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Resumen

Valencia de Jesús, es un corregimiento ubi-
cado al suroriente, del caso urbano de Va-
lledupar, que desde décadas anteriores se 
extrae arcilla, para la elaboración de ladrillos, 
al igual de otras actividades agrícolas, tales 
como ganadería, Palma Africana. La inves-
tigación se centró en los planteamientos de 
Durston (2000) sobre Capital Social y Brenuen 
(2011) sobre competitividad empresarial. El 
objetivo del proyecto se centra en Establecer 
la influencia del capital social en las organiza-
ciones del tercer sector productoras de ladri-
llo de Valencia de Jesús, Cesar. Se destaca 
sobre los resultados que las organizaciones 
campesinas de tercer sector dedicadas a 
la elaboración de ladrillo que en su mayoría 
poseen un perfil organizacional, con graves 
falencias en lo burocrático, racional y relacio-
nes humanas fraccionando la eficiencia de 
los elementos del capital social tales como 
trabajo en equipo, solidaridad y confianza. 
Además de lo anterior, posee en su perfil de 
competitividad.

Palabras claves: Capital Social, Competi-
tividad empresarial, Minería de Materiales de 
Construcción y Organizaciones campesinas 
del tercer sector.

Abstract

Valencia de Jesús, is a corregimiento located 
to the south of the urban case of Valledupar, 
that from previous decades is extracted clay, 
for the elaboration of bricks, as well as other 
agricultural activities, such as livestock, Afri-
can Palm. The research focused on Durston’s 
(2000) proposals on Social Capital and Bre-
nuen (2011) on business competitiveness. The 
objective of the project is to establish the in-
fluence of social capital on the organizations 
of the third sector producing brick of Valencia 
de Jesús, Cesar. It is highlighted on the results 
that third sector peasant organizations dedi-
cated to the elaboration of brick that in their 
majority have an organizational profile, with 
serious shortcomings in the bureaucratic, ra-
tional and human relations fractionating the 
efficiency of the elements of social capital 
such as work In team, solidarity and trust. In 
addition to the above, it has in its competiti-
veness profile.

Key words: Social capital, Business Com-
petitiveness, Construction Materials Mi-
ning and Third Sector Farmers’ Organiza-
tions
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INTRODUCCIÓN

Valencia de Jesús, es un corregimiento ubi-
cado al suroriente, del caso urbano de Va-
lledupar, que desde décadas anteriores se 
extrae arcilla, para la elaboración de ladrillos, 
al igual de otras actividades agrícolas, tales 
como ganadería, Palma Africana. La inves-
tigación se centró en los planteamientos de 
Durston (2000) sobre Capital Social y Brenuen 
(2011) sobre competitividad empresarial. El 
objetivo del proyecto se centra en Establecer 
la influencia del capital social en las organiza-
ciones del tercer sector productoras de ladri-
llo de Valencia de Jesús, Cesar.

METODOLOGÍA

A continuación, exponemos el marco me-
todológico, de este estudio el cual fue aco-
modado bajo el abrigo de la Investigación 
Cuantitativa.

Tipo de Estudio: 

Explicativo. Este tipo de estudio, intenta ex-
plicar la causa- efecto de un fenómeno de 
investigación, con alta fortaleza en lo expe-
rimental, sin embargo, a pesar de lo exacto 
de su definición, posee divergencias, como lo 
plantea Jiménez:

Se reconocen dos tipos principales de estu-
dios explicativos: los experimentales y los 
observacionales. En los primeros el investiga-
dor utiliza la experimentación para someter a 
prueba sus hipótesis. En los segundos el inves-
tigador organiza la observación de datos de 
manera tal que le permita también verificar o 
refutar hipótesis. (Mendoza, 2002).

Muestra: 

Población: Para este caso la población fue-
ron los 31 miembros de una organización de 
tercer sector, 

En donde Z determina un grado de confianza 
del 95%, con un error muestral del 5%, P pro-
babilidad de ocurrencia y Q probabilidad de 
no ocurrencia.

Reemplazando:

n=
(Z²pqN)

(Ne² + Z²pq) 

n= = 28.7(1,962.0,5.0,5)
(31.0,052.0.5.0.5)

Tipo de Diseño
 
La investigación a efectuar es un estudio ex-
ploratorio, es decir se realizará un análisis de 
las capacidades colectivas de capital social 
y competitividad de los miembros de las or-
ganizaciones de tercer sector en Valencia de 
Jesús, Cesar.
Lo primero que se delimita, es la población 
para determinar la muestra. Para la escogen-
cia de la muestra se realizó un muestreo alea-
torio con un error máximo del 5% y un nivel 
deseado de confianza del 95% 

Dentro de las técnicas de recolección de da-
tos primarios, se pueden mencionar a la ob-
servación, la entrevista y la encuesta. Para la 
presente investigación se hizo uso de un cues-
tionario de preguntas para evaluar factores 
psicosociales, y con ello organizar informa-
ción de los sujetos y sus actividades.

