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RESUMEN 

El artículo propone una ruta de apoyo para emprendedores rurales de los municipios de Tabio y 

Tenjo, en el departamento de Cundinamarca.  Contempla un mapeo de las principales entidades 

públicas y privadas que acompañan las etapas del desarrollo emprendedor. La metodología fue de 

tipo mixta, diseñando primero un instrumento de medición, con 30 preguntas, para analizar la 

percepción sobre el ecosistema de emprendimiento rural, la innovación y la inclusión financiera; 

posteriormente se realizó un trabajo de campo con 227 emprendedores rurales de Tabio y Tenjo 

aplicando el instrumento de medición diseñado; por último se identificaron las entidades de apoyo 

que, mediante información secundaria, permitió proponer la ruta de apoyo para emprendedores 

rurales de Tabio y Tenjo. Dentro de los principales resultados, a partir de la correlación de variables, 

se encuentra que los emprendimientos rurales femeninos son los más vulnerables especialmente 

durante el período inicial de constitución emprendedora.  Es necesario que la ruta de entidades de 

apoyo se fortalezca con acciones de cooperación lideradas por entidades públicas del orden nacional 

y territorial. Se requiere crear espacios para fortalecer las relaciones sociales, intercambiar ideas y 

desarrollar proyectos colaborativos entre los emprendimientos rurales femeninos. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo rural, Desarrollo sostenible, Ecosistema, Inclusión social, 

Responsabilidad social.  
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Pathway for Rural Entrepreneurs in Sabana Centro, Department of 

Cundinamarca, Colombia 

ABSTRACT 

The article proposes a support route for rural entrepreneurs in the municipalities of Tabio and 

Tenjo, in the department of Cundinamarca. It includes a mapping of the main public and private 

entities that accompany the stages of entrepreneurial development. The methodology was 

mixed, first designing a measurement instrument, with 30 questions, to analyze the perception 

of the rural entrepreneurship ecosystem, innovation and financial inclusion; then field work was 

carried out with 227 rural entrepreneurs from Tabio and Tenjo applying the designed 

measurement instrument; finally, the support entities were identified which, through secondary 

information, allowed proposing the support route for rural entrepreneurs from Tabio and Tenjo. 

Among the main results, based on the correlation of variables, it is found that female rural 

entrepreneurships are the most vulnerable, especially during the initial period of entrepreneurial 

constitution. It is necessary that the route of support entities be strengthened with cooperation 

actions led by public entities at the national and territorial level. It is necessary to create spaces 

to strengthen social relations, exchange ideas and develop collaborative projects between rural 

female entrepreneurs. 

KEYWORDS: Rural development, Sustainable development, Ecosystem, Social inclusion, Social 

responsibility. 

 

Introducción 

Abordar el emprendimiento rural, significa entre otros aspectos, orientar las discusiones en 

relación con las políticas que se proponen desde una hacer discursivo  y en perspectiva de las 

dinámicas de gobierno que consideran la fuente de desarrollo prioritario para un país, lo cual 

infiere que no siempre se obedece a la sistemicidad del deber ser en una economía en desarrollo 

dada la permeabilidad de factores como la inmediatez de resultados gobiernistas que en algunas 

ocasiones definen una ruta económica ausente de los potenciales agrarios en países donde la 

concentración de la tierra rural alcanza un alto índice de propiedad en manos de pocos, como 

sucede en Colombia. 

Los emprendedores rurales enfrentan desafíos como la globalización, competencia, 

obsolescencia de conocimientos, volatilidad de los precios de alimentos, baja capacidad de 
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atracción de mano de obra calificada, entre otros. Este artículo brinda una ruta para que el 

emprendedor rural reciba apoyo en momentos indistintos en los que es oportuno proporcionar 

herramientas que propendan por la sostenibilidad y superación de los primeros cinco años, 

conocidos como “valle de la muerte” (Pérez-Castillo, 2022). 

El emprendedor rural opera en pueblos y comunidades por fuera de las áreas urbanas que 

dependen de la agricultura principalmente y actividades complementarias (Fiseha, 2019). 

Teniendo como escenario la ruralidad del territorio para generar valor y sostenibilidad, con ello 

abarcan los pequeños, medianos y grandes productores agroalimenticios, formalizados o en 

proceso de legalización; siendo una de las principales estrategias para la aceleración del 

desarrollo (Dhewanto et al., 2020). 

Las investigaciones señalan que los emprendedores que identifican posibilidades confían 

en sus habilidades y capacidades, tienen relaciones personales o redes sociales con otros, han 

invertido en otros negocios y son capaces de manejar el miedo al fracaso, tienen más 

probabilidades de convertirse en emprendedores sostenibles (Arafat et al., 2020). 

Las dinámicas económicas están transformando las relaciones tradicionales al incentivar la 

liberalización de los mercados y reducir las ayudas y subsidios al sector agrario; dirigiéndose 

hacia al fortalecimiento de la innovación y el empleo. En el contexto Latinoamericano, se desea 

erradicar la pobreza y alcanzar un crecimiento sostenible, tomando un papel preponderante el 

emprendimiento femenino (Aguilar-Rosado y Campos-Sánchez, 2024). 

