
El sector de frutas frescas es fundamental para el desarrollo económico de la 
región vallecaucana y, se ha convertido en una de las despensas de los pro-
ductos naturales en Colombia al ser el cuarto departamento con más hectáreas 
cosechadas al año 2018 con un 7.7% del total de la producción (Evaluaciones 
agropecuarias municipales, 2018)

El objetivo de este capítulo consiste en analizar las necesidades de recursos hu-
manos de las pequeñas, medianas y grandes empresas para el sector de frutas 
frescas para el departamento del Valle del Cauca.

Para ello en este capítulo, se presentará en primer lugar un análisis de la partici-
pación del Valle del Cauca en la producción frutícola de Colombia. En segundo 
lugar, se caracterizará el sector de frutas frescas en el Valle del Cauca. En tercer 
lugar, se presenta un análisis, de las expectativas y retos del sector agroindus-
trial frutícola en el departamento el cual se realiza a partir de entrevistas se-
miestructuradas a diferentes actores relacionados con el sector. En cuarto lugar, 
a partir de un conjunto de 230 entrevistas a diferentes actores se presentan las 
necesidades y requerimientos de recursos por parte del sector de sector de 
restaurantes, hoteles y abastecimiento de alimentos en el Valle del Cauca. En 
quinto lugar, se presenta el análisis y discusión de los resultados encontrados. 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de política para 
el sector de frutas frescas en el Valle del Cauca.

La fruticultura colombiana y peso del departamento 
del Valle del Cauca en la producción de frutas

De acuerdo con la contabilidad del DANE, el PIB del sector agrícola colombia-
no se aproxima a la cifra de $42,3 billones moneda corriente en el 2018, con un 
4.3% de peso en el PIB total; hacia el año 2020 el PIB del sector se sitúa alrede-
dor de $55,16 billones y aumenta su participación al 5,5%, por lo que se registra 
una mejoría de su desempeño aumentando su importancia en la producción na-
cional, ver la Ilustración 2.1. Así mismo, factores como la seguridad y soberanía 
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alimentaria hacen que la priorización de esta rama 
económica no se pueda abandonar a través de la 
política pública.

En la agricultura colombiana se destacan productos 
tradicionales como el café, las flores, los plátanos y 
tubérculos, la caña de azúcar, la palma, las hortalizas 
y vegetales. Pero también es importante la produc-
ción de frutas, a través bienes como el banano, el 
aguacate, los cítricos, la piña, entre otros. Según da-
tos del Censo Nacional Agropecuario 2014, del área 
cosechada en Colombia el 36,9% corresponde a 
cultivos agroindustriales (café, cacao, caña, caucho, 
palma africana, higuerilla, fique), el 25,4% a Tubér-
culos y plátano, el 15,7% a cereales, y el 10,3% a las 
frutas, por lo que la fruticultura se ubica en el cuarto 
lugar como se puede observar en la Ilustración 2.2.

La producción de frutas es un componente esencial 
de la agricultura en una economía como la colom-
biana, por lo que su promoción también debe ser 
favorecida por entes públicos y la iniciativa privada. 
A continuación, en la Tabla 2.1 se presenta la impor-
tancia productiva de los departamentos en el conso-
lidado nacional frutícola.

Tabla 2.1 Peso relativo departamental sobre el 
total de producción de frutas en Colombia

Departamentos 2016 2017 2018

Amazonas 0,0% 0,0% 0,0%

Antioquia 28,6% 26,9% 22,5%

Arauca 0,4% 0,4% 0,5%

Atlántico 1,2% 1,4% 1,4%

Bolívar 1,1% 1,0% 1,1%

Boyacá 2,3% 2,5% 2,7%

Caldas 2,4% 2,9% 3,2%

Caquetá 0,2% 0,2% 0,2%

Casanare 0,6% 0,8% 0,8%

Cauca 1,0% 2,3% 2,4%

Cesar 1,2% 1,1% 1,1%

Choco 0,8% 0,7% 0,7%

Departamentos 2016 2017 2018

Córdoba 2,3% 1,4% 1,9%

Cundinamarca 5,3% 5,2% 5,7%

Guainía 0,0% 0,1% 0,0%

Guaviare 0,1% 0,2% 0,3%

Huila 2,6% 2,3% 2,9%

La Guajira 1,1% 2,0% 2,1%

Magdalena 8,8% 9,0% 7,9%

Meta 5,2% 5,7% 6,3%

Nariño 2,0% 2,2% 2,3%

Norte De San-
tander 1,4% 1,2% 1,2%

Putumayo 0,4% 0,3% 0,3%

Quindío 3,1% 4,0% 4,1%

Risaralda 1,2% 1,1% 1,3%

San Andrés Y 
Providencia 0,0% 0,0% 0,0%

Santander 11,6% 13,7% 14,7%

Sucre 0,6% 0,4% 0,4%

Tolima 4,5% 3,8% 4,0%

Valle del Cauca 9,7% 7,0% 7,7%

Vaupés 0,0% 0,0% 0,0%

Vichada 0,1% 0,1% 0,1%

Fuente: elaboración propia, datos tomados de la base EVA (Eva-
luaciones agropecuarias municipales, Ministerio de Agricultura)

La Tabla 2.1, muestra como el Valle del Cauca, en el 
año 2018 ocupó el cuarto lugar con el 7,7%; le ante-
ceden regiones como Antioquia (22,5%), Santander 
(14,7%) y Magdalena (7,9%). Estos valores señalan 
que pese a la magnitud de tierras y recursos que 
ocupa el sector de la caña de azúcar en el Valle, el 
departamento logra estar entre las principales re-
giones frutícolas del país, por lo que se convierte 
en objetivo ampliar este tipo de cultivo y prolongar 
sus encadenamientos productivos a través de las 
agroindustrias.
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Ilustración 2.1 PIB del sector agrícola de Colombia (COP ($).)
Fuente: elaboración propia con base en datos DANE (2018)

Ilustración 2.2 Composición del área cosechada por grupos de cultivo en Colombia
 Fuente: elaboración propia con base en Censo Nacional Agropecuario 2014.

El sector de frutas frescas en el 
Valle del Cauca

Si bien, de acuerdo con el valor de la producción, el 
sector agrícola no tiene un gran peso sobre el PIB 
del Valle del Cauca (en el 2018 el peso fue de un 
2,5% (Departamento Administrativo de Planeación. 
2020)), se puede observar que este sector sí genera 
un mayor valor agregado (3,4%). Durante el año 2016 
el PIB del sector agrícola del Valle del Cauca alcanzó 
la cifra de 2.84 billones de pesos moneda corriente, 
según la información del DANE, y de los cuales el 
88% (2.5 billones) corresponde a cultivos diferen-
tes al Café. De esta forma, la vocación agraria de 

la región se reparte entre la caña de azúcar y otros 
bienes como las frutas frescas, pues es de conside-
rar las condiciones geográficas en el departamento 
que facilitan la producción de estos bienes.

Por su parte, la crisis del 2020, y la cuarentena pos-
terior implico una caída en los índices de producción 
agrícola del departamento:

En primer lugar, para el sector agrícola se logra 
identificar una caída en el índice del -0.33%, al 
pasar de 1,557 en el 2018-III a 1,552 al 2019-III. 
Durante el trimestre III de 2019, las tasas de de-
crecimiento de las variables que miden el sector  
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agrícola como son la caña, los pollos y los 
huevos del Departamento son 0.21%, -1.75% y 
-0.23%, respectivamente. La dinámica de pro-
ducción de caña de azúcar reportó un leve cre-
cimiento del 0.21% durante el tercer trimestre de 
2019. En detalle, se tiene que, en el trimestre III 
de 2019, la producción fue de 7.268.168 tonela-
das, cuando para este mismo periodo en el 2018, 
registró un total de 7.253.276 toneladas; lo cual 
muestra un aumento de 14.891 toneladas en la 
producción de caña y 6.556 toneladas de azúcar 
(incremento tenue del 0.93% respecto a 2018-
III)” (Departamento Administrativo de Planea-
ción, pág. 16. 2020)4

Ahora bien, la producción agrícola adquiere una ma-
yor importancia a través de la capacidad local para 
transformar y generar nuevos bienes y usos a través 
de los sectores agroindustriales o de consumo final, 
por lo que profundizar estos eslabonamientos pro-
ductivos se convierte en una necesidad con el fin de 
incrementar la innovación y desarrollo de la cadena 
frutícola en el Valle. No obstante, es vital conocer 
cuáles son los requerimientos del recurso humano 
en esta área económica, y que pueda potenciar su 
crecimiento a través de la productividad, la competi-
tividad y la innovación.

La producción de frutas en el departamen-
to en el departamento del Valle del Cauca

La condición geográfica del departamento se carac-
teriza por tener un valle en torno al rio Cauca y zona 
de ladera con diversos climas, permitiendo la posibi-
lidad de explotar una amplia gama de frutas frescas.

La Tabla 2.2 muestra los niveles de producción de 
las principales frutas frescas cultivadas en el de-
partamento durante los años 2016 hasta 2018 y, por 
ejemplo, para el año 2018 la piña ocupa el primer lu-
gar con 144.163 toneladas. Posteriormente, le siguen 
los cítricos con 140.683 toneladas, y el banano con 
83.013, por lo que este conjunto de tres frutas repre-
sentó el 72% de la producción departamental la cual 
alcanzó las 508.441 toneladas es ese mismo año. 

4  El índice, construido por la sección del Departamento adminis-
trativo de planeación del Valle del Cauca, no tiene en cuenta el 
sector de frutas frescas y, por ello, no se presentan cifras recien-
tes al 2020 sobre el sector de frutas frescas.

Lo anterior, evidencia un patrón de especialización 
en la producción frutícola del Valle del Cauca.

Luego aparecen el aguacate, la uva, la papaya, el 
lulo, el maracuyá y la guayaba con producciones por 
encima de las 10.000 toneladas, siendo un segundo 
conjunto de frutas con una importancia moderada 
en el sector. Finalmente, están las frutas restantes, 
algunas con una producción marginal como el zapo-
te, el chontaduro, la macadamia, el durazno, el arazá 
y el brevo.

Tabla 2.2 Producción de frutas en todo el Valle 
del Cauca (Toneladas)

Fruta 2016 2017 2018

Piña 132.695 135.380 144.163

Cítricos 155.079 120.949 140.683

Banano 107.770 67.272 83.013

Aguacate 26.389 21.536 29.001

Uva 24.379 20.912 21.452

Papaya 28.597 16.069 17.132

Lulo 13.632 11.832 12.564

Maracuyá 9.741 11.467 12.094

Guayaba 10.074 10.045 10.607

Borojó 9.312 9.312 9.312

Melón 13.814 6.755 4.515

Mora 5.105 4.156 3.990

Coco 3.864 3.804 3.804

Guanábana 2.421 3.119 3.519

Mango 1.722 2.451 3.189

Bananito 4.092 1.960 2.211

Granadilla 2.469 1.839 2.115

Tomate de 
Árbol 1.496 1.806 1.633

Pitahaya 890 998 1.060

Fresa 763 607 655

Patilla 1.044 513 584
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Fruta 2016 2017 2018

Curuba 373 98 408

Zapote 250 167 259

Chontaduro 6.651 174 174

Macadamia 174 174 174

Durazno 365 126 126

Arazá 2 2 2

Brevo 2 2 2

Total 563.165 453.525 508.441

Fuente: elaboración propia, datos tomados de la base EVA (Eva-
luaciones agropecuarias municipales, Ministerio de Agricultura)

A continuación, se muestra la producción de frutas 
frescas en las ciudades de Cali, Tuluá y Buenaven-
tura. En el caso de Cali no se registra una gran pro-
ducción frutícola, apenas alcanza las 408 toneladas 
en 2018, dado que su área rural tiene una baja vo-
cación agraria como se puede observar de la Tabla 
2.3. Entre las frutas de mayor explotación están los 
cítricos con 184 toneladas y la guayaba con 96 en 
el 2018. También figuran la mora, el tomate de árbol 
y aguacate. A pesar de estas cifras debe advertirse 
que la importancia de la ciudad en la cadena frutí-
cola radica es en los roles de la transformación, la 
comercialización y el consumo.

