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El análisis prospectivo (de acuerdo con lo ci-
tado por Godet187 2007), “es una reflexión que 
pretende iluminar la acción y todo aquello que 
particularmente reviste un carácter estratégi-
co”, es un proceso para la acción concertada 
y compartida de futuro en torno al desarrollo 
agropecuario y rural del departamento para los 
próximos veinte años.

Con el fin de entender cómo potenciar las opor-
tunidades y fortalezas, así como disminuir las 
problemáticas y debilidades identificadas en el 
diagnóstico “Síntesis integral del departamen-
to de Caldas”, realizado para las dimensiones: 
económica-productiva, sociocultural, ambiental 
y político institucional, se aplicó la prospectiva 
estratégica adaptada de Godet.

Al partir de la selección de un total de 24 varia-
bles que dan cuenta de las situaciones más im-
portantes del sistema territorial departamental 
se realizó un análisis estructural de influencia y 
dependencia para definir el rol de cada una de 
estas variables en el desarrollo rural de Caldas, 
entendido como un sistema complejo.

Posteriormente, y teniendo en cuenta las va-
riables estratégicas identificadas que resulta-
ron del ejercicio de calificación de influencia 
y dependencia, se realizó un análisis de ten-
dencias de estas variables e identificación de 
hipótesis de futuro, análisis que permitió cons-
truir el conjunto de escenarios deseados para 

   ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL    
   DEPARTAMENTO DE CALDAS

el departamento. Finalmente, y contemplando 
los escenarios deseados, se construyó junta-
mente con los actores territoriales, el Escenario 
Apuesta concertado a 20 años para el desarro-
llo agropecuario y rural de Caldas.

El análisis prospectivo permitió al conjunto de 
actores territoriales reflexionar y compartir sus 
ideas respecto al futuro deseado para el desa-
rrollo agropecuario y rural de Caldas, desde un 
enfoque de anticipación a las tendencias iden-
tificadas, motivando el accionar en el presen-
te, orientado por una imagen consensuada de 
futuro.

La fase de análisis prospectivo en la elaboración 
del Plan Integral Departamental de Desarrollo 
Agropecuario y Rural (Plan) contó con una amplia 
participación de expertos territoriales conocedo-
res de su departamento, de las potencialidades 
y obstáculos, así como de los activos endógenos 
para dinamizar el desarrollo agropecuario y rural. 
Para este fin, se establecieron dos espacios de 
concertación, reflexión, análisis y sistematización 
de la información:

1)  Unidad del Plan: conformada por delegados 
de la Gobernación departamental, UTT-ADR 
y FAO.

2)  Encuentros territoriales: espacios de par-
ticipación y concertación de los actores 
territoriales, representados por organiza-
ciones de jóvenes, comunidades negras, 
indígenas, pequeños y medianos produc-
tores, campesinos, empresarios y la institu-
cionalidad pública del sector agropecuario. 
En Caldas colaboraron un total de 297 

187 Godet, M. (2007). Prospectiva estratégica: problemas y mé-
todos. Cuaderno No. 20, Instituto Europeo de Prospectiva y 
Estratégica, Donostia-San Sebastián, España consultado en: 
www.laprospective.fr
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representantes de los actores territoriales en los ejercicios de análisis y prospectiva estratégica 
territorial. El gráfico 27 representa el proceso metodológico de análisis y prospectiva estratégica 
en la elaboración del Plan.

Fuente: elaboración propia, equipo ADR-FAO (2018).
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Gráfico 27. Fase de prospectiva estratégica del Plan

2.2 Análisis estructural del sistema agropecuario y rural del 
departamento de Caldas

2.2.1 Identificación de variables críticas

En cada una de las dimensiones analizadas en la 
fase de diagnóstico se seleccionaron un conjun-
to de variables, que de acuerdo con lo expuesto 
en el acápite de conclusiones del diagnóstico 
síntesis, constituyen las variables más repre-
sentativas del análisis situacional del desarrollo 
agropecuario y rural departamental, y represen-
tan los puntos críticos, en términos de Forta-
lezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA).

Para la selección de las variables se utilizó el 
criterio analítico del equipo de la unidad del 

Plan, sobre la base de aquellos aspectos que 
son más reiterativos en los diferentes ejerci-
cios de planeación analizados, y aquellos en los 
cuales las evidencias indican son los que mejor 
describen los aspectos relevantes en el esce-
nario actual del desarrollo agropecuario y rural 
departamental.

El gráfico 28 presenta el conjunto de las 24 va-
riables críticas identificadas por cada una de las 
dimensiones del desarrollo rural analizadas en el 
departamento de Caldas.
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Gráfi co 28. Variables críticas de las dimensiones del desarrollo 
rural de Caldas

Fuente: elaboración propia, equipo unidad Plan (2018).
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1.    Economías ilegales
2.    Asistencia técnica agropecuaria
3.    Acceso a crédito
4.    Revaluación
5.    Productividad
6.    Activos productivos
7.    Desarrollo tecnológico
8.    Mercados
9.    Adecuación de tierras
10.  Concentración de la tierra

11.   Demanda laboral
12.   Formalización de la propiedad
13.   Agricultura tradicional
14.   Logros educativos 
15.   Seguridad alimentaria y nutricional
16.   Pobreza
17.   Habitabilidad
18.   Emigración rural

19.   Instancias de participación
20.   Asociatividad

21. Uso del suelo
22. Cambio climático
23. Servicios ambientales
24. Disponibilidad de agua

Posteriormente, y con el propósito de facilitar la 
comprensión y análisis de las relaciones entre las 
variables identificadas, se precisó la definición 

de cada una, a fin de comprender su alcance y 
naturaleza. La tabla 31 presenta las 24 variables 
críticas con su indicador y definición.

Tabla 31. Variables críticas con su indicador y defi nición

V1 AGRICULTURA TRADICIONAL

Nombre abreviado 
de la variable AGRCULT-TRAC

Indicador:

El 47% de los productores agropecuarios usa fertilizantes químicos dentro de sus 
actividades en el cultivo. (Censo Nacional Agropecuario 2014 – DANE).

Del total de las asociaciones reportadas por el Departamento de Caldas, solo el 
4% corresponden a la población étnica.(Gobernación de Caldas 2017).

Defi nición 
de la variable

La agricultura tradicional son las prácticas agropecuarias indígenas, consecuencia de la evolución conjunta 
de los sistemas sociales y medioambientales autóctonos y que muestran un nivel alto de sentido ecológico 
expresado a través del uso intensivo de los conocimientos y recursos naturales autóctonos, que incluyen la 
gestión de la agro biodiversidad mediante sistemas agropecuarios diversifi cados. (FAO 2009).
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V2 LOGROS EDUCATIVOS

Nombre abreviado 
de la variable LOG-EDUC

Indicador:

Se observa que la tasa de analfabetismo viene bajando al pasar de 6.02 % en el 
año 2011 al 4.93 % en el año 2015. Deserción 6% en el 2012 a 2.5% en el 2015 
(Gobernación de Caldas 2017).

El máximo nivel educativo de los productores agropecuarios en Caldas detallado 
así: 12,2% con ningún tipo de formación, el 0,2% en nivel de Preescolar, el 63,6% 
en Básica primaria, el 12,3% en Básica secundaria; el 7,8% en Media; el  0,7% 
en nivel Técnico; el 0,8% en nivel Tecnológico; el 1,6% en nivel  Universitario y 
solo el 0,4% de los productores rurales en el nivel de Posgrado. (Censo Nacional 
Agropecuario 2014 – DANE).

Definición 
de la variable

Los logros educativos son síntomas, indicios, señales, rasgos o conjuntos de rasgos, datos e información 
perceptible, que al ser confrontados con el logro esperado, dan evidencias significativas de los avances en pos de 
alcanzar el logro. (MIN. EDUCACIÓN 2018).

V3 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Nombre abreviado 
de la variable SEG-AL Y N

Indicador:

En Caldas 37.3% de la población presenta inseguridad alimentaria. (ENSIN 2010).

Para el caso de Manizales y su Plaza de mercado el 75% de su abastecimiento de 
productos frescos proviene de Cundinamarca, Antioquia, Valle, Llanos Orientales, Nariño, 
el otro 25% se genera a partir municipios de la Subregión Centro sur. (FAO 2010).

Definición 
de la variable

Seguridad alimentaria y nutricional es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno 
y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que 
permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. (CONPES 113 DE 2007).

V4 POBREZA

Nombre abreviado 
de la variable POBREZ

Indicador:

El GINI de pobreza de Caldas viene reduciéndose desde el año 2002, donde se 
encontraba en el 0,57 respecto al año 2012 con un valor de 0,52. (Gobernación de 
Caldas pobreza monetaria 2012).

Frente al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se encuentran brechas entre 
las cabeceras y el resto. El IPM total del departamento de Caldas es de 46,10%, 
sin embargo se observa que en el sector rural es significativamente mayor con el 
72% de la población rural en Pobreza Multidimensional, frente a la zona urbana 
con el 35% de la población en esta condición. (DANE 2012)
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V4 POBREZA

Definición de la 
variable

La pobreza hace referencia a las personas que pertenece a un hogar cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de pobreza, establecida como mínima para adquirir los bienes y servicios que hacen parte de una canasta de 
consumo básica. (DANE 2009)

V5 HABITABILIDAD

Nombre abreviado 
de la variable HABITABI

Indicador:

El 54% de los hogares rurales de Caldas presentan déficit cualitativo de 34.838 viviendas, 
es decir familias que habitan en viviendas inadecuadas.

En cuanto a servicio de alcantarillado el sector urbano tiene una cobertura del 100%, 
mientras que en la zona rural la cobertura es de cerca del 40%. (DNP 2016).

Definición 
de la variable

Las condiciones de habitabilidad se definen como el conjunto de elementos físicos y de entorno que permiten 
que los hogares puedan gozar de una vivienda digna y en consecuencia de mejores condiciones de vida. 
Particularmente, estas condiciones se relacionan con brindar un espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos 
de riesgos estructurales, de vectores de enfermedad y otras amenazas. (DNP 2015).

V6 EMIGRACIÓN RURAL

Nombre abreviado 
de la variable EMIGR-RURAL

Indicador:

El departamento de Caldas ha presentado un aumento acelerado de la urbanización, 
disminuyendo la población de la zona rural, en el año 1985, el 39,25% del total de la 
población residía en zonas rurales, y en el último censo del año 2005, reporta un 30,73% 
de la población total habitando en la zona rural. (Plan Territorial de Salud 2016 – 2019.).

Definición 
de la variable

La migración, tanto interna como internacional es uno de los tres componentes demográficos que determinan el 
volumen, estructura y distribución de la población en un territorio. (DANE 2012).

V7 CONFLICTO USO DE SUELO

Nombre abreviado 
de la variable

CONFLI USO 
SUELO

Indicador:

Conflicto de uso del suelo: 36% uso adecuado, 55% sobre utilizado, 8% subutilizado, 1% 
sin información.(UPRA 2016).

La mayor parte de los microfundios menores a 3 ha unos 54.295 predios ubicados en 
laderas de las cordilleras central y occidental en Caldas. (UPRA 2016).
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V7 CONFLICTO USO DE SUELO

Definición 
de la variable

El conflicto por uso del suelo se define como la magnitud de la diferencia existente entre la oferta productiva del 
suelo y las exigencias del uso actual del mismo; tales diferencias se definen como conflictos. Para establecer 
niveles o grados de conflicto basta comparar el mapa de oferta productiva del suelo o uso potencial con el de 
uso actual. De dicha comparación pueden resultar tres situaciones: a) Correspondencia o equivalencia. b) Sub - 
utilización del suelo. c) Sobre- utilización. (IGAC 2015).

V8 CAMBIO CLIMÁTICO

Nombre abreviado 
de la variable CAMB CLIM

Indicador:

Aumento de la temperatura en 0,9 °C entre 2011 a 2040. A fin de siglo podrá aumentar 
en 2,4°C en promedio. 

Frente a precipitaciones se espera que aumente un 20,16% entre 2011 -2040, y hasta un 
28% para fin de siglo. (Tercera Comunicación Cambio Climático 2010-2016).

Definición 
de la variable

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), éste se 
entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables. (IDEAM 2017).

