, 

para asegurar la calidad del sistema educativo, se asignó al Estado la función de 

inspección y vigilancia. ( p.9) 

El Estado a través del Ministerio de Educación es el encargado de vigilar las instituciones de 

educación superior y garantizar que el servicio de educación se preste de la mejor calidad. 

Así mismo en el año de 1992 se crea la ley 30 la cual “organiza el servicio público de 

educación superior” y en cuanto a calidad establece estamentos de inspección y vigilancia, el 

cual será ejercido por el CESU (Consejo Nacional de Educación Superior) y por el ICFES 

(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior), estos entes, son los 

encargados de garantizar y vigilar la calidad de la educación en Colombia entre muchas otras 

funciones. 

Como se puede observar, la educación en Colombia no ha sido ajena a este aspecto de 

tendencia mundial, la calidad en la educación superior son las:  

Características que permiten reconocer un programa académico específico o una 

institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el 

modo como en esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el 

óptimo que corresponde a su naturaleza. (Consejo Nacional de Acreditación, 2013, 

p.12). 

Es decir, la calidad garantiza que la institución de educación superior está prestando un 

excelente servicio a la comunidad a la cual se debe. 

Mediante la  ley 30, según el artículo 53 se crea el (Congreso de Colombia, 1992) “Sistema 

Nacional de Acreditación para las instituciones de Educación Superior cuyo objetivo 

fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema 
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cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos”.    Esta 

acreditación se hace voluntariamente por parte de las universidades, el Estado otorga unos 

beneficios los cuales pueden aprovechar estas instituciones, además de los reconocimientos de 

la sociedad por ser una institución acreditada en alta calidad,  cabe anotar que dicha 

acreditación se otorga por un periodo de tiempo establecido. 

Ya en el año 2000  “el Consejo Nacional de Acreditación elaboró los Lineamientos para la 

Acreditación Institucional” (Asociacioón Colombiana de Universidades, 2006).  También en 

este año se creó  

La Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad (CONACES) y el 

fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). De otro lado, se crean un 

conjunto de sistemas de información, con el fin de contribuir al conocimiento y la toma 

de decisiones del sector, dentro de los cuales se encuentran el Sistema Nacional de la 

Información de la Educación Superior (SNIES), el Sistema de Información de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), el Sistema para la 

Prevención de la Deserción en Educación Superior (SPADIES) y el Observatorio 

Laboral para la Educación (Melo, Ramos, & Hernandez, 2014, p.9). 

 

Durante los primeros años del siglo XXI la educación en el país ha transitado por buenos 

caminos, según la (OCDE, 2012) se ha aumentado la cobertura, ha variado el panorama 

institucional, el gobierno nacional ha tenido una sólida y coherente planificación  y 

formulación de políticas en temas de educación, existe un fuerte apoyo a la equidad y el 

sistema de créditos educativos es uno de los mejores de la región.  
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Actualmente la educación es el rubro que más presupuesto asigna la nación (Economia, 

2015) “paso de tener en el año 2015 29,3 billones a 31 billones en el año 2016”,  esto con el 

propósito de cumplir políticas establecidas tales como (Tovar, 2016) “Jornada Única, Plan 

Nacional de Infraestructura, Excelencia Docente, incentivos a la calidad educativa, Programa 

Todos a Aprender, Colombia Libre de Analfabetismo y Colombia Bilingüe”.     Entre otras 

tantas políticas y estrategias que ha fomentado el gobierno con el fin de mejorar la calidad en 

la educación tanto superior como básica. 

Una vez revisado la educación superior, y sus mecanismos que garantizan la calidad en sus 

procedimientos,   se pasará a revisar la educación básica, ya que es el propósito de esta 

investigación, y determinar también como en Colombia se está garantizando la educación de 

calidad en razón que esta es la base para formar futuros profesionales que aporten a la 

sociedad, más aun en la época trascendental  que atraviesa el país cuando estamos en una 

etapa de posconflicto donde muchos países están poniendo los ojos en Colombia como objeto 

de inversión. 

En cuanto a educación básica que es preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 

Colombia también ha  evidenciado avances significativos, se han visto reflejados en Barrera, 

(2014) 

La calidad de la educación, medida por los resultados de las pruebas de aprendizajes 

tanto nacionales como internacionales, muestra algunos signos de mejora. Los 

resultados de las pruebas PISA para los años 2006 y 2009 registran aumentos en las tres 

áreas (matemáticas, lectura y ciencias). No obstante, el país se ubica en los rangos 

inferiores entre los países participantes. (p.3) 

Es claro que el país ha avanzado pero le falta demasiado en cuanto a cobertura y mejorar la  

calidad enfocándose en el individuo y no en los procesos y procedimientos. 
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Para avanzar en la mejora continua, el gobierno actual se plantea unos propósitos, entre los 

cuales está (OCDE y el Banco Mundial, 2012, p.15) “ampliar la cobertura y mejorar la 

equidad, aumentar la calidad y la pertinencia, y hacer que la gobernabilidad y las finanzas 

funcionen mejor”.    Como se puede evidenciar, la calidad en la educación juega un papel 

fundamental a la hora de plantear los objetivos por parte del gobierno, debido a que se han 

dado cuenta que la calidad ayuda a mejorar la competitividad en cuanto a la educación.   

En cuanto a la educación en el área rural, aunque existen brechas entre el campo y la 

ciudad como por ejemplo en cuanto a la deserción (Barrera, La educación basica y media en 

Colombia: Retos en equidad y calidad, 2014, p ) “De cada 100 estudiantes que ingresan al 

sistema educativo en la zona rural, 48 culminan la educación media, mientras que en las áreas 

urbanas lo hacen 82 estudiantes”.      Según este mismo documento el gobierno ha impulsado 

estrategias para garantizar la calidad y la cobertura a nivel nacional, tales como; subsidios 

condicionados, gratitud en la educación, alimentación escolar, programa nacional de atención 

integral a la primera infancia, especialmente en el área rural cuenta con el proyecto de 

educación rural (PER), escuela nueva y el programa nacional de alfabetización y educación 

básica para jóvenes y adultos.     

Todos estos programas ayudan a mejorar la calidad de la educación en el área rural,  pero 

aun es bastante grande la brecha entre el campo y la ciudad, además se deben implementar 

registros calificados e inspecciones que garanticen la buena calidad en estas regiones, 

asimismo, generar iniciativas que contribuyan directamente a incrementar la calidad en el 

aula, en el estudiante, que ellos se lleven un valor agregado de su formación una vez culminen 

la educación básica. 
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3.1.5 El emprendimiento como ayuda a mejorar la calidad en la 

educación. 

 

El empleo y la educación son derechos fundamentales que defiende la Constitución de 

Colombia, estos aspectos son garantía para generar condiciones de vida óptimas a los 

ciudadanos, así mismo promueven el desarrollo económico y social de la nación.  

Es claro que el emprendimiento tiene diversos campos de acción, hoy en día existe 

emprendimiento cultural, deportivo, científico,  tecnológico.    El emprendimiento es 

(Jaramillo, 2008, p.1)  “una capacidad de los seres humanos para salir adelante de manera 

novedosa y con ideas renovadas”.    

La palabra emprendimiento significa estar listo o iniciar algo, asumiendo un riesgo, Según 

(Ramirez A. R., Nuevas perspectivas para entender el emprendimeinto empresarial, 2009) “el 

emprendimiento es comprendido como un fenómeno práctico, sencillo y complejo, que los 

empresarios experimentan directamente en sus actividades y funciones; como un acto de 

superación y mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad”. 

El tipo de emprendimiento al cual se enfoca esta investigación, es el emprendimiento 

empresarial, el cual está dirigido a aquellas personas ¨que transforman ideas en iniciativas 

rentables¨ (Banco Mundial, 2014, p.13).    No sin dejar de lado la cultura del emprendimiento 

que debe permear todas las áreas del plantel educativo y se debe ver de manera transversal en 

todas las actividades curriculares que promueva dicho plantel. 

Así mismo la Guía N° 39 define el emprendimiento empresarial escolar (EEE) como: 

Ministerio de Educacion Nacional (2012) 

Un proceso educativo intencionalmente orientado a la creación, liderazgo y 

fortalecimiento de actividades, procesos o proyectos pedagógicos, económicamente 
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productivos. Se promueve fundamentalmente en la educación media e implica 

experiencias de aprendizaje conducentes al desarrollo, la promoción y comercialización 

de productos o servicios que satisfagan expectativas y necesidades de las personas. (p. 15) 

De igual forma, se delimita el término a emprendimiento empresarial juvenil, debido a que 

los jóvenes estudiantes de la media son personas que tienen un rango de edad entre los 14 y 

18 años. 

como aquellos procesos formales y legales que se llevan a cabo por sujetos jóvenes, 

orientados a satisfacer una necesidad especifica en el mercado, contribuyendo con ello a 

fortalecer el mercado de trabajo, de bienes, técnicas y/o servicios, mediante el 

aprovechamiento de las oportunidades estructurales que existen, permitiendo así impulsar 

un posicionamiento y un agenciamiento del sujeto joven y de su diversidad, a partir de 

generar un reconocimiento social por parte de sus pares  y demás agregados sociales, a 

pesar de todos los conflictos y tensiones sociales existentes a casusa de su condición 

etaria. (García, 2015, p.1228-1229) 

El emprendimiento es un asunto que ha venido incentivando los gobiernos desde los años 

90’  con el fin de ocupar a las personas y crear competitividad en los mercados,  haciendo de 

alguna manera más fácil la gobernabilidad de los pueblos y el orden social.   “Los gobiernos 

locales y nacionales han encontrado en el emprendimiento un buen mecanismo de mantener 

ocupados a los ciudadanos, que ven, esta propuesta como un mecanismo para salir de la 

pobreza y reducir su exclusión económica y social” (Agudelo G. D., 2012).  

Por tal razón, en las zonas rurales se busca generar herramientas a través de la educación 

en emprendimiento para que los jóvenes estudiantes generen iniciativas emprendedoras ya 

que la educación y el empleo son dos aspectos que están estrechamente relacionados y  “son 

garantía para generar condiciones de vida dignas y facilitar el desarrollo económico y social 
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del país, en circunstancias de equidad y de bienestar general, ofreciendo oportunidades que 

orienten y propicien el desarrollo humano” (Duarte & Ruiz Tibana, 2009, p.326).      A través  

de la formación en emprendimiento se genera calidad en la educación debido a que este se 

enfoca en formar al individuo para que sea creativo e innovador y genere ideas que le sean 

útiles para su diario vivir  relacionadas en su contexto. 

En Colombia en el año 2006 se publicó la ley de emprendimiento,  esta ley  busca que las 

instituciones de educación adopten al emprendimiento como una cultura, que sea transversal a 

la formación de los estudiantes y que se inicie desde los grados de preescolar, se quiere 

aprovechar esta cultura que se está promoviendo desde la ley para  enfocar el proyecto en el 

emprendimiento empresarial que según (Ramirez A. R., 2009, p.2) “es comprendido como un 

fenómeno práctico, sencillo y complejo, que los empresarios experimentan directamente en 

sus actividades y funciones; como un acto de superación y mejoramiento de las condiciones 

de vida de la sociedad”.     Debido a que este tipo de emprendimiento se enfoca en buscar 

herramientas para que los estudiantes establezcan su proyecto de vida. 

Además esta ley en el artículo 13 establece que las instituciones de educación públicas o 

privadas de manera obligatoria deben fomentar la cultura del emprendimiento y formar a los 

estudiantes en estos saberes principalmente en cuanto a transmisión, divulgación y promoción 

de actividades que generen la formación en emprendimiento. 

Por otra parte el Ministerio de Educación  Nacional en el año 2012 publico la guía N° 39 

“La cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos”   la cual busca que el 

emprendimiento sea visto de manera transversal desde el inicio de la formación hasta 

culminar en la media con el emprendimiento empresarial,  que este se establezca en  

Oportunidad para que el estudiante materialice sus actitudes emprendedoras y para la 

empresarialidad en el desarrollo de actividades y proyectos orientados a la creación de 
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empresa con perspectiva de desarrollo sostenible con productividad económica, cultural, 

científica, tecnológica, deportiva o artística, entre otras (Ministerio de Educación 

Nacional, 2012, p.10). 

