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estos arrojaron mejores resultados en rendimiento por ha que equivale a 3.265 kg y 30 vainas 

por planta.  

 

 

Figura 5. Número de vainas por planta. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados encontrados, concuerdan con los reportados por Casanova, Solarte y Checa 

(2011), en donde evaluaron cuatro densidades de siembra en siete líneas promisorias de arveja 

(Pisum sativum L.), concluyendo que los rendimientos en vaina verde fueron afectados 

negativamente por la mayor densidad de siembra, ya que al aumentarse la densidad en 

población los rendimientos en vaina verde disminuyen. Por otra parte Morris (2004), evaluó 

líneas de siembra con guisantes comerciales y su relación con rendimientos, determinando que 

al disminuirse la densidad de siembra aumentan el número de nodos productivos y vainas. 
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De igual manera Fuentes (1980) y Zarate et al. (2012), con guisantes, obtuvieron 

resultados similares cuando probaron diferentes densidades de siembra, con un descenso en la 

producción y en el número de por planta, como consecuencia al aumento de la densidad de 

plantación. Lo anterior puede estar relacionado con el aumento del sombreado entre plantas y 

con ello disminución del índice de la tasa fotosintética. La producción por planta es 

directamente proporcional a la fotosíntesis. Realizada por la misma, hasta que la planta alcance 

un punto máximo de producción (Andriolo, 1999). Por otra parte hay mayor competencia entre 

plantas cuando hay mayor densidad, principalmente por el agua y nutrientes (Azpilicueta et 

al., 2012). 

 

8.4. Conclusiones 

Las diferentes densidades de siembra evaluadas mostraron diferencias significativa con 

respecto al T3 con una distancia de 80 cm entre surco y 20 cm entre plantas y una densidad de 

(55.555 plantas); obtuvo un mejor rendimiento en vaina verde (RENVV) a diferencia de los 

otros tratamientos, lo que indica que las hileras con doble surco pueden generar un mayor 

rendimiento por hectárea a comparación de la siembra tradicional en hilera sencilla. 
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9. COMPONENTE DE LIDERAZGO SOCIAL, POLÍTICO Y PRODUCTIVO 

9.1. Descripción del Impacto social 

El impacto social hace referencia a todos aquellos cambios positivos que el proyecto logre 

generar en la vereda, y de esta manera se familiaricen con la ejecución de este proyecto que 

fue de beneficios para la comunidad. 

 

El impacto social del proyecto productivo tuvo como finalidad ser un ejemplo para la 

comunidad logrando demostrar que si se puede implementar estos tipos de cultivos, esto se 

logró mediante charlas de extensión rural a productores de la zona, además con la Junta de 

Acción Comunal se logró generar conocimiento en la vereda Caliches, haciendo uso de los 

recursos que se encontraron disponibles en la zona y evaluando las condiciones agroclimáticas 

de la región gracias a la estación meteorológica que se encuentra en la vereda. Esto se logró 

mediante charlas de extensión rural que se desarrollaron en colegios y cooperativa del 

municipio y ha jóvenes y adultos de la vereda, y entiendan la importancia de las nuevas técnicas 

que brinda la agricultura para la obtención de productos de buena calidad, (ver Tabla 11) 

Tabla 11. Componente social, acompañamiento a productores de la región. 

Capacitaciones  Lugar  Participantes  

Registro de 

datos 

Coagroncalia 43 

Cultivos de 

mora 

Vereda San 

Miguel  

43 

MIPE Babilonia  2 

Monitoreos y 

sanidad 

Caliches y la 

unión  

5 

Asesoramiento 

proyecto de 

mora 

Fondo 

emprender 

SENA 

2 

Fuente: elaboración propia.  
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El componente social en la zona de ejecución del proyecto productivo ha sido un factor 

de gran importancia que se ha brindado a los agricultores de la región gracias a la asistencia 

técnica, capacitaciones, visitas a cultivos y acompañamiento, han generado una gran aceptación 

por parte de los productores de mora (Rubus ulmifolius). Además los productores de esta fruta 

están asociados y cuentan con una cooperativa llamada Coagronvalia (Cooperativa 

Agropecuaria de Ragonvalia) , planta de agroindustria despulpadora de frutas que se cultivan 

en la región, con el objetivo de darle valor agregado a sus productos frutícolas, despulpado 

todo tipo de fruta cultivada en la región y siendo empacada al vacío con etiqueta propia. 