V9 SERVICIOS AMBIENTALES

Nombre abreviado 
de la variable SERV AMBIE

Indicador:

Utilización de energía para uso hidrotermal en fuentes de Villamaría se estiman en 300 
TJ / año, con una capacidad a 18 MWt. (Alfaro. C 2017).

Reservas Forestales Ley 2°1959 145.355 ha; Sustracciones Ley 2°1959 
52.780 ha; Reserva Forestal Protectora Nacional 3.586 ha; Reserva Forestal Protectora 
Regional 6.100 ha (UPRA 2017).

Definición 
de la variable

Los servicios ambientales son aquellas funciones de los ecosistemas que pueden generar beneficios y bienestar 
adicionales para las personas y las comunidades. (FAO 2017).
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V10 DISPONIBILIDAD DE AGUA

Nombre abreviado 
de la variable DISP AGUA

Indicador:

La red hídrica superficial en Caldas es de 22.373 drenajes, de los cuales 7.363 están en 
la zona hidrográfica Medio Magdalena (código IDEAM 23) y 15.010 drenajes en la zona 
hidrográfica Cauca (código IDEAM 26).

Definición 
de la variable Cantidad de agua disponible para el consumo humano en metros cúbicos persona/año (RAMSAR 2007).

V11 ASOCIATIVIDAD

Nombre abreviado 
de la variable ASOCIATV

Indicador:

64 Asociaciones de 204 aproximadamente, tienen el Índice de Capacidad Organizacional 
ICO (31%). (MIN AGRICULTURA 2017).

Frente al acceso a servicios de asistencia técnica para la producción agropecuaria, la 
proporción para asistencia a la asociatividad fue de 0,2% en Caldas. (Censo Nacional 
Agropecuario 2014 – DANE).

Definición 
de la variable

Es un proceso de agrupamiento de personas que trabajan en forma coordinada y concertada para alcanzar sus 
metas. (FAO 2013).

V12 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

Nombre abreviado 
de la variable INST PARTI

Indicador:

27 Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) de 27 Municipios existentes para 
un 100%.(Focus Group Instituciones Caldas 2017).

Existe un sólido Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario y Rural CONSEA 
funcionando y con una alta legitimidad como espacio de concertación y participación.  
(Focus Group Instituciones Caldas 2017).

Definición 
de la variable

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) es uno de los mecanismos que creó la Ley General de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero de 1993 para fortalecer el campo colombiano y garantizar que los trabajadores del campo 
tomen parte activa y directa en la conducción de los asuntos públicos de su localidad mediante la concertación 
con las autoridades y las entidades públicas y la supervisión y veeduría de los actos de esas autoridades.(MIN-
AGRICULTURA) Los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario -CONSEA- son la instancia encargada de 
coordinar la ejecución de la política agraria y pesquera, los programas especiales y la prestación de los servicios 
agropecuarios a nivel departamental. Sus funciones principales son las de evaluar, discutir y validar el Plan 
Departamental de Desarrollo Agropecuario y Pesquero; concertar y recomendar la distribución de los recursos de 
inversión de las entidades adscritas y vinculadas al ministerio y de los programas especiales; e identificar y promover 
los proyectos agropecuarios, pesqueros y de desarrollo rural de carácter departamental. (MIN-AGRICULTURA 2017)
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V13 MERCADOS

Nombre abreviado 
de la variable INST PARTI

Indicador:

Para el año 2010 el mercado agroindustrial de frutas y hortalizas frescas representó en 
promedio 12.096 toneladas anuales, de este volumen el 96,2% fue para frutas como: 
cítricos, piña, papaya, guayaba, lulo, tomate de árbol, mora, fresa y maracuyá; el 3,7% 
restante fue para las hortalizas entre ellas maíz, zanahoria y arveja. 

Según la FAO, en el año 2002 la Galería comercializaba mensualmente 8.112 toneladas 
de productos frescos entre hortalizas, plátanos, tubérculos y frutas.

Definición 
de la variable

Comprende el espacio o contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes y servicios 
agrícolas, pecuarios, acuícolas, pesqueros y forestales, entre agentes compradores que los demandan y tienen 
la capacidad de adquirirlos y agentes vendedores que los ofrecen. El mercado puede desarrollarse de manera 
presencial o virtual. (UPRA 2016).

V14 ADECUACIÓN DE TIERRAS

Nombre abreviado 
de la variable ADECU TIERRA

Indicador:

Aranzazu cuenta con dos Distritos de riego para 75 ha; Villamaría cuenta con un Distrito 
de riego para 350 ha.

Caldas tiene 177 reservorios con capacidad de 30.000 Litros para actividad ganadera 
en Caldas. 

Definición 
de la variable

Servicio público que involucra la planeación, diseño, construcción y manejo integral de infraestructura de riego, drenaje 
y/o protección contra inundaciones, como un instrumento para proveer las condiciones necesarias del uso eficiente 
del bien suelo - agua - planta, en función del ordenamiento territorial, con el propósito de aumentar la sostenibilidad 
agropecuaria que apoye el desarrollo rural del territorio. La Ley 41 de 1993 define la adecuación de tierras como la 
construcción de obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección 
contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.(UPRA 2016).

V15 DESARROLLO TECNOLÓGICO

Nombre abreviado 
de la variable DLLO TECNO

Indicador:

92,4% de los productores dedicados a la actividad hortofrutícola no tiene acceso a 
tecnología. 

5,3% productores utiliza algún nivel tecnológico y sólo 2,3% hace uso de la tecnología 
disponible. 
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V15 DESARROLLO TECNOLÓGICO

Definición 
de la variable

La Organización de Naciones Unidas en el año 2015 hizo la declaración de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en donde la tecnología y la agricultura toman un papel transversal para “proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”.(ONU 2015).

V16 DEMANDA LABORAL

Nombre abreviado 
de la variable DEM LABOR

Indicador:

De los 21 municipios con crecimiento negativo en su tejido empresarial entre 2014 - 2015 
se destacan 5 de ellos quienes presentan mayor reducción: La Merced -13,9%; Aranzazu 
-8,1%; Salamina -6,1%; Belalcazar -5,1%; Marulanda -5,7%.

El valor promedio para el año 2017 del jornal informal fue de $30.000 COP. Razones por 
las que se dificulta encontrar mano de obra agropecuaria: 1. Mano de obra se desplaza 
a actividades de construcción. 2. Falta de seguridad social. 3. Sueldos más bajos que 
otros sectores

Definición 
de la variable

La demanda laboral son los puestos que demandan las empresas y que deben ser cubiertos por trabajadores 
que se adecuen a los requisitos exigidos por ella. La demanda la constituyen la totalidad de puestos de trabajo 
vacantes, que son ofrecidos por las empresas a los trabajadores. (DANE 2015)

V17 FORMALIZACIÓN PROPIEDAD RURAL

Nombre abreviado 
de la variable FORM PROPIED

Indicador:

De 27 municipios en Caldas (311.208 predios en total), 7 municipios están actualizados 
en su zona urbana (142.923 predios, 45,9% actualizado) y rural (38.658 predios, 12,42% 
actualizado). 83.918 Predios con destino agropecuario en Caldas.

Predios Presuntamente Baldíos 
9.927 predios para una extensión de 28.302 ha (3,58 % del área departamental). 

Definición 
de la variable

Conjunto de acciones para la regularización de la posesión material ejercida sobre predios de propiedad 
privada. Estas acciones incluyen los trámites para pertenencias, saneamiento de títulos con falsa tradición, 
sucesiones judiciales o notariales, escrituración y registro de donaciones o compraventas y registro de títulos, 
incluyendo los que no fueron registrados oportunamente. Se exceptúan los predios que se hallen dentro de 
las zonas tituladas colectivamente a comunidades negras o indígenas y los ubicados en parques naturales. 
(UPRA 2016).
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V18 ECONOMÍAS ILEGALES

Nombre abreviado 
de la variable ECON ILEGAL

Indicador:

Áreas naturales protegidas con interés minero en Caldas 1358/ha para 20 Títulos 
Mineros. 

2017 no se tienen reportes de presencia de grupos ilegales en la zona, y las cifras de 
homicidios han caído en forma vertiginosa. 

Definición 
de la variable

Las economías ilegales como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el contrabando, han contribuido y resultado de 
la guerra civil de los últimos 50 años. La terminación de estas actividades ilegales es crucial para la estabilidad de 
la paz en Colombia, porque son la fuente principal de financiamiento para los grupos armados ilegales.  (USAID).

V19 ASISTENCIA TÉCNICA

Nombre abreviado 
de la variable ASIS TECN

Indicador:

Los énfasis de la asistencia técnica  fueron en prácticas agrícolas con un 8,2%, 
comercialización con un 0,5%, asociatividad con un 0,2%,  financiamiento con un 0,2% y 
gestión empresarial con un 0,1%.

Se ha realizado un (1) Área de Registro y Control en el municipios e Manizales (ARCO), 
de cinco (5) programados.

Definición 
de la variable

USAID Integra los conceptos  de Asistencia Técnica y Agropecuaria (ATA) con el de Extensión Rural, considerando 
que, para el caso colombiano, la ATA se puede diferenciar según el tipo de productor. De esta forma se plantean 
tres tipos de ATA: la básica (que equivale a la extensión), la intermedia y la especializada. (Programa Midas de 
USAID 2014).

V20 CRÉDITO RURAL

Nombre abreviado 
de la variable CREDI RURAL

Indicador:

Crédito Banco Agrario Caldas año 2013-20177: pequeño (73%), mediano (20%), 
Grandes (1%). 

Crédito Finagro Caldas año 2013-2017: pequeños (23%), medianos (25%), grandes (52%).

Definición 
de la variable

Es el que se otorga para ser utilizado en el territorio nacional en los distintos eslabones de las cadenas productivas 
agropecuarias y rurales, así como en los servicios de apoyo y/o complementarios relacionados. (FINAGRO 2013).
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V21 REVALUACIÓN

Nombre abreviado 
de la variable REVALUAC

Indicador:

Protección al Ingreso del Cafetero (PIC) en el año 2014 superó $1 billón COP.

Año 2014 valores promedio por carga de café por debajo de costos de producción 
$395.000 COP.

Definición 
de la variable

La revaluación de la moneda es el aumento del precio de la moneda local en relación con una moneda extranjera 
bajo un tipo de cambio fijo.(Banco República 2017).

V22 PRODUCTIVIDAD

Nombre abreviado 
de la variable PROD

Indicador:

De las 26 referencias de frutas que monitorea el Sistema de Precios del Sector 
Agropecuario (SIPSA) en la plaza de mercado de Manizales, solo ocho las provee el 
departamento de Caldas (banano criollo, guayaba, naranja valencia, naranja Tangelo, 
mandarina Oneco, limón Tahití, limón común, y tomate de árbol).

Productividad promedio de café en caldas de 19 sacos de 60Kg/ha/año; Caña panelera 
producción promedio en el departamento es de 4,41 ton /ha siendo bajo respecto al 
promedio nacional de 6,2 ton/ha.

Definición 
de la variable

La productividad agrícola se mide como el cociente entre la producción y los factores productivos. Esta tiene que ver 
con la eficacia y la eficiencia con que se usan los recursos y se expresa como un por ciento de la producción entre los 
factores. (FAO 1999).

V23 ACTIVOS PRODUCTIVOS

Nombre abreviado 
de la variable PROD

Indicador:

Un aplicativo APP, que logra recoger los datos generados en campo y concentrarlos para 
la consulta en secretaría de Agricultura.

La subregión centro sur presenta 8 vocaciones distintas (Industrial, agropecuario, 
agroindustria, Tics, Lácteos, servicios, educación, biotecnología.  

Definición 
de la variable

Se consideran activos productivos del sector agropecuario los bienes y otros recursos que son necesarios para 
desarrollar los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial. (ADR 2017).
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V24 CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA

Nombre abreviado 
de la variable CON TIERR

Indicador:

GINI de Desigualdad en la distribución de la propiedad sobre tierras rurales de destino 
agropecuario es de 0,84. 

Distribución del 59,5%  de microfundios: un 21% para predios de menos de 0,5 ha;  el 
12% está entre 0,5 y 1 ha; el 22% está entre 1 y 2,5 ha y el 4,5% está entre 2,5 a 3 ha. 