Tabla 2.3 Producción de frutas en Cali  
(Toneladas)

Fruta 2016 2017 2018

Cítricos 161 161 184

Guayaba 88 96 96

Mora 70 70 70

Tomate de Árbol 33 33 33

Aguacate 15 25 25

Total 367 385 408

Fuente: elaboración propia, datos tomados de la base EVA (Eva-
luaciones agropecuarias municipales, Ministerio de Agricultura)

En Tuluá la producción en el año 2018 fue de 9.389 
toneladas, de las cuales el 50% correspondió al 
banano con 4.734 toneladas, siendo predominante  

en la fruticultura del municipio. Nótese, sin embar-
go, que este producto en el 2016 había obtenido una 
producción de 9.360 toneladas, por lo que en los 
años siguientes se reduce a cerca de la mitad. En 
segundo lugar, se encuentra el lulo con 1.380 tone-
ladas, y posteriormente están los cítricos, la mora, la 
papaya, el tomate de árbol y la fresa entre otros.

Tabla 2.4 Producción de frutas en Tuluá  
(Toneladas)

Fruta 2016 2017 2018

Banano 9.360 4.707 4.734

Lulo 1.440 1.350 1.380

Cítricos 636 612 588

Mora 683 564 564

Papaya 330 383 443

Tomate de Árbol 480 690 420

Fresa 313 388 413

Curuba 288 18 320

Maracuyá 160 160 200

Aguacate 96 96 96

Granadilla 48 40 96

Mango 50 50 50

Guanábana 49 49 49

Uva 36 36 36

Total 13.969 9143 9389

Fuente: elaboración propia, datos tomados de la base EVA (Eva-
luaciones agropecuarias municipales, Ministerio de Agricultura)

Como se expone en la Tabla 2.4, a pesar de que se 
observa cierto grado de diversidad en el área frutí-
cola, si es de resaltar la especialización en el banano 
que experimenta el municipio de Tuluá ya que el mis-
mo corresponde al 50,42% lo que equivale a un poco 
más de la mitad de la producción agrícola.

Finalmente, con respecto a Buenaventura, la pro-
ducción alcanzó las 16.468 toneladas en el 2018. No 
obstante, en el 2016 se habían producido 25.172 to-
neladas, esta caída es explicada esencialmente, por 
la afectación que sufre el cultivo del chontaduro por 
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la plaga denominada “el picudo” y que prácticamente 
eliminó las plantaciones de la fruta en este municipio. 
También, es de mencionar una drástica reducción de 
la producción de banano del 2016 al 2017, repercu-
tiendo en el sector agrícola Bonaverense.

Tabla 2.5 Producción de frutas en Buenaventura 
(Toneladas)

Fruta 2016 2017 2018

Borojó 9312 9312 9312

Coco 3864 3804 3804

Bananito 3900 1760 2035

Banano 1612 630 1170

Guayaba 104 104

Piña 18 36

Chonta-
duro 6484 7 7

Total 25172 15635 16468

Fuente: elaboración propia, datos tomados de la base EVA

Como muestra la Tabla 2.5, el borojó se consolida 
como la fruta de mayor producción en este munici-
pio manteniéndose en 9.312 toneladas (56,54%), la 
siguen el coco con 3.804 (23,09%), el bananito con 
2.035 (12,36%) y el banano con 1.170 (7,1%). Mientras 
que la producción de chontaduro se reduce a un es-
tado mínimo de 7 toneladas.

La cadena productiva y la agroindustria 
del sector de frutas del departamento

La cadena productiva de las frutas frescas en el Va-
lle del Cauca inicia con los proveedores de insumos, 
maquinaria y equipo agrícola (tiendas agrícolas), 
productores de semilla y viveristas; seguiría con los 
productores (fruticultores) y avanza hacia comer-
cializadores, agroindustriales y sectores de consu-
mo final (hoteles y restaurantes). También, es de 
mencionar que existen otros actores que intervie-
nen en la cadena como son las entidades académi-
cas, el gobierno, los gremios y sectores económicos 
generales.

Dado el tamaño que tiene una cadena productiva 
como esta, si se enfoca la mirada hacia los enlaces 
productivos hacia adelante, se encuentra con secto-
res que juegan un rol fundamental en la economía 
regional; por ejemplo, según estadísticas del DANE 
el sector manufacturero de alimentos, bebidas y ta-
baco (agroindustrias) del Valle presenta en el 2016 
un PIB de $4,43 billones moneda corriente, represen-
tando el 33% del agregado industrial departamental. 
Entre tanto, los sectores de Hoteles, restaurantes, 
bares y similares obtienen un PIB de 2,86 billones de 
pesos en el mismo año, ver Tabla 2.6.

Tabla 2.6 PIB en el Valle del Cauca en 2016

SECTOR PIB 2016

Agrícola (sin café) 2,5

alimentos, bebidas y tabaco 4,43

Hoteles, restaurantes, bares 
y similares 2,86

Fuente: DANE-Cuentas departamentales

Diversos enfoques teóricos han indicado la impor-
tancia que tiene la construcción de los eslabona-
mientos productivos en el proceso de desarrollo de 
las economías (Hirschman, 1958; Chenery, H Robin-
son & Syrquin, 1986). Por lo tanto, como se muestra 
en las cifras anteriormente expuestas, la economía 
del Valle ha logrado parte de su industrialización 
gracias a la transformación de bienes agrícolas, pe-
cuarios y de recursos naturales, y como lo señala el 
estudio de Duran (2010) el proceso de industrializa-
ción trae consigo ventajas como el aprendizaje en 
la práctica, que incrementa la productividad en las 
industrias. En ese orden de ideas, resulta ser un pro-
pósito incrementar la generación de nuevos bienes a 
partir del sector primario que posee el departamen-
to. Pero lo ideal, es que dichos procesos se lleven a 
cabo con un uso intensivo en conocimiento a través 
de las dinámicas de innovación, de esta forma, se 
lograría agregar valor a la producción primaria, per-
mitiendo aumentar la actividad económica y el em-
pleo en la región. No obstante, se requiere un capital 
humano apropiado y la aplicación de políticas para 
alcanzar ese objetivo.
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Expectativas y retos del sector 
agroindustrial frutícola en el 
departamento del Valle

El departamento del Valle del Cauca es conocido en 
Colombia por ser el centro de la agroindustria de la 
caña. Aunque, entre el 2016 y el 2019 se produjeron 
alrededor de 7 millones de toneladas de caña de azú-
car, como resultado de la pandemia la producción se 
redujo a “5.665.508 de toneladas métricas de caña 
durante el primer trimestre de 2021” (Boletín Econó-
mico Regional, 2021). Y aunque este es uno de los 
principales productos que impulsan la economía va-
llecaucana, la diversidad de su territorio, tanto en la 
zona norte del Valle, como en el Pacifico, aporta a la 
agroindustria una variedad de microclimas que per-
mite encontrar una gran gama de cultivos frutícolas 
que alimentan tanto el mercado del departamento, 
como la exportación a nivel nacional e internacional.

Con el fin, de conocer las expectativas y retos del 
sector agroindustrial se desarrolló un instrumento 
de consulta a diferentes actores del sector produc-
tivo de frutas en el Valle del Cauca; desde pequeñas 
asociaciones campesinas que han creado confede-
raciones con el fin de satisfacer el mercado interno 
de consumo de los productos frutícolas, hasta aque-
llas grandes empresas que están en capacidad de 
exportar productos hacia el exterior. Así mismo, se 
consultaron hoteles y restaurantes, que se encuen-
tran vinculados en la cadena como transformadores 
de la producción agrícola que le llega al consumidor 
final, y que desde su perspectiva tienen un conoci-
miento, que nos permite ver un panorama más com-
pleto con relación al sector agroindustrial frutícola 
del Valle del Cauca.

Cuando se considera la situación actual en el depar-
tamento, el descontento es generalizado y podría 
entenderse por la coyuntura en la que se consultó 
a los diferentes actores: El paro nacional del 2021. 
Parte de la molestia social que surge coincide con 
algunas de las consignas que se oían en las calles, 
como la falta de oportunidades para los jóvenes 
“nini”, la tenencia desigual de tierras, las grandes ex-
tensiones de monocultivo de caña y el precario uso 
del suelo debido al ganado. Así mismo, sin importar  

su tamaño, se hizo evidente el impacto de la pan-
demia para estos sectores, como el problema más 
reciente y de mayor magnitud al que se enfrentan. 
Gracias al confinamiento obligatorio preventivo que 
se decretó por el Gobierno nacional, negocios como 
restaurantes y principalmente hoteles, dejaron de 
comprar insumos para la alimentación afectando 
una gran parte de la demanda del mercado; por 
este motivo los agricultores se vieron obligados a 
buscar formas alternas de llegar al consumidor final, 
para que no se perdieran sus cosechas. Si bien esto 
parece lógico y de sencilla solución, plantea varias 
problemáticas que deben solventarse antes de po-
der llegar a un escenario que beneficie a todos los 
actores del sector frutícola. “La pandemia porque no 
hubo ingreso en ese tiempo, trabajamos muy poco y 
los productos se encarecieron; y ahora llega el paro y 
los productos no bajan” (entrevistado N°19 – Empre-
sa sector alimentos y bebidas- Restaurante Kitchen 
Republic)
Ahora bien, como se observa en la Ilustración 2.3, y 
de acuerdo a la situación marco dentro de la cual se 
desarrolló la investigación, los principales retos del 
sector frutícola en el Valle del Cauca y que son men-
cionados en mayor medida, se encuentra la idea de 
reducir la tercerización frente a la comercialización 
de los productores, surgiendo como oportunidad 
la tarea del productor de ampliar su participación 
en la comercialización , así mismo, el acceso fácil a 
créditos por parte de pequeños productores, es uno 
de los retos que podría poner al sector más cerca 
de conseguir mayores beneficios y mejorar la pres-
tación del servicio tanto al cliente final, como a los 
empresarios.

