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Resumen   

El propósito de la investigación es llevar a cabo un análisis cualitativo de la generación de valor social en las unidades 

productivas familiares UPF desarrolladas por los estudiantes del programa universidad en el campo; donde fue necesario 

llevar a cabo diferentes indagaciones sobre emprendimiento social y sus elementos constitutivos que permiten enmarcar una 

actividad económica y social. A través del enfoque EMES (Defourny J. &., 2012)  se identifica un conjunto de variables 

relacionadas e inmersas en las UPF que dan cuenta de algunos elementos constitutivos del emprendimiento social. El método 

de investigación siguiendo la metodología (Luke & Chu, 2013) basados en la observación y análisis de las interacciones 

entre las variables y las realidades disimiles fundadas en experiencias, entornos y elementos externos; a través del análisis 

cualitativo fue posible  agrupar dichas variables en tres clústers  representados en actividad económica (ingresos y empleo), 

medio ambiente, cohesión social (comunidad  y gestión del conocimiento) que enmarcan el emprendimiento social  

trascendido hacia el valor social. La investigación busco descubrir las realidades del contexto rural de Caldas y Risaralda 

donde se desarrolla el programa Universidad en el campo, centrado todo desde el desarrollo de la teoría de la observación, 

la categorización y la asociación ( (Christensen, 2006); (Schumpeter, 1954); (Pittaway, 2005)).  
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Abstract 

The purpose of the research is to carry out a qualitative analysis of the generation of social value in the UPF family 

productive units developed by the students of the university program in the field; where it was necessary to carry out 

different inquiries about social entrepreneurship and its constituent elements that allow framing an economic and social 

activity. Through the EMES approach (Defourny J. &., 2012) a set of variables related and immersed in the UPF that account 

for some constituent elements of social entrepreneurship is identified. The research method following the methodology 

(Luke & Chu, 2013) based on the observation and analysis of the interactions between variables and dissimilar realities 

founded on experiences, environments and external elements; through qualitative analysis it was possible to group these 

variables into three clusters represented in economic activity (income and employment), environment, social cohesion 

(community and knowledge management) that frame social entrepreneurship transcended towards social value. The research 

sought to discover the realities of the rural context of Caldas and Risaralda where the program University in the field is 

developed, centered all from the development of the theory of observation, categorization, and association (Christensen, 

2006); (Schumpeter, 1954); (Pittaway, 2005)).  
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__________________________________________________________________________________________________ 

Introducción 

El programa Universidad en el Campo precisado en los Departamentos de Caldas y Risaralda se caracteriza por 

ser un proceso académico con formación en programas universitarios acordes al contexto rural y consolidado 

finalmente con la formulación e implementación de unidades productivas familiares UPF,  implementadas en 

fincas que generalmente pertenece a la familia o vecindario,  en su desarrollo terminan involucrando recursos 

de la región, asociadas a la experiencia que el estudiante posee en labores de campo, como también el 

acompañamiento de entidades públicas y privadas con recursos financieros y técnicos. Donde la oportunidad 

de encontrar en las UPF del programa relación con el emprendimiento social, como propuesta novedosa de 

organización bajo la integración de agentes socioeconómicos con una mirada hacia lo social, sujeta a la 
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innovación y el alcance de un valor social y económico, dada la detección y explotación de oportunidades 

rentables en los mercados (Caston, 2005).  

El objetivo de la investigación indagar la generación de valor social  en las UPF del programa universidad en 

el campo,  se hace necesario realizar algunas aproximaciones tanto históricas como epistemológicas del 

emprendimiento social para llegar a la comprensión y relación de elementos inmersos, que permita reconocer 

la importancia de descubrir, definir y aprovechar las oportunidades, mejorar la riqueza social mediante la 

creación de nuevas empresas o la gestión de las organizaciones existentes de una manera innovadora (Wright, 

2011). Se transita por la definición del emprendimiento social y elementos constitutivos, reconociendo los 

diferentes contextos que conducen a la oportunidad de hacer empresa social en el contexto rural. Las UPF son 

la unidad de análisis de la cual se podrá inferir sí son generadoras de valor social. Donde emerge la pregunta: 

¿Son las UPF del programa universidad en el campo generadoras de valor social? 

 

Tabla 1. Argumentos y Autores del Emprendimiento Social 

Argumento Autores 

Lógicas institucionales (Pache, 2013) 

Puentes institucionales (Tracey, 2011) 

El emprendimiento social puede ser una alternativa para 

superar los rezagos y la exclusión que sufre el agro 

(Núñez, 2010) 

Hibridación  (Beaumont, 2016) 

Críticas al capitalismo y la hegemonía de libre mercado  (Seelos C. &., 2005) 

Discurso dialéctico entre política y práctica (Teasdale, 2012) 

Etiquetadas como acríticas y carentes arquitectura teórica (Haugh H. , 2005) 

Actividad heroica motivada por cambiar el mundo (Alvord, 2004) 

Implementar soluciones a problemas globales (Yunus, 2009) 

Nuevas formas de prestar asistencia social y bienestar (Haugh H. &., 2007) 

Enfoques empresariales basados en el atractivo el capitalismo 

ético 

(Dacin, 2011) 

Fuente: Elaboración propia. 

