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GERENCIA TEGNICA 

INT RODUCCION 

El informe de la Gerencia Técnica, como Anexo 2 al informe del 

señor Gerente General al XLI Congreso Nacional de Cafeteros, in-

cluye adems de la informaci6n sobre la Divisi.6n de Extensión y la 

División de Investigaciones -CENICAFE-, el informe correspon-

diente al Laboratorio de Jnvestigaciones de la Qui'mica del Caft 

(LIQC), que por disposici.6n del Subcomit6 Ejecutivo fue adscrito a 

la Gerencia Técnica a partir de septiembre de 1982. 

Los informes detallados de las referidas dependencias muestran la 

evoluci6n de los programas y los progresos alcanzados durante los 

años 1981 y 1982. 

En el informe de CENICAFE conviene destacar el apéndice "El sec-

tor privado y Ia investigación agropecuaria: El caso de la Federación 

T 
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Nacional de Cafeteros de Colombia ', documento preparado para el 

Primer Seminario sobre Investigación y Desarrollo Tecnol6gico en 

el Sector Agropecuario Colombiano, realizado en el CIAT (Palnii-

ra), en abril de 1982. 

En dicho documento se resume la labor adelantada por CENICAFE 

a partir del año de 1960 hasta el presente y se analiza el resultado 

I 	 de la inversi6n en investigación sobre el desarrollo económico de 

la zona cafetera en todos sus aspectos. 

Esta labor fue posible gracias al apoyo de la Gerencia General y de 

los organismos cafeteros que garantizaron recursos crecientes en 

valor constante a las campafias tcnicas, particularmente a la in-

v estigación. 

De la misma manera en el inlorme de la Divisián de Extensión se re-

sume la labor adelantada a partir del afio de 1960, que tambin ha 

contado con el creciente apoyo de los comités departamentales de 

cafeteros y de la oficina central, gracias a lo cual se pueden mos-

trar los resultados conocidos por todos en la zona cafetera, en tec-

ni.ficaci6n del cultivo. 
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Igualmente se destaca la reorientación programtica que gradual-

mente se le estS dando al Servicio de Extensién, a rarz del infer-

me del doctor Peter Oakley de la Misión Británica, quien seflaló 

la conveniencia de modificar el enfoque de lttecnificación de cafeta-

les" por uno ms amplio y de carcter social, en vista de que los 

niveles alcanzados en la produccién de café sobrepasan la meta pa-

ra atender el mercado. 

En cuanto al LIQC, que originalmente estaba adscrito al Programa 

de Solubles, la Gerencia Administrativa adelant6 un excelente y 

juicioso estudio de reorganizacién del mismo, que contempla una 

integraci6n adecuada dentro de la Federacién y establece los meca-

nismos para una correcta coordinaci6n con CENICAFE, en las areas 

afines y también con la Fabrica de Café Liofilizado en los aspectos 

industriales. 

Debemos reiterar los agradecimientos al Gobierno de la RepThlica 

Federal de Alemania por la colaboraci6n prestada a través de la 

Sociedad Aleimna de Cooperacién Técnica (0. T. Z.) en el proyecto 

Roya, cuyos aportes tanto en metodologra como en capacitacián de 

personal cientflco y en equipo de laboratorio, fue muy valiosa para 

y 	 - 	2 
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la Federaci6n y para el pars. 

Adicionalmente a dichos informes presentaremos algunos comenta-

rios bsicos sobre los aspectos tcnicos durante el peri'odo. 

SITUACION DE LA CAFICULTURA 

Durante el perrodo se concluyó el censo cafetero nacional que per-

mitió actualizar por medio de la aerofotogrametrfa la informaci6n 

s obre el uso de la tie rra en la zona cafetera colombiana, detallando 

las superficies con cafetales tradicionales y con cafetales tecnifica-

dos tanto al sol como a la sombra, en los distintos departamentos 

productores y territorios nacionales. 

La informaci6n de este censo corresponde en la prctica del aflo 

cafetero 1980/1981 y sirve de marco de referenda para acompaflar 

la evoluci6n de la industria cafetera al ini.ciarse la década de los 80. 

Dicho censo dió una superficie total de cafetales de l'009. 579 hec-

treas en el pars. 
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Asr i-nismo, seflalé una capacidad potencial de produccién de café 

de 14, 8 millones de sacos de 60 kilos de café de exportación, que 

equivalen a 8, 9 millones de cargas de café pergamino. 

Sin embargo, la 2roducci6n real registrada en el año cafetero 

1980/1981 fue de 13 millones de sacos de 60 kilos de café de expor-

tación, que corresponden a 7, 8 millones de cargas de café pergami-

no. 

Partiendo de los datos del nuevo censo, pero ajustndolos a la pro-

duccién real registrada del año 1980/1981, tenemos en la tabla 

No. 1, un resumen de la produccién de café y su productividad por 

I 	 tipo de cafetales para los distintos departamentos productores. 

Debemos destacar que cerca del 57% de la cosecha nacional provino 

del área tecnificada que corresponde al 34% del Srea total (incluyen- 

I 	 do una proporción importante de café joven improductivo), como se 

registra en el sigti.iente cuadro: 



-- 	 - 	 - 	 - 	- ---- 	 --- 	 - 

TABLA No. 1 

PR000CCION REAL RISTRDA Y SO DISTRIBtEION POR TIPD DE CAFETALES DE ACUERDO 
CON EL CENSO DE 1980/1981 

TRADICIONAL TECHIFICAD0 
T 	0 	T 	A 	L 

PRODUC A L 	S 0 L A 	LA 	S 0 M B R A DEPARTAMENTOS 
HAS P X HAS 

TOTAL H3C PRX
TOTAL 

PRDUC PRUC SACOS % DE PART. 
CARGAS CARGAS HAS. P X HAS CARGAS  HAS. P X HAS 

TOTA I  CARGAS HAS. P X HMS CARGAS DE 60 ELS EN LA PROD 
CARGAS CARGAS CARGAS  C. V. cENSO 80/81 

ANTIOQUIA 49.558.81 5,45 270.260 44.343.83 1307 579.435 54.367,74 10,59 575.729 148,270.38 9161 1.425.424 2.375.706 18,220 

BOYACA 16.260.92 3,78 61.411 447.29 12,16 5.439 2.257.52 1034 23.354 18.965.73 4,76 90.204 150.340 1,153 

CALDAS 61.574.05 6177 416.638 25,818.48 16,69 430.930 12,276.77 10,70 131.374 99.669,30 982 978.942 1.631.570 12513 

CAUCA 57.104.78 3 9 52 201.032 3.218.91 14,22 45.783 5.771,40 99,98 57.594 66.095,09 4,61 304.409 507.348 3,891 

CESAR 12.679.16 335 42.517 1.182.30 1145 13.540 1.800,41 10 9,39 16.622 15.661,87 4,64 72.679 121.132 0,929 

CUNDINANARCA 68.593.27 5 2 05 346.203 7.841.72 13,93 109.200 12.146.69 11,13 135.186 88.581.68 6,67 590.588 984.314 7,549 

GUAJIRA 5.598,76 2,38 13.318 169.78 11,90 2.021 427.56 9,32 3.985 6.196.10 3112 19.324 32.206 0,247 

HUILA 34.175,16 4,58 156.368 12.322.97 13,86 170.856 6,465.20 10,45 67.545 52.963.33 7,45 394.769 657.948 5,046 

MAGOALENA 13.016.49 3,87 50.390 368.01 12,49 4,597 840.08 10,44 8.774 14,224.58 4,48 63.761 106.268 0,815 

HARI0 6.813,92 3,44 23.454 2.002.33 15,93 31.891 4.227.57 11758 48.941 13,043.82 8100 104.286 173.810 1,333 

N.DE SANTANDER 30.182.87 335 101.044 3.633,41 139 96 50.708 9.687.80 119 84 114.713 43,504.08 6,13 266.465 444.108 3,406 

QUTNDIO 33,059.26 796 263.159 16,565.42 179 21 285.049 12.325,61 1226 151.126 61,950.29 11,29 699.334 1.165.556 8,939 

RISARALDA 43.051.87 5,60 241.034 17,830.12 16731 290.886 4,805.07 12 9 52 60.155 65.687.06 9,01 592.075 986.792 7,568 

SANTANDER 40.288.96 4,33 174.321 3,034.94 14,98 45.457 12.909,46 12,64 163.177 56.233.36 6,81 382.955 638.259 4,895 

TOLIMA 92.231,19 5,06 466.439 21,375.46 1499 320.441 13,498.14 11,26 152.006 127.104.79 7,39 938.886 1.564.810 12 0,001 

VALLE 81,155.89 5,77 468.668 13.910.85 13,48 187.546 12.073,07 10,45 126.204 107.139,81 730 782.418 1.304.030 107001 

SUB-TYZAL 645,345.36 5 911' 4.296.256 174.065,82 1479 2.573.779 165.880.09 117 08 1.836.485 985.291.27 782 7.706.519 12.844.197 98506 

0 T R OS 20.503.64 4,15 85.008 1.645,55 9,26 15.235 2.138.73 7178 16.635 24.287.92 4,81 116.880 192.803 1,494 

T 0 T A L E S 665.849,00 508 3.381.264 175.711,37 14,73 2.589.014 168.018,82 119 03 1.853.120 1.009.579.19 775 7.823.399 13.037.000 100,000 

XLI Congreso Nacjonal de Cafeteros. Noviembre de 1982 - GT. 

ON 

0/ro1. 



TABLAN0. 2 

DISTRIBUCION DE LAS AREAS CAFETERAS A€O CAFETERO 1981/82 

CENSO 1980/81 - HAS. AREAS EN 1981/82 -HAS. 
DEPARTAMENTOS 

TRADI TECNI TRADI TECNT 
CIONAL FICADO TOTAL CIONAL FICADO TOTAl 

ANTICQUIA 49.559 98.712 148.271 46.054 102.784 148.83€ 

BOYACA 16.261 2.705 18.966 16.155 2.954 19.10c 

CALDAS 61.574 38.095 99.669 60.119 39.806 99.92 

CAUCA 57.105 8.990 66.095 56.43 9.763 66.20 

CESAR 12.679 2.982 15.661 12.455 3.208 15.66: 

CUNDINAMARCA 68.593 19.989 88.582 67.507 21.224 88.73]' 

GUAJIRA 5.599 597 6.196 5.556 640 6.19* 

HUILA 34.175 18.788 52.963 33.175 20.547 53.72 

MAGDALENA 13.016 1.208 14.224 12.986 1.288 14.27 

NARI10 6.814 6.230 13.044 6.448 6.672 13.12( 

N.DE SANTANDER 30.183 13.321 43.504 29.213 14.345 43.55k 

QUINDIO 33.059 28.891 61.950 32.350 29.846 62.19 

RISARALDA 43.052 22.635 65.687 42.277 23.624 65.90: 

SANTANDER 40.289 15.944 56.233 39.333 17.336 56.66' 

TOLIMA 92.231 34.874 127.105 90.459 37.307 127.76* 

VALLE 81.156 25.984 107.140 80.187 27.351 107.53* 

SUB-TOTAL 645.345 339.945 985.290 630.713 358.695 989.401 

OTROS 20.503 3.783 24.286 20.503 3.783 24.28k 

T 0 T A L 665.848 343.728 11009.576 651.216 362.478 1'013.69' 

XLI Congreso Nacional de Cafeteros. Noviembre de 1982-GT. 

AtJH/rol 



Distribuci6n de la producción registrada entre areas tradicionales 

y tecnificadas - Aflo 1980/198 1 

Hectareas Producci6n 

Tipo Miles de car- 

de Miles gas de 125 kgs. 	% 
cafetal pergamino 

Tradicional 665. 8 	66 3. 381.2 	43. 2 

Tecnificado 343• 7 	34 4.442.1 	56. 8 

Total 1.009. 5 	100 7. 823. 3 	100. 0 

Tomando como base la situación en 1980/198 1 y adicionándole la in-

formación del Servicio de Extensi6n, correspondiente a las areas 

tecnificadas en el año cafetero 1981/1982 ( ver tabla No. 2 ), ve-

mos que al terrninar este aflo cafetero los cafetales tradicionales se 

habrran reducido a cerca de 651. 000 hectareas, los cafetales tecni-

ficados habri'an aumentado a 362. 000 hectáreas aproximadamente y 

se habran efectuado mas de 4. 000 hectareas de nuevas siembras, 

a pesar de la rest.riccián crediticia. 

Tendencias de la producci6n 

Durante los dos iIltimos años cafeteros la comparación de los pro- 



n6sticos de producción hechos por el Serviclo de Extensión con 

la producción real registrada se muestra en el siguiente cua- 

dro: 

Producción en sacos de 60 kilos de cafe 

Aflo Cafetero 
	 de exportación - miles 

Pronóstic o 
	

Registrada 

1980/1981 
	

131 870 
	

13' 037 

198 1/1982 
	

141 574 
	

121 800 

Las diferencias se explican bsicamente por razones climatol6gi-

cas, incremento en los costos de producción y clisminuci6n absolu-

ta del consumo de fertilizantes, aspectos que indudablemente han 

afectado la producción global. 

Con respecto a los fertilizantes, la situación comparativa durante 

los tfltimos afios cafeteros se muestra en el siguiente cuadro: 
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Utilizaci6n de fertilizantes en areas tecrüficadas. 

Fertilizantes Areas de café Aplicaci6n Aplicaci6n 

vendidos tecnificadas porHa. de deseable 

tonelada s h ectreas c afetal tec - mi'nima 

Año nificado 
Ton. 	Ton. 

Miles 	Indice Miles Indice Tone- por 	totales 
ladas Ha. 	miles 

1979/80 176 	100 338 	100 0.52 1 	338 

1980/81 176 	100 344 	102 0. 51 1 	344 

1981/82 151 	86 362 	107 0.42 1 	362 

Vemos que durante los ültimos tres afios cafeteros, el area tecnifi-

cada se ha aumentado en un 7% y en cambio la yenta de fertilizantes 

qurmicos ha disrninuido en un 14% en términos absolutos. 

Además, si se hubie ran aplicado los fertilizantes de acuerdo con las 

recomendaciones ,técnicas (aplicaci6n deseable), los consumos de 

abono habrran sido el doble de los registrados, con el consecuente 

aumento en la producci6n. 
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A ti'tulo informativo inclui'rnos el siguiente cuadro: 

Venta de fertilizantes por aflo cafetero y grados. 

Corn- Clorurode 

Aflo puestos Otros Urea potasio Total 

ton, ton, ton, ton, ton. 

1980/81 131.725 409 36.943 6.782 175.859 

1981/82 111.952 200 30.013 9.029 151.194 

El tema del manejo de los cafetales tecnificados y Ia fertilizaci6n 

quimica es muy delicado. Si el manejo de los cafetales al sol se ha-

ce técnicamente, es indudable que los niveles de produccién global 

de café se recuperarán y sobrepasarn la capacidad potencial dada 

por el Censo, con los consecuentes problemas en el mercado inter-

nacional. 

Si por el contrario, los cafetales al sol no se fertilizan ni se atien-

den técnicamente.. Ia producción no se incrementar6 pero los pro-

ductores tendrn dificultades para atender sus obligaciones crecliti-

cias y se afectarra su ingreso real. 
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Sobre este tema presentaremos en el capi'tulo de racionalización de 

la caficultura algunas ideas ya parcialmente acogidas y derivadas 

de los planteamientos hechos por el XL Congreso Nacional de Cafe-

teros, en noviembre de 1981. 

Otra de las causas que afectaron la producci6n del año 1981/1 982 

fue el exceso de precipitaci6n pluvial presentado en 1982 por fuera 

de lo normal, que afect6 las florescencias de principios de afio, e 

incidi6 en la cosecha de fin de año que actualmente se está recogien- 

too 

Adems, el invierno caus6 daños en la infraestructura de la zona 

cafetera. 

Las zonas ms afectadas en producci6n fueron aparentemente las 

correspondientes al viejo Caldas, Tolima, Valle y los santanderes. 

En cambio en otros departamentos parece que se benefici6 la pro- 

ducci6n. 

El estimativo de la cosecha de fines del aflo de 1982, comparado 

con la producci6n registrada del semestre correspondiente del aflo 
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1980/198 1, indic6 para el paTs una disrninuci6n probable del 10% 

que para la zona del viejo Caldas seri'a del 20% aproximadamente. 

Esto ocasion6 una dificultad en la atenci6n oportuna de la cartera 

cafetera. Por solicitud de varios comités departamentales ante el 

Comité Nacional, se presentaron al Gobierno las recomendaciones 

pertinentes para aliviar la situaci6n de la cartera cafetera que se 

agudizar a principios del aflo próximo. 

En sintesis, la caficultura atraviesa una época difrcil, que requiere 

anlisis objetivos tendientes a racionalizar la producci6n y mejorar 

el ingreso de los productores, con actividades complementarias al 

cultivo del café. 

CREDITO DEL YONDO FINANCIERO AGROPECUARIC PARA CAFE 

Desde 1978 se suspendió el crédito para nuevas siembras y se 

orient6 el crédito para renovaci6n de plantaciones tradicionales ha-

cia los pequefios y rnedianos productores. El crédito para renovacién 

por soca y el de beneficiaderos se mantuvo abierto sin tope de capi- 

I 	 tal. 

'u—Il 	'i 
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En la tabla No. 3, se observa la evolución del crédito para café a 

mediano plazo, por Ley Sa., desde 1980. 

En 1980 se observ6 gran demanda de crédito para renovaci6n 'Ttra-

dic ionaltt y para beneficiaderos y se empezó a utilizar el nuevo 

rubro de 11  renovaci6n por soca lt. 

En 1981 hubo demanda normal por los dos rubros de renovaci6n y 

empezó a declinar la li'nea de beneficiaderos, pues aparentemente 

ya se esti adecuando la capacidad instalada a las nuevas produccio- 

n es. 

En 1982 los datos hasta septiembre, aunque son provisionales, in-

dican una bajrsima utilizaci6n de crédlito para renovaciones tradi-

cionales y una creciente demanda por la li'nea de renovaci6n por so-

Ca. El crédito para beneficiaderos tambi.én muestra disrninuci6n. 

Se hizo una encuesta con las divisiones técnicas sobre la baja utili-

zación del crédito para renovaci6n de cafetales tradicionales, y se 

obtuvo como respuesta las dificultades de garantra, el papeleo, el 

tope de patrimotho de $ 3 millones, desnimo del caficultor, altos 
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TABLA No.3 

FDO FINANCIERO AGROPECUARIO (LEY 5a/73) 

PRESUPUESTO APROBADO Y RECURSOS tYrILIZADOS PARA CAFE 

RENOVAC ION 
BENEFICIADEROS' T 	0 T 	A 	L 

TRADICIONAL S 0 C A 
Af OS  UP. 

UTILIZADO APROBA  
PRE SUP • PRESUP • 

UTILIZADO 
 

UTILIZADO  ZADO 
PRE SUP' 
APROBA UTILIZADO 

APROBA APROBA ___ 

$ 	DO - $ DO  $ 	DO -  $ 	DO 	Va].or$  Valorj % Valor$ % Valor $ 

1980 300 1  314' 104,7 100' 64' 60 500' 490' 98,0 90 

1981 375' 320' 85,3 125' 97' 77,6 654' 389' 59,5 1.154' 805' 69,8 

1982 1(1)2101  *81' 38,5 (2)290' *1741 60,0 650' *229' 35,3 1.150' *484' 4211 

Valor en millones de pesos 

* Eero / Sepbre de 1982 (cifras provisionales) 

(fl El presuouesto original para renovación de tradicional" fué $360 mil].ones,pero por falta de denianda 
a mitad de año se distninuyó en $150 millones, quedando en $210 millones. 

(2) El presupuesto original para renovación por soca fué de $140 millones,, pero se adicionó en $150 millo-

nes, quedando finalmente en $290 millones. 

XLI Congreso Nacional de Cafeteros - Noviernbre de 1982 - G.T. 

no 	 OOB/rol 
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Los crédi.tos de esta li'nea hasta septiembre corresponden a 1. 010 

hectreas de cafetales tradicionales renovados. Sin embargo, los 

registros del Servicio de Extensión para esa fecha indican la reno-

vación de 14. 000 hectreas traclicionales, que tuvi.eron que hacerse 

con recursos propios del agricultor. 

Esto indica que la tecnificaci6n, a través de la renovación, ya es 

una práctica adoptada por el cafetero colombiano, y seguirá dise-

minndose como "mancha de aceite", asrno cuente con recursOs 

cr editi ci Os. 

MISION BRITANICA 

Durante el perrodo se cumplió el programa de visitas de especialis-

tas propuesto desde 1979, asI': 

- 	J. C. Caygill 	para procesamiento y beneficio del 
café 

- 	A. C. Arnold 	 para programa aspersión qui'mica 

- 	Mc. Culloch 	 sobre hidrologi'a 

- 	Dr. Brake 	 para técnicas de laboratorio para ané- 
lisis foliares y de suelos 

J. Scott 	 lecherra 
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- 	W. Hadfieid 	 cacao 

- 	J. M. Wailer 	Roya del cafeto 

- 	Robert Wakee 	Comunicaciones agrTcolas 

- 	Peter Oakley 	Servicio de Extensión. 

Adems y dentro del programa de cooperaci6n, una Misi6n Técriica 

Colombiana visit6 los organismos técnicos cafeteros de Kenya en el 

Africa Oriental. 

Esta asesorra ha sido muy dtii para la Federad 6n y la mayoria de 

las recomendaciones se han ernpezado a poner en prctica con clis-

tinta intensidad, teniendo en cuenta las limitaciones locales. 

Reiteramos los agradecimientos para el Gobierno del Reino Unido, por 

la cooperaci6n técnica prestada a la Federaci6n a través de especia-

listas de muy alto nivel, encabezados por el doctor J. B. Robinson. 

REORIENTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION 

Queremos destacar, dentro de esta asesorra, la relativa al Servicio 

de Extensi6n por prte del doctor Oakley, cuyas conclusiones y 

recomendaciones en el sentido de cambiar el objetivo casi exciusivo 

- 
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de tecnificación de cafetales por otro de mayor amplitud social y 

participativo de la comuriidad, fue puesto en conocimiento tanto del 

personal técnico como de las directivas de los comités departamen-

tales. 

En cuanto a la División de Extensi6n en la oficina central, se ha 

avanzado en la nueva concepción y en el readiestraniiento de los 

funcionarios con el apoyo de los cursos de la Universidad Javeriana, 

en los cuales también hubo una gran participaci6n de técnicos de los 

c omités departamentales. 

Sin embargo, los aflos 1981 y 1982 por raz6n del censo cafetero, 

continuaron bajo la presión de la tecnificaci6n del cultivo por parte 

de las directivas departamentales, para obtener una mayor partici-

paci6n presupuestaL 

Este hecho hizo que la intensidad y la acci6n de los supervisores 

de Extensión en los distintos comités, en cuanto al camblo de orien-

taci6n, no fuera muy intensa, a pesar de lo cual ha habido actitud 

positiva para el cambio de enfoque del Servicio hacia aspectos so-

ciales y de diversificacién. 



BENEFICIO DEL CAFE 

A rarz de los problernas de calidad presentados desde hace aigiin 

tiempo en algunos mercados internacionales, se intensific6 durante 

el perrodo la acci6n coordinada de las distintas dependencias de la 

Federaci6n, para daries soluci6n. 

Divulgaci6n 

En la campafia divuigativa por los distintos medios de comunicaci6n, 

se modificaron los mensajes, destacando el problema de la mala fer-

mentaci6n, ci mal secado y el uso de aguas recirculadas en el bene-

ficio, como causantes principaies de los rechazos en el exterior 

(cafe 'tstinker"). 

capacitaci6n 

Se demand6 una mayor acci6n del Servicio de Exteñsi6n en la etapa 

del beneficio y se impartieran cursos en los distintos comités con 

participaci6n de CENICAFE, Divisidn Comercial, ALMACAFE y las 

cooperativas, en los cuales se aciararon las razones de exigencia 

de calidad por parte de ALMA CAFE y de la Unidad de Calidades. Se 

ii- 

analizaron los probiemas de las cooperativas y, se obtuvo la coope- 
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radon de las distintas dependencias para trabajar conjuntamente 

hacia el objeti.vo bsico de mejorar la calidad del grano. 

Diagn6stico de los problemas de beneficio en fincas 

Aceptando que el aumento de la productividad en las fincas altamen-

te tecnificadas, ocasioná problemas de calidad en el beneficio, por 

desajuste entre la, capacidad instalada y la producci6n, se disefl6 

una encuesta especial para conocer objetivamente la realidad del 

p robiema. 

Se seleccionaron en cada departamento los municipios que segün el 

censo aportaban en conjunto ms del 50% de la cosecha departamen-

tal. En clichos municipios se seleccionaron al azar las fincas tee-

nificadas con ms de 20 hectreas, que en conjunto aportaran ms 

del 50% de la producción municipal. 

Las encuestas, previo ci entrenamiento del personal técnico res-

ponsable en CENICAFE, se diligenciaron en las épocas de cosecha 

principal en los diferentes departamentos en ci sf10 1981/1982, y, 

se sacaron muestras de café pergarnino para ser analizadas por 

lIlT IF FIT 1 ilHIiIIi 11 1111 111 1"ERIIIWI  
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ALMACAFE (pergami.no) y por la Unidad de Calidades (taza y ap-

titud para exportaci6n). 

El análisis de la encuesta permitir6 correlacionar la producci6n de 

la finca, con la capacidad de los respectivos beneficiaderos, sus 

equipos, su manejo, la calidad y cantidad de agua disponible, y, 

finalmente, con la calidad del grano producido con miras a la expor-

tac i6n. 

En esta forma se detectarn los problemas a nivel de finca, y el 

personal técnico podr6 actuar sobre bases concretas ante los pro-

pietarios, para inducir las correcciones de las fallas del proceso 

que estn afectändo la calidad del grano. 

Esperamos conclui'r el anlisis y tabulaci6n de las encuestas y los 

análisis de las muestras a principios de 1983, lo cual aclarar mu-

chas dudas y permitir6 una acción bien programada para dar una 

adecuada asistencia técnica en materia de beneficio de café. 

Investigaci6n 

Siguiendo las sugerencias de la Misi6n Británica, estd programado 
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para 1983 Un beneficiadero experimental para CENICAFE, indepen-

diente del comercial, para poder estudiar y medir cuidadosamente 

la influencia de las distintas fases del beneficio en la calidad del 

grano, e investigar sobre los procesos para tratamiento de aguas 

de desecho y de la pulpa para seleccionar los más adecuados. 

Además, durante el perIodo, CENICAFE hizo una revisi6n general 

de la bibliografra sobre el tema, y adelant6 ensayos de carácter 

exploratorlo sobre tratamientos de aguas y secados solares de café 

en colaboracj.6n con distintas instituciones. 