Los instrumentos a utilizar son: Encuesta de 
Caracterización Social y Descripción de Ca-
pital Social para Matriz Dofa Organizacional y 
una matriz Dofa para recrear el Perfil de Com-
petitividad Encuesta de Capital Social Entre-
vistas Focales

Procedimiento
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El procedimiento comenzó con acercamien-
tos con las organizaciones mineras de tercer 
sector, dedicadas a la producción de ladrillo 
en Valencia de Jesús, posteriormente se es-
tablecieron cuantas habían, luego se intentó 
entablar planes de trabajo con todas, pero 
solo se puedo acceder a una de ellas, con el 
acceso a dicha organización se suministró el 
formulario o cuestionario a los miembros de la 
asociación en el mes de diciembre de 2.013, 
luego se aplicaron entrevistas focales a líde-
res de la asociación y miembros del gobierno, 
así como a empresarios del sector de la cons-
trucción.

RESULTADOS

A nivel de minería, el departamento del Ce-
sar, es el segundo a nivel de Colombia, en 
producción de Carbón a cielo abierto, des-
de el 2.003, este tipo de minería es el principal 
renglón de la economía, desplazando a la 
ganadería, renglón tradicional, el contraste, 
es que aquella minería, es aprovechada por 
multinacionales extranjeras, que como es ló-
gico, eso ha hecho que Valledupar, sea un 
centro de comunicaciones, negocios y de re-
sidencia, incrementando como consecuen-
cia la construcción de viviendas, situación 
que debería ser vista como una oportunidad 
para los alfareros, areneros, gravilleros, para 
impulsar el mejoramiento de sus economías.

El contexto actual referente a la producción, 
está determinado por una actividad extracti-
va llevada a cabo hace más de 50 años, solo 
a partir de la aplicación del nuevo código de 
Minas, sancionado en el año 2.001, estableció 
la necesidad de formalizar la minería en cual-
quiera de las escalas, más en pequeña esca-
la, ya que aún es una actividad económica 
de subsistencia, a raíz de esta necesidad, en 
el año 2.007 nace la Cooperativa de Arcillas 
del Cesar (COOARCILLAS),  junto a ella existe 
una organización encargada de la  explota-
ción del mismo mineral, en otro yacimiento de 

nombre Cooperativa Multiactiva de Valencia 
de Jesús (COOMULAVAL), la cual trabaja en 
un punto cercano denominado El Cielo.

Cooarcillas, en este momento es la propie-
taria del título minero, el cual potestad legal 
para la extracción y aprovechamiento de 
cualquier mineral, como mecanismo de disi-
dencia en el año 2.009, se origina ASOALVAL 
(Asociación de Arcillas de Valencia  de Je-
sús), el producto principal es la elaboración 
de ladrillo artesanal, el tipo de explotación 
es el de minería a cielo abierto por medio del 
sistema de canteras;  la explotación cubre 9 
hectáreas de 12 posibles en el interior de esta 
área de explotación existen 40 hornos, cada 
familia es propietaria de 1, es decir hay 40 fa-
milias propietarias de hornos en total y a su 
vez, estos están repartidos en 20 hornos para 
cada organización, el sistema de producción 
es complejo, ya que producen a través de 
encargo, por tal motivo cada horno quema 
mensualmente en promedio unos 10.000 ladri-
llos.

De acuerdo con el Censo minero, aplicado 
en el 2.011, en el departamento del Cesar, 
existen 8 cooperativas y 12 asociaciones de-
dicadas a la minería, en la jurisdicción de Va-
lledupar, operan 3 asociaciones y 2 coopera-
tivas. Norcontrol (2011).

Perfil Organizacional.

Basado en los planteamientos de Lugo (2012), 
basado en Ortega, se elaboró un modelo de 
evaluación organizacional, inspirado en las 
dimensiones organizacionales y en la matriz 
DOFA. Estas consisten en cinco categorías, 
racional, burocrática, relaciones humanas, 
simbólica y política. Estas categorías, están a 
su vez, enmarcadas con relación de la Teoría 
Burocrática de Weber. Además de las dimen-
siones, se usan indicadores conceptuales ta-
les como, concepciones y valores, acciones, 
planeación, conflicto y medioambiente.
El resultado de reflexión se puede apreciar en 
las siguientes gráficas:



42

Abel José Carreño Montenegro , Lorena Ruíz Fernández , Mary Luz Gutiérrez , Katia Rivero , Enelfa Aaron 

GRAFICO 1. DIMENSIÓN RACIONAL

GRAFICO �. DIMENSIÓN RACIONAL

Como suele pasar, la asociación está integrada por personas de escasos recursos, que bus-
can un desarrollo sobre una actividad que les provee su subsistencia, al analizar el marco de 
los objetivos, se halla que de por sí es una Organización Institucional Paradojal, (Lattuada  y 
Renold 2011,46) debido a que si bien persiguen objetivos mutualistas, también, esta busca 
dinamizarse como empresa. No es claro cuáles son las metas u objetivos en los próximos años 
ya que, desde la perspectiva de la colectividad, está la necesidad de mejorar los ingresos por 
encima de todo. 