Las condiciones que se encuentran en cada contexto rural son particulares y difícilmente 

generalizables, tal como lo señala Calispa-Aguilar (2021)  y depende de factores tan profundos 

como el origen del emprendedor, la diversidad étnica y las dinámicas de género.  En ese contexto 

resulta pertinente que los emprendedores rurales encuentren una ruta dentro del ecosistema de 

entidades que lo rodeen, respalden y aporten dependiendo de su nivel de maduración o etapa de 

consolidación emprendedora, en el que se encuentren; pues no son las mismas necesidades para 

los emprendedores iniciales que aquellos que están en una etapa de maduración o durante una 

crisis. A continuación, se desarrollan los conceptos del ecosistema de emprendimiento rural, el 

ciclo vital emprendedor y la ruta de emprendimiento. 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.13688391
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1. Ecosistema de emprendimiento rural 

Se entiende un ecosistema de emprendimiento rural (EER) como un conjunto de factores 

que interaccionan en un territorio y que favorecen la aparición y el desarrollo de oportunidades 

de negocios (Muñoz & Kimmitt, 2019). 

Al respecto, Isenberg (2010), director del Babson Entrepreneurial Ecosystem Project 

(BEEP), presenta seis contextos que articulados propician el emprendimiento, a saber: 1) 

Políticas públicas, 2) cultura, 3) finanzas, 4) capital humano, 5) servicios, y 6) mercados; la figura 

1 lo describe. El enfoque preliminar difiere de la primera mención del término ecosistema 

presentada por Moore et al. (1993), en la cual enfatiza la perspectiva de depredador y presa, 

expresando la ecología económica como un espacio de conexión e interdependencia entre 

entidades económicas, cobrando especial relevancia el concepto de cooperación para el éxito de 

las organizaciones (Tuta y Ordoñez, 2016). 

Figura 1. Modelo de Isenberg 

 

Nota: El modelo evidencia las dinámicas de los actores como una estructura organizada para el 

logro de resultados. Adoptado de Isenberg (2010) 

https://doi.org/10.5281/zenodo.13688391
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El objetivo de la investigación fue proponer un ruta emprendedora que posibilite el 

desarrollo sostenido de emprendimientos rurales a partir de la identificación y análisis de 

variables sensibles asociados a la cultura organizacional, digital y financiera así como el apoyo y 

nivel de acceso inclusivo a programas de gobierno territorial y nacional  que afectan la vida en 

cualquiera de las fases de los emprendimientos originados en las áreas rurales de la provincia 

Sabana centro; el acceso en términos de oportunidades que tienen las mujeres a espacios de 

participación emprendedora en esta zona del departamento de Cundinamarca. 

Stam & Van de Ven, A. (2019) establecen diez factores claves que abarcan los EER: 1) 

infraestructura física, 2) mercado, 3) intermediarios, 4) talento, 5) conocimiento, 6) liderazgo, 

7) recursos financieros, 8) instituciones formales, 9) cultura, y 10) relaciones de Networking o 

intercambio. 

Kantis (2020), sugiere que los ecosistemas de emprendimiento pueden generar ventajas 

competitivas, siempre y cuando propicien el surgimiento de capital social, originado entre las 

variables estructurales, de recursos y relacionales; de ahí que los emprendedores rurales, a su vez 

estén expuestos a las dinámicas de interacción desde sus relaciones interpersonales, con capital 

social organizacional que impacta directamente en la imagen corporativa, siendo entonces el 

gran reto la construcción de un tejido social y un vínculo asociativo (Tuta y Ordoñez, 2016).  

Los anteriores conceptos se han centrado en el estudio de ecosistemas de emprendimiento 

genérico, incluidos los que se desarrollan en el entorno tecnológico, pero es necesario revisar el 

contexto rural, para reconocer semejanzas o diferencias. 

Muñoz (2017), en Chile, subraya la importancia de comprender los ecosistemas de 

emprendimiento desde la perspectiva rural, proponiendo un instrumento de evaluación que 

permite a políticas y programas locales ser más efectivos y sensibles a las necesidades específicas 

de estas áreas. Este enfoque facilita la creación de valor y promueve el desarrollo sostenible en 

regiones frecuentemente marginadas del crecimiento económico convencional. 

En Colombia recientes investigaciones en Red de REUNE (Red Universitaria Nacional 

de Emprendimiento), integra ocho dimensiones en el EER 1. Identidad rural, 2. Comunidades y 

arraigo, 3. Procesos educativos diferenciales, 4. Bienes públicos y recursos naturales, 5. Fuentes 

financieras, 6. Capital social rural, 7. Capital humano, 8. Gobernanza rural y mercados (Díaz-
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Muñoz et al., 2024), señalando la importancia de la representación del Estado y el 

fortalecimiento de la cuádruple hélice: Estado, empresa, Universidad y comunidad. 

García-Rojas y Reyes-Rodríguez (2020) indican la necesidad de construir una ruta para 

que los emprendimientos rurales puedan consolidarse desde la sostenibilidad, y así contribuir al 

desarrollo rural. 

Con objeto de resaltar la actividad productiva relacionada directamente con lo rural y el 

papel de la mujer en una perspectiva organizativa para su integración a las cadenas 

agroproductivas y comerciales (Ley 731 de 2002) con propuestas sostenibles en el tiempo 

generadoras de valor. En este sentido, fueron identificados los municipios de Tabio y Tenjo por 

su vocación productiva y la extensión del territorio a nivel rural como referentes de la ruta 

crecimiento empresarial. 

A continuación, en la tabla 1 se presenta información demográfica relevante como 

referencia para comprender como la dinámica de la participación femenina a nivel rural, ha 

incrementado significativamente y evidencia un acercamiento en términos de equidad frente a la 

participación de hombres. Coincidiendo con la información del informe de Minagricultura, 

sobre la situación de la mujer rural 2010-2018, está integrada por 5,1 millones de personas que 

participan en un 47,2% de la población rural del país. También allí se manifiesta un crecimiento 

de hogares lideradas por mujeres rurales del 4% del 2010 al 2018 (Minagricultura, 2020).  

