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INTRODUCCION 
Este ensayo recoge los resultados de un trabajo 

más amplio acercade Ia zonacafetera del surdel pals.1  
La investigación tuvo coma objetivo identificar 
fenOmenos y variables en Ia historia cat etera del Cauca 
que ayudaran a entender el patron de producción que 
hoy tiene Ia misma. Se quizo probar que las diferencias 
regionales relativas a Ia productividad del café tienen 
una causalidad mUltiple y compleja que involucra 
factores tanto de las unidades productivas coma del 
contexto en el cual éstas están inmersas. 

En el departamento del Cauca se ha dado durante 
este siglo un desarrollo cafetero particular, que parte 
de condiciones especificas y consolida un modelo 
productivo claramente diferenciado de las otras regia-
nes cat eteras. 

En el Cauca se ha cultivado café en media de la 
convergencia de diferentes grupos étnicos y 
subregiones asociados a distintos renglones 
productivos; de ahi que ésta sea una region muy  

heterogénea en cuanto a patrones de apropiación de la 
tierra y que el café se haya cultivado bajo una marcada 
dispersion geográfica. Par esa misma diversidad el 
ejercicio anailtico resulta enormemente productivo, ya 
que en el se identifican variablesy relaciones explIcitas 
de Ia cat icultura caucana, que serla importante tener 
en cuenta para el diseño de politicas. 

Aunque hoy el fenómeno cafetero en Ia zona se 
diferencia más par subregiones que por etnias, en Ia 
segunda mitad del siglo XIX, se dierontransformaciones 
económicas y politicas orientadas directamente a los 
diferentes grupos étnicos que poblaban el Gran Cauca. 
Volver atrás en eltiempo es necesario, para explicar Ia 
estructura productiva que tiene hoy el café en el Cauca 
y para valorar sus posibilidades de transformación. 

Investigaciones como la que aqul se presenta 
apuntan a explicar las diferencias productivas par 
desarrollos regionales y estructuras agrarias 
diferenciadas, más que porvariables aisladas, coma el 
tamaño de las explotaciones o las actitudes culturales 

I 

El trabajo original, Desarrollo de Ia cauicultura en los deparlamentos de Cauca y Nariño', 1990, hace parte do una serie de investigaciones 
dingidas por Hernan Zamhrario y GonzaIo Paredes, asesores de Ia DivisiOn de PlareaciOn de la FederaciOn Nacional de Cafeteros. Fueron 
ellos quienes a partir de una regionalizaciOn del pals cafetero senalaron a necesidad de reconstruir regionalmente el desarrollo de Ia 
calicultura, buscando variables explicativas de los modelos productivos actuales. Para la investigaciOn inicial se hizo una revisiOn exahustiva 
de fuentes secundarias, gualmenle se consultaron fuentes primarias y publicaciones periOdicas, sus reterencias bibliograficas aparecen 
debidamente detalladas al final de este ensayo, aunque no todas se citan en él. 
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de los productores. Estudios como éste revelan el 

poder modelador quetiene el cultivo delcafé, sobre las 

condiciones agrarias y sociales del espacio regional 
donde se cultiva. La irivestigación social, en Jos ültimos 

años, ha mostrado una tendencia creciente a rescatar 
a dimension regional de los fenómenos económicos y 

sociales que le atañen. 

Esta presentación de los principales temas 
investigados se hace en el siguiente orden: en primer 

lugar aparece un recuento de algunos antecedentes 
históricos relacionados con Ia apariciOn y desarrollo de 

lacaficultura en el Cauca. En segundo lugarse presenta 
un bosquejo de las condiciones sobre las cuales se 

organizO el cultivo en la regiOn. En tercer lugar se 

señalan algunas de las principales transformaciones 
que ha sufrido el cultivo en Ia zona de interOs. Por 

Oltimo se analiza el papel que hajugado Ia Federación 

en el desarrollo de está region cafetera y finalmente se 
aborda el problema del minifundio cafetero entérminas 
de desarrollo agricola. 

A. ANTECEDENTES HISTORICOS 
A mediados del siglo XIX se presentaron en el pals 

cuatro controversias importantes referidas a: Ia polItica 

comercial, lapoliticaagraria, laformadeadministración 

püblicay el papel económico y social de latierra. Estos 

problemas señalados por Paul Mc.Greevey,2  estaban 

muy relacionados con regiones como Ia del sur, por su 

estructura geoeconOmica y por Ia importancia relativa 
que en ella tenian los resguardos indigenas y Ia 
economIa esclavista hacendataria. 

Las reformas polIticas de mediados del siglo XIX, 
orientadas aliberartierrasyfuerzadetrabajo, que per-

mitiera Ia incursiOn del pals en el desarrollo capitalista, 
dieron origen a una serie de transformaciones en me-
dio de las cuales se configuro Ia caficultura del Cauca. 

El esquema productivo, -dominado por haciendas 
esciavistas agrIcolas y mineras, y por extensos res-

guardos indigenas- que hasta 1 850 habia caracterizado 

al "Gran Cauca", se via alterado por las reformas 

liberates que tocaron directamente Ia prapiedad sobre 

Ia tierra y las diferentes relaciones de trabajo. Dichas 

reformas se concretaron en: la manumisión de los 

esclavos, la disolución de los resguardos indigenas 
con todo su desarrollo legislativo, laliberaciOn comercial 
de las tierras que estaban en manos de Ia iglesia, y las 
corrientes colanizadaras que se desarrollaran en ese 

momenta en el pais. Las dos primeras tuvieron fuerte 
incidencia en Ia estructura productiva del Cauca y 

posteriormente en el proceso de consolidaciOn de Ia 

caficultura en esa region. 

I. MANUMISION DE LOS ESCLAVOS 
La ley de manumisión de los esclavosfue crucial en 

el Cauca, dada Ia importancia que ten ía Ia mano de 

abra cautiva en Ia economía regional tanto agricola 

como minera. La liberaciOn de las esclavos dia paso a 

transformaciones quese expresaran en las activldades 
y relaciones praductivas, en el patrOn de asentamiento 
de Ia población, asI como en el desarrollo de 
mavimientos agrarias y politicos. 

Esta medida juridica dio 
3 
 paso a relaciones produc-

tivas de concierto y terraje, en las mismas haciendas 

antes esclavistas, y a movimientas de calonizaciOn de 

las manumisos hacia el sur de Ia region. La liberaciOn 

de los esclavos transformó Ia relación juridica de 

los trabajadares negros con las haciendas, sinem-

barga fue posible mantener las unidades praductivas 

hacendatarias. 

La falta de espacia econOmica para esa pablación 
trabajadora liberada, se tradujo en dos resultados 
convergentes: 1-. Un cambio en el Onfasis productivo 
de las haciendas caucanas. La presión social por Ia 
tierra desencadenO conflictos que a su vez precipitaron 

Ia expulsion de las familias de terrazgueras, cuyo 
trabajo se hizo innecesario con el paso de agricultura 

a ganaderia extensiva en esas haciendas. 2-. La 
proliferaciOn de las pequeñas unidades productivas en 

tierras propias u ocupadas, explotadas a una escala de 

subsistencia por 'colonos", mestizos y negras. 

AN donde el negro habia sido esclavo de una 

hacienda, ya Iiberados se mantuvo en ella como  

terrazguero u ocupante ilegal, de E 

poblaciOn configuró asentamientos q 
veredas de Ia zona. Este trabajador V 
posesión de Ia tierra pero no siempre 
Con recursos productivos muy tin 
estableciO producción agrlcola de pan-

ganando jornales en las haciendas VE 

No obstante Ia pretension formal c 

Liberates contra Ia concentraciOn de 

finales del siglo XIX, se agudizO un 
frente a la ocupaciOn de tierras hacer 

ado, parceleros que se negaban c 

pagar el terraje a a abandonar Istierr 

grupos de campesinos negras, con ,-F.  

bandoleros que estaban lider3do 
miembros de Ia comunidad interesadE 

que cultivar. 

Paralelamente Ia poblaciOn negra III 

a integrarse baja formas muy diferentE 

regional, algunas de ellas, relaciana± 
ciOn de café, tuvieron elementas c 
economlas de subsistencia, Ia relacid 

tierra era indefinida e inestable, el pci 

de pan-cager era también eventualrn 
el grupo social que canformO no go 

alguna dentra del esquema de poder 

caucana. Estas fueron las condiciane: 
las cuales Ia poblaciOn negra se "inc 

café a finales del siglo pasado. 

II. DISOLUCION DE LOS RESGUAI 

INDIGENAS 
La disoluciOn de los resguardoc 

mediados del siglo XIX especialmet 
esta region del pals por la impartan 

que hatenido alli Ia población indigena 

liberates de disolverlos resguardos ap 

sus tierras y su fuerza de trabajo at 
propósita de facilitar Ia modernizaciOr 

del pals. 

Se identifican dos elementas 
principales promotores de pleitos p 
resguardo: Ia indefiniciOn de los linde 

y Ia fatta de claridad en los titutos de 

2 MacGreevey, Paul; 1988. 

3 	Estas eran farmas de trabajo caractenzadas porque Ia ocupaciOn de la tierra se pagaba con trabajo y se hacia bajo fuertes restricciones 
determinadas por el propetarIo de esa tierra; dichos arroglos laborales estaban reglamentados por leyes que limitaban Ia niovilidad de Ia 
mano de abra. 

4 	Correa, Claudia; 1987. 

5 	Expropiar a la iglesia de las tierras. 
6 	Villa, Euenia, 1969 ?09 
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Ierrazguero u ocupante ilegal, de esta manera Ia 
población configuró asentamientos que hay son las 
veredas de la zona. Este trabajador tuvo acceso a Ia 
posesión de Ia tierra pero no siempre a su propiedad. 
Con recursos productivos muy limitados apenas 
estableciO producción agricola de pan-cogerycontinuó 
ganando jornales en las haciendas vecinas.4  

No obstante Ia pretension formal de las Reformas 
Liberales contra la concentración de Ia propiedad, a 
finales del siglo XIX, se agudizo un conflicto politico 
frente a Ia ocupación de tierras hacendatarias: de un 
lado, parceleros que se negaban colectivamente a 
pagar el terraje o a abandonar las tierras y de otro lado, 
grupos de campesinos negros, con caracteristicas de 
bandoleros que estaban liderados por algunos 
miembros de Ia comunidad interesada en tener tierras 
que cultivar. 