La dimensión racional, de la organización, se puede describir como una etapa aún en cons-
trucción, debido a que aun por su corta edad, la asociación está en un proceso de concretar 
sus aspiraciones y los métodos que busca establecer para cumplir con tales metas.
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TABLA 1: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Al analizar los anteriores objetivos podemos destacar el resultado de estos a través de la si-
guiente evaluación:

TABLA �: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

La ineficiencia en los objetivos propuestos, hace que sea muy poco creíble, que la asociación 
se consolide como un ente organizado, con una claridad de sus principios rectores, en este 
caso los objetivos que desde la lógica de cualquier sistema de organización es el cimiento 
para estructurar el despliegue correspondiente que conlleve a un alcance exitoso de sus acti-
vidades económicas y demás.
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GRAFICO  �. DIMENSIÓN DE RELACIO-
NES HUMANAS

El panorama descrito en la DOFA, se ha-
lla según un ex dirigente es la mentalidad, 
que aún no es de carácter grupal, ya que 
las estructuras sociales, son de despilfarro 
y de competitividad entre sus miembros 
y no de trabajo en equipo como se men-
ciona en este fragmento de entrevista:

 “…ósea uno de los puntos como decía clave 
es que ellos no quieran cambiar ósea, no quie-
ren cambiar la mentalidad que tienen, desde 
hace muchos años, por generaciones eso es 

uno, yo no le diría vicio ósea, eso, ahora de 
que tomen trago en las cantinas  no  se trata 
de eso es una cuestión mental, una cuestión 
de que ellos no quieren dar salto al cambio, y 
es muy difícil socializarle a eso porque cada 
quien trabaja en su propia área  libre, en su 
propio lote y es individual por su negocito, 
entonces es muy difícil trabajar  así, porque 
cada quien es individual entonces pasar de 
lo individual a lo colectivo para ellos y para 
los otros  directivos no es fácil, eso requiere 
una socialización, una cuestión de mostrarle 
a ellos unos resultados, unos beneficios…” 
(Entrevista con Enrique Cataño , 2013)

GRAFICO 2. DIMENSIÓN DE RELACIONES HUMANAS
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Precisamente, el factor de la cultura de la 
juerga es uno de los principales factores de 
desprestigio que comúnmente atañen a es-
tas organizaciones y que a su vez creen una 

GRÁFICO �. DIMENSIÓN BUROCRÁ-
TICA

De acuerdo a los estatutos de creación de 
la asociación existen varios comités como el 
de recreación, educativo, comité de ética y 
comité ambiental, a su vez existe el consejo 
de administración, que por ley hace las veces 
de junta directiva y de gerencia de paso. Esta 
está conformada por siete miembros que son 

el presidente, vicepresidente, secretario, vo-
cal, fiscal, tesorero y el revisor fiscal.

La organización carece de orden, debido a 
que los comités son en algunos casos negli-
gentes, generando que las directivas termi-
nen asumiendo las funciones de estos. A pesar 
de que el Código Nacional de Minas, estable-
ce que para operar se necesita un Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) y un Plan de Trabajo 

GRÁFICO 3. DIMENSIÓN BUROCRÁTICA

nueva cultura que ayude prosperar a las fa-
milias a través de un mejor uso de las ganan-
cias y del tiempo libre.
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y Obras (PTO), estos aún no se han termina-
do de socializar y aun no se ha comenzado a 
aplicar desde el año 2.010, que fueron apro-
bados por la Secretaría de Minas.
Los procesos de jerarquización, y subordina-
ción son carentes en ocasiones de claridad 
ya que hay una gran dependencia hacia 
las directrices de la junta directiva la subordi-
nación es difusa ya que en ocasiones las ins-
trucciones no se llevan a cabo como se pla-
nearon y hace que se genere sobrecarga de 
actividades en la administración y se pierda 
independencia en la capacidad operativa 
de los comités.

GRAFICO  �. DIMENSIÓN POLÍTICA

Políticamente hablando, hay una amplia 
configuración de micro de familias que están 
emparentadas por descendencia y por sub-

sistencia, por otra parte se da la lógica de pe-
queños grupos que aspiran al ascenso y movi-
lidad en el control sobre la asociación.

Sobresale que gracias a los tiempos de incre-
dulidad y desconfianza sobre las doctrinas 
políticas, en esta organización, aun no hay 
presencia de cuadros, movimientos o parti-
dos políticos comunitarios, socialistas, que en-
raizaran una identidad política y social, que 
atomice más la situación.

Dimensión simbólica 

Con la dimensión simbólica se puede com-
prender el grado de identidad cultural de 
esta organización, la cual apenas está en 
construcción dado que como se analiza en 
la gráfica los miembros a pesar de que tienen 
una identidad social estable, debido a que 
en su mayoría son nativos de la población de 
Valencia de Jesús, no hay diferencias religio-
sas o políticas relevantes, que torpedeen la 
capacidad de adquirir dominio sobre los sím-
bolos que cada asociado debe poseer.