Igua]mente.se  establecieron contactos con firmas extranjeras, para 

que estudiaran también el aspecto de tratamiento de aguas de dese-

c ho. 

VARIEDAD COLOMBIA 

Es muy satisfactorio' para la Federaci6n anunciarle al pais que, 

después de ms de 20 años de investigacién en CENICAFE, se inició 

a fines de 1982 en la Granja Maracay, departamento del Quindro, la 

produccién comercial de sernilla de esta variedad, que es resistente 

a la roya del cafeto. 
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Los criteri.os bsicos de selección permitieron obtener las siguien-

tes caracteri'sticas: 

- 	Resistencia a la enferrnedad Heniileia vastatri2c, conocida 

vulgarmente como Roya del Cafeto. 

- 	Porte bajo del arbusto, para hacer más eficiente la utiliza- 

ci6n de la luz solar y del terreno. 

- 	Mantener la calidad de la bebida que caracteriza al café 

suave colombiano. 

- 	Comportarniento agron6mico semejante a la variedad Caturra. 

- 	Amplia adaptaci6n a las diferentes condiciones ambientales 

de la zona cafetera. 

En la cosecha de fines de 1982 se obtendrn 3. 000 kilos de semilla, 

que se distribuirn entre los distintos comités departamentales de 

cafeteros, con instrucciones precisas sobre su ma.nejo y también 

sobre ci registro cuidadoso de su comportaxniento en las distintas 

regiones. 
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Para el aflo de 1983 se aumentarg el volumen de producci6n y se 

aspira que, a partir de 1985 habrd sufi.ciente cantidad para atender 

los programas normales de renovaci6n de cafetales del Serviclo de 

Extensión. 

Para el procesamiento o beneficio de esta semilla fue necesario 

construrr un beneficiadero especial en la Granja de Maracay, con 

un sistema de secado tambin especial, a fin de poder procesar por 

separado las distintas progenies y garantizar un alto poder gerrni-

nativo de la semilla. 

Dejamos constancia de la gratitud con el Centro Internacional de las 

Royas del Cafeto en Oeiras (Portugal), cuya permanente colaboración 

en la prueba del material genético colombiano fue factor determi-

nante para la obtenci6n de la variedad u  COLOMBIA It  

El carcter de cultivar compuesto de la variedad COLOMBIA impli-

ca un cambio en la forma acostumbrada hasta ahora por el agricul-

tor para surtirse de semilla. Siempre que se hagan nuevas siembras 

con la variedad COLOMBIA se debe utilizar la semilla producida por 

la Federaci6n Nad onal de Cafeteros y evitar el empleo de semilla 
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producci6n en fincas particulares, por las siguientes razones: 

a. 	Elmaterial suministrado por la Federación Nacional de Ca- 

feteros es una mezcla de seini.11as provethentes de numero-

sas progenies seleccionadas, con el fin de mantener una 

gran diversidad en la resistencia a la roya, para proteger 

la variedad contra la aparic±6n de nuevas razas. Si se toma 

semilla de plantaciones comerciales se corre el riesgo de 

reducir drsticamente la diversidad buscada. 

Cada vez que se seleccionen nuevos y mejores materiales 

resistentes, o se mejoren las caracteri'sticas de los obteni-

dos hasta el momento, se incluirn en la variedad COLOM-

BLA, para enriquecerla. Es obvio que no puede aprovechar-

se estas ventajas si la semilla proviene de cafetales corner- 

ciales. 

Cuando se piesenten razas de roya capaces de atacar alg:in 

componente de la variedad COLOMBIA, este componente se 

retirar de la mezcla de la variedad y será reemplazado por 

otro que sea resistente. Asrla sernilla producida por la 



25 

Federaci.6n Nacional de Cafeteros se mantendr l actualiza-

dat' por su resistenci.a a la roya. 

POLITICA PARA RACIONALIZAR LA CAFICULTURA 

Durante el perrodo y, principalmente a rarz del XL Congreso Cafe-

tero de 1981, se procur6 y en cierta forma se obtuvo, una mejor 

conciencia por parte del personal técnico del Serviclo de Extensión 

en cuanto a la realidad de la industria cafetera mundial y nacional y 

la inconveniencia de continuar aumentando la producci6n de café. 

De las conclusiones del estudio efectuado por el personal técnico, 

fueron acogidas por el Subcomité Ejecutivo de la Federaci6n en el 

presente aflo, las siguientes, a guisa de nuevos objetivos: 

Desestrmulo a las nuevas siembras de café. 

Buen sostenimiento de los cafetales tecnificados para mante-

ner los niveles de producci6n. 

Idear mecanismos para que los comités departamentales cum-

plan una polilica de producci6n que evite los incrementos de 

la xnisma. 
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Intensificar la acci6n del Servicio de Extensión hacia el me-

joramiento integral de la familia cafetera. 

Intensificar la diversificaci6n tanto en cultivos alimenticios 

como en cuitivos comerciales, garantizando un buen mer-

cado. 

Intensificar los programas de mejoramiento del beneficio del 

cafe y de la calidad del grano. 

Todo lo anterior, enmarcado obviamente dentro del gran objetivo de 

la conservaci6n de los recursos naturales renovabies, a nivel de 

cuenca hidrográfica. 

Sin embargo, para pôder cumplir normalmente los anteriores obje-

tivos, se considera necesario prolongar en ci tiempo las proporcio-

nes de participación presupuestal de los comités departamentales, 

derivadas del iltimo censo cafetero, o modificar el sistema de par-

ticipaci6n presupuestal en forma tal que las actividades de cliversi-

ficaci6n dentro de la zona cafetera, en vez de disminurr la partici-

paci6n presupuestal la conserven o la aumenten mecliante equivalen-

cias convenidas en la producci6n. 

- 4 	 - 
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Mientras este aspecto no se aclare, consideramos que continuar 

el interés por la tecnificacián del café por parte de los comités de-

partamentales para mejorar su asignación presupuestal y, ésto di-

ficultar efectuar el camblo en el Servicio de Extensión propuesto 

por la Misi6n Britnica y compartido por el personal técnico de la 

Institución. 

SombrI'o y fertilización gurmica 

Es u.n hecho comprobado la marcada influencia que tiene la, prctica 

de la fertilización qurniica en el aumento de la producción de café 

en los cultivos al sol y con alta densidad de siembra (sistema inten-

sivo). 

También estd comprobado que el sombrT'o permanente, técnicamente 

utilizado, es un regulador de la producción y de la, calidad del grano 

y adems disminuye la exigencia de fertilizante qul'rnico, mantenien-

do niveles razonables de productividad. 

Igualmente est probado que mediante la tecnologi:a del cultivo inten-

sivo del café obtenida por la Federación, es posibJ.e inducir en poco 

tiempo (2 aflos) u.n aumento rpido de producción en los cultivos al 
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De otra parte, la propia experiencia de la Federacián nos i.ndica 

que no es fcil conseguir la aplicaci6n por parte del caficultor, de 

Resoluciones Normativas, sobre densidad de siembra, uso de som-

bri'o, etc., tendientes a racionalizar la caficultura. 

Además, es Un hecho que la disminucidn relativa del consumo mun-

dial del café, de una parte y, la, tendencia de sobreproducción del 

grano a escala mundial y nacional de la otra, hacen necesario esta-

bilizar o graduar la produccién de café. 

Si no se previene oportunamente la estabilización gradual de la pro-

ducción en armonia con el consumo, vendr, indefectiblemente una 

baja en los precios con la consecuente crisis de carcter social y 

económico para el pars. 

Por todo lo anterior consideramos conveniente bus car los mecanis-

mos tendj.entes a inducir el camblo del: 

Sistema intensivo (altas densidades de siembra, plena exposición 
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solar y alto consumo de fertilizantes, grandes 

requerimientos de capital y altas productivida-

des), por un: 

Sistema racional (Mediana densidad de siembra, sombrro perma-

nente regularizado, mediano o )ajo consumo de 

fertilizantes quImicos, con menor requerimiento 

de capital y productividad aceptable durante un 

mayor niimero de afios). 

En esta forma la productividad por hectrea se clisminuye pero a ni-

veles razonables y la producci6n global tenders a estabilizarse. El 

pequeflo cafetero ha sentido la necesidad de este cambio y en buena 

proporción est utilizando el sombri'o en sus cultivos tecnificados. 

Para tal efecto serra necesario un pronu.nciamiento de las autorida-

des cafeteras sobre el uso del sombrro como parte de la politica de 

producci6n, que se ejecutari'a mediante una intensa campaña educa-

tiva del Servicio de Extensión y el condicionamiento del crédito de 

fomento a la utilizaci6n obligatoria del sombrro permanente, corn-

plernentado con la utilizaci6n racional de fertilizantes qui'micos a 

precios reales. 
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Aqurtambien se requeriri'a aria claridad sobre el problema de la 

participaci6n presupuestal de los comités, con base en la produc-

cián de café para evitar la It carrera armamentista ti que en un mo-

mento dado contribuyó positivamente para aumentar rpidamente 

la producción del pai's para atender el vacio en el mercado miindial 

debido a la disminuci6n de la producci6n brasilefia por la helada de 

1975, pero que hoy continua actuando como acelerador de la produc-

ci6n, cuando las condiciones del mercado aconsejan la estabilización 

de la producción. 

Es conveniente aclarar que tm cafetal tecnificado con sombrro per-

manente y una productividad dada, puede en corto tiempo ( I aflo 

aumentar su productividad mediante el descumbre fuerte del sombrTo 

y la intensificacién correspondiente de la aplicaci6n de fertilizantes 

quTmicos. Asr mismo, al dejarle nuevamente el sombrio, reduce 

la demanda de fertilizante y también su productividad. 

COLABORACION CON DISTINTAS ENTIDADES 

La Gerencia Técnica ha representado a la Federaci6n en los si-

guientes organismos relacionados con el sector agropecuario: 

1 
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Cons ejo Asesor de la Politica Agropecuaria. Ministerio de 

Agricultura. 

Junta Directiva del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-

Instituto Colombiano de Normas Técnicas -ICONTEC-

Junta Directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia 

-SAC- 

Programa Nacional de Capacitación Agropecuaria - PNCA-

Comisi6n Nacional de la Sigatoka Negra. 

Primer Congreso Nacional de Cuencas Hidrogrficas -Mede-

urn, marzo de 1982. 

Comité Nacional del Fondo Rotatorio de Crédito Cafetero. 

Cornisión Intersectorial de Concertación del Sector Agrope-

cuario, diciembre de 1981. 

Primer Seminario sobre Lnvestigaci6n de Desarrollo Tecno-

lógico en el Sector Agropecuario Colombiano - dAT, Pal-

mira, abril de 1982. 

Subcomité de Café de la International Organization for 

Standardization - ISO- 

Comité Técnico Andino de la Roya del Cafeto. 

Coniités internos de la Federaci6n. 
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COSTO DE LAS CAMPANAS TECNICAS 

Como registro de Ia evoluci6n presupuestal, de los recursos asig-

nados a las Campafias Técnicas coordinadas por Ia Gerencia Técni-

Ca, tenemos el siguiente cuadro: 

1981 	 1982 

Icampanas Técnicas 
	Millones 	 Millones 

de pesos 	 de pesos 

Investigaci6n y Experi- 
mentacidn CENICAFE 	 285' 	25. 18 	314' 	21. 30 

Serviclo de Extensión 
(Comités departamen- 
tales) 	 479' 	42.31 	764' 	51. 83 

Educación Vocacional 
Agri'cola (15 concentra- 
clones rurales agrico- 
las de los comités 	de - 
partamentales 140' 12. 37 139' 9.43 

Laboratorlo de Investi- 
gaciones de la Quimica 
del Café (LIQC) 39' 3.44 44' 2. 99 

Contrato ICA: Sanidad 
Vegetal (Roya) 35' 09 48' 3. 26 

Campañas divulgación: 

Roya 87' 7. 69 96' 6. 51 

Beneficiaderos 28' 2.48 28' 90 

Cons ervación Suelos 39' 3.44 41' 78 

TOTAL : 1. 132' 100. 0 1.474' 100. 0 
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El incremento global entre los dos afios del perI'odo fue del 30%, 

que está deritro de los rangos normales. 

La clisminución en Educación Vocacional Agriola, se explica por-

que en 1981, existran 16 concentraciones rurales agrrcolas admi-

nistradas directamente por la Entidad y en 1982 el presupuesto 

corresponde a 15 planteles, pues el de Pueblo Bello se cedió por 

convenio al Ministerio de Educaci6n. 

Al respecto, es bueno anotar que adems de los 15 planteles, exis-

ten a.dj.cjonalmente 20 Concentraciones de Desarrollo Rural en zona 

Cafetera, establecidas por concertación entre la Federación (comi-

tés) y el Ministerio de Educación, en las cuales la infraestructura 

estimada en $ 100 millones, fue aportada por los comités en el cur-

so de los ültimos a?ios, y el costo de sostenimiento anual, con cargo 

al Ministerio de Educaci6n se estima en $ 84 millones. Estas cifras 

no estn incluidas en el cuadro. 

Si se compara el valor de la cosecha de café en el peri'odo, con la in-

versi6n hecha en las campafIas técnicas, se ye que ésta corresponde 

al 1% aproxirnadamente del valor de aquélla. 
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El incremento global entre los dos aflos del periodo fue del 30%, 

que está dentro de los rangos norm.ales. 

La disminución en Educaci6n Vocacional Agricola, se explica por-

que en 1981, existran 16 concentraciones rurales agri'colas admi-

nistradas directamente por la Entidad y en 1982 el presupuesto 

corresponde a 15 planteles, pues el de Pueblo Bello se cediá por 

convenio al Ministerio de Educaci6n. 

Al respecto, es bueno anotar que adems de los 15 planteles, exis-

ten adicionalmente 20 Concentraciones de Desarrollo Rural en zona 

Cafetera, establecidas por concertaci6n entre la Federación (comi-

ts) y el Ministerio de Educaci6n, en las cuales la infraestructura 

estimada en $ 100 millones, fue aportada por los comités en el cur-

so de los ültimos años, y el costo de sostenimiento anual, con cargo 

al Ministerio de Educaci6n se estima en $ 84 millones. Estas cifras 

no estn inclui'das en el cuadro. 

Si se compara el valor de la cosecha de café en el peri'odo, con la in-

versi6n hecha en las campafias técnicas, se ye que ésta corresponde 

al 1% aproximadamente del valor de aquélla. 
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SUBCOMITE TECNICO Y COMITES DEPARTAMENTALES 

La colaboracidn del Subcomité Técnico ha sido esencial para el 

anlisis de los distintos problemas y ha contribuido significativa-

mente para la mejor coordinaci6n entre las actividades correspon-

dientes a la Gerencia Técnica y al Programa de Diversificaci6n. 

En este campo, por ejemplo, la revisi6n del Programa de Investi-

gación de CENICAFE efectuada en la Granja La Enea en marzo de 

1982, contó con la activa participaci6n, tanto del personal de CENI-

CAFE, como del Servicio de Extensi6n y el Programa de Diversifi-

caci6n, con resultados muy satisfactorios, cuyos reflejos se vern 

en el futuro. 

En cuanto a la Experimentación Regional, se actualizó la Reglamen-

tación vigente desde 1971 y se expidió la Resoluci6n No. 1 del Subco-

mite Técnico de noviembre 3 de 1982, en la cual se actualizaron los 

mecanismos, se incluyó el concepto de diversificaci6n y se aclararon 

los aspectos relativos a la participación de la producci6n de los cam-

pos experimentales entre CENICAFE y los comités departamentales, 

que colaboran con terrenos e infraestructura en el programa. 
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Dentro de la politica tradicional de capacitación cientTfica, durante 

el periodo el Subcomité autoriz6 los estudios de post-grado de 9 

funcionarios de CENICAFE en distintas disciplinas. Algunos en la 

Universidad Nacional y otros en universidades del exterior (Brasil, 

Francia, Estados tJnidos y Alemania). Cuatro de los profesionales 

ya terminaron sus estudios y se reincorporaron al Centro. 

En el campo de Extensián se adelantó el programa de especializaci6n 

en Desarrollo Rural para 22 funcionarios de los comits departamen-

tales y de la oficina central. 

Igualmente, y con la colaboración de la Sociedad Alemana de Asis-

tencia Técnica, varios funcionarios del LIQC hicieron cursos de es-

p ecialización. 

Asrmismo, se continu6 la politica de participaci6n de los funciona-

rios de la Entidad en reuniones cientilEicas nacionales e internaciona- 

les. 

La colaboracidn de los comités departamentales de cafeteros, ha 

sido fundamental para el desarrollo de los programas del Servicio 

I 
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de Extensión, y ya varios de ellos como Santander, Huila, Quindro, 

Risaralda, entre otros, han iniciado los trabajos de investigaci6n 

social en las zonas cafeteras como parte del nuevo emfoque del Ser-

vicio, dndoles una mayor atenci6n a los problemas de la familia 

rural en forma integrada. 

Toda la labor mencionada en este informe, se debe a la mIstica e 

interés de todos los funcionarios del area técthca de la Federaci6n, 

a quienes les presentamos los agradecimientos p.r la labor cumpli- 

I 

da para alcanzar 

has cafete 

-" 

GERtVIANVA N 
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bjetivo de,4'4ejorar el nivel de vida de las faith- 
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1 

DIVISION DE EXTENSION 

I. INTRODUCCION 

La Di.visión de Extensión, como dependencia asesora del personal 

del Servicio de Extensián de los comi.tés departamentales de cafete-

ros, plane6 las activi.dades por cumplir durante el perrodo a que 

corresponden los inlormes de los departamentos que la integran, 

ajustando sus programas a las necesidades sefialadas por los comi-

tés y enmarcando la colaboración dentro de las normas técnicas del 

Subcornité, las poirticas de los congresos y los anhelos de los pro-

ductores. 

Para la ejecución de sus actividades cont6 con 24 profesionales que 

integ ran la División, asi como con la colaboración de otras depen-

dencias de la, Federaci6n y fuera de ella que trabajan en programas 

de desarrollo rural, oficiales o privadas. 



Para precisar la tarea adelantada durante el peri'odo 1979/80 y 

1 980/81 sugerimos la lectura de los informes de cada departamento. 

En lo que respecta a la División, para el XXXIX Congreso Nacional 

de Cafeteros, presentó un informe en el cual analizó las actividades 

cumplidas por el Servicio de Extensidn de la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia, en los dos ültimos quinquenios. 

Para el XLI Congreso Nacional de Cafeteros hemos considerado 

conveniente referir el informe de la División a las acciones cumpli-

das durante el tiempo de vida del Servicio de Extensi6n, vale decir, 

desde el comienzo de la dcada de los 60 hasta la iniciaci6n de la 

década de los 80, en razón de la tarea cumplida por el Servicio, 

de los cambios culturales y socioecon6rnicos registrados por los 

productores, de la transformación de la infraestructura de las re-

giones cafeteras, de las modificaciones a las politicas sefialadas 

por los congresos nacionales de cafeteros y de las orientaciones del 

Comité Nacional y de las directivas de la entidad que recibi6 la Di-

visión y que, lógicamente, trasladó a la administración y a las ac-

tividades del Servicio, 
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II. DECADA DE LOS 60 - ORIGEN Y 

DESARROLLO 

Al iniciarse la década de los 60, la industria cafetera y los producto-

res vivl'an una difl'cil situación social y económica. En efecto, se 

registraba en el mercado mundial una oferta del granp superior a la 

demanda y las existencias en el pal's liegaban prcticamente a igualar 

una cosecha. Simultneamente, la producción de otros bienes de 

consumo, productos alimenticios, que habl'an sido corrientes en las 

zonas cafeteras del pal's prcticamente hab!an desaparecido. Ante 

esta situación el XXI Congreso Nacional de Cafeteros decidió buscar 

una transformación radical, tendiente a desestimular las siembras 

de café, aumenta r la dive rsific aci 6n y p ropi cia r p rograma s soc iale s. 

Para el efecto, el XXI Congreso Nacional de Cafeteros creó el Servi-

cio de Extensi6n y autoriz6 una reorientación total a las acciones que 

venl'an realizando las campafias técnicas de la Federaci6n hasta 1960, 

para darles un enfoque social y econ6mico, de capacitación y desarro-

Ilo del productor y su familia. También determin6 el XXI Congreso 

Nacional de Cafeteros que el Servicio de Extensi6n se encargara de 

dirigir y orientar el programa de educación formal, que impart!a en 

las concentraciones rurales, a la juventud cafetera. 
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La implementaci6n de estas politicas demandó en su momento un 

gran esfuerzo, pues adems de cancelar todas las actividades que 

veni'an desarrollando las campafias existentes, fue necesario explicar 

y conseguir el apoyo de los comités para ordenar e ithciar la ejecu-

ción de los nuevos enfoques. Esta labor se comenzó con la capacita-

ci6n de los recursos humanos de las antiguas campafias en la filoso-

fra, los principios y las metodologias de extensidn rural y con la or-

ganizaci6n administrativa del Servicio de Extensión, a nivel nacional, 

departamental y municipal. 

Cumplidas esas etapas y deterrninadas las zonas de trabajo se proce-

di6 al reconocimiento de la realidad rural, la cual sirvi6 de base pa-

ra adelantar la planificación y programaci6n de las actividades del 

Servicio de Extensión, a largo, mediano y corto plazo, con la formu-

lación de proyectos especI'ficos resultantes de la priorizaci6n de los 

problemas, segün la magnitud de los rnismos, sus posibles solucio-

nes y sus limitaciones. Estos documentos permitieron establecer 

las metas y los planes anuales, en cuya formulación participaron la 

comunidad y los productores individuales. 

ii 

La evolucián del pais, particularmente de su sector rural y cafetero, 
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iccixipanada por los ajustes que a las politicas trazadas por el 

Congreso Nacional de Cafeteros hicieron los congresos poste-

iores. Igualmente fue acompaflada por las adaptaciones que se in-

c(!ueron al Servicio para acoger e implementar tales poliiicas. 

hechos ms relevantes operados por el Servicio durante Ia de'-

de los 60 fueron los siguientes: 

ambi6 ci enfoque de los servicios que prestaban los comi- 

tés departarnentales al productor y a las comunidades cafe-

t eras. 

Capacitá los recursos humanos de las campaflas y estructuró 

adeministrativarnente el Servicio. 

Program6 y planific6 las actividades a cumplir por el Servicio. 

Promovi6 Ia descentralizaci6n adrninistrativa del Servicio. 

Particip6 en la formulaci6n y ejecución de los programas 

originados por el CIDA. 

Promovi6 y colabor6 en Ia estructuraci.dn de sistëm.as  de cré-

dito para el cafetero: Fondo Rotatorio y Cafetero Planeado. 
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Promovi6 e introdujo en las acciones del Servicio la planifica-

ción de créditos para sus usuarios. 

Promovi6 e introdujo en las actividades del Servicio el con-

cepto de liderazgo y el sistema de trabajo con grupos. 

Propici6 e introdujo en la zona rural cafetera la co-educación 

a nivel de secundaria. 

Promovi6 e introdujo en la comunidad rural cafetera, el con-

cepto de planificaci6n familiar. 

Propició e introdujo en los programas del Servicio un enIoque 

social de esta actividad. 

Promovi6 e introdujo en la caficultura colombiana una nueva 

variedad de café, el caturra. 

Promovi6 e introdujo el USC de los fertilizantes en la caficul-

tura colombiana. 

Estructuró e introdujo en los programas del Servicio un siste-

ma de pron6sticos de cosecha. 
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Ill. DECADA DE LOS 70. EVOLUCION 

Y CAMBIO 

Al comenzar la década de los 70 la sjtuación de la industria cafetera, 

a nivel mundial, continuaba con problemas de excedentes, pero los 

problemas sociales de los productores habran cedido 'in poco, en ra-

z6n de las politicas que internamente habra implementado cada pars 

productor, por iniciativa propia o como resultado del programa on-

ginado en la Organizaci6n Internacional del Café, 01G. 

Para esa fecha se reportá la apanici6n de la roya del café ( Hemileia 

vastatrix, Berk. y Br.) en las plantaciones de café del Brash, fen6-

meno que conmovi6 la industria y que llev6 a los parses productores 

del continente amenicano a adoptar algunas politicas, tendientes a 

evitar la difusi.6n del patógeno y a prepararse para un eventual corn-

bate de la enfermedad. 

Durante esta misma década, en 1975, la caficultura mundial fue son-

prendida por la noticia de una fuerte helada sufnida por las plantacio-

nes del Brasil, la cual modific6 totalmente el panorama mundial de 

la industnia, y dej6 en manos de los dems parses productores del 

grao gran parte de la participaci6n que, hasta ese afto y hasta finales 
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de la dcada, habra tenido el Brasil en el mercado internacional. 

Pese a las gestiones adelantadas por Colombia ante la OIC, para tra-

tar de ordenar con los dems parses el desarrollo futuro de la poirti-

ca cafetera, no hubo acuerdo alguno y ante el fracaso de las gestiones 

el pars se vió envuelto en la necesidad de aumentar aceleradamente 

su producci6n, a fin de estar en posici6n de concurrir a lienar parte 

de la cuota que el Brasil dejaba en el mercado mundial. 

El fen6meno anterior signific6 un cambio drstico en las politicas in-

ternas y en las orientaciones que a nivel nacional habi'a recibido el 

Servicio, a través de la División, las cuales indujeron cambios r-

pidos y profundos en la filosofra, en los objetivos, en la metodologia 

y, lógicamente, en la administración del Servicio de Extensión a ni-

vel regional, pues al cambio ya señalado se sum6 el interés especrfi-

co de los comités departamentales de entrar en una abierta competen-

cia de producci6n, por razones de censo cafetero. 

En efecto, las apremiantes demandas que recibió el Servicio de Ex-

tensión, para aumentar rápidamente la producci6n de café a nivel 

departamental, lo Ilevaron a abandonar los programas de desarrollo 

social y econ6niico de las familias cafeteras que venra cumpliendo, 
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particularmente con las de los pequeflos y medianos productores, que 

le habi'a trazado el XXI Congreso Nacional de Cafeteros y los poste-

riores hasta 1974. 

A partir del aflo cafetero 1975/76 el Servicio de Extensión canalizó 

sus recursos humanos, técnicos y financieros, exciusivamente al 

cumplimiento de una politica de fomento de la producci6n de café y de 

tecnificación de cafetales tradicionales, acordada por la Conferencia 

Cafetera de 1975 y ratificada por el XXXIII Congreso Nacional. de 

Cafeteros y posteriores. 