Paralelamente a poblaciOn negraliberadacomenzó 
a integrarse baja formas muy diferentes ala economia 
regional, algunas de ellas, relacionadas con Ia produc-
ción de café, tuvieron elementos comunes: fueron 
economias de subsistencia, Ia relaciOn juridica con Ia 
tierra era indefinida e inestable, el pequeño productor 
de pan-cager era también eventualmente jarnalero, y 
el grupo social que conformO no gozó de movilidad 
alguna dentro del esquema de poder de Ia aristocracia 
caucana. Estas fueron las condiciones gonerales baja 
las cuales Ia población negra se vinculó al cultivo del 
café a finales del siglo pasado. 

II. DISOLUC ION DE LOS RESGUARDOS 
INDIGE N AS 

La disoluciOn de los resguardos ha sido desde 
mediados del siglo XIX especialmente polémica en 
esta regiOn del pals por Ia importancia demográfica 
que hatenido allila poblaciOn indigena. Las propuestas 
liberales de disolverlos resguardos apuntaban a integrar 
sus tierras y su fuerza de trabajo aI mercado, con el 
propóslto de facilitar Ia modernizaciOn de Ia economia 
del pals. 

Se identifican dos elementos que fueron los 
princlpales pramatores de pleitos por las tierras de 
resguardo: Ia indefiniciOn do las linderos do las tierras 
y Ia falta de claridad en los titulos de propiedad de los  

indigenas. Apareció Ia exigencia legal alas resguardos 
de definir claramente los linderos de sus tierras; era 
necesario establecer si se trataba de tierras de res-
guardo ode baldios de la naciOn. Para entonces, ya los 
indigenas man ifestaban su propOsito de defender comu-
nalmente las tierras contra esa ambición generalizada 
en el pals de acceder a terrenos colonizados por otros 
y aptos para Ia producciOn agricola. 

La legislación sobre tierras indIgenas ha sido desde 
entances una sucesiOn de pasos correctivos, muy 
relacionados con las estructuras dominantes de poder 
y en ocasiones con intereses particulares. Tanto Ia 
desamortizaciOn de bienes de manos muertas 5  coma 
Ia disoluciOn de las propiedades comunales fueron 
considerados pasos necesarios para que el pals entrara 
en Ia ola del desarrollo capitalista; era necesario 
dosechar estructuras arcaicas que no encajaban en 
los nuevos esquemas. 

Estos argumentos Ilegaron a diferir claramente de 
los resultados reales. Los liberales que inspiraron 
estos cambios no oncantraron Ia respuesta esperada 
y el desarrollo econOmico de esta region tomó cauces 
muy particulares. Coma una constante histórica ha 
habido sectores liberales que se obstinaron en dividir 
resguardos, aduciendo que eran improductivos y que 
Ia tierra era un recurso escaso, pero las tierras expra-
piadas a los indigenas muchas veces entraron a 
engrosar los latifundios improductivos caucanos; este 
es solo un ejemplo do lo desarticuladas que estaban 
las reformas Iegislativas de las condiciones reales de 
Ia zona. 

Ese impulso de liberaciOn de Ia tierra y de Ia mano 
de obra indigena, de 1850, fue atenuado por Ia ley 89 
de 1890; esta ley organizO Ia reconstitución de los 
cabildos indigenas que, entre otras funciones, ten Ian 
Ia de administrar ecanOmicamento las parcialidades. 
Las fallas detectadas en esta ley trataron de corregirse 
sin resultados con Ia ley 13 de 1903. Posteriormente 
fue emitida Ia ley 55 de 1905, que precisaba laforma de 
entregar terrenos abandorados de los resguardos a 
los rospectivos municipios. Se rompia pues con los 
términos prateccianistas de la ley 89 del 90 o coma Ia 
han dicho otras, Ia ley institucionalizaba laviolencia 
para expulsar indigenas de los resguardos. 

diferentes relaciones de trabajo. Dichas 
concretaron en: Ia manumisión de los 
Jlsolución de los resguardos indigenas 
sarrollolegislativo, laliberación comercial 
que estaban en manos de la iglesia, y las 
onizadoras que se desarrollaron en ese 
91 pals. Las dos primeras tuvieron fuerte 
Ia estructura productiva del Cauca y 

,e en el proceso de consolidación de la 
esa regián. 

)N DE LOS ESCLAVOS 
anumision de los esciavos fue crucial en 
a la importancia que tenia Ia mano de 
n Ia economfa regional tanto agricola 

La Iiberación de los esclavos dio paso a 
os que se expresaron en las actividades 
ductivas, en el patron de asentamiento 
on, asi como en el desarrollo de 

igrarios y polIticos. 

a lur(dica dio 
3 
 paso a relaciones produc-

-arto y terraje, en las mismas haciendas 
-tas, y a movimientos de colonización de 

hacia el sur de Ia regiOn. La liberaciOn 
os transformó Ia relación jurIdica de 
es negros con las haciendas, sinem-
ble mantener las unidades productivas 

espacia econOmico para esa poblaciOn 
erada, se tradujo en dos resultados 

Un cambio en el énfasis productivo 
as caucanas. La presión social par Ia 
ein conflictos que a su vez precipitaron 
e las familias de terrazgueros, cuyo 
innecesario con el paso de agricultura 
xensiva en esas haciendas. 2-. La 
as pequedas unidades productivas en 

i ocupadas, explotadas a una escala de 
)r "colonos", mestizos y negros. 

ci negro habia sido esclavo de una 
berados se mantuvo en ella coma 

4 Correa, Claudia, 1987. 

on trabajo y se hanoi baD fuorts ro'-,tricciones 
	5 	Expropiar a Ia iglesia de las Ilerras. 

ados por leyns quo linitIhar ii in vAdol do ki 	6 	Villa, [uonia, 1 069 209 
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hombres acomodados van e; 
sus propiedades territoriale—
secuestrando poco a poco a 
de Ia tierra, de este modo Ia c 
gradualmente, y con ella aurr 
que es la gangrena de toda sc 
alarma para Ia propiedad en 
educaciOn tabril ni otra aper 
sembrar y no tiene donde.. 
regiOn existlan pocas alterr 
producción agricola. 

La relaciOn de muchos tz—
económicos semanifestó hac 
especificamente vivió un c,r—
énfasis productiva. Lacrisissimn  
za desproporcionada del pro 
regiOn en general. Los analista 
tres causas explicativas de Ia 
de las tierras circunvecinas a 
distancia entre los centros ag 
Popayán, y - laconcentraciOn c 
na. El cambio que se daba en 
lante el desarrollo productivo C 

region y probablementetambié 

". ..quiero hablar contra los-
quienes han convertido los p 
plaga más desoladora que 
agricultores han destruldo Ca, 

cañaduzales para convertirio-
del rio Palo antes tan rice: 
hombre, están convertidas 
animales tienen mucho que c, 
morimos de hambre".11  

En media de estatransiciOn 
y en alguna medida coma re-
en Ia ocupación de mano d. 
haciendas, la caticultura en 
convirtiendo en laalternativadi 
parte de los trabajadores agri 

Entre 1910 y 1920 habia aparecido el movimiento 
liderado por Quintin Lame, fundamentalmente basado 
en el derecho exclusivo de los indIgenas sobre sus tie-
rras. Maria Teresa Findji sintetiza asi los objetivos de 
dicho movimiento: 1. La defensa de las parcialidades y 
el rechazo a la exlinción de los resguardos. 2. La nega-
tiva a pagarterrajes o a cumplir obligaciones personales. 
3. La afirmación de los cabildos coma centros de 
autoridad. 4. La recuperación de tierras usurpadas por 
terratenientes. 5. La condena a la discriminación racial 
hacia los indigenas.7 En forma somera esto da una 
idea de la dimension que ha tenido desde entonces ci 
problema indigena en la zona de interés. 

La posesión a propiedad sabre Ia tierra y su forma 
de explotación, aparecian coma elementos de 
diferenciación dentra de a mismacomunidad indIgena. 
El beneficia individual de un cultivo permanente, hizo 
que alrededor de las parcelas sembradas can café se 
hiciera evidente la controversia entre factores 
productivos y factores de seguridad por pertenencla a 
una comunidad, ambas determinantes del bienestar 
de las familias indigenas. 

Desde principia de sigla se ha ejercido una presión 
generalizada por la tierra, y en general, se han desco-
nacido ias razones culturales y econàmicas que 
sustentan ese tipa de tenencia indigena. Desde 
entonces esalucha, aveces de hecho, atras de derecho 
contra lo que se Ilamaban latifundios impraductivas, se 
han planteado en términas etnocéntricas, desde ia 
perspectiva del campesina mestizo y del empresario 
agricola. El cultivo del café par su permanencia y su 
capacidad generadara de ingresos, históricamente ha 
hecho parte de esa cantroversia. 

B. CONTEXTO DE CONSOLIDACION DE LA 
CAFICULTURA 

El cultivo del café llegó a Ia zana a reforzar una 
forma de tenencia de Ia tierra, producto de Ia 
transfarmación histórica de la region. Entró a las 
parcelas indIgenas, hizo parte de las sementeras de 
los negras terrazgueras y canfirió legitimidad a los 
derechos de los colonos, Ia ünica que no logró impulsar 
tue la producción hacendataria. 

La actitud de los hacendados hacia ci cultivo del 
café estuvo determinada en alguna mediaa por las 
condiciones del mercado externa a finales del siglo 
pasado. Marco Palacios destaca entre elias ci descenso 
en el precio del grano que se diO entre 1884 y 1894.8 

"Apenas habrátierras más apropiadas y privilegiadas 
para ci cultivo de esta pianta que las de este depar-
tamento... bástenas manifestar que hemos expartado 
café desde esta provincia, que aunque, no puede 
prepararse tan bien coma ci de las grandes planta-
ciones, por falta de maquinaria y locales adecuadas, 
ha sido vendida al mismo precio que ci mejor de 
aqueliaslugares... Sensible es que personas que habian 
fundado plantaciones regulares en esta provincia

'
las 

nayan destruldo para sembrar atras piantas y esto 
debido al bajo precio que ha tenido el café en años 
pasados... El dIa que tengamos un camino cOmodo 
barato al mar, ci café aumentarO ci valor en ci interior". 

Dc aiguna manera ci cultivo del grano se arraigo 
precisamente en los sectores entonces marginales de 
a ecanomla regional, entre aquellos productores que 
por media de mecanismos más a menos legitimos 
buscaban acceder a una parcela y definir su espacio 
econOmica dentro de una estructura social tradicio-
nalmente rigida. 

Las terratenientes Ilevaban varias décadas 
soportandoiapresión de unacrisis pohtica, de corrientes 
colonizadoras de distinta procedencia que presionaban 
por una parcela detierra propia y de un cant licto politico 
entre Ia estructura hacendataria y los grupos negros de 
cimarrones y "bandoleros", que vulneraban Ia unidad 
territoriaid Ia gran hacienda y afectaban claramente 
a actitud colectiva de los trabajadores acupados en 
ella. Entances, coma confirmación de unatesis muchas 
veces prabada, esos terratenientes dejaron Ia 
agricultura intensiva y pasaron a una subexplotación 
ganadera do sus tierras. 