Perfil de Competitividad

Este perfil de competitividad se elaboró en 
base a los apunte Brenuen con relación a los 
modelos de competitividad y desde allí se 
señalaron los criterios de competitividad em-
presarial. Los rangos de desempeño son alto, 
medio y bajo que se esgrimen con referencia 
a cada categoría en en el siguiente cuadro.
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ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

Criterio de 
competitividad 

Rango de desempeño 

A. Calidad de los 
productos 

Medio. El ladrillo de Valencia de Jesús, no cumple con la norma técnica colombiana 
en cuanto a resistencia en ella piden que soporte 70 kilopascales, y este es fácilmente 
fragmentando con un golpe de martillo. (Rosado, 2012,6) 

B. incorporación de 
mejoras tecnológicas en 
los procesos 

Bajo. En la actualidad,  en todos los procesos  no se exhiben mejoras, por ejemplo en el 
proceso de producción se sigue usando el tradicional proceso artesanal…“no ha 
habido desarrollo, seguimos en un  atraso, seguimos en una actividad artesanal de 
hacer ladrillo.” (Entrevista a  Enríque Cataño, 2013) 

C. Adecuaciones 
convenientes en la 
estructura 
organizacional 

Medio. Como se vio en el perfil organizacional, a pesar de ciertas fortalezas en las 
dimensiones políticas y simbólicas, aún hay pendientes en lo referente a di
burocrática, racional y de relaciones humanas.

D. Gestión eficiente de 
los flujos de producción; 

Medio. Se ha propuesto un proceso de industrialización a gas, pero aún no se ha 
concretado el comienzo de dicha iniciativa.     

E. Capacidad para 
desarrollar y mantener 
relaciones con otras 
empresas 

Medio. Si bien, mantienen contactos a través de contratos con otros entrantes, no se 
han beneficiado del actual boom del mercado de la construcción, tal como lo señala 
Cataño.

“…por ejemplo, que han venido aquí de Bogotá de otras partes del país a 
construir las viviendas gratis del presidente Santos, programas del municipio 
como fonvisocial, ellos ya no nos compran ladrillo”. (Entrevista a Cataño,2013)

Como se resalta, en el anterior testimonio, el momento actual de la organización es 
complicado, debido a la hora de reafirmar su competitividad, en mercados que 
tradicionalmente, tenían entrada y que ahora se ven relegados. 

F. Buenas relaciones con 
el sector público, las 
universidades y los 
centros de investigación 

Medio. Prácticamente las relaciones están más cerca con la secretaria de minas 
departamental, quien está interesada en generar competitividad con el gremio, es 
lejano el contacto con la academia. 

G. Diseño, la ingeniería y 
la fabricación industrial 

Bajo. Como ya se ha evidenciado la organización, no ha tenido evolución de sus 
prácticas, ni flujos de producción,  

H. Optimización de la 
capacidad de los 
trabajadores mediante 
la capacitación 

Medio. En este momento están siendo capacitados por la Secretaria de Minas 
departamental, en formación empresarial. 

I. Capacidad de 
generar procesos de 
investigación, desarrollo 
e innovación 

Bajo. Debido a que no poseen el capital financiero, ni tecnológico, para desarrollar 
investigación e innovación correspondiente en medio de un proceso exigente tal como 
lo es la globalización y la   competitividad de la competencia foránea, como lo señala 
el informante: 

“… estamos en un proceso con el gobierno de una reconversión tecnológica, 
es decir, que nos den maquinarias, equipos, para elaborar el ladrillo artesanal y 
al mismo tiempo productos, otro tipos de productos como ladrillos H15 y ladrillos 
H10 que lo están usando mucho en la construcción en este momento y 
nosotros no lo producimos, tenemos un proyecto con la gobernación del cesar, 
para un horno, un horno industrial con maquinarias de última generación para 
elaborar todo este tipo de producto, ladrillo a la vista, tejas, pero ya 
elaborados a nivel , ya con maquinaria para el mercado nuestro de Valledupar 
y del Cesar…”  (entrevista con Enrique Cataño,2013) 

 Figura 2.  Altar personal Josefa Arzuaga
Fuente: archivo fotográfico del autor.



CUADRO  �

La conclusión que se extracta de este perfil 
de competitividad, de esta asociación, deja 
claro que, posee dificultades para ser deno-
minada una organización competitiva, que 
está en una  compleja situación que la pone 
por debajo de ladrilleras provenientes de Cú-
cuta, Bucaramanga, por hablar de ladrilleras 
cercanas, las cuales están entrando como 
proveedoras en los grandes proyectos habi-
tacionales que se están gestando en Valledu-
par, quedando por fuera del boom que vive 
actualmente el mercado de la construcción.

“…pero las grandes construcciones de ese 
boom que usted habla, ahí estamos en cero 
no están comprando ni un ladrillo, ni siquiera 
para el cerramiento de los grandes edificios.” 
(Entrevista a Enrique Cataño, 2013)

Sin duda alguna, la dinámica de la construc-
ción en Valledupar, es un proceso adyacente 
al asentamiento de familias de empleados y 
directivos, migrantes y nativos mineros, que no 
se asientan en el corredor minero, porque en 
los municipios que lo conforman no cuentan 
con la cobertura, ni la calidad de los servicios 
públicos domiciliarios que existen en Valle-
dupar, además del equipamiento urbano, la 
oferta educativa y de salud, todo esto motiva 
a que haya más demanda de viviendas nue-
vas y usadas constantemente, a todo esto se 
le suma que Valledupar ha sido receptor y ex-
pulsor de desplazados y víctimas del conflicto 
armado. 