Definición 
de la variable

Es una forma de distribución desigual de la tierra rural que se materializa por medio de la adquisición de grandes 
extensiones de tierra, respecto al área total de un territorio, por parte de pocos propietarios, respecto al universo de 
propietarios de dicho territorio. Fajardo (2002). El coeficiente de Gini mide el grado de desigualdad o de concentración 
en la distribución de un recurso y varía entre 0 y 1. Mientras más cercano está a uno, el grado de concentración del 
recurso es mayor o, dicho de otra manera, existe mayor desigualdad.

2.2.2 Análisis de variables estratégicas 
Para este ejercicio se utilizó el software de pros-
pectiva estratégica MICMAC (Matrices de Im-
pactos Cruzados-Multiplicación Aplicada para 
una Clasificación), de tal forma que se lograron 

188 La calificación de influencia directa potencial entre las 28 variables críticas se realizó según los siguientes criterios de influencia: 
Nula: 0, débil: 1, moderada: 2, fuerte: 3 y potencial. Pág.: 4.
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identificar las relaciones de influencia entre cada 
variable a través de la construcción de una matriz 
de doble entrada de 24x24188. El resultado del MIC-
MAC departamental se presenta en el gráfico 29.

Gráfico 29. Plano de influencia y dependencia, análisis MIC-MAC 
departamento de Caldas

Fuente: elaboración propia, equipo unidad Plan (2018).
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La relación de influencia y dependencia de las va-
riables permitió estimar el papel que cada una de 
ellas cumple en el sistema territorial. Se identifica-
ron cuáles tienen mayor independencia y cuáles 
están determinadas en su relación con otras varia-
bles, lo que proporciona una visión más compren-
siva de los puntos críticos para tener en cuenta en 

el desarrollo agropecuario y rural del departamen-
to y, por tanto, comprender sobre cuáles aspectos 
es necesario prestar más atención en el proceso 
de planeación estratégica. La tabla 32 muestra el 
papel de cada variable (motriz, articuladora, au-
tónoma o de resultado) y explica lo que este rol 
significa para el sistema agropecuario y rural.

Tabla 32. Identificación de roles de cada variable

Rol Descripción del papel en el sistema territorial Variables del departamento

Variables 
motrices

Las variables que tienen alta influencia y baja dependencia 
en el sistema agropecuario y rural, son determinantes en 
el comportamiento del sistema ya que lo definen en forma 
significativa, así, su evolución tendrá una repercusión importante 
y las acciones que se deben emprender para cambiar su 
comportamiento deben estar explícitamente concentradas en ellas 
mismas. Son variables de entorno o de contexto generalmente.

1. Concentración de la propiedad
2. Revaluación.

Variables 
de resultado

Corresponde a las variables cuyo comportamiento está determinado 
por el comportamiento de las otras variables del sistema, es decir 
que tienen un alto grado de dependencia, pero ellas no afectan 
el comportamiento de las otras variables. El comportamiento de 
estas variables es resultado del sistema mismo, razón por la cual la 
forma de incidir en su comportamiento con acciones directas sobre 
ellas puede resultar inútil si el resto del sistema no se ajusta. Estas 
variables representan las salidas del sistema. 

1. Habitabilidad
2. Emigración rural
3. Cambio climático
4. Servicios ambientales
5. Instancias de participación
6. Agricultura tradicional
7. Activos productivos
8. Pobreza

Variables 
autónomas

Son las que tienen un alto grado de independencia del resto del siste-
ma ya que no ejercen influencia en las demás variables, ni la reciben 
de ellas. De alguna forma son neutras al sistema ya que su comporta-
miento está determinado por condiciones que no fueron consideradas 
en el sistema en análisis. De alguna forma se puede decir que son 
irrelevantes para la evolución integral del sistema o también pueden 
corresponde a inercias pasadas del sistema.

1. Formalización de la propiedad
2. Acceso a crédito
3. Economías ilegales

Variables 
articuladoras 
o estratégicas

Son aquellas que tienen alta capacidad de modificar el sistema, pero 
cuyo comportamiento está comprometido por el de otras variables. 
Podemos decir que este es el corazón del sistema, ya que define la 
forma como se producen los flujos o procesos a su interior y permite 
conocer los mecanismos particulares como opera, con un papel alto 
de intermediación que muchas veces está oculto en una visión lineal 
de causa efecto. Los efectos de las variables motrices, que se han 
considerado críticas al sistema, actúan por medio de estas variables 
articuladoras para generar un resultado final del sistema territorial. 

1. Asociatividad
2. Asistencia técnica
3. Logros educativos
4. Desarrollo tecnológico
5. Productividad
6. Uso del suelo
7. Mercados
8. Demanda laboral
9. Disponibilidad de agua
10. Adecuación de tierras 
11. Seguridad alimentaria y nutricional

Fuente: elaboración propia, equipo ADR-FAO (2018).
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A continuación, se detalla el papel que cada una de las variables críticas tiene en el desarrollo agrope-
cuario y rural del departamento.

Variables motrices

Concentración de la propiedad

La concentración de la propiedad y su actual distribución se constituye en una variable de alta influencia 
y baja dependencia para el Plan, si se tiene en cuenta que en Caldas el índice de Gini es de 84. La arti-
culación requerida entre los distintos actores y sectores debe ser efectiva y estrecha para soportar esta 
realidad en el marco de la competitividad, el emprendimiento y el empleo, como condiciones que inciden 
fuertemente en el desarrollo del sector agropecuario y rural. Por ello, el Ordenamiento social del suelo 
cobra especial vigencia en el marco de la regularización del mercado de tierras, que ha transitado en 
algunos casos desde la lógica del bien de producción hacia el de acumulación, o como bien de prestigio.

Revaluación

La revaluación de la moneda no solo tiene una alta influencia en el desarrollo rural y agropecuario, sino 
que es uno de los factores determinantes en los procesos socioeconómicos del sector rural y urbano 
en Caldas. Por consiguiente, aún existe una alta dependencia de la economía cafetera y de otras lí-
neas productivas en el marco de los bienes agrícolas y agroindustriales exportables, como es el caso 
del cacao, el aguacate hass, los cítricos y otras frutas. A pesar de la importancia, esta variable no es 
completamente gobernable por parte del Plan.

Pobreza

La pobreza es una variable resultado debido a que desde las políticas sociales y económicas se bus-
ca superarla con la atención a grupos vulnerables de primera infancia e infancia y adolescencia, así 
como la contribución a la transformación del territorio vinculando a las víctimas del conflicto; por ello 
la pobreza ha sido prioridad en el PLAN con respuestas a asuntos como la fragmentación predial, la 
insuficiencia alimentaria, el fortalecimiento de estrategias de emprendimiento y empleabilidad y el 
refuerzo al establecimiento del tejido social y de relaciones solidarias.

Variables resultado

Habitabilidad

Dada que la habitabilidad está determinada por el comportamiento de las otras variables del sistema, 
es importante para el PLAN incluir estrategias que conlleven al mejoramiento de las vías departa-
mentales, entre ellas las vías terciarias, y la ampliación de cobertura de agua potable y alcantarillado 
dentro de la infraestructura de vivienda rural. Frente a la cobertura educativa es claro que un mayor 
acceso y garantía de permanencia de los pobladores rurales en los centros educativos debe ir de la 
mano de modelos educativos acordes a las necesidades de desarrollo endógeno de los territorios 
rurales del departamento. En Caldas el déficit cualitativo de viviendas es de 34.838 y el déficit cuan-
titativo es de aproximadamente 15.539 familias.
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Emigración rural

El comportamiento de esta variable es resultado de las precarias condiciones de vida rural de un 
elevado número de habitantes, lo que conduce a que el campo en Caldas se esté quedando sin 
relevo generacional, ya que está disminuyendo la población de niñez y juventud y la joven y adulta, 
y está creciendo la población adulto mayor. Por ello, ajustar las acciones estratégicas que fortalez-
can la productividad y la competitividad de los sectores productivos del área rural es fundamental 
para dar garantías de vida a esta población, de tal forma que el cultivo del café represente un 
costo de oportunidad que genere ahorros al Estado, ya que puede prevenir la migración urbana 
de las familias rurales cafeteras, una situación que de darse podría elevar las cifras de pobreza y 
desempleo urbano.

Cambio climático

El comportamiento de esta variable depende en gran medida de acciones locales y externas para 
la mitigación de sus impactos. En cuanto a lo local, se deben desarrollar acciones como la conser-
vación de suelos y ecosistemas, la disminución del conflicto de suelos, las buenas prácticas y otras 
condiciones que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Por ello, debe darse especial 
prioridad a la atención de las necesidades del sector rural, en torno a la generación de conocimiento 
y acciones de resiliencia para enfrentar los efectos del cambio climático y la variabilidad climática, y 
así mejorar la sostenibilidad ambiental de la agricultura, la seguridad alimentaria y la conservación 
del recurso del suelo.

Servicios ambientales

Esta variable está enmarcada en la oferta que tienen el Paisaje Cultural Cafetero (PCC) y el Par-
que Natural de los Nevados (PNNN) de bienes y servicios de apoyo, regulación y abastecimiento 
y cultura. Es necesario garantizar un efectivo ordenamiento territorial para conservar la calidad 
del agua, la salud del suelo y la biodiversidad, que posibilite un aprovechamiento óptimo no solo 
en procesos productivos con obtención de energías alternativas, sino para apalancar los sectores 
productivos rurales.

Instancias de participación

Esta variable tiene un alto grado de dependencia de las acciones que se encaminen desde el Plan para 
fortalecer los procesos organizativos y de participación de todos los actores territoriales que actúan 
en el marco del desarrollo rural departamental; en consecuencia, es vital que las asociaciones de pro-
ductores y los actores de las comunidades logren representatividad efectiva, continua y perdurable 
en los espacios de concertación de la política pública en Caldas, desde espacios como el Consea, los 
CMDR y las Mesas Sectoriales, entre otros. El fin es participar en el diseño, implementación y ejecución 
de políticas, programas, proyectos y acciones de desarrollo de interés común para todos los actores 
territoriales, y aplicar los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementa-
riedad para contribuir en el desarrollo sostenible, equitativo, competitivo y de gobernabilidad de los 
territorios.
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Agricultura tradicional

Se ha identificado esta variable como altamente dependiente de los resultados que se obtengan de 
la implementación de acciones y lineamientos estratégicos en programas y proyectos que involu-
cren mejoras en los procesos productivos y de competitividad de la agricultura familiar en el depar-
tamento. Para ello es necesario entender que en Caldas este modelo de agricultura se enmarca en 
una condición bimodal: por un lado, se soporta en la economía campesina y la agricultura tradicional 
para productos relacionados con cultivos de pancoger; y por el otro, en la economía empresarial 
para productos agrícolas que giran en torno a modelos de exportación (café, cacao y frutas). En 
general estos modelos productivos tienen una alta dependencia a los factores productivos y a los 
efectos de la variabilidad climática y de cambio climático.

Activos productivos

Esta variable esencial para el desarrollo agrícola no actúa sola, por lo tanto, es altamente dependiente 
de los avances en temas de transporte, mercados, tecnología y demás incentivos a la producción. Por 
esta razón, fortalecer el Plan con acciones que dirijan el acceso de la línea activos productivos, como 
parte de la oferta institucional de la ADR, es fundamental para el mejoramiento de las capacidades 
productivas y la generación de ingresos de los productores rurales de Caldas, así se establecen nue-
vas áreas en cultivos o se sostienen las existentes.

Variables autónomas

Formalización de la propiedad

Esta variable se observa como autónoma dado que no ejerce influencia determinante en todo el 
sistema, sin embargo, de los 83.918 predios con destino agropecuario en Caldas, 11.520 no tienen 
matrícula inmobiliaria, lo que significa que es necesario formalizarlos a través de instituciones 
como Catastro (OC), Registro (ORIP), Notarías, Incoder, Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con sedes simultáneas en las seis 
subregiones.