As/era vista elproceso de cambio en 1889. 

"La consiguionte concentración territorial, que aleja 
del proietario Ia posibilidad de acupar sus brazos y los 
de su mujer c hilos en ci laboreo de Ia tierra, coma Ia 
ganaderia es una industria absoibente do territorio, los 

8 	Palacios: 1983:241 
9 	El Trabajo. Popayán, jun10 1887. 

10 El Trabajo. Popayán, marzo 188 

11 El Trabajo. Popaya,n, jun10 1889. 

12 Censo Nacional de PoblaciOn 19 
13 El cambio de manos es asimilablt 

especificas. 
14 Archivo FEDERACAFE. Cornilé 
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3 de los hacendados hacia el cultivo del 
determinada en alguna medida por las 
del mercado externo a finales del siglo 
o Palacios destaca entre ellas el descenso 
del grano que se dió entre 1884 y 1894.8  

abrátierras más apropiadas y priviiegiadas 
0 de esta planta que las de este depar-
istenos manifestar que hemos exportado 
esta provincia, que aunque, no puede 

-n bien como el de las grandes planta-
3lta de maquinaria y locales adecuados, 
3ido al mismo precio que el mejor de 
es... Sensible es que personas que habian 
taciones regulares en esta provincia, las 
ido para sembrar otras piantas y esto 
u precio que ha tenido el café en años 
dia que tengamos un camino cOmodo 
lcafé aumentará el valor en el interior". 

manera el cultivo del grano se arraigó 
en los sectores entonces marginales de 
egional, entre aquelios proctuctores que 

mecanismos más o menos legitimos 
eder a una parcela y definir su espacio 
?ntro ce u:-, 	.u:'- 	1 

=ter 	ntc::. ................ 	H 

)reson de unacrisis poutica, de corrieritus 
de distinta procedencia que presionaban 
a detierra propia y de un conflicto politico 
tura hacendataria y los grupos negros de 
bandoleros", que vulneraban la unidad 
gran hacienda y afectaban claramente 

ctiva de los trabajadores ocupados en 
como confirmación de una tesis muchas 
3a, esos terratenientes dejaron Ia 

—tnsiva y pasaron a una subexplotaciOn 
us tierras. 

a el proceso de cambio en 1889. 

lente concentraciOn territorial, que aleja 
posibilidad de ocupar sus brazos y los 

ujos en el laboreo de Ia tierra, como Ia 
ia industria absorbente de territorio, los 

hombres acomodados van extendiendo poco a poco 
sus propiedades territoriales y consiguientemente, 
secuestrando poco a poco a los pobres del comercio 
de Ia tierra, de este modo Ia clase proletaria aumenta 
gradualmente, y con ella aumenta la miseria popular, 
que es Ia gangrena de toda sociedad y los motivos de 
alarma para Ia propiedad en general... Un pueblo sin 
educación fabril ni otra apenas puede ocuparse en 
sembrar y no tiene donde ....... Aparentemente en Ia 
region existIan pocas alternativas diferentes a la 
producción agricola. 

La relación de muchos factores socio-politicos y 
económicos se manifesto hacia 1880, cuando el Cauca 
especificamente vivió un cambio fundamental en el 
énfasis productivo. La crisis se hizo evidente par un al-
za desproporcionada del precio de los vIveres en la 
region en general. Los analistas de Ia época identificaron 
tres causas explicativas de Ia crisis: - Ia transforrnación 
de las tierras circunvecinas a Ia industria pecuaria, - Ia 
distancia entre los centros agricolas y Ia población de 
Popayán, y - Ia concentración de capitales en Ia ganade-
na. El cambio que se daba entonces marcarla en ade-
ante el desarrollo productivo de parte importante de Ia 
region y probablementetambién de su desarrollo politico. 

"...quiero hablar contra los agricultores del Cauca 
quienes han convertido los pastas artificiales en una 
plaga más desoladora que Ia langosta... nuestros 
agricultores han destruldo casi todas las plataneras y 
cañaduzales para convertirlos en pastales. Las orillas 
del rio Palo antes tan ricas en alimentos para el 
hombre, están convertidas en pastales. Par eso los 
animales tienen mucho que corner y los cnistianos nos 
morimos de hambre".11  

En media de estatransición ala ganaderla exterisiva 
y en alguna medida como respuesta a Ia disrninución 
en Ia ocupación de mano de obra por parte de las 
haciendas, Ia caficultura en pequeña escala se fue 
convirtiendo en Ia alternativa de subsistencia para gran 
parte de los trabajadores agricolas. Se hizo cada vez  

más necesarlo definirjurIdicarnorite Ia situación de los 
colonos, por ser el café una mejora costosa. 

A comienzos del siglo, Ia población rural del Cauca, 
sin estarconformada mayoritariamente por propietarios 
rurales, aparecla como una población de agricultores 
independientes o quetrabajaban porsu propiacuenta.12  
Esto significa simplemonte que quien era catalogado 
como trabajador por cuenta propia podia a no ser due-
node Ia tierra que cultivaba. Probablemente, formas de 
aparceria o medianenla, e inclusive deterraje, se cons i-
deraban independientes o libres. 

Los diagnósticos generales registrados en los 
informes técnicos do Ia Federación, hablaban de una 
caficultura esencialmente diferente a lade otras zonas 
del pals. Casi Ia totalidad do las plantaciones estaban 
en manos de pequeños agricultores que ten Ian el café 
como un cultivo accesorio a su huerto do subsistencia. 
El cultivo era ate ndido por toda lafamilia de tal manera 
que no se presontaban ni problemas de brazos, ni las 
dificultades propias de las zonas donde predominaban 
las grandes plantaciones. Estrategias sociales como el 
cambio do manos,13  por ejemplo, eran muy favorables 
a un desarrollo estable do Ia caficultura. DecIan: "es 
una industria casera ... su producto constituye una 
entrada efectiva para un mejor vivir do Ia familia... un 
gran porcentaje de los cafetales es do árboles muy 
antiguos. Es muy bajo el nümero de plantaciones que 
pasan de 10.000 árboles...".14  

El contexto donde apareció Ia caficultura en Ia 
region caucana estuvo profundamente marcado por Ia 
presión social sobre Ia tierra. Aunquo do diferente for-
ma, las haciendas y los resguardos indIgenas han sido 
un frente do lucha para manumisos, colonos y mestizos 
sin tierra. Y desde un comienzo el establecimiento de 
cafetales se vio lirnitado por este problema, asi lo regis-
traron los funcionarios do Ia Federación de Oaf eteros. 

"...muchos ciudadanos que en estas regiones no 
encuentran dónde sembrar una mata estando en media 
do montañas fértiles y nicas... pero, qué sucede? Quo 

10 El Trabajo. Popayán, marzo 1889. 

11 El Trabajo. Popayán, junio 1889. 

12 Censo Naciorial de Población 1918. Archivo Nacional de Coiomba. 
13 El cambio de manos es asimilable a una relación de reciprocidad donde In que se intercamba es la ayuda de vecinos 0 familiares en labores 

especificas. 
14 Archivo FEDERACAFE. Comilé Departamental Popayán, 1932. 
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una o dos personas dueñas desde antaño de lotes de 
más de diez mil hectOreas de terreno, no emprenden 
trabajos de ninguna naturaleza ni dejan trabajar, ni 
siquiera sacar Ia lena a familias indigentes que en esta 

poblaciOn se encuentran".15  

Desde entonces, el rasgo comOn através deltiempo 

en esta zona, ha sido Ia limitación en el recurso tierra, 
al cual han buscado acceso distintos grupos para los 
que las haciendas no han representado una alternativa 

de trabajo. El panorama ha sido desde entonces de 
haciendas explotadas con ganaderia extensiva, res-

guardos en proceso de disolución o recuperaciOn de 
tierras y, un grupo social muy heterogeneo, geografi-

camente disperso que ha explotado parcelas con 
cultivos permanentes como el café y con productos de 

pan-coger. La dinOmica del desarrollo cafetero ha 
estado precisamente en estas parcelas explotadas en 
pequeña escala, que bajo condiciones distintas se 

encuentran en toda Ia zona. 

Por esos años la organización de los cafeteros 

caucanos era muy incipiente y la presencia institucional 
de Ia Federación estaba apenas en su etapa inicial. A 

diferencia de regiones cafeteras como Cundinamarca 
o Antioquia, en el Cauca los primeros caficultores 

fueron colonos y productores pobres inmersos en 
conflictos agrarios y sin representación alguna dentro 

de Ia estructura de poder de Ia region. Tal vez por esta 
razón, el primer intento fue desarrollar este renglón 
productivo como una proyecciOn del Valle del Cauca. 

La estructura de tenenca y explotación de Ia tierra, 
caracteristica de Ia region, constituyó un productor 

pobre, Inestable y muy limitado dentro del sistema 
socio-económico tradicional. 

C. TRANSFORMACIONES DE LA CAFICIJLTURA 
EN LA REGION 

La division geogrOfca y económica que mostraba el 

Cauca Grande en siglos pasados se pueden identificar 
subregiones cafeteras con caracteristicas muy 
especificas. Se puede hablar a grandes ragos del norte 
(Santander, Buenosaires, Suárez), el oriente (lnzá y 
Belalcazar), Ia meseta de PopayOn (Timblo, Piendamó, 
Morales) y el sur (Patla, Bolivar, Argelia). Estas 
subregiones distantes entre si, muy cjiferenciadas 

15 	,[C'; FF [)I\CAL (nIt;;Ca, 5)/f'. O))f) 

geograficamente y con desarrollos históricos 

divergentes, paradójicamente comparten rasgos 
fundamentales relativos al cultivo del café. Y son esas 
variables comunes las que resultan interesantes para 

comprender y proyectar Ia caficultura en esta parte del 

pals, porque dibujan un modelo productivo manejable 

en términos de politica. 

Procesos muy diferentes como fueron formación y 
cambio de asentamientos indigenas y conformaciOn 

de asentamientos negros, condujeron a condiciones 

productivas comunes. - Cultivos mixtos en pequeñas 

parcelas. - Carencia de tItulos de propiedad sobre Ia 
tierra ocupada. - Altos costos de transporte a las 

plazas. - Ventas anticipadas de cosechas. Ventas de 
café parcialmente beneficiado. - Bajo nivel de 

competencia entre los compradores del grano. 