A continuación, haremos una revisión de las princi-
pales problemáticas detectadas que serán analiza-
das desde la particularidad del sector agroindustrial, 
hasta la generalidad que afecta otros sectores y que 
tiene un alcance más amplio en lo que nos compete 
como país.
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Ilustración 2.3 Principales retos del sector frutícola en el Valle del Cauca
Fuente: elaboración propia con Nvivo v11

Desde las diferentes perspectivas de los entrevista-
dos se ha evidenciado una reducción de la población 
rural, representada en los pequeños agricultores. Es 
una tendencia que se ha venido presentando des-
de hace muchos años y obedece a causas sociales, 
económicas y políticas; cuya interacción se han con-
vertido en un círculo vicioso que han afectado desde 
varios aspectos a las familias rurales, provocando 
que éstas perciban cada vez más dificultad en la la-
bor en el campo; y aunque se mencionan los cultivos 
frutícolas, no se reducen a estos. Esta situación se 
presenta, de acuerdo con la posición de los entrevis-
tados por las siguientes situaciones:

Necesidades desde lo social
Entre las necesidades desde lo social se destacan 
el orden público y la cartelización de los productos 
por grupos irregulares. Esto se explica mejor a con-
tinuación:

Situación de orden público
A pesar de los acuerdos de paz entre el gobierno 
de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, el desplaza-
miento forzado y la historia de violencia en el país, 
generaron el abandono de tierras por parte de los 
agricultores y/o el cambio de destino de suelos para 
uso en cultivos ilícitos. Esto generó una crisis social, 
en la medida que para muchos campesinos no era 
tan rentable la producción de frutas u hortalizas 
como otras opciones al margen de la ley. Ahora bien, 
en la medida que el gobierno nacional ha avanza-
do planes de erradicación de cultivos ilícitos para el 
fomento y desarrollo rural, se ha podido mantener 
un nivel de producción que satisfacen las necesi-
dades del departamento e incluso algunos produc-
tores grandes consiguen cantidades para exportar. 
No obstante, la encrucijada económica a la que se 
enfrentan los pequeños productores sigue estando 
presente y hace parte de su realidad. (Ministerio de 
Justicia, 2014: atlas de la caracterización regional  
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de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el 
departamento de Valle del Cauca.)

Cartelización de productos por grupos  
irregulares

Aunque sea un problema poco mencionado por los 
entrevistados; es una realidad a la que se enfrentan 
quienes hacen parte de la cadena de producción o 
comercialización frutícola. De esta manera, repor-
tan que grupos ilegales intermedian la compraven-
ta de determinados productos, aprovechándose de 
los bajos precios de cara a los agricultores y ofre-
ciéndolos a los siguientes eslabones de la cadena 
productiva (hoteles, restaurantes, supermercados, 
etc.) a unos precios desmedidamente elevados, ge-
nerando una inflación que termina por trasladarse al 
consumidor final.

En Tuluá tenemos un tema que son los carteles, 
que son grupos ilícitos, qué quieren manejar 
sectores frutícolas propios y nos afecta muchísi-
mo en cuanto a precios y disponibilidad, porque 
los comerciales no estaban comprando produc-
tos por todas las amenazas, entonces nosotros 
nos vemos afectados con el alza de precios y 
la disponibilidad. (Entrevistado N° 19- Empresa 
sector alimentos y bebidas- Restaurante Kitchen 
Republic)

Necesidades desde lo económico
Entre las necesidades desde lo económico se desta-
can la alta deserción, la falta de integración entre la 
academia y el agro, la falta de procesos productivos 
entre otros. Seguidamente, se hace una ampliación 
de estos factores:

Alta deserción
Aunque no haya un entendimiento de las causas, es 
de conocimiento general que el trabajo en el campo 
no es bien remunerado dada la intensidad y condi-
ciones del mismo, principalmente para los peque-
ños productores y agricultores que deben reducir 
al máximo sus precios de venta por la cantidad de 
intermediarios presentes que deben involucrarse 
para hacer llegar sus productos al consumidor fi-
nal. “Los intermediarios son los que dañan esa parte 
de la comercialización y la idea es acercarlos a ellos 
pero entones tratar de que puedan llegar a un merca-

do más directo” (Entrevistado N° 14- Empresa sector 
Agroindustrial- COPPAC-Productores) “El gobierno 
va a tener que ponerle sentido al campesino, porque 
el relevo generacional está muy difícil, ya la agricul-
tura está en poder del sector adulto, y en la medida 
que los adultos vamos desapareciendo el campo se 
va quedando solo, porque la juventud no quiere sa-
ber, porque no hay estímulo realmente.” (Entrevistado 
N° 9- Experto- Fundación agropecuaria afrodescen-
diente del corregimiento de Quinamayo-Asociación 
de productores) Alineado con esto, el deseo de algu-
nos jóvenes por tener unos mejores ingresos, los lle-
van a buscar en la academia una forma de progreso 
idealizado que los separa de la vida rural y por ende 
de la actividad agrícola. “Lo que pasa es que el cam-
po, digámoslo así, ya hay mucha emigración, ya los 
muchachos no quieren seguir, o sea, hay una esta de 
estudiar y todo mundo quiere estudiar” (Entrevistado 
N° 6- Empresa sector Agroindustrial- Asociación de 
productores agropecuarios de San José-Productor) 
Por otra parte, están los casos de deserción de per-
sonal que se presentan por la falta de condiciones 
adecuadas de trabajo y que por ende los hace ejer-
cer bajo situaciones insostenibles de calor y exposi-
ción física inadecuadas. “Imagínate vos cosechando 
ají con un solazo, con todo ese vapor de ese ají en 
la cara, es complicado entonces, hay mucha deser-
ción de personal.” (Entrevistado N° 7- Empresa sector 
Agroindustrial-LIMONAGRO SAS-Productor).

Falta de integración academia y agro
Aparentemente, las personas dedicadas a la agri-
cultura poseen un saber empírico que ha pasado de 
generación en generación que, si bien ha dado bue-
nos resultados a lo largo del tiempo, aparentemente 
excluye el desarrollo de nuevos conocimientos, así 
como la utilización de herramientas tecnológicas 
que faciliten los procesos productivos que ayuden a 
incrementar la eficiencia y reducir los costos. De esta 
manera, se siente que hay un desaprovechamiento 
de la sinergia que se puede generar entre los diver-
sos actores de la cadena agrícola, por ejemplo, los 
pequeños productores pueden desarrollar alianzas 
con la academia, a cambio de la utilización de herra-
mientas y la aplicación de conocimientos enfocados 
en el campo. “Por ejemplo aquí en cítricos, en agua-
cate, en papayas, en los otros productos no se tienen 
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capacitación de nadie, no hay como decir ‘tenemos 
el acompañamiento de organizaciones o alguien que 
nos va a enseñar o nos va a acompañar’” (Entrevista 
N° 16-Experto-Asoproyotoco-Asociacion de produc-
tores) “Tenemos problemas de vías y problemas de 
asistencia técnica para poder hacerle buen manejo 
a los cultivos para sacar buena fruta.” (Entrevista N° 
9-Experto-Fundacion agropecuaria afrodescendiente 
del corregimiento de Quinamayo-Asociación de pro-
ductores-) “Porque el campo es muy empírico, muy 
de cuaderno ¿sí? Y ya si queremos crecer, necesita-
mos pensar en empresa y entonces, tener registros, 
guardar registros, pensando en comparativos ¿si me 
entiende? tener costos reales, presupuestos.” (Entre-
vistado N° 7-Empresa sector Agroindustrial-Limona-
gro SAS-Productor) De esta manera, se evidencia en 
los entrevistados que hay un desaprovechamiento 
de la sinergia que se podría generar entre estos dos 
actores. Lo ideal para ellos es que los pequeños pro-
ductores presten sus tierras a la academia, a cambio 
de la utilización de herramientas y la aplicación de 
conocimientos enfocados en el campo. Sin embar-
go, a pesar de los programas que existen actualmen-
te, ellos los desconocen, desaprovechando este tipo 
de oportunidades.

Sería bueno hacer alianzas con las universida-
des y que las ingenierías agrónomas o de riegos 
le aporten al campo. Me parece tenaz que ten-
gamos que importar tantas cosas cuando hay 
gente que viene de otros países a decir que el 
suelo de nosotros es lo máximo. (Entrevistado 
N° 12-Empresa sector alimentos y bebidas- Ho-
tel Monet SAS).

Falta de procesos productivos
Desde la perspectiva de los restaurantes y hoteles, 
se considera que los productores agrícolas se han 
enfocado en el cultivo y comercialización de frutas 
y hortalizas, es decir, en la exportación de materia 
prima (frutas o pulpas), ignorando por completo que 
podrían transformar el producto con el fin de gene-
rar una mayor ganancia para ellos, reducir el número 
de intermediarios y al mismo tiempo, bajar el cos-
to que se genera para los demás eslabones de la 
cadena. En otras palabras, evitarían la importación 
del producto transformado que es el fenómeno que  

se presenta actualmente y lleva a un encarecimiento 
de los productos, que sienten que podría evitarse.

Multiplicidad de intermediarios
 Independientemente de los motivos que puedan ge-
nerar esta situación entre el agricultor y el consumi-
dor final, el resultado se ve reflejado en los extremos, 
es decir, una disminución en los precios de venta por 
parte de los agricultores y un incremento en los de 
compra para los consumidores finales.

Monocultivo de caña desplazando frutas y 
hortalizas

Con el auge generado en el país por la producción 
de biocombustibles, empresas grandes pertene-
cientes al sector azucarero, aprovechándose de su 
músculo financiero y el crecimiento en la demanda, 
han ido apropiándose cada vez de más tierras en el 
departamento para enfocarlos a la producción de 
caña, quitándole así la posibilidad a los pequeños 
agricultores de producir otro tipo de cultivos.

Las frutas están siendo desplazadas por un mo-
nocultivo de caña. El campesino que antes tenía 
tierra ya no la tiene y si hoy en día quiere recu-
perarla no le es posible por los altos costos de 
administración y de compra (Entrevistado N° 14 
- Empresa sector Agroindustrial- COPPAC-Pro-
ductores)

Exceso de actividad ganadera
Al igual que como ocurre con los monocultivos de 
caña, los miembros del sector ganadero han ido 
desplazando poco a poco la producción agrícola 
gracias a la cantidad de terreno que necesitan para 
llevar a cabo su pastoreo. “Hemos hecho algunos 
análisis precisamente de cómo los monocultivos de 
caña han ido desplazando sistemas de producción y 
suelos que son aptos para la producción de frutas y 
hortalizas”, “Combina caña y ganado bovino, el estiér-
col del ganado puede ser utilizado como fuente de 
nutrientes de abono para la caña” (Entrevistado N° 
14 Empresa sector Agroindustrial- COPPAC-Produc-
tores) “No nos metamos mentiras, la caña nos está 
invadiendo y nos está desplazando” (Entrevistado N° 
9-Experto- Fundación agropecuaria afrodescendien-
te del corregimiento de Quinamayo-Asociación de 
productores ) (Ministerio de Minas y Energía, 2009).
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Necesidades desde lo político
Entre las necesidades desde lo político se destacan 
la falta de apoyo al pequeño agricultor, el mal estado 
de las vías y la importación de productos. A conti-
nuación, se explicarán estas necesidades:

Falta de apoyo al pequeño agricultor
Desde diferentes entidades, se reconoce que el go-
bierno ha anunciado diversas ayudas enfocadas al 
apoyo del agro; sin embargo, desde la perspectiva 
del sector agroindustrial, esas asistencias que pue-
den ser bienintencionadas no son accesibles para 
los pequeños productores por los requisitos que son 
considerados como inalcanzables para ellos; es de 
esta manera que, así lo deseen, siendo unos pocos 
los que pueden acceder a maquinarias, sistemas de 
riego o cualquier elemento que aporte al incremen-
to de la eficiencia y productividad. Así mismo, estas 
ayudas gubernamentales terminan siendo aprove-
chadas por empresas medianas o grandes, hacien-
do que la situación de desigualdad se perpetúe. 
Adicionalmente, se evidencia que entidades como 
el Banco Agrario enfocan productos especializados 
y con beneficios especiales a agremiaciones como 
Fedepanela o Fedegan; las mismas que los despla-
zan cada vez más.