Acceso a crédito

El servicio del crédito agropecuario tiene un alto grado de independencia del resto del sistema, ya que 
no ejerce influencia en las demás variables. No obstante, hace parte, junto con la asistencia técnica 
agropecuaria y la infraestructura vial y productiva, de los eslabones que rigen la productividad de este 
sector. Por ello, en Caldas es oportuno posibilitar el incremento de la participación de pequeños pro-
ductores agropecuarios en procesos administrativos y gerenciales del agronegocio, como son: acceso 
a créditos, la comercialización de insumos o maquinaria, manejo de poscosecha y mercadeo; ventajas 
que les puede permitir mayores ingresos, llevar a cabo planes de inversión, incrementar su poder de 
negociación y mejorar su situación económica.
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Economías ilegales

Aunque las economías ilegales tienen un alto grado de independencia del Plan para el territorio cal-
dense, es importante tener en cuenta que las áreas de posible afectación ambiental por minería son 
alrededor de 1.358/ha en 20 títulos mineros. Por lo tanto, es importante que en los casos de minería 
ilegal se busque un tránsito hacia la legalidad dado que seguirá siendo una fuente de ingresos para 
pequeños productores tradicionales. Además se observa como una variable autónoma, ya que en 
el marco del Plan se requiere una fuerte articulación con la institucionalidad minero energético del 
país y con el Sistema Nacional Ambiental (Sina) que permita generar estrategias de concertación en 
torno al desarrollo de esta actividad.

Variables estratégicas

Asociatividad

Esta variable tiene la capacidad de modificar la forma tradicional como se ha venido realizando la 
actividad productiva del sector rural en el departamento, pues los productores que tradicional-
mente han actuado individualmente, en forma tímida se han involucrado en procesos de asociativi-
dad. En Caldas existe la sistematización de 204 asociaciones de productores agropecuarios, de las 
cuales solo 64 cuentan con el Índice de Capacidad Organizacional (ICO), el 31%; y ocho de estas 
asociaciones, un 4%, cuentan con el Índice de Fortaleza Asociativa (IFA). Así mismo, el DANE 2014 
reporta que, frente al acceso a servicios de asistencia técnica para la producción agropecuaria, la 
proporción para asistencia a la asociatividad fue de 0,2% en Caldas. En consecuencia, realizar una 
caracterización de la asociatividad en el sector agropecuario permite trazar la hoja de ruta frente a 
los impactos de esta variable en el Plan.

Asistencia técnica

El Plan General de Asistencia Técnica (PGAT) fue el instrumento definido para ejecutar la asis-
tencia técnica y con el que se avaluó el proceso de acompañamiento técnico en los encuentros 
territoriales. Sin embargo, hoy existe la Ley 1876 de 2017 por la cual se crea el Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria (SNIA), un tema estratégico para Caldas, ya que en con su aplica-
ción se logra movilizar la innovación y la extensión agropecuaria. Con el acompañamiento de una 
articulación institucional y con la incorporación del enfoque diferencial (como se requirió desde 
el territorio) se busca atender tanto las 10 cadenas productivas agropecuarias como las demás 
cadenas productivas del sector, con un fuerte apoyo de asistencia técnica en el área rural, que 
permita fortalecer las cadenas de valor y los modelos asociativos hacia el emprendimiento y la 
empleabilidad.
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Logros educativos

Esta variable es estratégica debido a la alta influencia y dependencia en el marco del Plan. La ac-
tividad agropecuaria caldense ha carecido de fuertes políticas educativas que incorporen ciencia 
y tecnología, de allí que el conocimiento, como factor de producción, no encuentra asidero en la 
propiedad, en el sistema productivo, en el agricultor ni en el negocio en sí. Los mayores avances en 
logros educativos actuales se concentran en la subregión Centro-Sur, que va de la mano de la fuerte 
institucionalidad educativa y de grupos de investigación; situación que también se debe reflejar en 
las otras cinco subregiones de Caldas para que todo el territorio rural se encamine hacia procesos de 
mayor productividad y competitividad que posibiliten mejorar los ingresos de los pobladores rurales 
del departamento.

Desarrollo tecnológico

Esta variable es de gran influencia para el departamento, toda vez que permite incluir distintos ele-
mentos de orden científico y de desarrollo tecnológico en los procesos productivos y ambientales 
que dirige el Plan para el departamento. El propósito es dinamizar los sistemas productivos territo-
riales y lograr su interconexión efectiva y oportuna entre los distintos actores del desarrollo rural 
de Caldas. Sin embargo, es necesario superar los bajos niveles de escolarización, de asociatividad 
efectiva, como también mejorar las deficientes infraestructuras viales y productivas del sector rural, 
que son las que limitan la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos para elevar sustancial-
mente la productividad rural, acompañado por el aprovechamiento de las potencialidades de los 
recursos naturales.

Productividad

Para el Plan resulta de interés estratégico esta variable dado que se comprende como un elemento 
emergente del sistema territorial. La productividad y el fomento de empresas eficientes de culti-
vos comerciales se observan en Caldas en casos como los cultivos de cítricos y aguacate hass de 
mediana y gran producción; en el caso del café se observa disminución, pero se han presentado 
incrementos en la producción promedio gracias a que del 99% de la caficultura tecnificada, el 88% 
son cafetales jóvenes, con una edad promedio de 5,4 años, y con un 80% en variedades resisten-
tes entre los cafetales nuevos; todo ello logrado con el apoyo de la institucionalidad cafetera. Sin 
embargo, no se puede desconocer que en Caldas la transformación de la estructura productiva 
se ve influenciada por la topografía, la actual vocación de usos de los suelos y el tamaño de los 
predios, condición de vulnerabilidad que genera amplias limitaciones para el aprovechamiento de 
la mecanización agrícola, cuyos efectos se ven relacionados con la baja oferta alimentaria.
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Uso del suelo

El uso eficiente del suelo se constituye en una variable de alta influencia y alta dependencia por parte 
del Plan. La aptitud del suelo, que es uno de los factores que la definen, se determina por componen-
tes como la formación geológica, las condiciones meteorológicas y otros factores que hacen parte de 
un entorno biofísico condicionado principalmente por la naturaleza y que consecuentemente puede 
ser modificado por el efecto de las actividades humanas. Por otro lado, los factores que definen el 
ordenamiento social, como la disminución en la informalidad y concentración en la tenencia de la tierra, 
son altamente dependientes de las características propias de la población y de factores sociales y 
político institucional que hacen parte del sistema calificado en este estudio. Es necesario enfatizar que 
una explotación adecuada y sostenible de la aptitud de los suelos tendrá como resultado beneficios 
económicos, ambientales y sociales.

Mercados

La alta dependencia de esta variable se ve influenciada por los factores de productividad y pro-
ducción de los actuales encadenamientos productivos sectoriales en el departamento. Por consi-
guiente, considerar la situación del sector rural del departamento en el contexto de los modelos 
productivos y de los mercados es un referente para discutir las diferentes estrategias del Plan de 
una manera coherente, de tal forma que el tejido de los sectores productivos puedan enfrentar los 
desafíos del mercado en el marco de la competitividad asociada al comercio, al crecimiento y el de-
sarrollo económico; de allí que las actuales estrategias de impulso al desarrollo de nuevos mercados 
con el fortalecimiento de la Marca Origen Caldas y competencias como la ampliación de modelos 
de subasta cafeteras, entre otras, pueden ser parte de las alternativas que logren potenciar más 
canales de comercialización, la identificación precisa de nuevos nichos de mercado y la dinamización 
de la comercialización.

Demanda laboral

Los resultados del Plan sobre esta variable pueden generar altos impactos dentro del sistema. 
Para el caso se observa como la caficultura en Caldas, a pesar de ser la actividad agropecuaria 
más generadora de empleo, en la cual llega a necesitar entre 20.000 a 25.000 cosecheros cada 
año, se encuentra una baja demanda en las actividades agropecuarias, y llega incluso a verse 
comprometida la actividad de la cosecha anual cafetera y de otras líneas productivas. Entre las 
razones por las que se dificulta encontrar mano de obra agropecuaria, están: (1) mano de obra 
desplazada a actividades de construcción; (2) falta de seguridad social y (3) salarios más bajos 
que otros sectores.
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Disponibilidad de agua

Las determinantes ambientales están dadas por los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (POMCAS) que, en la zonificación ambiental, incorporan áreas protegidas de orden na-
cional, regional, departamental y local, así como también, elementos de gestión en torno al recurso 
hídrico. A su vez, la Ley 388 de 1997 sobre Desarrollo Territorial hace mención de la obligatoriedad 
respecto a que los planes de ordenamiento territorial deben tener en cuenta estas determinantes que 
constituyen normas de superior jerarquía, esto implica que las acciones de reglamentación de uso del 
suelo agrícola y pecuario, entre otras, que incluyen los POT, deben estar supeditadas a estas orienta-
ciones. La agricultura en Caldas tiene como prioridad el uso de agua del tipo consuntivo a partir de 
la oferta hídrica del agua lluvia en las actividades de regadío. En el caso del agua para riego, Caldas 
no cuenta con importantes desarrollos en infraestructura de regadío, sin embargo, existen cuatro pe-
queños distritos de riego en los municipios de Villamaría, Viterbo y Anserma, con apoyos financieros 
actuales de la ADR.

Adecuación de tierras

Esta variable tiene una alta capacidad de modificar el sistema, pero su comportamiento compromete 
los avances que, en materia de planificación de la infraestructura y de adecuación de tierras, se lo-
gren realizar a partir de las ofertas y demandas hídricas de los sistemas productivos en Caldas; por 
lo cual se debe procurar que la gestión sostenible del recurso hídrico incorpore modelos producti-
vos que hagan un uso más eficiente del agua y que garantice en el tiempo la sostenibilidad de esta 
infraestructura.

Seguridad alimentaria y nutricional

La extensión del área rural y la diversidad ecosistémica presente en Caldas posibilita una oferta 
agroambiental que ha facilitado el desarrollo de cultivos para la provisión de alimentos frescos como 
papa, yuca, plátano, frutas, maíz, fríjol, hortalizas, leche, carne y piscicultura; la agroindustria del café, 
la panela y los lácteos y la industria como el látex natural y las fibras. Sin embargo, hay varias condi-
ciones en Caldas que hacen que no se logre soportar con oferta propia la totalidad de la demanda 
alimentaria de productos frescos, entre ellas: la vocación cafetera, la distribución de la propiedad, la 
topografía y la escasa cultura de producción de alimentos; razón por la cual debe realizarse un aprovi-
sionamiento desde otras regiones de Colombia.

2.2.3 Análisis tendencial
Por tendencia, se entiende el comportamiento 
previsible de los indicadores clave que describen 
los procesos naturales, sociales, económicos, cul-
turales o políticos en horizontes temporales de 
corto, mediano y largo plazo; por ejemplo: uno, 
cinco o veinte años. Para construir tendencias 
fue necesario partir de una adecuada selección 
de las variables estratégicas, que son fruto del 

ejercicio de calificación de influencia y depen-
dencia que arrojó el MIC MAC. Dichas variables 
cuentan con la mayor influencia en el desarrollo 
agropecuario y rural de Caldas.

Para realizar el análisis tendencial se recurrió a la 
información estadística disponible en el diagnós-
tico síntesis. Las variables estratégicas seleccio-
nadas se observan en el gráfico 30.
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Gráfico 30. Variables estratégicas del Sistema Agropecuario 
y Rural Departamental

Fuente: elaboración Propia. Equipo ADR-FAO (2018).
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Variables estratégicas

El propósito del análisis tendencial era enten-
der el tipo de comportamiento que han tenido 
las variables a través de sus indicadores en el 
pasado y su estado actual, y permitir realizar 
una estimación de su comportamiento futuro. 
Este ejercicio trató de prever cómo sería el fu-
turo del departamento en torno al desarrollo 
agropecuario y rural si continúa su tendencia 
y los efectos positivos o negativos que estos 
comportamientos pueden tener en el futuro del 
desarrollo agropecuario y rural. A continuación, 
se presenta el resultado del análisis tendencial 
de cada una de las variables estratégicas del 
departamento.