Con tales orientaciones, con la disponibilidad de crédito suficiente y 

oportuno y con el dominio que tenra el personal del Servicio de Ex-

tensi6n en el rnanejo de esta herrarnienta de trabajo, se inici6 y se 

mantuvo una labor de fomento de nuevas siembras de. café y de reno-

vaci6n de cafetales tradicionales. Esto condujo a que el monto de la 

tecnificación de cafetales alcanzado en el primer quinquenio de la 

década de los 70, establecido como estrategia de preparación contra 

la roya, prácticamente se doblara en el segundo quinquenio, lo cual 

llev6 la producci6ri nacional a niveles cercanos al doble de la regis-

trada a cornienzos de esa década. Igualmente, se modificó la estruc- 

tura de la produccién, al trasladarse a la caficultura tecnificada gran 
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parte de la producci6n. 

En efecto, al iniciarse la década de los 80, el 60 por ciento de la 

producci6n se obtuvo del 35 por ciento de la superficie total cafete-

ra del paIs, o sea del area tecnificada en la década de los 70. 

Resumidas asi.' las situaciones que caracterizaron la década de los 70, 

dentro de las cuales cumpli6 sus acciones el Servicio, consideramos 

conveniente enumerar los hechos mas relevantes operados por el 

Servicio durante ese peri'odo, los cuales fueron los siguientes: 

Estructuró y puso en marcha la campaña divulgativa contra 

la roya del cafeto. 

Lnici6 el programa de tecni.ficacién de cafetales tradicionales, 

renovaciones y nuevas siembras. 

Participá en la reestructuración del sistema de crédito para 

hacerlo más agil y funcional. 

Participó en la estructuracién de los programas de asisten-

cia técnica implrcitos en la utilizaci6n de los créditos de 

fomento. 
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Estructur6 y puso en marcha la cam7afia sobre manejo de equi-

pos de aspersión y formulación de plaguicidas. 

Tecnific6 el 35 por ciento de lasuperficie cafetera del pars. 

Duplic6 la producción nacional de cafe que el pars registraba 

al iniciarse la década del 60. 

Promovj6 y colaboró en la estructuraci6n de un sistema de cré-

dito para sustituci6n de cafetales. 

Estructuró y puso en marcha la campafla divulgativa sobre la 

conservaci6n de los recursos naturales, suelo y agua. 

Promovió y estructur6 el programa de supervisión de activida-

des en territorios nacionales y zonas fronterizas, a nivel nacio-

nal y departamental. 

Estructuró y puso en marcha la campafla sobre el buen beneficio 

del café. 

	

2. 	Promovi6 y estructur6 las unidades de investigación social. 

	

13. 	Participó en la realizaci6n del censo cafetero de 1980. 



14. 	Promovi6 e inició la capacitaci6n de sus recursos humanos 

a nivel de post-grado. 

15 
	Participó en la adecuaci6n de la admnistraci6n regional de 

los servicios técnicos, para acomodarlos a la descentraliza-

ción operada en Prodiversificaci6n. 

IV. EL SERVICIO DE EXTENSION EN CIFRAS 

Resumidos en los enunciados anteriores algunos de los principales 

hechos promovidos y operados por el Servicio de Extensi6n, pasa-

mos a registrar en 8 cuadros y algunos grficos las labores del Ser-

vicio de Extensi6n durante las dos décadas anteriores, destacando 

cómo estuvo y está estructurado; qué apoyo institucional recibi6 y 

recibe; c6mo adelant6 sus tareas; qué volumen de labores educativas 

cumplió; qué monto de agricultores y de areas atendi6; qué cuantra 

de recursos crediticios y de inversiones movilizó; qué mano de obra 

generó con su labor; y, qué valor aproximado tuvo la producci6n 

adicional alcanzada por los cafeteros, a través de sus orientaciones. 

Para facilidad de presentaci6n, las cifras y los valores ge dan a ni-

vel nacional. A los interesados en profundizar en el analisis de 
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minadas a nivel departamental en los informes que, la propia Dlvi-

si6n y sus dependencias, han producido para cada uno de los congre-

SOS nacionales de cafeteros que se realizaron durante el perrodo. 

1. 	Estructura del Servicio de Extensjón 196 i/ti - 1980/82 

En el cuadro No. 1 presentamos los recursos humanos, cia-

sificados por especialidades y niveles de formaci6n acadmica, su 

distribuci6n en municipios y oficinas seccionales del pars y la capa-

citación recibida por el personal. 

El anlisis de estas cifras permite afirmar que el ntmero de lo 

funcionarios creci6 de manera ms o menos sostenida durante el 

perrodo estucliado, que se registraron cambios importantes en su 

composici6n y que la instituci6n demostró un permanente interés en 

capacitar y desarrollar sus recursos humanos. En efecto, para el 

primer quinquenio de los 60 el niimero promedio de funcionarios del 

Servicio era de 656, discriminados asr: 77 ingenieros agrónomos, 10 

veterinarios, 322 prcticos agrIcoias, 65 mejoradoras de 

-, 96 mecánicos y 87 otros; y, para el segundo quinquenio de la 

década de los 70 el nümero promedio de funcionarios del Servicio era 
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de 865, discriminados asi': 159 ingenieros agrónomos, 12 medicos 

veterinarios, 450 prcticos, 12 mejoradoras de hogar, 59 mecni-

cos y 171 otros. El ntimero de oficinas seccionales en el primer 

quinquenio de los 60 era de 69 y en el segundo quinquenio era de 118. 

El ntImero promedio de cursos realizados para el primer quinquenio 

fue de 20 para 308 participantes en promedio; en tanto que para el 

segundo quinquenio de Ia década de los 70 el promedio de cursos fue 

de 33 para 879 participantes en promedio. 

Sobre esta ültima actividad consideramos pertinente precisar que la 

temtica desarrollada en los cursos, seminarios o talleres, cubri6 

areas técnicas, econ6micas y sociales; que Ia capacitaci6n se ade-

lantó en el pal's y fuera de él ( U. S. A., Peru, Venezuela, Brasil, 

Espana e Israel ); que Ia capacitaci6n fue dirigida por organismos 

especializados, nacionales e internacionales ( universidades, INCOL-

DA, SENA, ICA, dAT, IICA, AID, FAO, UNICEF, etc. ); y, que 

Ia duración de esta capacitaci6n vari6 desde una semana hasta dos 

aflos ( programas de post-grado ICA-UN y Javeriana ). En este ül-

timo programa se han especializado 24 profesionales y 4 mas cursan 

e studios. 
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2. 	Presupuesto del Servicio de Extensión 

En el cuadro No. 2 presentamos la asignación presupuestal 

del Servicio de Extensión, la de las concentraciones rurales y la de 

los comités departamentales de cafeteros, durante el perrodo estu- 

diado. 

El análisis de las cifras permite afirmar que, salvo algunos pocos 

aflos, los tres sectores mantuvieron una financiación sostenida. En 

efecto, para el aflo de 1961 el presupuesto total de Extensión, inclu-

yendo la apropiación para las concentraciones rurales.. fue de 24 ml-

ilones 309 mil pesos, que a precios constantes del 60 equivali6 a 

22 millones 488 mi.l pesos; para 1970 el presupuesto de Extensi6n, 

incluyendo la apropiación para las concentraciones rurales, fue de 

63 millones 702 mil pesos, que a precios constantes de 1960 equiva-

116 a 22 millones 775 rnil pesos; y, para 1981 el presupuesto de Ex-

tension, incluyendo la apropiaci6n para las concentraciones rurales, 

fue de 619 millones 60 rn11  pesos, que a precios constantes de 1960, 

equivaliO a 24 millones 36 mil pesos. 

De otra parte, se puede verificar que a diferencia de otros servicios, 

oficiales o privados, nacionales y amn extranjeros, los comités 

nil 
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clepartamentales de cafeteros le brindaron permanente apoyo al 

Servicio, pues han comprobado que sus acciones adems de refle-

jarse en un mayor ingreso para las familias cafeteras individual-

mente, influyen en la producción regional y por consiguiente en la 

participación presupuestal. Esta poiiiica de sostener financieramen-

te el Servicio de Extensián contrastó con la que sufren otros servi-

cios similares, en los cuales se hizo patente una reduccián paulatina 

de sus recursos financieros y, cons ecuentemente, registraron una 

aita tasa de inestabilic[ad en el personal, faita de continuidad en sus 

programas y, como corolario, una baja eficiencia en su trabajo que 

se tradujo en una produccián individual y nacional deficitaria. 

3. 	Grupos y labor educativa 

En el cuadro No. 3 presentamos los grupos organizados y las 

labores educativas realizadas con elios o con los productores y sus 

familias individualmente, durante ci peri'odo a que se refiere el in-

for me. 

Al analizar estas cifras se debe tener presente que ellas resumen las 

actividades propias de cuaiquier Servicio de Extensi6n. Con estas 

labores persigue formar ci agricuitor y su familia, buscando que 
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i:e y desarrolle criterios propios que les permita proyectarse, 

irticipar en las acciones de su mejoramiento y decidir con 

cinos el futuro que desean para su comunidad. Por esta ra-

z"n el Servicio concentró su atención en las labores educativas, 

bu"-- ndo que en ellas part cipara toda la comunidad. 

Para alcanzar este prop6sito evolucion6 en los métodos utilizados, 

partiendo desde los métodos de contacto individual de los primeros 

aflos hasta llegar al sistema de grupos de amistad y/o vecindad. 

En efect.1, para el primer quinquenio de Ia década de los 60 el pro-

medio de los grupos en funcionamiento fue de 339 con 4. 741 socios y 

las labores educativas sumaron 59. 529 actividades; en tanto que 

para el primer quinquenio de Ia década de los 70 el promedio de 

grupos en funcionamiento fue de 2. 868 con 34. 802 socios y las labo-

res educativas sumaron 58. 825 actividades. 

Las limitaciones en el conocimiento social, sobre el comportamien-

to del individuo y el de los grupos, hizo que su manejo adoleciera de 

fallas. Sin embargo, puede asegurarse que las experiencias vividas 

por los socios de los grupos cre6 en ellos una disposicién para agru-

parse en Ia acción, hecho verificado en algunas tesis y por las 
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asociacione s nacidas posteriormente, con fines es pecrficos. 

4. 	Ayudas y campaflas nacionales. 

En el cuadro No. 4 presentamos algunas de las ayudas audio-

visuales preparadas por el Servicio y el monto de los recursos inver-

tidos en las campaflas divulgativas nacionales. 

El anljsjs de estas cifras permite afirmar que el Servicio, aten-

diendo los postulados de la metodologia de extensi6n, no escatimó 

esfuerzo para reforzar las acciones de contacto individual o de gru-

po, con material divulgativo y ayudas audiovisuales, los cuales 

comprendieron desde los boletines de extensión, pasando por los 

plegables, cartillas, manuales hasta Ilegar a los afiches, vallas, 

prensa, radio y televisi6n, éstos ilitimos mdios utilizados particu-

larmente en las campafias nacionales. 

Agricultores y reas atendida_labores de aplicaci6n 

En  el cuadro No. 5 presentamos los productores atendidos 

por el Servicio, las areas tecnificadas en café y otros cultivos, las 

realizaciones alcanzadas en mejoramiento del hogar y los fertilizantes 
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aplicados bajo la orientaci6n del Serviclo. 

El análisis de las cifras permite verificar que el Servièio fue incre-

mentando paulatinamente el ntimero de familias atendidas y el area 

tecnificada en cafe y en otros renglones de diversificaci.6n. En efec-

to, el promedio por aflo de agricultores atendidos para el segundo 

quinquenio del 60 fue de 28. 272 y el promedio por aflo del area ca-

fetera tecnificada fue de 10. 296 hectareas; en tanto que para el Se-

gundo quinquenio de la década de los 70 el promedio por año de agri-. 

cultores atendidos fue de 114. 618 y el promedio por aflo del area 

cafetera tecnificada fue de 45. 756 hectareas. 

Estos valores se corroboran con el monto de fertilizantes aplicados 

por los agri.cuitoresatendidos, en las actividades agropecuari.as  

desarroiladas por éstos durante el primer quinquenio de la dcada 

de los 60, ci cual fue de 62. 562 toneladas comparadas contra el 

monto total de fertilizantes aplicados en el segundo quinquenio de la 

dcada de los 70 el cual fue de 773. 014 toneladas. 

Dc otra parte, aunque las areas tecnificadas en otros cultivos fueron 

significativas,durante ci perI'odo a que corres ponde el presente informe, 
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s6lo destacamos la superficie tecnificada en café, la cual alcanzó un 

35 por ciento del 6rea total, estimada por el censo cafetero de 1980/81 

en 1. 009. 576 hectreas. 

En cuanto se refiere a mejoramiento del hogar y condiciones de vida 

en la zona cafetera, vale la pena destacar que, aunque durante el ill-

timo quinquenio de los 70 el Servicio suspendi6 yabandon6 toda acti-

vidad diferente a planeacién de créditos y tecnificaci6n de cafetales, 

en raz6n de la presión ejercida por los comités departamentales de 

cafeteros, segn se consignó en prrafos anteriores, debemos re-

saltar que como resultado de las labores cumplidas por el Servicio 

en este cultivo, se incrementó la producción, lo cual gener6 mayores 

recursos a los productores tecnificados y a los comités departamen-

tales de cafeteros, hecho que facilit6 adelantar importantes obras 

de infraestructura para muchas regiones (acueductos, escuelas, 

carreteras, electrificación, etc. ) y poner en marcha un programa 

de salud para las familias cafeteras. De esta forma, indirectamen-

te, las labores del Servicio trascendieron més alM del simple au-

mento de la producción de café y afectaron los niveles de vida de los 

productores y sus familias. 
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6. 	Inversiones realizadas y créditos utilizados por los usuarios 

del Servicio de Extensi6n 

En el cuadro No. 6 presentamos el monto de las inversiones 

realizadas y el valor de los créditos utilizados por los agricultores 

y sus familias atendidas por el Servicio, en café, diversificaci6n y 

otras actividades, a precios corrientes y constantes, durante el pe-

ri'odo comprendido en el informe. 

El monto de las inversiones realizadas y de los créditos utilizados 

bajo Ia orientaci6n del Servicio de Extensión creció paulatinamente 

a través de todos los aflos. En efecto, el promedio anual de las in-

versiones totales durante el primer quinquenio de los 60 fue de 53 

millones 861 mil pesos en precios corrientes que equivalen a 34 

millones 482 mil pesos a precios constantes de 1960; en tanto que 

ci promedio anual de las inversiones totales para el segundo quin-

quenio de Ia década de los 70 fue de 4. 955 millones de pesos a pre-

cios corrientes que equivalen a 337 millones 211 mil pesos precios 

constantes de 1960. 

El análisis de este cuadro permite afirmar que aunque el crédito fue 
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la década de los 70, el mayor esfuerzo en la financiaci6n de las in-

versiones realizadas siempre lo aport6 el cafetero y su familia. 

También se puede observar que las inversiones en divers ificación, 

cultivos e industria animal, disminuyeron en el iiltimo quinquenio de 

la década de los 70, hecho que como ya se explicó fue motivado por 

la presidn de los comités departamentales de cafeteros en concentrar 

toda la actividad del Servicio en el incremento de la producci6nde 

café, en busca de una mejor participación presupuestal, que serI'a 

establecida con base en los resultados del censo de 1980/81. 

7. 	Mano de obra generada por la tecnificación de cafetales 

En el cuadro No. 7 presentamos el nümero de jornales adi-

cionales que demandãron las areas tecnificadas, cada aflo, como 

consecuencia de las diferencias en practicas culturales que requieren 

las plantaciones tecnificadas frente a las tradicionales. 

El analisis de las cifras permite verificar que la tecnificación de 

las plantaciones de cafe demand6, para el primer quinquenio de los 

70, 31 741. 469 jornales promedio por aflo, tanto que para el segundo 
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quinquenio el nümero promedio de jornales por aflo fue de 13t22.  270. 

Vale la pena aclarar que dentro de estas cifras no se incluyen los 

jornales creados por la recolecci6n y beneficlo, que pueden estimar-

se sobre la base de que prcticamente se dobló la producci6n del 

pars. El crecimiento en la demanda de mano de obra fue acompaflada 

por el aumento de los salarios, todo lo cual cre6 demanda de bienes 

y servicios y gener6 desarrollo. 

8. 	Valor aciicional de la producci6n generada por la tecriificaci6n 

En el. cuadro No. 8 presentamos el valor adicional recibido 

por los cafeteros como consecuencia del aumento de la producci6n 

generada por la tecnificaci6n de las plantaciones de café. El anli-

sis de estas cifras permite comprobar que el valor promedio aclicio-

nal por aflo, para el primer quinquenio de la década de los 70 fue de 

2. 313 millones de pesos y que para el segundo quinquenio el promedio 

anual fue de 25. 602 millones de pesos. 

Al analizar este cuadro es necesario hacer resaltar que en él no se 

incluye el mayor valor que recibió el gobierno por impuestos direc-

tos al productor e indirectos al consumidor, ni los incrementos que 

percibieron otros sectores como trans portadores, trilladoras, segu- 

ros, etc. 
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V. DECADA DE LOS 80. UN RETO 

Los resultados alcanzados por la actividad conjunta de productores 

y personal de campo de los comités departamentales de cafeteros, 

que han sido claramente presentados y analizados en los cuadros an-

teriores, llevaron al XL Congreso Nacional de Cafeteros y a las 

directivas de la entidad a modifi.car las politicas internas de produc-

ci6n que habran sido establecidas por el XXXIII Congreso Nacional 

de Cafeteros y posteriores. Las razones que adujeron para modifi-

car nuevamente las polXticas fueron muchas, de ellas destacamos 

aquellas que tienen particular importancia en las labores del Servi-

do de Extensión, de manera resumida, asi: 

El volumen de la producción anual de café registrado y el 

monto de las existencias alznacenadas 

Al iniciarse la década de los 80 ellas sobrepasaron peligro-

samente las demandas del mercado nacional e internacional, como 

sucedra en la década de los 60. 

La estructura de la producci6n cafetera 

Para los primeros afios de la década de los 80 las áreas 



tecnificadas, con alta demanda de mano de obra y otros insumos 

(fertilizantes, plaguicidas, equipos, combustibles, energra, etc. 

contribuyeron con ms del 60 por ciento de la producci6n. En la 

década de los 60 la producción procedra en su totalidad de 6reas 

tradicionales, con baja demanda de mano de obra y prãlcticamente 

ningn otro insumo. 

La baja producción de otros bienes en zona cafetera, paz'ti-

cularrnente de alimentos 

En el iltimo quinquenio de los 70 la producción de alimentos 

prcticamente desapareció de las zonas cafeteras, encareciendo 

sensiblemente la canasta familiar, fenómeno que afect6 en mayor 

grado a los pequefios y medianos productores, particularmente a los 

no tecnificados. 

Limitaciones del recurso agua en cantidad y calidad y uso 

inadecuado de los suelos 

La tecnologra adoptada por muchos productores se tradujo en 

cambios drsticos en el uso de los suelos, los cuales generaron ma-

dificaciones sustanciales en el regimen hidrológico de las fuentes 
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de agua. A éstas simultáneamente se les aument6 la demanda de 

agua por el incremento de la población en las zonas productoras, de-

rivadas de la generación de mario de obra que produjo la tecnificación 

de las plantaciones de café y por la mayor demanda de agua para el 

beneficio de una producci6n de café equivalente al doble de 1a década 

de los 60. 

Conocimiento suficiente de los factores fi'sicos de la produc-

ci6n, pero incompleto de la problemtica social de los pro-

duct ores 

La institución dispone boy, como en la década de los 60, de 

suliciente información sobre tos factores de la producción, pero co-

noce nuy poco de la problemtica social de las familias de los pro-

ductores. 

Las condiciones socio-econórnicas de los productores son 

preocupantes 

Al iniciarse la década de los 80 el pars y particularmente las 

zonas cafeteras, presenta grandes similitudes con la de los afios 60, 

en la problemtica que viven los productores, aunque las magnitudes 
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no sean comparables. Estas resultan hoy may superiores a las de 

1960 en virtud de las variaciones que ocurrieron en la estructura de 

producci6n, en el desarrollo general del pars, en el proces o inflacio-

nario que hemos vivido en los ültimos aflos, en los niveles de vida 

que alcanz6 el colombiano y que le creó nuevas necesidades, todo lo 

cual amplió las brechas que existi'an entre los productores. 

Hoy se comenta que la situaci6n para éstos es preocupante, especial-

mente para los no tecnificados, por su limitado acceso a bienes y 

otros servicios básicos para un nivel de vida digno, como vivienda, 

salud, educaci6n, alimentación, recreaci6n, etc., limitaciones que 

tienden a agravarse por razones de rndole económica bien conocidas. 

7. 	Una mayor exposición a los medios de comunicación masiva 

y por tanto mayor informaci6n en las comunidades cafeteras 

La situaci6n social de los productores y su mayor exposici6n 

a los medios cnasivos de comunicaci6n producen una mayor presi6n 

sobre la demanda de servicios a la Federaci6n. La posibilidad o no 

de satisfacer tales demandas hacen que la imagen de la entidad sea 

motivo de c ont rove rs ia, pa rti cula rmente a nivel de pa rtamental y 

minicipal. 



Los enunciados contenidos en los numerales anteriores que, como 

ya se dijo, constituyeron algunas de las razones que sirvieron de 

apoyo al XL Congreso Nacional de Cafeteros para modificar las 

polfticas de producción del XXXIII Congreso Nacional de Cafeteros 

y posteriores, constituyen tambin una si'ntesis de las conclusiones 

de algunos estudios realizados, por investigadores nacionales (Fe-

deración, coniités, uthversidades, fundaciones, etc. ) y por tcnicos 

internacionales (Misión Inglesa), sobre la tarea cumplida por el Ser-

vicio de Extensi6n durante el segundo quinquenio de la década de los 

70. Tales conclusiones precisan las Ireas no cubiertas por las ac-

ciones del Servicio en el peri'odo, al cambiarle su orientaci6n de 

extensi6n por las de fomento, en virtud, de circunstancias ya expli-

cadas. Por tanto, a juicio de los propios organismos directivos de 

la Federaci6n, de los investigadores que realizaron los estudios y 

de los mismos funcionarios del Servicio, las referidas conclusiones 

debI'an constiturrse en el marco de referenda para definir y estable-

cer los objetivos de los programas, que los comités adelanten en la 

década de los 80. 

Asi'lo entendi6 el XL Congreso Nacional de Cafeteros al reco-

mendar nuevos rumbos en sus actividades a los comités departa- 
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mentales de cafeteros, y al solicitarles acciones concretas y espe-

cilicas frente a los productores, a nivel departamental y municipal. 

Las politicas del XL Congreso Nacional de Cafeteros fueron pos-

teriormente estudiadas y analizadas en cada Comité, por los profe-

sionales de sus distintas divisiones, incluyendo al Director Ejecuti-

vo, lo cual dió origen a un documento que recogió las recomenda-

ciones formuladas en esas reuniones, destinadas a implementar la 

ejecución de las pohlicas. 

Este documento fue ilevado al Comité Nacional quien después de es-

tudiarlo lo aprobó y recomendó a los comités departamentales su 

desarrollo. La srntesis de las recomendaciones fue transcrita en 

la carta circular GT-10625 de mayo 10/82, que sugerimos releer 

para recordarlas. 

Esas recomendaciones se constituyen pues en el reto que debern 

afrontar los comités departarnentales de cafeteros y el Servicio de 

Extensi6n durante la presente década. Para la formulaci6n de los 

programas y la ejecución de los proyectos que tal reto demanda, 

consideramos que el Servicio dispone de un nilmero suficiente de 

recursos humanos, de una buena capacitaci6n de estos recursos, de 



una estructura administrativa funcional, de una gran claridad en 

las politicas sefialadas por el XL Congreso Nacional de Cafete-

ros y de un buen conocimiento de la problemática actual de sus 

usuarios, como lo demostr6 en la reunién de directores de Divi-

si6n Técnica y funcionarios de la Gerencia Técnica, en el dAT, 

Pa imi ra. 

A1li en esa reuni6n, se enunciaron aria serie de sugerencias a las 

dir ectivas de la Federaci6n y a los comités, que cubrieron desde el 

campo general de poli:'tica, como es la de la congelaci6n del censo 

cafetero para crear un clima propicio al cambio; pasando por la 

muy técnica de reimplantar la práctica del sombrro en las planta-

ciones de café, como medio para reducir producción, rebajar cos-

tos de produccién, mejorar la calidad, clisminurr dependencia de in-

sumos externos, contribuir a racionalizar el consumo energético, 

cons ervar y regularizar los recursos naturales; hasta ilegar al cam-

po social de atender de manera integral a la familia cafetera. Por 

todo lo anterior, también recomendamos recordar la totalidad de 

esas sugerencias releyendo la circular GT-EXT-012 de abril 10/8 1. 

Para finalizar, como un estrmulo y reconocimiento a todos y cada 



Y CAPACITACIUR 

1961/1962 A 1980/1981 
CtJM)RO Mn-] 

CURSOS 
PERSONAL 	* No. No.  

No. Afos OFICINPS MUNICIPIOS ________ 
1MG. 