      

En los Estados Unidos, los conceptos de emprendimiento y empresas sociales cuentan con dos corrientes. La 

primera sobre el emprendimiento y las empresas sociales está relacionada con la utilización de actividades 

comerciales por parte de organizaciones non profita como misión. La segunda, basada en una visión más amplia 

del emprendimiento, puede remontarse a B. Drayton y hasta Ashoka, se centra en los perfiles de personas muy 

específicas, llamados en principio “emprendedores públicos”, capaces de producir innovaciones sociales en 

varios campos, más que en las formas de organización que pueden establecer. (Defourny J. &., 2012, págs. 6-

34).  

 

En europea prima la cooperación donde el impacto se extiende con la creación de valor con un cambio social 

más generalizado desde la acción social  (Alvord, 2004); (Lumpkin, 2013); (Mair J. y., 2006). El reconocimiento 

de la diversidad de modelos de empresas y la toma en consideración de aspectos sociales y éticos en la economía 

europea, por lo tanto, para (Guzmán, 2008) la importancia del emprendimiento social radica en el impacto que 

el mismo tiene sobre el desarrollo económico y social, como manifestación de la actividad del emprendedor en 

la economía.  A si mismo el Reino Unido toma de ambos enfoques y estipula que el excedente de la actividad 

comercial se reinvertirá principalmente en el negocio o para el beneficio de la comunidad (Amin, A., Cameron, 

A., & Hudson, R, 2002).  

      

Los países en desarrollado se basan en problemas globales de pobreza y desigualdad, políticas informales, 

corrupción y limitaciones de recursos, es decir entornos donde se cambia la responsabilidad del desarrollo 

económico y social de lo público a lo privado, con un paisaje fértil para la creación de empresas (Omorede A. 

T., 2015); (Littlewood, 2015). Se identifica la oportunidad de creación de una empresa que conlleva a las 
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comunidades a generar iniciativas de manera conjunta, con actividades que se caracterizan por la innovación 

social, la cohesión social, actuaciones socialmente responsables, con la aprobación de enfoques emprendedores 

y un tipo particular de gobernanza (Peredo A. M., 2006)  (Sánchez Espada J. M., 2018)  

 

Para (Haugh H. L., 2018) describe como los procesos de emprendimiento social están anclados en las prácticas 

de establecimiento de una nueva empresa para perseguir objetivos comerciales y sociales (Hockerts, 2006). A 

pesar de la centralidad de la identificación de oportunidades para el emprendimiento (Vaghely, 2010) pocos 

estudios han examinado cómo se reconocen las oportunidades para crear valor social (Corner, 2010).  La 

oportunidad de combinar la gestión comercial y social es analizada a través del enfoque procesal basadas en 

tres teorías (Haugh H. L., 2018),  teoría de la efectuación, donde describe un proceso en el que las oportunidades 

surgen de la mano con las limitaciones ambientales y de recursos y al desarrollo lineal de procesos (Sarasvathy, 

2001). La teoría del bricolaje, en el que los recursos disponibles se emplean en formas novedosas de crear bienes 

y servicios (Di Domenico, 2010). La teoría de la estructuración ha arrojado luz sobre cómo la interacción entre 

el contexto y los procesos sociales influyen en las oportunidades para crear el valor (Nicholls, 2006).  

 

La Unión Europea con iniciativas de emprendimiento social dentro de la academia y mundo empresarial 

(Sánchez Espada J. M., 2018) desde asociaciones,  empresas de negocios con fines sociales diseñadas para 

aprovechar el poder de mercado para el interés público, conducir a la mejora de la riqueza social y beneficio 

empresarial,  donde se requiere el uso de factores como la innovación, la combinación de recursos, ideas, 

proactividad, toma de riesgos, cambios ambientales y capacidades para buscar oportunidades que desencadenen 

un cambio social y aborden las necesidades sociales para una transformación social sostenible y lograr los 

objetivos comerciales o económicos de una empresa (Tepthong, 2014) ; (Carraher, 2016); (Hockerts, 2006); 

(Borins, 2000); (Sullivan Mort G. W., 2003) con la misión de cambiar la sociedad (Seelos, 2005).  

 

Llega el EMES estructurando todo un enfoque de emprendimiento social para desarrollar actividades 

económicas y sociales, se define algunos indicadores adoptados por la Red TESSEA, el Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales Europeo (Defourny J. y., 2012); (Weerawardena, 2006) con características de valor social: 

actividad que beneficia a la sociedad; participación de empleados, miembros en la planificación estratégica de 

la empresa; los beneficios se utilizan principalmente para el desarrollo de la empresa o cumplir con los objetivos 

de la comunidad; realización de actividad económica regular; autonomía en las decisiones de gestión, en el 

mercado se vende al menos la parte mínima de la producción total; capacidad para afrontar el riesgo económico; 

la tendencia al trabajo remunerado; prioridad a la satisfacción de las necesidades de la comunidad local; utilizar 

los recursos locales, satisfaciendo de la demanda local, respeto por los aspectos ambientales en la producción y 

el consumo,  cooperación de la empresa con importantes actores locales, enfoque  innovadores. 