Diferenciarlos grupos étnicamente es válido cuando 

se trata de reseñarlos históricamente, pero en Ia zona 

analizada el desarrollo de las fuerzas productivas 
finalmente los ha homologado como minifundistas, 

Campesinos, pequenos productores, a como quieran 

denominarse. Y eso son hoy, un grupo que comparte 
una estructura econOmica con un potencial importante 

de desarrollo estable. 

Durante un largo perlodo las pequeñas explo. 

tacionescafeteras crecieron en nOmero, en un contexto 

de violencia politica, de medidas ambiguas sobre 
legislaciOn agraria y de Ia entrada de Ia agroindustria a 

lazona. El café era Ia mejora que legitimaba Ia posesiOn 
de la tierra y que aseguraba un ingresa al productor. No 
obstante el crecimiento cuantitativo de estas unidades 

agricolas, no se lograba que crecieran internamente. 

El minifundio en Ia zona se caracterizaba asi: era 
una unidad de menos de dos o tres hectáreas, no tenia 

una situaciOn de propiedad juridicamente definida, era 

explotado con trabajo familiar y ademOs de cultivos de 

pan-coger, las parcelas se cultivaban en café. En 

términos relativos, el Onico factor abundante para ex-

plotar econOmicarnente las parcelas o minifundios era 
afuerza detrabajo, pues los recursos de capitalytierra 

eran muy limitados. Pero a partir de los rasgos comunes 
mencionados, ha habido diferencias en el manejo de ci 

T)inifunUio, explicables por los pararnetros 00  
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ente y con desarroHos históricos 
paradójicamente comparten rasgos 

es relativos al cultivo del café. Y son esas 
riunes las que resultan interesantes para 
y proyectar la caficultura en esta parte del 
dibujan un modelo productivo manejable 
:ie politica. 

muy diferentes como fueron formación y 
sentamientos indIgenas y conformación 
ntos negros, condujeron a condiciones 

;omunes. - Cultivos mixtos en pequeñas 
arencia de titulos de propiedad sobre la 
ia. - Altos costos de transporte a las 
as anticipadas de cosechas. - Ventas de 
mente beneficiado. - Bajo nivel de 
entre los compradores del grano. 

as grupos étnicamente es válido cuando 
.adarlos históricamente, pero en Ia zona 

esarrollo de las fuerzas productivas 
a ha homologado como minifundistas, 
pequenos productores, a como quieran 
Y eso son hay, un grupo que comparte 
económica con un potencial importante 

est able. 

n largo periodo las pequehas explo-
eras crecieron en nUmero, en Uncontexto 
politica, de medidas ambiguas sobre 
aria y de ía entrada de Ia agroindustria a 
era Ia mejora que legitimaba la posesión 

ie aseguraba un ingreso al productor. No 
cImiento cuantitativo de estas unidades 

;e lograba que crecieran internamente. 

ho on la zona se caracterizaba asI: era 
nienos de dos a tres hectáreas, no tenia 
e propiedad juridicamente definida, era 
rabajo familiar y además de cultivos de 
parcelas se cultivaban en café. En 

dos, el Unico factor abundante para ex-
camente las parcelas a minifundios era 
ajo, pues los recursos de capital y tierra 

dos. Peroapartirde los rasgoscomunes 
ha habido diferencias en el manejo de el 
xplicables por los paráriietros de 

racionalidad económica de los parceleros variables de 
acuerdo con su objetivo económico, con laorganizacion 
de Ia comunidad, con Ia disponibilidad de recursos y 
con los patrones culturales, costos de oportunidad. 

Se puede pensar que si bien el minifundio o apro-
piación individual de pequeños predios se incrementó 
con el cultivo del café no sucedió lo mismo con Ia 
independencia económica de los agricultores que 
tuvieron que seguir jornaleando para propietarios de 
predios agricolas extensos. Tener una parcela propia 
en ese contexto productivo, no se ten ía que traducir 
necesariamente en un mayor nivel de ingresos, por eso 
es aceptable que a pesar de mayor apropiación de Ia 
tierra, subsistieran relaciones productivas con algCin 
grado de sujeción. 

Aqulcomo en buena parte del territorio colombiano 
aagriculturacornercialparaexportacjon no desplazóla 
agricultura de subsistencia; por el contrario allí donde 
hubo café coexistieron los dos patrones de producción. 

El ritmo de desarrollo de lacaficultura en las distintas 
subregiones de la zona ha sido diferente, porque Ia 
oferta de factores de producción no ha sido la misma 
para todas, y tampoco lo han sido los fenómenos 
exógenos que las afectan. 

Mientras las haciendas tradicionales setransforma-
ron ala agroindustria, se hicieron ganaderasotuvieron 
que desaparecer, el minifundio cafetero, disperso por 
toda Ia zona, se tue adaptando paulatinamente a 
nuevas condiciones. Algunas de esas condiciones 
fueron: Ia defensa de Ia gran propiedad a través de la 
ganadería extensiva; luchas indígenas que recuperaban 
tierras h acendatarias a terminaban por parcelar antiguos 
resguardos incrementando el némero de minifundios; 
expulsion de familias de agricultores de los predios de 
las haciendas, que las conducia a formas productivas 
marginales; violencia polItica que sOlo dejaba pobreza 
y Ia tecnificaciOn de Ia caña que traía una mayor 
proletarización y quefomentaba Ia cancentraciOn de a 
tierra y formas de tenencia como el arrendamiento de 
largo plaza, para extender los cañaduzales. 

Lo sucedido en esta zona alrededor del cultivo del 
café, revela como hecho fundamental el desarrollo de 
un modelo productivo cafetero en un espacio económico 
muy limitado, sobre una base social muy diversa y en 
condiciones politicas profundamente inestables. 

El cambio que ha sufrido Ia caficultura caucana es 
una evidencia de que ni el tamaño de Ia unidad 
productiva es un obstáculo estructural al desarrollo  

agrario, ni Ia caficultura de Ia zona es naturalmente 
atrasada, al contrario, el cambio técnico ha sido viable 
y Ia caficultura ha crecido en términos de productividad 
y ha generado desarrollo. Lo interesante es analizar 
alrededor de qué factores se han dada esos cambios, 
es decircuáles han sido las variables dinámicas dentro 
del proceso. 

Uno de los factores que se transformaron en el 
período analizado fueron las relaciones de trabajo; se 
fue pasando de formas extraeconómicas de sujección, 
como esclavitud, terraje y concierto, a Ia producción 
independiente en pequeñas parcelasy eI café fue, ade-
más del pan-cager, uno de los cultivos permanentes 
que hizo viable ese cambio, en Ia medida en que los 
agricultores salían de las haciendas y los resguardos y 
ocupaban las tierras colindantes con economlas de 
subsistencia. El minifundio cafetero resultó de liberar 
fuerza de trabajo en distintos trentes, pero sin Iiberar 
simultáneamente Ia tierra como factor de producción. 

El proceso más dinámico se dio con respecto a Ia 
tierra: distintos flujos de colonización, procesos de 
recuperación de las tierras indígenas, disolución de 
resguardos y parcelación de haciendas, todos con un 
elemento comün que tue Ia relación entre minifundio y 
explotaciOri intensiva en café. 

Mientras tanto Ia legislacion agraria avanzaba y 
retrocedla, prategla los resguardos a determinaba su 
disoluciOn, decretaba abolir las relaciones de aparcería 
y luego las reglamentaba. La consecuencia de esta 
anbigüedad legal tue Ia multiplicación del minifundio 
agrícola pero sobre una base jurídica de posesión que 
todavía hay es débil. 

De otro lada, hasta años muy recientes no se habla 
Iogrado un avance importante en el desarrollo de las 
fuerzas productivas y de mercado. Las haciendas de Ia 
zona no Ilegaron a niveles empresariales de explotacion 
de Ia tierra, hasta cuando entraron los ingenios azuca-
reros, y en esa medida, no aparecieron alternativas 
económicas que incrementaran los ingresos del 
pequeno productor independiente distintas al salario 
de los ingenios. Estetipo de desarrollo agrícola no solo 
tuvo un efecto directo sobre factores como Ia tierra, 
sino que contribuyo a restringir alternativas econOmicas 
para los pequeños agricultores de Ia regiOn. 

Coma estrategia econOmica y como modelo de or-
densacial, relaciones como elterrajeyelarrendamiento 
cada uno dentro de un cantexta particular, tuvieron 
efectos de largo plaza. La gran hacienda caucana 
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como unidad de producción, tue diferente ala empresa 
hacendatariade Cundinamarca, por ejemplo. Lofue en 
su énfasis productivo, en sus relaciones con el entorno 
regional y en sus mecanismos de control sobre Ia 
producción y sobre lafuerza de trabajo, en general, en 
a orientación que le dio a Ia producción regionaF. 

En el Cauca no fueron las relaciones productivas 
impuestas por las haciendas las que dominaron el 
panorama cafetero. Lo que si tue muy importante para 
Ia producción cafetera del sur tue Ia concentración de 

Ia tierra por parte de las haciendas y en otro sentido, 
por los reSguardos indIgenas. Y tue importante en Va-
rios sentidos: -como limitante ala expansion de cultivos 
agrIcolas, - como una estructura productiva poco 
dinámica en su desarrollo tecnológico, y - como fuente 
de conflictos agrarios que culminaron en una excesiva 
fragmentación de las explotaciones agrIcolas. 

D. DINAMICA DEL MINIFUNDIO CAFETERO 
En Ia ültima década, Ia zona catetera del Cauca, ha 

iniciado un cambio importante hacia un mayor desarrollo 
dentro del modelo econOmico dominante. De acuerdo 
con Ia intormación de este trabajo tueron muchos los 
tactores que le imprimieron dinámica a Ia caticultura 
caucana y en consecuencia a Ia economIa regional, y 
el resultado que hoy se observa se debe a Ia conver-
gencia de todos. Sinembargo, dos factores merecen 
destacarse: el potencial productivo del minifundio 
cafetero y el papel institucional del Comité de cafeteros 
del Cauca. 

Existe un antecedente de pequeña producción 
catetera dispersa por todo el departamento, que hace 
parte integral de Ia subsistencia familiar, pero que no 
logra trascender sus viejas limitaciones de nivel 
productivo y técnico. 