________ 
MED. 

__________ 
PRACT. 

_________ 
MEJOR. 

________ 
NEC. 

__________ 
OTROS TOTAL SECCIONALES CAFETEROS REALIZADOS PARTICIPANTES 

AGE. VET. AGRIC. HAR CAF. * * ATENDIDOS  

1961/1962 78 12 302 105 134 105 736 67 224 - - 
1962/1963 78 13 308 102 128 98 727 71 237 24 275 

1963/1964 80 10 339 63 98 80 670 71 252 48 836 

1964/1965 77 7 336 31 61 77 589 68 246 2 34 

1965/1966 73 	1 7 325 23 59 73 560 66 243 3 85 
- PRIMER 
XQUQIJJi0 77 10 322 65 96 87 656 69 240 20 308 

1966/1967 71 7 316 20 55 71 540 67 266 4 90 

1967/1968 71 8 297 11 52 71 510 69 272 11 275 

1968/1969 76 9 305 7 47 76 520 70 281 21 525 

1969/1970 77 9 300 7 45 77 515 70 281 16 480 

1970/1971 81 1 	12 330 14 46 81 564 1 	72 267 20 660 

- SEGUNDO 
75 9 310 12 49 75 530 70 273 14 406 

XQJNQU.J10 

1971/1972 82 11 335 14 44 82 568 72 271 21 672 

1972/1973 93 12 400 17 59 93 674 78 308 18 642 

1973/1974 93 13 397 15 62 114 694 78 380 26 687 

1974/1975 99 13 416 11 59 141 739 83 397 47 1.269 

1975/1976 101 15 428 14 59 135 752 89 390 53 1.448 

..TERCER 
94 13 395 14 57 113 685 80 349 33 944 

XQU1QTj0 

1976/1977 147 14 474 13 62 154 864 117 406 40 1.148 

1977/1978 158 15 460 1 5 56 183 887 119 420 38 1.038 

1978/1979 156 10 448 16 63 169 862 119 424 35 1.084 

1979/1980 170 11 442 10 57 166 858 119 442 33 700 

1980/1981 164 11 428 8 1 	58 185 854 1 	116 437 	- 17 1 	 425 

CUAVO 
159 12 450 12 59 171 865 118 426 33 879 -  

* En spti.br. 30 de cada e10 

* * Ticos agrieolao, protorsu 

AUN3O8/ro1 
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OFICINAS SECCIONALES DEL SERVICIO DE EXTENSION 

2Qtj,,,0  

Ai  "0 

No 70 
OFICINAS 

(273) 
MUNICIPIOS 

69 
Cr 

OFICINAS 
(240) 

MUNICIPIOS 

0 
oO - 

OFICINAS w 
(349) 

MUNICIPIOS 

118 3 

OFICINAS 
(426) 

MUNICIPIOS 

7 
0, 

(I 



MONTO DE LOS PRESUPUESTOS DE EXTENSION Y EDtEJ$.CION Y DE LAS APROPIACXONES A LOS COMITES, EN VALOR CORRIENTE Y )NsTANrE 

CUADRO No. 2 

EXTENSION ED 	U 	CA 	CI 	ON TOTAL 
APROPIACIONES 

CORRIENTE CONSANTE 
I 

CORRIENTE CONSTANTE CORRIENTE CONSTI4NTE 
ADS 

VALOR 
PORCENTAJE VALOR VALOR PORCEN VALOR VALOR VALOR INCRE Corriente ::_ INCRE INCRE INCRE APROv- INCRE APRO~ 

HENTO PIAC.  MENrO  MENTO CIAC.  MENTO  HENTO PIAC. VALOR * VALOR * * mento 

100.0 14.3 10.027 100.0 2.000 100.0 2.9 2.000 100.0 12.027 100.0 17.2 12.027 100.0 70.111 70.111 100.0 
1960 10.027 

1961 21.703 216.5 27.6 20.076 200.2 2.606 130.0 3.3 2.410 120.5 24.309 202.1 30.9 22.488 187.0 78.716 72.818 112.3 

1962 27.511 274.4 39.0 24.519 244.5 6.003 300.2 8.5 5.350 267.5 33.514 278.7 47.5 29.870 248.4 70.493 62.828 100.5 

1963 33.927 338.4 34.6 23.692 236.3 8.250 412.5 8.3 5.761 288.1 42.177 3507 43.1 29.453 244.9 97.973 68.417 139.7 

1964 30.515 304.8 29.4 18.067 180.2 8.746 437.3 8.4 5.178 258.9 39.261 326.4 37.8 23.245 193.3 103.850 61.486 148.1 

1965 30.917 308.3 30.6 17.072 170.3 8.822 441.1 8.7 4.871 243.6 39.739 330.4 39.3 21.943 182.5 101.102 55.826 144.2 

28.915 288.5 32.0 20.685 206.3 6.885 344.2 7.4 4.714 235.7 35.800 297.6 39.7 25.400 211.2 90.427 64.274 129.0 

1966 35.102 350.1 30.8 16.652 166.1 10.600 530.0 9.3 5.028 251.4 45.702 380.0 40.0 21.680 180.3 114.142 54.147 162.8 

1967 37.554 374.5 32.3 16.442 164.0 11.500 575.0 9.9 5.035 251.8 49.054 407.9 42.2 21.477 178.6 116.204 50.877 165.7 

1968 39.833 397.3 32.1 16.285 162.4 12.206 610.3 9.8 4.990 249.5 52.039 432.7 41.9 21.275 176.9 124.141 50.753 177.1 

1969 46.275 461.5 27.6 17.649 176.0 12.553 627.7 7.6 4.788 239.4 58.828 489.1 35•7 22.436 186.6 164.559 62.761 234.7 

1970 47.552 474.2 22.4 17.001 169.6 16.150 807.5 7.6 5.774 288.7 63.702 529.7 29.9 22.775 189.4 213.030 76.164 303.9 

SEGUO 
41.263 411.5 

I- 
29.0 16.806 167.6 12.602 630.1 8.8 5.121 256.2 53.865 447.9 37.9 21.929 183.4 146.415 58.940 208.8 

1971 59.272 591.1 24.6 18.985 189.3 19.884 994.2 8.3 6.369 318.5 79.156 658.2 33.1 25.354 210.8 239.329 76.659 341.4 

1972 72.062 718.7 24.8 20.276 202.1 21.232 1.061.6 7.3 5.974 298.7 93.294 775.7 32.2 26.250 218.3 290.000 81.598 413.6 

1973 86.724 864.9 12.9 19.994 199.4 24.164 1.208.2 3.0 5.570 278.5 110.898 922.1 13.9 25.564 212.6 ***800 367 184.501 1.141.6 

1974 99.803 995.3 15.3 18.79 183.3 31.191 1.559.6 4.8 5.742 287.1 130.030 1.081.2 19.9 23.938 199.0 652.784 120.173 931.1 

1975 102.428 1.021.5 20.5 15.251 152.1 33.801 1.690.1 6.8 5.033 251.7 136.229 1.132.7 27.3 20.284 168.71 499.400 74.360 712.3 

ERCER 14.977 185.2 26.054 1.302.7 6.0 5.738 286.4 109.921 914.0 25.3 24.278 201.9 496.376 107.258 708.0 
84.058 838.3 19.6 

1976 123.903 1.235.7 18.7 15.384 153.4 42.527 2.126.4 6.4 5.280 264.0 166.430 1.383.8 25.1 20.664 171.8 662.500 82.257 944.9 

1977 174.970 1.745,0 20.6 16.125 160.8 57.742 2.887.1 6.8 5.321 316.1 232.712 1.934.9 27.5 21.446 178.3 847.450 78.099 1208.7 

1978 213.568 2.130.0 22.4 16.867 168.4 68.909 3.445.5 7.2 5.442 272.1 282.477 2.348.7 29.6 22.309 185.5 953.188 75.279 1,359.5 

1979 276.766 2.760.0 22.0 17.504 174.6 86.493 4.324.7 6.9 5.470 273.5 363.259 3.020.4 28.9 22.935 191.0 1.258.486 79.596 1.795.0 

1980 341.191 3.402.7 19.3 16.968 119.6 107.353 5.367.7 6.1 5.338 266.9 448.544 3.729.5 25.4 22.307 185.5 1.765.581 87.804 2.518.3 

_CUARTO 
226.080 2.254.7 20.6 16.570 155.4 72.605 3.630.3 6.7 5.370 278.5 298.684 2.483.5 27.3 21.940 182.4 1.097.441 80.607 1.565.3 

X Q.JpJQ 

NorA: 1960 inforeaci6n baa.. 

* 	Valor on ailes do pe.o. 
** 	Valor on piles 10 pes deflactados con base en el Indice del consumidor (obrero) del DANE 

Incluy. apropiacianes .xtraordinarias 
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GRtIPOS OI8ThNIZDO6 Y t.ABORES S2DUCATIVAS DESARROLLADAS POE EL SERVICIO DE EX1ENSION 
1961/1962 A 1981/1982 

CUADRO No. 3 

GRUPOS 	EN 	FUNCIONAMIENTO 	* LABORES 	E D U C A T I V A S 

A 0 0 S JUVENILES AMAS DE CASA 
AMISTAD 

 
DEMOSTRACICVES REUNIONES GIRAS VISITAS VISITAS 

FINCAS HOGARES MASCULINOS FENINOS No. ia3 No. Socios No. 
No. 

No. 
No. 

No 
No. 

SOcios No. Socia.s  Asistent  Asistent  Asistent. No. No. 

1961/1962 185 2.836 345 5.750 118 1.062 51.135 353.286 17.175 329.047 538 6.994 167.018 34.253 

1962/1963 131 1.763 210 3,342 131 1.468 43.136 303.914 15.617 264.234 261 3.393 93.923 17.747 

1963/1964 71 967 102 1.668 97 1.554 40.254 302.393 22.440 288.648 208 2.704 81.052 17.681 

1964/1965 79 971 68 1.267 41 622 43.530 265.067 10.451 215.072 304 3.952 91.616 6.705 

1965/1966 43 615 42 815 31 565  43.546 258.165 8.555 186.605 	1  493 7.056 108.305 4.816 

PRIMER 102 1.430 153 2.568 84 743 44.320 296.565 14.848 256.721 361 4.820 108.383 16.240 
QUINQtENIO 

1966/1967 50 683 43 885 43 817 46.271 272.415 10.150 192.201 922 13.984 130.657 5.463 

1967/1968 59 894 27 442 15 389 40.071 224.922 11.299 210.512 807 12.549 123.895 2.307 

1968/1969 67 1.019 18 286 20 438 53.757 324.430 15.546 293.221 1.393 13.303 180.658 1.883 

1969/1970 73 1.116 6 105 32 1.415 546 7.042 38.469 243.704 13.056 227.686 1.035 14.542 135.234 774 

1970/1971 98 1.174 14 246 101 1 	2.963 1.109 12.424 36.596 248.667 16.906 285.222 1.140 19.166 120.705 765 

- SEGUNDO 
69 977 22 393 42 1.204 525 9.743 43.033 262.828 13.391 241.768 1.059 14.709 138.230 2.238 

XQUNNIO - 

1971/1972 73 1.069 21 341 170 4.358 1.856 20.649 37.734 282.339 16.334 268.585 1.012 15.773 122.783 773 

1972/1973 91 1.433 1 6 219 242 5.617 2.398 27.251 42.206 332.501 18.286 275.619 1.222 21.468 121.086 1.464 

1973/1974 90 1.162 12 174 309 6.836 2.767 31.883 40.888 306.803 18.220 254.331 1.180 20.854 197.312 2.812 

1974/1975 70 899 7 77 161 3.123 2.931 32.617 39.932 301.422 18.735 256.925 1.113 17.964 219.027 2.758 

1975/1976 44 591 9 99 177 3.329 1 	2.893 32.278 37.789 1 	283.349 18.497 249.785 980 17.994 226.522 2.537 

- TEROER 
X QjO  74 1.031 13 182 212 4.653 2.569 28.936 39.710 301.283 18.014 261.049 1.101 18.811 177.346 2.069 

1976/1977 35 537 7 83 155 2.453 2.861 30.838 35.810 242.967 18.946 222.098 794 13.261 240.753 3.104 

1977/1978 17 210 3 38 111 1.685 2.397 26.102 28.475 191.524 15.556 238.471 815 12.124 208.419 3.417 

1978/1979 14 153 3 38 150 2.889 2.278 25.266 26.171 178.905 16.479 254.560 1.024 13.444 190.280 5.254 

1979/1980 23 404 5 93 121 1.929 2.298 25.166 25.290 187.616 19.024 260.602 1.332 17.751 177.363 4.164 

1980/1981 27 478 1 	5 1 	69 1 	1211 2.071 1 	2.211 25.963 24.006 163.823 16.510 223.461 1.253 1 	18.374 177.261 3.875 

23 356 5 64 133 2.205 2.409 26.667 27.950 192.967 17.303 239.838 1.044 14.991 198.815 3.9E3 
X0unuii0 

TOTAL - 775.066 5.268.212 317.782 4.996.885 17.826 266.650 3.113.869 122.552  
2(A0S - - - - - - - 

* En septienbre 30 do cads aflo 

AUH/rol 

________ 	 - 	 ---------.---- 	--.--- i___..___ - .-= 	-- - .- ----.- 	,- ----- 	-.------- 



LABORES 
E DUCATIVAS 
CON GRUPOS 

LAI 
INE 

Fi- 

GRUPOS ORGAN IZADOS V LABOR ES EDUCATIVAS 
DESARRROLLADAS PROMEDIO POR QUINQUENIO 



MEDIOS PRaDUCIDOS COMO APOYO A LOS PSCXNAMAS DEL SERVICIO DR EXTENSION 

1961/1962 A 1981/1982 

CtTh.DPO No 	4 

B.ETINES * AFTCHES ** 
J 

ALMANAQIJES CINE CAMPA6A ROTh DEL CAFETO (1) CAMPAA CONSERVACION SUELOS (1) CAMPA1A BENEFICIO DR CAFE (1) 
A 110 S CANTIDAD 

N 
CANTIDAD CANTIDAD MEDIOS 

TOTAL 
MPURLT EDIOS - MEDIOS 

IMPRESA IMPRESA IMPRESA 
PROYEC ASISTEN PUBLI  

T.V. RADIO PRENSA 
1PUBLI 

T.V. 'RADIO JPREI8SA T.V. -ii6 PRENSA CIONES - TES CIDP.D CIDAD CIDAD 

1961/62 - - - - - - - - 	- - - - - - - - - - 	- - 

1962/63 - 70.000 - - - - 1.000 121.275 	- - - - - - - - - - 	- - 

1963/64 - 115.000 - - - - 1.243 158.050 	- - - - - - - - - - 	- - 

1964/65 - 200.000 - - - - 368 109.356 - - - - - - - - - - 

1965/66 - 100.000 - - - - 1.784 154.180 	- - - - - - - - - - 	- 
PRIMER - 

XQUINQUEN - 121.250 - - - 	- 1.099 135.715 	- - - - - - - - - - 	- - - 

1966/67 - 50.000 - - i 	20.000 2.577 261.163 	- - - - - - - - - 	- - 

1967/68 2 30.000 - - 1 	20.000 1.815 497.534 	- - - - - - - - - 	- - 

1968/69 8 300.700 - - - 	- 4.176 600.646 	- - - - - - - - - - 	- - 

1969/70 5 100.000 - - - 	- 3.208 310.227 	- - - - - - - - - - 	- - 

1970/71 12 1 	200.000 - - - 	- 2.879 290.107 	- - - - - - - - - - 	- - 
SEGUNDO 

XQUINQUEN 
7 136.140 - - 1 20.000 2.931 391.935 	- - - - - - - - - - - 

1971/72 20 600.000 1 137.455 1 	51.990 2.400 145.569 115 540 627 1.282 - - - - - - - - 

1972/73 7 120.000 1 99.500 2 	250.000 3.500 220.500 - 1.500 1.000 2.500 - - - - - - - - 

1973/74 13 120.000 1 100.000 2 	270.000 4.478 280.032 100 2.000 - 3.000 - - - - - - - - 

1974/75 5 30.000 1 30.000 2 	270.000 2.390 143.400 100 3.747 728 4.570 - - - - - - - - 

1975/76 1 300.000 1 60.000 
21 	

300.000 2.895 175.289 150 3.950 750j4.850 - - - - - - - 
TERCER 

9 234.000 1 85.391 2 228.390 	
j 

3.133 192.958 116 2.346 771 3.240 - - - - - - - - 

1976/77 3 500.000 2 1.200.000 5 600.000 802 166.014 100 3.900 1.100 5.100 - 2.500 .00 3.000 - - - - 

1977/78 2 300.000 5 525.200 5 612.000 745 134.036 150 3.500 1.700 5.350 - 2.500 1.500 4.000 - - - - 

1978/79 2 230.000 - - 7 612.000 930 137.640 COO 8.000 4.800 13.400 - 3.000 1.500 4.500 5.886 4.377 5.886 18.949 

1979/80 2 180.000 2 134.500 4 400.000 1.305 193.140 12.000 14.670 10.931 37.641 - 10.000 9.000 18.000 - 4.462 2.569 11.032 

1980/81 2 620.000 5 5.210.500 6 800.000 - 20.000 15.50016.000 51.500 11.000 21.SOOtll.500  44.000 9.900 16.433 5.82 39.024 

2 366.000 4 2.672.500 6 604.000 946 157.708 6.570 9.11416.906 22.598 11.000 7.9001 4.600 14.700 7.893 8.424 4.758 23.002 

(1) VALOR en miles de pesos. 

* 	Incluye boletines y pleqables 
* * 	Incluye vifietag y calcomaoias 

Incluye morales y de bolsillo 

/ rol 



AGRCULTORES '1 AREAS ATENDIDAS. FERTILIZANTES ?PLICAD0S 
1961/1962 A 1981/1982 	 CUADRO No. 	5 

NUMERO 	AGRICULTORES 	Y 	AREAS 	ATENDIDAS 
FERTILIZANTEAPLICADO 	- 	TONELRDAS 

ARM 
DIVERSIFICACION 

No. A R E A 	C A F E T E R A 	- 	HTAREAS H.RS. EN 
CAFETEROS AGRICUL- DIVERSIFI T 0 T AL 

sis 	. 
________  R C N I F I C A 0 AREA 

TOTAL CULTIVOS 
PASTOS 

Y TORES 
CAFE CACION 

ATEI)IOS TRADICI CION SIEMBRAS T 0 T A L * * POTREROS  

1961/1962 1.720 1.373 3.093 12.684 12.684 

1962/1963 2.119 1.141 3.260 10.953 10.953 

1963/1964 6.682 436 7.118 10.307 10.307 

1964/1965 7.991 1,013 9.004 12.874 12.874 

1965/1966  2.031 2.423 4.454 15.744 15.744 

PRIMER 
1QuENI0 

109 1.277 5.386 12.512 12.512  

1966/1967 3.740 2.993 6.733 18.353 18.353 

1967/1968 4.374 1.022 5.396 19.028 2.610 21.638 

1968/1969 8.676 2.116 10.792 26.566 3.627 30.193 

1969/1970 10.195 2.451 12.646 26.422 3.042 29.464 

1970/1971 28.872 220.109 12.385 3.532 15.917 236.026  41.631 4.044 45.675 

SBGUNDO 
28.872 220.109 7.874 2.423 10.297 236.026 26.400 3.331 29.065  

x 	'.cuxo 

1971/1972 48.558 268.965 14.540 2.988 17.528 302.410 114.889 208.279 50.366 5.196 55.562 

1972/1973 53.779 289.196 18.133 2.938 21.071 343.712 121.715 210.866 58.238 3.612 61.850 

1973/1974 61.903 372.183 21.662 10.045 31.707 458.406 69.853 189.481 58.895 1.617 60.512 

1974/1975 72.530 429.023 20.252 12.022 32.274 547.520 76.603 192.373 57.679 1.545 59.224 

1975/1976 81.671 255.929 17.349 9.417 26.766 1 401.192 80.716 206.204 73.502 1.606 75.108 

63.688 323.059 18.387 7.482 25.869 410.648 92.755 201.441 59.736 2.715 62.451 

1976/1977 90.087 273.828 28.761 22.241 51.002 470.093 87.077 219.833 110.502 1.385 111.887 

1977/1978 103.706 380.548 32.717 30.962 63.679 640.492 120,217 399.913 138.997 1.069 140.066 

1978/1979 115.054 392.705 24.467 16.019 40.486 693.135 135.574 473.221 155.987 784 156.771 

1979/1980 127.075 333.829 25.061 12.864 37.925 672.184 147.747 522.876 183.210 679 183.889 

1980/1981 137.166 342.598 24.654 11.035 35.689 716.642 1 	161.816 560.459 1-179.704 697 180.401 

°uiqto 114.618 344.702 27.132 18.624 45.756 638.509 130.486 435.260 153.680 923 154.603 

* En •sptiebre de cada alSo. LoS registrou pars las diferentee co1uaa as iniciaron on .1 alSo donde cosianzan las cifras. 

** Al aistesa tradicional as acu.a1an a partir del alSo 1970/71 las areas de renovacionea y nvaB aieabras. 

4 
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INVKRSI((ES RZ.ALXZADAS Y CREDITOS (rrfl.IZDO€ POR L06 USUARIOS DEL SERVICIO DE EF1SI0N 

1960/1961 A 1980/1981 
CUADRO No. 6 

CRITOS VIGENTES 
INVERSIONES 	(MILESDEPESOS) 	EN 	LABORES 	DE 	APLICACION (ENMILESDEPESOS) 

CAFE DIVERSIFICACION 
MEJ1tAI4IENT0 HOGAR 

TOTALGENERAL V 	A 	L 	0 	R 
os * CULTIVOS INDUSTRIA ANIMAL 

- 
* * No. * 

Corri.nt. Coqa- Corrionte Const Corriente Coni- CORRIENTE CONSTAN 
Corriente conita.nte Corriente  * 

Constante ta.n• tante tante TE - 
1961/1962 16.320 16.320 3.611 3.611 2.235 2.235 602 602 22.768 22.768 240 4.942 4.942 

1962/1963 18.435 15.273 3.395 2.813 1.544 1.279 855 708 24.229 20.073 

1963/1964 19.019 12.782 4.890 3.286 3.311 2.225 781 525 28.001 18.818 351 7.037 5.287 

1964/1965 42.593 26.872 7.868 4.964 4.839 3.053 4.052 2.556 59.352 37.445 574 11.482 6.340 

1965/1966 72.271 39.256 10.690 5.807 28.699 15.589 23.296 12,654 134.956 73.306 1.000 24.022 11.396 

XQUINQUEKIO 
33.728 22.101 6.021 4.096 8.126 4.879 5.917 3.409 53.861 34.482 - - - 

1966/1967 101.527 47.310 19.976 9.308 89.367 41.644 20.723 9.657 231.593 107.919 1.807 50.062 21.919 

1967/1968 104.635 48.197 24.394 11.236 106.052 48.849 18.270 8.415 253.351 116.697 5.792 215.205 87.982 

1968/1969 154.605 66.726 37.183 16.048 144.342 62.297 28.239 12.188 364.369 157.259 6.863 270.899 103.318 

1969/1970 143.532 57.690 28.593 11.492 103.259 41.503 19.748 7.937 295.132 118.622 7.940 337.577 120.692 

1970/1971 229.097 84.227 - 46.245 17.002 132.262 48.626 42.453 15.608 450.057 165.463 14.531 410.514 131.491 

148.679 60.830 31.278 13.017 115.056 48.584 25.887 10.761 318.900 133.192 - - - 

1971/1972 271.708 27704 69.691 22.495 153.023 49.394 47.881 15.455 542.303 175.048 17.760 523.331 147.251 

1972/1973 372.075 100.371 58.896 15.888 202.424 54.606 49.973 13.481 683.368 184.346 17.977 299.945 69.144 

1973/1974 616.570 133.399 47.377 10.250 156.004 33.752 32.582 7.049 852.533 184.450 26.067 682.042 125.560 

1974/1975 925.996 159.517 67.241 11.583 161.385 27.801 60.041 10.343 1.214.663 209.244 24.677 814.895 121.336 

1975/1976 1.310.895 190.926 92.503 13.473 204.464 29.779 79.338 11.555 1.687.200 245.733 29.973 1.130.341 140.345 
._TEER 
XQtrnQtJENI0 699.449 134.383 67.142 14.738 175.460 39.066 53.963 11.577 996.021 199.764 - - - 

1976/1?77 2.267.143 246.885 127.050 13.835 232.096 25.275 125.155 13.629 2.751.444 299.624 35.809 2.130.218 196.315 

1977/1978 3.223.113 293.010 150.583 13.689 254.560 23.142 188.841 17.167 3.817.097 347.008 37.576 2.968.698 234.457 

1978/1979 3.756.544 280.548 149.759 11.184 290.860 21.722 250.771 18.728 4.447.934 332.182 36.261 3.422.134 216.440 

1979/1980 5.2.810 305.717 186.090 10.876 378.040 22.095 384.774 22.488 6.179.714 361.176 41.279 4.336.476 215.659 

1980/1981 6.338.868 289.446 321.300 14.671 381.005 17.397 537.658 24.551 7.578.831 346.065 40.246 4.291.049 166.610 

4.163.296 283.121 186.956 12.851 307.312 21.926 297.440 19.313 4.955.004 337.211 - - 

25.215.756 2.502.176 '1.457.335 z 223.511 3.029.771 572.263 1.916.033 225.296 31.618.895 3.523.246 - - - 
20R06 1.60.788 - 72.867 - 151.489 - 95.802 1.580.945 - - - - 

* Dsflactadoa con baa. an .1 indice del consuaidor (obrero) del DANE. 

Incluy. desde 1959/61. Renovacon do cafetalas, ca*pafta del Pasador. 

Incluye desde 1961/64. Crdjto Supeyvjsado , Servicio de Extensión, C.C.P. 



MANO DE (ERA GENERADA COMO REStJLTADO DE LA TEQIFICACION ORIENTADA POR EL SERVICIO DE EXTENSION 

CUADRO No. 	7 

INDICES DE JORRALES REQUERIDOS FOR 
AREA TECNIFICADA 	* HECTAREA/ A80 	 DifereflCia de 	No. jamaica 

A 8 0 S 	
SieterLa 	 Sistema 	 jomnaies/ Ha. 	generados par 

tradicional 	tecniticado 	en los 2 sist. 	la tecnificaciófl 

For ado 	 Acu.1ladaS 	 1.000 matas/Ha. 	5.000 matas/Ha. 	 No. 

1970/1971 	*** 	 15.917 	 15.917 	 100 	 153 	 45 	 716.265 

1971/1972 17.528 33.445 	 100 153 45 1.505.025 

1972/1973 21.071 54.516 	 100 153 45 2.453.220 

1973/1974 31.707 86.223 	 100 153 45 3.880.035 

1974/1975 32.273 118.496 	 100 153 45 5.332.320 

1975/1976 26.765 145.261 	 100 153 45 6.536.745 

- 3.741.469  
PRI1R - 25.869 - 	- - 

X QUINQUENIO  

196.263 	 100 153 45 8.831.835 

1976/1977 51.002 

1977/1978 63.679 259.942 	 100 153 45 11.697.390 

1978/1979 40.486 300.428 	 100 153 45 13.519.260 

1979/1980 37.926 338.354 	 100 153 45 15.225.930 

1980/1981 36.89 374.043 	 100 153 45 16.831.935 

- 13.221.270  

- - SIDGUNDO 	 45.756 - 	- - 
X QtNQUENI0 - 86.529.960 

T 0 T AL E S 	 374.043 374.043 	 - - 



AREAS TECNIFICADAS V JORNALES GENERADOS 
POR LATECNIFICACION 

'S . 

PIN 

T. 