1. Logros educativos

En cuanto a logros educativos, el departamen-
to de Caldas presenta avances en diferentes 
aspectos:

i)  Mayor proporción de establecimientos ofi-
ciales en el área rural 114, que corresponden 
al 67,5%, en su mayoría se encuentran ubi-
cados en zonas de difícil acceso; 56 en área 

urbana, equivalentes al 32,5%; mientras que 
los no oficiales (privados) son 45 en la zona 
urbana y solo 4 en el área rural (Plan de De-
sarrollo Departamental 2016-2019).

ii)  La tasa de analfabetismo viene descendien-
do al pasar de 6,02% en el 2011 a 4,93% en 
el 2015. Lo que evidencia el impacto positivo 
de las estrategias definidas para tal fin, sin 
embargo, el número de personas analfabe-
tas en el departamento sigue siendo alto, se 
reporta una población de 21.259 personas; 
los mayores porcentajes se presentan en las 
subregiones de Magdalena Caldense y Alto 
Oriente. (Plan de Desarrollo Departamental 
2016- 2019).

iii) La tasa de deserción ha tenido un decreci-
miento significativo en los niveles de prees-
colar, básica primaria, secundaria y media, y 
se evidencia un impacto positivo de las es-
trategias de acceso y permanencia definidas 
y ejecutadas por la Gobernación del depar-
tamento (Informe de rendición de cuentas 
Gobernación de Caldas 2017).
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iv)  Según la Formación para el Trabajo (FTP), 
Caldas cuenta con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA); los Centros Regionales 
de Educación Superior (Ceres) de carácter 
público; la Fundación Escuela Taller de Cal-
das (Fetac), ubicada en el municipio de Sa-
lamina, es de carácter mixto; la Fundación 
Manuel Mejía (FMM) ubicada en el municipio 
de Chinchiná, donde permiten que las per-
sonas se formen en diferentes oficios para 
luego ser empleadas en las empresas de la 
región, y así contribuir en la disminución del 
desempleo.

En relación a este comportamiento tendencial 
esperado, los actores sociales expresan que es 
fundamental fortalecer la presencia institucional 
en todas las subregiones, teniendo en cuenta 
que de las seis existen mayores atrasos en las 
subregiones del Magdalena Caldense y del Alto 
Oriente, por ello los avances en desarrollos tec-
nológicos y líneas de investigación deben tener 
en cuenta las problemáticas socioeconómicas y 
ambientales de estos territorios, para profundi-
zar en soluciones a partir del enfoque de desa-
rrollo endógeno, y con la participación de todos 
los actores territoriales.

2. Seguridad alimentaria y nutricional

La seguridad alimentaria departamental presenta 
algunas debilidades que vale la pena mencionar:

i)  Caldas tiene una oferta agroambiental que 
ha facilitado el desarrollo de cultivos para la 
provisión de alimentos frescos como papa, 
yuca, plátano, frutas, maíz, fríjol, hortalizas, 
leche, carne, y piscicultura, además de la 
agroindustria del café, la panela y los lác-
teos; pese a ello, el departamento es prin-
cipalmente importador de alimentos debido 
a la baja oferta de producción y a la poca 
competitividad existente con productos que 
vienen de otras regiones del país189.

189 Gómez, A.C. 2010. Estrategias de abastecimiento y distribu-
ción de alimentos a las ciudades de Bogotá, Medellín y Maniza-
les. (FAO/AGS).

ii)  Según la Encuesta Nacional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional (ENSIN) 2010, si se ana-
liza el comportamiento por zona geográfica en 
el Eje Cafetero, se observa que en Caldas los 
indicadores de malnutrición en niños menores 
de cinco años (déficit y exceso) son más altos 
en las zonas urbanas que en las zonas rurales. 
(Diagnóstico Nutricional de Caldas 2014). No 
obstante, cerca del 85% de las personas pre-
sentaron deficiencia en la ingesta de calcio; el 
55,4% de Zinc, y alrededor del 30% presen-
taron deficiencia en la ingesta de proteínas; a 
su vez, en un porcentaje superior al 60%, se 
encontró prevalencia en el exceso del consu-
mo de carbohidratos debido a la cultura ali-
mentaria de la región o posiblemente al menor 
costo de este grupo de alimentos dentro de la 
canasta básica de alimentos. (Plan de Seguri-
dad Alimentaria Departamental 2017-2021).

iii)  Finalmente, si bien la Política de Seguridad 
Alimentaria en el departamento se constitu-
ye como fortaleza, quedan varias acciones 
pendientes tanto desde la producción de 
alimentos como de los buenos hábitos en la 
preparación, manipulación y consumo y esti-
los de vida saludables. Es necesario llegar a 
la población que más necesita de la Seguri-
dad y la Soberanía Alimentaria, como son los 
NNJA, mujeres gestantes y lactantes, mino-
rías étnicas y población rural dispersa.

Este comportamiento tendencial esperado fue 
para los actores territoriales un elemento de 
amplias discusiones, sobre todo en el asunto re-
lacionado con el abastecimiento alimentario; las co-
munidades indígenas de Riosucio y Supía hicieron 
hincapié en la importancia de que para ellos, como 
comunidad étnica, tienen su perspectiva de la pro-
ducción de alimentos, y plantearon la importancia 
que desde la visión cosmogónica tienen para sus 
comunidades autoabastecerse en el marco de una 
producción de alimentos con modelos productivos 
que reflejen agriculturas que respeten la vida.

Por otro lado, se observó en los encuentros la 
tendencia generalizada de buscar estrategias 
que fortalezcan los modelos de promoción 
del consumo saludable de alimentos, inocuos, 
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variados y de mayor asequibilidad para los estra-
tos más vulnerables de la población; así mismo, 
que ayuden a contrarrestar las tácticas publicita-
rias que inducen al consumo de azúcar y carbo-
hidratos como alternativa alimentaria enfocada, 
principalmente, a la niñez y juventud.

3. Disponibilidad de agua

En Caldas hay un total de nueve subcuencas que 
cubren alrededor de 744.060 ha, con un prome-
dio de caudal mensual mínimo de 9.556 l/s190. El 
informe KPMG 2012 estima que para el 2030 la 
demanda global de agua dulce excederá el sumi-
nistro en un 40%, y según la tercera comunicación 
de Cambio Climático para Colombia, el departa-
mento incrementará en un 20,9% las precipitacio-
nes entre 2011 a 2040191, lo que representa una 
serie de oportunidades frente a los escenarios de 
oferta hídrica para un recurso estratégico, cuyo 
enfoque de investigación y desarrollo puede girar 
en torno a asuntos de seguridad alimentaria, re-
ducción de la pobreza y la biodiversidad.

i)  El PNNN, es un determinante ambiental para 
el territorio caldense, por ello el aprovecha-
miento del recurso hidrotermal que ofrece es 
uno de los cinco ejes centrales, foco de aten-
ción en la construcción de región que pro-
pone la RAP, al entenderse la relevancia que 
tiene este recurso natural para el interés na-
cional y global. Se ha estimado la capacidad 
calorífica del recurso en 300 TJ/año192, con 
un potencial energético de 18 MWt, teniendo 
en cuenta que la fuente hidrotermal está a 
680 metros de profundidad, donde alcanza 
temperaturas cercanas a los 200 °C193. Esta 
importante fuente energética se ubica en el 
municipio de Villamaría.

190 Plan de acción Corpocaldas (2016-2019). Disponible en: 
http://www.corpocaldas.gov.co/dynamic_page.aspx?p=331
191 KPMG (2012), Expect the Unexpected: Building business 
value in a changing world, http://www.kpmg.com/dutchca-
ribbean/en/Documents/KPMG%20Expect_the_Unexpected_
ExctveSmmry_FINAL_WebAccessible.pdf
192 1 TJ (terajulio) y el megavatio térmico (MWt).
193 Alfaro, C. (2015). Improvement of Perception of the Geo-
thermal Energy as a Potential Source of Electrical Energy in 
Colombia, Country Update [base de datos en linea]. Procee-
dings World Geothermal Congress.

El comportamiento tendencial esperado de esta 
variable permitió a los actores territoriales pre-
sentes analizar y proponer escenarios deseables 
respecto al recurso del agua. Para el caso de la 
subregión Norte, este recurso se observó como 
amenazado por la ampliación de las zonas pro-
ductoras de aguacate hass que, según los ac-
tores territoriales presentes, vienen allanando 
espacios de reserva hídrica en las fincas produc-
toras. Informan sobre la destrucción de bosques 
internos, la contaminación del agua con produc-
tos agroquímicos, la afectación de las poblacio-
nes que más abajo toman esta fuente de agua 
para sus labores agropecuarias, agroindustriales 
y de consumo humano; igualmente, hubo mani-
festaciones en torno a exigir el cumplimiento de 
las restricciones que hace la Ley 2ª de 1959 para 
estas áreas hoy en producción agropecuaria. Si-
milar observación hubo en las subregiones del 
Alto y Bajo Occidente frente a la ampliación de 
zonas de siembra de aguacate hass en la parte 
alta de las montañas, y, de igual forma, frente a 
la explotación minera con la contaminación por 
metales pesados.

Es de anotar que frente al café y su beneficio tam-
bién hubo llamamientos por los actores sociales, 
exigieron a la autoridad ambiental que ejerza las 
acciones tendientes a proteger las fuentes hídri-
cas con las respectivas acciones que eviten este 
fenómeno.

Los actores sociales expresaron que es funda-
mental fortalecer la presencia institucional en to-
das las subregiones, teniendo en cuenta que de 
las seis existen mayores atrasos en las subregio-
nes del Magdalena Caldense y del Alto Oriente; 
por ello, en los avances en desarrollos tecnoló-
gicos y líneas de investigación se deben tener 
en cuenta las problemáticas socioeconómicas y 
ambientales en estos territorios para profundizar 
en soluciones a partir del enfoque de Desarrollo 
endógeno, con la participación de todos los ac-
tores territoriales.

4. Usos del suelo

En junio de 2014, el Instituto Geográfico Agus-
tín Codazzi (IGAC) presenta los datos de los 
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departamentos con los mayores conflictos por 
uso del suelo contrario a su aptitud, y se en-
contró que Caldas con sus 788.800 ha se ubica 
entre los primeros ocho. Según la UPRA 2014 la 
vocación agropecuaria y forestal del departa-
mento se establece en más de 153.000 ha, y 
presenta conflictos de uso del suelo en más de 
384.000 ha; es la ganadería la que lleva el 38% 
del área por conflicto por uso de suelo194.

Respecto a ello, en el 2013 el IGAC definía la ap-
titud de uso del suelo, y estimó que el depar-
tamento tenía el 0% de suelos para vocación 
ganadera, 15% para destino agrícola, 2% forestal 
y 4% agroforestal de toda el área departamen-
tal. Esta conclusión se evidencia en la cartografía 
presentada por la UPRA para el 2016, detallada 
en una escala de 1:100.000. La topografía, el tipo 
de suelos y su formación geológica, enmarcan si-
tuaciones que hacen insostenible el actual uso 
de estos suelos dedicados a actividades pecua-
rios y agrícolas, con prácticas insostenibles de 
manejo del suelo (sobreexplotación, sobrepasto-
reo, quemas), y ganadería de ladera.

En relación con este comportamiento tendencial 
esperado, los actores territoriales manifestaron 
amplia preocupación en temas relacionados con 
conflictos de uso de los suelos. Para el caso de 
la subregión del Alto Oriente se presentó el 
ejemplo de lo que actualmente sucede en el co-
rregimiento de Bolivia, municipio de Pensilvania, 
expresaron que este corregimiento ha tenido 
graves afectaciones por la construcción del túnel 
de la hidroeléctrica El Edén, que generó la pér-
dida de las aguas superficiales de alrededor de 
14 quebradas y con consecuencias que pueden 
llevar a un posible cambio de vocación y uso del 
suelo, dadas las actuales dificultades que pre-
senta la población para obtener agua para sus 
actividades agropecuarias, agroindustriales y de 
consumo humano.

De igual forma estuvo siempre presente la dis-
cusión sobre la necesidad de que la autoridad 

194 IGAC (2014). Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural 
en Colombia.

ambiental ejerza control sobre el inadecuado 
uso de los suelos en laderas por actividades 
agropecuarias que generan constantes proce-
sos erosivos, con consecuencias graves en tér-
minos ambientales y económicos en todas las 
subregiones.