Las transformaciones que sufrió el minifundio y 
con él Ia caficultura de Ia region estuvieron estre-
chamente relacionados con fenómenos como: Ia 
tecnificación de Ia caña y en general Ia apariciOn de Ia 
agroindustria como alternativa, algUn nivel de cambio 
en Ia actitud económica de Ia clase empresarial de Ia 
regiOn y las transformaciones al interior de las 
comunidades indIgenas. 

i. Uno de los hechos más importantes de los años 
cincuenta, en el Valle y Ia parte norte del departa-
mento del Cauca, tue Ia tecnificación del cultivo de Ia 

16 Correa. 1989. 

caña y Ia formación de un sector socio-económico 
diferenciado,comoproletariocañero. Estoes importante 
parala historiacafetera de lazona, porque Ia expansion 
del cultivo de Ia caña ha involucrado tierras antes 
cafeteras yfuerza de trabajo que antes representaba a 
los pequeños cultivadores independientes, y en esa 
medida ha transformado Ia producción agrIcola none-
caucana. En esas tierras, hoy cañeras en gran propor-
ción, han coexistido caña, café, ganado y pan-coger, 
en pequeñas parcelas y en grandes propiedades. 

La abundancia de trapiche comenzO a disminuir las 
ventajas competitivas de los cañicultores tradicionales 
y simultáneamente estos se vieron desplazados por Ia 
expansion productiva de los ingenios; poco a poco lo 
que quedaba de cañay cacao en Ia haciendatradicional 
se convirtió en pastizales. 

Haciendas tradicionales de caña se transformaron 
internamente, un poco de acuerdo con Ia demanda de 
caña de los grandes ingenios, se convirtieron en las 
proveedoras de ellos. Se hizo necesario a juicio de los 
grandes propietarios acabar con las relaciones de 
terraje, no por su inconveniencia para el nivel de vida 
de Ia poblaciOn trabajadora, sino por Ia presiOn social 
que generaban. Y mientras las haciendas dabantierras 
en arrendamiento, los pequeños propietarios antiguos 
o recientes vend Ian sus parcelas a los ingenios. 

El auge azucarero, lo transformó todo, cuando no 
pudo concentrar la tierra concentrO Ia producciOn y 
transformó parceleros independientes en jornaleros y 
asalariados. Este fenómeno que afectó principalmente 
al pequeño caficultor del norte del departamento parece 
haber reforzado en alguna medida eI minifundio cafetero 

en el pie de monte y las tierras altas que entonces se 
convirtieron en frentes de colonización. 

ii. Otro de los fenOmenos relacionados con Ia 
transformación del minifundio en los Oltimos años es la 
importancia que ha cobrado Ia agricultura empresarial 
en el Cauca. Además de Ia rentabilidad que ofrecen las 
nuevas empresas, de acuerdo con una primera obser-
vación, los nuevos cultivos son una alternativa 
importante de trabajo para los productores pobres de 
Ia zona. De hecho, las nuevas alternativas de trabajo 
han disminuldo Ia migración de pequeños productores 
de café hacia Ia zona cat etera central en tiempos de 
cosecha. La agricultura empresarial complementa el  

ingresode los pequenoscaticultoresy nI 
tortalece tecnologicamente ia peque 
ubicada en Ia periferia de Ia meseta, gr 
de demostraciOn. 

En el mismo sentido, se ha notado un 
el nivel de los salarios en esta parte de I. 
es un incentivofundamentalpara retener 
productores en Ia zona y evitar que rniç 
mejores jornales. 

Las veredas de Ia meseta de Popay 
muchas décadas fuente de mano de o! 
cafetero y eso ha frenado el desarrollo 
caticultura; cada vez que comienza Ia 
departamentos vecinos el parcelerc abat 
catetal y se va a recolectar el grano gan 
mucho mejor. Hoy, aunque los jornae 
igualan todavia los de Caldas a Quindic 
tecnificada por demandar más trabc 
mayores ingresos que el café tradicion 
frenado Ia migración estacional. 

La interesante es el desarrollo paral 
de Ia agricultura empresarial de cultivos 
sivo de Ia tierra y de Ia mano de obra, 
rrago y elcafé, par ejemplo, y delaagricu 
con altos rendimientos y uso intensivo 
tierra y mano de obra. La primera es lafu 
paraquien notienetierraydecompleme 
para quien no tiene toda Ia que necesit 
es Ia garantIa de estabilidad socio-ec 
largo plaza y de un crecimiento que au 
limita a reproducir pobreza. Si estos dc 
se dieran articulados, entonces un patrc 
crecerla necesariamente a costa de 

III. Los nesguardos siempre han ten 
tación especial, que no es Ia de Ia prop 
sino Ia de un tenritonio comOn al cual tier 
comunidad contituidatradicionalmente. 
ha concebido Ia tierra como un bien 
como un recurso productivo, cuyo usc 
beneficios óptimas; es un medio de vida 
que da cohesiOn e identidad a Ia comur 

De acuerdo con el andamiaje ecor 
guardo, la tierra es el media de subs 

17 El agricullor Caucano. Popayán, oclubre 19 

18 Ortiz, Sutti, 1974: 215 

19 Op c 206. 
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cultivadores independientes, y en esa 
Isformado Ia producción agrIcola forte-
3as tierras, hoy cañeras en gran propor-
istido caña, café, ganado y pan-cager, 
arcelas y en grandes propiedades. 

cia de trapiche comenzó a disminuir las 
titivas de los cañicultores tradicionales 

ante estos se vieron desplazados por Ia 
luctiva de los ingenios; poco a poco lo 
cañay cacao en Ia hacienda tradic ional 

nastizales. 

dicionales de caña se transformaron 
poco de acuerdo con Ia demanda de 
des ingenios, se convirtieron en las 

ellas. Se hizo necesario a juicia de los 
tarios acabar con las relaciones de 
u inconveniencia para el nivel de vida 
trabajadora, sino por Ia presión social 
Y mientras las haciendas daban tierras 
to, los pequeños prapietarias antiguos 
Jian sus parcelas a los ingenios 

arero, Ia transformO todo, cuando no 
r Ia tierra concentró Ia producciOn y 
leras independientes en jornaleros y 
'fenómeno que afectó principalmente 
itor del norte del departamento parece 
n alguna medida el minifundlo cafetero 
le y las tierras altas que entonces se 
'entes de colonización. 

)S fenOmenos relacionados con Ia 
el minifundio en los Oltimos años es Ia 
a cobrado Ia agricultura empresarial 

nás de Ia rentabilidad que ofrecen las 
de acuerdo con una primera obser-

'os cultivos son una aiternativa 
baja para los productores pabres de 
D, las nuevas alternativas de trabajo 
migración de pequeños productores 
ona cafetera central en tiempas de 
u!tura empresarial complementa el 

ingreso de los pequeños caficultores y al mismotiempo 
fortalece tecnologicamente Ia pequena caficultura, 
ubicada en Ia periferia de Ia meseta, gracias a efectos 
de demostración. 

En el mismo sentido, se ha notado un incremento en 
el nivel de los salarios en esta parte de Ia region, y ese 
es un incentivofundamentalpara retenera los pequeños 
productores en Ia zona y evitar que migren buscando 
mejores jornales. 

Las veredas de Ia meseta de Popayán han sido por 
muchas décadas fuente de mano de obra para el eje 
cafetero y eso ha frenado el desarrolla de Ia pequeña 
caficultura; cada vez que comienza Ia casecha en las 
departamentos vecinos el parcelero abandona su propia 
cafetal y se va a recolectar el grana ganando un jamal 
mucho mejar. Hay, aunque los jornales del Cauca no 
igualan todavia los de Caidas a Quindia, Ia caficultura 
tecnificada por demandar más trabajo y praducir 
mayores ingresos que ci café tradicional y Ia coca, ha 
frenado Ia migracion estacianal. 

La interesante es el desarrolla paralela y articulada 
de Ia agricultura empresarial de cultivos con usa inten-
sivo de Ia tierra y de Ia mano de abra, como el espO-
rrago y el café, par ejemplo, y de Ia agricultura parcelaria 
con altos rendimientos y usa intensivo de recursos de 
tierra y mano de obra. La primera es lafuente detrabajo 
para quien notienetierra y de camplementa delingresa 
para quien no tiene toda Ia que necesita, y Ia segunda 
es Ia garantia de estabilidad socio-econOmica en ci 
larga plaza y de un crecimiento que aunque lento no se 
limita a reproducir pobreza. Siestas dasfenómenas no 
se dieran articulados, entonces un patron de producc ion 
crecerIa necesariamente a costa de otro. 

Ill. Los resguardos siempre han tenido una delimi-
taciOn especial, que no es Ia de Ia propiedad privada, 
sino Ia de un territoria camUn al cual tiene derecho una 
comunidad contituida tradicionalmente. El indigena no 
ha concebido Ia tierra como un bien comerciable a 
como un recursa productivo, cuyo usa debe proveer 
beneficios óptimos; es un media de vida, es Ia pasesiOn 
que da cohesiOn e identidad a Ia comunidad indigena. 

De acuerdo con el andamiaje económica del res-
guarda, Ia tierra es el medlo de subsistencia, no de 

17 El agricultor Caucaro. Popayári, octubre 1936 

18 Orliz. SuIt,. 1974 215 
19 Op cii 206 

mejoramiento económico. La politica de los cabildos 
hasido en general distribuirentre lacomunidad parcelas 
de subsistencia, para sembrar cultivos de pan-coger 
intercalados con café. Los productores indigenas, en 
general, no han manejado el café como el cultivo 
principal, sino como uno más que no demanda 
mayores cuidados. 

"Tienen tendencia a rehuirtodo esfuerzo del que no 
puedan recibir un beneficio inmediato. Y esa es Ia 
causa por Ia cual prefieren vender con anticipación sus 
cosechas... Ciertamente más de mil salen con 
frecuencia a trabajar como jornaleros en las haciendas 
de Corinto, Miranda, Santander y Caloto, y en las 
haciendas ganaderas de tierra frIa, en las antiguas 
provincias del Silvia y Popayán, y por un jornal cuyo 
valor es inferior a las utilidades que podnian obtener 
dedicándose a los lotes que poseen en Tierradentro... 
rehuyen de Ia siembra de café... y todo cultivo cuyos 
productos se hagan esperar algunos años".17  

La transformaciOn de Ia caficultura ha sido más 
lenta entre Ia poblaciOn indigena que entre los demás 
grupos. Los indIgenas son los que muestran una 
verdadera onganizaciOn comunal que Ia controla casi 
todo, desde el acceso a Ia tierra hasta los patrones de 
comportamiento de sus miemtm-os, "Ia limitaciOn de los 
recursos y el cultivo de subsistencia, definen latoma de 
decisiones en Ia agricultura del café como acto 
canciente.....

. 18  
Mientras menos formas tenga un 

agnicultorparaasegurarsu produccióndesubsistencia 
más cuidadoso tiene que sen para comprometerse con 
otra actividad que vaya en detrimento de los cultivos de 
pan-cager. Este caficultor diversifica como estrategia; 
no busca Ilevar a un Optima ci usa de recursos para 
multiplican beneficios sino para subsistir. 