Sale un programa del gobierno nacional y en 
una semana los recursos se terminan y van a las 
grandes empresas que son poseedoras de gran-
des tierras y sistemas de monocultivo. Bajo esas 
condiciones el problema de fondo va a seguir, 
porque un pequeño productor siembra comida 
porque tiene unos hijos que alimentar, a él no le 
puedes pedir que sea monocultivo. (Entrevista-
do N° 14 - Empresa sector Agroindustrial- CO-
PPAC-Productores).

Mal estado de las vías
Ya sea por las condiciones climáticas o geográfi-
cas, existe una gran dificultad al transportar la pro-
ducción de los pequeños agricultores. En algunos 
casos logran generar agrupaciones que ayudan a 
minimizar los costos de transporte, otros encuen-
tran intermediarios que realicen esta labor por ellos, 
y finalmente algunos se ven obligados a entrar en 
pérdidas ante la imposibilidad de generar estos des-
plazamientos.

Algunos pueden tener sus tierras, pero cuando 
van a sacar su producción la vía está cerrada por 
las lluvias, esa carga se pierde en la finca porque 
sale más costoso llevarla al mercado que dejarla 
ahí podrirse. (Entrevistado N° 14- Empresa sec-
tor Agroindustrial- COPPAC-Productores)

Importación de productos
Ya sean de índole nacional o extranjero, cuando el 
mercado cuenta con una mayor oferta de produc-
tos que la demanda, se genera una caída (lógica y 
esperada) en los precios de comercialización. Esta 
situación se ha vuelto problemática para los produc-
tores, ya que, al constituirse como un eslabón débil 
de la cadena productiva, es en ellos en quien recae 
en mayor medida la reducción del margen de ga-
nancias para ser competitivos y ser más atractivos 
de cara al consumidor final.

La Ilustración 2.4, nos muestra claramente, las re-
laciones existentes entre los diferentes retos y ex-
pectativas que se tienen frente al sector frutícola en 
el Valle del Cauca, si bien, se espera un aporte por 
parte del Estado para lograr un funcionamiento óp-
timo del sector, también se espera un esfuerzo de 
los empresarios para impulsar el mercado, en donde 
logren desarrollar los eslabonamientos que amplíen 
la industrialización y/o transformación de la produc-
ción agrícola, incluido el sector de las frutas.

Metodología y diseño de instrumentos

Diseño Metodológico
De acuerdo con las etapas del proceso investigativo, 
el diseño metodológico siguió un tratamiento mixto 
cualitativo y cuantitativo; enfoque que guarda es-
trecha relación, tanto con el planteamiento del pro-
blema como con la formulación de los objetivos y el 
alcance de los resultados .

El diseño del componente cualitativo es de tipo flexi-
ble y descriptivo, que como menciona Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), son estudios que inves-
tigan problemas que han sido estudiados y requieren 
otro tipo de mirada, e indagan desde una perspecti-
va innovadora, ayudan a identificar conceptos pro-
misorios y preparan el terreno para nuevos estudios.

https://investigaliacr.com/investigacion/la-formulacion-de-los-objetivos-de-investigacion/
https://investigaliacr.com/investigacion/profundidad-o-alcance-de-los-estudios-cuantitativos/
https://investigaliacr.com/investigacion/profundidad-o-alcance-de-los-estudios-cuantitativos/
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Ilustración 2.4 A
nálisis de conglom

erados sobre los retos del sector frutícola en el Valle del C
auca

Fuente: elaboración propia con N
vivo v11
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De esta forma, el diseño se realizó través del método 
fenomenológico, haciendo énfasis en las experiencias 
y vivencias de los individuos (Moreno, 2005, p. 75).

El cuantitativo, por su parte incluyó una muestra por 
cuotas, en donde se fijó a priori, la cantidad de em-
presas a consultar en el Valle del Cauca (230) per-
tenecientes a los sectores agroindustrial frutícola, 
alimentos y bebidas y hotelero con el fin de cuantifi-
car las necesidades y expectativas de las empresas 
entorno al problema de investigación.

Población
La población consiste en empresas radicadas en el 
departamento del Valle del Cauca. El análisis cuali-
tativo se realizó a partir de la segmentación en cinco 
grupos: Expertos, empresas del sector agroindustria, 
instituciones académicas, hoteles y restaurantes; 
todas las personas que participaron son residentes 
del departamento. Esta segmentación obedece a 
la importancia de conocer desde diferentes puntos 
de vista la percepción que se tiene de la imagen del 
sector frutícola en el valle del Cauca, así como las 
necesidades y retos en talento humano. Con respec-
to al análisis cuantitativo, éste se realizó teniendo en 
cuenta los siguientes tres grupos: sector agroindus-
trial frutícola, alimentos y bebidas, y sector hotelero.

Consideraciones éticas
Para el componente cualitativo, el proceso se rige 
bajo las leyes colombianas de la práctica profesional 
de la psicología; tiene en cuenta las disposiciones 
del Congreso de la República de Colombia en el año 
2006, sobre la ley 1090 en la cual se reglamenta el 
ejercicio de la mencionada profesión, se abordan, 
mencionan y se ponen en ejecución los artículos 49, 
50 y 51 de dicha ley, en los que se describen las res-
ponsabilidades y tareas de los profesionales dedica-
dos a la investigación:

a) Como primera medida para este estudio hay 
una clara responsabilidad en cuanto al tema, 
metodología, materiales empleados, conclu-
siones y resultados relacionados con su co-
rrecto uso, en ningún momento de la investi-
gación ninguno de estos aspectos podrá ser 
modificado por terceros o manipulado para 
conveniencia personal.

b) Los derechos de los participantes en la inves-
tigación permanecerán intactos, es este uno 
de los motivos por los cuales se procederá a 
la firma de consentimientos informados, con el 
fin de que los informantes decidan libremente 
sobre su participación en el estudio, puesto 
que la dignidad y el respeto como bien lo men-
ciona el artículo 50 del capítulo VII de esta ley 
deben salvaguardarse y protegerse.

c) La información personal de los informantes 
será guardada y no revelada ante nadie, a me-
nos que los mismos autoricen incluir sus datos 
y publicarlos en algún lugar de ser necesario.

Además de la contemplación de los anteriores ar-
tículos sobre el ejercicio de la investigación en el 
campo de la psicología, se tuvieron en cuenta los 
artículos 55 y 56, en los cuales se explica la obliga-
ción de abstenerse a la aceptación de presiones o 
condiciones que limiten la objetividad y que puedan 
o pretendan causar distorsiones en los hallazgos; 
además se defiende la propiedad intelectual sobre 
los trabajos realizados individual o colectivamente.

Para finalizar, y dada la importancia de la investiga-
ción, se resalta el uso de la resolución 008430 de 
1993 creada por el Ministerio de Salud, en la que se 
aclara la existencia de “ninguna intervención o mo-
dificación intencionada de las variables biológicas, 
fisiológicas, psicológicas o sociales” (p. 2), y que 
permite entender la participación voluntaria de los 
informantes además de un trato adecuado regido 
por las disposiciones éticas también descritas en el 
código deontológico del Congreso de la República 
de Colombia.

El CNC (Centro Nacional de Consultoría) operador 
de la investigación, para el componente cuantitati-
vo recolecta datos personales únicamente con fines 
estadísticos o de investigación atendiendo su Políti-
ca de Tratamiento y Protección de Datos Personales 
y lo establecido en la Ley 1581 de 2012. Para garan-
tizar lo anterior, la información que se entregó a la 
dirección del proyecto consiste en una base de da-
tos anonimizada, con excepción de los casos en los 
cuales el entrevistado haya dado autorización.
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Muestreo
El marco de muestreo es el directorio de la Cámara 
de Comercio con las empresas pertenecientes a las 
actividades relacionadas con el sector Frutícola de 
los municipios pertenecientes al departamento del 
Valle del Cauca. Con un total de 938 registro de em-
presas, distribuidas de la siguiente forma:

Tabla 2.7. Empresas relacionadas con el sector frutícola

Fuente: Cámara de Comercio de Cali (2020)

El método de muestreo aplicado es probabilístico y 
estratificado con selección de unidades estadísticas 
por muestreo aleatorio simple. La estratificación es-
tadística consideró el sector económico (Alimentos 
y bebidas, Hotelero y sector agroindustrial frutícola) 
como variables de estratificación. En cada estrato 
estadístico se seleccionarán negocios a partir del 
marco de muestreo. Se encuestará al informante 
idóneo en cada negocio.

A partir de lo anterior, se definió como tamaño de la 
muestra 230 negocios formales. La muestra se dis-
tribuye de manera proporcional, teniendo en cuenta 
el peso de cada sector económico dentro del marco 
de muestreo. Este tamaño de muestra permite re-
portar indicadores de resultados con error de mues-
treo máximo de 5,6% y 95% de confianza.

Tabla 2.8. Empresas relacionadas  
con el sector frutícola

Sector económico Muestra

Sector agroindustrial frutícola 35

Alimentos y bebidas 140

Hotelero 55

Fuente: elaboración propia.

La expresión matemática utilizada para relacionar el 
tamaño de muestra y el error de muestreo, conside-
rando que el parámetro de interés es una proporción 
p, es:

n Np p deff
Np p deff N ESrel p p p deff

�
�

� � �
( )

( ) / ( ) ( )

1

1 1
2 2

(2.1)

En la ecuación (2.1) n es el tamaño de muestra, p es 
el parámetro de interés en el estudio, N(938) es el 
tamaño de la población, deff es el efecto de diseño 
y ESrel (5.7%) es el Error Estándar Relativo máximo 
admitido en el estudio. Aplicando esta fórmula mate-
mática, se obtienen el tamaño de muestra y error de 
muestreo dados anteriormente (deff=1,0).