5. Asociatividad

Se puede observar que existen bajos niveles de 
asociatividad y organización gremial, en especial 
asociaciones de mujeres y jóvenes. En el 2015, 
se presenta por parte de estudios de la Univer-
sidad de Caldas una sistematización de ocho 
asociaciones de aproximadamente 204, que se 
registran en el departamento, logrando apenas 
la caracterización del 3,9% de las asociaciones 
y organizaciones de productores. Así mismo, la 
ausencia de una línea de base o estudio previo 
amplio y suficiente de las características del nivel 
organizativo, del nivel de empresarización y del 
nivel del agronegocio de las asociaciones dificul-
ta la trazabilidad de los impactos de las políticas 
públicas en esta materia.

Dada la pertinencia de la discusión y el análisis 
suscitado frente al tema que relaciona esta varia-
ble se pudo ratificar con los actores territoriales 
presentes que el comportamiento tendencial de 
esta variable debe cambiar con el apoyo de la 
nueva institucionalidad del sector y de la ejecu-
ción de acciones desde el Plan. Para todos los 
presentes en los encuentros, la asociatividad en 
Caldas aún está en ciernes, y es fundamental, 
para la mejora de su accionar en el territorio, 
la caracterización y posterior estructuración de 
acciones que posibiliten mejoras en aspectos 
gerenciales, de gestión, administración y temas 
técnicos.

6. Mercados

La consolidación de la Región Administrativa de 
Planificación (RAP) regional Eje Cafetero195 es una 

195 La Ley 1454 de 2011, la Ley Orgánica de Ordenamiento Te-
rritorial (LOOT), en su artículo 10 propone instrumentos de 
planeación territorial como la Región Administrativa de Pla-
nificación (RAP).
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gran oportunidad, ya que es un apoyo para la 
continuidad en procesos de competitividad, de 
la mano de la Asociación de Departamentos, 
y de la estructuración de proyectos comunes 
de impacto regional. La RAP está encaminada 
a favorecer, entre otras estrategias, el turismo, 
medioambiente, seguridad, infraestructura vial y 
agroindustria, como detonantes para mejorar las 
condiciones de calidad de vida de las comunida-
des del territorio y potencializar el desarrollo y 
la competitividad de la región, desde el apalan-
camiento de los sectores productivos. De esta 
manera se promueve la integración hacia aden-
tro y hacia afuera de los núcleos urbanos y sus 
interacciones con las áreas rurales.

Esta situación podrá darle celeridad a los pro-
yectos viales detonantes de Caldas, Risaralda 
y Quindío como el Ferrocarril Cafetero entre La 
Dorada - el km 41, el Aeropuerto del Café con 
pista de 3600 m y el puerto profundo en el Pa-
cífico. De igual forma, existen otros proyectos 
como el Corredor vial Cambao - Armero - Líba-
no - Murillo (Tolima), la Esperanza - Manizales, la 
ruta de carga férrea en el trayecto La Dorada - 
Chiriguaná (Cesar) y el Túnel de la variante Tesa-
lia; proyectos que se avizoran como una fortaleza 
para el Eje Cafetero y en especial para Caldas. 
Esto permitiría la vinculación con los mercados 
regionales e internacionales de forma más efi-
ciente; según el BID, de haber una reducción en 
el costo de transporte en 10%, la cantidad de 
productos importados y exportados crecería en-
tre el 9  y el 10%; en un escenario favorable la 
expansión asociada a esta reducción sería mayor 
en los productos manufacturados con el 66%, los 
minerales y metálicos el 69% y en los productos 
agrícolas el 54%196.

En relación a este comportamiento tendencial 
esperado de la variable mercado, hubo varias 
opiniones: para un sector es importante que se 
estén invirtiendo grandes recursos en ampliación 

196 Duque, G. (2016). Eje Cafetero y Transporte Intermodal Perei-
ra - Manizales: Universidad Nacional de Colombia y la Socie-
dad de Mejoras Públicas de Manizales. Disponible en: www.
bdigital.unal.edu.co/53020/1/ejecafeteroytransporteinter-
modal.pdf

de infraestructura vial y logística para mejorar 
las posibilidades de acceso a mercados inter-
nacionales; pero para otro sector de los partici-
pantes de las subregiones, los mercados locales 
necesitan no solo un fortalecimiento decidido 
en temas de infraestructura física para el aco-
pio y la comercialización, sino la aplicación de 
nuevas tecnologías como una oportunidad para 
mejorar el conocimiento, las tendencias y el aná-
lisis de mercados locales y regionales; todo de 
la mano de los actuales desarrollos realizados 
por la Secretaría de Agricultura Departamental 
que, a partir de una plataforma tecnológica, está 
concentrando y administrando información del 
sector agropecuario caldense, pero que debe 
ampliarse a temas como mercado, mercadeo y 
agroindustria.

7. Adecuación de tierras

La Agencia de Desarrollo Rural en el marco de las 
acciones realizadas a la fecha en el departamen-
to de Caldas ha firmado el Contrato 225 de 2016 
ADR-Findeter, cuya finalidad está en adelantar 
gestiones ante las entidades territoriales para 
tramitar permisos o licencias de construcción y 
certificaciones del uso de suelos. Estos pueden 
ser los posibles beneficiarios:

• 120 unidades sanitarias para realizar en distri-
tos de riego del departamento: Aranzazu (45) 
y Villamaría (75).

• Estudios y diseños en el marco del Convenio 
1046 de 2015 para los proyectos La Quiebra 
(La Merced), San José (San José), Viterbo (La 
María), Pan de Azúcar (Neira), Villamaría (Gua-
yana Santo Domingo).

• Cuatro distritos a pequeña escala del depar-
tamento entregados por la UNAT a las asocia-
ciones de usuarios.

Por otro lado, Aranzazu cuenta con dos distritos 
de riego para 75 ha, y Villamaría dispone de un 
distrito de riego para 350 ha (ADR 2018). En gene-
ral, Caldas tiene 177 reservorios con capacidad de 
30.000 litros para actividad ganadera en Caldas. 
(focus group, Secretaría de Infraestructura 2017).
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En relación a este comportamiento tendencial 
esperado de la variable, se pudo constatar que 
los actores del territorio presentes no manifesta-
ron mayores preocupaciones por asuntos de la 
implementación de distritos de riego, sin embar-
go, cuando se dieron a conocer las tendencias 
que, en materia de incrementos de temperatura 
y de pluviosidad, se proyectan para Caldas en 
torno al cambio climático, sí hubo voces de aler-
ta frente a la necesidad de desarrollar infraes-
tructuras que posibiliten el uso adecuado de los 
suelos, y adelantar acciones de mitigación a los 
futuros problemas relacionados.

8. Desarrollo tecnológico

Son varios los avances significativos que posicio-
nan a Caldas en torno a ventajas competitivas, 
ya que posee avances en temas de innovación 
tecnológica de apoyo y soporte al sector agro-
pecuario de la región y del país. De acuerdo con 
Colciencias, Caldas cuenta con 148 grupos de in-
vestigación, de los cuales 138 (93%) pertenecen 
a las instituciones de educación superior, el res-
to 10 (7%), al Centro Nacional de Investigaciones 
de Café (Cenicafé), Celbit Ltda. y al Centro de 
Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales 
(Crece). Cenicafé posee investigaciones frente a 
la resistencia genética del cafeto a la roya, mane-
jo integrado de la broca del café, tecnología del 
beneficio ecológico, investigaciones sobre biodi-
versidad y la investigación sobre el genoma del 
café, de la broca y del hongo entomopatógeno 
Beauveria bassiana (Plan estratégico de Ciencia 
y tecnología Caldas 2013)

Así mismo, la Universidad Autónoma de Maniza-
les posee una especialización en Ingeniería de 
software, una maestría en Gestión y desarrollo 
de proyectos de software en ingeniería de sof-
tware y dos grupos de investigación: Desarrollo 
en Informática y Telecomunicaciones e Ingeniería 
del Software (Plan estratégico de ciencia y tec-
nología Caldas 2013).

En consecuencia, para acceder de forma más 
efectiva al mercado nacional e internacional, es 
necesario aprovechar estas ventajas y aplicar es-
trategias que involucren el desarrollo tecnológico 

y la promoción de la calidad; de esta manera se 
consolida la cadena agroindustrial y se benefi-
cian los nuevos canales de comercialización.

Actores académicos relevantes presentes en los 
encuentros subregionales presentaron amplia 
discusión de esta variable, y argumentaron la ne-
cesidad de magnificar el apoyo a la investigación 
científica y aplicarla a las problemáticas locales 
de los sectores productivos para el desarrollo 
rural de Caldas. De modo que propusieron que 
las mejoras en el desarrollo tecnológico estén li-
gadas con los recursos públicos y privados para 
financiar procesos de investigación, desarrollo 
tecnológico y para la extensión o acompaña-
miento en aspectos estratégicos, cuya pertinen-
cia sea acordada en el marco de sistemas de 
innovación construidos a partir de lo local y con 
la participación de los actores territoriales. Con-
sideraron, además, que las ciencias naturales y 
agropecuarias deben tener un espacio prioritario 
dentro del Plan estatal de investigación (PECTI), 
en el que se enfaticen temas de innovación, de-
sarrollo científico y tecnológico para todas las 
subregiones del departamento.

Para el caso de la subregión Centro-Sur, se die-
ron aportes sobre la importancia de vincular te-
mas como la investigación de los ecosistemas 
que sustentan las ciudades del Eje Cafetero, con 
inventarios sobre biodiversidad urbana y rural, 
diagnósticos sobre el estado de los recursos 
naturales y perfiles ambientales urbanos, hue-
lla ecológica de los centros urbanos y la red de 
Ecoparques, como núcleos de conservación e 
investigación sobre biodiversidad, bioturismo y 
educación ambiental.

9. Demanda laboral

La caficultura en Caldas es la actividad agrope-
cuaria que más genera empleo, se llega a necesi-
tar entre 20.000 a 25.000 cosecheros cada año. 
Según datos de Fedecafé 2015 se necesitan 1,1 
cosecheros/ha de café y un solo cosechero pue-
de recolectar en promedio 80 kg diarios de café 
cereza por un valor promedio, para el 2015, de 
$ 500 por kg de café. Sin embargo, se encuentra 
en el sector rural de Caldas una baja demanda 
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hacia las actividades agropecuarias, al punto de 
poder verse comprometida la actividad de la co-
secha anual cafetera y de otras líneas produc-
tivas. Entre las razones por las que se dificulta 
encontrar mano de obra agropecuaria están:

• Mano de obra se desplaza a actividades de 
construcción

• Falta de seguridad social

• Salarios más bajos que otros sectores

En relación con el comportamiento tendencial 
esperado de la variable se pudo constatar, por 
parte de los actores presentes en los encuentros 
subregionales, que mientras no haya mejoras 
sustanciales en las condiciones de productivi-
dad, de acceso al mercado, de la regularización 
del mercado de tierras y de las necesidades bá-
sicas de toda la población rural, no es posible la 
mejora en los salarios.

10. Asistencia técnica agropecuaria

La falta de asistencia técnica agropecuaria efec-
tiva en las cadenas productivas distintas al café 
incide directamente en la productividad y com-
petitividad. En Caldas, solo un 10,4% de los pro-
ductores rurales tuvieron acceso a servicios de 
asistencia técnica para la producción agropecua-
ria, en 2014. El énfasis de la asistencia técnica, 
durante este periodo, se concentró en prácticas 
agrícolas con un 8,2%, comercialización el 0,4%, 
asociatividad el 0,2%, financiamiento el 0,2% y 
gestión empresarial un 0,1% (DANE, 2014). Según 
el Censo Nacional Agropecuario de 2014, solo el 
41,2% de las UPA recibieron asistencia técnica.

Los actores sociales expresaron que es funda-
mental fortalecer los temas de asistencia técnica 
de extensión rural para todas las cadenas agro-
pecuarias: la agroindustria, el turismo y la artesa-
nía, por ser fuentes de empleo claves en todo el 
territorio. Representantes de las asociaciones de 
productores manifestaron que la asistencia téc-
nica ofrecida por la institucionalidad de carácter 
público no satisface sus necesidades técnicas y 
productivas, ya que la perciben de mala calidad, 

toda vez que las visitas en promedio duran po-
cos minutos, perciben al asistente técnico como 
alguien ajeno a la realidad del agricultor y solo 
urgido por diligenciar el récord de visita mas 
no por entender la situación del problema del 
campesino.