Sutti Ontiz, tiene una referencia que contribuye 
mucho a esta discusiOn: "Ia participación marginal en 
una economIa de mercado fortalece Ia acciOn conjunta 
en Iugardefomentarla innovaci6n".19  Son pnecisamente 
las relaciones sociales las que en un momenta dada 
salvan una familia de una pérdida total por plagas a 
malos precias, entonces conservar esas relaciones es 
racionalmente pnioritanlo frente a una propuesta como, 
por ejemplo, sembrar una nueva vaniedad a introducir 
nuevos insumos. Asi como es necesania fundamentar 



los indIgenas de resguardo en el Cauca subsistIan 
gracias al concierto y terraje en las haciendas vecinas, 
y la razón no era otra que Ia insuficiencia productiva de 
sus parcelas. Dificilmente se podrIa afirmar que ese 
trabajo por fuera de los resguardos no induce a un 
proceso de aculturación y eventual descomposición de 
Ia comunidad. Par otro lado, es difIcil desconocer que 
concierto y terraje son relaciones serviles que repro-
ducen un esquema de subsistencia y abaratan los 
costos de producción para el dueño de la tierra que 
las establece. 

Si tradicionalmente los resguardos lejos de ser 
unidades impermeables, se han relacionado a través 
deltrabajo indIgena con su entorno, y que a menos que 
se conviertan en unidades autosuficientes no van a 
dejar de hacerlo ahora, queda preguntarse en qué 
términos se va a dar esa relación, Si va ó no a mejorar 
las condiciones de vida del indigena. En todo caso, se 
afecta tanto el nivel de vida de las familias indigenas 
como el ritmo de desarrollo de las fuerzas productivas 
en esa region. 

Esclaro, sinembargo, que un indigena con Ia parcela 
que le adjudica el cabildo, si la explota intensivamente 
enforma adecuada, puede mejorarsu nivel de ingresos 
sin perder su sentido de etnia a de miembro de una 
cornunidad. El caso de los Guambianos, ejemplifica la 
posibilidad de tecnificar Ia caficultura de los resguardos, 
mejorar técnica y productivamente los cultivos e 
incrementar asi los ingresos del productor indigena, 
manteniendo la estructura comunal tradicional. 

HabrIa pues varias cosas concluyentes sabre el 
avance que ha tenido el cultivo del café en tierras 
caucanas: 

La acción institucional ha sido eficiente, porque 
parte de reconocer Ia diversidad de los sujetos de 
cambiotécnico. Laestrategia para inducir un cambio 
en esos cultivos ha sido ayudar al indigena a 
valorizarsus propios recursos, montando programas 
de parcelas integradas (café y cultivos de pan-
cager) que permiten estrategias como, "cambio de 
manos", mingas, etc. 

No es que Ia racionalidad económica del caficultor 
indigena limite Ia producción a Ia subsistencia, sino 
que los parámetros de sus decisiones económicas 
son diferentes, porque los recursos de que dispone 
y los riesgos que puede asumir, también lo son. 

Si bien la rentabilidad que ofrece el cultivo del café 
genera un proceso de valorización y demanda de 

tierras dentro del resguar 
necesariamente es un factor de 
estructura interna de las comuni 

' Dadas las condiciones de aislar 
de la mayorla de estas comunii 
haber una opción mejor que el cut 
trascender el nivel de pobreza en 
décadas. El cultivo del café es ho 
especifico, el mejor media de 
población indigena a Ia econom 

Por fuera de los resguardos in, 
dientemente de su origen étnico, k 
café se han homologado bajo un moc 
predominantemente minifundista. 

El café ha sido el rnedio para da 
ocupación de Ia tierra; este minilunc 
producción, que como diria Luis Liar 
resultado y no una premisa histc 
globales de acumulación de capita 
puede descartar, de acuerdo con su 
porque en este patron de cultivo 
complejos procesos de formaciOn 

Entre los comentarios de Beck 
desarrollado por Vernon Ruttan, 
entre lo que es desarrollo agricolay cr 
Afirma Beckford, que desarrollo agr 
de procesos por los cuales el bienE 
poblaciOn rural de un pals es mejor 
y que existe siempre una alta posib 
un fenOmeno de crecimiento sin cJ 
aumento de productividad en urc 
es apenas una de las condiciones  
estructura productiva de Ia mismu. 

La critica de Becktord se rei 
cambiotécnico inducido; es mucho 
que se ha considerado y a que lass 
fundamenta no son universalmente 
en vIa de desarrollo, como el nue. 
entre el sector agricola y el resta 
especIfica en cuanto a factores coi 
precios relativos de factores, Ia 
recursos dentro de In ecanomia ' 

20 Llambi; s, f. 
21 t3eckford; 1984 

22 ibid. 
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una propuesta de cambio en ventajas económicas 
comparativas de costos y disporiibilidad de recursos, 
es necesario tener presente que el Sujeto de cambio 
tiene definidas sus propias metas (obviamente 
modificables), y mide riesgos con relación asus recursos 
y asusvaloresculturales. Laproducción desubsister)cia 
existe para suplir las necesidades de lafamilia, no para 
mantener un nivel Optimo de productividad. 

Los resguardos que hoy subsisten en el Cauca, 
especialmente los Paeces, se mueven entre dos 
fuerzas: Ia de Ia nueva caficultura, entendida como un 
mejor uso de los propios recursos y posiblemente un 
incremento de los mismos que eventualmente permite 
que Ia familia indIgena trascienda su nivel de pobreza 
y se reproduzca en condiciones dignas, y Ia de los 
grupos indigenistas que luchan por mantener intactos 
los grupos indigenas, tratando de preservarlos como 
una comunidad. 

En el norte caucano se observan hoy dos asenta-
mientos indigenas paeces, claramente diferenciados, 
eldeJambalóy eldeToribio. Elprimero unacomunidad 
muy sujeta al gobierno del cabildo, con resistencia al 
cambio tecnológico y con un alto nivel de pobreza; el 
segundo, más dispuesto a Ia relación con grupos 
diferentes y más abierto a los cambios propuestos. 

Los indIgenas de Jambaló, productores de café, a 
pesar de expresar aceptación frente a las propuestas 
de tecnificación de los cultivos, son muy lentos en Ia 
realización de los proyectos. Esto se explica por Ia 
bajisima disponibilidad de recursos de estos indigenas 
y porla influencia que sobre ellos ejercen organizaciones 
distintas que se mueven en Ia zona. 

En contraste con Ia comunidad mencionada antes, 
y muy cerca geográficamente, se encuentra Ia comu-
nidad Paez de Toribio. Esta comunidad ha tenido 
alguna influencia cultural y económica de lastierras del 
Valley ha gozado de una mayor estabilidad politica que 
Ia de sus vecinos. Las tierras cultivadas por estos mdi-
genas aparecen a lo largo del cañon del rio Palo, como 
parcelas dedicadas al cultivo de café, coca y plátano. 

Los programas de sustitución de coca impulsados 
en esta zona han alcanzado a transformar el paisaje y 
se ye cómo el café gradualmente desplaza los cultivos 
de Ia hoja. 

Detrás de esas dos posiciones hay una pregunta 
implIcita: Hasta cuándo y en qué términos es posible 
que se mantenga el resguardo coma una estructurace-
rradaaladinámica nacional? Hasta años muy recientes, 

i 
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e resguardo en el Cauca subsistian 
ierto yterraje en las haciendas vecinas, 
a otra que Ia insuficiencia product iva de 
)ifIcilmente se podria at irmar que ese 
ra de los resguardos no induce a un 
lturacón y eventual descomposición de 
Dor  otro lado, es dificil desconocer que 
aje son melaciones serviles que repro-
iema de subsistencia y abaratan los 
ucción para el dueño de Ia tierra que 

almente los resguardos lejos de ser 
'meables, se han relacionado a través 
iena con su entomb, y que a menos que 
?fl unidades autosuficientes no van a 

ahoma, queda preguntarse en qué 
dar esa relación, Si va ó no a mejorar 

devidadel indIgena. Entodocaso, se 
nvel de vida de las familias indigenas 
e desarrollo de las fuerzas productivas 

mbargo, que un indigenacon Ia parcela 
el cabildo, si Ia explota intensivamente 
3da, puede mejorarsu nivel de ingresos 
entido de etnia o do miembro de una 
;aso de los Guambianos, ejemplifica la 
cnificarla caf icultura de los resguardos, 
a y productivamente los cultivos e 

los ingresos del productor indigena, 
estructura comunal tradicional. 

varias cosas concluyentes sobre el 
tenido el cultivo del café en tierras 

titucional ha sido eficiente, porque 
Dnocer Ia diversidad de los sujetos de 
co. La estrategia para inducir un cambio 
tivos ha sido ayudar al indigena a 
propios recursos, montandoprogramas 

ntegradas (café y cultivos de pan-
ermiten estrategias como, "cambio de 
qas, etc. 

acionalidad económica del cat icultor 
te la producción a la subsistencia, sino 

etros de sus decisiones económicas 
s porque los recursos de que dispone 
que puede asumir, también lo son. 

tabilidad que ofrece el cultivo del café 
oceso de valorizacidn y dernanda de 

tierras dentro del resguardo indigena, no 
necesariamente es un factor de disolución de Ia 
estructura interna do las comunidades. 

Dadas las condiciones de aislamiento geografico 
do la mayorla de estas comunidades, no parece 
haber una opción mejom que el café, que les permita 
trascender el nivel de pobreza en que han vivido por 
décadas. El cultivo del café es hoy, en ese contexto 
especifico, el mojor medio de integración de Ia 
población indigena a la ecorrnmia regional. 

Por fuera de los resguardos indigenas, indepen-
dientemente de su origen étnico, los productores do 
café so han homologado bajo un modolo do pmoducción 
predominantemente minifundista. 

El café ha sido el medio para darle logitimidad a Ia 
ocupación de Ia tierra; oste minifundlo es un patron de 
producción, que como diria Luis LIambi, 'constituye un 
resultado y no una promisa histórica de procesos 
globales de acumulación de capital".2°  Por eso no se 
puede descartar, de acuerdo con su nivel de eficiencia, 
porque en este patrán do cultivos se materializan 
complojos procesos de formación social. 