Además todas las fincas están en proceso de certificación en las buenas prácticas agrícolas 

(BPA) y cuentan con el apoyo de una cooperativa alemana DEUTSCHE 

ZUSAMMENARBEIT (Programa Promoción del Desarrollo Económico Sostenible 

PRODES/GIZ, Asofrucol y el ICA. 

 

Los miembros de la cooperativa alemana, extendió la invitación de trabajar de la mano 

con los otros ingenieros agrónomos en dar asistencia técnica en todas las fincas del municipio. 

El apoyo se enfocó más en la parte de fortalecimiento de llenado registros como: aplicación de 

funguicidas y plaguicidas, labores culturales entre otros; siendo estos requisitos importantes 

para la certificación de sus fincas en las BPA, por el cual los productores no tenían 

conocimiento sobre la importancia de la utilización de los registros de las actividades propias 

del manejo del cultivo. 

 

Se apoyó un proyecto productivo con un productor de mora de la vereda para generar 

una asociación y tenía como objetivo pasar el proyecto a Fondo Emprender por medio del Sena 

y la empresa Alemana GIZ. Se asistió a la reunión en el municipio de Ragonvalia en la cual 
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consistía en proponer una idea de negocio para generar empresa, el cual llevando como título 

el proyecto establecimiento de (10.000 m2) de mora (Rubus glaucus) variedad mora uva, 

implementando las buenas prácticas agrícolas en el municipio de Ragonvalia vereda Caliches, 

Norte de Santander. 

 

9.2. Impacto económico 

El impacto económico que se generó gracias al consumo de los bienes y servicios, a partir de 

estos se obtienen los ingresos y egresos que se generaron a partir del proyecto. 

Desde la preparación del terreno hasta la cosecha se generaron 145 jornales de trabajo 

que fueron pagados a $ 25.000/jornal (8 horas diarias), también se generaron oportunidades de 

trabajo a las mujeres en las actividades de cosecha y pos-cosecha, siendo las mujeres más 

cuidadosas en la realización de estas actividades. 

 

9.3. Impacto ambiental 

En la ejecución del proyecto productivo se procuró mitigar al máximo el impacto ambiental 

que este puede ocasionar, de esta manera se implementaron algunas actividades para mitigar el 

efecto ocasionado por la implementación del proyecto como la protección de fuentes hídricas 

realizando siembra de plantas que contribuyan a la conservación del agua como lo es la planta 

de nacedero (Trichanthera gigantea) sembrando 1.200 plantas en las cuatro fuentes hídricas 

siendo realizada esta actividad por el líder del proyecto productivo. Al desarrollar cada 

actividad agronómica se realizó una explicación del porqué, el para qué, y como ejecutar dicha 

actividad al personal encargado de la labor. 
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Uno de los trabajos que más se ejecutan en la vereda para el sustento económico de las 

familias es la tala de árboles para la obtención de carbón de madera, siendo esta actividad una 

de las grandes causas de impacto ambiental en la región, además en la vereda se cuenta con 

grandes fuentes hídricas las cuales se ven afectadas por estas actividades de deforestación. 

 

Con la implementación del proyecto se logró generar estrategias de trabajo que sean 

respetuosas con el medio ambiente y poder erradicar esa problemática que pone en riesgo la 

pérdida de las fuentes hídricas de la región. Además con estas estrategias se logró un impacto 

positivo, creando conciencia en cada una las personas que practican este tipo de trabajo. En el 

primer ciclo de producción en la etapa de cosecha se identificaron cuatro fuentes hídricas en el 

lote: una en la parte central del lote, estas naciente se delimitaron principalmente en la parte 

central que es la de mayor caudal de agua. Se procedió a medir 2 m a lado y lado de la naciente 

y se sembraron plantas como: nacedero (Trichanthera gigantea) permitiendo reducir la erosión 

del suelo y conservando el agua. Planta de rascadera (Elephant ear) o (Xanthosoma 

sagittifolium) además se caracteriza por producir agua y conserva la humedad del suelo. 

 

9.4. Cuantificación del componente 

Para la cuantificación del impacto del proyecto en extensión y capacitaciones relacionadas al 

proyecto se realizaron formatos en donde se registraban los datos personales de los asistentes 

(Ver anexo 1). 
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10. COMPONENTE DE EMPRESARIZACIÓN DEL CAMPO 

10.1. Importancia económica del cultivo 

La mayoría de la arveja fresca y seca se destina al consumo humano, y a la industria de 

alimentos balanceados para animales. En algunos países, especialmente europeos, se siembra 

arveja para el consumo animal en fresco o para ensilaje. Desde el año 2002, en Estados Unidos 

se ha incrementado notablemente el cultivo de la arveja para atender la demanda de los 

mercados externos. 