Con base en lo anterior las 230 encuestas se distribu-
yen de la siguiente manera según tamaño y ciudad:

Ciudad %

Cali 73,0%

Yumbo 3,9%

Tuluá 3,5%

Buenaventura 3,5%
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Ciudad %

Jamundí 3,0%

Palmira 2,6%

Buga 1,3%

Candelaria 1,3%

Cartago 0,9%

Villagorgona 0,9%

La Cumbre 0,9%

Argelia 0,4%

Sevilla 0,4%

Roldanillo 0,4%

Otros 3,9%

Fuente: cálculos propios a partir de la encuesta realizada por el CNC

Técnica
La técnica usada para el componente cualitativo fue 
la entrevista en profundidad. Para la elección de di-
cha técnica se tuvo en cuenta el enfoque de la in-
vestigación (fenomenología), el tipo de información 
que se pretendía encontrar, las características de 
los participantes y el tiempo previsto para realizar 
el proyecto (Sandoval, 2002). Para el componen-
te cuantitativo fue encuesta estructurada a través 
Computer – assisted Omni Channel Interviews5. 
Esta metodología omnicanal permite mantener  

5  Esta metodología es una innovación del CNC, producto de las 
condiciones especiales que las cuarentenas y los diferentes 
protocolos de autocuidado de los informantes, y utilizada para 
la obtención de la información utilizada en este documento.

la trazabilidad de los resultados y la solidez estadís-
tica de las evidencias recogidas. Esto quiere decir 
que el operador (CNC) se encarga de seleccionar al 
informante y el informante es quien determina el ca-
nal para responder la encuesta. En este sentido con 
este sistema el CNC habilita recolección de la infor-
mación de forma telefónica, de forma presencial, de 
forma digital asistida telefónicamente o auto diligen-
ciada, en caso de ser necesario.

Instrumentos
Para la realización de las entrevistas en profundidad, 
se diseñó entre el CNC y el componente de medi-
ción económica del proyecto Un Valle del Conoci-
miento, una guía cualitativa con 28 preguntas no 
estructuradas, teniendo en cuenta criterios como la 
pertinencia, la coherencia, la relevancia y la suficien-
cia. (Ver Anexo 1)

Por su parte, para la realización de las encuestas 
estructuradas, también se diseñó entre el CNC y el 
componente de medición económica del proyecto 
Un Valle del Conocimiento, un cuestionario con 21 
preguntas específicas cerradas, en las que se inclu-
yen preguntas de opción múltiple y escalas de refe-
rencia y ordenamientos. (Ver Anexo 2)

Método
El método de investigación seleccionado para el 
componente cualitativo fue el fenomenológico, que 
como se mencionó anteriormente busca compren-
der las experiencias y vivencias de los individuos 
con un fenómeno social o de mercados y en un con-
texto específico, a través de 4 dimensiones: Tiempo, 
espacio, cuerpo y relacionabilidad; dicho por More-
no (2005).

Análisis de los datos
Teniendo en cuenta el método de investigación se-
leccionado para el componente cualitativo, los datos 
fueron analizados a través del método de teoría fun-
damentada (TF), por medio del cual se sacaron cate-
gorías de estudio que fueron la base de este método 
que busca generar teoría a través de la información 
recolectada.
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La TF fue pensada y propuesta por Barney Glaser y 
Anselm Strauss en la década de los 60. Sus inspira-
ciones para desarrollar esta metodología estriban en 
la necesidad de salir al campo de investigación para 
descubrir los conceptos que allí subyacen. Ambos 
investigadores compartían la necesidad de hacer 
comparaciones constantes mientras se hacían los 
análisis cualitativos, con la finalidad de desarrollar 
conceptos y relacionarlos (San Martín, 2014, p.107).

Este método de análisis (Teoría fundamentada) 
permite la exploración de textos libres a través de 
la reducción de estos a códigos, en donde el aná-
lisis de esquemas, el análisis de contenido clásico, 
los modelos de decisión etnográficos, entre otros, se 
convierten en la base fundamental de la teoría que 
proporciona los resultados de la investigación en su 
fase cualitativa (Fernández, 2006).

En el componente cuantitativo, previo al análisis 
de los datos se realizó la crítica y codificación de la 
base de datos de las respuestas obtenidas, en este 
proceso se realizan las validaciones lógicas evaluan-
do la calidad de las respuestas, la consistencia de 
la información, es decir se relacionan variables y se 
revisan las rutas del cuestionario. El proceso de co-
dificación consiste en la conversión de respuestas 
abiertas en códigos para tabulación. (Ver Anexo 3) 
Posteriormente y, con el fin de generar las Tablas de 
salida o tabulados se realiza el procesamiento esta-
dístico de la información de acuerdo a los objetivos 
del estudio; el procesamiento estadístico se hace 
bajo Quantum, un programa de la compañía SPSS 
orientado específicamente al procesamiento de en-
cuestas. Este programa es muy flexible en cuanto a 
diseño de cruces y fórmulas y permite generar tabu-
lados muy claros. (Ver Anexo 4)

Más específicamente, el método de análisis de los 
datos cuantitativos es descriptivo, como su nombre 
lo indica, consiste en describir las tendencias claves 
en los datos recopilados y observar las situaciones 
que enmarcan un hallazgo para la investigación.

Necesidades y requerimientos 
de recurso humano por parte del 
sector de restaurantes, hoteles y 
abastecimiento de alimentos en 
el Valle del Cauca

Una de las características del departamento del Va-
lle del Cauca, es la variedad de climas que podemos 
encontrar en toda su extensión, lo que permite en-
contrar una gran diversidad de cultivos frutícolas. De 
acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura 
Departamental, el departamento es el segundo pro-
ductor de frutas en el país, alcanzando aproximada-
mente 600.000 toneladas al año, donde se destacan 
frutas como piña, papaya, melón, mango, aguacate, 
fresa, cítricos, mora, guayaba, sandía, guanábana, 
granadilla, lulo, banano, uva y carambolo.

Esta diversidad de productores nos lleva a entender 
que las necesidades con relación al talento huma-
no en el sector frutícola son variadas, ya que cada 
productor enfrenta retos específicos que van acor-
des a su tipo de producción, y en ese sentido, las 
necesidades de talento humano varían. Sin embar-
go, encontramos varios aspectos transversales com-
partidos por todos los productores; y es sobre estos 
aspectos que haremos una profundización.
De acuerdo con la Ilustración 2.5, se agrupan dentro 
de las necesidades y requerimientos asociados al ta-
lento humano, una serie de categorías que incluyen 
las características y el comportamiento del mismo 
para entender su funcionamiento dentro del sector 
frutícola.

Por un lado, se describen ejes que permiten enten-
der específicamente a las personas, aquellas que se 
encuentran dentro del sector, que se encargan de 
innovar y de manejar cargos críticos para dar paso 
al funcionamiento del mercado. El mercado, por otro 
lado, está mediado por la oferta y la demanda de 
profesionales que pueden dedicarse al sector frutí-
cola, y que tienen las competencias para dedicarse a 
la investigación y ejecución de labores dentro de él. 
La información, por último, agrupa las característi-
cas de ese talento humano dedicado al sector, allí se 
muestran las necesidades asociadas a la posibilidad 
de realizar sus labores.
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Ilustración 2.5 Clasificación asuntos de talento humano
Fuente: elaboración propia con Nvivo v11

Aunque se menciona el hecho que, dentro del sector 
frutícola hay alta presencia de personas capacita-
das, lo afecta en gran medida el que existan factores 
como la migración y la rotación por falta de condi-
ciones óptimas para permanecer dentro del mismo. 
En esa medida, también este, se convierte en un reto 
del sector, mostrándose principalmente como nece-
sidad primaria.

Competencias y habilidades espera-
das en el Talento humano

Las valoraciones y la importancia que da el emplea-
dor frente al talento humano se fundamentan en la 
identificación y desarrollo de competencias, habili-
dades o conocimientos, que ayudan al individuo a 
insertarse de manera apropiada en un determinado 
contexto laboral; para el caso específico de eva-
luación, por parte de las empresas, las categorías 
de exploración apuntan a conocer el nivel de im-
portancia y logro de tres grupos de competencias:  

transversales aquellas esperadas en todo empleado, 
competencias laborales y conocimientos específi-
cos propios del sector frutícola.

La Tabla 2.9 muestra el porcentaje de la importan-
cia y el logro que da el empleador frente a diferentes 
aspectos del talento humano en las competencias 
transversales. La importancia se calificó en una es-
cala de 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 es muy 
importante. El logro se calificó en una escala de 1 a 
5 donde 1 es bajo logro y 5 alto logro. Para el análisis 
de los datos se consideró el número de encuestados 
que calificaron alguna de las dos calificaciones más 
altas (cuatro + cinco) – Top Two Boxes.
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Ilustración 2.6 Oferta de talento humano en el sector frutícola del Valle del Cauca.
Fuente: elaboración propia con Nvivo v11

Tabla 2.9 Valoración de importancia y logro para 
las competencias trasversales

Competencias transversales Importancia Logro

Creatividad e innovación 90% 78%

Adaptabilidad 93% 89%

Sentido critico 87% 78%

Trabajo en equipo 99% 96%

Iniciativa y proactividad 97% 87%

Limpieza y aseo personal 99% 98%

Fuente: elaboración propia a partir de 230 encuestas.

Con relación a las competencias transversales, La 
Tabla 2.10 muestra los resultados de las empresas 
consultadas. Estas consideran como indispensables 
para la contratación de personal, que se dedica a la 
manipulación y disposición de frutas: el trabajo en 
equipo, la limpieza y aseo personal, esta última muy 
particular en el sector donde el contacto con los ali-
mentos es parte natural del rol. Además, la iniciati-
va, la proactividad y adaptabilidad del profesional  

al entorno de trabajo, se identifican como habilida-
des complementarias y requeridas en un profesional 
en el área. Ahora bien, al observar las tendencias 
de los datos, surge como un hallazgo revelador que 
son estas competencias transversales las que tienen 
mayor prelación para determinar la contratación de 
personal, más que los conocimientos específicos y 
otras competencias laborales puntuales; en concor-
dancia con ello, son las que obtienen un mayor nivel 
de alcance y en el ejercicio laboral de los empleados.

Tabla 2.10 Valoración de importancia y logro 
para las competencias laborales

Competencias laborales Importancia Logro

Vocación agrícola 63% 63%

Compromiso con el desarro-
llo sustentable 90% 76%

Capacidad de solucionar 
problemas tecnológicos y 
ecológicos

81% 63%



RequeRimientos RecuRsos humanos pequeñas, medianas y gRandes empResas: sectoR fRutas fRescas caso de estudio Valle del cauca 67

Competencias laborales Importancia Logro

Interés por mantener contac-
to con la naturaleza- contacto 
con el campo

77% 67%

Capacidad de comprender 
fenómenos biológicos 80% 66%

Fuente: elaboración propia a partir de 230 encuestas.

En la evaluación de las competencias laborales, mis-
mas que permiten responder satisfactoriamente a 
la tarea definida por el empleador; adquieren rele-
vancia para las empresas encuestadas; en primera 
instancia, que los colaboradores desarrollen com-
promiso con el desarrollo sustentable y, en segundo 
lugar, tengan la capacidad de solucionar problemas 
tecnológicos y ecológicos, competencia que obtie-
ne un muy bajo nivel de logro en los actuales em-
pleados contratados para esta labor. Por su parte, la 
capacidad de comprender fenómenos biológicos y 
el interés por mantener contacto con la naturaleza 
(contacto con el campo) son habilidades que ad-
quieren alto nivel de importancia para las empre-
sas, estas suponen mayor conocimiento del proceso 
agroindustrial y por ende mayor apropiación del rol.