Entre los comentarios de Beckford G. al modelo 
dosarrollado por Vernon Ruttan, está la diforoncia 
entre lo que es desarrollo agricolay crecimiento agricola. 
Afirma Beckford, que desarrollo agricola es el conjunto 
de procesos por los cuales el bienestar material de Ia 
población mural do un pals es mejorado en el tiompo,21  
y que existe siempre una alta posibilidad de que se de 
un fenámeno do crecimiento sin desarrollo, porque el 
aumento de productividad en una actividad agricola, 
es apenas una de las condiciones para que avance Ia 
estructura productiva de Ia misma.22  

La critica de Beckford se mefiere al modelo de 
cambiotécnico inducido; es mucho más complejo de lo 
que se ha considerado y a que los supuostos en que se 
fundamenta no son universalmente válidos. En paises 
en via de desarrollo, como el nuestro, la articulación 
entre el sector agricola y el resto de Ia economia, es 
especifica en cuanto a factores como Ia estructura de 
precios relativos de factores, Ia disponibilidad do 
recursos dentro de la econornia y la dimension que 

20 LIambi; s, I. 

21 t3eckford; 1984. 

22 Ibid 

alcanza un modelo de innovación institucionalmente 
inducida. Cuando se concibe un programa para inducir 
cambiotécn co en un area determinada de Ia producción 
agmicola, no es suficiente ni apropiado fundamontarlo 
en supuostos gonorales; por ejemplo puede ser muy 
dificil sostoner que el objetivo do un poqueño caficultor 
caucano es Ilovar al máximo sus beneficios. La tierra y 
el cultivo roprosentan para Ia familia mucho más que 
un recurso cuyo bonoficio hay que optimizar. 

E. PAPEL INSTITUCIONAL DE LA FEDERACION 
La Federación Nacional de Cafeteros, a través do 

los Comités Departamentales se ha ocupado siempro, 
de: Ia pmoducción y Ia comorcialización del grano. Su 
relación con el productor do café ha sido por medio de 
a Asistencia Técnica, buscando controlam Ia calidad 
del grano y el manejo que haco oI productor do sus 
recursos. La presoncia institucional de Ia Fodemación 
se ha difemenciado tanto en el tiempo, como entre las 
mogiones cafeteras del pais, de acuordo con pollticas 
ospecificas. En osta medida Ia Federación ha 
contribuido a Ia definición de un modelo do desarrollo 
mural en las zonas cat eteras del pals. 

El Comité de Cafeteros de Ia zona ha participado en 
Ia transformación do Ia caficultura caucana. Habria 
que analizar en qué modida Ia institución ha inducido 
ese cambio y cuál ha sido su podor de detorminación 
dentro deél,con rolaciónaotrasvariablesinvolucradas. 
Considerando el peso demográfico que tione oste 
minifundio cafetero y Ia estabilidad que le da oI café a 
las pequeñas unidades productoras, semia muy impor-
tanto abordar ese análisis e identificar Ia racionalidad 
que sustenta las politicas del Comité en Ia zona. 

Hace aproximadamente diez añosse hizo necesario 
darle dinámica a Ia caficultura del Departamento y se 
identificaron las posibilidades paralograrlo. Secontaba 
con costos de producción comparativamonte bajos, 
por el precio de Ia tierra y de Ia mano do obma. 
Empresarios del VaIle y de del mismo Cauca, se 
intomesaron en aprovochar esa ventaja y ostablecer 
proyectos agricolas en la meseta de Popayán. Do otro 
lado, el daño causado por Ia Roya hizo forzosa una 
tec.nificaciOn de los sembrados. A eso se sumó a 
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reestructuración del Servicio de Extension, que 
comenzO a trabajar con base en comparación de 
costos, rentabilidad del cultivo y necesidades de Ia 
familia cafetera. Los parámetros de selección de las 
zonas cafeteras a atender se precisaron sobre tres 
factores: clima, suelo y recurso humano; y surgió el 
proyecto de tecnificación con alcances de largo plázo. 

A nivel formal, y con resultados empiricos impor-
tantes, se consideró Ia condición económica de base 
del productor, su nivel de conocimiento y Ia rigidez de 
su estructura social. La experiencia mostraba que no 
habla una forma más adecuada de abordar el cambio 
en un departamento donde Ia producción de café 
estaba en manos de colonos mestizos, grupos negros 
y comunidades indIgenas con distintos grados de 
aculturación, todos grupos con antecedentes h istóricos 
distintosydistintasestructurassociales. Loselementos 
comunes eran poca tierra disponible, baja disposición 
de recursos y cultivos de café en condiciones deficientes. 

La estabilidad y el crecimiento interno de las 
pequeñas unidades cafeteras, se ha revelado como 
fuente de desarrollo y orden politico en la region; por 
eso es tan importante que esas unidades tengan 
solidez en el largo plazo y de esa manera las empresas 
agrIcolas sean fuentes aiternativas de ingresos, y no Ia 
ünica alternativa de supervivencia para los pequeños 
agricultores, como lo ha sido en otras regiones. Para 
cada grupo los recursos productivos tienen un peso 
relativo diferente, el trabajo agricola tiene objetivos 
especificos, y Ia disposición del productor para 
emprender algo esfunción de sus necesidades y de los 
riesgos que esté en capacidad de afrontar. 
Consideraciones de esta naturaleza conducirian a 
replantearla"marginalidad" agroecologicayeconOmica 
en espacios tan heterogéneos y complejos como Ia 
zona analizada. 

En términos de productividad inmediata los 
minifundistas cafeteros en Ia regiOn demandan mucho 
más de lo que aportan ala producción regional. Pero en 
términos de desarrollo de largo plazo, y considerando 
el peso demográfico que tienen, la permanencia de 
este grupo como productores independientes de café, 
se puedevercomo una garantla decrecimiento estable. 

P 	Una primera percepcion sobre ésto es que el café 
técnicamente cultivado, al incrementar los rendimientos 
por area, ha hecho al minifundista más conciente del 
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	valor productivo de Ia tierra, le ha mostrado que tiene 
Ia posibilidad de mejorar ingresos asegurando parte 

del autoconsumo, sembrarido su propia huertacasera, 
intercalando algu nos cultivos de subsistencia con surcos 
de café y dando al cultivo el mantenimiento apropiado. 
La inducciOn del cambio no parte de impulsar un cultivo 
nuevo, ni de redistribuir Ia tierra, ni de realizar grandes 
inversiones; el cambio que Ia institución cafetera ha 
tratado de inducir parte de los recursos disponibles del 
productor, en tierra y mano de obra principalmente y 
sus necesidades inmediatas, de ahi que no recibe 
crédito quien no tiene asegurada Ia subsistencia. 

Lo que se quiere rescatar es que en una zona como 
ésta, donde por varias décadas sOlo hubo espacio para 
reproducir un minifundio cafetero completamente 
marginal, de pronto comienzan a surgir algunas de las 
condiciones que hacian falta para darle dinámica a ese 
minifundio. La gestión del Comité de Cafeteros del 
Cauca rompe con una serie de preconceptos acerca de 
a limitación intrinseca de Ia caficultura caucana, pone 
en evidencia que existe Ia necesidad y los elementos 
para transformar la caficultura tradicional en un cultivo 
rentable y estable en el largo plazo. 

Es destacable ver cómo lo que se trata de hacer 
hoy, es desarrollar dos patrones productivos igualmente 
estables, grandes cultivos de café y otros productos, y 
paralelamente lo que han liamado parcelas integrales, 
compuestas de cafetales y pan-coger. 

Cadasubrregión dentro de lazonatiene sus propias 
posibilidades de desarrollo productivo, y en funciOn de 
ellas se ha trabajado. Este proceso de cambio es 
joven, y afronta enormes dificultades de toda indole, 
peroyase yen sus resultados, yala mayor productividad 
de las parcelas se traducen en algUn nivel de bienestar 
socialy eso podriatener algOn efecto sobre Ia estabilidad 
politica de Ia zona. 

Este es un cambio tecnologico cuyo mecanismo 
principales Iatransformación en el uso de latierra, que 
se traduce en la retención de excedente y en un 
crecimiento econOmico acompañado de desarrollo 
social. El proceso ha demostrado que es viable y que 
el atraso productivo que hasta hace poco mostraba Ia 
zona cafetera caucana, no es producto de una rigidez 
estructural, sino de condiciones de marginalidad que 
se pueden modificar, porque obedecen en parte a 
variables coyunturales. 

Esta evolución de Ia caficultura minifundista en una 
region, con las caracteristicas que tiene el Cauca, 
permite ver las posibilidades de desarrollo agrIcola del 
pais y conduce a redefinir, en un marco más amplio, Ia 
marginalidad en términos econOmicos. 

Investigaciones como Ia que aau 
contribuyen a identif icar las variables quo 
en términos relativos, el desarrollo cafe 
que por el contrario le han imprirnido c 
info rmación puede ser muy Util para on 
cafetera. Este tipo de estudios que uns 
histórico con las condiciones actu ales 
ayudan a entender Ia forma en que op 
de café, a identificar los factores que 
para él en un incentivo de cambiotécnk 
el contrario, lo hacen adverso al camb 

Si se tiene en cuenta el uso agricola 
minifundistas, se amplia Ia perspectivE 
nose pueden ver los patrones de ultivo 
ünicamente de Ia extension de las 
cultura o tradición sino, como rc3uit 
socioeconómicos más complojos. Lo 
es Ia mezcla de distintos cultivos trans 
nentes en areas muy reducidas, que 
poiltica cafetera deberian ser abordad 
siOn de Ia racionalidad del productor 

Con base en todo eso se ha iniciac 
cambio, que a ritmos diferentes contori 
actual. Do hecho pueden existir m 
tiendan a conservar relaciones funda 
permiten que un patron productivo se ad 
en medio del avance de patrones má 

Es claro, sinembargo, que sobre 
desarrollo a cuya definiciOn hacontribu I 
Nacional do Cafeterosy el impacto qu 
distintas regiones cafeteras del pals, 
trabajo por hacer. 

CON CLUSIONES 

En Ia historia cafetera del Cauca 
tantes, entre otros, algunos factor 
obstante sus transformaciones de ac 
momonto: los indigenas, hacendadc 
comunidades negras y los grupos arrr 
del orden. Han sido grupos claramen 
por etnia, por cultura, por patrones d 
por actividades econOmicas y por ac 
frente a Ia regiOn y al estado. 