 

Las diferentes investigaciones conllevan a encontrar al emprendimiento social como el conjunto de 

emprendedores y organizaciones dedicadas a actividades empresariales con un objetivo social, con predominio 

de una misión social, la importancia de la innovación y el papel también importante de los ingresos, donde su 

objetivo principal crear un beneficio económico para la organización, la sociedad en general y un contexto 

ambientalmente amigable, es guía central y estrategia general para la organización (Espada, 2018).  

 

Sus resultados pueden desencadenar beneficios para el ámbito social (educación, medio ambiente, salud, 

comercio, derechos humanos, etc.) y/o también, provocar efectos económicos (en el crecimiento, la renta, el 

empleo, la utilidad, etc.) que influyen sobre la productividad y competitividad de los involucrados y de su 

región, inmerso en conceptos como la provisión de servicios y activismo sociales (Martin R. L., 2007). Siendo 

la dimensión social uno de los principales objetivos de las empresas sociales servir a la comunidad o a un grupo 

específico de personas, es su deseo de promover un sentido de responsabilidad social a nivel local, una iniciativa 

lanzada por un grupo de ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil.   

  

La dimensión económica y en combinación con el objetivo social es una de las características esenciales, donde 

el activo es la  suma de todos los recursos potenciales y reales que se acumulan en un individuo o grupo de 

individuos debido a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 

conocimiento y reconocimiento mutuo, tanto en su dimensión cognitiva (confianza) como en su dimensión 

estructural (redes de contacto), donde se accede a otras formas de capital, ya sea físico, humano o financiero 

(Liñán, 2007).  

 



4 
 

El emprendimiento social puede representarse como un vehículo de transición que conduce a un nuevo sistema 

capitalista para crear valor compartido (Dembek, 2016). El dualismo compartido de lo social y económico 

termina siendo parte del emprendimiento social social (Sundaramurthy, 2013) como idealismo y pragmatismo 

dirigidos a la creación de valor social, que tienden a potenciar la actividad, visión pluralista e inclusiva, alianzas 

entre individuos, comunidades y sectores facilitan el flujo de información para llegar a soluciones integrales.  

 

 Emprendimiento social desde el sector agropecuario 

 

El emprendimiento social desde la perspectiva del agro (Palacios Núñez, 2010), permite a los pequeños 

productores acceder a niveles de mercado que antes les estaban negados al combinar la innovación, el ingenio 

y la oportunidad de abordar los desafíos sociales y ambientales críticos. Surgen como modelos de negocios con 

integración social y espacial que atraen personas, dinero y capital social. El arraigo social en la comunidad 

local, así como la proximidad geográfica, es de gran importancia para el emprendimiento social local, ya que 

se da un empoderamiento a las personas interesadas en un desarrollo de su vecindario para contribuir al 

desarrollo. la integración social donde se organiza la comunidad en grupos que en su dinámica interna 

contribuyen al bienestar individual y de la comunidad, explora las diversas relaciones en el trabajo interna y 

externamente. haciendo una contribución significativa como el desarrollo de oportunidades y obtención de 

diversas formas de capital para realizar proyectos de desarrollo local, es decir conduce a la mejora de la riqueza 

social como también para el beneficio empresarial (O'Shea, 2012); (Friedrichs Y. y., 2016).  

 

Hay apropiación de espíritu empresarial (Friedrichs Y. V., 2016) consistente en descubrir, aprovechar y explotar 

oportunidades rentables (Shane S. y., 2000) como catalizador del crecimiento económico (Bygrave, 2000), 

donde se desafía la incertidumbre, las normas y valores establecidos en la sociedad, se enfatiza el fomento de 

los emprendedores en una actividad impulsada por valores económicos, espíritu empresarial entrelazado con la 

responsabilidad social y nuevos negocios. Se requiere la credibilidad en la sociedad local, de la proximidad 

geográfica, movilizar recursos (Peredo A. M., 2006) centrar valores sociales una sobre el espíritu empresarial, 

modelos de negocio con soluciones innovadoras e implementar iniciativas de cambio (Westlund, 2012). 

 

La influencia del emprendimiento social en el ámbito rural europeo radica en tres razones para su desarrollo: a 

menudo depende de actores dispuestos de la esfera de la sociedad civil e innovadores sociales, donde los fondos 

estructurales europeos desempeñan el papel de motor en el desarrollo de la agricultura social (Ciepielewska-

Kowalik, 2021). La experiencia en el establecimiento de lugares de trabajo protegidos o de integración en la 

agricultura con el apoyo financiero de la Oficina de Trabajo como política de empleo. La mayoría de las partes 

interesadas en la agricultura social han aprendido de proyectos internacionales (Ujj, 2017) los agricultores 

deberían estar dispuestos a aceptar estas múltiples responsabilidades como diversificar la economía agrícola y 

adoptar modos de producción, comercialización y servicios socialmente más responsables; es decir,  incluye 

todas las prácticas agrícolas que tienen como objetivo la integración de personas desfavorecidas y marginadas 

en el proceso de desarrollo rural (McGuire, 2015). 