Por otra parte, una de los aspectos, más in-
teresantes en la incompetitividad del sector 
ladrillero de Valencia de Jesús, es la mane-
ra de comerciar la producción de ladrillos, 
a través de una figura denominada como la 
cosecha, la cual es una práctica comercial, 
bastante nociva para los alfareros, ya que los 
intermediarios se quedan con la plusvalía del 
negocio, pero ¿cómo función esta práctica 
comercial?:

“…nosotros estamos en manos de intermedia-
rios de gente que compran ladrillo anticipado 
que se llaman cosecheros, estamos en manos 
de los transportadores que son los que tienen 
el capital, porque nosotros no tenemos capi-
tal como entidades para poder salir adelante, 
entonces ahí en este punto no hemos avan-
zado, o sea ladrillo de la cosecha es comprar 
ladrillo anticipado, es decir, antes que se que-
men,  o sea cuando yo estoy elaborando, yo 
vendo 1.000 ladrillos a la cosecha, que es más 
barato que el ladrillo quemado, es ladrillo, 
comprar ladrillo de forma anticipada, es de-
cir,  antes que se quemen, … que lo compran 
todavía no ha salido, pero lo compran antici-
pado, lo compran más barato así que pagan 
la cosecha, es prácticamente lo mismo, y los 
son los que tienen la plata o sea los transpor-
tadores… son los intermediarios porque ellos 
nos vienen a comprar ladrillo y ellos son los 
que nos ponen a nosotros el precio, basado 
en  nuestra necesidad, o sea que el compra-
dor le pone el precio al productor ese es el 
intermediario el que se lleva la tajada del ne-
gocio.” (Entrevista Enríque Cataño, 2013)

De acuerdo a la explicación anterior, se en-
tiende que los alfareros, prácticamente pro-
ducen para ocupar el rol de fabricantes de 
materia prima, pues con este modelo, se ter-
mina desarrollando una cadena productiva, 
en la que si bien son un eslabón preponderan-
te, a su vez son el eslabón más débil, debido a 
que no tiene el poder de fijar los precios, con-
solidando a la alfarería un arte de subsisten-
cia, puesto que los alfareros, no han podido 
sortear este, que  círculo vicioso que los impul-
sa a permanecer en la vulnerabilidad social y 
la pobreza.

 Otro aspecto clave, de la incompetitividad 
de los alfareros es son las diferentes estrate-
gias empresariales implementadas por las or-
ganizaciones del tercer sector, (Porter, 2003), 
define a dichas estrategias como:
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GRÁFICO �

Una aproximación a la pobreza, de los jefes 
de hogar de esta organización, debido a 
que el 83%, señala ganar entre 200.000 y un 
salario mínimo, seguido a una corta distan-
cia de otros jefes de hogar que ganan me-
nos de 200.000 pesos. Esto, tiene lógica, dado 
que para el gobierno departamental, quien 
reconoce que la situación socioeconómica 
es decadente; “se halla que los salarios son 
irrisorios, por ejemplo semanalmente, en una 
buena semana pueden conseguir ganancias 
cercanas a los 200.000 pesos, con condicio-
nes de laboreo de su arte aún muy artesanal” 
(Entrevista a Pedro Díaz ,2014).

 “La estrategia empresarial es lo que hace 
que todo del conjunto de la empresa repre-
senta que las sumas de sus partes, las distintas 
unidades de negocio.” (125)

De acuerdo con la visión de Porter, lo que 
pasa en el tercer sector de la minería de 
materiales de construcción, no es ni siquiera 
comparable, dado que, como se diagnosticó 
en la anterior evaluación, es que en la prác-
tica la mayoría de las organizaciones son pa-
sivas, dando ventaja para que los capitales 
que invierten en la construcción siga atado a 
proveedores tradicionales. 

La competitividad, de las organizaciones del 
tercer sector, dedicadas a la explotación 
de materiales de construcción en Valencia 
de Jesús, Cesar, están comprometidas en el 
alcance de estándares objetivos de desem-
peño, dado que sus propias modificaciones y 
cambios estructurales marcarían un hito para 
la consecución de su auto-fortalecimiento, ya 
que si se fortalecen los elementos que com-
ponen a las organizaciones la estrategia em-
presarial, brindará frutos.

Sí los diferentes comités, se articularán mejor 
con la junta de administración, siendo eficien-
tes en las responsabilidades, la estrategia em-
presarial, tomará vigor y a través del tiempo 
se comenzaría a estabilizarse la posibilidad de 
la competitividad de las organizaciones del 
tercer sector. 

CARACTERIZACIÓN DEL CAPITAL SO-
CIAL.