'k' 	•: 	çf 	'e'i  '. - k'S, 4 
'5__________________________________ 

1-4 
'0 

-- 	--- 	 --- 	-- 	 -.'.-- 's.-- ____ 



VALOR DE LA PRODUCCION ADICtONAL GENERADA C40 RESULTADO DE LA PECNIFICACION ORIENTADA POR EL SERVICIO DE E)GENST( 

CUADRO No. 8 

Carqos de PRECIOS PRCS4EDIO POR CARGA EN EL MERCADO VALOR ESTIMADO DE LA PRCOUCCION EN MILES DE $ 
café pergamino seco  

A8OS 

Corriantes A precics cons - corrientes A precios cns - 125 Ki1o) 
* tantel de 1971 tantes de 1971 

1971/1972 127.336 1.404.0 1.404.0 178.780 178.780 

1972/1973 299.394 1.852.50 1.547.62 554.627 463.348 

1973/1974 582.603 2.117.50 1.419.24 1.233.662 826.851 

1974/1975 966.041 2.518.75 1.344.05 2.433.216 1.298.308 

1975/1976 1.392.994 5.145.00 2.320.70 7.166.954 3.232.726 

- PRIMER 673.674 2.607.55 1.607.12 2.313.448 1.200.023 
X QUINQUENIO  

1976/1977 1.830.195 7.129.45 2.405.35 13.048.284 4.402.255 

1977/1978 2.453.106 7.227.00 2.035.20 17.728.597 4.992.565 

1978/1979 3.198.367 7.049.33 1.630.66 22.546.344 5.215.439 

1979/1980 3.904.623 8.370.00 1.515.21 32.681.694 5.916.310 

1980/1981 4.607.398 9.115.54 1.289.14 41.998.921 5.939.601 

SEGUNDO 3.198.738 7.778.26 1.775.11 25.600.768 5.293.234 
X QUINQUENIO  

T 0 T A L E S 19.362.057 - - 139.571.079 32.466.283 

* 8 cargas al ..gundo a8o 
10 cargas al tsrc.r ao 
15 cargal .1 cuatto afo 

Aim/rol 



PRODUCCION DE LAS AREAS TECNIFICADAS Y VALOR 
EN PESOS CORRIENTES DE ESA PRODUCCION 
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DEPARTAMENTO DE SUPERVISION 

1. INTRODUCCION 

Su actividad estuvo encarninada a dar asesoria al personal del Servi-

cio de Extens16n de los comités departamentales de cafeteros, te-

niendo en cuenta las poli'ticas fijadas por los congresos cafeteros y 

las orientaciones de Ia Gerencia Técrdca y Ia Divisián de Extensi6n. 

El enlace con los comités fueron las divisiones técnicas y las direc-

clones ejecutivas para apoyar no solo las campañas técnicas de café, 

sino también las de diversificacián en pequeña escala, industria ani-

mal, mejoramiento de las necesidades básicas de salud, vi.vienda, 

nutrición, educac16n, vestido, recreaci6n, etc. , bien por accidn 

directa o en coordinaci6n con otras instituciones, de acuerdo al in-

terés y a los recursos de cada Comité y a las condiciones de los 

departamentos 



Estas acciones trataron de enmarcarse gradualmente dentro del con-

texto de Eco-desarrollo, procurando que las comunidades se concien-

tic en sabre el manejo racional de los recursos para protegerlos, 

conservarlos a recuperarlos, de Ia cual se tienen experiencias cada 

vez ms importantes. 

Como instrumento fundamental de la acción de Extensi6n, se utilizó 

la labor educativa, con el objetivo fundamental, de que el caficultor 

se informe, aplique la tecnologra y gradualmente desarrolle criterios 

de anlisis que le permitan tomar sus propias decisiones. 

Par ültimo se dió especial importancia a actuar en funcián del agri-

cultor adulto, de su familia y de la comunidad. En este sentido, se 

pretendió que el individuo se forme y madure como persona, adems 

de que se proyecte como un ser social, ecol6gico y productivo y que 

potencialmente sea capaz de organizarse para afrontar comunitaria-

mente sus problemas y necesidades. 

Como soporte a Ia anterior, los supervisores recibieron asesori'a de 

varios organismos, adems de la permanente inter-acci6n que se 

man tuvo con los departamentos de la Divisi6n de Extensi6n, los 

I 



comités y algunos trabajos e investigaciones que se desarrollaron y 

fueron motivo de discusi6n y anlisis para plantear recomendaciones 

a diferentes niveles. 

Las acciones que la Gerencia Técnica y la División de Extensión rea-

lizaron en los comités, tuvieron su directriz en el IJepartaniento de 

Supervisión, con el apoyo logi'stico de los dems departamentos de 

la División y la Unidad de Programas Femeninos. 

De la misma manera, vale la pena mencionar el gran esfuerzo que 

hizo la jnstitucjón al patrocinar el programa de Post- grado en Ex-

tensión con la Universidad Javeriana, para 22 profesionales que cul-

minaron exitosamente su especializaci6fl con sendas investigaciones 

niuy iltiles, algunas de las cuales fueron asesoradas por el Depar-

tarnento. 

II. LABORES ADMINISTRATIVAS 

El Departamento de Supervisión prestó asesorra a los comités en 

esta area, cuando le solicitaron su concurso para orientar algunas 

decisiones. 



Se reiter6 la convenlencia de que las direc clones ejecutivas estre-

chen su interaccián con las divisiones técnicas, para analizar la 

marcha del personal y los programas, a la vez que periódicamente 

el Servicio de Extensión informe de sus labores y log ros a los res-

pectivos comités. IDe esta manera será posible estimular al perso-

nal para que mantenga su espi'ritu de trabajo y motivaci6n, porque 

se le reconoce y controla oportunamente. 

Cabe destacar que el marco de referenda de la administraci6n, por 

parte del Departamento de Supervisi6n, estuvo orientado en los as-

pectos de comunicaciones, motivación, toma de decisiones, planea-

c16n, control y evaluaci6n. No en todas estas areas se pudo trabajar 

de manera armónica en todos los departamentos, pero debe reco-

nocerse como una area de permanente preocupaci6n de las divisio-

nes técnicas para sacar el mejor partido de su personal. 

1. 	Ni.imero y distribuci6n de funcionarios del Servicio 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 1, el niimero de 

funcionarios del Servicio de Extensi6n no vari6 sensiblemente en 

los dos ifltimos afios, aunque se registra una pequefia tendencia a 

su disminuci6n, no obstante se soØtuvo el niero de municipios 



atendidos y se han incrementado los agricultores, las areas y otras 

actividades del Servicio de Extensión. 

2. 	Planificaci6n y progamaci6n 

Se ha seguido el sistema de realizar una planificación y pro 	 'a 
- 

gramaci6n de actividades, en planes y metas concretas para cada 

afio, haciendo un estimativo de la labor y consultando a los agricul-

tores sobre sus planes inmediatos, a travs de los grupos de 

amistad y el contacto individual. 

Dc esta manera se tiene un balance a nivel municipal, seccional, 

departamental y nacional, que luego es utilizado con diferentes fi-

nes como por ejemplo estimar las necesidades de crédito, recursos 

tcnicos, insumos y coordinaci6n con otras dependencias de Fecle-

rac16n o instituciones afines. 

Si bien es cierto, este sistema ha funcionado y ha mostrado sus yen-

tajas a corto plazo, se ha visto la necesidad de volver por el con-

cepto de planificación integral ', a mediano y largo plazo, que 

involucre la secuencia anual de actividades que normalmente se 

vienen desarrollando en respuesta a las politicas institucionales y 



F 

L 

a las necesidacles y caracteri'sticas regionales. 

Para el efecto, el Departamento de Supervisi6n recibió orientaci6n 

intensa de t*po nacional e internacional, con el prop6sito de desarro-

liar el mismo proceso de orientaci6n en el personal del Servicio de 

Extensión en cada Comité, hecho que se ha cumplido en parte en 

algunos departamentos. 

El esquema operativo que se utiliz6 fue el siguiente: a) determina-

c16n de politicas de la Federaci6n; b) diagn6stico socioeconómico 

y priorizaci6n de actividades regionales; c) programaci6n prospec-

tiva técnica, econ6rnica, ecológica y social; d) programac16n ope-

rativa; e) ejecuci6n; y, f) seguimiento, control y evaluaci6n, Se-

y1n indicadores cualitativos y cuantitativos. 

Este esquerna se desarrolla dentro de las polilicas institucionales 

y estrategias metodol6gicas, seg'In la dinámica de los procesos 

soclocconomicos de cada regi6n y Ia forma como se afecten par las 

acciones quo Sc realicen. 



III. LABORES TECNICAS 

1. 	Labor Educativa 

Tradicionalmente el Servicio de Extensi6n ha dedicado gran 

parte de su tiempo a Ia labor educativa, como quiera que para el 

aflo 1980/8 1 se realizaron 44. 519 actividades con grupos para ms 	 1

1  
de 450. 000 asistentes, volümenes éstos que dan idea de su magnitud. 

Adems, hubo un cornplemento con acciones de contacto individual, 

con 480. 000 actividades registradas y las campaflas de carcter ma- 

sivo por prensa, radio, televisi6n, afiches, boletines, etc. ( Ver 

cuadros ntirneros 2 y 3 

Estas labores pueden considerarse como equivalente a las de los 

aflos inmed.iatamente anterior, no obstante que estuvieron afectadas 

por un panorama de gradual desestrmiilo para las inversiones cafe-

teras, adems de un estancamiento del trabajo con grupos de amis-

tad. De Ia misma manera, Ia labor con arnas de casa y grupos ju-

veniles sigue siendo de baja magnitud. Las posibles razones que 

expliquen la poca respuesta de la juventud a los programas del 

Servicio de Extensián, deben bus carse Msicamente en el poco am-

biente para vivir en el campo, en las restricciones econ6micas de 



las familias, las expectativas que supuestamente ofrecen las ciuda-

des y en ci deseo de no quedar estancadas sin la perspectiva de me-

joras econ6micas, educacionales y de recreaci6n. Por otra parte, 

los tcnicos parecieron no estar muy convencidos de que esta labor 

es importante, al no ver resultados concretos de manera inmediata 

y no encontrar un apoyo regional adecuado. 

Por lo anterior, se sugiere a los comités dane el mayor apoyo a los 

programas especrficos de esta naturaleza. 

El enfoque como se anotó anteniormente, fue el de reactivar la labor 

educativa hacia la " familia cafetera ", dentro de un contexto de de-

sarrollo integral desde el punto de vista técnico, econ6mico, ecoló-

gico y  social. 

En matenia de café se d16 especial énfasis a la problemtica de ca-

lidades de café y a la renovaci6n por soca de cafetales tecnificados. 

En algunos comités se prestó particular atenci6n al trabajo en cuen-

cas hidrográficas, producci6n de alimentos y mejoramiento de las 

necesidades básicas de los caficultores. Sin embargo, conviene 

destacar la necesidad de apoyar al cafetero en el mejoramiento de 
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su productividad y rentabilidad de acuerdo al manejo racional de los 

factores de producci6n. 

2. 	Labores de  

Provecto Café 

En los cuadros niirneros 4, 51  6 y 7 se presentan las inversio-

nes en café y diversificación, discrirninando estas ültirnas en culti-

vos e industria animal; en los cuadros 8, 9, 10 y 11 se presentan 

las labores de aplicación en café, otros rnglones agropecuarios y 

mejoramiento del hogar. En materia de café, la renovaci6n sigue 

sosteniendo un ritmo estable, no obstante los costos de esta labor. 

Preocupa la baja proporci6n de café tecnificado que debiera estar 

en proceso de soqueo, y que en la fecha representa un porcentaje 

muy bajo, lo cual podri'a incidir en las calidades de café y en su ace-

lerado deterioro. 

Por otra parte, en las nuevas siembras se VO claramente que siguen 

a un ritmo no d€ ;eable, situaci6n que dehe ser claramnte rechaza-

da por los comités para que no se increme.nto, dados los graves 

perjuicios que do implica para la industria, la instituci6n y el pal's. 
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Debe destacarse igualmente que para comienzos del próximo aflo, se 

distribuirá la variedad colombia, para lo cual ya se han dado las 

instrucciones pertinentes a través de la circular GT-029 de agosto 

del presente año. 

3. 	Insumos agri'colas 

El uso de fertilizantes ha tenido una disrninucián relativamente 

importante, lo cual puede afectar no solo las cosechas y su calidad, 

sino también las mismas plantaciones. ( Ver cuadro No. 12 ) El in-

vierno y los veranos prolongados, influyeron también en el deterioro 

de las plantaciones en el ültimo aflo, por lo cual muchos cafeteros 

se vieron afectados y obligados a solicitar pr6rrogas en sus créditos. 

Con relaci6n al uso de insecticidas y fungicidas, el consumo por 

parte de los agricultores fue normal, y el Servicio de Extensi6n se 

preocupó especialmente por orientar el manejo y dotación de equipos 

de aspersión. 

Debe destacarse igualmente que en algunos departamentos se acre- 

cent6 de manera significativa el uso de herbicidas, patrocinado por 
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las casas come rciales. El Servicio de Extensi6n entre tanto, se ha 

mantenido al margen, hasta tanto no haya una definici6n experimen-

tal de CENICAFE, que permita dar orientaci6n racional que no ten-

ga implicaciones de carácter técnico y ecol6gico, además de Ia ne-

cesaria definición polftica que analice los problemas sociales por 

desocupación o estacionalidad de la mano de obra. 

4. 	Labores de Crédito 

Durante el perrodo de los dos afios a que corresponde el pre-

sente inlorme, el personal técnico de los comités adelantó una Ia-

bor de planificación y tramitaci6n de créditos por las li'neas del 

Fondo Financiero Agropecuario, del Fondo Rotatorio de Crédito, 

del Fondo de Crédito Cafetero, del Convenio Caja- Comité y otras 

modalidades que se iniciaron durante 1982, como el crédito P.A. N. 

todo por un monto total ligeramente superior al registrado en los 

aflos precedentes. 

En efecto en el año 1981/82 (junio) se iniciaron 14. 234 créditos por 

1.691 millones de pesos, valor éste que resulta ligeramente supe-

nor al registrado en el aflo 1979/80 y 1980/81. (Ver cuadros Nos. 

13 y 14 
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De otra parte, debe registrarse que en materia de servicio de 1as deu-

das por parte de los usuarios a los crédi.tos recibidas, se registró 

un vencimiento casi general de cartera, en raz6n de problemas cli-

matol6gicos que afectaron las cosechas a recolectarse en el aflo, 

bien por reducci6n drástica en las florescenciaS, o bien por cai'da 

de los frutos maduros por exceso de las liuvias. Tales circunstafl-

cias han motivado diversas investigaciOnes por el personal del Ser-

viciO de Extensi6n y por los intermediariOS financieros, a fin de dis-

poner de elementos de juicio para atender el clamor elevado por los 

usuarios de crédito. 

4. 1. Banco Cafetero 

Para el desarrollo de los programas crediticios, el Servicio 

utillzó el Banco Caftero fundamentalflleflte en las li'neas de Fondo 

Financiero AgropecuariO, Cartera Ordinaria, Fondo de Crédito 

Cafetero y Fondo Rotatorio de Crédito. 

Pese al conocimientO y experiencia ganados a través de varios afios 

de integración, se registra el hecho de que en algunas sucursales 

se presentan lirthtacioneS en la prestación de este servicio, lo cual 

IF 



repercute en los prograrrias que con el respectivo Cornité Departa-

mental de Cafeteros, a través de su Servicio de Extensi6n, se han 

fijado como meta sus usuarios. 

4. 2. Caja de Crédito Agrario 

En orden de magnitud, tanto en niimero como en monto o valor 

de los créditos, la Caja Agraria se convierte en el segundo inter-

mediario utilizado par los usuarios del Servicio de Extensión de los 

cornités departarnentales de cafeteros. Aunque las cifras a nivel 

nacional no perrniten verificar las situaciones que se presentaron 

durante el periodo, en los distintos departamentos, vale la pena Se-

flalar que existen marcadas diferencias en el servicio que recibe el 

productor cafetero de esta importante entidad crediticia en cada 

d epartamento. 

Finalmente, debemos destacar el hecho de que nuevamente se hizo 

cri'tica la demanda de recursos de capital de trabajo por parte de 

los productores, para financiar actividades de sostenimiento de sus 

plantaciones tecnificadas en producción. 
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5. 	Coordinac16n 

5.1. 	Interna 

La coordinaci6n fue especialmente estrecha con los demás 

departamentos de la Divisián de Extensi6n, el Programa de Diversi-

ficaci6n, ALMACAFE, Cooperativas y CENICAFE. 

Cabe destacar la reuni6n realizada en La Enea, con CENICAFE, el 

[-rograrna de Diversificaci6n, las divisiones técnicas y el Departa-

rncnto de Supervisián, la cual produjo valiosas conclusiones que 

perniitirn un mejor acercamiento entre la labor de investigaci6n, 

la tecnolágica y las necesidades del agricultor. 

5. 2. 	Con otras entidades 

Psicamente la coordinac16n se realiz6 con el Banco Cafe 	 11 - 

tero, la Caja de Crédito Agrario, Planeaci6n Nacional, el ICA, el 

SENA, el 11CA, el LNDERNA, las universidades regionales, cor-

poraciones forestales, ICBF y otros organismos gubernamentales o 

de carcter privado, que tienen algün tipo de vinculación con las zo- 

nas cafeteras. 

1 



ordinaci6n, los programas de mayor importancia han sido 

rJito ordinario, crédito de Ley 5a., crdito de Fondo Rota-

fl(cito PAN o DRI, Convenio ICA-Federaci6n, investigaci6n, 

auitaciá:i, campafia de alfabetizacién ' Simón Boli'var y otras 

de afines que propenden por el desarrollo del sector agro- 

1). 

tcentidc, el Departamento de Supersi6n particip6 en el for-

:tieciinientü de Ia coordinaci6n a nivel nacional y regional, de acuer-

V recursos 

as due rentes visitas que se practicaron, se dejaron reco-

y sugerencias consignadas en memorandos, para orien-

as divisiones técnicas, segün las pautas trazadas 

nacionales y las estrategias que se consideraban 

A su vez cada Divisi6n Técnica tomé los elementos 

idero uis importantes para orientar a su personal de su- 
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Respecto a Ia labor de evaluación, se dieron algunas indicaciones 

para orientar al personal en las labores educativas, tcnicas y ad-

ministrativas. 

En todos los casos se cons ervó el carcter de asesores, a fin de 

dejar a las divisiones técnicas en plena libertad para tomar sus pro-

pias decisiones. 



SE0VICI0DEESI - PERSOThL, 0rICIs SECCI00-LES 
Y 7UMEI3O DO ::uNIcIpIoi TO 1J]ThJS 

CtJADRO No. 1 

DEPARTAME14TOS 

/ 
1979/80 13 

SECCI0NLES 
ANTI 	tJIA 1980/81 11 

- 49 - 3 10 7 5 
1981/82 12 

- 50 - 3 10 74 
11 ad 

1979/80 4 
- 49 - 3 14 78 

11 80 
8OYACA 1980/81 4 

- 11 - - 5 80 

4 
- 12 1981/82  - - 5 

20 
:8 

1979/80 27 
- 
4 

12 - - 5 
21 4 23 

CLDAS 1980/81 31 4 
43 - 13 26 

21 
113 

4 23 
1981/82 32 4 

42 
46 

- 11 28 116 
24  13 

13 
CAUC) 

1979/80 
1980/81 

10 1 33 
- 
- 

14 
6 

23 119 14 
24 
24 

1981/82 
9 
7 

1 
1 

31 - 5 
8 

16 
58 7 24 

1979/80 2 
31 - 6 10 

62 6 24 
CESAR 1980/81 2 

- 6 - - 2 
6 24 

1981/82 2 
- 7 - - 2 

10 1 8 

1979/80 10 
- 6 - - 1 

1 8 
C LJNDINAMARCA 1980/81 7 

- 42 1 6 9 
1 8 

1981/82 9 
- 39 1 5 9 

68 8 56 

1979/80 2 
- 38 1 5 9 

61 8 46 
GUAJIRA 1980/81 2 

- 1 - - 1 
62 8 46 

1981/82 2 
- 1 - - 1 

1 

1979/80 10 
- 1 - - 1 

1 7 
HUflA 198 0/81 10 

- 34 4 2 14 
1 7 

1981/82 10 
- 34 3 2 13 

64 
62 

8 33 
1979/80 2 

- 5 2 2 12 61 
8 33 

MAGD6LENA 1980/81 2 
- 4 - - 2 33 

1981/82 2 
- 3 - - 2 

8 1 2 
1979/80 5 

- 3 - - 2 
7 1 2 

NARIfO 1980/81 5 
- 17 - - 6 

7 1 2 
1981/82 5 

- 16 - - 8 
2 8 4 18 

1979/80 5 
- 
1 

15 - - 6 
29 4 20 

NORTE DE SANT3DER 1980/81 6 
24 - 2 5 

26 4 20 

1981/82 6 
1 
1 

25 - 3 6 
37 4 20 

1979/80 18 
24 - 3 5 39 

5 23 
QUINDIO 1980/81 19 

- 16 - 4 9 
4 23 

1981/82 19 
- 15 - 5 13 

47 
52 

11 12 

1979/90 1]. 
- 
2 

16 - 6 
52 

ii 12 
RIS6Rp.LA 1980/81 11 2 

29 - - 18 60 
12 

1981/82 11 2 
31 
31 

- 3 18 65 
9 
9 

14 

SANPANDER 
1979/80 
1980/81 

12 1 21 
- 
- 

3 
4 

19 66 9 
14 
14 

1981/82 
12 
12 

1 18 - 4 
9 
7 

47 5 47 

1979/80 18 
1 19 - 4 8 

42 5 48 
TOLfl4A 3980/81 16 

2 
2 

64 - 17 24 
5 48 

1981/82 15 2 
58 
56 

- 15 23 
125 
114 

15 34 

VALLE 
1979/80 
1980/81 

21 - 48 
- 
5 

15 23 
15 
15 
17 

34 
34 

1981/82 
17 
17 

- 46 4 
- 
2 

20 
24 

9 39 

1979/8 0 170 
- 47 5 2 16 

93 
87 

14 39 
T 0 TALES 1980/81 164 

442 10 57 1 68 85 8 
16 39 

1901/82 165 
428 
429 

8 58 185 854 
119 
116 

442 
8 63 165 841 119 

437 

* 	En septjenij3re 30 de cada aSo. Para 1981/82 en marzo 31/82. 
** 

Secretarjas, revjsores obrag, apicultore, etc. 

AUH/rol 
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GRUPOS EN FUNCIONANIENTO * 

(f1*fl 	?,1.•S 

J U V E N I L 8 S 
AMAS 	DE 	cAsA ANISTAD 	MASCULINOS 

DEPAJP 
MASCULINOS 

A 80 S  
FE6NINOS 

No. SOdIAS No. SOdIOS No. SOCIOS No. SOdAS 
1979/80 - - - - - - - 

ANTIOQUIA 1980/81 - - - - - - 102 1.381 
1981/82 - - - - - 118 1.911 
1979/80 - - - - - - 15 174 

BOYACA 1980/81 - - - - - - 13 144 
- 1981/82 - - - - - -- 13 144 

1979/80 2 27 4 78 4 96 129 1.476 
CPLDAS 1980/81 1 12 4 48 6 132 112 1.272 

1981/82 2 22 - - 6 132 70 826 
1979/80 1 - 	10 - - - - 169 1.679 

CAtA 1980/81 3 37 	. - - 183 1.845 
1981/82 3 10 - - - - 189 1.916 
1979/80 - - - - - - - - 

CESAR 1980/81 - - - - - - - - 
1981/82 - - - - - - - - 
1979/80 5 163 - - 37 751 310 3.477 

CUDflAMPIRCA 1980/81 5 163 - - 37 751 288 3.266 
1981/82 5 163 - - 28 545 281. 3.227 
1979/80 	- - - - - - - 9 99 

GUAJIRA 1980/81 - - - - - - - - 
1981/82 - - - - - -- - - 
1979/80 - - - - 36 393 238 2.273 

HUUA 1980/81 - - 1 21 22 285 238 2.234 
1981/82 - - 1 20 20 248 7.26 2.098 
1979/80 - - - - - - - - 

MAALENA 1980/81 - - - - - - - - 
1981/82 -- - - - - - - - 
1979/80 1 15 - - 6 119 130 1.699 

NARI8O 1980/81 1 15 - - 15 283 131 1.835 
1981/82 1 15 - - 19 344 123 1.701 
1979/80 - 3 24 - - 4 76 167 1.957 

NORTE DE SAfl'A18ER 1980/81 3 24 - - 4 86 153 1.868 
1981/82 3 24 - - 4 86 170 990 
1979/80 - - - - - - - - 

QUI5I0 1980/81 - - - - - - - - 
1981/82 - - - - - - - - 
1979/80 1 15 - - - - 54 719 

RISARPI.A 1980/81 1 15 - - - - 37 750 
1981/82 1 15 - - - -. 57 756 
1979/80 - 4 76 - - 3 40 1.52 2.068' 

SPNTANDER 1980/81 9 159 - - 13 192 159 2.122 
1981/82 13 198 - - 13 198 173 2.513 
1979/80 3 26 1 15 1 23 726 7.167 

TOLIMA 1980/81 1 5 - - 1 15 674 6.902 
1981/82 1 15 - - 1 121 642 6.490 
1979/80 3 48 - - 30 431 199 2.378 

VALLE 1980/81 3 48 - - 23 327 121 2.344 
1981/82 2 32 - - -21 301 186 2.278 
1979/80 23 404 5 93 121 1.929 2.298 25.166 

T 0 T A L E S 1980/81 27 478 5 69 121 2.071 2.211 25.963 
1981/82 31 494 1 20 112 	- 1.975 2.248 1 	24.850 

* En septiembre de cada afto. Para 1981/82 en marzo 31/82 

-. - 	- 	- 	 -. -.- 	 --- 	- 	 - 



LABORES EDOCATIVAS * 

CtThDRO No. 3 

DEMTRACI0ES RSUNIES - 	GIRAS DIAS DE cAI4Po VISITAS VISITP.S VISITAS 
A 

ICI
A  RIBIDA5 

Asis- Asis-. Asis- No. Asis- No. Asis- DEP ASTA A 8 0 FINCAS N( N1 ARES 
No. 

tentes 
• 

tentes 
No. 

tentes tentes tentes No. No. 