 

De acuerdo con (Di Iacovo, 2009) el emprendimiento social en la agricultura se presenta bajo tres pilares: 

empleo, educación y misión social, con puestos de trabajo, actividades educativas puntuales de larga duración 

que están directamente vinculadas al entorno agrícola y medio rural, desarrollen conocimientos, habilidades 

que relacionen con el campo, la naturaleza y la viabilidad de las zonas rurales, La misión social y el 

fortalecimiento de la cooperación local en el área geográfica definida, cuyo propósito es el desarrollo rural 

determinado por el número de actores involucrados, la interconexión de los actores rurales promueve la 

cohesión social y la solidaridad local. De esta manera se da una interconexión de los actores rurales promueve 

la cohesión social y la solidaridad local, mantenimiento los sistemas agrícolas tradicionales pero diversificada, 

la conservación de la naturaleza y la diversidad del medio ambiente.  

 

 

Unidades productivas familiares UPF 

Las UPF representan la oportunidad para las familias construir y poner en marcha determinados proyectos, se 

toma los recursos monetarios, familiares, sociales a los cuales tienen acceso. La existencia de un proyecto 

familiar potencia la solidaridad característica del grupo, y la encauza hacia la consecución de metas colectivas 

y compartidas por sus miembros, sin olvidar los conflictos y contradicciones que se presentan en el proceso que 



5 
 

son propios de la convivencia entre los individuos, pero finalmente se busca privilegiar la generación de 

mayores ingresos (Olvera, 2015) 

La generación de ingresos a través de la sostenibilidad de la pequeña producción agropecuaria tiene que ver 

con su capacidad para adecuarse a las nuevas condiciones y la reproducción de la familia y de la unidad. 

Significa inversión, innovación y nuevas formas de gestión, y en su implementación, los programas de fomento 

productivo del estado, los municipios y la agroindustria tienen un papel central, al acercar la información de 

mercados, la innovación y la capacitación a los productores (de Estudios, 2008).  Para  (Carmagnani, 2008) la 

agricultura familiar se desempeña en múltiples actividades y estrategias que asegure la mayor eficiencia en la 

relación trabajo y tierra mediante la ampliación de su parcela por medio del arriendo y el colonato.  

Para (Alegre, 2014) las unidades productivas como organización de la producción agropecuaria puede estar 

formadas por un predio completo o una parte, continuos o separados en uno o más municipios, 

independientemente del tamaño y la tenencia de la tierra. Produce bienes agrícolas, forestales, pecuarios, 

acuícolas y/o adelanta la captura de peces destinados al consumo continuo y/o a la venta, tiene un único 

productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y los riesgos de la actividad productiva y utiliza al 

menos un medio de producción como construcciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que 

la integran.  

El desarrollo del emprendimiento social debe conducir a la creación de valor social como medio de comprensión 

de resultados (Korsgaard, 2011) consiste esencialmente en cambiar para bien las vidas de los individuos, 

mediante la consecución de objetivos socialmente deseables, a través de la idealización de ruptura de patrones 

(Light 2006, 2008) y en el desarrollo de actividades que conduzca al cambio social como fórmulas generadoras 

de riqueza social (Bel et al.2016)  representadas en respeto con el medio ambiente,  la inclusión social, actuar 

de forma socialmente responsable, incidiendo sobre colectivos que contribuyen a la creación de empleo estable, 

al desarrollo territorial, cohesión social al compartir normas, valores, ideas y creencias colectivas (Sánchez 

Espada J. M., 2018).  

Para (Haugh H. L., 2018) la creación de valor social se refiere a la creación de beneficios o reducción de costos 

para la sociedad a través de esfuerzos para abordar los problemas sociales de maneras que van más allá del 

ganancias privadas y beneficios generales de la actividad del mercado. Los autores subrayan la ironía de que, 

aunque el fenómeno del emprendimiento social fue popularizado hace más de tres décadas por Bill Drayton las 

organizaciones de empresas sociales se enfrentan a una elección de forma jurídica, pero distinguirse de otras 

formas organizativas por la presencia simultánea de dos características; la generación de ingresos derivados del 

comercio de bienes y servicios y la prominencia de la misión social en la estructura de objetivos de la empresa 

(Peredo A. M., 2006).  

Las organizaciones crean valor social a través de estrategias que les permiten lograr sus objetivos sociales. Los 

objetivos se dirigen a solucionar problemas sociales o a satisfacer necesidades sociales, teniendo explícitamente 

claro los objetivos sociales. Encaminada a la búsqueda del progreso social, mediante la remoción de barreras 

que dificultan la inclusión, la ayuda a aquellos temporalmente debilitados o que carecen de voz propia y la 

mitigación de efectos secundarios indeseables de la actividad económica (Beaumont, 2016) 

Tabla 2. Autores del valor social 

Autor Características y   Descripción 

 

(Weerawardena, 2006) Generación de ideas innovadoras que dinamizan la actividad social, 

consecución de recursos fomentado por la proactividad, alcance de 

equilibrio y crecimiento de una manera lenta ya que la toma de 

decisiones.  

(Vásquez, 2008) Generador de riqueza para la sociedad por medio de cambios 

permanentes, derribando la presencia de barreras en el grupo objetivo 

que sufre de una carencia específica, apoyando a poblaciones 

debilitadas.  

(Smith, 2008) Generación de ingresos y empleo a través de la creación de empresa y 

su replique, desarrollando marca y un conjunto de habilidades en los 
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trabajadores, conciencia frente a los problemas sociales de extrema 

pobreza. 