Tabla 1. Distribución por género 

    Tabio Tenjo 

Género 
Hombres 48.8% 49% 

Mujeres 51.2% 51% 

Ubicación 

Cabecera 
municipal 

30,60% 42,00% 

Centro poblado y 
rural disperso 

69.4% 58,00% 

 
Nota:  En términos de participación, aunque existe brecha de género, ésta ha disminuido 

progresivamente 
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En este contexto, se reconoce el emprendimiento como un proceso que no se comporta de 

manera lineal, sino cíclico, ya que se vivencian diferentes estadios que determinan unas 

actividades por realizar para pasar a la siguiente etapa. (Oliveros y Jiménez, 2022). 

2. Ciclo vital del emprendimiento 

El emprendimiento es cíclico y obedece a diferentes etapas que indican el crecimiento y 

formación. Greiner (1972) señala la aparición de seis momentos en el emprendimiento como son: 

1. Creatividad, 2. Dirección, 3. Delegación, 4. Colaboración, 5. Alianzas; cada momento a su vez 

conllevan las siguientes cinco etapas: 1. Liderazgo, 2. Autonomía, 3. Control, 4. Comunicación, 

5. Crecimiento (Citado en González et al, 2018). 

El emprendimiento puede ser procíclico y además estar relacionado con el ciclo económico 

de una nación (Thurik, 2014), como se evidencia en la figura 2.  

Figura 2. Modelo de Thurik 

 

Nota: La visión cíclica y de relacionamiento del emprendimiento con el entorno económico 

de Thurik (2014). 

De acuerdo con Thurik (2014), la anterior propuesta que relaciona los ciclos emprendedor 

y el económico sugiere, que el ciclo del emprendimiento es previo al económico, de manera que 

durante períodos de recesión la labor de innovación que se adelante en los nuevos 

emprendimientos podría impulsar la economía en su conjunto; en ese sentido, se podría inferir 
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REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.  3ª época. Año 16, N° 45, 2025 
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14602774  

Luz Alejandra Riveros Sáchica et al//Ruta para emprendedores rurales en Sabana Centro... 164-195  

 171 

que el emprendimiento puede tener cierta posibilidad de predicción del ciclo económico, razón 

por la cual las políticas públicas dirigidas a estimular el emprendimiento podrían influir también 

en el desarrollo económico. 

Autores como Bash (2015), DNP (2008, 2018), Escobar & Herrera (2014) (citados por 

Escobar y Román, 2021), sugieren que el ciclo de un emprendimiento no es lineal debido a que el 

proceso emprendedor no termina y por lo tanto se configura en un ejercicio cíclico.  

Escobar y Román (2021) sugieren que los modelos de incubación de empresas en 

Universidades, o unidades de emprendimiento universitario, comprenden cuatro procesos: 1. 

Búsqueda de emprendedores, 2. Pre-incubación, 3. Incubación y 4. Post-incubación 

considerados como eslabones o etapas mediante las cuales el emprendedor entrega servicios y 

actividades para generar valor a las iniciativas empresariales; la figura 3 lo describe.  

Figura 3. Ciclos del emprendimiento 

 

Nota: El modelo de emprendimiento universitario propuesto por Escobar y Román (2021) 

Por su parte, Malpica (2011) indica que el proceso de emprendimiento contempla 

motivantes, factores de creación, e impulsores de crecimiento, como se relaciona en la Figura 4.  

https://doi.org/10.5281/zenodo.13688391


REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA.  3ª época. Año 16, N° 45, 2025 
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14602774  

Luz Alejandra Riveros Sáchica et al//Ruta para emprendedores rurales en Sabana Centro... 164-195  

 172 

Figura 4. Factores impulsores del emprendimiento 

 

Nota: Elementos que definen la capacidad sostenible para emprender Malpica (2011) 

El proceso del emprendimiento inicia con tres motivantes (M1, M2 y M3): influencia que 

ejercen el entorno, deseo por cubrir sus necesidades de seguridad según Maslow (1967, citado 

por Wahba, 1973), y un emprendedor que no se adapta al sistema laboral como empleado. En 

cuanto a los factores de creación (FC), el individuo crea la organización en un área que conoce y 

además posee una habilidad comunicativa para la obtención para la financiación de su actividad. 

Por último, sobre los impulsores de crecimiento (IC), se encuentra la persistencia, la innovación 

y el deseo por mantener altos estándares de calidad en el producto o servicio ofrecido y en el 

servicio al cliente (Malpica, 2011, pág. 11-13). 

Churchill y Lewis (1987), identifican etapas en el crecimiento y desarrollo de empresas 

pequeñas, que se sintetizan en la Figura 5. 

Las etapas del crecimiento, de acuerdo con Churchill y Lewis (1986) no son lineales, pasan 

por diversos momentos, así las fases de este modelo son: 1. Existencia, que corresponde al 

momento de creación; 2. Supervivencia, cuyo principal reto es crecer; 3. Éxito, que corresponde 

a un momento de prosperidad; 4. Crisis o decaimiento, los autores advierten la aparición de crisis 

por el crecimiento o tamaño; y 5. Madurez, este momento corresponde a una estabilización de la 

actividad. 
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Figura 5. Etapas en la creación del emprendimiento 

 

Nota: Este modelo de Churchill y Lewis (1987), dimensiona el emprendimiento como un 

proceso de aprendizaje hacia la gestión de la resiliencia y la sostenibilidad. 

 
 

3. Ruta de emprendimiento  

Una ruta de emprendimiento está definida como el sendero lineal estructurada en 

diferentes componentes como capacitación, capitalización y asistencia técnica en Colombia 

según el Consejo Nacional de Política Económico y Social [CONPES], 2020), se activa desde el 

componente educativo enfatizando la asociatividad como elemento sensible en el 

emprendimiento (Ministerio de Trabajo, s.f., p. 17),  aspectos que, de acuerdo con (Espinoza et 

al., 2021), pueden llevar a un desarrollo endógeno planificado y coordinado aplicando estrategias 

sostenibles como la formalización, calidad, identidad, elementos preponderantes tras la crisis 

global provocada por el Covid-19.  