Visto el emprendimiento de esta forma, se plantea que los estudiantes de la educación 

media, generen proyectos productivos en sus regiones con el objeto que una vez se gradúen 

del bachillerato, generen su propio negocio y den empleo para ellos mismo y para los 

habitantes de la región.    El emprendedor rural  es la persona que  “en el medio rural, es capaz 

de identificar oportunidades en el mercado, y que a través de generar o adoptar innovaciones, 

gestiona los recursos necesarios para aprovechar productivamente esa oportunidad, para 

generar ganancias, asumiendo el riesgo que ello involucra”  (Jaramillo Villanueva J. , 

Escobedo Garrido, Morales Jimenez, & Ramos Castro, 2012). 

Una vez identificado el emprendimiento y específicamente el emprendimiento empresarial, 

se pasa a relacionar como el emprendimiento ayuda a fomentar la calidad en la educación.    

Desde la ley de fomento a la cultura del emprendimiento  también se promueve la calidad, se 

puede evidenciar en el Capítulo III Articulo 12   “Objetivos específicos de la formación para 

el emprendimiento”. (Congreso de Colombia, 2006, p.8) 

a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales 

y como seres productivos; 

b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, 

que les permitan emprender iniciativas para la generación de Ingresos por cuenta propia; 

c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al 

mundo productivo 
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Es importante tener estos aspectos en cuenta debido a que la ley se enfoca en la persona, en 

mejorar esas cualidades y capacidades que debe tener el individuo para explotar su 

conocimiento. 

Es significativo tener en cuenta la persona debido a que según (Organizacion para la 

Cooperacion y el Desarrollo Economico, 2009, p.2) “los ranking de universidades actuales 

podrían causar más mal que bien, debido a que ignoran un fundamento esencial de medición 

de calidad, esto es lo que sucede en los salones de clase”.    Es por esta razón que la misma  

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)  propone hacer una 

evaluación de los resultados de aprendizaje en educación;   es claro que estos análisis fueron 

realizados para la educación superior, pero, la educación básica no se debe descuidar y ya se 

está empezando a medir la calidad en estas instituciones, por tal razón es indispensable 

plantear estrategias que promuevan a mejorar la calidad. 

El emprendimiento como estrategia formativa, sería la herramienta que potencialice la 

calidad en la educación básica, debido a que  está centrado directamente en la persona, en el 

estudiante, fomentando sus capacidades creativas y de generación de empresa.  (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016, p.1) “la educación es una inversión, de la cual se pueden obtener 

retornos no solo en la productividad, sino en el crecimiento económico y en el bienestar”. 

Así mismo,   (Corredor, 2007, p. 276) “un sistema educativo  de calidad, debe responder a 

las necesidades de la sociedad”.     Una gran necesidad que tiene el pueblo Colombiano es el 

empleo, actualmente la tasa de desempleo se ubica según el (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas) (DANE, 2016)   “En octubre de 2016, en 8,3%”.      Viéndose 

obligadas las personas para sobrevivir en buscar opciones como el empleo informal, situación 

que no favorece en nada la economía nacional. 
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El emprendimiento genera competencias en el saber hacer, los principales  beneficios de la 

formación en emprendimiento  son;   “confianza, integridad, autodirección, iniciativa, vender, 

compromiso, determinación, direccionalidad, liderazgo”  (Babativa , Ceballos, & Diaz, 2008).    

Los cuales ayudan a generar una formación de calidad, centrados en la persona y en 

solucionar problemas reales que afectan los contextos sociales de la comunidad 

Finalmente, Según (Ramirez, 2015, p.8) “La educación de mejor calidad genera un mayor 

retorno social”.    Es decir si los maestros y las instituciones de educación, buscan en todas las 

actividades del quehacer profesional la calidad, se puede contribuir activamente al desarrollo 

de las regiones y del país.   Esta calidad se  gesta a través de la cultura del emprendimiento 

como ya se demostró, esta potencia competencias importantes en la formación de los 

estudiantes y se enfoca en el desarrollo de la persona y es útil para su formación profesional y 

laboral. 

 

3.1.6 Ser emprendedor rural en Colombia no es fácil. 

Ser emprendedor en el área rural en Colombia en esta época no es una tarea fácil, 

dependiendo de la región puede enfrentar diferentes obstáculos, como la violencia de grupos 

guerrilleros, paramilitares, delincuencia común, además de la diversidad de los climas que 

presenta el territorio nacional,  existen áreas de difícil acceso donde las vías de comunicación 

terrestres o acuáticas son muy limitadas, todos estos factores sumados a la falta de educación, 

capacitación y apoyo económico del gobierno  hacen de esta actividad una tarea titánica. 

No sin dejar de lado la parte económica, los precios de los alimentos  son pagados a los 

productores a montos muy bajos comparados con los precios que paga el consumidor final en 

las grandes ciudades según (Agudelo, Soto, Perez, Jaramillo, & Moreno, 2011):  “continúa 

siendo el menoscabo en la agricultura por su baja rentabilidad, uso continuo de plaguicidas y 
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costo de los insumos, situación que se evidencia con la percepción de insuficiencia de los 

ingresos para el sostenimiento del hogar”, esta situación desmotiva y hace más difícil el 

ambiente del emprendedor en el área rural. 

Otro problema grande que afronta el emprendedor rural es la educación,  las principales 

dificultades que enfrenta el campesino en este tema, son básicamente debido a (Nacional M. 

d., 2001) “la baja cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio educativo que no 

responde a las necesidades sociales y que no es un agente de transformación.    Esto se refleja 

en la pobreza, el desempleo creciente y la violencia”  

Antes de seguir describiendo  las  vicisitudes por las cuales debe pasar el emprendedor en 

el área rural,  es pertinente definir lo que es un emprendedor rural, visto desde la perspectiva 

de algunos autores. 

Según (Moriano, Trejo, & Palací, 2001), el emprendedor se define como “la persona que 

pone en marcha una iniciativa empresarial, crea su propia empresa, solo o asociado con otros 

promotores, asumiendo los riesgos financieros que esto supone, aportando su trabajo y 

ocupándose de la dirección de la empresa”.  

Según (Jaramillo Villanueva J. , Escobedo Garrido, Morales Jimenez, & Ramos Castro, 

2012) el emprendedor rural es aquella persona que:   “en el medio rural, es capaz de 

identificar oportunidades en el mercado, y que a través de generar o adoptar innovaciones, 

gestiona los recursos necesarios para aprovechar productivamente esa oportunidad, para 

generar ganancias, asumiendo el riesgo que ello involucra”. 

Cabe resaltar que el gobierno Nacional ha generado una serie de políticas públicas en pro 

de apoyar a los emprendedores rurales según Gutiérrez (2012) 

El emprendimiento en las áreas rurales está siendo impulsado por diversas acciones 

formativas, subvenciones, servicios específicos de apoyo a emprendedores/as,... en 
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definitiva, políticas públicas que pretenden revitalizar dicho sector, abriendo oportunidades 

de negocio en los territorios rurales de forma sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente. (P.28) 

A pesar de estas iniciativas y buenas intenciones del Estado, es difícil llegar  a la mayoría 

de la población en el área rural debido a que actualmente, la violencia en Colombia tiene gran 

incidencia y principalmente se desarrolla en estos lugares, por ejemplo,  según estadísticas del 

Centro Nacional de Memoria Histórica (Historica, 2012) los desplazamientos forzosos desde 

el año 1985 hasta el año 2012 fueron de 5’712.506 y tan solo desde el año 1995 hasta el año 

2012 fue de 4’744.046  lo que demuestra que en los últimos 17 años la guerra tuvo mayor 

fuerza.   Estas cifras  muestran que hacer emprendimiento en el área rural es difícil,  la 

mayoría de desplazados son campesinos, cuando un emprendedor quiere iniciar un proyecto, 

este lo primero  que hace es analizar, ¨será que si inicio mi negocio, en el futuro no llega un 

grupo armado y me lo hace terminar¨ estas son contingencias que debe asumir y arriesgar el 

campesino colombiano al momento de emprender una idea de negocio en el área rural. 

Otro aspecto relevante del deterioro del agro es la propiedad de la tierra (Accion Social, 

2011) “La modalidad de ocupación espacial histórica del territorio, los procesos de 

colonización agraria con sus asentamientos poblacionales y la ausencia del Estado, han 

conllevado a una alta concentración de la propiedad con sociedades regionales frágiles”,  

Según el periódico El Espectador (Nacional, 2014) “el 1% de las familias ricas en el campo 

concentran aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir”, es decir, que solo el 

40% de la tierra apta para cultivo está en el 99% de la población campesina,  con esto se 

demuestra el grado de desigualdad que existe, es evidente que la tierra es el principal recurso 

que necesitan los emprendedores agrícolas para producir y que no está en manos de ellos. 
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Por último, otra adversidad a la cual se somete el emprendedor agrícola es a la falta de vías 

de transporte entre las veredas y las cabeceras municipales según Villar & Ramirez (2014): 

Acortar las distancias a través de una mejor infraestructura de transporte que conecte las 

diferentes regiones del país con el Sistema de Ciudades, y las áreas rurales con sus 

cabeceras urbanas es central para la reducción de la pobreza y el desarrollo regional. (p.13)  

Los  emprendedores rurales se ven sometidos al mal estado de las vías en épocas de 

invierno y esto poco ayuda a la planeación de la producción de cultivos, ya que si las 

carreteras están en mal estado, no se pueden sacar los productos, y se pueden dañar con el 

paso del tiempo. 

3.2 contenidos teóricos 

A continuación se desarrollaran algunos contenidos teóricos con el fin de dar soporte a la  

investigación. 

3.2.1 Desarrollo. 

El desarrollo se define  según Sen (2000), como “un proceso de expansión de las realidades 

que disfrutan los individuos”.  En esta definición, es importante precisar como los aspectos 

individuales priman sobre los interesen económicos y políticos, los cuales, deben ser una 

sumatoria de esfuerzos para hacer posible la obtención de dichas libertades, siendo así, los 

indicadores como el PIB, el crecimiento económico de las naciones, y la lucha por el 

cubrimiento de necesidades básicas, herramientas, mas no fines, para poder alcanzar las 

libertades, que en definitiva permiten a la sociedad alcanzar su pleno desarrollo. 

Es fundamental tener en cuenta que para Sen (2000), 

El desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: La 

pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 
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sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la 

intolerancia o el exceso de intervención de los estados represivos. (p,67) 

A pesar de tanta opulencia con la que cuenta la sociedad actual, se siguen limitando y para la 

mayoría de la sociedad el acceso al cubrimiento de necesidades fundamentales es algo 

inalcanzable o de difícil alcance, lo que limite el alcance de las libertades individuales, así 

como el crecimiento del ser dentro de una sociedad libre.  

 

3.2.2  Desarrollo Rural. 

 

El desarrollo rural es un término que se utiliza a diario y  visto en medios masivos de 

comunicación, además  repetido por candidatos políticos y dirigentes, pero en realidad muy 

poco practicado, según (Huart, Desarrollo rural sostenible, 2006) es: 

El proceso de crecimiento económico y cambio estructural para mejorar las condiciones de 

vida de la población local que habita un espacio e identifica tres dimensiones del mismo: la 

económica, la sociocultural y el político administrativo. Mediante este proceso se pretende 

una mejora de las condiciones de vida y trabajo que lleve consigo la creación de empleo y 

riqueza, compatible con la preservación del medio y el uso sostenible de los recursos 

naturales” (p.14) 

Este concepto está muy enfocado con el propósito de la investigación que se está realizando 

en razón a que se busca una estabilidad laboral, y por medio de este generar riqueza a los 

habitantes de la región y que ellos le encuentren sentido a su permanencia en el medio por que 

se arman de un proyecto de vida estable y futurista. 
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El desarrollo rural es un término joven,  solo se ha venido hablando de esto a partir de los 

años 70 y también  tiene su clasificación, según  (Huart, desarrollo rural sostenible, 2006)  se 

clasifica en: “Desarrollo rural endógeno”, “Desarrollo rural integrado” y “Desarrollo local”. 