El presente análisis, nace de una encuesta 
aplicada en pasados meses en la población 
de Valencia de Jesús, con una organización 
de tercer sector dedicada a la explotación 
de arcilla y a la elaboración de ladrillos, que 
sirvió de objeto de estudio, y que con la cola-
boración de sus miembros se pudieron extraer 
los siguientes datos:

33%

35%

11%

Ingresos del jefe 
del hogar

a) Menos de
    $200.000 
    mensuales

c) Entre uno y dos
    salarios mínimos

b) Entre $200.000
    salarios mínimos
    legales vigentes

d) Entre dos y tres
    salarios mínimos

10%

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
GRÁFICO �

En esta gráfica se representa, la confianza to-
tal, que los encuestados tienen sobre organi-
zaciones políticas y públicas, comparándolas 
con su organización, las cuales son cercanas 
a la resolución de demandas sociales coti-
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La percepción de que la gestión está por 
mejorar, puesto que  el comportamiento del 
gestión, genera división, si bien, la califica-
ción de bajo desempeño, es la de menor 
votación, preocupa, que el desempeño de 
alto no es la de mayor calificación e inclusi-
ve porcentualmente hablando la diferencia 
entre uno y otro es de 1 punto porcentual.

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO �

Los resultados, evidencian que en general 
hay una alta estimación sobre la solidaridad 
que en ciertas situaciones han demostrado, 
que los mecanismos de solidaridad de la or-
ganización, han acompañado a los asocia-
dos, sobre todo en lo concerniente a aspec-
tos de salud y calamidad económica.

GRÁFICO �

En temas referentes a la claridad, se destaca 
una relativa aptitud transparente de la junta 
de administración, en lo referente a los gastos 
e ingresos y los objetivos, que es una de las 
discusiones, más frecuentes y de mayor ge-
neración de conflictos y de ruptura entre los 
directivos y asociados. Pues bien, a través de 
la transparencia administrativa, que refleja en 
los encuestados constituyen una aproxima-

Fuente: Elaboración Propia

dianas y de su realidad social. El resultado 
ofrece que, los alfareros de Valencia de Je-
sús, reconoce que su asociación, ante la Go-
bernación, los medios de comunicación y la 
Alcaldía, tiene un bajo reconocimiento que 
la posicione como confiable. Debido a que, 
como dice De Gatica:

“La Gestión Social se fundamenta en la exte-
rioridad, su producto es un aporte a la cons-
trucción de una particular representación 
social de la pobreza, y sus efectos prácticos 
se inscriben en procesos de legitimación de 
desigualdades sociales.” (2012,62)

Dicho de otra manera, para la opinión de los 
encuestados las organizaciones aludidas, son 
dentro de la representación social de los en-
cuestados interlocutores con los cuales hay 
un respaldo para gestionar soluciones, ya que 
se consideran excluidos o de alguna mane-
ra afectados por los procesos de la dinámica 
social.
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En cualquier definición de capital social, los 
valores sean morales u organizacionales, 
siempre están presente de complejo proceso, 
es por esto que se determinó consultar sobre 
este elemento del capital social, asumiendo 
como valores organizacionales, los cuales se 
definen, según López, de la siguiente forma:

“Los valores organizacionales son la convic-
ción que los miembros de una organización 
tienen en cuanto a preferir cierto estado de 
cosas por encima de otros (la honestidad, 
la eficiencia, la calidad, la confianza, etc)” 
(López, Espinosa, Hernández 2012)

En épocas anteriores, se rotulaba a los ladri-
lleros como personas sin una adecuada edu-
cación, que impedía prestar una adecuada 
atención al cliente, a través de los guarismos 
que se registran, se puede entender que una 
de las metas es el mejoramiento de los cana-
les y niveles de comunicación entre los miem-
bros de la organización y con los clientes.

Fuente: Elaboración Propia

ción de unos vínculos sinérgicos, que le dan 
calidad a las prácticas de institucionalidad y 
gobernanza en este tipo de organizaciones.

Otra importancia de este resultado, radica 
en la manera de establecer cercanías entre 
lo que se pretende a partir de concebir una 
filosofía de trabajo que asegure la unidad in-
terna y conforme una cultura organizacional 
acordes con las características sociales y cul-
turales de los asociados aspectos inherentes 
a un sector social, que subsiste de su trabajo.

“El capital social se considera un factor rele-
vante para el desarrollo endógeno sostenible 
e igualitario porque resalta la importancia 
del territorio y sus rasgos culturales y sociales, 
incorpora como elementos clave del mismo 
proceso de desarrollo valores éticos impres-
cindibles para la cohesión social y la equidad, 
tales como la confianza, la reciprocidad, el 
compromiso cívico o la solidaridad, e incluye 
la capacidad y calidad del marco institucio-
nal, en el que tanto las organizaciones socia-
les y empresariales como las instituciones ac-
túan de forma transparente, eficiente y eficaz 
para alcanzar el desarrollo económico y el 
bienestar social.” (Muñoz, 2013, 90)

GRÁFICO ��

Los valores internos de los asociados, constitu-
yen un aspecto relacionado con la ética del 

Fuente: Elaboración Propia
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trabajo (Sen y Kligsberg, 2007), que estable-
cen una estructura social, que conforme un 
fortalecimiento del clima laboral, que a su vez 
conforme una identidad definida liderada 
por el respeto entre compañeros, lo cual con-
tribuye a la construcción de un capital social 
desde las bases.