El éxito de una ruta de emprendimiento está permeado por las habilidades y destrezas que 

desarrolla un emprendedor para enfrentar las oportunidades y amenazas del entorno y ellas 

tienen que ver con competencias consideradas como esenciales tales como liderazgo y trabajo en 

equipo; necesidades de afiliación, proactividad e inteligencia emocional, así como la persistencia 

y resiliencia (Jurado Paz, 2022, p. 268). De igual manera, la articulación de actores, actividades 
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y estrategias desde factores determinantes como los socioculturales, el diseño, formulación e 

implementación de políticas públicas; la gestión, innovación, logística organizacional, potencian 

la sostenibilidad en el tiempo y fortalecen la competitividad desde la interacción en red de estos 

elementos sistémicos (Klaus et al., 1996, p. 41) que coadyuvan a prevenir y/o superar el 

denominado valle de la muerte. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la perspectiva exportadora de los 

emprendedores en Colombia desde la gestión, capacitación, acompañamiento y apoyo para 

fortalecer sus capacidades, según la dinámica de los mercados internacionales (Ley 2069 de 

2020, Art. 25), de igual manera, la inclusión y participación de las mujeres se transversaliza en 

toda la ruta emprendedora que se apalanca desde la política pública, la cual contempla un 

mínimo obligatorio de participación de las mujeres, incluyendo las transgénero dentro de  los 

proyectos, programas, instrumentos, fondos y recursos cuya destinación va dirigida al impulso 

emprendedor, el desarrollo empresarial e innovación, con el acompañamiento en la formación 

por parte de las entidades nacionales y del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 

(Ley 2337 de 2023, Art. 1). En Colombia, la población femenina rural tiene una participación del 

48,1%; las jefaturas de hogar asumidas por mujeres con cónyuge son del 64,3% y sin cónyuge del 

35,7%.  Respecto de la situación de ocupación laboral, tan sólo el 29,3% de ellas se encuentran 

ocupadas mientras un 53,8% está desocupada frente a la tasa en hombres que es del 46,2%. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2023).  

Aunque son diversas las estructuras de las rutas de acceso al emprendimiento, las etapas 

afines con la generalidad de ellas son, la Ideación, Creación, Consolidación y Aceleramiento de 

emprendimientos.  Los escenarios y programas nacionales de apoyo dentro del camino trazado 

para los emprendimientos en Colombia, incluyen entidades e instituciones del sector público y 

privado como las Cámaras de Comercio; iNNpulsa a través de los Centros de Transformación 

Digital Empresarial, líneas de crédito;  C Emprende, Red de emprendedores de la ANDI 

[Asociación Nacional de Industriales], BANCOLDEX Colombia Emprende; Banco Agrario, 

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.  

Algunas de las rutas emprendedoras se presentan a continuación. 
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4. Programa Ser Emprender Rural 

Es un programa nacional diferencial étnico e inclusivo, dirigido al mejoramiento de 

ingresos, enfatizando en mujeres y jóvenes como cumplimiento de la política de inclusión, 

apoyando iniciativas en los sectores agropecuario, agroindustria, economía naranja (artesanía, 

gastronomía y turismo), donde converge el conocimiento heredado de campesinos y campesinas 

mayores con las capacidades técnicas de las nuevas generaciones, del que se benefician cerca de 

un millón de personas y más de 46 mil unidades productivas en funcionamiento, mejorando la 

calidad de vida familiar y estimulando la seguridad alimentaria con la venta de excedentes.   

La ruta emprendedora del SENA no requiere experiencia ni unidad productiva por parte de 

los interesados, es una oportunidad abierta que elimina la intermediación, su acceso es gratuito 

y está definida como se muestra en la tabla No. 2. 

Tabla 2. Estructura de la ruta de emprendimiento Sena 

Fase Descripción 
  

Oferta de 
orientación y 
entrenamiento 

  

Servicios, orientación y formación en habilidades blandas técnicas 
y emprendedoras 

 

Asesoría 
obligatoria en Modelo 
de negocio 

En producto mínimo viable, un Pitch o una presentación para 
obtener fuentes de financiamiento y el plan de negocio.  

  
Fondo Emprender 

Previo el cumplimiento de la ruta, el emprendedor(a) recibe capital 
semilla, una vez cumple con el plan de negocio, acredita como 
persona natural, cumple con lo dispuesto para acceso al Fondo y 
con la postulación a la convocatoria vigente; una vez obtenidos los 
recursos, formalizará la empresa y su modelo de negocio comienza 
a ejecutarse. 

  
Crecimiento 

empresarial 
Fase de fortalecimiento que inicia con el diagnóstico de la empresa 
por expertos designados y, a partir de los resultados del análisis, se 
preparará y realizará un plan de mejora según las necesidades del 
emprendedor.  

 
Nota: La tabla describe las fases de la ruta emprendedora que requiere acompañamiento presencial 

desde los 117 Centros de Desarrollo Empresarial-SENA. (SENA,2022, video institucional) 

5. Programa ALDEA 
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Otra de las rutas diseñadas y puestas en marcha para el acompañamiento y 

fortalecimiento del emprendimiento nacional la desarrolla iNNpulsa Colombia, mediante dos 

programas, uno de ellos denominado ALDEA que apoya la innovación con potencial de 

crecimiento y va dirigido a PYMES que aplican de acuerdo con la clasificación del Decreto 957 

de 2019, presentado en la tabla 3. El histórico de estudios han analizado el grado de innovación 

con un alto déficit en las empresas y la pertinencia a esta para impulsar la productividad a pesar 

de la cantidad de empresas formales que existen en Latinoamérica (Lederman et al., 2014, p. 8). 