 

Cifras de la FAO indican que la producción mundial de arveja fresca en el 2008, fue de 

8,4 millones de toneladas, siendo China el primer productor, seguida de India y Estados Unidos 

y Colombia figuró en el puesto 25 entre 95 países productores de arveja fresca. Los principales 

exportadores son Guatemala, Francia y China. En el 2008 se comercializaron en el mercado 

mundial 228.000 t de arveja fresca. Los principales importadores de arveja fresca son Bélgica, 

Estados Unidos, Holanda, Japón, Reino Unido y Malasia (FAO, 2008). 

 

A nivel mundial la oferta de arveja se concentra principalmente en países como Canadá, 

Rusia, Francia, China, India, Estados Unidos y otros que participan en menor cantidad, como 

se muestra en la Figura 6. La principal región productora de arveja en el mundo es Europa 

occidental (Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Francia). Este último país lidera a las 

naciones de Europa Occidental con rendimientos sumamente elevados cercanos a los 5.000 

kg/ha, mientras que Alemania y Dinamarca alcanzan los 3.700 kg/ha. Todos estos países en 

conjunto producen el 30 % del volumen total mundial que asciende a 10’585.825 t distribuidas 

en una superficie cercana a las 6´215.000 ha, según datos de FAOSTAT (2012), en la siguiente 

Figura 6, se puede observar la producción mundial de arveja. 
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Figura 6. Producción mundial de arveja en el año 2010.  

Fuente: Modificado de: (FOASTAT, 2012). 

 

Reportes de (Legiscomex, 2009), menciona importaciones de arveja seca en nuestro 

país, en los años 2009 con 36.396 t y en 2010 con 40.998 t, lo cual nos indica que el consumo 

interno de arveja en Colombia tiende a aumentar. Estos reportes corroboran lo mencionado por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el año 2000 lo cual enfatiza, en que la tasa 

del crecimiento del consumo interno de arveja es de 1.4 % anualmente, además que la 

producción nacional solo abastece un 35 % del consumo total, lo cual es una oportunidad para 

la contribución de la oferta nacional. 

 

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2014) del DANE, durante el año 2013 

se cultivaron en Colombia 34.441 ha, de las cuales se cosecharon 22.896 ha, arrojando una 

producción de 100.451 t. El departamento de Nariño fue el mayor, con 57.116 t, seguido en 

menor proporción por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. A continuación 
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se muestra la Figura 7, la producción de arveja en los departamentos más representativos en el 

país (ENA, 2014). 

 

Figura 7. Producción de arveja a nivel nacional. 

Fuente: adaptado de (DANE-ENA, 2014). 

 

En el departamento de Norte de Santander está conformado por 40 municipios de los cuales 

para la provincia de Pamplona el área sembrada de arveja tecnificada para el año 2008 fue de 

73 ha, con una producción de 584 t representando el 46,23 % de la producción total del 

departamento, siendo producida en la vereda Monteadentro, siendo una alternativa para el 

desarrollo de la economía local, y la generación de empleo e ingresos, la zona posee óptimas 

condiciones para la implementación de arveja variedad Santa Isabel y Rabo de Gallo. 

 

En el municipio donde se realizó la implementación del proyecto cuenta con las 

condiciones óptimas de temperatura que oscila desde los 18 ºC a 22 ºC y una altitud de 1.700 

m.s.n.m., permitiendo la ejecución del proyecto. En esta zona no se implementa este cultivo en 
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grandes extensiones porque se desconoce su manejo agronómico, esta leguminosa exótica es 

cultivada por campesinos en pequeñas áreas de manera artesanal para su propio consumo y en 

pocas ocasiones lo venden en las plazas de mercado de la zona, también se incluyen los 

municipios de Chinácota, Toledo, Herrán, donde se cultiva de manera artesanal. 

 

En el proyecto los picos de cosecha se dieron en el mes de diciembre correspondiente 

al primer ciclo, y en mes de junio del año 2017 correspondiente al segundo ciclo de producción. 

La comercialización se realizó en el centro de abastos en la ciudad de Cúcuta y en los mercados 

locales del municipio de Chinácona principalmente en la plaza de mercado, supermercados y 

venta puerta a puerta directamente al consumidor. 