El primero se presenta cuando es la misma comunidad principalmente con la agricultura, a 

través de sus medios y métodos busca este avance, busca y encuentra una mejor educación, 

mejor producción y mejor aprovechamiento de sus recursos;  el segundo es cuando se integran 

todas esas fortalezas que tiene la región con el fin de buscar su bienestar y su progreso y por 

ultimo está el desarrollo local,  que busca integrar esa potencialidad interna con personas y 

medios externos, como son los sociales, económicos y políticos para que entre todos busquen 

un mayor bienestar para la comunidad. 

3.2.3 Globalización. 

 

El proceso de globalización a nivel económico supone una apertura arancelaria y de 

fronteras, lo que genera un nuevo ámbito y un nuevo panorama en cuanto al consumo y la 

producción de bienes.  

El papel de las compañías trasnacionales es vital, son estas las que producen la mayor 

cantidad de bienes en el mundo globalizado, y son las mismas que se encargan de 

comercializarlo y distribuirlo alrededor del mundo.  

Existen tres grupos bajo los cuales se puede definir la globalización de acuerdo con 

(Bonanno, 2003) los cuales son: “Los Neoliberales – Radicales”, “los centristas 

internacionalistas” y un tercer grupo que mantiene un postura crítica sobre la globalización.  
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En cada grupo existe una serie de tendencias que se explican a continuación de acuerdo a lo 

que describe Bonanno (2003) en donde, los neoliberales radicales, sostienen que el mercado 

debe ser tenido en cuenta como el principal factor a tener en cuenta al momento de definir el 

desarrollo de las sociedades y de los países, y que tiene la capacidad de mantener a los estados 

competitivos en un ambiente dentro del cual las necesidades económicas y sociales son 

cubiertas por el mismo. (Bonanno, 2003). 

Para el segundo grupo, los autores centristas intervencionistas, para quienes las características 

del libre mercado si son de gran importancia y relevancia, pero no tienen la solidez necesaria 

para poder eliminar los problemas sociales y cubrir las necesidades básicas de las sociedades, 

razón por la cual el estado debe intervenir como ente regulador de la actividad y acciones de 

los diferentes actores del mercado libre cambiario, y de esta forma poder garantizar el 

bienestar social de los individuos (Bonanno, 2003). 

En el tercer grupo se encuentran los autores completamente críticos de la globalización, para 

quienes la globalización es un proceso económico, político y social que no permite el 

crecimiento de la sociedad, y que, por el contrario agranda los problemas sociales y estira la 

brecha social entre los sectores menos beneficiados y los de mayor poder (Bonanno, 2003).  

La globalización ofrece múltiples oportunidades para las regiones que se someten a este 

procesos entre las cuales según (Barroso, 2009) “de progreso en términos de organización, 

eficacia, productividad, difusión de los conocimientos, mejora del nivel de vida y 

acercamiento entre los hombres”,  con este propósito de aprovechar estas oportunidades se 

mostrarán todas las alternativas existentes en cuanto a la globalización económica y de 

mercado existan para que los alumnos de estos colegios donde se aplica el proyecto las acojan 

y las utilicen de la mejor manera 
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3.2.4 La globalización y el agro.  

 

El proceso de la globalización ha impactado a todo nivel de la sociedad  y en el sector 

agrícola  (Requier-desjardins, 1999) sugiere que 

La globalización constituye sin duda una de las características más contundentes de la 

evolución económica contemporánea. Los países latinoamericanos, por conocer un 

cambio radical de sus políticas económicas, marcado por una liberación externa, padecen 

un impacto de la globalización aún más importante. Este proceso ha impactado también 

la agricultura, desatando la subida de las importaciones y resaltando la falta de 

competitividad de sistemas de producción caracterizados por la prevalencia de pequeñas 

explotaciones de bajo nivel técnico. (p,16) 

En este sentido, y de acuerdo a la composición de la producción agrícola de latinoamericana 

en general, la entrada de los nuevos actores en el campo local sugiere una amenaza que 

imposibilita el crecimiento de la producción tradicional, ya que, no es lo suficientemente 

competente para enfrentarse con los precios que manejar las grandes compañías productoras, 

que cuentan con poderío económico y productivo. Esto sugiere un abandono del campo de 

parte de los campesinos tradicionales, al no tener oportunidades de desarrollo o crecimiento 

personal deben abandonar su habitual actividad económica, el agro, para entrar a ser 

consumidores y de esta forma ir reduciendo la capacidad productiva a nivel agrícola de las 

naciones (Requier-desjardins, 1999).  
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3.2.5 Agricultura. 

 

La agricultura es una de las más antiguas actividades humanas, siempre se ha tenido la 

necesidad de alimentación, es por este motivo que el hombre paso de ser nómada a ser 

sedentario, para buscar esa estabilidad alimentaria, de esta forma se fueron creando 

excedentes de alimentos que podían ser intercambiados por otros bienes y se fue generando la 

propiedad privada, y se presentaron las formas de economía.  

Para esta investigación es fundamental llegar al concepto de Agricultura, ya que es en 

este campo donde se realiza la investigación.   Según el diccionario de la real academia,  la 

agricultura es ¨la labranza o cultivo de la tierra¨, este concepto es muy general y la idea en el 

proyecto es ahondar en todas las actividades de campo que se puedan desarrollar como el 

cultivo de animales, de plantas o cualquier otra actividad productiva que se pueda llevar a 

cabo en el sector y que se pueda enseñar en los colegios de forma emprendedora para generar 

riqueza. 

Un concepto más aproximado según nuestro objetivo es el formulado en el libro 

Prontuario de agricultura (Mateo Box, 2008)  que dice:  

Agricultura es el conjunto de actividades desarrolladas por el hombre con una 

finalidad productiva basadas primariamente en la explotación del suelo y adaptándose 

racionalmente al medio para extraer de las plantas cultivadas e incluso espontáneas y 

de los animales domésticos un rendimiento económico, en el marco de un sistema 

social y aplicando técnicas basadas en principios científicos y técnicos. Aquellas 

actividades deben desarrollarse en los marcos de defensa y conservación del medio 

ambiente y del desarrollo sostenible. (p.19) 
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Este concepto desarrolla mejor la idea que la agricultura engloba todas las actividades 

relacionadas con el campo, incluyendo animales, plantas,  industria, no solo la agricultura 

artesanal tradicional. 

Existen diferentes tipos de agricultura, la primera clasificación es de acuerdo a la 

cantidad de agua requerida, está el de secano, es el que no necesita de un riego establecido, 

solamente con el agua de la lluvia es suficiente y el de regadío que si necesita un sistema de 

riego artificial. La siguiente clasificación es según su producción, que se divide en  la 

agricultura de subsistencia, que la realizan las personas con el fin de cubrir sus necesidades 

alimentarias básicas y  la agricultura industrial que quien la práctica lo hace con fines 

comerciales y de generar riqueza porque se  hace a gran escala. 

La tercera clasificación es de acuerdo al rendimiento, que se divide en intensiva y 

extensiva, la primera, se caracteriza por obtener el máximo de producción en el menor espacio 

posible, y la segunda es utilizada en un espacio amplio de terreno, no importa la cantidad de 

espacio utilizado, esta es más consciente con el planeta y el desgaste del suelo.  Por último 

tenemos la agricultura según su método, que se divide en tradicional, que se basa en la 

producción artesanal, sin que exista aceleración de los procesos ni intermediación de 

tecnología, la industrial que sí utiliza métodos y medios para acelerar los procesos de 

producción ya que se hace principalmente con fines comerciales y también en esta 

clasificación está la agricultura ecológica, que pretende conservar las características propias 

del área donde se lleva a cabo la actividad agrícola.  

 

En esta clasificación cabe mencionar también la agricultura orgánica que según la F 

(Organizacion de las Nacionanes Unidas para la agricultura y la alimentacion, 2003)AO es: 
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Un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, 

dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a 

minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas 

sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. 

Este método  ha venido siendo de gran acogida tanto por los productores como por los 

consumidores,  los productos orgánicos son saludables porque no contienen ningún tipo de 

químicos, acelerantes o fertilizantes artificiales, además,  donde se practica este tipo de 

agricultura se conserva mucho mejor los suelos. 

Debido a la industrialización y a la migración constante de campesinos a las ciudades 

y a la necesidad de producción de alimentos que se requieren diariamente, se ha venido 

presentando un fenómeno particular en las ciudades y es la llamada agricultura urbana, que 

según Arosemena (Arosemana, 2012) en su libro define  como:  

Toda actividad relacionada con el cultivo de alimentos próximo a la ciudad y en la 

que el destino final de su producción sea abastecer a dicha ciudad; es decir, que la 

producción forme parte del sistema agroalimentario urbano (producción, distribución, 

consumo y gestión de residuos orgánicos generados). (p.57) 

Este fenómeno se ha venido presentando principalmente por la proximidad de los cultivos al 

mercado, donde es poca la inversión en transporte y logística para llegar al consumidor final, 

además porque los agricultores están habitando y cultivando la misma ciudad. 

3.2.6  Idea de negocio. 

Es este el punto de partida del emprendimiento, de acuerdo a las características 

planteadas anteriormente, el emprendedor debe analizar el mercado frente al cual se va a 

enfrentar, para poder crear su producto o servicio  de tal forma que sea competitivo, y que, 
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dentro de la caracterización del mercado, este cubriendo una necesidad no satisfecha en el 

mercado.  Para poder hacer esto el emprendedor debe conocer de lleno el mercado, cuales son 

los productos que se encuentran en la actualidad, cuantas compañías ofrecen productos en este 

mercado y quienes son los clientes potenciales.  Teniendo estas bases de conocimiento, podrá 

reconocer cuales son los campos que deben en los que el mercado tiene ciertas falencias, y así 

podrá desarrollar su producto de la mejor manera.  

 

3.2.7 Innovación empresarial. 

 

La innovación como eje fundamental para el emprendimiento, significa un compromiso 

de parte de los emprendedores para poder generar e identificar oportunidades de negocios, lo 

cual significa que para poder ingresar en el mercado de manera competitiva es necesario que 

dichas iniciativas estén sustentadas en un estudio que permita generar empresas que brinden 

una respuesta a las necesidades que plantean en el momento el mercado, garantizando una 

fluctuación de los negocios efectiva y acorde con la realidad. 

La innovación es un factor externo vinculado directamente con el proceso de desarrollo 

económico capitalista, sin embargo, el avance de los estudios en las ciencias sociales y 

humanas en este sentido, ha contribuido para que el fenómeno de la innovación también se 

analice desde la perspectiva económica pero desde un ángulo distinto, el socialista, es decir, la 

innovación como una estrategia para sustentar el crecimiento y el desarrollo de los países 

desde adentro. (Petit Torres, 2007, p. 497). 
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En el ámbito empresarial, la innovación viene siendo uno de los factores determinantes del 

éxito o fracaso de las empresas. Este no está solamente ligado a las tecnologías, sino a 

diferentes elementos que pueden generar procesos innovadores en el mercado. 

La innovación tecnológica, es sin duda, un factor que impacta en la entrada de una 

compañía, aquellas empresas enfocadas a ofrecer productos de alta tecnología con 

componentes innovadores, sin duda tendrá un impacto fuerte frente a los consumidores y 

clientes potenciales del mercado. Esta, no solamente esta expresada en un producto final sino 

también en las herramientas y procesos que se utilicen para desarrollar dicho producto, la 

maquinaria, el equipo con el que se desarrolla dicho producto, puede contener un alto 

desarrollo tecnológico de parte del empresario, lo que genera un aspecto único de la 

compañía, y que le permitirá diferenciarse y sobresalir frente a la competencia.  

La creación de estrategias, y mejoramiento de procesos logísticos, productivos e 

industriales, son características innovadoras de una compañía, que le permitirán optimizar 

recursos y sobresalir y destacarse en el mercado. 