Tabla 3. Estructura de la ruta de emprendimiento programa ALDEA 

Fase Descripción 
  

Asesoría 
especializada 

Con aliados nacionales e internacionales hacia la 
consolidación del modelo de negocio. 

  
Bootcamps Apoyo de herramientas y metodologías para la ideación en la 

fase de semillero. 
 

Networking y 
conexiones de valor 

  

Hacia oportunidades de negocio, financiación, expansión y 
creación de redes. 

Formación 
virtual 
especializada 

  

Aprendizaje en línea para potenciar la aceleración con 
soporte innovador y gran perspectiva de desarrollo. 

Mentoría con 
expertos 

Guianza en el proceso de crecimiento y expansión a escala 
global con expertos. 

  
Proyecto de 

escalamiento 
Con base en la innovación para el crecimiento rentable y 
sostenible, apropiando tecnologías y conectando con el 
sector público y los ecosistemas relacionados. 

 
Nota: La ruta promueve oportunidades para cualquiera de las etapas en las cuales se encuentre 

el emprendimiento con el requisito de promesa de valor desde la innovación.  Análisis con base 

en (iNNpulsa Colombia, 2024, Web.) 

6. Programa Núcleo E 
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El programa Núcleo E, ha sido diseñado desde iNNpulsa con un enfoque diferencial y de 

sostenibilidad para el desarrollo de habilidades y competencias, capital productivo y conexiones 

de valor para el fortalecimiento de los emprendimientos cuya población se caracteriza por estar 

en condición de vulnerabilidad social y económica como víctimas del conflicto armado, 

reincorporados, migrantes y retornados; con una ruta que tiene como requisito para su acceso a 

beneficios  un alto componente de asociatividad, ser propietarias; con liderazgo asumido por 

mujeres y pertenecer al sector rural localizado en Cauca, Chocó, Nariño o Valle del Cauca.  El 

componente de valor añadido es parte del impulso productivo.  El programa va dirigido a 

sectores productivos primarios con excepción de ganadería bovina; incluye puntaje especial de 

inclusión a través de convocatorias aplicadas al Fondo Mujer Emprende. En la tabla 4 se 

evidencia en resumen estos programas. 

 

Tabla 4. Estructura de la ruta de emprendimiento programa Núcleo E 

Ruta emprendedora programa Núcleo E-iNNpulsa Colombia 

Diagnóstico especializado y plan para el fortalecimiento de acuerdo con los 
requerimientos. 

Transferencias de conocimiento. 

Aporte de capital para la producción (maquinaria y equipo, tecnología, 
registros, otros) por un monto máximo de 70 millones de pesos por negocio. 

Apoyo en la interacción como mercados. 

 
Nota: El enfoque territorial y diferencial del programa contribuye con el desarrollo rural desde 

el emprendimiento sostenible.  Análisis con base en (iNNpulsa Colombia, 2024, Web) 

 

7. Emprendimientos para la solución tecnológica gubernamental 

Otra de las estrategias basadas en la innovación para el desarrollo de emprendimientos de 

punta, son los laboratorios de innovación desarrollados a partir de ecosistemas, conocidos como 

Govtech, para ofrecer soluciones tecnológicas que contribuyen al desarrollo de capacidades 

institucionales en función misional del Estado las cuales posibilitan el cumplimiento con los 

indicadores de brecha digital y como componente de valor en los gobiernos.   
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Tabla 5. Estructura de la plataforma Govtech 

Por oferta 
Observatorio Identificación de startups, mapeo 

colaborativo de potenciales mercados,  
Fondo Contribución en la creación de fondos que 

fomenten el crecimiento y sostenibilidad de este 
tipo de emprendimientos regionales 

Ecosistema 
Informe regional Diálogo entre actores del sector 

gubernamental y emprendedores GovTech; 
análisis de avance en gobiernos y región 

Innovación Diseño e implementación de proyectos que 
fortalezcan el cumplimiento misional de los 
gobiernos y de laboratorios tecnológicos. 

Por demanda 
Índice GovTech Medición del estado de los ecosistemas en la 

región para entender y gestionar los entornos 
hacia el mejoramiento continuo. 

Asesoría a gobiernos Orientación en el proceso de diseño y 
gestión de políticas pública, fondos 
catalizadores y esquema de compras 
innovadoras. 

  
Nota: Esta estructura ecosistémica desarrolla soluciones tecnológicas con base en las 

necesidades técnicas contribuyendo al cumplimiento de las metas de gobierno coadyuvando en 

los procesos de transparencia y gobierno abierto.  Adaptado de (Banco de Desarrollo de 

América Latina [CAF], 2020, Web) 

 

8. Metodología 

El estudio se desarrolló a partir de un rastreo exploratorio que relaciona la revisión de 

literatura institucional y de las organizaciones respecto de la mirada general del ecosistema del 

emprendimiento rural, transitando por los ciclos del emprendimiento con énfasis en la 

estructuración de estrategias, programas y proyectos apalancados en la política pública nacional. 

Como instrumentos de campo para la validación del estado de la situación en territorio aplicado 

para los municipios de Tabio y Tenjo en el departamento de Cundinamarca, diseño, formuló e 

implementó un cuestionario semiestructurado con 30 preguntas, en 4 variables a saber: 
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caracterización de los emprendedores rurales, percepción del ecosistema de emprendimiento 

rural, innovación e inclusión financiera;  con una población universal caracterizada, sobre la cual 

se estructuró la muestra intencionada de 227 personas que respondieron presencial al 

cuestionario.  