(Auerswald, 2009) El logro de un valor financiero, reputación, ética, externalidades 

positivas y la mejora de las capacidades humanas  

(Korsgaard, 2011) Alcance de habilidades, conocimientos y experiencias en el desarrollo 

de actividades que se reinvierten a la comunidad, cambio social a partir 

de nuevos valores ecológicos, crecimiento personal y de empresa a 

partir de una dinámica social en procesos políticos, participación de los 

medios, desarrollo rural, sostenibilidad ambiental y económica. 

(Defourny J. &., 2012) Alcance de ingreso remunerado en el desarrollo de una actividad 

económica continua que produce bienes y servicios con un nivel 

significativo de riesgo reflejado en el desarrollo regional y local. 

(Sinkovics, 2014) Hay un cambio sostenible en la vida de las personas que tiene efectos 

indirectos en las generaciones más jóvenes en forma de un mejor acceso 

a la educación, una mejor atención médica y mejores perspectivas de 

empleo. 

(Bravo Monge, 2016) Cohesión social a partir de actuaciones socialmente responsables 

(Espada, 2018) Se convierte en la consecución de actuaciones respetuosas con el medio 

ambiente favoreciendo la inclusión social, actuando de forma 

socialmente responsable, incidiendo sobre colectivos que requieren de 

una atención social no cubierta adecuadamente por el Estado.  

(Solórzano-García, 2019) Interacción social expresada en el apoyo a la comunidad, participación 

en comunidades de aprendizaje, adquieren habilidades para trabajar con 

diferentes personas, habilidades comerciales y de liderazgo, visión 

creativa y de flexibilidad para fortalecer la organización 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el desarrollo de la actividad emprendedora social donde la misión social implica  la implementación de 

estrategias innovadoras efectivas al combinar, dinamizar, gestionar, movilizar  recursos, capacidades y el 

desarrollo de oportunidades, ingenio, desafíos sociales y ambientales críticos; con un alcance espacial o 

territorial puede manifestarse a escala local o regional, extrayendo la comunidad de su potencial geográfico 

aislado y permitiendo diversas dimensiones de la comunidad (O'Shea, 2012) (Tepthong, 2014). Para (de Fátima 

León, 2012) la innovación social es una solución a un problema social que es más eficaz, eficiente y sostenible 

que las soluciones existentes cuyo valor creado se acumula en la sociedad en su conjunto y no en los particulares.  

Tabla 3. Autores de Innovación Social. 

Autor Definición 

(Mumford, 2002)  La generación y aplicación de nuevas ideas acerca de las relaciones y la 

organización social. 

(Echevarría, 2008) Hace referencia a valores sociales (bienestar, calidad de vida, inclusión social, 

solidaridad, participación ciudadana, calidad medioambiental, atención 

sociosanitaria, la eficiencia en los servicios públicos y el nivel educativo de la 

sociedad).  

(Chell, 2016) Novedosa solución a un problema social que es más efectiva, eficaz, sostenible 

o justa que las soluciones existentes y por la cual el valor creado se transfiere a 

la sociedad en su conjunto.  

(Howaldt J. &., 2010) Actividades y servicios innovadores que están motivados por el objeto de 

satisfacer una necesidad social. 

(Nee, 2008) Una solución novedosa a un problema social que es más efectiva, eficiente, 

sostenible, también se define como las soluciones existentes para las cuales el 

valor creado se acumula principalmente en la sociedad en su conjunto.  

(Finquelievich, 2007) Las prácticas sociales estructuran y organizan la vida social, y proveen los 

cimientos para el procesamiento del sentido colectivo. 
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(Cancino del Castillo, 

2008) 

Iniciativas que tienen tantos rasgos relacionados con la innovación originales, 

imitables, transferibles y reproducibles con impacto local como aspectos 

sociales orientables a la resolución de problemas sociales e intensiva en capital 

social. 

(Howaldt J. &., 2010) Definen la Innovación social como aquellas actividades y servicios innovadores 

que están motivados por el objeto de satisfacer una necesidad social. 

(Mulgan G. R., 2011) Actividad con la que se satisfacen necesidades sociales, se crean nuevas 

relaciones o colaboraciones sociales, son buenas para la sociedad y al mismo 

tiempo, mejoran la capacidad de la sociedad para actuar. 

(Murray, et al.2010) Nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que satisfacen necesidades 

sociales y crear nuevas relaciones sociales o colaboraciones 

(Westley, 2010)  Es un complejo proceso de introducción de nuevos productos, procesos o 

programas que cambian profundamente las rutinas básicas, los recursos, los 

flujos de autoridad, o las creencias del sistema social en el que se produce la 

innovación  

(Carrero, 2011) El proceso innovador como construcción social no es unidireccional, sino 

consecuente, con numerosas causas y efectos, incluyen la participación de 

múltiples agentes de diversas tendencias de conocimientos, resulta de un arduo 

trabajo en colectivo 

(Dacin, 2011) Consideran la innovación social como el proceso necesario para la creación de 

valor social dentro de las organizaciones, pueden aparecer tanto en contextos a 

nivel local como internacional 

(Dainienė, 2015)  Nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etc.) 

que a la vez satisfacer una necesidad social (con más eficacia que las soluciones 

existentes), mejor utilización de los activos y recursos  

(Neumeier, 2012)                                                        Los cambios de actitudes, comportamientos o percepciones de un grupo de 

personas que se unen en una red de intereses alineados y que conducen a nuevas 

y mejores formas colaboración  

 

(Chell, 2016) 

Actividades que implican que los productos, servicios y resultados tanto del 

emprendedor como del proceso de innovación generan un valor social que va 

más allá de los efectos directos sobre las partes interesadas.  