3.2.8 Asociatividad.   

 

De acuerdo con Narváez, Fernández y Senior en su artículo (2008), se describe, que dentro 

del proceso de globalización actual, gana vital importancia el desarrollo local, como eje 

importante del conocimiento de las posturas teóricas, así como la relaciones entre 

instituciones y empresas para generar tecnología y experiencias que signifiquen ampliación de 

las experiencias y capacidades locales, en las cuales los actores trabajen en conjunto e 

interactúen entre sí. Es decir, la unidad y conformación de grupos productivos y de creación e 

innovación en procesos productivos, son vitales para la conservación dentro del mercado de 

forma competitiva y extendida en el tiempo.   
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Al reconocer un contexto de globalización, se identifica claramente que los actores en el 

mercado son quienes estarán direccionado y siendo los principales actores en el desarrollo y 

comportamiento de la economía, es por esta razón que las multinacionales, son las principales 

fuerzas económicas y del mercado, sin embargo, los sectores y producciones pequeñas pueden 

enfrentar a estos gigantes generando procesos unificados, innovadores y de tal forma que al 

unificar sus fueras en todos los niveles empresariales, puedan hacer un peso importante dentro 

del mercado.   

 
 

Fuente: Encuesta Sistematización PJR 2014  
Grafica 1.   

 

 
 

De acuerdo con la gráfica anterior, se evidencia como los jóvenes en el sector rural han 

venido generando una Asociatividad estrictamente familiar, una característica no solo local 

sino nacional.    Al remitirse a la Cámara de Comercio de Bogotá, se encuentra que el 70% de 

los emprendimientos que se generan anualmente, son hechos entre familias, e históricamente 

las compañías productoras y empresas colombianas están creadas bajo una jerarquía 

familiar. Este tipo de Asociatividad limita un poco la competitividad de los sectores, puesto 

que no se genera un apoyo de cada uno de los procesos en los cuales se requiere fortalecer el 

sector, la idea de esa asociación es tener mayor capacidad productiva, recortar costos y 

optimizar procesos que permitan a los pequeños empresarios ser mucho más competitivos 

frente a las grandes compañías.  Así mismo se puede observar que es muy mínimo el 

porcentaje de asociatividad con otros productores. 
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3.2.9  Educación Media. 

 

La educación media en Colombia es considerada, de acuerdo a las políticas estatales y 

lo estipulado por la Constitución Política de Colombia, como los grados Décimo y Once en 

los cuales, se culmina la formación del bachiller, y a partir de la cual, el estudiante define si 

seguirá estudiando en la educación superior o por el contrario, dedicará sus esfuerzos futuros 

para ingresar directamente al mercado laboral colombiano.  En un principio dicha educación  

estaba determinada como técnica o académica.  

 La modalidad académica permite al estudiante profundizar en un campo específico de 

las ciencias, las artes o las humanidades; la modalidad técnica prepara a los estudiantes para el 

desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios. (Buró 

internacional de Educación, 2011, P.13) 

En la actualidad, la educación media se imparte de acuerdo al contexto de la institución, 

por lo tanto, los colegios técnicos de las zonas rurales generalmente tienen su énfasis en 

media técnica agrícola, y los colegios en zonas urbanas tienen sus énfasis en el técnico 

relacionado con aquellas temáticas que están ligadas con el desarrollo industrial.  
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Capitulo IV.  Metodología 

Esta investigación es de tipo cualitativo,  el principal objetivo es describir el 

comportamiento de una determinada comunidad y plantear recomendaciones que promuevan 

la mejora de la misma,  según Taylor y Bogdan (1986: 20)  citado por (Rodrigue, Gil Florez, 

& Garcia Jimenez, 1996,p.10) , la investigacion cualitativa es “aquélla que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable”. 

Los principales aspectos en los cuales se enfoca la investigación cualitativa son: según 

(Hernández, Fernández & Baptista 2006) citado por (Lévano, 2007,p.72) 

El reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios, los puntos 

de vista de los participantes. B.  la necesidad de inquirir cuestiones abiertas. C. dado 

que el contexto cultural es fundamental, los datos deben recolectarse en los lugares 

donde las personas realizan sus actividades cotidianas. D. la investigación debe ser útil 

para mejorar la forma en que viven los individuos; y E. más que variables exactas lo 

que se estudia son conceptos cuya esencia no solamente se captura a través de 

mediciones. 

El tipo de estudio en el cual se efectuó la investigación es descriptivo, el objetivo fue 

diagnosticar  las zonas rurales, y como dice (Sampieri 2010, p.60) “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.    

También afirma que el principal objetivo de este estudio es medir, por tal razón en este trabajo 

se va a medir las implicaciones de determinadas variables en el aporte al emprendimiento en 

estudiantes del colegio El Guayabo. 
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  Lo cual se ajusta, tanto a la problemática como a los objetivos de investigación 

planteados en este trabajo, relacionado específicamente a la formación en emprendimiento 

que imparte  el colegio “El Guayabo”  del municipio de Fresno Tolima, analizar cuáles son 

los factores para que este proceso formativo no se lleve a cabo y por ende no se estén 

ejecutando proyectos productivos en esa región; si es responsabilidad del estado, de la 

educación, de la población en si o de las oportunidades que brinda la región. 

Como fuentes de información primaria se contó con  entrevistas y encuestas dirigidas a 

cinco grupos principalmente, 1) estudiantes de la media, para conocer cuál es su percepción 

de las oportunidades para creación de empresas o proyectos  productivos. 2) El rector del 

colegio quien brindó  información acerca de la institución y los diferentes programas y 

convenios  que tiene la institución enfocados al emprendimiento en el área rural. 3) Los 

padres de familia, quienes brindaron datos de cuál es la percepción en el sector local del papel 

y la importancia que tiene el estado y el colegio para la creación de oportunidades de 

crecimiento económico en la región. 4) Secretario de Educación como agente del gobierno y 

primera autoridad en educación del municipio.  5. Un funcionario del Ministerio de 

Educación, quien describió los recursos, programas y políticas asignados a la educación rural 

con el objeto de realizar la trazabilidad de la información recolectada en la zona.  

En cuanto a información secundaria se han tomado citas de libros, artículos científicos que 

permiten tener una base argumentativa clara con respecto al tema, Directamente en la zona de 

estudio se indagará en los entes gubernamentales sobre datos, cifras informes acerca de la 

productividad y la educación en la zona de estudio.  
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4.1 Justificación Validez de la metodología.   

La validez de esta investigación cualitativa, se fundamenta según (Cho & Trent, 2006) en 

un proceso de validez transformacional, en el cual se pueden identificar los siguientes 

criterios de acuerdo al proceso sistémico relacionado con la planeación y ejecución del 

proyecto. 

Validez Previa. Sustentada en el anteproyecto, se encuentra la coherencia respectiva entre 

la problemática relacionada, la justificación de la misma,  los objetivos del proyecto, y el 

marco teórico que sustenta las propuestas investigativas, y en el cual se identifican variables y 

elementos que permiten justificar la pertinencia para la comunidad del municipio de Fresno, 

al cual se va a dirigir la investigación.  

Validez Interna. Para cada uno de los grupos anteriormente nombrados, se plantearon 

instrumentos de acuerdo a las necesidades de información de cada uno de los grupos, y como 

se evidenciara más adelante, en las fases de la investigación, se formularon preguntan en 

categorías  en común con el fin de poder triangular la información y realizar el análisis de la 

información recolectada.  

Validez Externa. Los datos corresponden a la planeación de los objetivos, y el análisis de 

la información está enfocado en dar respuesta y cumplir con los objetivos específicos 

planteados por el grupo investigador.  

Al momento de analizar el documento, se puede identificar la transparencia de la 

investigación, los términos y el hilo conductor del documento, permiten al lector identificar 

las fases de la investigación, así como las propuestas realizadas por el grupo investigador, las 

características y componentes de dicha investigación.  La coherencia del trabajo de 

investigación se evidencia, nuevamente, en la planeación de la investigación, en donde se 

encuentra un enlace entre la investigación en campo, directamente  el colegio el Guayabo y la 
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vereda el Guayabo y lo expresado en la parte teórica de la investigación.    La 

comunicabilidad es un elemento importante de la investigación, puesto que el interés está 

centrado en el crear un punto de partida para futuras investigaciones relacionadas con el agro 

y los proyectos productivos y de emprendimiento, por lo tanto, genera un interés importante 

para la comunidad académica.  

 

4.2 Fases De Investigación. 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el Colegio Técnico Agropecuario “El Guayabo”  

del municipio de Fresno Tolima, con el propósito de determinar cuáles son las causas por las 

cuales los jóvenes  estudiantes de la media  no generan emprendimiento en sus regiones.   La 

intención fue determinar si estas causas provienen de los estudiantes (educación), de la  

región o de las instituciones del estado, con el fin de diagnosticar la problemática y  proponer  

posibles soluciones a través de la formulación de una política pública en educación. 

Para recoger la información necesaria y poder llegar a unas recomendaciones lo más 

acertadas posibles, se han estructurado unas fases de la siguiente manera: 

Fase de selección de grupos focales: Para el desarrollo de esta Fase se optó por trabajar con 

el Colegio Técnico agropecuario “el Guayabo”, perteneciente al municipio del Fresno Tolima, 

y siendo el único de este municipio en contar con el énfasis que permitía adelantar la 

investigación. Dentro de este colegio se escogieron 3 grupos específicos para recolectar 

información desde diferentes perspectivas y facilitar el proceso de triangulación de datos. Para 

cumplir este fin, se tomó la decisión de incluir a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, quedando organizados en 4 grupos específicos: 1) Estudiantes de la Educación 

Media. 2) Padres de familia. 3) Gobierno Municipal. 4) Gobierno Nacional.  
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Fase de caracterización de cada grupo: Para cada uno de los grupos se realizó 

caracterización de acuerdo a su participación dentro de la comunidad educativa. Siendo así, 

los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: 

a. Estudiantes: Fue el grupo total de estudiantes de la Educación Media del 

Colegio “El Guayabo” integrado por los estudiantes que cursan los grados 

decimo y once de la institución, sumando un total de 26 estudiantes.  

b. Padres de Familia: Se llevó a cabo una convocatoria entre los padres de 

familia y se postularon un total de 6 padres de familia, con quien se llevó a 

cabo la entrevista.  

c. Gobierno Municipal: En este grupo se integraron las directivas del colegio 

(rector) y la secretaria de educación del municipio, quienes son los que 

dirigen e implementan las directrices educativas a nivel institucional y 

municipal. 

d. Gobierno Nacional: Este último grupo surgió como respuesta a la necesidad 

de confrontar la información recolectada en el trabajo realizado en campo, 

y poder encontrar consistencia y coincidencias en lo que se recogió y lo 

planteado desde las directivas y políticas educativas desde el gobierno 

central.  

 

 

1. Fase de diseño de instrumentos: Para cada uno de los  grupos de acuerdo a sus 

características de tamaño e información que se busca en cada grupo, se diseñaron los 

siguientes instrumentos: 
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a. Estudiantes: Se diseñó un cuestionario/encuesta (ver anexo 1), en el cual se busca la 

impresión general de los estudiantes con respecto a la presencia del estado en su 

proceso educativo, sus perspectivas educativas al momento de graduarse, y que 

opiniones y conocimiento tienen acerca del emprendimiento en su institución 

educativa y el municipio. para dicha encuesta se llevó a cabo un pilotaje con los 

estudiantes de la Media en el Colegio Distrital Venecia, con el fin de corregir vicios 

que se presentan al momento de hacer uso de los instrumentos. El resultado de este 

trabajo llevo al equipo a modificar el 30% de las preguntas, puesto que dicho pilotaje 

demostró que estas preguntas estaban formuladas de tal forma que los estudiantes 

podrían dar respuestas que no estaban relacionadas con la temática de la 

investigación, y podrían desviar los resultados esperados.  

 

b. Padres de Familia: Con este grupo de diseñó una entrevista (ver anexo 2), en la cual se 

buscó información de cuáles son los propósitos de los padres con la educación de sus 

hijos, cuáles son sus prácticas agrícolas y que tan cercano sienten su relación con el 

estado.   

 

c. Gobierno municipal: Para este grupo se diseñaron dos entrevistas, una para el Rector 

del colegio (ver anexo 3), y otra para el secretario de educación del municipio (ver 

anexo 4). En estas entrevista se buscó información acerca de las políticas educativas 

del municipio, y como se implementa la ley del emprendimiento en el municipio 

desde las directivas y el gobierno local. 