A partir de un muestro no probabilístico, en donde se seleccionó una muestra por 

conveniencia considerando los emprendedores y lideres organizacionales que confluyen por 

tiempo y lugar (Hernández Sampieri et al., 2014), al encontrarse laboralmente activos por cuenta 

propia en la zona rural de los municipios de Tabio y Tenjo.  

Con oportunidad de validar la confiabilidad del instrumento de recolección 

estadísticamente se realizó una prueba piloto con una muestra de 70 encuestas. Los datos 

obtenidos fueron analizados utilizando el índice de Kuder-Richardson (KR-20), el cual mide la 

consistencia interna de los ítems del cuestionario. El resultado del KR-20 fue de 0.7174, 

indicando una alta confiabilidad del instrumento diseñado (Campo-Arias & Oviedo, 2008). Este 

valor sugiere que las preguntas del cuestionario son coherentes entre sí y que, el instrumento se 

ajustaba para la recolección de datos. 

Finalmente, la ruta propuesta considera los antecedentes conceptuales y experienciales 

revisados en la literatura base, articula los actores y toma elementos encontrados en el análisis 

de resultados obtenidos el presente estudio y tiene como objetivo organizar los elementos que 

pueden aportar como parte de la orientación en el camino de los recursos y de la gestión necesaria 

para la creación y sostenibilidad de los emprendimientos rurales. 

9. Análisis de resultados 

En la figura 6, se puede observar que la población entrevistada en el municipio de Tabio se 

encuentra distribuida de manera equitativa respecto a su identificación por género (50% mujeres 

y 50% hombres), de donde se destaca que la población femenina que han constituido 

emprendimientos en los últimos 5 años supera el 6.1 p.p la población masculina, al mismo tiempo 

que la población masculina supera en 7.4 p.p a la población femenina que ha logrado constituir 

organizaciones superando los 5 años que representan el valle de la muerte para los 

emprendimientos. 
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Figura 6. Pirámide poblacional Tabio 

 

Nota:  Relación tiempo de constitución emprendimiento y organizaciones en Tabio 

distinguidos por género. 

Entre los resultados obtenidos, se destaca que en la región los hombres de los grupos 

etarios de 25 a 29 años y de 65 a 69 años no están liderando nuevos emprendimientos (0%). En 

cambio, reportan estar al frente de organizaciones que han permanecido en el mercado por más 

de cinco años, lo que demuestra un estado de madurez (3.7%). 

En la figura 7, se logra observar marcadas diferencias respecto a la relación de hombres 

(62.5%) y mujeres (37.5%) que hacen parte de la muestra en Tenjo. Así mismo, las mujeres que 

tienen iniciativas emprendedoras se encuentran 10.9 p.p por debajo de los hombres y con 1.8 p.p 

menos en la constitución de organizaciones sostenibles por más de 5 años.  

De los grupos etarios se destaca que de la población masculina entre 25 y 34 años 

concentran el 10.91% emprendedores, coincidente en misma cifra con los que refieren tener una 

organización con más de 5 años de constitución (con edades entre los 40 y 44 años). La relación 

porcentual de mujeres con organizaciones que han superado los 5 años de existencia se 

distribuye de manera equivalente representado en un 3.64% en los diferentes rangos etarios. Las 

mujeres emprendedoras se mantienen en una proporción del 1.82%. Como hallazgo significativo 

está que las mujeres y hombres en edades entre los 35 a 39 años no están representados como 

emprendedores.     
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Figura 7. Pirámide poblacional Tenjo 

 

 

 
Nota.  Relación tiempo de constitución emprendimiento y organizaciones en Tenjo 

distinguidos por género. 

 

Para destacar la existencia de un ecosistema de emprendimiento en el municipio de Tabio, 

en la Figura 8, se observa que los negocios emergentes identifican como impedimento para 

cooperar el desconocimiento de los demás emprendedores del sector (36.42%), seguido a nivel 

porcentual (27.78%) el considerar como competencia a los demás líderes organizacionales. Estos 

dos factores, vistos en contraste para los emprendedores y los líderes organizacionales que han 

lograr un nivel de madurez significativo por superar el periodo de crecimiento crítico, dan cuenta 

de una visión diferencial ya que los emprendedores resaltan el desconocer la población con los 

que comparten iniciativas comerciales (24.07%), mientas que identificar a los demás líderes y 

mercados emergentes como competencia (17.28%) es un factor crítico para los experimentados.  

Figura 8. Factores que impiden el relacionamiento entre emprendedores en el municipio de Tabio 
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Nota: En la figura se cruzan los factores que dificultan el relacionamiento entre los 

emprendedores de Tabio con relación al tiempo de funcionamiento. 

 

En la figura 9 es posible evidenciar que en el municipio de Tenjo se guarda una 

relación porcentual con el municipio de Tabio al identificar el que, el desconocer a los demás 

emprendedores u organizaciones constituidas es el principal motivo por el cual no se relacionan 

entre sí. Sin embargo, cabe resaltar que esta coincidencia se da entre la opinión de los 

emprendedores de Tabio (24.07%) y los representantes de organizaciones que superan los 5 años 

de constitución en Tenjo.  

Al definir un escenario para establecer redes locales de negocios, los entrevistados 

destacan el potencial frente a actividades conjuntas (29.01%), desarrollar su negocio (24.69%) y 

compartir tecnología y experiencia (23.46 %). Esta visión para los emprendedores y los líderes 

de organización con mayor nivel de madurez guardan diferencias máximas de 4.32 p.p dando 

cuenta de una correspondencia entre la percepción de los dos grupos poblacionales (ver figura 

10). 