(Pierre, 2014)  La identificación y entrega de nuevos servicios que mejoren la calidad de vida 

de las personas y las comunidades, identificando e implementando nuevos 

procesos de integración laboral en el mercado  

(Rill, 2017) Forma creativa para argumentar, empoderar y fortalecer al ciudadano en la toma 

de decisiones frente a las necesidades y complejos retos actuales 

(Matzembacher, 2020) Cómo comprender, capturar, abordar y promover las nuevas acciones para la 

creación de valor a través de los diferentes perfiles de los clientes en relación 

con productos y servicios sostenibles, de campañas de concienciación, 

educación y partes interesadas más centradas y eficientes 

Fuente: Elaboración propia. 

El emprendimiento social conlleva a resaltar agentes de cambio social poseedores de características asociadas 

a la personalidad y el entorno, en una actividad humana donde convergen factores socio-personales, cognitivos 

sobre la base de la educación en materia de emprendimiento económicos, políticos y culturales, que al 

combinarse pueden resultar predictores eficaces de iniciativas emprendedoras (Durán-Aponte, 2015); (Chea l. 

&., 2018). Bajo el enfoque de género, contemplando la forma de entender el concepto en el ámbito 

internacional, identificando una comunidad que apoyan con sentido de pertenencia, afiliación y compromiso ( 

(Austin, 2006); (Nicholls, 2006); (Martin R. y., 2007); (Zahra, 2009); (Rovai, 2002)). 

 

De acuerdo con (Seelos, 2005) el emprendimiento social  ofrece todos los desafíos y recompensas al combinar 

el ingenio del espíritu empresarial tradicional con la misión de cambiar la sociedad, con el emprendimiento 

social se ofrece conocimientos que pueden estimular ideas para estrategias comerciales y formas de 

organización socialmente más aceptables y sostenibles, con un número creciente de iniciativas parecen estar 
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desafiando los obstáculos que impiden que las empresas prestaran servicios a los pobres. Empleando tipos 

novedosos de recursos y combinándolos de nuevas formas, como modelos inspirados de creación de valor. 

Las características del emprendedor social (Espiritu-Olmos R. &.-C., 2015) a través de la teoría de los valores 

universales de Schwartz, propone una estructura de dos dimensiones bipolares. La primera con un polo para la 

apertura al cambio de valores de orden superior (autogestión y estimulación); otro polo de orden superior 

conservación (conformidad, tradición y confianza). La segunda dimensión con un polo donde se encuentra la 

automejora de los valores (logro y autoridad), el otro polo orden superior de auto trascendencia incluye 

universalismo (comprensión, la tolerancia, el aprecio y la protección del bienestar. de todas las personas. Ambas 

dimensiones asociadas a la creación de valor social al potenciar cada una de las características que perfilan al 

emprendedor social.  

Tabla 4. Atributos del emprendedor social. 

Autor Atributos 

  

(Willis, 1996) 

 

Generador de ideas emprendedoras 

(Rovai, 2002) Sentido de pertenencia  

Afiliación  

Compromiso 

(Sullivan Mort G. W., 2003) Creatividad  

Coraje y fuerza ante las dificultades.  

Alto grado de compromiso 

Capacidad para asumir riesgos 

(Martin R. y., 2007) Sensibilidad a la exclusión, la marginación o el sufrimiento de aquellos 

que carecen de medios económicos o influencia política 

(Elkington y Hartigan, 2008);  

(Zahra, 2009) 

Aborda necesidades sociales y ambientales insatisfechas. 

 

(Austin, 2006) Resuelve problemas sociales   

 

(Nga, 2010) 

Amabilidad 

Abierto a ideas 

Autoexigente en el trabajo 

(Patiño Castro, 2016) Carisma 

Fe inquebrantable en el proyecto 

(Dacin, 2011) Moviliza recursos 

(Talić, 2020) Espíritu empresarial al lograr la creación y explotación de oportunidades 

empresariales que contribuyen a la sostenibilidad mediante la generación 

social y ambiental ganancias para otros 

(Espiritu-Olmos R. &.-C., 

2015) 