 

d. Gobierno Local: Para este último grupo se diseñó una entrevista para un funcionario 

del Ministerio Nacional de Educación, y que tuviese relación en la implementación de 
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políticas de emprendimiento en el territorio nacional, para confrontar que tanto se 

cumple la política estatal en el  municipio, y si no se cumple o se implementa porque 

se presenta esa situación.  

 

Para la validación de las entrevistas se realizó un trabajo de corrección con el Doctor 

Rafael Molano, quien de la mano con los investigadores, corrigieron cada una de las 

preguntas, esto con el fin de responder a las categorías y objetivos planteados en la 

investigación.     

 

2.  Etapa de implementación: Al aplicar los instrumentos planteados durante este trabajo 

de investigación, se encontraron datos interesantes que permitieron mejorar la calidad 

propositiva de dicho trabajo. En un principio el interés principal era el de realizar un 

diagnóstico de la situación actual del emprendimiento en la zona rural del municipio 

de Fresno  departamento del Tolima, en el cual los resultados estarían limitados por el 

análisis de las razones por las cuales el emprendimiento no es considerado como una 

oportunidad para los jóvenes graduados de los colegios de dicha comunidad.    Sin 

embargo, al aplicar encuestas y entrevistas de campo en un Colegio del sector rural del 

municipio, tanto con estudiantes como con padres de familia, con el rector de dicha 

institución, y con el secretario de educación del municipio, y confrontar estos 

resultados con el informe que fue brindado por el Ministerio de Educación en cuanto a 

las políticas implementadas para el cumplimiento de la ley de emprendimiento, en la 

que se reglamenta en la educación la transversalidad del emprendimiento en los 

Proyectos educativos institucionales, se identificó la necesidad de proponer una 

política municipal en cumplimiento con las políticas nacionales de la ley de 

emprendimiento.  
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Para el trabajo de campo se citó a los estudiantes el día 6 de Julio de 2016,  en las 

instalaciones de la institución y en la cual se llevó a cabo la encuesta a un total de 26 

estudiantes.  

Durante los días 7, 8 y 9 de Julio de realizaron las entrevistas al rector del colegio, el 

secretario de educación y a los padres de familia, en los despachos de los directivos y los 

hogares de los padres de Familia.  Para la última entrevista, ejecutada al funcionario del 

Ministerio Nacional de educación, se concretó una cita para el día 6 de agosto en la ciudad de 

Bogotá, directamente en las instalaciones del ministerio.  

 

3. Tabulación y triangulación: Para la tabulación y triangulación de la información se 

sistematizo la información en una matriz en la cual se clasificó la información por 

categorías, las cuales fueron: a. Estado, o presencia del estado. B. Educación. C. 

Emprendimiento. D. Prácticas Agrícolas, Se confrontaron los resultados en los 

diferentes grupos y en cada una de las categorías para definir puntos en común y 

divergentes. 

 

4. Análisis de la información: Una vez realizada la triangulación de la información, se 

procedió a estudiar la información y relacionarla con los objetivos, y de esta manera 

generar la propuesta de política municipal.  
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4,3 Sistematización 

Para la sistematización se Realizó  la siguiente matriz  
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Categoria/grupo 

estudiantes Padres de Familia Gobierno Municipal Gobierno Nacional 

Estado 

La percepción de los estudiantes 

acerca de la presencia del estado, a 

pesar de brindar la educación 

gratuita hasta la media, es decir 

hasta el momento en que el 

estudiante se gradúa de bachiller, y 

que el SENA es quien lleva a cabo 

el fortalecimiento técnico de la 

formación agrícola en la media, es 

que el estado no brinda el apoyo 

suficiente para poder implementar 

ideas productivas en la zona rural 

del municipio, puesto que no 

existen incentivos para que, los 

estudiantes al momento de 

graduarse, tengan las herramientas 

suficientes para poder llevar a cabo 

este tipo de iniciativas. 

Es para los padres de familia muy 

importante resaltar que la educación para 

sus hijos es lo que más quieren, pero que 

dicha educación les garantice la 

permanencia en la zona, y que a su vez 

esta permanencia sea acompañada de unas 

condiciones de vida favorables y de alto 

bienestar para la comunidad en general, y 

por esta razón identifican que para los 

jóvenes representa un mejor futuro el 

migrar a zonas de mayor posibilidad de 

mejoramiento económico y crecimiento 

dentro de la sociedad, que el permanecer 

en su municipio donde difícilmente 

puedan encontrar estas oportunidades, 

aunque para ellos sea muy llamativo el 

que sus hijos puedan continuar sus 

prácticas agrícolas sin necesidades de 

migrar a otras zonas del país. 

Para el gobierno local, está claro que los 

objetivos principales desde la alcaldía 

esta enfocados en dos puntos principales: 

* Pruebas de estado: La preparación 

académica para el municipio debe 

enfocar sus esfuerzos en el mejoramiento 

continuo de las diferentes instituciones 

en los resultados de las pruebas de 

estado que se presentan anualmente en 

los diferentes niveles de la educación en 

Colombia.                                              * 

Permanencia y Cobertura: Para el 

municipio la prioridad está definida en 

este punto, tanto la institución como el 

municipio deben garantizar, por mandato 

nacional que todos los niños tengan 

matricula en los grados de escolaridad de 

la oferta de las IE.    Así mismo, se 

deben plantear estrategias para que dicha 

matricula sea duradera, y los niños y 

jóvenes terminen el bachillerato, puesto 

que los índices de deserción en la zona 

rural son mucho más altos que en las 

zonas urbanas, esto de acuerdo al censo 

agrícola realizado por el Departamento 

Administrativo  Nacional de Estadística 

(DANE). 

Teniendo en cuenta esta 

información, y lo que 

encontramos en la 

realidad rural, se 

cuestionó el por qué si 

se hace la política y la 

ley está planteada para 

que se cumpla, en los 

municipios de la zona 

de investigación no se 

cumple a cabalidad y 

solo hay una institución 

que se acerca 

ligeramente al 

cumplimiento de este 

mandato. 
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Educación 

Los estudiantes  en su zona las 

oportunidades no son muy grandes, 

por lo tanto deben salir de su 

municipio hacia grandes ciudades o 

cabeceras municipales en donde 

pueden contar con educación 

superior pública o privada.   

Frente a la educación que reciben sus 

hijos en la actualidad los padres se 

encuentran satisfechos con esta, sienten 

que la institución educativa les presta las 

suficientes herramientas para participar en 

la toma de decisiones frente a los aspectos 

académicos de importancia en la 

planeación del colegio, sin embargo, 

admiten que en muchas ocasiones no 

participan lo suficiente para poder hacer 

aportes significativos en los cambios 

propuestos para el colegio. 

Frente a la respuesta académica respecto 

a las necesidades de la zona, el jefe de 

educación reconoce que es insuficiente, 

y que uno de los factores principales es 

la falta de compromiso de los padres con 

los programas educativos que se 

proponen en el sector agrícola. 

   Para el ministerio, sus 

funciones están 

limitadas al 

planteamiento y 

difusión de las políticas 

educativas, y no tienen 

funciones ni recursos 

(principalmente 

económicos) para 

capacitación ni 

implementación de 

dichas políticas, esta 

función, esta designada 

(según el ministerio) a 

las autoridades 

educativas de las 

regiones 

(departamentales y 

municipales), quienes 

son las que deben hacer 

efectiva la 

implementación de estos 

lineamientos, pero que, 

según lo indagado en 

estas, ellas no cuentan 

con dinero ni 

presupuesto para poder 

ejecutar dichas políticas.   
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Emprendimiento 

Al indagar si tienen conocimiento 

acerca de experiencias en las cuales 

los  egresados de esta institución 

hayan desarrollado proyectos que 

estén relacionados con el agro y la 

creación de empresas, la respuesta 

siempre fue no, lo más cercano que 

conocen es aquellos negocios en 

los cuales se adquieren por 

intercambio comercial los 

principales productos de aseo, y 

subsistencia básica de los 

habitantes. 

Los emprendedores o empresarios 

presentan proyectos bien estructurados, 

este  brinda apoyo con recursos o insumos 

que permiten el crecimiento del proyecto, 

como ejemplifico don Didier, quien 

conoce de un proyecto de producción 

porcina al cual le garantizaban la comida 

de los animales mientras el proyecto 

encontraba un punto de equilibrio. 

Existe la articulación con el SENA, el 

cual dirige la práctica agrícola que se 

desarrolla en la única institución técnica 

de las 5 rurales con las que cuenta el 

municipio, esto gestionado desde la 

secretaria de educación del municipio en 

conjunto con el rector del colegio, 

debido a que el colegio cuenta con un 

área destinada para la enseñanza y 

mejoramiento de la explotación agrícola, 

siendo este el principal recurso con el 

que se cuenta para el emprendimiento.                                

Los recursos económicos con los que 

cuenta tanto la secretaria como el 

colegio están destinados a garantizar el 

cumplimiento de la política estatal, pero 

en ningún rubro se cuenta con dinero 

destinado para docente encargado de 

impartir la cátedra de emprendimiento, y 

es por esta razón que cualquier docente 

de la planta debe o puede impartir dicha 

cátedra, ni existe una capacitación 

precisa y detallada para la persona 

encargada de esta asignatura, puesto que 

el presupuesto no está destinado para 

este tipo de actividades. Tampoco se 

cuenta con ningún tipo de incentivo 

económico para aquellas iniciativas que 

desarrollen los estudiantes en las 

instituciones del municipio, puesto que, 

desde el gobierno nacional no se 

destinan dineros ni proyectos que 

generen apoyo económico ni de asesoría 

para el crecimiento del desarrollo de 

iniciativas empresariales beneficiosas 

para la región. 

Desde el Gobierno 

Nacional, en cabeza del 

Ministerio Nacional, se 

direcciona el 

cumplimiento de la 

transversalidad 

curricular de la Ley de 

la Cultura del 

Emprendimiento, por 

medio de los 

lineamientos que se 

indican en la Guía 39 

del Ministerio de 

Educación Nacional, la 

cual fue facilitada junto 

a un paquete diseñado 

con experiencias, guías 

didácticas, y talleres que 

se pueden utilizar en el 

aula para incentivar el 

emprendimiento tanto 

en las zonas rurales 

como en las zonas 

urbanas.                   Los 

lineamientos y la 

política estatal para la 

Ley son comunicadas a 

los gobiernos locales 

para que estos, en sus 

equipos de trabajo en 

educación, hagan los 

planes de 

implementación de 

dicha política en todas 

las instituciones a nivel 

nacional. 
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Prácticas Agrícolas 

La explotación de la tierra es una 

explotación generacional, Siendo 

un municipio cuya economía se 

basa en la explotación agrícola, con 

productos como la panela (producto 

de la caña de azúcar), el aguacate y 

el café, los estudiantes identifican 

que el gobierno debería apoyar más 

la explotación de estos productos 

con incentivos principalmente 

enfocados a los pesticidas, semillas, 

abonos y fertilizantes, que le 

permitan a los campesinos producir 

con mayor facilidad dichos 

alimentos. 

Se encontró que la tradición agrícola de la 

región ha cambiado muy poco en los 

últimos 20 años, a pesar de los cambios 

climáticos, políticas estatales y evolución 

en las prácticas agrícolas, en esta región 

en este periodo el principal cambio fue la 

aparición de la producción del aguacate, 

pero que el resto de productos siguen 

siendo los mismos que se cultivaban hace 

unas décadas. Así mismo, las prácticas de 

consumo de alimentos siguen estando 

ligadas a la producción que se encuentra 

en la región, y no ha sido muy relevante la 

aparición de productos foráneos de la 

región. 

La asociatividad es una de las banderas 

del gobierno municipal, buscan generar 

mayor productividad y mejora en los 

procesos de distribución principalmente 

para generar desarrollo en la región, y 

mejorar las condiciones de 

comercialización de los productos que se 

cultivan en el municipio, pero al 

confrontar esta información con lo que 

se encontró entre los padres de familia, 

se concluye que esta asociatividad no 

está presente en la realidad del 

municipio, y es tan solo una promesa 

política que no ha sido ni aterrizada 

como una estrategia para el desarrollo y 

generación de bienestar para los 

habitantes de la región. 