4.459 2.515 14.390 1.378 24.483 31 409 
11 592 

3.456 
9.932 

23.499 
23.060 

- 
- 

27.748 
27.769 1979/80 130 

ANTI1UIA 1980/81 95 1.071 2.231 11.752 1.421 22.778 45 585 
26 1 40 5.622 8.432 - 10.560 

1981/82 39 777 651 3.746 397 
220 

7.151 
3.529 

3 
24 193 1 14 1.178 6.495 - 91 11.340 

1979/80 22 329 567 3.849 
3 23 - - 1.136 5.957 - 7.192 

BOYACA 1980/81 32 520 457 3.298 123 
71 

1.210 
1.137 2 11 - - 658 2.882 - 2.400 

1981/82 12 324 
2.747 

159 
2.602 

1.035 
11.134 968 11.692 117 1.164 2.148 19.464 60 - 	34.089 

1979/80 210 
185 1.984 2.073 8.768 927 12.308 100 980 3 420 6.245 20.033 113 33.753 

CALDAS 1980/81 
408 774 3.961 401 4.430 33 300 - - 2.623 9.345 17 12.889 

1981/82 35 
719 1.372 9.719 1.366 "1 7 1 7 4.082 14.764 4 19.106  

1979/80 
1980/81 

36 
79 1.413 1.526 12.429 1.515 20.364 81 1.377 19 471 4.641 13.818 353 

93 
24.031  
10.294 CAUCI 

1981/82 43 773 589 4.921 680 9.193 18 274 9 131 1.330 
1.400 

5.683 
984 - 2.525 

1979/80 17 170 351 2.145 53 1.106 - - 
25 

- - 353 716 - 2.378 

CESAP 1980/81 17 303 331 2.170 104 1.461 1 - 
1.750 118 - 194 

1981/82 12 265 160 
2.517 
1.747 

2.975 
24.237 
13.661 

30 
1.418 
1.148 

464 
18.895 
17.648 

- 
97 
71 

- 
1.543 

847 

- 
14 

- 
110 

1.332 
4.273 

12.875 
10.571 

443 
234 

23 

1.261 
24.947 
11.106 

- 1979/80 
1980/81 

185 
176 

2.810 
2.572 CUNDINANAPCA 

68 781 575 4.338 440 8.772 23 190 1 150 2.479 4.287 
897 1981/82 

1979/80 2 23 22 112 19 214 - - - 170 
102 

- 656 
564 - 1.063 

GUAJIRA 1980/81 3 44 33 194 23 416 - - - - 
38 268 - 36J 

1981/82 4 64 
3.499 

9 
3.396 

82 
20.099 

7 
2.386 

93 
25.003 

- 
124 

- 
1.832 

- - 
3.713 10.520 'iJ19 22.101 

1979/80 
1980/81 

166 
167 2.330 3.557 22. 290 2.286 24.888 98 2.719 3 142 4.144 9.332 

4.371 
1.683 

695 
17.981  

8.889  IUILA 
911/82 76 961 1.386 9.407 1.085 11.809 26 381 - - 852 

19 588 25 262  
1979/80 12 150 324 781 14 207 4 29 - 71 644 - 225 

MAGDALENA 1980/81 8 140 351 906 12 158 - - - - 6 259 - 34 
1981/82 - - 98 

265 
298 

2.541 
2 

536 
14 

7.449 
- 
5 
5 

- 
186 

96 

- 
6 127 

718 
1.665 

T:188 
5.793 

298 
534 

15.353 
18.112 1979/80 109 1.554 

NARI6O 1980/81 63 848 260 2.772 564 7.374 
8 625 2 85 1.095 2.319 692 7.420 

1981/82 
1979/80 

16 
177 

208 
1.874 

156 
1.275 

1.236 
16.541 

307 
1.189 

4.571 
26.450 34 

69 
643 

1.299 2 62 
15.516 

4.607 
6.648 
6.044 

- 
- 

1i.054 
14.548 

NORTE DE SANTPSI3ER 1980/81 323 3.813 1.357 11.732 996 2.950 
7.497 8 126 3 44 2.314 2.297 5 5.14 ..  

1981/82 118 1.200 472 4.562 489 
99 1.086 62 881 4.041 8.357 - 8.745 

1979/80 85 1.260 441 2.279 
88 1.255 - 13.274" 10.440 - 11.948  

QUTNDIO 1980/81 120 1.780 1.161 5.084 196 1.861 
13 193 

- 
- - 3.279 4.107 - 4.172  

1981/82 33 349 496 1.927 49 435 
73 70-  3 69 2.429 19.040 "118 19.139 

1919780 56 882 718 5.905 843 15.021 
102 1.402 3 78 7.942 24.307 89 30.215 

RISARALA3A 1980/81 85 1.206 908 7.018 1.147 21.980 
21 299 7 249 1.854 10.417 - 13.043 

1981/82 40 307 289 2.466 378 6.123 
117 2.677 10 15 2.569 7.718 - 18.564 

1979/80 123 2.802 1.542 13.449 618 "9.811 
2.670 1 12 6.041 7.569 - 19.118 

SANTANDER 1980/81 141 2.483 1.434 13.763 688 10.107 121 
34 1.225 - - 945 55 - 8.128 

1981/82 44 698 617 6.439 552 8.182 
433 4.756 5• 3TT 11.442 i73].9 229 44.183 

1979/80 1.079 13.633 5.019 17.488 6.540 79.828 
308 3.111 45 4.133 13.023 16.868 321 41.995 

TOLIMA 1980/81 928 12.036 4.303 29.434 4.138 63.183 
91 1.215 66 1.955' 5.300 8.131 26 17.708 

1981/82 417 4.202 1.732 12.377 1.778 26.295 
180 2.104 T 1.739 2.303 23.248 -TT 26.003 

1979/80 221 4.223 2.364 22.947 1.381 18.006 
14.775 161 1.985 22 2.598 5.832 21.545 548 23.448 

VPLLE 1980/81 199 3.608 2.277 18.552 1.222 
40 395 16 1.333 3 413 8.295 287 10.057 

1981/82 110 1.657 964 6.614 745 
19.028 

9.439 
160.602 
223.461 

1.332 
1.253 

17.751 
18.374 129 

5.694 
8.745 

516 
93.282 

"iJ77363 
177.261 

4.164 
3.875 

309.370 
298.723 19'7/80 2.630 41.134 25.290 187.616 

T 0 T A L E S 1980/81 2.621 36.151 24.006 163.823 16.510 
105.605 320 5.260 105 3.987 3.558 74.666 1.838 122.498 

181/82 1.067 12.974 9.127 66.384 7.411 

* Mo 1981/82 corresponde Onicamente primer semestre. 

AUH/rol 



)IVERSIFICACION CTJLTIVOS INDUSTRIA ANIMAL HIGIENE, MEJORAMIENTO T 	0 	T A 	L 
C 	A F 	E HAR Y 	OTROS  

$ 
NAL 

$ 
EN MILES DENTAL NAL 

$ 
EN MILES DEPTAL NAL 

$ 	I 
EN MILES NAL. $ % % 

EN MILES DENTAL NAL. EN MILES DENTAL 
4.2 - 15.848 

31437 . 
1.4 
2.0 5.9 

1.141.663 
1.591.086 

18.5 
21.0  1.117.972 97.9 21.4 7.843 0.7 

1.520.667 95.6 24.0 38.926 2.4 12.1 56 - - 
12.061 2.3 5.8 526.932 16.2 

501.635 95.2 19.4 13.236 
11.948 

2.5 
14.8 

5.9 
6.4 

- - 
-- 

- 
- 
- 

439 
9.535 

10.4 
13.3 

2.2 
1.8 

80.763 
71.673 

1.3 
1.0 60.376 74.8 1.2 

51.769 72.2 0.8 10.369 14.5 3.2 - - 
4.342 12.1 2.1 36.058 1.1 

23.162 64.2 0.9 8.554 23.7 3.8 
15.6 

- 
1.600 

- 
7.2 

- 
16.3 23.384 2.8 6.1 852.960 13.8 

738.997 86.6 14.1 28.979 3.4 
85.093 7.9 22.3 48.779 4.5 9.1 1.084.620 14.3 

911.370 84.0 14.4 39.378 3.6 12.3 
63.610 10.9 27.2 14.609 2.5 7.0 582.579 18.0 

482.228 82.8 18.7 22.132 3.8 9.9 
8.9 
8.2 

26.541 
43.715 

16.6 
19.5 

7.0 
11.5 

12.210 
22.777 

7.7 
10.1 

3.2 
4.2 

159.393 
224.416 

2.6 
3.0 104.051 T5 1.591 10.4 

131.463 58.6 2.0 26.461 11.8 
10.398 12.2 4.4 6.725 7.8 3.2 85.252 2.6 

50.689 59.5 2.0 17.440 20.5 7.8 
4.0 500 I-  0.1 

- 
- 	1.983 

3.356 
4.7 
7.9 

0.5 
0.6 

42.128 
42.172 

0.7 
0.6 32.146 76.3 0.6 799 17.8 

28.871 68.5 0.5 9.945 23.6 3.1 - - - 692 4.8 0.3 14.429 0.4 
8.333 57.8 0.3 5.404 37.4 2.4 - - - 9.134 4.1 2.4 225.651 3.6 

216.005 95.7 4.1 512 0.2 0.3 - - - - 7.715 3.0 1.4 255.516 3.4 
238.899 93.5 3.8 8.902 3.5 2.8 - - 

2.976 2.4 1.4 125.219 3.9 
109.398 87.4 4.2 12.801 10.2 5.7 

0.3 
44 - 

- 
- 
- 418 

203 4.1 
0.1 
- 

7.038 
4.959 

0.1 
0.1 6.069 86.2 T 551 7.8 

3.408 68.7 0.1 1.348 27.2 0.4 - - - 
- 33 0.8 - 4.061 0.1 

1.998 49.2 0.1 2.030 50.0 0.9 - - 
13.399 4.0 3.5 334.344 5.4 

315.448 T 5.497 1.6 3.0 - 
11.387 3.0 2.1 377.979 5.0 

351.491 93.0 5.5 15.101 4.0 4.7 - - - 
3.976 2.1 1.9 195.194 6.0 

181.538 93.0 7.0 9.620 4.9 4.3 60 
1.741 

- 
6.4 

- 
0.5 4.962 i.4 1.3 27.026 0.4 

18.673 69.1 0.4 1.650 6.1 0.9 
696 2.7 0.2 8.335 31.9 1.6 26.076 0.3 

15.691 60.2 0.2 1.354 5.2 0.4 - 3.284 53.4 1.6 6.146 0.2 
2.593 42.2 0.1 269 4.4 0.2 - 

- 
- 
- - 

- 
551 
722 

TT 
1.0 

T 
0.1 

48.368 
74.058 

0.8 
0.9 - 	47.636 98.5 181 0.4 0.1 

72.136 97.4 1.1 1.200 1.6 0.4 - - - 110 0.3 0.1 33.336 1.0 
30.809 92.4 1.2 2.417 7.3 1.1 

2.7 
- 

494 
- 

8.9 2.2 - 	421 0.4 0.1 95.641 1.6 
1.6 T 5.076 5.3 - 81.650 85.4 

6.7 2.6 13.648 11.0 3.6 3.446 2.8 0.6 124.228 
98.795 79.5 1.6 8.339 

1.9 10.189 35.2 4.4 2.633 9.2 1.3 28.923 0.9 
11.813 40.8 0.5 4.288 14.8 

955 0.1 0.3 70.300 9.4 18.2 749.234 12.1 
- 	652,659 87.1 1 5.320 3.4 3.6 

5.479 0.6 1.4 121.939 13.2 22.7 920.600 12.2 
745.711 81.0 11.8 47.471 5.2  P14.8 

0.1. 0.1 42.615 9.9 20.4 431.160 13.3 
355.998 82.6 13.8 32.265 7.4 4.5 

6.7 
282 

170.079 17.2 45.0 110.765 11.2 28.8 989.802 16.0 
68.5 31.073 3.1 

190.515 17.5 50.0 133.597 12.3 24.9 1.088.681 14.3 
727.486 66.8 11.5 37.083 3.4 1.5 

121.473 26.0 51.8 42.971 9.2 20.6 467.864 14.4 

290.253 62.0 11.2 13.167 2.8 
2.2 

5.9 
2.9 74.520 31.0 19.7 605 

851 
0.3 
0.3 

0.2 
0.2 

240.175 
242.940 

- 3.9  
3.2 159.694 66.5 3.0 5.356 

235.577 97.0 3.7 6.466 2.7 2.0 46 - 
0.1 

- 
- 370 0.4 0.2 88.695 2.7 

 85.820 - 	- -- 96.8 3.3 2.451 2.7 
T i 

1.1 
T2R 

54 
30.428 I 	4.1 8.1 6.675 9.0 17.3 743.139 12.0 

DEPARTANT0S 	I Af0S 

ANTIOQUIA 	 I 1980/81 
1981/82 
1979/80 

BOYACA 	 j 1980/81 

CALDAS 	 I 1980/81 
1981/82 
T979/80 

CAUCA 1980/81 
1981/82 
1979/80 

CESAR 1980/81 
1981/82 
1979/80 

CUNDINAMPRCA 1980/81 
1981/82 
1979/80 

GUAJIRA 1980/81 
1981/82 
1979/80 

HUILA 1980/81 
1981/82 
1979/80 

MAGDALENA 1980/81 
1981/82 
1979/80 

NARI90 1980/81 
1981/82 
1979/80 

NTE DE SANTARDER 1980/81 
1981/82 
1979/80 

QUINDIO 1980/81 
1981/82 
1979/80 

RISARAI.A 1980/81 
1981/82 
1979/BC 

SPNT?NDER 1980/81 
1981/82 

VALOR TOTAL DE LAS INERSI(iES EN LASORES DE APLICACION Y PORCENTAJE SCRE LOS VALORES DEPRErANENTALES Y 

NACIONAL 	* 

- 

CUADRO No. 4 

1979/80 620.665 si. ii. .-' -. -. 
3.2 

-- . - 
9.0 36.031 4.1 9.5 87.637 9.9 16.3 	I 

TOLIMA 1980/81 735.387 82.8 116 28.884 
20.3 27.660 11.8 50.419 24.1 375.619 11.6 

1981/82 252.308 9.8 45.232 
6.8 3.182 0.7 0.8 45.680 10.3 11.9 442.389 7.2 

1979/80 380.884 86.1 7.3 12.643 2.9 
5.726 1.0 1.5 45.942 8.2 8.5 561.888 7.4 

vALLE 1980/81 470,147 83.7 7.4 40.073 7.1 12.5 
697 0.3 0.3 21.049 8.5 10.0 245.870 7.6 

181/8 192.185 78.2 7.5 31.939 13.0 14.3 	1 
378.040 - 6.2 ë774 - 6.179.714 100.0 

1979/80 5.230.810 - 84.6 186.090 - 3.0 
381.005 - 5.0 537.658 - 7.1 7.578.831 100.0 

T 0 T A L E 5 1980/81 6.338.868 - 83.6 321.300 - 4.3 
234.467 - 7.2 208.865 - 6.4 3.247.337 lOO.OJ 

1981/82 2.580.760 - 79.5 223.245 - 6.9 

* Afo 1981/82 correponde ünicajnente primer semestre 

AUH/rol 



IEPSIONES EN DIVERSICACIO9 CULTIVOS Y PORCENThSE SOBRE LOS 
VALONES DEPARTAMEN'TALES Y NCI4AL * 

CUADRO No. 5 

£ATAi10 	** CAf1A CACAO FRIJOL MAIZ YUCA DEP6RTAMENTOS .1 N 0 S 
$ 

1 MILES DEPTAL NAL MILES DEP'l'AL NAL MILES DEPThS, NAL MILES DEPTAL NAL MILES DEPTAL NAL MILES DEPTAL NAL 1979/80 7.843 100.0 13.6  
ANTIcUIA 1980/81 10.016 25.7 13.9 120 0.3 1.0 361 0.9 3.7 14.425 37.1 23.9 10.634 27.3 17.8 962 2.5 2.0 1981/82 4.536 34.3 9.6 21 0,2 0.1 - - - 4.876 36.8 15.2 2.746 20.8 5.9 494 3.7 1.4 1979/80 2.161 18.1 3.7 i'T 46.6 - - - 
COYACI\ 1980/81 2.034 19.6 2.8 8.269 79.8 69.8 - - - - - - - - - - - - 

1980/81 596 7.0 1.3 7.683 89.8 51.9 5 0.1 0.1 - - - - - - - - - 
1979/80 3.523 12.2 6.1 TT 9.6 T'T i 3'3 TT 4.534 15.7 22.8 11.280 38.9 55.2 2.388 7 CALDAS 1980/81 5.832 14.8 8.1 423 1.1 3.6 2.912 7.4 29.6 6.839 17.4 11.3 14.032 35.6 23.5 2.508 6.4 5.2 1981/82 2.879 13.0 6.0 4.921 22.2 33.3 501 2.3 6.0 2.592 11.7 8.1 8.430 38.1 18.0 1.356 6.1 3.8 1979/80 4.961 29.9 8.6 297 1.8 1.4 - - - 2.582 15.6 13.0 3.633 21.9 17.8 1.979 11.9 6.5 CAUCA 1980/81 6.172 23.3 8.6 456 1.7 3.8 - - - 5.041 19.0 8.3 8.379 31.7 14.0 3.322 12.6 7.0 1981/82 2.769 15.9 5.8 70 0.4 0.5 • - - - 3.107 17.8 9.7 8.609 1 	49.4 18.4 1.391 8.0 4.0 1979/80 2.662 35.5 4.6 60 8.3 3.0 390 'IT' iT 746 10.0 3.8 705 9.4 3.4 1.310 -iT' T' CESAR 190/81 2.847 28.6 4.0 90 1.0 0.8 948 9.5 9.6 1.397 14.1 2.3 1.698 17.1 2.8 1.505 15.1 3.2 1981/82 3.795 70.2 8.0 90 1.7 0.6 225 4.2 2.7 120 2.2 1 	0.4 177 3.3 0.4 480 8.9 1.4 1979/80 512 100.0 0 -•=- -:--- - -:-•' - - -:'-' -:- - 

CUNDINAMARCA 1980/81 1.568 17.6 2.2 30 0.3 0.3 30 0.3 0.3 353 4.0 0.6 
1 

- 
2.149 24.1 3.6 

- 
211 2.4 0.4 1981/82 1.339 10.5 2.8 - - - 161 1.3 1.9 100 0.8 0.3 950 7.4 2.0 300 2.3 0.8 1979/80 551 1 100.0 1.0 - - - - - - - - - - - - - 

GUAJIPA 1980/81 872 1 	64.7 1.2 - - - 108 8.0 1.1 - - - 28 2.1 - 15 1.1 - 1981/82 474 1 	23.4 1.0 230 11.3 1.6 283 13.9 3.4 - - - 75 3.7 0.2 98 4.8 0.3 1979/80 5.323 96.8 9.2 - - - 140 2.6 3.1 - - - - - - - - - 
HUILA 1980/81 4.251 28.2 5.9 - - - 231 1.5 2.4 6.042 40.0 10.0 4.042 26.8 6.8 460 3.0 1.0 1981/82 2.804 29.2 5.9 - - - - - - 1.949 20.3 6.0 4.476 46.5 9.6 276 2.9 0.8 1979/80 637 38.6 1.1 75 4.6 0.4 - - - - - - 62 3.7 0.3 - - - MAGD23LENA 1980/81 462 34.1 0.6 82 6.1 0.7 270 19.9 2.8 - - - - - - - - - 

1981/82 130 48.3 0.3 - - - 38 14.1 0.5 - - - - - - - - - 
1979/80 44 24.3 0.1 112 61.9 0.5 - - - 25 13.8 0.1 - - - - - 

NARI$O 1980/81 272 22.7 0.4 5 0.4 - - - - 923 76.9 1.5  
- 

1981/82 57 2.3 0.1 - - - - - - 1.480 61.2 4.6 1  840 34.8 1.8 - - - 
1979/80 4.972 98.0 8.6 50 1.0 0.2 54 1.0 1.2 - - - - - - - - 

MORSE DE SANSANDER 1980/81 6.764 81.1 9.4 306 3.7 2.6 264 3.2 2.7 1.005 12.0 1.7 - - - - - 
1981/82 1.996 46.6 4.2 306 7.1 2.1 1.468 34.2 17.7 188 4.4 0.6 - - - 330 7.7 0.9 1979/80 3.714 14.7 6.4 - - - 141 0.6 3.1 824 3.2 4.1 392 1.6 1.9 15.710 62.0 51.9 QUINDIO 1980/81 2.414 - 	5.1 3.3 30 0.1 0.3 906 1.9 9.2 654 1.3 1.1 5.151 10,8 8.6 22.440 47.3 46.9 1981/82 5.079 15.8 10.7 40 0.1 0.3 231 0.7 2.8 1.028 3.2 3.2 384 1.2 0.8 18.248 56.6 -51.8 1979/80 6.443 20.7 11.2 746 2.4 3.6 134 0,4 3.0 4.070 13.1 20.4 2.324 7.5 11.4 1.586 5.1 5.2 RISARALD.; 1980/81 6.644 17.9 9.2 917 2.5 7,7 30 0,1 0.3 6.778 18.3 11.2 5.477 14.7 9.2 1.104 3.0 2.3 1981/82 3.057 23.2 6.4 784 6.0 5.3 15 0.1 0.2 3.395 25.8 10.6 2.317 17.6 5.01 390 3.0 
1979/80 5.3561 100.0 9.3 - - - - - - - - - - - - - - - 

S3NTANR 180/81 6.466 100.0 9.0 - - - - - - - - - - - - - - - 
1981/82 L.993 

1 
81.3 4.2 - - - 458 18.7 5.5 - - - - - - - - 

"1 9/80 5.709 '22.5 9.9 6.306 24.9 30.2 2.790 11.0 62.0 5.769 22.7 29.0 1.280 5.1 6.3 1.4 5.6 4.7 TOLIMA 1980/81 8.974 31.1 12.4 440 1.5 3.7 3.109 10.8 31.7 7.646 26.5 12.6 2.530 8.7 4.2 1.45 6.4 3.9 1981/82 10.670 23.6 22.5 520 1.2 3.5 4.029 8.9 48.5 7.022 15.5 21.9 9.749 21.5 20.8 4.169 9.2 11.9 1979/80 3.278' 25.9 5.7 - iFb "IT'  0.8 189 i '•'T" 1.348 10.7 6.8 754 6.0 3.T 5.920 46.8 19.7 VAI,LE 1980/81 6.476 16.2 9.0 679 1.7 5.7 652 1.6 6.6 9.328 23.3 15.5 5.698 14.2 9.5 13.444 33.6 28.1 1981/82 5.311 16.6 11.2 136 
• 

0.4 0.9 882 2.8 10.6 6.207 19.4 19.3 8.018 2.1 1.1 7.662 24.G 21.8 19i7ö 57.689 ' '"' 
 TIT ' 4.499  T 19.898 -  . . 16.3 T 0 T A L S S 1980/81 72.0 

31 
22. 11.847 - 3.7 9.821 - 3.1 60.431 - 

. 801 
18.8 59.818 8

. 
1
1
6 47.816 - 14.9 

1981/82 47.4  . 6.6 8.296 - 3.7 32.064 46.771 -  0 35.194 15.7 

* Mo 1981/82 corresponde (nicamente primer semestre. 
* * 	Unifjcado 

AtJH/rol 



INVERSIO&ES EN DIVERSIFICOCION CULTIVOS F PORCENTOJES SOOFE LOS 
V?,LES DEPARTAMENCALES F NAcION9L (Continuac16n) * 

CIJADRO NO. 6 

TOMATE C7TRICOS FRU']IFLES 3-IORTALIZAS CULTIVOS OTROS TOTSLES 

DEPARTAMENTOS A 80 S SEMIPERMANENTES INTERCFLrDOS 

$ T $ % 5 $ % 6 $ 1 5 $ 
MES DEPTAL NFL MILES DEPTAL NAL MILES DEPTAL NOL MILES DEPTAL NFL MILES DEPTAL NIL 3:ILE5 DEPrAL NIL NILES NIL 

1979/80 
2 7.843 4.2 

ANTIQUIA 1980/81 128 0.3 0.4 - - - 1.528 3.9 24.3 - - - 752 2.0 5.5 - - - 38.926 12.1 

1981/82 229 1.7 1.5 - - - 228 1.7 4.5 - - - 106 3.8 1.3 - - - 13.236 5.9 

1979/80 11.948 6.4 

BOYACA 1980/81 - - - - - - 66 0.6 1.1 - - - - - - - - 10.369 3.2 

1981/82 - - - - - - 270 3.1 5.2 - - - - - - - - - 8.554 3.8 

1979/80 2.834 13.6 180 0.6 21.2 T$T - 20 0.1 2.6 28.979 15.6 

CP.I.DAS 1980/81 6.388 16.2 20.4 113 0.3 6.8 15 - 0.2 312 0.8 5.6 - - - 4 - 0.5 39.378 12.3 

1981/82 1.071 4.8 7.2 114 0.5 24.2 - - - 264 1.2 00.0 - - - 4 - - 22.132 9.9 

1979/80 1.319 8.0 6.4 T - g TT TT• 23.8 16.591 8.9 

CAUCA 1980/81 999 3.8 3.2 98 0.4 5.8 1.969 7.4 31.3 25 0.1 0.5 - - - - - 26.461 8.2 

1981/82 273 1.6 1.8 24 0.1 5.0 1.152 6.6 22.5 - - - - - - 45 0.2 0.5 17.140 7.8 

1979/80 T T - T$ T öT 7 49 4.0 

cESAR 1980/81 200 2.0 0.6 - - - 5 - 0.1 945 9.5 17.1 - - - 310 3.1 35.4 -.945 3.1 

1981/82 135 2.5 0.9 13 0.2 2.8 - - - - - - - - - 369 6.8 3.8 5.404 2.4 

1979/80 - - -.--- 2 - - - - - 12 0.3 

CUNDINAMARCA 1980/81 2.485 27.9 7.9 78 0.9 4.7 240 2.7 3.8 1.758 19.8 31.8 - - - - - 8.102 2.8 

1981/82 6.397 50.0 42.8 194 1.5 41.1 132 1.0 2.6 - - - 61 0.5 0.8 3.167 24.7 32.8 12.801 5 • 7 

1979/80 --. - 0.3 

GUAJIRA 1980/81 - - - - - - 315 23.4 5.0 - - - - - - 10 0.7 1.1 1.348 0.4 

1981/82 - - - - - - 476 23.5 9.3 - - - - - - 394 19.4 4.2 2.030 0.9 

1979/80 - - - - - - - - - - - 34 0.6 T 2.0 

HUILA 1980/81 - - - - - - - - - - - - - 75 0.5 8.6 15.101 4.7 

1981/82 - - - - - - 16 0.2 0.3 - - - - 99 1.0 1.0 9.620 4.3 

1979/80 - - - 581 T T 157 ).650 0.9 

MPGDALENA 1980/81 - - - 540 39.9 32.3 - - - - - - - - - - - - 1.354 0.4 

1981/82 - - - 101 37.6 21.4 - - - - - - - - - - - - 210 0.1 

1979/80 161 0.1 

NARI6O 1980/81 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1. .200 0.4 

1981/82 - - - - - - - - - - - - - - 40 1.7 0.4 2.417 1.1 

1979/80  076 2.7 

1980/81 - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.339 2.6 
SANTM1DER 

1981/82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.288 2.0 

1979/80 1.050 4.2 5.1 77 0.3 9.1 30 0.1 1.2 - - - 3.382 13.3 94.4 25 . 320 13.6 

QUINDIO 1980/81 4.240 8.9 13.5 836 1.8 49.9 55 0.1 0.9 82 0.2 1.5 10.663 22.5 77.4 - - - 47.47 14.8 

1981/82 937 2.9 6.3 26 0.1 5.5 10 - 0.2 - - - 6.203 19.2 75.8 79 0.2 0.9 22.295 24.5 

1979/80 TT4 --5:.--  -:-- 1.040 - rr --- -26.8 ThT 16.7 

RISPRFLDA 1980/81 13.899 37.5 44.3 9 - 0.5 15 - 0.2 162 0.4 2.9 2.028 5.5 14.7 20 0.1 2.3 07.083 11.5 

1981/82 2.750 20.9 18.4 - - - 60 0.5 1.2 - - - 384 2.9 4.7 15 0.1 0.2 13.1:7 5.2 

1979/80 - - 5.35 .9 

SP.NTANDER 1980/81 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.466 2.0 

1981/82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.453 1.1 

1979/8 0 -
1 

öTF 25.371 13.1 

T.XMA 1980/81 370 1.3 1.2 - - - 1.854 6.4 29.5 2.116 7.3 38.3 - - - - - - 28.884 .O 

1981/82 2.380 5.3 15.9 1 	- - - 2.381 5.3 46.6 - - - - - - 4.312 9.5 44.7 41.232 20.3 

1979/80 556 4.4 2.6 - -rr 5 j 0.3 5.2 12.2-43 6.8 

VALLE 1980/81 2.652 6.6 8.5 - - - 228 0.6 3.6 128 0.3 2.3 332 0.8 2.4 456 1.1 52.1 40.073 12.5 

1981/82 783 2.5 5.2 - - - 390 1.2 7.6 - - - 1.429 4.5 17.4 1.121 3.5 11.6 31.39 64.3 

1979/80 20.763 - 11.2 848 - 0.5 2.525 - 1.3 3.883 - 2.1 3.582 - 0.4 136.090 

TOTALES 1980/81 31.361 - 9.8 1.674 - 0.5 6.290 - 2.0 5.528 - 1.7 13.775 - 4.3 875 - 0.4 221.300 EO 
I 1981/82 5 _j - 0.2 5.115 - 2.3 264 - 0.1 8.183 - 3.7 9. 645 j 	- 4.3 223.249 

* 	Mo 1981/82 corresponde ünicamente primer semestre 
* Diferentee de pl6tano. 