Valor social, teoría de los valores universales, valores de superación 

personal, autotrascendencia, conservación 

(Durán-Sánchez, 2017) Convergen factores socio-personales, cognitivos, económicos, políticos y 

culturales, que al combinarse pueden resultar como predictores eficaces 

de iniciativas de emprendimiento 

(Pineda, 2017)  Identidad colectiva 

(Chea L. y., 2018) Compromiso Cívico 

Fuente: Elaboración propia 

Metodología 

La investigación se realizó sobre la base de que las realidades son disimiles y se construyen basados en 

experiencias, entornos y elementos externos que contribuyen a esclarecerlas (Luke & Chu, 2013). De acuerdo 

con esta dinámica, el método de investigación se diseña teniendo en cuenta la interacción y observación directa 

de las UPF desarrolladas en el programa Universidad en el Campo de los municipios de Risaralda y Caldas, el 

estudio se centró en las actividades de 40 Unidades Productivas Familiares UPF de 282 existentes en diferentes 
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fases del ciclo productivo; por ello se buscó que la muestra cumpliera con las condiciones de estar en producción 

para observar la interacción en el mercado, la generación de ingresos y empleo sostenible. Cuentan con 

características disimiles entorno y actividades, caracterizadas por actividades de producción agrícola, pecuaria, 

comercialización y procesos agroindustriales y turísticos. 

La investigación busco descubrir las realidades desde los participantes en su contexto local y específico que 

había sido significativo para estos, centrado desde el desarrollo de la teoría a través de la observación, la 

categorización y la asociación de estos ( (Christensen, 2006); (Schumpeter, 1954); (Pittaway, 2005)). El proceso 

de observación e indagación buscó la interacción de los elementos asociados al emprendimiento social donde 

den cuenta del valor social que otorga el enfoque EMES (Defourny J. y., 2012). 

Análisis de resultado 

A pesar de los recursos limitados con que cuentan los emprendedores para el desarrollo de sus propuestas, 

logran avanzar dado que potencian cada uno de los elementos, donde el espíritu empresarial propicia un 

resultado significativo representado en un cambio social para la región. Se observa trabajo continuo, aplicación 

de conocimientos adquiridos en el programa, gestión financiera para mejorar la infraestructura, el 

acompañamiento de la familia como recurso humano de apoyo en las labores de campo, irregularidad en los 

ingresos percibidos, donde la persistencia en sostener la unidad productiva es clave. La similitud en manejo de 

los procesos productivos y resultados se evidencia en la totalidad de los emprendimientos. 

 

Tabla 5. Definición de categorías y análisis 

 

Clúster Categoría Variable Análisis 

Índice 

Económico  

Empleo 

Ingresos 

Permanente 

Aporte a la región 

Empleo formal  

Superior al SMLV 

 

 

De las 40 UPF solo el 43% perciben ingresos 

de manera permanente, al igual se reconoce 

la vinculación laboral de familiares y vecinos. 

Son pocos los empleos formalizados, 

solamente se da para el emprendedor, el 23% 

cuentan con ingresos superiores al salario 

mínimo legal vigente SMLV, lo que implica 

un bajo impacto, de acuerdo con la 

indagación el emprendedor prefiere repartir 

los ingresos entre los vinculados. 

Las utilidades resultantes de la producción y 

posterior venta son retornadas a la UPF con 

el objetivo de mejor y avanzar en el proceso. 

Parte de la producción queda en la región para 

el consumo de las familias, dándose un 

proceso de autoconsumo, también se generan 

alianzas para intercambio de producciones, 

constituyendo un elemento de economía 

incipiente. 

Índice 

Ambiental 

Medio 

Ambiente 

Manejo de residuos 

Manejo de cuencas 

Arborización 

Capacitación 

 

Se reconoce la evolución que se viene 

generando desde lo ambiental, gran parte de 

ello se debe al pensum académico, que lleva 

a adquirir conocimientos de manejo de 

residuos sólidos, buenas prácticas medio 

ambientales, aprovechamiento para 

compostaje y venta. Las buenas prácticas 

medio ambientales se convierten en modelo a 

seguir dentro de la región. 
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Índice social Cohesión social 

Conocimiento 

Formación comunidad 

Vinculación comunidad 

Alianzas 

Apoyo vecindario 

Aporte universidad 

Avance regional 

Los procesos académicos potencian 

habilidades, donde el liderazgo conlleva a 

reconocer a la comunidad para ser vinculada 

en actividades de campo, incluyendo 

capacitaciones donde se comparte los 

conocimientos adquiridos en la universidad. 

Los conocimientos permiten el desarrollo de 

competencias argumentativas y toma de 

decisión necesarias para la gestión 

empresarial, donde se hace visible las 

alianzas, toma de riesgo frente a elementos 

financieros, buscando la viabilidad 

económica y social de los emprendimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La tabla 5 presenta las variables que fueron agrupadas en 3 clúster al cual pertenecen y su aporte a la 

cuantificación del valor social de las UPF que hacen parte del programa universidad en el campo. Se destaca 

que el índice económico no cuenta con variables explicativamente altas, esto considerando  que los empleos no 

son formales, no son permanentes, donde el aporte económico  al desarrollo regional es poco,  no cuentan con 

ingresos que superen el salario mínimo mensual legal vigente; caso contrario sucede con los índices ambientales 

y social, si cuentan con variables que pueden explicar el valor social, así, el manejo de residuos sólidos y la 

arborización explicación el valor social de las UPF en un 77,5% destacando la importancia del desarrollo 

sostenible en la adquisición de valor social para las comunidades. Frente al índice medioambiental permite 

inferir cómo se establecen en la práctica la relación entre los procesos educativos en el campo con el manejo 

medioambiental, traducidos en buenas prácticas agrícolas BPA, conceptos de ética y responsabilidad con el 

medio ambiente, manejo adecuado de escasos recursos, aprovechamiento de manejo residuos, que en muchos 

casos son reciclados o transformados en nuevos productos para ser compartidos o aprovechados por la 

comunidad.  