 En las zonas rurales el 

emprendimiento no es 

un opción de vida, ni 

una oportunidad para el 

crecimiento y el 

desarrollo de las 

regiones, puesto que no 

cuenta con el apoyo 

estatal ni 

gubernamental, y las 

perspectivas para los 

bachilleres siguen 

estando en la migración 

a grandes ciudades 

donde pueden adelantar 

estudios superiores para 

mejorar sus condiciones 

de vida, o conseguir 

empleos en los cuales 

puedan enviar dinero a 

sus zonas de origen y de 

asi apoyar a sus padres y 

parientes y de esta 

forma brindarles un 

ligero mejoramiento de 

calidad de vida. 
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4,4 Análisis de la información. 

Para el análisis  de la información se clasificó en las categorías nombradas anteriormente y 

se comparó entre los grupos los datos recogidos para arrojar la siguiente información: 

 

ESTADO. 

Para los estudiantes el Estado está presente solamente como un oferente de educación 

gratuita a nivel básico y con el cual pueden extenderlo con el SENA, pero no tiene mayor 

incidencia en la vida de los habitantes de la región. Es similar la percepción de los padres de 

familia para quienes el Estado cumple una función limitada en el municipio, aunque, de 

acuerdo con la secretaria de educación el gobierno municipal y su política está enfocada en la 

cobertura y las pruebas de estado, esto parece ser  insuficiente para cubrir las necesidades de 

la comunidad, puesta que la comunidad misma identifica que los jóvenes para poder encontrar 

oportunidades de mejoramiento de su calidad de vida, deben partir a otras zonas del país.     El 

gobierno nacional desde el ministerio de educación plantea que su presencia está limitada a la 

formulación de políticas educativas, y que el no cumplimiento de estas no tiene ningún 

castigo puesto que esta función no se encuentra dentro de las que se consideran en el objeto 

del Ministerio de Educación.  

 

EDUCACIÓN. 

Para los padres y los estudiantes es claro que para poder surgir en un escalamiento social, 

es necesario que se continúe con la formación superior de parte de los jóvenes, sin embargo es 

un poco frustrante para ellos tener que continuar estos estudios en otras zonas diferentes a su 

municipio propio,  este no cuenta con entidades que puedan cubrir esta demanda educativa. El 
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gobierno municipal argumenta que su trabajo en el sector educativo trata de dar respuesta a 

las necesidades de la industria y el sector productivo, pero que sin embargo estos esfuerzos no 

han sido lo suficientes para cubrir la demanda y crear mayores oportunidades para los jóvenes 

de la región. El gobierno nacional, insiste en su postura de limitar su función de 

planteamiento y propuesta de políticas educativas, y que la implementación de estas esta 

delegado a las autoridades local y regionales.  

 

EMPRENDIMIENTO. 

Los estudiantes no reconocen ni identifican iniciativas de emprendimiento empresarial en 

el municipio, y mucho menos que hayan surgido como propuesta desde la institución donde 

adelantan sus estudios, y consideran que la formación que reciben en cuanto a está temática es 

insuficiente, debido a que las clases que reciben en este campo se limitan a prácticas de 

producción y recolección agrícola que ellos ya conocen y manejan, pero en cuanto a la 

creación de empresas no reciben mayor formación. Los padres de familia reconocen algunas 

ayudas de parte del estado a algunas iniciativas, pero que no han generado mayor impacto en 

la comunidad. Para las directivas el emprendimiento está relacionado con la articulación que 

tiene el colegio con el SENA, y que no se cuenta con recursos para designar un docente 

exclusivamente para impartir la cátedra de emprendimiento, por lo tanto se designa a 

cualquier docente de las diferentes áreas para replicar la guía de unas cartillas con las que 

cuenta la institución. Para el gobierno nacional, la guía 39 fue diseñada el cumplimiento de la 

ley de emprendimiento, y las instituciones interesadas pueden hacer uso de este material para 

implementarlo en la oferta académica, sin embargo no existen recursos económicos ni de 

capacitación para aquellas instituciones que deseen implementarla.  
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PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. 

En este punto los padres identifican que no ha habido mayores cambios en el municipio en 

cuanto al consumo y producción de los productos característicos de la región, y consideran 

que sus hijos podrían tener un mayor fortalecimiento desde las instituciones educativas para 

mejorar las técnicas de cosecha y proceso productivo agrícola, debido a que la formación que 

reciben (así mismo lo consideran los estudiantes) no tecnifica ni mejora las técnicas que ellos 

manejan de forma empírica y de legado generacional. En el gobierno local se busca dinamizar 

prácticas que logren asociar a los pequeños productores para generar lineamientos únicos y 

directrices de producción, para formar bloques comerciales que fortalezcan al municipio en el 

mercado, sin embargo se afirma que estas iniciativas no han tenido la suficiente acogida 

dentro de la comunidad por el temor al cambio. El gobierno nacional argumenta que la 

política de emprendimiento tiene un apartado incluido en la guía 39, en el cual se especifica la 

guía para los proyectos productivos de naturaleza agrícola.  
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Capítulo V. Propuesta política pública 

La propuesta que surge a partir de la investigación realizada en el municipio de Fresno 

Tolima, está enfocada al mejoramiento de las políticas locales en cuanto a los métodos y 

formas de la enseñanza del emprendimiento en el municipio, con el ánimo de brindar mayores 

oportunidades a los estudiantes que se gradúan como bachilleres, para que permanezcan en el 

municipio con una buena calidad de vida. 

En el municipio, la falta de oportunidades relacionadas con el emprendimiento y creación 

de empresa, está relacionada directamente con la migración de los jóvenes bachilleres a las 

grandes ciudades del país, puesto que no encuentran en su zona de nacimiento, las garantías 

suficientes para poder llevar una vida digna y con una buena calidad. Sin embargo, el interés 

de los jóvenes siempre está ligado a su pueblo o municipio, es para ellos una prioridad volver 

a su municipio y ayudar a todos sus familiares a surgir y tener una calidad de vida más alta. 

Así mismo, esta situación se ha relacionado con el envejecimiento del agro, ya solo las 

personas de más de 40 años son las únicas que permanecen en el sector agrícola, situación que 

también hace pensar en la poca garantía que existe en el municipio para continuar con el 

sustento de alimentos para la región. (Esta situación es replicable a nivel nacional, con 

condiciones diferente en cada municipio de acuerdo a su ubicación geográfica, número de 

habitantes) 

El gobierno nacional desde su política educativa frente a la ley 1014 de 2006, ha generado, 

en cabeza del Ministerio de Educación Nacional, una serie de guías y lineamientos que 

promueven e incentivan la enseñanza en las instituciones educativas del país de la cultura del 

emprendimiento. En estos paquetes se encuentran las herramientas suficientes para realizar 

modificaciones curriculares de la oferta académica en los diferentes niveles educativos, con 

guías talleres y contenidos que permiten dinamizar esta reestructura curricular. Esta misma 
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ley contempla incentivos para aquellos municipios que dentro de sus políticas este 

contemplado el cumplimiento de la misma, por lo cual se pueden destinar recursos a la 

ejecución de planes educativos relacionados con el emprendimiento así no esté dentro de las 

prioridades del sector educativo. 

En el municipio las prioridades en el sector educativo están enfocadas en la cobertura y la 

permanencia de la niñez y juventud en el proceso educativo, pero si los jóvenes no hallan 

atractivo dicha permanencia, puesto que no pueden surgir con grandes oportunidades, 

prefieren seguir trabajando y obtener un ingreso económico que les signifique un aporte en 

sus hogares, o simplemente una mejor calidad de vida.  

El sector educativo no está informado por completo cómo funciona la ley, por lo tanto 

desconocen cómo debe implementarse esta misma y se realiza solamente un acercamiento a lo 

que es la cultura del emprendimiento, siendo, en el colegio Técnico de El Guayabo, donde se 

imparte una clase de emprendimiento, pero no se ha hecho un trabajo relacionado con la 

cultura del emprendimiento desde los grados inferiores, donde se empieza a formar en valores 

y habilidades que deben tener los estudiantes para poder ser emprendedores exitosos en el 

futuro. 

Teniendo en cuenta los factores anteriores, la propuesta del grupo de investigación es que, 

desde la secretaria de educación municipal, se tome la ley de emprendimiento, y se analice la 

implementación en los diferentes colegios del municipio en los diferentes niveles como algo 

transversal, (como está contemplado en la ley). Para esto es necesario crear grupos de trabajo 

en los cuales se encuentren directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia, con 

el fin de recoger todas las impresiones de los diferentes integrantes de la comunidad educativa 

del municipio, y así tener una mejor cobertura y respuesta a las necesidades actuales y reales 

de la comunidad. En estos grupos se hará uso de la guía 39 del Ministerio de Educación, con 
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la cual se ejecuta un plan de acción contemplado dentro de los planes naciones, y se alinea 

con las condiciones que se encuentran en la nación.  

La modificación y reestructuración debe estar acompañada por un presupuesto, lo cual es 

válido dentro la misma ley, en el artículo 18 donde dice que: 

El Gobierno Nacional a través de las distintas entidades, las gobernaciones, las 

Alcaldías Municipales y Distritales, y las Áreas Metropolitanas, podrán presupuestar y 

destinar anualmente, los recursos necesarios para la realización de las actividades de 

promoción y de apoyo al emprendimiento de nuevas empresas innovadoras. Los 

recursos destinados por el municipio o distrito podrán incluir la promoción, 

organización y evaluación de las actividades, previa inclusión y aprobación en los 

Planes de Desarrollo.” (Colombia, 2006) 

 Por lo tanto el municipio puede destinar recursos económicos para generar dichos 

incentivos, no en el apoyo de las iniciativas, sino en el crecimiento de la cultura del 

emprendimiento en el municipio, haciendo inclusión de esto en el plan de desarrollo. De igual 

forma, el municipio debe hacer gestión externa con ONG y entidades encargadas del 

incentivo monetario para la implementación de iniciativas empresariales, para esto cuenta con 

la red nacional de emprendimiento que generado el gobierno nacional, en la cual, se pueden 

contactar diferentes actores que facilitan estos procesos. Estas entidades encontraran atractivo 

el posicionarse en el municipio al encontrar un proceso dentro del cual se integra a la 

comunidad y se está promoviendo la creación de empresa desde la dirección del municipio 

mismo.  

Al desarrollar este proceso el municipio mismo puede generar una cultura de 

emprendimiento no solamente en el sector educativo, sino que se convierte en un foco 

regional del emprendimiento, y un centro de oportunidades para los jóvenes del sector, 
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haciendo uso de los recursos con los que se cuenta en el sector, y promoviendo las prácticas 

agrícolas y proceso de cadena de valor para los productos que produce y comercializa el 

municipio.  

 

5.1  Identificación y caracterización de la innovación propuesta. 

La innovación propuesta es hacer ver que  existe un problema en las zonas rurales en 

especial en el municipio de Fresno Tolima, y buscar  con la formación en emprendimiento de 

los  estudiantes de los colegios rurales  puedan generar proyectos productivos en sus regiones 

y ayudar a la solución de estos problemas que se identificaron en el desarrollo de la 

investigación. 

5.2 Impactos 

Al ejecutar los instrumentos en la rectoría del colegio y la secretaria de educación del 

municipio, se despertó el interés de los encargados de estas dependencias en tener más en 

cuenta el emprendimiento en sus planes de acción, y se les brindo información acerca de la 

ley y las políticas públicas frente al emprendimiento. 

Sin embargo, el impacto real de esta investigación será medible cuando la Alcaldía del 

municipio tenga en cuenta la propuesta que se plantea para la implementación en el sector 

educativo de la cultura del emprendimiento, si es así, el impacto será medible en estadísticas 

de permanencia y calidad de vida de los jóvenes y la población en general del municipio, en 

número de empresas creadas en el municipio desde las iniciativas desarrolladas y gestionadas 

desde los colegios del municipio.  