 

 

Figura 9. Factores que impiden el relacionamiento entre emprendedores/empresarios en el municipio de Tenjo  
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Nota: En la figura se cruzan los factores que dificultan el relacionamiento entre los 

emprendedores de Tenjo con relación al tiempo de funcionamiento. 

 

 

Figura 10. Aspectos reconocidos por los emprendedores/empresarios con oportunidad de relacionarse con 
otros en Tabio 

 

Nota: En la figura se cruzan los factores que dificultan el relacionamiento entre los 

emprendedores de Tabio con relación al tiempo de funcionamiento. 

 
En contraste con el municipio de Tabio (24%), en Tenjo el 37.5% de los entrevistados 

destacan la oportunidad de desarrollar sus negocios al relacionarse con otros, seguido por un 
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21.88% con la visión de lograr mejorar el desarrollo de la región. Esta visión para los 

emprendedores y los líderes de organización con mayor nivel de madurez guardan diferencias 

máximas de 4.32 p.p dando cuenta de una correspondencia entre la percepción de los dos grupos 

poblacionales (ver Figura 11). 

Figura 11. Aspectos reconocidos por los emprendedores/empresarios con oportunidad de relacionarse con otros 
en Tenjo 

 

Nota: En la figura se relacionan los factores que dificultan el relacionamiento entre los 

emprendedores de Tenjo con relación al tiempo de funcionamiento. 

 

10. Discusión 

Tomando en cuenta que uno de los factores críticos hallados en el presente estudio es la 

baja asociatividad encontrada en Tabio y Tenjo, con la consecuente desarticulación del 

ecosistema de emprendimiento; resulta vital la creación de espacios para que las relaciones 

sociales se fortalezcan, se intercambien ideas y surjan proyectos que propendan por el desarrollo 

regional (Busson, 2012). 

Los resultados muestran una evidente oportunidad frente a la formalización de incubadoras 

para potencializar el liderazgo, conocimiento y talento de mujeres rurales para reducir la brecha 

existente en la participación laboral haciendo frente a dinámicas de participación de la mujer en 

actividades no remuneradas y los estereotipos de género con sus aportes el en cuidado del hogar 

y la familia (Lara & García Rojas, 2020). 
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Partiendo del concepto del valle de la muerte como la etapa entre el inicio del 

emprendimiento y el momento en que la empresa logra un equilibrio entre ingresos y gastos 

(Markham et al, 2010; citado en Jiménez-Medina et al., 2021) y considerando que esta etapa 

puede durar entre dos (Pérez-Castillo, 2022) y ocho años (Herrera et al., 2018), se define como 

exitosos a los emprendimientos que han superado estos primeros años de existencia.  

Para esta investigación, se considera que las organizaciones emergentes son aquellas que, a 

la fecha del estudio (2024), reportaban menos de cinco años de constitución, basándose en el 

tiempo promedio definido por los autores referenciados. 

A partir de la información colectada en los municipios de Tabio y Tenjo, se evidencia que 

en estos territorios rurales no existen mecanismos que permitan reconocer a los demás negocios 

emergentes y con trayectoria. Este hallazgo impide aprovechar los recursos disponibles en 

infraestructura municipal y el trabajo en red (Calvo y Ramón, 2020), las capacidades transferidas 

de empresarios exitosos a emprendedores, aumentando así la oportunidad de desarrollar 

proyectos exitosos (Acosta-Prado et al., 2021). Además, se observa una carencia en la incubación 

de nuevas empresas rurales que superen las prácticas dominantes, considerando factores 

técnicos para la proyección empresarial de nuevos bienes y servicios (Pérez, 2021).     

Las dificultades para potenciar los emprendimientos rurales hacia la competitividad se 

condicionan en torno a aspectos sistémicos sociales, culturales, económicos y de gestión pública, 

como la dificultad para la articulación de los actores en escenarios y compromisos que requieren 

análisis como los costos y burocracia que exige la formalización  versus el periodo de 

recuperación de la inversión; el manejo gubernamental de la incertidumbre económica, fiscal; la 

articulación de las políticas públicas entre regiones; la gestión de capacidades en innovación, 

acceso a tecnologías  para micro y pequeños emprendedores desde la acción de gobiernos locales 

y las dinámicas para posibilitar la asociatividad y acceso a la financiación de las mujeres 

campesinas, todo ellos hacia la disminución de brechas que aún persisten. 

Es relevante para enriquecer la discusión anotar que, a nivel nacional el total de población 

rural participa con el 23,9% donde el 48,1% corresponde a mujeres y el 51,9% es masculina 

(DANE, 2023, p.15); para el municipio de Tenjo la población femenina en centros poblados y 

rural disperso tiene un escaso margen porcentual (49,8%) frente a la masculina; mientras que en 
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la cabecera municipal se amplía su participación al 52,1% (DANE, 2018).  Otro aspecto destacado 

es que Tenjo ocupa el 4o lugar en Sabana centro con más UPA (Unidades de producción 

agropecuaria) en el rango de más de 100 hectáreas (DANE, 2015).  

Entre los rasgos socioeconómicos con un visible impacto, destaca la tendencia femenina a 

crear oportunidades de sostenibilidad económica en los últimos cinco años, con causales como 

el incremento en las jefaturas de hogar en mujeres y sin cónyuge en un 64,3% (DANE, 2023, p. 