En general, las competencias laborales crean un 
espectro de mejora; las empresas reconocen que el 
nivel de logro de éstas, en el ejercicio laboral de los 
empleados que actualmente se encargan del mane-
jo, manipulación y disposición de las frutas, es bajo, 
y es la academia quien puede liderar estrategias 
formativas que contribuyan a suplir esa necesidad 
tangible en el sector.

Tabla 2.11 Valoración de importancia y logro para 
los conocimientos

Conocimientos Importancia Logro

Conocimiento especializa-
do en frutas particulares 75% 72%

Conocimiento operativo 
dentro de la producción y 
la transformación de frutas

87% 76%

Conocimiento teórico 
enfocado en la legislación 
y los procesos dentro del 
sector

74% 59%

Conocimientos Importancia Logro

Conocimiento y destreza 
en el manejo de maqui-
naria

74% 73%

Conocimiento en cons-
trucción de proyectos. 60% 51%

Conocimiento en Marke-
ting y financiación 59% 50%

Conocimiento en herra-
mientas y tendencias 
tecnológicas en procesos 
logísticos

68% 55%

Fuente: elaboración propia a partir de 230 encuestas.

A partir de la Tabla 2.11, se puede observar que los 
conocimientos o saberes asociados a la operación, 
producción y la transformación de frutas, son los 
de mayor nivel de importancia para el sector em-
presarial. En línea con ello, también son altamente 
valorados el conocimiento especializado en frutas 
particulares, el conocimiento teórico enfocado en 
la legislación y procesos del sector y finalmente, la 
destreza en el manejo de maquinaria; no obstante, 
la percepción de las empresas apunta a visualizar 
una deficiencia de conocimientos específicos en el 
talento que realiza las actividades de manipulación 
de alimentos específicamente en aquellos asocia-
das al Marketing y financiación y el conocimiento 
en construcción de proyectos, saberes que hoy día 
adquieren relevancia y hacen parte transversal de 
varios currículos educativos.

De esta forma, se puede evidenciar que las compe-
tencias transversales son las más importantes y son 
ellas las que obtienen un mayor nivel de logro, por 
parte del talento humano contratado por las em-
presas. Sin embargo, desde la identificación de ne-
cesidades y requerimientos de talento humano, se 
ratifica que las categorías de conocimientos propios 
del sector requieren intervención y ajuste de expec-
tativas entre la academia y la demanda de talento, 
pues sin duda hay una necesidad latente de forma-
ción y complemento de los conocimientos empíricos 
a través de formación académica; más aún cuando 
de acuerdo con los datos, se evidencia que las em-
presas pequeñas, medianas y grandes consulta-
das, tienen poca contratación de talento humano 
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para la manipulación y disposición de las frutas, con 
estudios formales. En su mayoría, la fuerza laboral 
contratada para estas tareas posee conocimientos 
empíricos, este perfil tiene una participación cer-
cana al 77% en las empresas consultadas, seguido 
de los técnicos con el 15%, tecnólogos con el 4% y 
profesionales con 3%. Esto confirma que el talento 
que desarrolla las actividades manipulación y dispo-
sición con un nivel de formación bajo para el desa-
rrollo de sus labores.

Profesionales especializados
En el sector agroindustrial frutícola, más específi-
camente en los cultivos se observa una carencia de 
personal especializado en productos específicos, es 
decir, se considera que los profesionales al servicio 
de la agroindustria cuentan con una formación bási-
ca y generalizada, en donde se evidencia un conoci-
miento superficial en una gran variedad de cultivos, 
pero no hay personal capacitado en las especificida-
des de los cultivos frutícolas.

El argumento presentado por los entrevistados es 
que esto se debe en primer lugar al crecimiento de 
monocultivo de caña que ha relegado a los cultivos 
frutícolas (como se mencionó previamente), lo que 
deriva en que asociaciones de pequeños campe-
sinos implementen cultivos frutícolas como forma 
de sustento, aprovechando la gran variedad de mi-
croclimas con los que cuenta el departamento. En 
segundo lugar, la ausencia de profesionales espe-
cializados se debe a la falta de planificación de la in-
dustria agrícola en el departamento, pues la mayoría 
de los profesionales se enfocan en desarrollar sus 
conocimientos e industrializar los cultivos que estén 
con mayor demanda en el mercado. “Aquí cítricos, 
aguacate, papayas... los otros productos no tienen 
capacitación de nadie; no hay el acompañamiento 
de organizaciones o alguien que nos va a enseñar.” 
(Entrevistado N° 16 - Experto- Asoproyotoco – Aso-
ciación de productores agropecuarios de Yotoco).

Estos profesionales estarían enmarcados dentro de 
un proceso de planificación en términos de produc-
ción, en donde los cultivos se desarrollarán a largo 
plazo con relación a las particularidades de la zona, 
y no se supeditará a las necesidades inmediatas 

del mercado. “Ahí es donde la academia puede ha-
cer ese trabajo de especialización en los diferentes 
cultivos frutales que se manejan en el departamento, 
porque llega un cultivo de moda y todos se inclinan 
sobre ese y abandonan el resto.” (Entrevistado N° 
9-Experto- Asociación de productores- Fundación 
agropecuaria afrodescendiente del corregimiento de 
Quinamayo)

Cargos críticos y de difícil consecución
Al partir de la consideración que el recurso humano 
es el capital más importante para que las empresas 
y organizaciones salgan adelante y evolucionen de 
acuerdo a las necesidades del mercado. “El Valle va 
a tener un crecimiento, vamos a necesitar bastante 
recurso humano porque viene mucho crecimiento, 
se va a requerir mucha mano de obra” (Entrevistado 
N° 7- Empresa sector Agroindustrial-LIMONAGRO 
SAS-Productor) “El talento humano, es lo que más 
nos hace falta por aquí” (Entrevistado N° 16-Experto- 
Asoproyotoco – Asociación de productores agrope-
cuarios de Yotoco)

Cerca del 25% de las empresas consultadas en el 
Valle del Cauca, reportan no presentar mayores di-
ficultades en la consecución de cargos asociados a 
las labores de manejo, manipulación y disposición 
de las frutas; no obstante, lo que se deriva del pro-
ceso de reclutamiento y selección de estos perfiles 
(Tabla 2.12) revela una problemática en la vinculación 
de talento para cargos de manipulación de frutas o 
alimentos, auxiliares de cocina, operarios de máqui-
nas y herramientas y obreros agrícolas; labores que 
implican un nivel de especialización concreta no dis-
ponible según las empresas en la oferta académica 
del Valle del Cauca.

Tabla 2.12 Cargos de difícil consecución para la 
empresa para el manejo, manipulación y dispo-

sición de las frutas.

Cargo Importancia Logro

Auxiliar de cocina 23 10%

Manipuladores de 
frutas 13 7%
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Cargo Importancia Logro

Operario de máquinas / 
herramientas 12 5%

Líderes / supervisores 
/ jefes 11 5%

Obreros agrícolas 11 4%

Manipulador de ali-
mentos 10 5%

Bartender 6 4%

Chef 6 4%

Logística / transporte 5 2%

Meseros 4 2%

Vendedores 3 1%

Administradores 3 1%

Almacenista 1 1%

Otros 11 4%

Ninguno 55 24%

No sabe 64 26%

Fuente: elaboración propia a partir de 230 encuestas.

En ese mismo sentido, un poco más del 30% de las 
empresas entrevistadas, manifiesta enfrenta “cue-
llos de botella” es decir que las actividades de pro-
ducción y operación del negocio, se ven afectadas 
en términos de rapidez y costos, debido a la dificul-
tad para conseguir empleados para el manejo mani-
pulación y disposición de frutas.

La pregunta es entonces ¿Cuánto tiempo tarda una 
empresa en conseguir un perfil el manejo, manipu-
lación y disposición de las frutas?

Tabla 2.13 Tiempo que tardan las empresas en 
conseguir un perfil para su empresa para el ma-
nejo, manipulación y disposición de las frutas.

Cargo Frecuencia Porcentaje

Menos de 1 mes 145 63%

Entre 1 y 3 meses 71 31%

Mas de 3 meses 14 6%

Fuente: elaboración propia a partir de 230 encuestas.

De esta forma, la Tabla 2.13 muestra que:
 • 6 de cada 10 empresas consultadas afirma no 

tarda más de un mes en conseguir personal 
calificado para esta labor, pero esto puede 
deberse a la priorización de experiencia del 
talento en actividades similares y no al cono-
cimiento y formación del potencial aspirante.

 • 3 de cada 10 empresas manifiesta que tarda 
de 1 a 3 meses en conseguir este personal; es 
así como se evidencia un reto adicional en el 
sector y es la oferta permanente de talento 
que cumpla con los requerimientos y están-
dares del mercado.

En esa misma perspectiva de la consecución del 
talento humano, es alentador identificar que en las 
empresas consultadas en su mayoría el personal 
contratado para las labores de manejo, manipula-
ción y disposición de frutas; proviene en su mayoría 
del departamento del Valle, y sólo un 15% de otras 
regiones de Colombia u otras partes del mundo.

Imposibilidad para la contratación de 
profesionales

Dados los costos que representa, la mayoría de los 
productores de frutas en el Valle del Cauca, inclu-
yendo empresas pequeñas legalmente constituidas, 
no cuentan con la capacidad de contratar personal 
profesional que les brinde acompañamiento, ya que 
no cuentan con los ingresos constantes que les per-
mitan contratar de forma permanente a este tipo de 
personal agrónomo o técnico que atienda las necesi-
dades de sus cultivos. “Las organizaciones y produc-
tores como yo, no tenemos la capacidad de pagar un 
asistente técnico o un ingeniero de tiempo completo, 
que es lo que realmente necesitamos.” (Entrevistado 
N° 9-Experto- Asociación de productores- Fundación 
agropecuaria afrodescendiente del corregimiento de 
Quinamayo)

En el mejor de los casos y siendo una la minoría; 
tienen la posibilidad de acceder a personal que les 
ayude a solucionar sus necesidades específicas 
de producción, en la medida que puedan acceder 
a las ayudas gubernamentales o al personal con 
el que las entidades estatales cuentan para darles 
asesoramiento técnico. Sin embargo, aunque estas 
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instituciones brindan apoyo a pequeños producto-
res para tecnificar y capacitarlos para el desarrollo 
de sus proyectos agrícolas, las agendas a las que 
responden los funcionarios están alineadas con los 
cronogramas y la burocracia características de las 
entidades públicas y no se ajusta a las necesidades 
del sector productivo. Una de las instituciones más 
mencionadas por los pequeños productores fueron 
las UMATA (Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria), que logran solventar de cierta ma-
nera esa necesidad de conocimiento específico, sin 
embargo, estos espacios tienen el mismo problema 
de acceso en términos de tiempos en las agendas 
de los funcionarios. “Nosotros recibimos apoyo de 
las UMATAS, pero hay muchísima demanda. O sea, el 
problema son las capacidades en asistencia técnica, 
debemos estar sometidos a los horarios que ellos ma-
nejan” (Entrevistado N° 16- Experto- Asoproyotoco – 
Asociación de productores agropecuarios de Yotoco)

Es así como no sólo es importante que el estado 
ayude en la financiación de estos profesionales del 
sector público, si no también implica un cambio en 
sus agendas, donde las jornadas de trabajo y su 
sentido misional se enfoque en integrarlos con los 
escenarios productivos de las diferentes zonas del 
departamento. Es decir, la relación debería dejar de 
ser una relación netamente formativa y pase a ser 
un espacio donde se integre el conocimiento para 
encontrar soluciones planificadas y se proyecten a 
espacios de transformación que ayuden a los pro-
ductores frutícolas a consolidarse ya sea como indi-
viduos o como asociación.