 

10.2. Comercialización 

La identificación de los canales de comercialización permite analizar e investigar los diferentes 

intermediarios, detallistas si es el caso y a los clientes. Los canales de comercialización surgen 

a partir de las necesidades que son requeridas por el consumidor para la obtención del producto 

o servicio, de esta manera se busca lograr que el producto llegue al consumidor de la mejor 

manera logrando la satisfacción de los clientes. En la siguiente Figura 8, se muestran los canales 

de comercialización empleados en el proyecto. 
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Figura 8. Canales de comercialización  

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a la Figura 8, anterior en el proceso que se llevó a cabo en la comercialización del 

producto de interés consistió en vender a mayoristas (centro de abastos en Cúcuta, plaza de 

mercado en Chinácota) y minoristas (supermercados, tiendas y restaurantes), además se vendió 

arveja fresca desgranada empacada al vacío en bolsas trasparentes de libra, estas vendiéndose 

directamente al consumidor final. 

 

Los medios de transporte para el producto consistió en camioneta empacando la arveja 

verde fresca en costales de nylon con capacidad de 50 kg y la arveja desgranada empacada en 

baldes de capacidad de 15 kg. 

 

La clasificación consistió en dar un mejor manejo de pos cosecha, seleccionando la 

arveja con más manchas del hongo de Ascochyta pisi para ser desgranada y empacada en bolsas, 
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esto se hizo con el fin obtener un mayor precio y reducir las pérdidas a causa de este hongo, 

además se dio un valor agregado al producto logrando vender esta arveja desgranada al doble 

del precio de la arveja verde en vaina. 

 

10.3. Análisis financiero y flujo de caja 

El plan de producción del proyecto productivo de arveja en zona de origen se ejecutó en un 

tiempo de 9 meses, y la primera cosecha se obtuvo a los 4 meses, desde el inicio de la siembra 

hasta la cosecha. El ciclo completo del cultivo de arveja es de 4 meses. En el proyecto se 

realizaron dos cultivos de 0,5 ha hasta completar los 9 meses que duro el proyecto hasta su fase 

final, en los dos ciclos implementados se tenía presupuestado un volumen de producción de 

3.500 kg/ha de los cuales se comercializo en costales de 50 kg. 

 

Los costos de producción son todos gastos necesarios que se invierten en la 

implementación y ejecución del proyecto, entre estos se encuentran los costos directos todo lo 

que involucra la mano de obra, insumos, materiales y herramientas, fletes y transporte; y los 

costos indirectos como arriendo, administración, asistencia técnica e imprevistos. Por el cual 

el proyecto tiene un costo de producción de $ 8´909.300. 

 

El punto de equilibrio determina el volumen de producción que cubre la totalidad de 

los costos del mismo, cuya característica principal es presentar una utilidad igual a $0. 

Mediante la herramienta “buscar objetivo” del software Excel, se logró determinar que el punto 

de equilibrio del proyecto son 2.969,1 kg de arveja, este volumen de producción generaría un 

ingreso de $ 8´907.300 los cuales cubren la inversión del proyecto. A continuación se muestra 

en la Tabla 12, el resumen financiero del presente proyecto. 
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Tabla 12. Resumen financiero para el cultivo de arveja (Pisum sativum L.) en un año. 

RESUMEN FINANCIERO 

DESCRIPCION  CICLO 1 2016 CICLO 2, 2017 TOTAL 

COSTOS DIRECTOS 

Mano de obra $ 1’975.000 $ 1’450.000 $ 3’425.000 

Insumos $ 1’063.250 $ 766.250 $ 1’829.500 

Materiales y herramientas $ 1’544.800 $ 0 $ 1’544.800 

Flete y transporte  $ 510.000 $ 310.000 $ 820.000 

Total costos directos  $ 5’093.050 $ 2’526.250 $ 7’619.300 

COSTOS INDIRECTOS 

Arrendamiento de la tierra $ 300.000 $ 0 $ 300.000 

Administración  $ 80.000 $ 100.000 $ 180.000 

Asistencia técnica $ 80.000 $ 100.000 $ 180.000 

Comunicaciones  $ 80.000 $ 100.000 $ 180.000 

Imprevistos  $ 225.000 $ 225.000 $ 450.000 

Total costos indirectos  $ 765.000 $ 525.000 $ 1’290.000 

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO $ 8’909.300 

INGRESOS/VENTAS  $ 1’727.000 $ 3’490.000  $ 5’217.000 

FLUJO DE CAJA NETO PROYECTO $ 

Fuente: elaboración propia.  

 

Para la evaluación económica y financiera se usaron como indicadores de medición la VAN 

(Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Interna de Retorno) y la relación costo beneficio. Los 

resultados obtenidos se expresan en la Tabla 14. 