19), situación que las induce a desarrollar micronegocios para el sostenimiento familiar, 

considerando además, la alta tasa de desocupación rural femenina que llega al 73,7% comparada 

con la de los hombres del 26,3% (DANE, 2023, p. 33). Por otro lado, la deserción emprendedora 

en las mujeres también estaría asociada al mismo grado de responsabilidad que le exige sus 

labores domésticas diarias, esa economía del cuidado que tampoco es remunerada en la norma, 

ni en la costumbre laboral colombiana. Aspectos que evidencian una muy significativa brecha de 

género respecto de los derechos humanos y laborales de las mujeres rurales, donde el valor 

económico del cuidado doméstico aportado por las mujeres (78%) en las zonas rurales no pagado 

ni reconocido fue de 42.176 millones de pesos corrientes en el año 2021 (p. 41). 

Se toma en este punto el modelo de INNpulsa Colombia, con el objeto de conectar el 

momento de desarrollo del emprendedor, tal como se visualizan en la figura 12 y aplicarlo en una 

ruta específica para cada momento. 

 

Figura 12. Etapas del desarrollo emprendedor INNpulsa Colombia (2023)  
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Nota:  Esta ruta plantea la sistemicidad y progresividad del modelo. Adaptado de INNpulsa (2023) 

 
Para dar alcance al objetivo de este artículo a continuación se resumen a manera de figura las 

Entidades y organizaciones con las que el emprendedor rural, se puede relacionar en cada etapa 

de su desarrollo, conforme a los momentos de estipulados por INNpulsa Colombia (2023) en 

estas fases: 

Figura 13. Ruta propuesta para los Emprendedores rurales de Sabana Centro 

 

Nota: Realizada con la información de la etapa de desarrollo y de las Entidades de cada momento del 
proceso. 

Las entidades también se pueden agrupar de acuerdo con las categorías de apoyo, según 

sea el caso asociativo, financiero, asesoría o de consultoría; la figura No.14 lo resume.  La categoría 

de “Asociativo” se refiere a aquellas entidades que generan espacios para que los emprendedores 

rurales se conozcan, interactúen e identifiquen acciones de orden colaborativo; en este caso 

entidades como Fundación Corona y las Secretarías de Desarrollo Económico de Tabio y Tenjo 

lideran encuentros, ferias emprendedoras y actividades de capacitación en proyectos de esta 

índole. La categoría de “Financiero” hace alusión a los mecanismos de apoyo económico y/o 

créditos para la operación de los emprendimientos rurales; la categoría de “Asesoría” contempla 

acciones para orientar, en un corto período de tiempo y de manera muy general, el 

acompañamiento en gestión administrativa o comercial; y, por último, la categoría de 

“Consultoría” se refiere a un acompañamiento más profundo y con mayor duración sobre 
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aspectos administrativos y de gestión del emprendimiento. Como un anexo se encuentra el 

directorio de las entidades de apoyo. En esta agrupación no se tiene una  correlación con el 

momento del emprendimiento. 

Figura 14. Entidades y categorías de apoyo para los emprendimientos rurales de Sabana Centro  

 
Nota: La propuesta establece la Categorización de las Entidades relacionadas con el fortalecimiento 

emprendedor en el área rural. 

Conclusiones 

La construcción de un ecosistema de emprendimiento rural en Colombia, está permeado 

por las grandes y persistentes brechas, que incluyen el acceso a las oportunidades de inclusión 

financiera, credibilidad institucional para generar asociatividad desde una visión colaborativa 

eficiente y sostenible económicamente para mujeres y hombres que apuestan al emprendimiento 

con un déficit de confianza en las instituciones y en medio de la incertidumbre de los mercados, 

la dificultad para enfrentar mercados emergentes a los cuales podrían acceder, sin embargo, los 

costos de inversión de capital requieren acompañamiento permanente en canales de 

comercialización, incorporación en proyectos de sostenibilidad tecnológica y recursos de 

apalancamiento financiero. 
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Existe un número relevante de entidades de apoyo al emprendimiento rural, en cualquiera 

de sus etapas de desarrollo.  Se destaca el papel de los centros de emprendimiento de las 

Universidades de la Sabana Centro, como fuente de apoyo para brindar asesoría y consultoría.  

A nivel de apoyo financiero sobresalen entidades públicas y de iniciativa privada como es el caso 

del Banco de la Mujer; no obstante, la información sobre los mecanismos de acceso debe hacerse 

a mayor escala en las zonas rurales. 

La investigación revela que los municipios rurales de Tabio y Tenjo carecen de 

mecanismos eficaces para identificar y conectar negocios emergentes con empresas 

consolidadas. La falta de reconocimiento y trabajo en red limita el aprovechamiento de recursos 

municipales y las capacidades de los empresarios exitosos, lo que podría potenciar el éxito de 

nuevos emprendimientos. 

Se observa una deficiencia en la incubación de nuevas empresas rurales que desafíen las 

prácticas dominantes y consideren factores técnicos para el desarrollo empresarial. Mejorar 

estos procesos de incubación y proyección de nuevos bienes y servicios es crucial para fomentar 

el crecimiento y la sostenibilidad de las organizaciones emergentes en los municipios de Tabio y 

Tenjo. 

Los resultados muestran que una de las principales barreras es la incipiente asociatividad 

encontrada y la desarticulación en el ecosistema de emprendimiento rural, incidiendo de manera 

negativa en la creación de proyectos colaborativos.  La consolidación de estas redes rurales 

resulta imprescindible para el desarrollo de los emprendedores rurales, en términos de 

intercambio de experiencias, tecnología que repercutirían a mediano y largo plazo en desarrollo 

para la región. 

El estudio pone de relieve la relevancia creciente de la participación femenina en el 

contexto rural. Resulta fundamental dotar a las mujeres de elementos gerenciales y de liderazgo 

que promuevan el desarrollo de los negocios, que reduzcan la brecha de participación laboral y 

combaran estereotipos de género. El enfoque diferencial es esencial para promover el desarrollo 

rural sostenible. 
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