AUH/rol 

1
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INVERSIcES EN INDUSTRIA ANIMAL Y PCENIA.3ES SCERE LOS VALQ6ES DEP71RTAMENTALES 
Y NACICEPL * 

CUADRO No. 7 

GANADERIA DE LECHE GANADERIA DE LEVANTE GANADERIA DE CRIA P0RCThULTURA AVICULTIJRA APICULTURA INVENSICEES 
TOTALES 

DEPANTANTOS A 	0 
$ S 

MILES DEPTAL HAL. MUSES DEPTAL NAL. MILES DEPTAT NI½L. :ILES DEPrAL NAL MILES DEPTAL. NAL. MILES DEPTAL NSL MILES NAL. 

T77 - - - - - - - - - -- - - 
56 - ANTI(UIA 1980/81 - - - - - - 56 100.0 - - - - - - - - 

1981/82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9/80 - - - - - - - - - - 
BOYACA 1980/81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1981/82 
T780 

- 
18.829 

- 
30.6 

- 
52.5 

- 
1.040 

- • - 
10.5 

- 
36.180 

- 
58.7 

- 
14 2 

- 
3.944 

- 
67A 

- 
46.7 

- 
1.607 

- 
2.6 

- T - - 61.600 - TT 
CAT.DAS 1980/81 27.086 31.8 52.1 3.050 3.6 29.3 42.570 50.0 22.3 4.478 5.3 39.5 7.909 9.3 7.6 - - - 85.093 22.3 

1981/82 31.187 49.0 78.2 2.912 4.6 66.6 20.394 32.1 18.2 2.973 4.7 44.3 6.144 9.6 93 - - - 63.610 27.2 

1979/80 11.322 42.7 4.4 1.005 - - - - - 26.541 7.0 

CAUCA 1980/81 13.558 31.0 26.1 4.234 9.7 40.7 24.036 55.0 12.6 1.329 3.0 11.7 558 1.3 0.5 - - - 43.IL5 11.5 

1981/82 (3.802 65.4 17.0 90 0.9 2.0 2.761 26.5 2.5 230 2.2 3.4 - - - 515 5.0 10.5 10.398 4.4 

1979/80 - -S:-  - - - - - - 500 100.0 Ti 500 0.1 

CESAR 1980/81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1981/82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

/80 - - - - - - - - - 
CUNDINANARCA 1980/81 - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - 

1981/82 44 100.0 0.1 - - - - - - - - - - - - - 44 - 
1979/80 - - - - - - - 

GUAJIRA 1980/81 - - - - - - - - - - - - - - - - 
1981/82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1979/80 - - - - - - - 

HUILA 1980/81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1981/82 - - - - - - - - 60 100.0 0.9 - - - - - - 60 

1979/80 - 1.741 i- -y-y  1.741 T 
MACEALENA 1980/81 - - - 696 100.0 6.7 - - - - - - - - - - - 696 0.2 

1981/82 - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - 
1979/80 - - - - - - 

NARI80 1980/81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1881/82 
177 

-  - - - - - - - - 
8.093 

- - --:i 
NORTE D 

 - 
T 

- - - 
400 

- 
77 

- - - - --:- - 8.494 - 2.2 

1980/81 - - - - - 13.648 100.0 7.1 - - - - - - - 13.648 3.6 
SANTANDER 

1981/82 - - - - - - 10.169 99.8 9.1 20 0.2 0.3 - - - - - - 10.189 4.4 

QUINDIO 1980/81 4.352 79.4 8.4 - - - 
- 
- - 

- 
- - - 

- - 
- 

- 
- 

- - 
955  

1.127 20.6 
- 

9.9 5.479 1.4 

1981/82 - - - - - - 282 100.0 0.3 - - - - - - - - - 282 0.1 

1979/80 2.734 2.2 37.2 102.201 60.1 40.2 2.344 1.4 27.8 59.132 34.7 89.6 - 170.079 45.0 

RISPRPLDA 1980/81 5.024 2.6 9.7 1.566 0.8 15.1 88.607 46.5 
1 

46.3 4.487 2.4 39.5 90.831 47.7 86.9 - - - 190.515 50.0 

1981/82 528 0.4 1 	1.3 388 0.3 8.9 64.019 52.7 57.0 731 0.6 10.9 55.807 46.0 84.3 - - - 121.473 51.8 

1979/80 -: 74.520 1T - -: 74.so TT 
SANTANDER 1980/81 - - - - - 46 100.0 - - - - - - - - - - 46 - 

1981/82 - - - - - - 54 100.0 - - - - - - - - - - 54 - 
1979/80 2.081 6.8 -•-5.8 21 51 0.2 22.158 T 3.3 3.981 13.1 6.0 TT 6.3 56.7 30.428 8.1 

TOLIMA 1980/81 1.451 4.0 2.8 60 0.2 0.6 22.316 61.9 11.7 725 2.0 6.4 1.174 3.3 1.1 10.305 28.6 90.1 36.031 9.5 

1.190 4.3 3.0 520 1.9 11.9 14.676 53.0 13.1 2.634 9.5 39.2 1 	4.228 15.3 6.4 4.412 16.0 89.5 27.660 11.8 

1979/80 TT iTT - ! iT 880 57 1.4 - - - 3.182 0.8 

VALLE 1980/81 535 9.3 1.0 793 13.9 7.6 - - - 328 5.7 2.9 4.070 71.1 3.9 - i. 5.726 1.5 

1981/82 170 24.4 0.4 1 	464 66.6 1 	10.6 - - - 63 9.0 1.0 - - - - - - 697 0.3 

1979/80 35.889 - 9.5 - 2.6 254.474 66.000 1T5 3.364 - 0.9 378.040 TT 
TOTALES 1980/81 52.000 - 13.7 10.399 - 2.7 191.279 - 50.2 11.347 - 3.0 104.542 - 27.4 11.432 - 3.0 381.005 100.0 

1981/82 39.921 - 17.0 4.374 - 1.9 112.355 - 47.91 6.711 1 	- 2.9 66.179 - 28.2 4.927 - 2.1 234.467 100.0 

* ADO 1981/82 corresponde ünicamente primer semestre 
AUH/rol 



UP.L)k) 	 e 

AAS CAFTAS - HTARI.AS T NUPO ON 	GRXrES ATIMIDOIS ALICIG RENOVACMN CAFNTALZS UUEVA.I srps 

SING0N I04S LABNS 
DAATAI06 A9OS S0 	1980 SERVICIO OR EXTSESIOU 	

** 
No. No. Nc. 

C(X.IN0S No. N NO. * * * INO Agricnl 
?RADICIO TNIFI 7 0 TA I. ATENDIDOS (NILES) JSUARIOU HEC?AREAS (NILES) USUARI08 HRCTARRAS (MILES) USUARIOS TRADICIO TNCNIFI T 0? AL - 1*1. CADAS _______ - RAL. CADAS 

1979/80 49.559 98.712 148.270 57.921 54.355 112.276 22.015 28.760 5.376 5.018 18.898 3.995 2.119 8.017 1.523 - 
1IUTA 1980/81 57.686 60.830 118.516 24.271 23.883 4.427 4.580 17.157 3.534 1.895 7.302 1.363 

1981/82 _________  43.364 62.801 106.165 25.007 8.465 1.462 1.695 6.300 1.257 276 1.018 183 
1979/80 16.261 2.705 18.966 2.06 5.055 7.791 3.043 2.454 1.048 316 1.005 302 331 1.086 340 

B0YA 1980/81 2.905 5.553 8.458 3.202 2.059 696 231 681 265 267 867 247 
1981/82  3.705 5.628 9.333 3.166 830 344 26 78 27 49 176 38 
1780 61.574 38.095 99.669 38.965 46.828 85.793 15.957 18.663 3.094 3.041 15.392 2.012 848 4.014 - 	661 

CALAS 1980/81 40.996 50.962 91.958 16.559 17.739 2.477 3.516 17.855 2.096 618 2.957 462 
1981/82 ___  41.007 53.019 94.026 16.849 4.918 928 1.900 10.423 936 157 628 130 
9)5 57.105 8.990 66.095 7.389 - 8.583 97 5.232 5.466 T.176 693 2.682 832 466 2.104 328 

CAA 1980/81 7,868 9.799 17.667 5.872 6.318 1.481 802 3.362 1.006 414 1.971 250 
1981/82 ________ ________  8.135 10.206 18.341 6'205 2.737 732 358 1.467 449 49 223 34 
1979/80 12.679 2.982 15.661 6.046 .567 iThT 746 1.217 102 257 948 84 210 689 73 

CESAR 1980/81 6.491 2.845 9.336 802 1.276 140 252 971 101 26 98 11 
1981/82  6.609 2.904 9.513 820 274 1 34 57 219 28 2 8 2 
1979/80 68,593 19,989 88.582 18.914 f7 9.256 11.007 3.324 1.447 5,676 2.008 776 3.174 1.100 

ANARCA 1980/81 20.334 19.656 39.990 10.508 7.577 2.619 1.416 5.540 1.973 657 2.804 978 
1981/82 ________ ________ __ 20.577 20.229 40.806 10.784 2.464 843 515 	

1  
1,969 683 58 231 74 

1979/80 5.599 597 6.196 2.794 3.355 388 284 50 42 127 29 11 30 5 
GUL3I*A 1980/81 2.821 603 3.424 392 158 31 42 152 34 - - - 

1981/82  2.815 630 3.445 399 56 14 27 93 17 1 	- - - 
1914710 34.175 18.788 52.963 11.857 20.950 32.007 9.628 12.395 2.461 1.428 6.064 1.254 1.515 6.745 1.570 

ILA 1900/81 12.193 23.679 35.872 10.539 11.713 2.215 1.220 5.339 1.147 1.509 6.745 1.214 
1981/82 _____  12.273 24.764 37.037 10.857 4.238 830 620 2.651 523 465 2.059 410 
ii74/80 13.016 1.208 14.224 6.173 1.819 8.592 629 970 60 66 245 14 140 490 45 

)A1A 1980/81 6.764 1.974 8.738 635 827 42 24 88 8 131 384 17 
1981/82  6.764 1.983 8.747 635 135 14 1 2 1 	1 8 25 4 
1979/80 6.814 6.230 13.044 3.177 5.568 8.745 3.936 3.247 775 282 1.162 323 265 1.060 320 

IARX 1900/81 3.287 6.250 9.537 4,354 2.381 661 346 1.416 354 336 1.344 369 
1981/82  3.292 6.496 9.788 4.499 1.289 290 201 809 197 45 178 32 
1979/80 30.103 13.321 43.504 13.819 9.903 23,122 5,277 	- 4.839 1368 1.423 4.395 1.414 - - - 

I0Z DI 1980/81 13.838 11.335 25.173 5.729 4.891 1.419 1.432 4.476 1.439  - - - 
SAWAWZR 1981/82  15.424 11.842 27.266 5.932 2.072 1 	594 507 1.617 444 - - - 

1979/80 33.059 28.891 61.950 14.907 27.228 42.135 4.762 17 981 2.113 10.989 971 581 3.115 243 
QUXI0 1980/81 14.428 29.713 44.141 5.028 14.878 1.145 1.979 10.398 1.073 506 2.651 231 

1981/82  14.452 30.851 45.303 5.109 3.361 297 948 4.933 435 190 1.148 85 
1979/80 43.052 22.635 - 65.689 27.434 33.448 60.882 10.085 15.186 1.738 2.437 10.739 1.317 557 2.293 331 

ZISARAIDA 1980/81 28.351 35.773 64.124 10.762 9.949 1.595 1.996 8.907 1.397 329 1.347 332 
1981/82  28.521 37.018 65.539 10.322 2.983 433 1.121 5.454 529 124 521 84 
1979/80 40,289 15.944 56.233 11.782 17.461 29.243 6.171 11.218 2.663 1.061 4.052 996 923 3.823 834 

8ANTANDNR 1900/81 13.239 19.731 32.972 7.275 11.222 2.688 1.136 4.619 1.102 1.134 5.080 1.204 
1981/82 __ ________ _ 13.190 20.436 33.628 7.711 3.546 967 498 2.027 509 207 880 215 
TI7W 34.874 17i0 46.612 44.628 93,240 17.473 24.450 5.443 2.988 11.217 2.777 2.844 11.209 2.394 

T.DIA 1980/81 48.609 49.907 98.516 18,291 21.253 4.969 3.099 11.775 2.624 2.180 8.490 1.953 
1981/82  48.626 50.965 99.591 18.512 1 	5.459 1.516 810 3.019 1.119 248 915 219 
1979/80 81.156 25.984 107.140 60.733 41.817 IT 12.477 16.127 2.041 2.449 8.805 1.502 1.278 4.946 701 

VALLE 1980/81 62.788 45.433 108.221 12.947 12.416 1.570 2.583 12.194 1.490 1.033 4.440 611 
1981/82 ________  64.219 46.365 110.644 12.946 2.785 497 700 2.642 406 232 943 137 

645.345 - 33L945 333.829 Thii 31.700 25.061 102.396 19.830 12.864 T78 10.468 
TOTALNS 1900/81 342.598 374.043 716.641 137.166 148.540 28.175 24.654 104.960 19.643 11.035 46.480 9.242 

333.033 - 38613-7- 319J70 140.253 45.612 9.795 9.984 43.703 7.560 2.110 8.953 1.647 

* 	ISo 1981/82 OUrzoapd. 6nicote pxtr 	sstr* 
* *En 8 j 8  30 do ca aSo. Pars 1981/82 an aarzo 30/82 
* ** compr a  acumladw 6denumte rano,wjon.s y nt*vaa simbras •fcth adaa d..84 al s8o 197071 

AUN/rol 

0 
un 



INSTALACIOR CULTIVOS - SIEMBRAS - HECTAREAS 

CUADRO NO. 9 

FRtYTALES CULTXVOS 

DEPARTAMEOS A 90 S PLATAO * * CARA CACAO CITRICOS FRIJ. MAIZ YUCA T4ATE SEMIPER- 
MANENTES 

INTERCA- 
LADOS 

CIrROS 

rIoUIA 
1979/80 
1980/81 

2.214 
2.327 3 

- 
17 

- - - 
872 639 

- 
51 

- 
2 

- 28 - 54 
8 

- - 
1981/82 675 - - - 234 147 18 - 4 

- 
- 

1979/80 - 	261 182 - - - - - - - 
5 
5 

- 
- 

- 
- 

BOYACA 1980/81 335 145 - - - - - - - - 
1981/82 
I79/80 

68 
940 

123 
38 

- 
14 

- 
17 

- 
606 

- 
1.020 - - 

184 85 - - 30 

CALDAS 1980/81 1.029 60 316 7 505 1.047 187 85 2 - 6 
8 

1981/82 602 46 11 2 140 530 85 19 - 
34 

- 
- 38 

1979/80 449 5 - 1 189 366 144 24 
2 

CAUCA 1980/81 878 9 - 3 402 715 212 21 83 - 
4 

1981/82 365 4 - 1 177 518 84 5 111 - 
1979/80 411 18 15 - - - - - - - - 14  

CESAR 1980/81 472 3 127 - 129 148 61 2 - - 
2 

1981/82 101_ 2 5 7 8 14 22 2 - 

CUIN.ANARCA 
1979/80 
1980/81 

249 
485 

- 
2 

- 
3 

- 
2 

- 
10 

- 
86 

- 
11 

- 
24 

- 
2 
5 

- - 
2 

19 
30 

1981/82 294 - - - 3 23 - 33 

1979/80 65 - 
19 

- - - 
439 

- 
2 

- 
1 

- - - 
6 

- - - 10 
GUAJIRA 1980/81 120 - 

8 7 - 7 - 26 
1981/82 55 6 19 1 - 
1979/80 1.658 - - - - - - - 7 

HUA 1980/81 1.558 - 56 - - 364 23 - - - 
40 

1981/82 1.003 - 6 7 109 319 16 - - - - 
5 

1979/80 168 5 - 4 - 13 - - 9 - 
MSALENA 1980/81 92 4 52 4 - - - - - - - 

1981/82 18 - 2 1 -  - - - - - - 
1979/80 52 8 - - 5 - - - - - - 

NARIRO 1980/81 140 - - - 141 - - - - - - . 	10 
1981/82 33 - - - 90 58 - - - - 
1979/80 906 1 5 - - - - - - - - 

NORTE DE SP.NTANDER 1980/81 1.145 8 20 - 67 - - 
22 

- - - 
- 

- 
- 

1981/82 329 14 91 - 
5 

14 
88 

- 
29 1.082 

- 
21 

- 
2 398 2 

1979/80 652 
3 

4 
41 14 38 327 1.264 72 5 693 16 

QUINDIO 1980/81 1.465 
33 21 775 10 1 287 4 

1981/82 572 
971 

2 
10 

52 
12 

1 - 506 292 118 85 10 - 58 

RISARALDA 
1979/80 
1980/81 1.087 37 1 - 663 558 84 79 3 

3 
178 

34 
51 

19L82 546 36 - - 258 255 32 60 

1979/0 645 - - - - - - - - - - 
SANTARDER 1980/81 677 - - - - - - - - - - 

1981/2 
1979/80 

190 
1.698 

- 
190 

30 
12 

- 
1 

- 
440 

- 
141 

- 
130 

- - - 
14 

- - 56 

TOLIMA 1980/81 1.929 19 151 - 816 296 162 10 
37 

68 
43 

- 
- 

166 
311 

1981/82 2.900 17 89 - 478 675 212 
12 6 8 

1979/80 850 2 19 - 189 
752 

88 
504 

408 
744 

22 
50 17 38 32 

VALLE 1980/81 1.558 15 137 - 
406 541 283 18 16 182 86 	- 

1981/82 787 
12.1 

1 
459 

88 
205 

- 
38 O23 TT 2.066 37 86 04 202 

T 0 T A L E S 
IT979/s 

1980/81 15.297 308 940 30 4.834 4.686 2.800 345 219 963 
513 

323 

L52' 
1981/52 8.538 1 	251 393 _10  1.950 3.1C9 1.556 184 197 - 

* .;6o 1981/82 correspoMe 6nicainente primer cemeetre 
** Unificado 



INDUSTRII 	\NIMAL 

dm080 No. 10 

GANADERIA DE LEVANTE GANADERIA DE CRIA AVICULTURA R0RCIN0CULTtJR 
GANADERIA DE LECNE 

No . No. 

DEPARTN1E1'OS Af0S INSTALACX 
Y/ 0 

REPARACION DOTACION INSTALACION DCIrACION INSTALACION DOrAcION GALLINEROS D(yrACIC4 PORQUERIZP.S 	00TACI( 

HAS. ESTABLOS ANIMALES PCIrREROS ANIMALES POTREROS ANIMALES CONSTRUID. ANIMALES CCNSTRUTDAS 	ANIMALES 

Has. No. Has. lb. Y/O REPAR. No. Y/0 REPAR!C. No. 
PASTOS 	POTREROS No. No. - 

1979/80 - - - - - - - - - - - - 
MPIIOQOIA 1980/81 - - - - - - - - - 

- - 
- 
- 1981/82 - - - - - - - - - 

- - - 179/80 - - - - - - - - - 
BOYACA 1980/81 - - - - - - - - - - - - 

1981/82 - - - 
9 

- 
1.006 

- - - 99 - 101 - - - - 14.740 - 67 - 1.199 
1979/80 2 91 

295 41  87 17.340 38 961 

CALDAS 1980/81 4 31 3 1.213 - 
101 27  3 3.450_ 35 604 

1981/82 10 6 4 
4 

378 
522 

- 
60 68 

i102 

 - - 32 180 

1979/80 108 34 
217 7 205 288  3 4.060 47 198 

CAUCA 1980/81 167 155 2 
14  - - 3 37 

1981/82 34 62 - 89 - 5 

1979/80 - - - - - - - - - - - - 
CESAR 1980/81 - - - - - - - - 

- 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 1981/82 - - - - - 

- 
- 
- 

- 
- - - - - - 1979/80 - - - - 

CU12INANARCA 1980/81 - - - - - - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 1981/82 - - - - - 

- 
- 
- 

- 
- - - - - - 1979/80 - - - - 

GUAJIRA 1980/81 - - - - - - - - 
- 

- 
- - 

- 
- 

- 
- 1981/82 - - - - - 

- 
- 
- 

- 
- - - - - - 1979/80 - - - - 

HUThA 1980/81 - - - - - - - - - - - - 9  - - 
1981/82 - - - - - - - - - 
1979/80 - - - - 239 - - - - - - 

MPDALENA 1980/81 - - - - - - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 1981/82 - - - - - 

- 
- 
- - - - - - - 1979/80 - - - - 

NPRI30 1980/81 - - - - - - - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 1981/82 - - - - - 

- 
- 
- 

120 
106 

325 
378 

- 
- 

2.000 

- 
- 
- - 1979/80 - - - 

NORTE DE SANTANDER 1980/81 - - - - - 1.14 461 - 1.000 1 - 
1981/82 - - - - - 

- - - - - 
- - - - - - 
6 

- - - - - - QUINDIO 

1979/80 
1980/81 

- 
14 

- 
20 

- - - 
400 

1981/82 - - - - - 
25 498 

74 
298 
230 5.687 

3 
17 

427.900 
366.194 

15 
70 

393 
1.235 1979/80 - - - 80 

RISARALDA 1980/81 62 49 - 130 - 
20 81 2.672 7 252.400 26 194 

1981/82 54 - - 10 3 - 	- 
1979/80 - - 2 - - - 

- 
- 

- 
- 

S.NTANDER 1980/81 - - - - - 
1981/82 - - - - - - - 352 - 670 - 1 - 20.100 - 4 - 19 
1979/80 1 14 - 76 - - 

25 216 1.051 2 3.176 43 49 

TOLIMA 1980/81 4 - 1 50 - 
40 - 179 776 2 430 40 478 

1981/82 2 - - 
- 

27 
17 - 42 

90 
- 
- 

- - 
- 
1 

43.000 
40.000 

9 
'1 

164  
94  1979/80 2 - 

VALLE 1980/81 8 - - 23 - 
56 - - - - 2 - 6 

1981/82 - - - 
13 

6 
1.701 

- 
324 822 

- 
842 8.380 4 .740 127 

204 
1.955 
2.537 113 139 1979/80 

2.033 7 689 883 9.119 110 430.770 
T 0 T A L S S 1980/81 259 255 6 

510 43 182 421 4.607 12 257.280 116 1.319 

1981/82 100 68 4 

* A?o 1981/82 corresponds 4icaniente primer semestre 

AUH/Tol 
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MEJORAMIENTO HOGAR* CUADRO No. 11 

CCI4STRtECXOMES Y/0 REPAP.ACIONES 	 jNrACI0N 	 CcEFECCI0NES 

I 	 - 	 --n---- > 	

-v;-- 151 

DEPARTh1I'OS 	

No. 