Ausencia de formación del talento 
humano in situ

Como hemos venido mencionando el monocultivo 
de caña dentro del departamento ha desplazado a 
muchos de los proyectos frutícolas a zonas perifé-
ricas del departamento, esto ha generado un aisla-
miento de los productores dificultando el acceso a 
las instituciones de formación técnica. En este senti-
do, los productores identifican como una necesidad 
que se hace cada vez más prioritaria, la educación 
de profesionales fuera de un aula y enfocados en 
un terreno real donde hayan visto de primera mano 
las dificultades que tienen los cultivos al momento 

de ser tecnificados, la ausencia de procesos indus-
triales, o cualquiera de las diferentes problemáticas 
que se presentan en el gremio agroindustrial en los 
diferentes cultivos que se manejan en el departa-
mento.

Es así como surgen propuestas de diferentes pro-
ductores enfocadas a desarrollar programas que 
le permitan a las instituciones educativas ofrecer 
programas de extensión que impliquen la forma-
ción práctica, donde ellos brindarían los espacios de 
aprendizaje a cambio de una asesoría por parte de 
profesionales en formación y así contar con progra-
mas conjuntos que tengan como objetivo el mutuo 
beneficio para el desarrollo de los sectores produc-
tivos frutícolas. “Empoderar al SENA y a los centros 
de capacitación intermedia a que trabajen con los 
productores que realmente necesitemos y estamos 
dispuestos a poner nuestras tierras para que sirvan 
de escuela de formación.” (Entrevistado N° 15-Exper-
to-Asociacion de productores-Finca el Paraíso)

Este tipo de iniciativas dan solución en el corto plazo 
al acompañamiento requerido desde la agenda de 
los productores, y en el mediano y largo plazo gene-
raría que a futuro se pueda contar con profesionales 
especializados en determinados cultivos frutales, 
dando respuesta a otra de las problemáticas que se 
presentan con relación al talento humano. En otras 
palabras, las necesidades del sector frutícola no se 
pueden entender de forma separada, sino como un 
cúmulo integral de procesos que apunten a tecnifi-
car y mejorar los espacios de producción dentro del 
sector.

Profesionales con la capacidad de 
formular proyectos sostenibles

No menos importante que lo expuesto anteriormen-
te, en el sector frutícola se hace necesario contar 
con personal que esté en la capacidad de generar 
proyectos de financiamiento y/o que incrementen la 
competitividad de los productores. Una de las ten-
dencias identificadas dentro de los productores es la 
producción limpia y agroecológica como una de las 
formas de darle un valor agregado a los productos, 
y así posicionarlos de forma estratégica dentro del 
mercado. Si bien, estas estrategias se encuentran 
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sustentadas en formas tradicionales de cultivo por 
parte de los campesinos, las asociaciones buscan 
personas que formulen proyectos que permitan fi-
nanciar estas formas alternativas de cultivo.

Se ha manejado mucho, es el tema socio empre-
sarial, donde capacitaban al personal directo de 
la institución como para darle un orden más al 
pie de la letra, más organizado a la organización, 
al tema de documentación, de gestión de pro-
yectos. (Entrevistado N° 17-Experto- Asociación 
de productores Y Viticultores de Patio Bonito 
Aprovit)

En este sentido, parte del talento humano que per-
mita la consolidación del sector frutícola debe enfo-
carse en crear y diseñar formas de financiamiento 
y negocio que hagan viables los proyectos produc-
tivos de los agricultores, si bien, la capacidad téc-
nica y de acompañamiento en la implementación 
de nuevas tecnologías dentro de los cultivos es la 
prioridad para los productores, la puesta en marcha 
de proyectos que le den un sustento económico y 
de planificación a la producción hace parte de las 
necesidades del sector frutícola.

Orientación y oportunidades
Según la percepción de las empresas del sector fru-
tícola en el Valle del Cauca, se vislumbran ventanas 
de oportunidades especialmente en todo lo relacio-
nado con la capacitación y aplicación de saberes en 
la producción, transformación y comercialización de 
las frutas. Adicionalmente, los jefes de recursos hu-
manos enfatizan con sus opiniones la necesidad de 
contar con una oferta de talento humano en el sector 
frutícola, orientada a la aplicación de Investigación + 
Desarrollo, es decir profesionales que cuenten con 
los conocimientos científicos y técnicos suficientes 
para desarrollar tecnologías que abran paso a la 
obtención de nuevos productos, materiales o insu-
mos para mejora de la industria; más aún cuando 
las empresas reconocen que las frutas son un bien 
intermedio para la gastronomía y se requiere talento 
humano capaz de modernizarla.

Tabla 2.14 Percepciones número de trabajadores 
que la empresa piensa emplear en los próximos 

2 años.

Relación número 
de trabajadores 
a emplear en los 
próximos 2 años

Frecuencia Porcentaje

Mayor 137 60%

Menor 10 4%

El mismo 83 36%

Fuente: elaboración propia a partir de 230 encuestas.

La Tabla 2.14 muestra en general, que las proyeccio-
nes de las empresas son optimistas y apuntan a un 
aumento en el número de trabajadores de tiempo 
completo para el manejo y disposición de las frutas, 
en los próximos dos años; más de la mitad de las 
empresas lo planea así; esto sugiere la necesidad de 
contar con suficiente personal calificado en el Valle 
del Cauca.

En línea con esa visión de futuro, las expectativas 
de las empresas frente al perfil talento humano, es 
definido a partir de los competencias y habilidades 
propias del contexto actual, que van desde el com-
promiso con el desarrollo sustentable, el dominio de 
habilidades digitales (manejo de las TICs) caracte-
rísticas de la cuarta revolución industrial y la voca-
ción ambiental e interés de mantener contacto con 
la naturaleza.

Análisis y discusión de los resul-
tados encontrados

Hemos visto entonces, las diferentes situaciones 
que afectan al sector frutícola y de cierta forma co-
menzamos a entender que varias de ellas están re-
lacionadas y hacen parte de una misma causa que 
podría ser solventada con acciones muy específicas, 
como es el caso de las necesidades del sector en 
relación con el talento humano y los posibles con-
venios que se pueden generar con la academia. 
Sin embargo, existen muchas otras que deben ser 
analizadas una a una para entender la manera en 
que deben ser abordadas y poder determinar hasta 
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qué punto podrían agruparse dando así soluciones 
más amplias a las problemáticas encontradas que, si 
bien se encuentran enfatizadas por el paro nacional 
que ocurrió durante la recolección de la información, 
no distorsionan la realidad de estas situaciones que 
llevan afectando por varios años a los productores 
frutícolas.

Así pues, las expectativas y retos del sector se ha-
cen aún más presentes dentro de las descripciones 
realizadas por los informantes, dejando claro que la 
proyección a futuro es parte fundamental de lo que 
se espera para que la producción y el desarrollo de 
la misma sea óptima, entre tanto, las expectativas a 
mediano y largo plazo cumplen una importante fun-
ción dentro de lo que está por aparecer para el sec-
tor de las frutas.

Los informantes aseguraron la existencia de un 
deseo profundo por ver, ayudar y disfrutar del de-
sarrollo del sector, siendo esto, lo que impulse su 
crecimiento no solo hacia adentro, sino también ha-
cia afuera del país.

Si bien se hizo una distinción de las necesidades del 
sector en relación con los ámbitos social, económi-
co y político, desde el discurso de los entrevistados 
queda claro que esta división es meramente teórica, 
ya que en la realidad encontramos que hacen parte 
de un todo (incluyendo las necesidades del talento 
humano) que es la realidad que viven los diferentes 
eslabones de la cadena productiva no solo en el Valle 
del Cauca, sino también en otras regiones del país. 
En ese sentido, y para poder analizarlo de forma ma-
cro, es importante que encontremos los puntos de 
contacto de cada una de las problemáticas plantea-
das, con el fin de entender mejor la situación que se 
presenta y posteriormente llegar a planteamientos 
más aterrizados que nos acerquen a soluciones más 
aterrizadas a la realidad del gremio.

Teniendo en cuenta el modelo teórico participativo 
de las cinco esferas para el desarrollo sostenible 
planteado por Carayannis, Thorsten y Campbell 
(Journal of Innovation and Entrepreneurship, 2012) 
según el cual existen 5 actores que, actuando con-
juntamente en proyectos comunes podrían generar 

desarrollos sostenibles; deberíamos hacer una 
primera aproximación analítica basándonos en la 
secuencia lógica que plantean para priorizar las pro-
blemáticas del sector frutícola.

Sistema educativo (Capital humano)
Este subsistema se compone por todos los orga-
nismos grupales (colegios, universidades, centros 
educativos, empresas, agremiaciones, etc.) e indi-
viduales (estudiantes, profesores, investigadores, 
emprendedores, etc.) que aportan al conocimiento, 
ya sea desde la difusión de este o a partir de la cons-
trucción por medio de la investigación.

La Tabla 2.15 muestra el porcentaje de acuerdo de las 
empresas frente a diferentes percepciones y expec-
tativas del talento humano. Se calificó en una escala 
de 1 a 5, donde 1 es completamente en desacuerdo 
y 5 es completamente de acuerdo. Para el análisis 
de los datos se consideró el número de encuestados 
que calificaron alguna de las dos calificaciones más 
altas (cuatro + cinco) – Top Two Boxes.

Tabla 2.15 Percepciones y expectativas en la 
oferta de talento humano.

Percepciones y expectativas Porcentaje

La oferta de talento humano en el sector 
frutícola debe estar orientada a la aplicación 
de Investigación +Desarrollo

76%

La consecución de perfiles técnicos y tec-
nólogos en el sector frutícola es difícil en el 
Valle del cauca

56%

La oferta de personal técnico y tecnológico 
ofertados en el Valle del Cauca está en línea 
con requerimientos de la empresa en el 
manejo de frutas

60%

La oferta de personal profesional oferta-
dos en el Valle del Cauca está en línea con 
requerimientos de la empresa en el manejo 
de frutas

61%

En el valle del Cauca se requiere mayor 
capacitación y conocimiento para transfor-
mación, producción y comercialización de 
las frutas.

78%

En el sector, hay mayor demanda de perso-
nal técnico y tecnológico que profesional 68%
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Percepciones y expectativas Porcentaje

Las condiciones de producción no permiten 
la contratación de personal con todas las 
prestaciones legales

54%

Las competencias o habilidades de forma-
ción del talento, son las mismas que requie-
re el sector y mi empresa

69%

La cantidad de la oferta de talento técnico y 
tecnológico es la requerida por las empre-
sas del sector

60%

Hay un desbalance entre oferta educativa y 
vacantes disponibles en el sector 58%

Fuente: elaboración propia a partir de 230 encuestas.