 

10.4. Resultados evaluación económica y financiera 

De acuerdo a los resultados reportados en la Tabla 12, son negativos debido a que la producción 

proyectada se vio significativamente disminuida motivo por el cual no se logró obtener lo que 

se tenía estimado para alcanzar el punto de equilibrio y generar rentabilidad a consecuencia de 

las altas precipitaciones y a los factores abióticos que conllevaron a la proliferación de 

enfermedades como lo fue el hongo de Ascochyta pisi. 

 

Tabla 13. Resultados de la evaluación económica y financiera 
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TIR -13 % 

VAN -$ 4.029.633,64 

TASA DE INTERES 3 % 

Fuente: elaboración propia. 

 

10.5. Identificación de nuevos proyectos de emprendimientos 

A pesar de las problemáticas que se presentaron en el desarrollo del proyecto productivo, los 

productores de la vereda han manifestado su interés en este cultivo. Productores de mora han 

querido replicar este cultivo por lo cual han solicitado asesoramiento técnico para 

implementarlo con el manejo agronómico apropiado, generando rentabilidad en tiempos de 

bajas precipitaciones. Además con el señor Víctor Enrique Gélvez productor de mora, se pasó 

un proyecto productivo a Fondo Emprender y el SENA para la implementación de un cultivo 

de mora con sistema de riego por goteo (fertirriego), aplicando las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA). 

 

10.6. Identificación de aliados para nuevos emprendimientos 

En el municipio y en el departamento existen aliados que pueden apoyar proyectos de 

emprendimiento para el fortalecimiento del agro en la región, existiendo entidades financieras, 

proveedores, entidades gubernamentales que pueden generar cambio en ideas de 

emprendimiento fortaleciendo todo el manejo económico que conlleva la parte agronómica 

como lo es la compra de materiales para la ejecución de proyectos, comercialización y 

financiación. En la Figura 9, se observa la identificación de los posibles aliados que existen en 

la región que pueden contribuir al desarrollo de proyectos productivos. 
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Figura 9. Identificación de aliados para futuros proyectos de arveja en la región.  

Fuente: elaboración propia. 

 

10.7. Evaluación de la continuidad del proyecto productivo 

Las oportunidades de continuar con el proyecto es alta a pesar de los resultados obtenidos de 

acuerdo a la evaluación económica, el cual indican que este cultivo no es rentable, pero es de 

tener en cuenta que este cultivo puede generar rentabilidad en épocas de bajas precipitaciones 

siendo estas condiciones las más óptimas para su buen desarrollo y rendimiento. Además es 

importante mencionar que la ubicación estratégica del municipio permite una fácil 

comercialización en la ciudad de Cúcuta, Pamplona y Chinácota. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 En la ejecución del proyecto productivo se logró dar a conocer a los agricultores y 

productores de carbón vegetal la importancia de las diferentes alternativas tecnológicas 

en la producción sostenible de un producto de calidad, logrando la adopción de este 

producto y poder ser replicado en la vereda. 

 

 Mediante capacitaciones y visitas técnicas a los productores en sus fincas, se logró 

fortalecer el conocimiento empírico en el campo agrícola enfocado en la producción de 

arveja y fortalecimiento en cultivos de la zona.  

 

 En la evaluación de la determinación de la densidad de siembra apropiada para la 

variedad regional de arveja Rabo de Gallo correspondió al T3 (80 cm entre surcos y 20 

cm entre plantas) con un total de 55.555 plantas/ha arrojado un rendimiento de 3.265 

kg de arveja fresca en vaina, siendo esta la mejor densidad de siembra para el municipio 

de Ragonvalia. 

 

 Los resultados en la rentabilidad financiera del proyecto no fueron satisfactorios a causa 

de las condiciones de altas precipitaciones que se presentaron en el desarrollo del 

proyecto, pero se logró identificar cual es el material que se adapta a las condiciones de 

la zona, logrando obtener mejores resultados en épocas de bajas precipitaciones.  
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Anexo 4. Amarre de plantas con hilaza al tutorado, plateo y control de arvenses  

    

Fuente: registro fotográfico propio 

Anexo 5. Actividades de asistencia técnica a productores de mora (Rubus ulmifolius) y 

cooperativa Coagronvalia 

    

Fuente: registro fotográfico propio 

Anexo 6. Cosecha y post-cosecha  

    

Fuente: registro fotográfico propio 
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Anexo 7. Plagas y enfermedades limitantes en arveja 

    

Fuente: registro fotográfico propio. 

Anexo 8. Método de aforo, cuadrante con tubos de PCV para identificación de arvenses  

 

Fuente: registro fotográfico propia 

Anexo 9. Listados de asistencia de extensiones técnicas 

 

Fuente: elaboración propia 