DISCUSIÓN
 
El capital social es un proceso que establece 
una especie de pacto entre los miembros de 
una determinada comunidad con el fin de 
encausar su estructura social hacia la cohe-
sión social. Los elementos más esenciales que 
van a cimentar el capital social de cualquier 
grupo o comunidad, son la confianza la soli-
daridad y el trabajo en equipo, sin estos tres 
pilares el capital social no se conformara de-
bido a que no se podrían conformar un pro-
ceso con una identidad y una integración. 

La capacidad de una organización para 
avanzar hacia un progreso socioeconómi-
co, no solo depende del capital social, sino 
también de unos aspectos políticos y eco-
nómicos que se adquieran con el fin de que 
los miembros de una organización gocen de 
un bienestar social y de unas libertades tan-
to sociopolíticas como de mercado y que de 
esta manera los niveles de satisfacción y de 
calidad de vida puedan acondicionar a las 
próximas generaciones y que están mejoren 
aspectos que las anteriores no pudieron o no 
tuvieron en cuenta. 

Valencia de Jesús es una comunidad que 
posee condiciones geoeconómicas de pri-
vilegios y que además tienen una actividad 
económica distintas a las actividades agro-
pecuarias tradicionales la cual hacen llama-
tivo la posibilidad de que emerjan como un 
cumulo económico (Porter, 2003, 373), como 
es común en el caribe colombiano, no han 
podido estructurar un sistema que aproveche 
esta gran oportunidad de crecimiento y de-
sarrollo.

La minería de materiales de construcción que 
se asienta en la comunidad de valencia de 
Jesús es una apuesta que como ya hemos 
visto no es competitiva, y que sí se quiere ver 
está aislada de los procesos actuales del di-
námico mercado de la construcción de su 
vecina la capital Valledupar. En momentos, 
en que en la ciudad de Valledupar, crece 
desaforadamente, y que las condiciones de 
competitividad deben estar listas, para que 
halla el impulso suficiente para que la activi-
dad ladrillera se consolide.

Pero, como hemos visto, no hay una salida 
clara, para las organizaciones del tercer sec-
tor, encargadas de la explotación de la ar-
cilla. El capital social, de acuerdo a estudios 
como los de Muñoz (2013), se analiza que este 
proceso influye en el andamiaje de la com-
petitividad, tal como lo muestra en su estudio.

En el caso de Valencia de Jesús, es un pro-
ceso de construcción de capital social, que 
se caracteriza por estar iniciando, dado que 
ajusten en los criterios hay ajustar criterios con 
relación alrededor del trabajo en equipo y la 
confianza, tal como se manifiesta a continua-
ción: “… el gremio está ahí, estancado, atra-
sado, no tiene intenciones de cambiar, para 
nosotros como directivos ha sido muy difícil el 
proceso, porque nuestro gremio es muy indivi-
dualista, siempre ha trabajado así y no a nivel 
colectivo, lo que estamos haciendo es pasar 
del individualismo  a trabajar en forma colec-
tiva y hasta el momento apenas llevamos un 
avance diga usted del 40 por ciento en este 
proceso, todavía nuestro gremio sigue ahí, 
pensando que es así,  y es un gremio muy ce-
rrado realmente para hacer los cambios que 
se requieren en este momento, ellos siguen 
pegando ladrillo como hace más de cuaren-
ta años, y ya estamos ya prácticamente ya 
por eso es que estamos rezagados.” (Entrevis-
ta a Enríque Cataño, 2013) 

Adicionalmente, a lo descrito por el informan-
te, las personas dedicadas a la minería de 
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materiales de construcción históricamente 
son dadas a la práctica como la” guerra del 
centavo” entre los dueños de horno a la hora 
de cosechar la producción de ladrillo. Las or-
ganizaciones entre sí no son sinérgicas, dado 
que, no son capaces de acordar lineamientos 
estratégicos entre las diversas ladrilleras para 
que se apoyen entre sí y obtener beneficios 
comunes y equitativos:

“Hemos tenido muchos problemas, porque el 
nivel de organización de estas comunidades 
no es la mejor... por eso, estamos un proceso 
de unificación de todas estas ladrilleras” (En-
trevista a Pedro Díaz, 2014)

La idea concreta al cual se refiere el funcio-
nario en la entrevista, consiste en unificar la 
producción de ladrillo en Valencia de Je-
sús, con el fin de que sea depositada en un 
centro de producción y de acopio que está 
capacitado industrialmente para producir la-
drillo industrializado, pero el nivel de madurez 
organizacional y organizativa hace que esto 
sea tema de conflicto entre las organizacio-
nes que no están de acuerdo y el gobierno 
departamental, que es quien propone esta 
idea.