El argumento impllcito a lo largo de 
Ia viabilidad real que tiene Ia caficul 

23 LIambi; 
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onsumo, sembrando su propa huerta casera, 
ndo algunos cultivos de subsistencia con surcos 
dando al cultivo el mantenimiento apropiado. 
iÔfl del cambio no parte de impulsar un cultivo 
de redistribuir Ia tierra, ni de realizar grandes 
es; el cambio que la institución cafetera ha 
e inducir parte de los recursos disponibles del 
r, en tierra y mano de obra principalmente y 

=3sidades inmediatas, de ahI que no recibe 
ulen no tiene asegurada Ia subsistencia. 

e se quiere rescatar es que en una zona como 
de por varias décadas solo hubo espacio para 
ir un minifundio cafetero completamente 
de pronto comienzan a surgir algunas de las 
es que haclanfalta para dane dinOmica a ese 
o. La gestiOn del Comité de Cafeteros del 
:re con una serie de preconceptos acerca de 

n intninseca de Ia caficultura caucana, pone 
a que existe la necesidad y los elementos 

'ormar a caficultura tradicional en un cultivo 
estable en el largo plazo. 

stacable ver cOmo lo que se trata de hacer 
sarrollardos patrones productivos igualmente 
grandes cultivos do café y otros productos, y 
ente lo que han liamado parcelas integrales, 
as de cafetales y pan-coger. 

;ubrregión dentro de Ia zonatiene sus propias 
des de desarrollo productivo, y en función de 
a trabajado. Este proceso de cambio es 
fronta enormes dificultades de toda indole, 
yen sus resultados, ya Ia mayor productividad 
clas se traducen en algén nivel de bienestar 
podriatener algün efecto sobre Ia estabilidad 
a 7ona. 

s. un cambio tecnolOgico cuyo mecanismo 
slatrasformaciOn en el uso de latierra, que 

—a en Ia retenciOn de excedente y en un 
o econOmico acompañado de desarrollo 
roceso ha demostrado que es viable y que 
roductivo que hasta hace poco mostraba Ia 
era caucana, no es producto de una rigidez 
I, sino de condiciones de marginalidad que 

modificar, porque obedecen en parte a 
:üyunturales. 

oluciOn de Ia caficultura minifundista en una 
n las caracteristicas que tiene el Cauca, 

as posibilidades de desarrollo agr(cola del 
uce a redefinir, en un marco más amplio, Ia 
d en términos econOmicos. 

Investigaciones como Ia que aqul se presenta, 
ontribuyen a identif icar las variables que han retardado, 
entérminos relativos, el desarrollo cafetero y aquellas 
ue por el contrario le han imprimido dinámica, y esa 
nformaciOn puede ser muy ütil para orientar Ia polItica 
afetera. Este tipo de estudios que unen el desarrollo 
istórico con las condiciones actuales de producción, 
eyudan a entender Ia forma en que opera el productor 
de café, a identificar los factores que se constituyen 
ara él en un incentivo de cambiotécnico y los que, por 
elcontrario, lo hacen adverso al cambio. 

Si se tiene en cuenta el uso agricola de las parcelas 
ninifundistas, se amplia la perspectiva de análisis, ya 
pose pueden ver los patronesdecultivocomo expresión 
nicamente de Ia extension de las explotaciones, Ia 
ultura o tradiciOn sino, como resultado de hechos 
socioeconómicos más complejos. Lo que predomina 
as la mezcla de distintos cultivos transitorios y perma-
entes en areas muy reducidas, que en términos de 
3olitica cafetera deberlan ser abordados como expre-
sióri de la racionalidad del productor pobre. 

Con base en todo eso se ha iniciado el proceso de 
cambio, que a ritmos diferentes conformó Ia caficultura 
ectual. De hecho pueden existir mecanismos que 
liendan a conservar relaciones fundamentales,23  que 
permiten que un patrOn productivo se adapte y sobreviva 
in medio del avance de patrones más fuertes. 

Es claro, sinembargo, que sobre el modelo de 
desarrollo acuya definición hacontribuido laFederacion 
acional de Cafeterosy el impacto que hatenido en las 

distintas regiones cafeteras del pals, existe un amplio 
Irabajo por hacer. 

CONCLUSION ES 

En Ia historia cafetera del Cauca han sido cons-
lantes, entre otros, algunos factores sociales, no 
obstante sus transformaciones do acuerdo con cada 
rnomento: los indigenas, hacendados, colonos, las 
comunidades negras y los grupos armados al margen 
del orden. Han sido grupos claramente diferenciados 
por etnia, por cultura, por patrones de asentamionto, 
por actividades económicas y por actitudes politicas 
frente a Ia region y al estado. 

El argurnento implIcito a lo largo de esto informe, es 
Ia viabilidad real que tiene Ia caficultura del Cauca, 

23 LIambi; 

tIpicamente minifundista, dentro de una de las vIas de 
desarrollo agrario. El tamaño promedio de Ia unidad 
cafetera en el Cauca no es caracterIstica exclusiva de 
a region, al contrarlo, Ia pequeña explotación es el 
patron que predomina en todo el pals. Sinembargo, y 
por razones que hemos tratado de identificar, esa 
pequeña unidad explotada por Ia unidad familiar, ha 
tenido en Ia zona de interés un desarrollo diferente. 
Entonces el objetivo final de esta argumentación no es 
ni redifinir conceptualmente el minifundio cafetero ni 
justificar su capacidad de tecnificaciOn, lo cual es 
innecesario, sino simplemente clarificar las relaciones 
que através deltiempo hatenido esa unidad productiva 
con un contexto particular y eventualmente, mirar en 
qué medida ese contexto ha limitado su desarrollo. 

El desarrollo de Ia caficultura en Ia region, como 
cualquier proceso de cambio que involucre un compo-
nente social, ha sido lento y difIcil por su naturaleza y 
por las condiciones regionales. En cuanto ala naturaleza 
del proceso, Ia fuente de complejidad es el minifundio 
como unidad de producciOn y como sujeto de cambio 
técnico. En cuanto al contexto regional, que se ha 
esbozado en cap itulos ante riores, por lo complejo de 
los fenómenos que en el se han dado, ha hecho que Ia 
zona se clasifique bajo parámetros estáticos de atraso 
y pobreza que es necesario replantear. Esto obviamente 
hace parte de una discusiOn teOrica muy amplia que no 
se pretende cubrir aquI. Solo se intenta poner un 
resultado observable hoy, el cambio de Ia caficultura y 
dalas condiciones devida del caficultor, en lostérminos 
conceptuales de las teorIas de desarrollo agrario. 

Este minifundista pobre puede verse como Ia expre-
sión patética de leyes agrarias con grandes aspiraciones 
do cambio, pero desarticuladas de las condiciones 
estructurales reales del objeto de reforma. Los pro-
blemas que afronta hoy el Comité de Cafeteros para 
superar Ia pobreza del minifundista "arrancao", hacen 
evidente que reformar el agro no es redistribuir tierras 
ünicamente, sino hacerlo en función de su viabilidad 
económicayteniendo claro aquello que so quiere repro-
ducir en términos macroeconómicos y macrosociales. 

La discusiOn teórica actual sobre pollticas 
económicas de desarrollo rural, plantea precisamente 
que detrás del diseño de un proyecto de desarrollo 
rural, debe haber unaclara identificaciOn de los procesos 
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que crean y perpetüan Ia pobreza en el campo.24  AsI, 
se puede actuar directamente sobre esos procesos y 
concebir planes de cambio coherentes con Ia realidad 

del agricultor. 

El caficultor minifundista es también un jornIero 

eventual; si el producto de Ia parcela no alcanza a 

remunerar el trabajo de toda la familia, algunos de sus 
miembros tienen que salir a buscar jornales a otro 
lugar, dentro de Ia region ofuera de ella. Detal manera 

que Ia cohesion de Ia unidad familiar entra a depender 

en buena parte de Ia productividad de Ia parcela y eso 

en café es función directa del grado de tecnificación; 

por eso todo eso hace parte de un problema de cambio 
técnico. 

25 

Cuando estas unidades productivas se desintegran 
por cualquier via, crece el nümero de jornaleros des-

poseldos, es posible fomentar relaciones de aparcerla 

que sOlo reproducen pobreza y puede haber mayor 
migraciOn a centros urbanos con las consecuencias 

sociales bien conocidas en Colombia. En el Cauca se 

llegó al patron de producciOn minifundista por distintas 

vias -luchas sociales contra las relaciones de terraje 

dentro de las haciendas tradicionales, defensa de Ia 

propiedadcomunalde lastierras indIgenas, legitimaciOn 
de los derechos de colonos-, todas orientadas de 

alguna manera a Ia independencia económica de los 

productores. Ese patron con todas sus limitaciones 
actuales no es un rezago histOrico; es el producto de 
cambios estructurales en eltiempo, cambios impulsados 

precisamente por el agricultor pobre de Ia zona que ha 
buscado tierra y trabajo. 

Antes de hablarde cambiotécnico paralacaficultura 
de Ia regiOn, vale Ia pena hacer algunas precisiones. 

Es una tesis probada que Ia extension de los predios, 

en lo relacionado con café, al menos, no guarda  

relación rigida con Ia posibilidad de tecnificar de tal 
manera que el minifundio no es una categorIa 
tecnolOgica, es una categoria de tenencia de Ia tierra, 

que dentro de contextos especificos permite diversas 
vias de desarrollo. 

La discusión sabre lo que representa el cambio 
técnico en Ia producción agricola es relevante, porque 

define procesos de desarrollo a de crecimiento, dos 
cosas distintas. En el nivel más general, cambiotécnico 

se entiende coma Ia sustituciOn de factores orientada 

a un mayor crecimiento econOmico o sea a un 

incremento de Ia productividad. Frente a modelos de 

desarrollo de este corte hay objeciones muy 

interesantes que amplian el marco analiticoy le dan un 
sentido más profundo al fenómeno. 

La tierra es Ia seguridad de Ia unidad familiar, es el 

parámetro para medir riesgos econOmicos, es un fac-

tor de prestigio dentro de Ia comunidad, es Ia garantia 
de estabilidad. Es posible que en una unidad económica, 

los factores cuantificables permitan un cambiotécnico, 

pero aquellos que no se pueden medir, que hacen 

parte de laactitud del productor, no se articulan con ese 

cambio. El contraargumento de Beckford al modelo de 

Rutlan, es en pocas palabras, que elcambiotécnico no 

puede ser explicado en términos puramente 

econOmicos y en esa medida hay que darle a las 
variables económicas un contenido más amplio. 

Este estudio de caso contrastado con los de otras 
zonas cafeteras caracterizadas por el minifundio, 
corrobora que Ia eficiencia productiva no está 

determinada por el tamaño del cultivo; en cambio, silo 
está por factores económicos y extraeconómicos de Ia 

unidad misma y del contexto que Ia rodea. Igualmente 
resalta Ia importancia que tiene la presencia 

institucional, en palses coma el nuestro. 

24 DeJarwri; 1984. 

25 Productores que con café tradicional obtenian anualmente una produccxin de 14 arrobas, con la misma extension sembrada en on mejores condiciones técnicas obtiene entre 180 y 200 arrobas al ado 
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