 



95 

 

 

 

Conclusiones  

La calidad ayuda a la permanencia de los estudiantes en sus programas académicos, porque 

esto permite que las escuelas generen un valor agregado y una ventaja competitiva con 

respecto a otras actividades que los jóvenes pueden desarrollar mientras no estudian, por esto 

el secretario de educación del Fresno tiene como principal objetivo la permanencia de los 

estudiantes en los colegios y combatir la deserción escolar.     El emprendimiento puede ser 

visto como la herramienta que motive a los estudiantes para que le encuentren  sentido a la 

educación a través de la obtención de resultados tangibles que los impacte de forma directa en 

el mejoramiento de su calidad de vida.  

Uno de los principales hallazgos es la desconexión entre las leyes dirigidas a resolver un 

problema, en este caso el emprendimiento, y las realidades de los encargados de aplicarlas. 

La mayoría de actores consultados resaltan la importancia de la educación, pero a la vez 

señalan que no se ven los resultados de la educación impartida en el municipio en el progreso 

y desarrollo de los sectores productivos rurales.   

El fin último de un proceso de enseñanza-aprendizaje es formar ciudadanos competentes 

en una civilización globalizada, por esta razón, los esfuerzos de la formación en el sector rural 

deben estar enfocados a responder a dichas competitividad, de lo contrario, se seguirá 

presentado una brecha entre el sector rural y el sector urbano. Es necesaria la formación 

académica en lectura escritura y saberes básicos de las diferentes áreas, pero con el mismo 

nivel de importancia es necesario formar ciudadanos que sean capaces de generar soluciones a 

problemáticas de su comunidad, contando con los recursos con los cuales cuenta su contexto.  

De acuerdo al trabajo de campo, tanto estudiantes como padres desean que los jóvenes 

generen proyectos en sus regiones y desarrollen su proyecto de vida en la misma, pero 

coinciden en  que existe falta apoyo por parte del Estado para poder hacerlo, y la preparación 
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por parte del colegio no es la indicada para poder cumplir con estas expectativas. Dentro de 

las reformas o actividades de mejoramiento es necesario incluir docentes especializados en el 

tema del emprendimiento y generar una cultura emprendedora y de empresarismo en la 

institución,  para generar mayor calidad. 

 El colegio cuenta con recursos, como lo son el terrreno, las condiciones geográficas para 

llevar a cabo proyectos agrícolas, y el factor humano en cuanto a experiencia de trabajo (los 

padres),   falta integrar estos recursos con conocimientos apropiados para explotar las 

iniciativas de los estudiantes y que estas se puedan materializar en proyectos reales 

Aunque la situación política, geográfica, delincuencial, no favorece al emprendedor rural 

en Colombia, éste es una persona creativa y recursiva que con una buena orientación y 

formación escolar puede generar grandes ideas que le permitan generar creación de negocios 

novedosos en su región. 

La ayuda del Gobierno local es fundamental debido a que el Gobierno central tiene buenas 

políticas, leyes y ayudas para incentivar el emprendimiento, pero estas no llegan  hasta el 

emprendedor rural o llegan de manera parcial,  por ello es indispensable enfocar los esfuerzos 

a nivel local. 

En cuanto a la cultura del emprendimiento que se promulga en el Colegio ¨El Guayabo¨,  a 

pesar de que las leyes son fuentes de creación de cultura, estas no se cumplen a cabalidad,  la 

ley de emprendimiento se aplica de manera incorrecta ya que el saber de emprendimiento está 

incluido como una materia y no como un elemento transversal que forme a los estudiantes en  

la cultura organizacional en emprendimiento, por lo que se debe hacer una revisión de la 

formación axiológica y de conceptos de las características de la cultura del emprendimiento. 

La cultura que se forma en una organización y especialmente en un establecimiento 

educativo depende de las leyes establecidas por un ente superior como la Constitución  
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Nacional, la ley de educación, la ley de emprendimiento y el reglamento estudiantil, estas con 

la repetición de actividades y la convivencia diaria van reproduciendo comportamientos 

similares entre sus miembros.    Lo mismo ocurre con las reglas y normas que establece dicha 

comunidad también generan cultura. Somos una sociedad de reglas y las reglas dependen del 

entorno, unas reglas  las  tiene el colegio El Guayabo,  otras las tienen los colegios del casco 

urbano del Fresno, otras reglas las tienen los colegios de Ibagué y otras los colegios de 

Bogotá, cada entorno genera reglas particulares, así las leyes sean iguales para todo el país, 

aunque estas leyes sirvan para generar cultura, cada organización educativa dependiendo de 

su región la asimila y la implementa a la medida que puedan.   Por lo general, la  gente tiende 

a cumplir más lo informal que lo formal. 

Se encontró que es mejor para el desarrollo económico del sector agrícola, la generación de 

políticas públicas que la publicación de leyes, entre 1990 y 2016 se han publicado doce 

documentos referentes a jurisprudencia en temas de emprendimiento entre los cuales se 

pueden encontrar; leyes, decretos, códigos, sentencias que evidentemente han abierto el 

camino para generar emprendimiento, sin embargo, algunas instituciones las cumplen, otras 

no, entonces,  más que generar leyes se deberían hacer políticas públicas, que desarrollen 

programas y proyectos productivos y se apropien recursos para hacerlas cumplir. 

La aplicación de leyes para incentivar el emprendimiento no es suficiente como 

mecanismo para generar empresas, debido a que esto más que una ley, más que una regla lo 

que se necesita es apropiar recursos y generar facilidades tanto educativas, económicas que 

permitan el desarrollo de ideas de emprendimiento en el área rural y que dichas ideas se 

materialicen en una empresa. 

Con esta investigación  se logró evidenciar teóricamente que hace aproximadamente 30 

años se viene hablando de emprendimiento en Colombia, y esto se ha generado gracias a la 
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necesidad del gobierno de propiciar la investigación y la innovación, pero más allá de esto lo 

hacen buscando desligarse de la responsabilidad de brindar un empleo digno a los habitantes, 

también se evidencia que son pocas las políticas y oportunidades brindadas en el área rural, y 

solo hasta los últimos cinco años, se ha visto este sector como posible vía de explotación para 

generar recursos, por la misma necesidad de la alimentación y por los elevados precios de los 

alimentos ya que la demanda supera la oferta. 

A pesar que existe gran cantidad de leyes y políticas en temas de emprendimiento, estas no 

son muy claras y en determinados casos se prestan para diferentes interpretaciones, lo que 

hace que para los agricultores, que en el mayor de los casos son personas con poca 

preparación académica, sea difícil de comprender. 

 

Recomendaciones 

 El gobierno central a través del Ministerio de Educación  debe enfocarse más en 

controlar las políticas y lineamientos que emite en lugar de expedir  cartillas y 

directivas.    Estas se quedan en manos de los rectores y secretarios de educación y 

no son aplicadas con  los estudiantes y padres de familia. 

 El colegio debe aprovechar los recursos con los cuales cuenta; como el terreno, el 

entorno agrícola y el recurso humano.   La enseñanza de la técnica no es suficiente, 

debe enfocarse  en   estrategias y formas de comercializar los productos, generando 

ideas novedosas para la transformación y comercialización de la producción local. 

 El colegio debe optimizar el apoyo que brinda el SENA para generar nuevas ideas 

de producción y comercialización.  

 Es claro con la investigación que el emprendimiento debe ser visto como una 

cultura y no se debe enseñar como una materia específica, por tal razón deben 
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existir profesores idóneos en la materia que ayuden a promover dicha cultura del 

emprendimiento en todo el plantel educativo. 

 En cuanto al gobierno local es evidente que el tema de emprendimiento no les 

interesa, debería existir una articulación para que este ayude a gestionar alianzas 

con Universidades con el fin de hacer visible los proyectos e ideas que generan los 

estudiantes. 

 La secretaria de educación debería gestionar el desarrollo de ferias empresariales 

entre colegios de la región con el propósito de generar ideas y ampliar las 

experiencias y conocimientos entre estudiantes. 

 Las instituciones deben integrar a los padres de familia para que contribuyan  en la 

formación de los estudiantes y con su experiencia y conocimiento realicen  aportes 

a las ideas e iniciativas propuestas por sus hijos.  

 Una de las funciones de las universidades es la extensión, debe  haber un 

apadrinamiento de las universidades con los colegios rurales, y aquellos estudiantes 

que cursan carreras enfocadas a los negocios, deben crear lazos con estudiantes de 

los colegios rurales con el propósito de que ellos ayuden a promocionar y 

potencializar las ideas de los estudiantes del área rural. 

 

Aportes a las líneas de investigación. 

La principal propuesta como resultado de esta investigación, ha sido una política educativa 

en emprendimiento, en la cual se propone el uso de los recursos académicos y propuestas 

metodológicas diseñadas por el ministerio de Educación, para ampliar la cobertura de la Ley 

de emprendimiento, en los sectores rurales, en los cuales el hacer cumplir esta ley en sus 
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planteles educativos surge como una mayor oportunidad para los estudiantes que se gradúan y 

cumplen su proceso formativo en estas mismas instituciones.  

Por lo tanto, para la escuela de Educación, esta investigación aporta en el énfasis de 

Administración y políticas educativas, como propuesta resultado de una investigación 

realizada por estudiantes de la escuela de educación de la universidad Sergio Arboleda.  
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ANEXOS 
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2015 2016
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2017

actividades ene feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec ene feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec ene feb mar apr may jun

Selección tématica de investigación

Selección Población target de investigación

planteamiento de la problemática 

Delimitación de la problemática objeto de estudio

Planteamiento de Objetivos

Asignación director de grado

Elaboración Estado del arte y Marco teórico

Planteamiento Metodologia de Investigación

Levantamiento y busqueda de información

Diseño instrumentos de investigación

Et
ap

a 
1:

 P
la

ne
ac

ió
n.

 

Et
ap

a 
2:

 
Ej

ec
uc

ió
n

Aplicación diseños de investigación 

Analisis de la información recogida

Analisis de informacion primaria

An{alisis información secundaria

Et
ap

a3
: 

Ev
al

ua
ci

ón

Et
ap

a 
2:

 
Ej

ec
uc

ió
n

Elaboracion documento previo

Entrega preliminar

Correcciones del documento

entrega final

Sin iniciar

En proceso

Finalizado

Et
ap

a3
: 

Ev
al

ua
ci
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salode   

 

 

Salón de clases grado once Salón de clases grado once 

Sala de sistemas Sala de sistemas 
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Fotografías 

 

 

  

Biblioteca Salón de clases grado decimo 

Entrada la colegio Entrada salones de clases 
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Horario grado once Horario grado noveno 

Patio interno del colegio Patio interno del colegio 



 

 

 

 

 

Universidad Sergio Arboleda  

Escuela de Educación  

Cuestionario enfocado a recolectar información pertinente para aportar a la tesis de 

grado de Maestría en Educación titulada ¨Emprendimiento agrícola en la educación 

media, oportunidad para el desarrollo rural¨ 

Instrumentos Para La Recolección De La Información 

A  continuación se presenta el diseño de los instrumentos para cada uno de los 

grupos de trabajo. 

 

Cuestionario. (Estudiantes) 

Nombre_______________________________________________________ 

Edad______ 

Curso______ 

 

1. ¿Sabe usted que es el emprendimiento? 

 

 

 

 

2. ¿En su colegio tienen algún espacio académico dentro del cual se dediquen a 

enseñar emprendimiento? 

SI___ 

NO___ 



 

 

 

 

 

3. Tiene Usted conocimiento acerca de proyectos productivos en la región o que 

ejecuten sus compañeros de colegio o exalumnos de la misma institución? 

SI ___ 

NO___ 

 

4. Si contesto si, haga una breve descripción de estos por favor. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________. 

 

 

 

5. ¿Cuáles son sus expectativas cuando se gradué de bachillerato? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________. 

 

6. ¿Le gustaría llevar a cabo un proyecto productivo en su región?  

SI___ 

NO___ 

¿Por 

qué?___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____. 