En términos generales, las percepciones de las em-
presas consultadas apuntan a considerar que la 
oferta de talento humano en el sector frutícola del 
Valle del Cauca responde a las necesidades de las 
empresas; sin embargo, cerca de 10% califican la 
oferta como insuficiente. Entre las razones asocia-
das se destaca fuertemente la falta de conocimiento 
de los postulados, y la ausencia de especialización 
en el área: ambos tópicos ampliamente identificados 
y descritos en capítulos anteriores.

En ese sentido, se debe comenzar con las accio-
nes que estén relacionadas con la academia como 
fuente de conocimiento y la principal fuente de pro-
fesionales requeridos en el mercado. Así mismo, en 
la medida que el sector educativo logre integrarse 
con el productivo, se podrán desarrollar más espa-
cios para la creación de nuevos conocimientos o al 
menos la ejecución de los ya existentes.

Sistema económico (Capital económico)
Este sistema incluye a las empresas, asociaciones, 
grupos económicos y bancos. Esta esfera se enfo-
ca en la generación del capital económico como por 
ejemplo emprendimientos, maquinaria, desarrollo 
de productos, nuevas tecnologías, recursos econó-
micos, entre otros.

Posteriormente habría que abordar las acciones re-
lacionadas con los beneficios a los cuales pueden 
acceder principalmente los pequeños productores 
frutícolas y garantizando que estos no sean víctimas 
indirectas de facilidades otorgadas a otros sectores 

productivos. De igual manera, los planes de desarro-
llo corporativo de las grandes empresas (locales o 
multinacionales) deberían reconocer e incluir a los 
miembros más pequeños de la cadena productiva.

Medioambiente (Capital natural)
Este subsistema es decisivo para un desarrollo sos-
tenible, ya que provee a la gente con el capital natu-
ral, que en este caso es todo el ecosistema de flora, 
fauna y climas que hacen viable la producción de tan 
diversa cantidad de frutas y hortalizas.

Por este motivo, es importante pensar en que las de-
cisiones que se tomen deben estar encaminadas (o 
al menos no ir en contra) del cuidado del entorno, 
que más allá de ser pensado como un valor agrega-
do, representa la continuidad indefinida de la explo-
tación de la tierra en beneficio directo o indirecto de 
los habitantes de la región.

Cultura comunitaria (Capital social)
El cuarto subsistema está basado en los medios de 
comunicación y la cultura; integrándolas y combi-
nándolas. Por un lado, se evidencia el capital social 
a través de la cultura por medio de la tradición, los 
valores, etc. Y por el otro, el capital de información 
basado en la comunicación como por ejemplo la te-
levisión, el internet, los periódicos, etc.

Sobre esta esfera, debemos aprovechar ambos ca-
pitales ya que, por un lado, está la apropiación de la 
cultura por medio de lo tradicional, así como la pre-
ferencia del producto propio que genere un benefi-
cio a los pequeños productores que son que tienen 
una mayor dificultad para salir adelante; y, por otro 
lado, la difusión mediática de la cual se puede apro-
vechar la inmediatez en el manejo de la información.

Sistema político (Capital político y legal)
Este último subsistema es posiblemente uno de los 
más importantes, porque determina la dirección 
hacia dónde se dirige el estado (y sus recursos) en 
futuro. Definiendo, organizando y administrando las 
condiciones de la nación a través de la creación y/o 
cumplimiento de leyes, planes, o políticas públicas.
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Ilustración 2.7 Expectativas del sector de frutas
Fuente: elaboración propia cono N

vivo v11
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Es relevante en la medida que en teoría es el garante 
de la fluidez en la convergencia de todas las esferas 
y así mismo, el que hará posible que los planes de 
acción de cada una de ellas se lleven a cabo.

Conclusiones y recomendacio-
nes de política para el sector 
de frutas frescas en el Valle del 
Cauca

Alineadas con el análisis y la discusión, las conclu-
siones y recomendaciones van a ser presentadas 
alrededor de las 5 esferas para el desarrollo sos-
tenible (Carayannis, Thorsten y Campbell, 2012) 
de tal manera que se mantenga una estructura se-
cuencial lógica y se puedan llevar a cabo de una 
forma más accionable en cada uno de los sistemas 
anteriormente mencionados.

Con respecto al capital humano, ya que las nece-
sidades del sector con relación al talento humano 
son relativamente fáciles de solventar por medio 
de la academia, es importante que las autoridades 
académicas que tienen procesos formativos rela-
cionados con la agroindustria se involucren de tal 
manera que se pueda generar una sinergia entre 
ellos y los pequeños productores; permitiendo así 
la aplicación del conocimiento académico a la rea-
lidad del sector frutícola. Así mismo, los pequeños 
actores del sector podrían contar de forma gratuita 
(o a un costo más accesible para ellos) con profe-
sionales que les aporten el conocimiento que ne-
cesitan en los procesos productivos específicos de 
cada uno. Finalmente, podría pensarse en aportes 
menos enfocados a los cultivos y enfocarse más en 
los aportes académicos a la parte de la comercia-
lización o la generación de procesos de transfor-
mación de la materia prima con el fin de encontrar 
nuevos mercados que les permitan garantizar su 
subsistencia, haciendo más atractiva la vida en el 
campo para las generaciones venideras.

Con respecto a la estructura económica, las dife-
rencias en relación con los recursos económicos 
disponibles entre los pequeños y grandes produc-
tores son desproporcionadas y dejan a los agricul-
tores en una desventaja considerable y con pocas 

opciones que pueden accionar. En ese sentido y 
aprovechando que los productores que sienten 
una situación difícil son mayoría, es recomendable 
valerse de las asociaciones o agremiaciones exis-
tentes, o bien fomentar la creación de unas nue-
vas que los ayuden a fortalecerse como unidad de 
cara al comportamiento del mercado y así puedan 
generar oportunidades de negocio de mayor volu-
men y posiblemente sin intermediarios, ayudando 
a maximizar sus ganancias. Así mismo, valdría la 
pena buscar la manera de generar una agremia-
ción tan fuerte como la cafetera, que encontró la 
manera de regular los precios de compra bajo cier-
tos estándares, ayudando a todos los actores que 
hacen parte de este sector.

Con respecto al medioambiente, si bien este sub-
sistema es uno de los más difíciles de incorporar 
porque implica a todos los actores, hay algunas 
ideas de los entrevistados que se encaminan ha-
cia un mismo aspecto: La generación de turismo. 
Esta idea nace precisamente por la ubicación geo-
gráfica privilegiada del departamento, así como la 
gran diversidad de frutas que se pueden producir 
en los diferentes microclimas. No es sorpresa para 
los miembros del sector hotelero y restaurantes, 
que los visitantes de países principalmente euro-
peos visitan sus establecimientos, encuentran una 
reacción muy positiva al ver frutas por primera vez. 
De esta manera, se podría llevar a estos visitantes 
a tures en los que puedan conocer el proceso de 
cultivo de dichos productos, generando un ingreso 
extra para los productores y motivando el dinamis-
mo de la economía departamental.

Con respecto al capital social, se plantean dos re-
comendaciones. La primera que se lleva a cabo en 
cierta medida y está relacionada con los mercados 
campesinos que existen en algunas ciudades. En 
ese sentido, se recomienda aprovechar el alcance 
que tienen los medios de comunicación para po-
tenciar la concurrencia a estos; y así mismo para 
hacer presencia en algunas locaciones en las que 
aún no se cuente con este tipo de mercados, faci-
litando a los productores el transporte de sus pro-
ductos.
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Ilustración 2.8 M
odelos de las 5 hélices y sus funciones

Fuente: C
arayannis and C

am
pbell (2006, 2009, 2010), y Barth (2011a)
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Alineado bajo ese mismo esquema y derivado de 
la problemática surgida por el paro; los agricul-
tores se vieron en la necesidad de comercializar 
sus productos bajo la modalidad del trueque para 
no perderlos y para poder alimentar a sus familias, 
dando resultados muy positivos. Es así, como podría 
incentivarse este tipo de dinámicas en situaciones 
en las que no pueden transportar sus cultivos y mu-
chas veces se ven obligados a perderlos o dejarlos 
a precios demasiado bajos a los intermediarios. La 
segunda recomendación, consiste en enfocarse más 
en la parte final de la cadena. De esta forma, impul-
sar más el programa “Valle compra Valle” estable-
cido por la Gobernación del Valle en mayo del 2021. 
De esta forma, se busca fomentar en las personas 
la cultura de compra de productos locales que apo-
yen así mismo la economía del Valle del Cauca. Esto 
podría lograrse por medio de un branding que sea 
representativo de la región y por medio de las aso-
ciaciones del sector frutícola.

Con respecto al sistema político, este subsistema es 
posiblemente el más difícil de accionar, puesto que 
está supeditado a legislaciones y aprobación de pre-
supuestos que no necesariamente están disponibles 
en la actualidad, sin embargo, se debería hacer una 
revisión de toda la regulación y aportes estatales 
que existan actualmente y buscar la manera que se 
puedan llevar a cabo en la realidad y garantizando 
que sean los pequeños productores quienes disfru-
ten de estos beneficios. Una forma, podría ser invo-
lucrando nuevamente a la academia, para que sean 
ellos quienes hagan una revisión y acompañamiento 
a los actores afectados y los guíen en la consecución 
esta meta.

De manera específica, se plantean las siguientes 
recomendaciones de política para el sector de fru-
tas frescas:

 • Las autoridades académicas, que tienen a su 
cargo los procesos formativos relacionados 
con la agroindustria, deben se involucrarse 
más con los empresarios, de tal forma que se 
pueda generar una sinergia entre ellos y los 
pequeños productores.

 • Los pensum (contenidos programáticos) de 
las instituciones educativas relacionados 

con la agroindustria deben incluir de mane-
ra específica contenidos relacionados con la 
comercialización con el fin de encontrar nue-
vos mercados que les permitan garantizar su 
subsistencia, haciendo más atractiva la vida 
en el campo para las generaciones venideras.

 • Fomentar la creación de una agremiación 
agrícola tan fuerte como la cafetera, que en-
contró la manera de regular los precios de 
compra bajo ciertos estándares, ayudando 
a todos los actores que hacen parte de este 
sector.

 • Fomentar la generación de turismo agrícola. 
De esta manera, se podría llevar a estos visi-
tantes a tours en los que puedan conocer el 
proceso de cultivo de dichos productos, ge-
nerando un ingreso extra para los producto-
res y motivando el dinamismo de la economía 
departamental.

 • Fomentar los mercados campesinos en el 
Valle del Cauca. En ese sentido, se reco-
mienda aprovechar el alcance que tienen los 
medios de comunicación para potenciar la 
concurrencia a estos; y así mismo para hacer 
presencia en algunas locaciones en las que 
aún no

 • Impulsar el programa “Valle compra Valle” 
establecido por la Gobernación del Valle en 
mayo del 2021. De esta forma, se busca fo-
mentar en las personas la cultura de compra 
de productos locales que apoyen así mismo 
la economía del Valle del Cauca. Esto podría 
lograrse por medio de un branding que sea 
representativo de la región y por medio de las 
asociaciones del sector frutícola.

 • Fomentar la participación de la academia en 
torno a la revisión y acompañamiento a los 
actores afectados en todos los aspectos re-
gulatorios e incentivos creados en el último 
año que involucren al sector agroindustrial.