11. Productividad

Caldas sigue siendo un departamento emi-
nentemente cafetero y, por consiguiente, las 
exportaciones de café constituyen uno de los 
principales renglones. Para el 2017, el café ver-
de fueron el 49% del total de las exportacio-
nes agrícolas, representado en una caficultura 
conformada por 33.742 caficultores y 42.585 
fincas presentes en 25 de los 27 municipios del 
departamento; adicionalmente, con buenos in-
dicadores de competitividad entre ellos: 56.022 
ha sembradas en 2016, con el 99,7% de la cafi-
cultura tecnificada; el 88% de cafetales jóvenes, 
y una edad promedio de 5,4 años; el 80% del 
área está sembrada en café de variedades re-
sistentes, el 68% del área en cafés especiales, y 
productividad promedio de 19 sacos por ha/año 
(Diario La República, 2017).

Por otra parte, el Programa de Apoyo Alianzas 
Productivas (PAAP) y otros como el Programa de 
Oportunidades Rurales, ambos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, se han perfilado 
como modelos acertados para incentivar los en-
cadenamientos productivos agropecuarios y los 
procesos asociativos del sector rural y su cultu-
ra de emprendimiento. Con el fin de fortalecer 
la capacidad productiva del departamento, el 
PAAP se viene implementando desde el 2006 en 
23 municipios con 12 cadenas productivas, 3.665 
beneficiarios, 4.214 ha y 63 asociaciones y organi-
zaciones de productores. Las distribuciones por-
centuales de las cadenas impulsadas por el PAAP 
fueron: cacao el 28% del área, plátano el 23%, le-
che el 14%, caña panelera el 11% y aguacate con 
el 10% (Ministerio de Agricultura, 2015). Situación 
favorable que refleja mejoras en los procesos 
administrativos y productivos representados en 
organización interna, gestión, formalización de 
negocios, productividad y la integración a los 
mercados. El incremento progresivo de alianzas 
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productivas en Caldas es una oportunidad para 
el desarrollo de las organizaciones de producto-
res, municipios y cadenas productivas.

En relación con el comportamiento tendencial 
esperado, los actores territoriales manifestaron 
que la consolidación de un mayor número de aso-
ciaciones de productores en Caldas, es el paso 
previo para que las asociaciones aprovechen de 
manera efectiva los apoyos económicos, sociales 
y técnicos brindados por las políticas públicas, 
que pretenden fomentar el emprendimiento y la 
empleabilidad como camino para superar situa-
ciones de marginalidad rural.

12. Activos productivos

En su momento, la estructuración de los DAI 
planteó una serie de activos estratégicos que 
debían ser tenidos en cuenta, entre ellos:

• La acción de la Federación de Cafeteros cuyo 
aporte institucional ha permitido crear redes 
sociales y económicas en las regiones colom-
bianas y, en particular, las cafeteras.

• El capital social formado es un activo que 
debe ser aprovechado en la búsqueda de nue-
vas alternativas.

• Estudio de Identificación y subregionalización 
de los sectores estratégicos de Caldas que lo 

desagregó en 17 actividades agrícolas, cinco 
pecuarias, silvicultura y minería.

Para el 2002, el estudio de sectores ubicados 
en subregiones dejó manifiesto el desequilibrio 
regional en el desarrollo y el potencial sectorial 
de las otras regiones; de allí que la subregión 
Centro-Sur agrupaba la mayor parte de los sec-
tores estratégicos y promisorios, en cambio las 
otras subregiones se observaban con potencial 
para las cadenas productivas de plátano, caña 
panelera y ganadería, como opciones para ge-
nerar eslabonamientos dinámicos. El reto es-
taría en descentralizar el desarrollo y dirigir 
inversiones en infraestructura, servicios y capi-
tal humano hacia el resto del departamento a 
fin de ampliar las posibilidades de crecimiento 
económico y de desarrollo local (Gobernación 
de Caldas, Los distritos agroindustriales y sus 
estrategias 2012).

En relación con el comportamiento tendencial 
esperado de la variable, se pudo establecer, por 
los aportes de los actores territoriales presentes, 
que movilizar acciones para mejorar el acceso a 
activos productivos es el camino, dado que per-
mite la inclusión de distintos productos desde su 
siembra, pasando por la cosecha, poscosecha y 
agroindustria; es así como se espera que esta 
tendencia se refuerce a través del Plan, y permita 
fortalecer la asociatividad, activar la producción 
y transformación, así como la comercialización.

2.3 Escenario deseado para el desarrollo agropecuario                   
y rural de Caldas

Un escenario “es un conjunto formado por la des-
cripción de una situación futura y de la trayectoria 
de eventos que permiten pasar de una situación 
origen a una situación futura. Se distinguen de 
hecho dos grandes tipos de escenarios: -Explora-
torios: parten de tendencias pasadas y presentes 
y conducen a futuros verosímiles. -De anticipación 
o normativos: construidos a partir de imágenes al-
ternativas del futuro, pueden ser deseables o re-
chazables. Se conciben de un modo retrospectivo. 

Estos escenarios exploratorios o de anticipación 
pueden, por otra parte, según se tomen en cuen-
ta las evoluciones más probables o más extremas, 
ser tendenciales o contrastados” (Godet, 2007)197.

A partir del análisis de las tendencias (escena-
rios exploratorios) y de la definición de las hi-
pótesis de futuro (escenarios de anticipación o 

197 Ídem
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normativos) se construyó el escenario apuesta 
cuya estructura son cada una de las 12 variables 
estratégicas del departamento en relación con el 
conjunto de las 24 variables críticas identificadas.

Como base para la construcción de los escenarios 
deseados se implementó la técnica de Análisis 
morfológico198. Esta técnica permite estructurar e 
investigar la totalidad de relaciones contenidas en 
un problema multidimensional, complejo y esen-
cialmente no cuantificable, en este caso: el desa-
rrollo agropecuario y rural departamental.

Su propósito general es el de explorar de ma-
nera sistemática los futuros posibles a partir del 
estudio de las combinaciones resultantes de la 
descomposición del sistema-agropecuario-rural, 
e incorporar así la probabilidad de ocurrencia de 
cada evento de forma cualitativa, cuantitativa y 
mixta (Instituto de Investigación en Prospectiva y 
Políticas Públicas [INTA] 2014).

Con base en las 12 variables estratégicas identifica-
das, la unidad del Plan procedió a definir por cada 
una de las variables los siguientes componentes:

• Estado actual de la variable estratégica: cons-
truido con base en el análisis de interrelaciones 
que contiene el Diagnóstico Síntesis del Desa-
rrollo Agropecuario y Rural Departamental.

• Hipótesis de futuro ideal: se plasmó en esta 
hipótesis de futuro el mejor estado de la 

198 “El análisis morfológico tiende a explorar de manera sistemática los futuros posibles a partir del estudio de todas las combinacio-
nes resultantes de la descomposición de un sistema” (Laboratoire d'Investigation Prospective et Stratégique (LIPSOR), 2000).

variable en 20 años a partir de criterios de co-
herencia y verosimilitud.

• Hipótesis de futuro intermedia: se describió un 
estado intermedio entre el estado actual y su 
mejor estado a futuro en 20 años a partir de 
criterios de coherencia y verosimilitud.

• Hipótesis de futuro moderada: incluyó solo 
una sutil mejora incremental en 20 años res-
pecto a su situación actual a partir de criterios 
verosímiles y de coherencia.

Con la participación de los actores en los en-
cuentros territoriales se realizaron la selección 
final y narración del conjunto de hipótesis de fu-
turo, y, además, se incorporaron la información 
de las proyecciones elaboradas técnicamente y 
aquellas que se construyeron a partir de la inter-
subjetividad de los participantes en los encuen-
tros. Se exploraron los futuros posibles para cada 
una de las variables estratégicas, y se definieron 
12 escenarios deseados.

El resultado de este proceso fue la selección de 
la hipótesis deseada, y se incorporaron poste-
riormente los ajustes definidos por el conjunto 
de actores durante los encuentros. A continua-
ción se presenta en la tabla 33 el Ábaco de Reg-
nier, que resumen el consenso y la favorabilidad 
de cada una de las hipótesis analizadas por parte 
de los actores territoriales. (Tabla 33).

Tabla 33. Resumen de Ábaco de Regnier con las hipótesis 
seleccionadas por los actores

Variable estratégica H1 H2 H3

1. Fortaleza: logros educativos

2. Debilidad: seguridad alimentaria y nutricional

3. Fortaleza: disponibilidad de agua
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Fuente: Elaboración Propia, equipo ADR-FAO (2018).

Variable estratégica H1 H2 H3

4. Debilidad. Uso del suelo

5. Debilidad. Asociatividad

6. Oportunidad. Mercados

7. Amenaza. Adecuación de tierras

8. Fortaleza. Desarrollo tecnológico

9. Debilidad. Demanda laboral

10. Debilidad. Asistencia técnica agropecuaria

11. Fortaleza. Productividad

12. Debilidad. Activos productivos

A partir del análisis de las tendencias y de la 
selección de las hipótesis de futuro se constru-
yeron los escenarios deseados para cada una 
de las variables estratégicas del departamen-
to. La tabla 34 presenta las hipótesis de futuro 

seleccionadas como de mayor favorabilidad por 
parte de los actores territoriales, que represen-
tan el escenario deseado para el desarrollo agro-
pecuario y rural de Caldas.

Tabla 34. Escenario deseado para el desarrollo agropecuario y rural de Caldas

Variable estratégica Escenario deseado

Logros educativos

Caldas en el año 2038 se reconoce como un departamento que ha incrementado las estrategias 
para consolidar el capital humano del sector rural con capacidades para planificar y determinar 
su autodesarrollo, a partir de la oferta educativa técnica, tecnológica y superior de la mano  de 
las instituciones educativas y sus programas de alta calidad con enfoque de desarrollo rural para 
los sectores, agroindustrial, manufacturas  y de servicios.

Seguridad alimentaria y nutricional
En el año 2038 en Caldas se ha mejorado de manera significativa la seguridad alimentaria, 
lo cual se ha logrado a través del mejoramiento de los ingresos de los pobladores rurales, a 
partir de incrementos en la productividad de su sector agropecuario y un fortalecido acceso a 
mercados.
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Variable estratégica Escenario deseado

Disponibilidad de agua
Para el año 2038 los sistemas productivos y los medios de vida del departamento de Caldas ha-
brán implementado los paquetes tecnológicos y educativos necesarios para incrementar las capa-
cidades resilientes para enfrentar la vulnerabilidad al cambio climático y hacer uso racional de los 
recursos naturales, reduciendo al mínimo los impactos y garantizando la sostenibilidad de estos.

Uso del suelo

El uso eficiente del suelo en el departamento ha mejorado a través de la promoción y man-
tenimiento de la seguridad jurídica de la propiedad rural (acceso, tenencia y distribución), el 
fortalecimiento del mercado de tierras,  de los sistemas de información y la articulación insti-
tucional local y regional  que ha promovido la actualización de las principales herramientas de 
planificación territorial, consolidando estrategias de uso adecuado y conservación de los suelos 
en los sistemas productivos imperantes.

Asociatividad
En el año 2038 la asociatividad del departamento de Caldas se ha consolidado  como estra-
tegia promotora de la cohesión social en el territorio, a través de una adecuada gestión institu-
cional pública y privada, el fortalecimiento de las capacidades locales y el empoderamiento del 
capital humano para el mejoramiento de  la calidad de vida de la población rural.

Mercados

El departamento de Caldas en el año 2038 se ha consolidado como un territorio líder en el 
desarrollo de estrategias de comercialización agropecuaria y acceso a mercados  locales e 
internacionales de su oferta productiva, de la mano de la estrategia Origen Caldas, mercados, 
campesinos, ruedas de negocios,  y el mercadeo internacional de su oferta diversificada de 
productos agropecuarios, agroindustriales y turismos de naturaleza, bienestar y salud.

Desarrollo tecnológico
En el año 2038 el departamento de Caldas  ha consolidado en un clúster de servicios en el de-
sarrollo tecnológico de software y tecnologías de la información para el sector agroindustrial 
y agropecuario, como resultado de una amplia y sustentada inversión en ciencia, tecnología e 
innovación.