Otro reto que tiene, el gremio ladrillero en 
cuestión de competitividad, es el mejora-
miento sustancial de la calidad de la produc-
ción de ladrillo, en este aspecto los expertos 
mencionan que es un reto tecnológico suma-
mente valioso:

“…se determinó que la resistencia de los ladri-
llos de estas canteras no cumple con el valor 
mínimo establecido en la NSR (15Mpa).” (Ro-
sado, 2012,41)

Es tan complejo el escenario de las dificulta-
des con la competitividad tecnológica y téc-
nica de la producción que la Gobernación 
del Cesar, reconoce la problemática:

“Lastimosamente, el ladrillo nos es compe-
titivo… están produciendo de 2 millones a 2 
millones 600.000 unidades, sacando un ladrillo 
de menor peso, no compiten ni están compi-
tiendo y esa es la preocupación del sector… 
preocupados por esta situación nos hemos 
dado a la tarea de organizarlos de cierta for-
ma, se hizo un estudio por parte de la secreta-
ria de minas, para una reconversión tecnoló-
gica.” (Entrevista a Pedro Díaz, 2014)

Precisamente, el capital social, es una de las 
fórmulas que garantizaría que los procesos de 
reconversión tecnológica, propuestos para 
que sea una apuesta hacia la competitividad 
empresarial que de manera fluida y con los 
diferentes actores que puedan apoyar con 
sus decisiones, tal como lo ratifica Muñoz, 
con la siguiente afirmación: “el fomento del 
capital social, el desarrollo de instituciones y 
políticas efectivas y la capacidad formar y la 
capacidad de formar y alimentar redes entre 
los actores socioeconómicas son condiciones 
necesarias para una trayectoria de desarrollo 
sostenida y sostenible en las economías me-
nos favorecidas.” (Muñoz, 2011,229)

Un reto a vencer es el del posicionamiento, 
puesto que las empresas del gremio de la 
construcción, ha entrado en una época de 
competencia en las que no solo el escena-
rio está compuesto por constructoras locales 
si no por entrantes procedentes de ciudades 
como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, las 
cuales son empresas en su mayoría acredita-
das con algún tipo de ISSO, lo cual dentro de 
su cultura organizacional, impide en algunos 
caso que se establezca alguna relación co-
mercial con empresas que no cumplan los es-
tándares que estas ya han adquirido.

“Lastimosamente, el ladrillo nos es competiti-
vo, con los que son traídos de Bucaramanga 
y Cúcuta… con los ladrillos industrializados a 
pesar de que en Valledupar funcionan dos la-
drilleras Industrializadas Cielo y una a la salida 



54

Abel José Carreño Montenegro , Lorena Ruíz Fernández , Mary Luz Gutiérrez , Katia Rivero , Enelfa Aaron 

a La Paz estas últimas no pellizcan ni el 15% del 
mercado” (Entrevista a Pedro Díaz, 2014)

Aun para los más aventajados que en este 
caso serían las organizaciones que producen 
ladrillo industrializado, el cual no está acredi-
tado con ningún ISSO, lo que golpea de ma-
nera fuerte su posicionamiento, restándole 
oportunidades de crecimiento y quebrantan-
do la competitividad de todo el sector; todo 
por no tener fortaleza en el capital social: “…
el capital social influye de manera directa y 
significativa en una mayor innovación y mejo-
ra de la competitividad de la empresa a tra-
vés de su mejor posicionamiento y posibilidad 
de ampliar mercados.” (Muñoz, 2013,197)

Basado en todo lo anterior, se puede des-
prender la deducción de que en la mi                                                                                                                 
nería de materiales de construcción, es un 
sector que indudablemente es necesaria la 
generación de capital social, ya que de esta 
manera se fortalecería un sistema de produc-
ción que hace que sea una necesidad de 
conformar vías de articulación para que las 
organizaciones mineras del tercer sector pue-
dan ser protagonistas del jalonamiento mine-
ro de Valledupar.

CONCLUSIONES

Se puede destacar como reflexiones que deja 
esta investigación los siguientes aspectos:

A nivel organizacional,  las organizaciones de 
tercer sector, poseen fallas, en el caso de la or-
ganización que sirvió  de objeto de estudio, se 
destacan vacíos en todas las dimensiones orga-
nizacionales, empezando porque la mayoría de 
los procesos de jerarquización, y subordinación 
son carentes en ocasiones de claridad ya que 
hay una gran dependencia hacia las directrices 
y la apropiación de la junta directiva, la subor-
dinación es difusa ya que en ocasiones las di-
rectrices no se acatan generalmente como se 
planearon y esto genera sobrecarga de activi-
dades en la administración perdiéndose así la 

independencia en la capacidad operativa de 
los  distintos comités.

La organización analizada no cumple eficien-
temente con los objetivos propuestos, dando 
muestras de poco trabajo en la consecución de 
los mismos, creando dudas acerca de su con-
solidación como un ente organizado, con una 
claridad  y en las acciones que ayuden a alcan-
zarlos.

Sobresale que gracias a los tiempos de increduli-
dad y desconfianza sobre las doctrinas políticas, 
en esta organización, aun no hay presencia de 
cuadros, movimientos o partidos políticos comu-
nitarios, socialistas, que enraizaran una identidad 
política y social, que atomice más la situación.

La persistencia del individualismo, la desconfian-
za entre las organizaciones ladrilleras hace leja-
na la posibilidad de competir con ladrillos forá-
neos, así como fijar precios y la capacidad de 
recibir ayuda de los entes territoriales, quienes 
están interesados en modernizar tecnológica-
mente y diversificar su producción a través de la 
reconversión tecnológica, quedando claro que 
hay aun inmadurez organizacional y organizati-
va.
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