 

Muchas gracias.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Universidad Sergio Arboleda  

Escuela de Educación  

Entrevista enfocada a recolectar información pertinente para aportar a la tesis de grado 

de Maestría en Educación titulada ¨Emprendimiento agrícola en la educación media, 

oportunidad para el desarrollo rural¨ 

 

Entrevista a directivas (rector). 

Nos encontramos con _________________________Rector de la institución técnica 

agropecuaria el Guayabo y con quien conversaremos acerca de las perspectivas de la 

institución acerca de los proyectos productivos y cuál es la situación actual de la 

institución  en dicha temática.  

 

Buen día.  

1. ¿En primera instancia nos gustaría saber un poco del municipio, cuales son las 

costumbres culturales y practicas económicas que caracterizan a la región, le 

gustaría contarnos un poco al respecto? 

2. ¿tienen algún tipo de seguimiento para los egresados de la institución? De ser 

así, ¿Cuáles son las principales actividades a las que se dedican los egresados? 

3. ¿Tiene un plan de formación el colegio que responda a las realidades de la 

región? 

4. ¿En que se basa el PEI del colegio y cuál es el énfasis en la institución? 

5. ¿tienen articulación con alguna institución de educación superior?  

6. En su opinión, ¿el PEI de la institución que está a su cargo responde a las 

necesidades de la región? 

7. ¿Qué proyectos productivos conoce que se ejecuten en la región? 

8. ¿Tiene el colegio algún vínculo con proyectos productivos? 



 

 

 

 

9. ¿Qué apoyo recibe la institución desde las entidades regionales para incentivar y 

liderar proyectos productivos e implementarlos en la región? 

10. ¿Le gustaría liderar desde la institución proyectos productivos que incentiven la 

permanencia de los estudiantes en la región? 

11. ¿cuáles recursos cree que son necesarios para poder llevar a cabo dicha 

iniciativa? 

12. ¿Qué opinión tiene usted acerca del cooperativismo?, ¿cree usted que los 

estudiantes se forman para poder trabajar como equipos? 

 

 

Universidad Sergio Arboleda  

Escuela de Educación  

Entrevista enfocada a recolectar información pertinente para aportar a la tesis de grado 

de Maestría en Educación titulada ¨Emprendimiento agrícola en la educación media, 

oportunidad para el desarrollo rural¨ 

 

Entrevista represéntate estado. (Secretario de educación del municipio). 

 

Buen Día.  

Nos encontramos con el señor__________________________________________ 

representante y encargado del sector educativo en el municipio de Fresno Tolima, quien 

nos brindará una mayor información acerca de cuáles son las políticas educativas desde 

el sector político y cuáles son los planes a futuro.  

 

1. Cómo primera instancia nos gustaría saber el estado actual de la educación en la 

región, ¿cuáles son las directrices para los rectores frente al horizonte académico 

de las diferentes instituciones? 

2. ¿Hay algún plan de actividades extracurriculares para los estudiantes de la 

región? 



 

 

 

 

3. Si lo hay, ¿alguna de estas actividades buscan incentivar la creación de 

iniciativas de emprendimiento de parte de los estudiantes? 

4. ¿Existe alguna política que indique y reglamente la enseñanza del 

emprendimiento en los colegios rurales de la región? 

5. ¿con que recursos cuentan las instituciones que llevan a cabo e implementan la 

enseñanza del emprendimiento y apoyan el desarrollo de la región? 

6. ¿Existen alianzas con instituciones de educación superior ya sean  privadas o 

públicas, con las cuales se pueda incentivar el diseño e implementación de 

proyectos productivos replicables en la región? 

7. ¿Cuál es la política general de educación desde la secretaría de educación de la 

región? 

8. De acuerdo a lo anterior, ¿existe algún renglón o aparte para la enseñanza del 

emprendimiento en la región? 

9. ¿Cuál es la relación del sector educativo con el sector productivo de la región? 

10. ¿Responden las políticas de educación a las necesidades del sector productivo de 

la región? 

 

 

 

Universidad Sergio Arboleda  

Escuela de Educación  

Entrevista enfocada a recolectar información pertinente para aportar a la tesis de grado 

de Maestría en Educación titulada ¨Emprendimiento agrícola en la educación media, 

oportunidad para el desarrollo rural¨ 

 

 

 

Entrevista a padres de Familia. (Consejo directivo) 

 



 

 

 

 

Buen día.  

Nos encontramos con el señor ______________________________________ Padre de 

familia del estudiante ____________________________________________, y quien 

nos brindara información acerca de sus impresiones de la formación de los estudiantes y 

cuáles son las perspectivas a futuro de la formación de su hijo.  

 

1. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

2. ¿Le gustaría que su hijo siga desarrollando la misma actividad a la cual usted se 

dedica?  

3. ¿desde qué año estudia su hijo en esta institución? 

4. ¿Qué impresiones tiene frente a la formación recibida por su hijo durante estos 

años? 

5. ¿Es suficiente la participación de los padres en la planeación académica del 

colegio? 

6. ¿Para qué actividades cree usted que los estudiantes salen preparados de esta 

institución? 

7. ¿A qué tipo de actividades cree usted que se dedicará su hijo una vez se gradúe 

del bachillerato? 

8. ¿Les gustaría que su hijo recibiría mayor formación frente a las actividades de 

producción rural y creación de empresa? 

9. ¿Conoce usted algún tipo de iniciativa  de emprendimiento desarrollada por 

estudiantes egresados de la institución, y que haya sido exitosa en la región? 

10. ¿Considera usted que el estado brinda algún tipo de apoyo a aquellas personas 

que deciden desarrollar proyectos productivos en la región? 

 

 

Universidad Sergio Arboleda  

Escuela de Educación  

Entrevista enfocada a recolectar información pertinente para aportar a la tesis de grado 

de Maestría en Educación titulada ¨Emprendimiento agrícola en la educación media, 

oportunidad para el desarrollo rural¨ 



 

 

 

 

 

1. ¿Cuáles son las principales directrices de la política educativa del gobierno? 

2. ¿Cuál es la posición  del Gobierno actual frente a la ley de emprendimiento y el 

sector educativo? 

3. ¿Cómo está estructurada la Política educativa rural del Gobierno actual? 

4. ¿Existe presupuesto para incentivar el desarrollo de iniciativas rurales en la 

educación media? 

5. ¿Qué tipo de relación tiene el sector educativo en la media con las políticas para 

el sector rural productivo? 

6. ¿Existe algún tipo de integración entre el ministerio de educación y el ministerio 

de agricultura para fomentar planes que integren estos dos sectores con el 

propósito de incrementar el desarrollo rural? 

7. ¿Cómo ve el ministerio el emprendimiento en el área rural?  

8. ¿Cree que el emprendimiento en el área rural jalona la economía del país, 

porque?  

9. ¿Existe alguna directriz desde el ministerio de educación donde exijan o 

promuevan el desarrollo de investigaciones en la educación media en el área 

rural o el desarrollo de planes de negocios? 

10. ¿El ministerio gestiona algún tipo de ayudas económicas, técnicas o educativas 

para el desarrollo de planes de negocios o investigación,  en los estudiantes de la 

educación media de los colegios rurales? 

11. ¿El ministerio de educación tiene algún tipo de estímulo para aquellos 

estudiantes que generen investigación emprendimiento en el área rural? 

12. ¿El ministerio organiza redes de apoyo, encuentros o ferias que promuevan la 

investigación en emprendimiento en el área rural o la generación de planes de 

negocios? 

13. Es conocido  que este gobierno ha emprendido acciones para promover la 

producción agropecuaria.   ¿Dentro de esta estrategia hay algún componente de 

inversión para educación o tecnologías? 

14. ¿Qué papel va a jugar el ministerio de educación en el fortalecimiento del sector 

agropecuario y el emprendimiento?  

15. ¿Quién está encargado de liderar la política de emprendimiento en el gobierno 

central? 

16. ¿La autonomía de las instituciones educativas es un incentivo o un obstáculo 

para promover las políticas de emprendimiento rural? 

17. Para incentivar las habilidades investigativas.   ¿han pensado en algún momento, 

crear el premio al emprendedor agropecuario? 

 

Distribución De Responsabilidades Para El Desarrollo Del Proyecto 

Las responsabilidades para el desarrollo del proyecto están distribuidas de manera 

equitativa entre las personas que lo van a desarrollar que son Sergio Quintero y Juan 



 

 

 

 

Carlos Aristizabal, con la asesoría y direccionamiento del Doctor Rafael Molano, inicial 

mente para la consulta de textos y revisión de bibliografía se avanzó de acuerdo a los 

lineamientos de los módulos que se iban desarrollando en la maestría y de acuerdo a los 

encuentros interdisciplinarios, para la recolección de evidencias, se planea viajar en el 

segundo semestre del año 2016 al municipio de Fresno Tolima y recoger los 

testimonios,  diligenciar las encuestas a la población objeto de estudio y realizar trabajos 

de campo todas estas actividades coordinadas y ejecutadas entre Sergio y Juan Carlos se 

realizaran también las recomendaciones y conclusiones finales. 

 Presupuesto. 

Tabla 1.   Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación 

RUBROS FUENTES TOTAL 

COLCIENCIAS PROPIOS 

PERSONAL 0 12’960.000 12’960.000 

VIAJES 0 370.000 370.000 

SALIDAS DE CAMPO 0 320.000 320.000 

PUBLICACIONES Y 

MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO 

0 $650.000 $650.000 

TOTAL 0 $14’300.000 $14’300.000 

Colciencias 2004 

Tabla 2.   Descripción de los gasto de personal 

INVESTIGADOR FORMACION FUNCION 

DENTRO DEL 

DEDICACION RECURSOS 



 

 

 

 

ACADEMICA PROYECTO HORAS/SEMANA 
COLCIENCIAS CONTRAPARTIDA 

PROPIOS OTROS 

Sergio 

Quintero 

Profesional Investigador 3 0 $6’480.000 0 

Juan Carlos 

Aristizabal 

Profesional Investigador 3 0 $6’480.000 0 

TOTAL  0 $12’960.000 0 

Colciencias 2004 

Tabla 3. Descripción y justificación de los viajes 

Lugar/ N° 

De viajes 

Justificación Pasajes $ Estadía $ Total días Recurso Total 

Colciencias Propios 

Fresno 

Tolima 

Aplicar 

Instrumentos 

$170.000 $200.000 tres 0 $370.000 $370.000 

Fresno 

Tolima 

Trabajo de 

campo 

$170.000 $150.000 Dos 0 $320.000 $320.000 

TOTAL $340.000 $350.000 Cinco O $690.000 $690.000 

 

 

Tabla 4. Publicaciones y material bibliográfico 

Item Justificación Valor 

Fotocopias $200.000 $200.000 



 

 

 

 

Impresiones $300.000 $300.000 

Papelería $150.000 $150.000 

TOTAL $650.000 

Colciencias 2004 

Los formatos para la realización del presupuesto fueron tomados directamente de la 

guía para la presentación de proyectos de investigación de Colciencias.    El proyecto se 

desarrolló con base en los estimativos de los principales rubros que son, personal, viajes 

y material bibliográfico, todos ellos tratando de ser lo más real posible, dando como 

resultado un presupuesto total para desarrollar el proyecto de $ 14’300.000 que es 

dinero que se va gastando en el transcurso de la investigación.  

 

Trayectoria y capacidad en investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

de los participantes. 

 

El grupo de investigación está conformado por Sergio Quintero quien es 

administrador de empresas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con 

experiencia en Tecnoparque SENA como asesor de Unidad de Negocios para proyectos 

de base tecnológica, también en el sector productivo se desempeñó como administrador 

de una unidad agrícola productiva, en la actualidad se desempeña como docente de 

Gestión de proyectos en la Media Fortalecida en el colegio distrital Venecia IED, tiene 

amplio conocimiento en temas educativos y en emprendimiento, el grupo también está 

integrado por Juan Carlos Aristizabal quien es administrador de empresas de la 

Universidad Militar Nueva Granada, con amplios conocimientos en la docencia y la 



 

 

 

 

investigación, además tiene un gran conocimiento del área geográfica objeto de estudio, 

sus problemas, capacidades y oportunidades. 

 

 

 

 

  

 

 