Demanda laboral

En 2038 Caldas ha superado su crecimiento negativo a partir del aumento significativo de la 
generación de ingresos promedio de los pequeños y medianos productores rurales, gracias al 
compromiso institucional y gremial para garantizar bienes y servicios públicos de calidad, la imple-
mentación de programas de transferencias condicionadas en beneficio de la población vulnerable 
y el desarrollo de instrumentos que promueven el mercado justo para la reducción de pobreza.

Asistencia técnica agropecuaria

En el 2038 el departamento ha aumentado la productividad en los principales sistemas pro-
ductivos agropecuarios y agroindustriales, como resultado de la implementación de una estra-
tegia integral que incluye una efectiva extensión rural agropecuaria con alta  cobertura, calidad 
y especialización,  con acceso a activos productivos, mejoramiento de la infraestructura física y 
adecuación de tierras.  Una, fortalecimiento al  capital humano y la consolidación de incentivos 
tributarios para la generación de alianzas público - privadas para beneficios compartidos. 
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Variable estratégica Escenario deseado

Productividad

En el 2038 el departamento ha aumentado la productividad en los principales sistemas pro-
ductivos agropecuarios y agroindustriales, como resultado de la implementación de una estra-
tegia integral que incluye una efectiva extensión rural agropecuaria con alta  cobertura, calidad 
y especialización, con acceso a activos productivos, mejoramiento de la infraestructura física y 
adecuación de tierras.  Una, fortalecimiento al  capital humano y la consolidación de incentivos 
tributarios para la generación de alianzas público - privadas para beneficios compartidos. 

Activos productivos

En el 2038 el departamento ha aumentado la productividad en los principales sistemas pro-
ductivos agropecuarios y agroindustriales, como resultado de la implementación de una estra-
tegia integral que incluye una efectiva extensión rural agropecuaria con alta  cobertura, calidad 
y especialización,  con acceso a activos productivos, mejoramiento de la infraestructura física y 
adecuación de tierras.  Una, fortalecimiento al  capital humano y la consolidación de incentivos 
tributarios para la generación de alianzas público - privadas para beneficios compartidos.

Adecuación de tierras

En el 2038, el departamento ha aumentado la productividad en los principales sistemas agro-
pecuarios y agroindustriales como resultado de la implementación de una estrategia integral que 
incluye una efectiva extensión rural agropecuaria con alta cobertura, calidad y especialización; así 
mismo, con acceso a activos productivos, al mejoramiento de la infraestructura física y a la ade-
cuación de tierras. También al fortalecimiento del capital humano y a la consolidación de incentivos 
tributarios para la generación de alianzas público privadas, con beneficios compartidos 

Fuente: elaboración propia, equipo ADR-FAO (2018).

2.4 Escenario apuesta para el desarrollo agropecuario                       
y rural de Caldas

El escenario apuesta orienta las decisiones es-
tratégicas del Plan y define el camino lógico que 
el departamento construirá en los próximos 20 
años para el desarrollo agropecuario y rural. La 
elaboración del escenario apuesta toma en cuen-
ta las tendencias y rutas de futuro compartidas 
por los actores territoriales; también retoma el 
conjunto de variables críticas definidas en el 
diagnóstico y síntesis, y el rol que cada una de 
ellas tiene en el sistema territorial.

A continuación, se presenta el escenario apues-
ta, construido por el conjunto de actores territo-
riales como ruta lógica y posible de lograr en el 
desarrollo rural agropecuario en el departamen-
to en 20 años.

En el 2038, el departamento de Caldas contri-
buyó al cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 2: hambre cero, con la 
contribución al acceso progresivo del derecho a 
la alimentación; de tal forma que en 2038 se con-
solidó la institucionalidad del sector agropecua-
rio y rural debido a una fuerte articulación entre 
la ADR y la Gobernación Departamental, y una 
adecuada coyuntura interinstitucional vía Con-
sea, que ha apropiado las acciones propuestas 
en el Plan Caldas.

De igual forma, se han realizado alianzas estra-
tégicas favorables para el sector productivo e 
industrial, que han beneficiado la atracción de 
la inversión e incentivado la producción local, 
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departamental y regional; han permitido au-
mentar la disponibilidad de alimentos base de 
la canasta familiar, como también el suministro 
permanente de acuerdo con las condiciones más 
favorables para su producción; han garantizado 
el acceso estable de alimentos con calidad e ino-
cuidad para los pobladores rurales y sus familias, 
y se han promovido, a la vez, hábitos de consumo 
y estilos de vida saludables frente a una alimen-
tación completa, equilibrada, suficiente y ade-
cuada. Igualmente, se han apoyado estrategias 
que han mejorado el acceso a tierras para los 
productores con tierra insuficiente y productores 
sin tierra, del departamento.

En el marco ambiental, en el 2038, el 50% de 
las áreas potenciales para el sector agrícola son 
cultivadas, y se recuperó el 20% de los suelos 
afectados con implementación de sistemas silvo-
pastoriles y técnicas de recuperación y conser-
vación de suelos. Se suma, además, el desarrollo 
de sistemas productivos sostenibles que han 
contribuido a la restauración de ecosistemas es-
tratégicos. Se han incrementado en un 15% las 
áreas de conservación de las nueve cuencas en 
Caldas, con la implementación de arreglos agro-
silvopastoriles y otros modelos agroecológicos 
que han contribuido a mejorar la calidad de las 
familias productoras, gracias al valor agregado 
por desarrollar una producción limpia y respon-
sable con los consumidores.

La minería en páramos y en otros ecosistemas 
estratégicos desapareció debido al apoyo de-
cidido de las instituciones departamentales a 
empresas y productores mineros informales, 
para transitar hacia otras actividades producti-
vas como turismo ecológico, restauración eco-
sistémica, agroecología y servicios ambientales, 
entre otros.

Como resultado de la incorporación de buenas 
prácticas agrícolas, pecuarias y de manufactura 
en 2038, el departamento de Caldas ha dismi-
nuido su conflicto de uso del suelo debido a que 
las prácticas de siembra están de acuerdo con 
la vocación de uso de los suelos; de este modo 
se observa un aumento en el porcentaje del uso 
adecuado del suelo del 58%, una sobreutilización 

que disminuye al 33% y una disminución de la 
subutilización del suelo del 6%.

Un gran potenciador del desarrollo agropecuario 
y rural en 2038, en el departamento de Caldas, 
fue el incremento del 15% en grupos de investi-
gación en las instituciones de educación superior 
y un 15% en el Centro Nacional de Investigacio-
nes de Café (Cenicafé), fortaleciendo temas de 
agroindustria, software y tecnologías para el 
sector agropecuario y agroindustrial. El Plan ha 
permitido integrar acciones relacionadas con la 
extensión técnica agropecuaria y la asistencia 
técnica sectorial a pequeños y medianos produc-
tores, mejorar del acceso a internet e incorporar 
buenas prácticas a través de escuelas campesi-
nas digitales, formación en TIC, aulas interactivas 
y el uso de poderosas plataformas tecnológicas 
y digitales que vinculan de forma alterna asuntos 
agropecuarios, agroindustriales y de mercado.

En consecuencia, Caldas ha llevado las tasas de 
deserción escolar y analfabetismo al 0%, con un 
incremento del 100% de los diferentes niveles 
educativos de los pobladores rurales, con acce-
so a cada rango de edad y etapa de formación. 
Por tal razón, Caldas se promueve como uno de 
los cuatro departamentos con menores tasas 
de desempleo, y, gracias a su tejido empresarial 
sectorial, es uno de los tres departamentos más 
productivos del país.

Para 2038, el 100% de las unidades productivas 
agropecuarias en Caldas cuentan con apoyo 
para el avance de su actividad gracias al ade-
cuado desarrollo vial terciario; igualmente, con el 
100% en infraestructura para la transformación y 
la comercialización. En cuanto al uso eficiente del 
recurso hídrico, se ha logrado construir desde el 
diseño hasta la implementación, y de forma par-
ticipativa, un conjunto de distritos de adecuación 
de tierras de pequeña, mediana y gran escala, 
con incrementos del 100% en infraestructura de 
riegos y drenajes.

En el 2038, la oferta agroalimentaria se ha for-
talecido por los incrementos en productividad 
de las 10 cadenas priorizadas en Caldas, que 
han tenido incrementos del 50% de producción 
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promedio (PP) en cultivos de la cadena hortofru-
tícola, cacao, carne y leche, mientras que para 
el café la PP habrá incrementado en un 5%, con 
el 100% de la caficultura tecnificada, el 100% de 
cafetales jóvenes, el 100% del área sembrada 
en variedades resistentes a la roya y el 100% de 
área sembrada en cafés especiales.

En este sentido, han sido fundamentales para el 
departamento la implementación de estrategias 
empresariales y la generación de acciones de 
emprendimiento en el 100% de las asociaciones 
caldenses ya caracterizadas, gracias a que un 
50% de ellas están consolidadas por procesos de 
mejora en su estructura administrativa, gerencial 
y productiva. Para el desarrollo del sector em-
presarial, fueron fundamentales la potenciación 
de créditos de interés especial y la dinamización 
de los circuitos cortos de comercialización, gra-
cias al apoyo de otros sectores productivos que 
permitieron la implementación de un modelo de 
pagos justos por cosecha. Lo anterior tuvo como 
apoyo fundamental la mejora sustancial de las 
condiciones de cobertura y la calidad en los ser-
vicios públicos rurales.

Así mismo, se promovieron los procesos de 
extensión rural en Caldas que han alcanzado 
coberturas del 100% al incorporar los compo-
nentes de productividad, asociatividad, gestión 
empresarial y agroindustria. Aspectos que es-
tuvieron determinados por la atención integral 
con enfoque diferencial étnico y cultural, el uso 
de buenas prácticas agrícolas, el diálogo de sa-
beres, la integración de sistemas de información 
y el fortalecimiento de las capacidades para 
facilitar la participación de pobladores rurales 
asociados o no.

Con ello se lograron vincular a las familias y 
comunidades y organizaciones productoras 
para que realicen prácticas agroecológicas 
en sus unidades productivas, con resultados 
notorios en la conservación de los suelos, el 
fortalecimiento de la soberanía alimentaria, la 
promoción de la seguridad alimentaria, el em-
bellecimiento del paisaje rural y la conservación 
y recuperación de la biodiversidad. De esta 
manera se promueven el establecimiento de 

sistemas productivos sostenibles (policultivos, 
agroforestales, silvícolas y silvopastoriles, entre 
otros), como también acciones de agroturismo, 
ecoturismo y turismo científico, en zonas con 
uso apto para tal fin.

Para el 2038, Caldas se encuentra entre los pri-
meros departamentos exportadores de produc-
tos agropecuarios y agroindustriales para las 
cadenas hortofrutícola (plátano, cítricos, mora, 
aguacate, guayaba y gulupa, entre otras), lác-
teos, apicultura, caña panelera, carne, cacao y 
café, con incentivos al incremento del consumo 
de tilapia, trucha y cachama.

Finalmente, como orientación transversal a to-
das las acciones realizadas en el marco del Plan 
Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural, con 
enfoque territorial del departamento de Caldas, 
se implementó el enfoque diferencial, de tal 
forma que los grupos de mujeres campesinas, 
comunidades indígenas y víctimas de desplaza-
miento forzado, especialmente, se vean forta-
lecidos y se promuevan avances en su propio 
desarrollo.

En este sentido, en 2038 el número de asocia-
ciones de mujeres, jóvenes e indígenas en el 
departamento ha aumentado en un 100% res-
pecto a las diagnosticadas en 2018. Se cuenta 
con una política de enfoque diferencial fortale-
cida y actualizada que da respuesta a las per-
cepciones de desarrollo de mujeres campesinas 
y jóvenes rurales; esta política ha permitido 
visibilizar a los grupos, contribuir a la disminu-
ción de índices de violencia intrafamiliar y pro-
mover la inclusión del enfoque diferencial en 
las asociaciones existentes. Así mismo, se han 
fortalecido las iniciativas enfocadas hacia los 
planes de vida, el etnodesarrollo y el ingreso 
de víctimas. Este propósito se ha actualizado 
cada cuatrienio desde 2018, de tal forma que 
se cuentan con mercados tradicionales que 
han mejorado el ingreso de los distintos grupos 
poblacionales.
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