De otro lado, el apoyo de los vecinos explica el impulso del valor social en un 100% lo que concuerda con la 

teoría, siguiendo a (Korsgaard, 2011) el desarrollo de las personas se encuentra influenciado por las 

interrelaciones que tienen con sus pares.  Finalmente, se destaca que el aporte de la universidad en la 

transformación social de los individuos se explica en un 97,5%, lo que concuerda con (Sinkovics, 2014) y 

Ashoka (2016), donde sugieren que, ante mejoras en la educación de la población, mejor va a comportarse en 

el largo plazo su valor social, de hecho, la cohesión social parte de la premisa de las interrelaciones entre sujetos 

y elementos del desarrollo educativo de estos y el medio. 

. 

Los resultados son coherentes con lo observado en la interacción directa con los participantes y su entorno, al 

encontrarse en las Unidades Productivas Familiares UPF el aporte de la comunidad y principalmente entre los 

estudiantes, se apoyan en el proceso tanto al momento de formular, implementar y ejecutar el proyecto 

productivo como también en las actividades posteriores como la comercialización y nuevas negociaciones.  

Buscan estrategias, vínculos, alianzas con regiones cercanas y no se desarticulan de las entidades publico 

privadas que los iniciaron. Trasciende las propuestas con valores agregados con nuevas líneas de producción, 

con labores de campo amigables con el medio ambiente, caso es en la transformación de residuos orgánicos en 

abonos que son intercambiados en otras UPF.  

Conclusiones 

Si bien las UPF del programa universidad en el campo no fueron basadas en un constructo de emprendimiento 

social, si llamo la atención indagar sobre sus posibles implicaciones y aportes a la gran propuesta que significa 

el emprendimiento social y su resultado traducido en la creación de valor social. Se hace visible la construcción 

colectiva de sociedad en el entorno rural analizado, donde la oportunidad y necesidades no asistidas son los 

factores motivadores para generar cambio. A pesar de que los hallazgos permiten inferir sobre el avance en 

algunos elementos fundantes del emprendimiento social y ante todo como las actividades rurales investigadas 
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son generadoras de valor social en elementos como el social, medio ambiente, algún grado de innovación, pero 

ante todo la identificación de cambio social e impacto a las comunidades  

Es de reconocer que en Colombia el tema aún no se trata con la fuerza que amerita,se espera avances a partir 

de la promulgación CONPES-4011. Política Nacional de Emprendimiento (CONPES, 2020) donde se pretende 

potenciar el ecosistema emprendedor como un espacio para la creación, sostenimiento y desarrollo de 

emprendimientos que contribuyan a la productividad y desarrollo del país. El Gobierno nacional, en alianza con 

actores del sector privado y la academia, trabajará por generar espacios de articulación que permitan desarrollar 

programas o iniciativas que propendan por la innovación y el fortalecimiento de los modelos de negocios en las 

empresas e iniciativas productivas.  

Es difícil estandarizar resultados que den cuenta de un valor social total, dada la vulnerabilidad de las regiones 

rurales colombianas, donde el concepto de sostenibilidad en el valor social es difícil concebirlo, reconociendo 

sí la potencialidad natural, humana y la importancia que tienen los campesinos en la economía de la región. Se 

registra como las UPF del programa universidad en el campo procuran un acercamiento a lo propuesto por    el 

emprendimiento social en la agricultura bajo tres pilares (Di Iacovo, 2009) “empleo, educación y misión social”, 

con puestos de trabajo, actividades educativas puntuales y de larga duración que están directamente vinculadas 

al entorno agrícola y al medio rural, desarrollen conocimientos, habilidades y la relación con el campo y la 

naturaleza y la viabilidad de las zonas rurales.  

No obstante, cabe señalar como la educación es pilar para desarrollar actividades económicas y sociales para 

ser encaminadas hacia el emprendimiento social, se puede inferir que el programa universidad en el campo una 

estrategia de oportunidad a fortalecer el desarrollo rural a partir de la educación superior, donde se incentiva la 

participación en los procesos de producción a través de la implementación de UPF, se potencian la utilización 

de recursos, cambio positivo en el entorno,  empleo durante el ciclo de vida de la unidad productiva, distribución 

de pequeños ingresos, fomento a la integración social, contribución a la relación campo y naturaleza. 

La potencialidad que tiene la ruralidad colombiana para el desarrollo del emprendimiento social y generación 

de valor social posibilitando un cambio social.  (Núñez, 2010) sostiene que la creación del valor hace una gran 

diferencia entre problemas sociales y privados a ser resueltos, y por ende, el valor social y privado creado como 

consecuencia de la solución novedosa. La contribución de Amartya Sen sobre la noción de capacidades 

humanas y su contraparte, las privaciones, amplia el ámbito de información en el cual la determinación del 

valor social puede ser basado, sugiriendo métricas potenciales para la creación del valor que van más allá del 

valor del dinero del consumidor y que producen valor.  
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