!; 
ARA :: 

14 ~u U 	
0 	 R 	U 	

TA 

	

H0.AR 	No 

1979/80 	 33 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

ANTIOQDIA 	1980/81 	112 
 

1981/82 	 30 	3 	- 	 - 	
- 	 350 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

1979/8 'F 	- 	
- 	 - 	

- 	 5 	32 	- 	 - 	
- 	 48 	- 	 311 	159 	- 

BOYACA 	 1980/61 	37 	- 	 - 	 - 	 - 	
- 	 3 	45 	- 	 - 	

- 	 43 	1 	176 	 - 	 - 

1981/82 	22 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	

- 	 9 	- 	 1 	112 	24 	- 	 67 	- 	 - 

1979/80 	130 	1O 	88 --ir 	2 	iJØ 	- 	
iT- •! 	865 	62 	 - 	- 

CALDAS 	 1980/81 	255 	127 	87 	31 	4 	210 	- 	 19 	14 	7 	4 	6 	611 	252 	- 	 - 

1981/82 	75 	6 	5 	13 	- 	80 	- 	6 	3 	3 	26 	1 	100 	166 	 - 	 - 

179/80 	56 	25 	 33 	11 	964 	 42 	21 	40 	67 	15 	25 	70 	2.264 	- 
23 	15 

CAUCA 	 1980/81 	50 	47 	3 	40 	14 	1.396 	10 	57 	 103 	11 	14 	213 	1.551 	125 

1981/82 	23 	20 	2 	6 	7 	517 	- 	22 	- 	 9 	47 	23 	6 	94 	717 	- 

7I8O 	 -- 	 - 	 - 	 - 	- 	
- 	44 - - 

1 
CAR 	 1980/81 	 - 	 - 	

- 	 - 	 - 	- 	- 	- 	 - 	 - - 	27 

15 	2 	 8 	
- 	- 

54 
 1981/81_ 	 - 	 - 	 - 	- 	 - 	- 	- 	 - 	 - 	- 	 - 	- 

1579/80 	22 	- 	 - • 	 312 	36 	57 	 5 	 2 	340 4.932 2.440 

CUtIWIARCA 1980/81 	11 	- 	
- 5 - 100 6 22 - - - - 	

- 52 3.429 2.144 

- 	 - 	 2 	- 	70 	7 	19 	- 	
- 	 44 	21 	4 	41 	60 	40 

1981/82 	 8  
- 	 1 	- 	 - 	 - 	 - 

 

1979/80 

 GUAJIRA 	 1980/81 	 - 	- 	 - 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	- 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	- 

1981/82 	 - 	 - 	 - 	 - 	- 	 - 32 	222 
- 	 - 	- 	- 	 - 	 - 	 - 	1.701 	432 

	

- 	- 
1979/80 	53 24 - ir 13 650 108 173 	 6 28 -  

HUILA 	 1980/81 	49 	21 	2 	58 	38 	2.128 	79 	iii 	
18 	4 	11 	- 	43 	174 	1.893 	86 

	

1981/82 	 8 	3 	- 	6 	8 	520 	14 	62 	7 	- 	- 	
- 	 4 	37 	77 	-- 

1979/80 	19 	7 	4 •T 	2 	72 - 1 	16 	- 	
- 	 1 	1 	2 	32 	 - 	- 

	

1980/81 	18 	3 	12 	6 	- 	296 	- 	10 	- 	 - 	- 	
- 	 8 	28 	 - 	 - 

KAGDALIM 	
1981/82 	 6 	7 	6 	 - 	 50 	- 	6 	- 	- 	- 	

- 	 8 	11 	 - 	- 

1979/$0 	26 	I' 	16 	 15 	25 	13 	32 	T 	9 	ö- 	 7 	12 	260 	50 

!ARID 	 1980/81 	18 	6 	34 	16 	16 	17 	23 	25 	19 	16 	- 	- 	 16 	35 	185 	75 

	

1981/82 	 9 	9 	21 	13 	13 	10 	8 	15 	7 	8 	- 	
- 	10 	- 	 385 	160 

	

1979/80 	 3 	1 	- 	 - 	 - 	
- 	 1 	

- 	 - 	- 	 - 	 - 

ED! SANTAZR 	1988,81 	27 	2 	- 	5 	- 	 - 	
- 	3 	- 	 - 	- 	 - 	 - 	 - 	- 	- 

	

1981/82 	21 	1 	- 	 2 	- 	 - 	
- 	 7 	- 	 - 	 - 	 - 	- 	 - 

	

1919/80 	- I'F 	83 	20 	TF 	3.239 	1517 	46 	 2 	48 	 6 	80 - 	- 	 - 

QUIt0 	 1980/81 	240 	186 	43 	218 	168 	5.745 	144 	
347 	34 	2 	23 	11 	6 	214 	 - 	- 

	

1981/82 	
71 75 10 61 51 2.311 55 130 100 

- 10 3 10 207 	 - - 

	

fl79/80 	 4U 	7ö 	-ir 2.068 	4 	'7 	21 	21 	i- 	- 187 	532 	 - 	- 

577 	818 

RISARALDA 	1980/81 	879 	555 	620 	181 	38 	
3.897 	4 	256 	8 	22 	213 	31 

	 - 	- 

1981/82 - 	 190 	186 	186 	75 	4 	810 	- 	 74 	7 	1 	6 	15 	218 	299 	 - 	- 

	

1J979/80 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 

48 	68 	 2 	6 	31 	98 	3.733 	- 

- 	
- 	- 	- 	- 	- 	- 

SMTA 	 1980/81 	 - 	 - 	 - 	 - 	- 	 - 	 - 	 - 	- 	 - 	- 	- 	- 	 - 	- 	 - 

	

1981/82 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	- 	 - 	- 	 - 	 - - 	- 	- 
1979/80 	205 	92 176 •T i T  

TOLIJIA 	 1980/81 	196 	47 	92 	82 	9 	386 	85 	89 	- 	 7 	32 	- 	 133 	87 	2.561 	82 

31 	140 	10 	12 	6 
1981/82 	113 	13 	370 	35 	8 	250 	24 	

44 	68 	1.463 	- 

I979/80 	118 	18 	20 	T 	9 	sF - 1 	37 	6 	24 	162 	3 	8 	59 	2.502 	135 

VALLE 	 1980/81 	133 	18 	28 	29 	21 	234 	2 	40 	34 	1 	166 	- 	 7 	43 	1.443 	55 

3981/82 	 48 	12 	5 	19 	7 	285_ 	1 	26 	1 	- 	 67 	5 	4 	104 	496 	- 

i979/80 1.568 747 1.062 T5T' 66 10.172 329 BOB 151 149 880 137 1.165 2.271 15.551 3.057 

V 0 V AL I S 	1980/81 	2.040 	1.018 	921 	671 	309 	14.417 	356 	1.025 	150 	74 	552 	102 	1.416 	2.119 	11.062 	2.567 

I 	 J9S1182 	627 I 335 	605 	235 	98 	5.307 	109 	407 	265 	32 	324 	98 	408 	1.101 	3. 	 200 

	

198 	I 

* A6o 1981/82 oorrsspcnds 6nicat8 pri.sx a.str. 

AUHftol 

0 
0 



TONELADAS DE FERTILIZANTE APLICADO 

CUAD80 No. 12 

C 	A 	F 	E - DIVE RSIFICACION 

F ERTIZE 

cEcIMIENT0 PRCI TL CAFE CtTIV0S 

________________I 

RST0S Y 
POTREROS DEPARTANENTOS A8OS APLICADO 

2.798 _________________ 39 759  __________________ 42.557 58 - 
- 42.615 

51.634 1979/80 
2.476 49.043 51.519 115 - 

ANTIOQUIA 1980/81 
730 12.497 13.227 39 - 13.266 

1981/82 
782 942 83 - 1.025 

l979/8ó 160 
817 928 77 - 1.005 

1980/81 111 
304 312 38 350 

1981/82 - 8 
2.310 27.690 30.000 49 6 - 30.055 

30.566 1979/80 
4.247 26.261 30.508 58 - 

CAS 1980/81 
800 13.705 14.505 14.552 

1981/82 
1979/80 262 

210 

1.830 
1.528 

- 
2.092 
1.738 

62 
71 20 - 2.158 

1.829 

CAUCA 180/81 
618 699 32 731 

1981/82 81 
- 

275 
1979/80 -39 236 275 

4 

- 
195 

SAR 1980/81 33 158 191 
60 1 

- 
61 

1981/82 6 
551 

 
6.076

54 

5.331 

6.627 
5.876 

4 
9 

- - - 6.631 
5.885 1979/80 

54 CtflAA 1980/81 
14  2.155 2.302 14 - 2.316 

1981/82 
1979/80 

- 
1 - 27 28 

15 - 
- 28 

16 

GUAJIRA 1980/81 15 
8 

- 
_- 1981/82 

1979/80 

1 
823 
680 

10.105 
10.149 

10.928 
10.829 

- 51 
50 

- - 10.979 
10.879 

HUILA 1980/81 
5.383 5.602 20 5.622 

1981/82 219 
386 461 10 - 471 

192 
- 

1979/80 
- 

75 
27 158 185 - 

MENA 1980/81 
18 2 20 

1981/82 6 12 
- 

1.674 
244 1.430 1.674 

- 
1979/80 

2.391 - 8 2.399 

NARIRO 1980/81 350 2.041 
11 

- 
905 

1981/82 95 799 894 

- 5 1.608 
1979/ 398 1.205 1.603 

- 
1.552 

NE _05 _ANTANDER 1980/81 368 1.181 1.549 
453 1 

1981/B2 87 -366 
21.245 22.367 16 

- - 22.383 
20.673 1979/8 1.122 

977 19.687 20.664 
- 

1980/81 
216 10.398 51 - 10.449 

1981/82 182 
26.209 27.920 228 

1 

28.148 
17.712 l979/8à 1.711 

RISARDA 1980/81 743 16.812 17.555 
9.899 

156 
39 

- 
9.938 

1981/82 - 	353 
410 

9.546 
2.615 3.025 16 

16 

- - 3.041 
3.735  1979/8 

SAA2 1980/81 514 3.205 3.719 
1.582 

- 
1.585 

1981/82 134 1.448 
52 22.044 - 1979/80 2.915 19.077 21.992 
47 

- 
20.216 

TA 1980/81 1.628 18.541 20.169 
54 6.016 

198/8_ 161 5.801 5.962 
24  

- 
- 1979/80 744 

VAX 1980/81 494 11.374 11.868 

1981/82 108 4.732 
168.647 

4.840 

3.118 	J 	

166.301 	
183.210 	- - 

	67 	

10.743 

67.644 	
179.704 
	658 
	

- 	 11.913 

70.762 	
676 	

10 	
4.907 

419 	
21 	

183.878 
1979/80 14.563 

T 0 T A L E S 1980/81 13.403 
- 	180.401 

71.181 
1981/82 

* Atlo 1981/82 corresponde nicamente primer ceinestre 

7H/ro1 
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CRAT06 V1PES AL-UqVOj_%DW POE DIFERENrES L.INEAS I sISTENAS DE csITO 
EN JUlIO 30 DE CADA AID CUADRO No. 13 

CAFE DIVIRSIFTCACTW 
I5S?RIA NEJUNAlIENTO 

OTROS TOTAL 

SISTENMP3C1ITO Abs 
$1 	% 6.175 	0.2  

1979/50 6.1W 100.0 - - - - 	- 
- 39 - 

CR1YO CAPITE90 PLA0 r480/81 39 100.0 - - - - - - - 39 - 
1991132 
1974/80 

39 
lU. 315 
212.104 

100.0 
477 
64.2 

-  
13.487 
11.126 

- 
3.4 

- 
41.241 
34.336 

- 
10.7 
10.4 

- 
17.815 

- 
18.213 	'i 62 T 

5.4 

- 129 
55.006 

T 	4 
16.7 

386.818 
330.387 

8.9 
7.7 

CIT0 CCUV1. CA Comm 1990/81 
12.400 	1 2.6 35.595 7.5 17.930 3.8 143.826 30.1 477.208 8.3 

1901/82 267.457 56.1 
7f 

1.668 
T 

0.9 
109 
172 0.1 

- 	15 
- - 

68 • 918 
81.671 

42.6 
45.0 

162.207 
181.548 

3.17 
4.2  1979/80 92.788 

98.037 
7T-  

54.0 CAPI 09011A110 1980/81 
1981/82 137.271 53.0 2.066 0.8 - - 80 - 119.709 46.2 

3.7 
259.126 
202.419 

4.5 
77 '  

CX?0SIE.LF4TA 1979/80 -]80 'iü 94.1 232 1 - 629 
6.230 

TT 
3.0 

F. 
6. 819 

TT 
3.3 

7.483 
75.311 36.1 208.617 4.9  

Fsrti1izacifl, p.qs 	cafstszO, 1980/81 111.027 53.2 9.230 4.4 
1.839 0.7 91 - 23.146 8.8 262.707 4.6  

shab..ccsiCa, cu.it , ctros ) 1981/82 229.775 87.5 7.856 
- 

3.0 

- 
- 487 

442 
100.0 
96.1 

- 
- - 

- 
18 

- 
3.9 

487 
460 

- 
- 1979/80 - - 

GRA1SA DI Z9GRCIUN IPLICADA 1930/81 - - - - 442 96.1 . - 18 3.9 460 - 
P 1: 1 A 1981/82 - - 

6.7 
- 

30.485 577 16.979 32.0 - 	- 2.1i T 53.117 1.2 

CEWITO RWMM P'LAADO 

1979/30 
1930/91 

3.566 
1.783 3.5 30.700 60.5 16.969 33.4 - - 

- 
1.290 
1.391 

2.5 
2.4 

50.742 
58.305 

1.2 
1.0 

19*1/82 1.774 3.0 36.870 63.2 
'09•  

18.270 
7.841 

31.3 - 
13.041 -T:r 773.355 23.0 1.617.802 37.3 

1.979/80 1.154.259 
390.526 

71.4 
53.4 

14.300 
16.671 1.1 74.614 4.9 36.219 2.4 507.222 33.2 1,525.252 35,5 

BAIcO CAIITENO 1930/81 
1981/82 1.664.155 64.4 44.489 1.7 121.126 4.7 110.194 4.3 643.708 24.9 

22.4 
2.583.672 

814.495 
45.1 
18.8 

I97/*0 59l. 72.7 12,447 1.5 15.641 tT 11.984 
14.975 

1.5 
1.6 

182.539 
262.628 27.6 950.143 22.1 

CMA 1980/81 638.040 67.2 13.961 1.5 
1.4 

20.539 
26.261 

2.2 
2.7 16.673 1.7 274.532 28.1 977.334 17.0 

1991/92 645.949 66.1 13.919 
345 30.1 - 153 13.3 1.148 - 

979 1/S0 
1900/81 

650 
650 

56.6 
43.4 BENCO GA1&D 

- 
- - 345 23.0 - - 503 

933 
33.6 
22.3 

1.498 
4.188 

- 
0.1 

1981/82 2.910 69.5 - - 345 8.2  - 
' - 420 -:- 

1979/90 420 100.0 - 	- - - - 420 
II3( 	P31AJRICAJ0 1990/81 420 100.0 - - - - - - - -  420  

1981/82 420 100.0 - - - 
.. 

- 
150 4.8 2.163 69.5 3.113 0,1 

1979/80 800 25.7 - - - 2.213 64.8 3.413 0.1 

LIT 5a.f73: 	32100 	.CCLSIA90 1980/81 1.200 35.2 - - - - 1.949 29 .. 3.149 0.1 
1981J32 1.200 38.1 __ - - - - - 748 31.6 2.361 0.1  
I97 40 1.130 47.9 483 E - 

- 748 33.6 2,230 0.1 
11100 D 	ISTADO 1930/81 1.000 44,8 432 21.6 - - - 748 22.1 3.381 0.1 

1931/32 2.633 77.9 - - - - i5 35.7 420 - - 1979/80 220 52.4 50 1ET - - - 393 41.2 953 - 
11100 CIAL.AJTIOQUEIO 1930/81 510 53.5 50 5.3 - - - 560 - 

1981/82 510 91,1 50 3,9  - - 
500 100.0 500 - 

- 500 70,4 710 - 
11300 DI B000PA 1930/81 210 29.6 - - - - - - 500 70.4 710 - 

1981/82 210 29.6 - - - - - 
1979/90 - - - - - - - 

31100 P30LAZ 1980/81 - - - - - - - - - - 925 - 100.!_ - 925 - - 
1981,/82 - - - - - - -  - - - 

50.540 
- 

10.4 
390.502 
484.207 

8.9 
11.3 1J979/80 36ö' 100.0 

FC0 EGTATOIZO 	( PVACXC5 ) 1980/81 433.667 89.6 - - - - - - 2.274 0.6 401.069 7.0 
1981/82 398.795 99.4 - - - - -' -: 2.211 0.4 650.732 15.0  
1979/80 645.048 99.1 -tr - - 

3. F0 DI 415 0.1 RENOVACIOOYNU!VASSIVIBRAS 1981/82 
1979/80 82c 1.9 ___ 

60 
60 

'T 
0.1 

1.186 
1.186 

7 
2.6 

876 
7.876 
7. ZT 1 

17.5 
33.813 
35.297 

'7T" 
78.3 

43.760 
45.104 

1.0 
1.1 - 

C1901T0 DIR? 1980/81 685 1,5 0.1 1.763 4.1 7.876 18.5 32.454 76.3 42.538 0.7 
1981/82 385 0.9 60 -'" - - - - 
1979/80 	 - 	- 	- '.'•' - 

P40GRARA DI ALINENTACIOI T 19*0/81 	 - 	- 	- 

	

878 	1,0 	19.167 
- 

21.6 
- 

5.883 
- 6.6 - - 5.696 	6.4 - 57.062 - 	- 64.3 	88.686 - 1.6 

NUTRICION 	C P A 1 ) 1981/82 
75.375.314 "L7 134.457 3.1 59.877 	TT 803.762 18.5 	4.336.476 100.0 

1979/90 	3.263.066 
1930/81 	2.89Ot33O 	67.4k 85.511 

T 
2.0 154.833 3.6 83.704 	2.0 1.076.671 25.0 	4.291.049 

5.735.656 22.7 
100.0 
100.0 P 	0 	T 	A 	1. 

1981/82 	3.922.276 	88.4139.726 2.4 211.524 3,7 158.540 	2.8 1.303.590 

Am nil"  
NOTAt Caldal y Qtiadio inforlan global.ante p.ro no di.crtninafl 1*. 11n.as  ds crádito. 



RZWNZN DEPARTAJ40TAL UN CONTRATOS ACUWJLADOS P08 TC1)AS LAS LINEAS 
I )400ALIDADES DE CR)rro EN JUN10 30 UN CADA A23 

CUADRO No. 14 

08AD0S INICIADOS vicwrs 
C 0 K I I N S A 90 S 

No. Valor * No. Valor * No. Valor * 

1979/80 6.032 822.352 4.322 577,238 3.381 516.236 

AWrI0QUIA 1980/81 6.839 1.029.989 4.880 730.584 3.497 644.884 

1981/82 7.272 1.097.506 5.369 762.371 3.772 666.300 

1979/80 - 	920 74.790 658 55.098 608 52.359 

BOTACA 1980/81 1.110 95.055 854 75.179 530 59.967 

1981/82 1.297 117.008 990 91.497 533 65.344 

1979/80 1.412 242.973 1.412 242.973 1.412 242.441 

CALDAS 	** 1980/81 838 148.723 838 148.723 838 147.974 

1981/82 1.989 475.490 1.989 475.490 1.989 475.490 

1979/80 3.610 233.901 2.332 154.865 1.847 128.372 

CAUCA 1980/81 3.913 280.235 2.547 236.898 1.537 151.969 

1981/82 3.113 299.174 2.357 268.964 1.826 184.215 

1979/80 195 38.075 146 26.584 136 26.223 

CESAR 1980/81 256 50.771 203 38.869 191 38.400 

1981/82 285 58.273 232 46.371 217 44.957 

1979/80 1.816 232.971 1.411 156.174 777 145.407 

C0IIAMAA 1980/81 2.065 306.195 1.520 205.786 840 194.047 

1981/82 2.229 331.257 1.609 214.405 969 199.849 

1979/80 53 7.382 53 7.382 53 7.374 

GU).JIRA 1980/81 76 11.719 76 11.719 68 11.248 

1981/82 90 13.931 90 13.931 81 13.320 

1919/80 4.302 313.269 4.302 313.269 3.550 281.932 

HUILA 1980/81 5.106 371.849 5.106 371.849 4.143 332.973 

1981/82 5.565 392.782 5.557 391.473 4.216 336.674 

1979/80 58 18.071  36 13.388 36 13.388 

KAIA 1980/81 82 25.489 52 17.886 49 17.163 

1981/82 89 29.117 57 22.072 46 17.451 

-: 1979/80 1.058 68.480 828 50.168 770 48.817 

EARIJO 1980/81 1.429 104.386 1.060 69.826 1.002 68.597 

1981/82 1.954 147.487 1.565 111.302 1.384 106.277 

1979/80 3.042 203.580 2.104 128.353 1.339 103.625 

NTE DE SAYTAER 1980/81 3.218 236.514 2.363 149.863 1.195 113.141 

1981/82 3.363 259.415 2.445 163.412 1.133 121.378 

1979/80 4.190 628.220 4.190 682.220 4.190 681.831 

QUII0 1980/81. 256 71.845 256 71.845 256 71.263 

1981/82 4.651 796.898 4.651 796.898 4.616 780.972 

1979/80 26.773 1.324.759 24.116 1.050.346 12.967 826.833 

RXSARALDA 1980/81 29.847 1.665.442 27.157 1.363.965 12.731 966.200 

1981/82 33.265 1.930.645 29.924 1.577.259 13.215 1.047.838 

1979/80 3.784 494.893 2.724 325.735 2.409 299.159 

SANTAKDER 1980/81 3.992 550.876 3.191 410.333 2.681 366.968 

1981/82 4.674 659.838 3. 796 484.980 3.199 435.418 

1979/80 9.681 760.270 7.278 476.516 4.620 397.904 

TOLIKA 1980/81 13.197 915.256 9.890 618.712 7.438 536.082 

1961/82 17.655 1.103.849 13.693 771.961 11.018 644.466 

1979/80 5.472 883.162 4.204 630.805 3.184 564.575 

VALLE 1980/81 5.396 1.074.632 3.885 670.374 3.250 570.173 

1961/82 5.277 1.006.541 1 	3.788 691.521 3.209 595.707 

1979/80 72.398 6.347.148 60.116 4.891.134 41.279 4.336.476 

.T 	0 	7 	A 	L 1980/81 77.620 6.938.976 63.878 5.192.411 40.246 4.291.049 

1961/82 92.768 8.719.211 78.112 1 	6.883.907 51.423 5.735.656 

Mi1.. 
** Datos del P.T.A. y del P.R. (Pa 6-51) BAA7ETER0. A8o civil. AcaJ,afldo 1979/80, 1980/81 y j*mio/82. 

act Be aatu&LLx6 I& Laformac"a de crtit.s, ye qee we inforaban dob1sts. 

0a/ro1 



112 

IDLPARTAMENTC DE COMUNICACIONES 

Y ADIESTRAMIENTO 

El irilorme incluye dos aspectos: a) una si'ntesis de las actividades 

realizadas por el Departamento entre 1975 y 1982 y b) con mayor 

detalle el informe sobre el perrodo julio 1980-junio 1982, para el 

XLI Congreso Nacional de Cafeteros 

L SIINTESIS ACTIVIDADES ENTRE 1975 Y 1982 

Las actividades del Departamento de Comanicaciones y Adiestra-

miento, estuvieron enmarcadas dentro de los objetivos que persigue 

la Di'\/iSiárl de Extensió de la Gerencia Técnica, de alcanzar el 

hienestar de la comiriidad cafetera mediante su desarrollo integral, 

a travds dci aprovccamieflt0 raciona[ y arm6nico de los recursos 

naturales. 



iara contribuir a este gran objetivo, el Departamento de Comuni-

caciones y Adiestramiento tiene cinco secciones y un prograrna: 

Investigaci6n Social, Adiestramiento, Cornunicaciones, Campafia 

Tecnoidgica y ]Iitosanitaria, Cainpafla de Conservaci6n de Suelos y 

ci Programa de Cine Rural. En estas dependencias hay seis profe-

sionaes y cuatro operadores de cice, quienes n'ediante una labor 

de equipo logran mayor eficiencia y mayor eficacia en el desarrollo 

de las diferentes actvidades, las cuales se agrupan asr 

I 	fiic (in 

on esta actividad se afronta la necesidad de profundizar en 

el conocmiento de Ia realidad social, cultural y eccn6rni.ca  de la 

zona cafeL era, para proponer, desarroilar e implementar nuevos 

nititodos v nt•cnicas on el trahajo de Extensi6n. Durante estos 7 

años se lortalecid r se ieiiorzá [a ecc (n con an SociOioo especia-

hzado en Desarroflo Rural, lo cual ha permitido asesorar a los 

comitis on sus actividades do investigaci6n y realizar aigunas de 

interés nacional, 

Entre los trahajos reazados, dc interés para Ia Federacidn a ni- 
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yel nacional, se destacan: a) anlisis de la distribucián y utiliza-

ci6n de dos medios visuales ( boletines y afiches ); b) Eficacia de 

la prensa como medio de difusión de mensajes en la zona cafetera 

de Colombia; c) evaluaci6n de la campafia divulgativa contra la ro-

ya del cafeto; d) disponibilidad y caracteri'sticas de los equipos de 

aspersi6n existentes en la zona cafetera. 

Entre las investigaciones asesoradas por solicitud de los cornités, 

cabe mencionar las siguientes: a) diagnóstico sobre nutrici6n, vi-

vienda, higiene y recreación en la comunidad cafetera del Tolima; 

b) estudio básico sobre agricultores atendidos y no atendidos por 

el Servicio de Extensi6n en Risaralda; c) estudio socio-económico 

de los socios de la Cooperativa de Caficultores del Sur del Huila; 

cliagn6stico exploratorio de la familia cafetera santandereana; 

anlisis de la incidencia socio-econ6mica en la tecnificaci6n de 

los cafeteros de Cundinamarca; f) la unidad familiar cafetera en 

el area de Barbosa (Santander) y otras investigaciones o estudios 

que adelantan fur:ionarios de diferentes comités. 

Con estas actividades, s e ha buscado que los extensionistas tomen 

conciencia que la investigaci6n social se puede hacer paralela al 
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trabajo de extensión y, se ha promovido la organizac16n de unidades 

de investigaci6n a nivel de comité, entre las cuales sobresale, por 

sus realizaciones, la unidad del Comité de Santander. 

El Departarnento y la Secc16n dirigieron y asesoraron varios traba-

jos investigativos de los estudiantes del Programa de Post-grado en 

Extensión para el Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, y 

de otras universidacles del pars. 

2. 	Adiestrarniento 

La capacitación es una de las actividades más solicitadas y 

acogidas tanto por los comités, como por otras dependencias de la 

Entidad, dada la conciencia que hay sobre la importancia de elevar 

el nivel cultural, educativo y técnico de los funcionarios para mejo-

rar la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones. 

Durante el perrodo 1975-1982, se realizaron 277 actividades de ca-

pacitación con una intensidad de 4.613 dras, en las cuales partici-

paron 7. 479 funcionarios de la Federación y Irderes caficultores, 

Ver cuadro No. 1 
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CUADRO No. 1 

Actividades de capacitaci6n, personal capacitado e intensidad en dras. 

1975 - 1982 

Descripción Ntimero ac- 
tividades 

Personal 
capacit.do  

Intensidad 
en dras 

Para personal técnico 
de Federaci6n 217 5.694 3.367 

Para Irderes y multipli- 
cadoras rurales 60 1.785 1.246 

Total 277 7.479 4.613 

En el cuadro No. 2 se observan las principales areas de capacita-

ción para funcionari.os de la Federación, entre las cuales sobresale 

el area de extensi6n rural con 36 cursos y 1. 024 participantes, la 

de conservación de suelos con 28 cursos y 824 participantes y la de 

beneficio del café, con 17 cursos y 501 participantes. 
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CUADRO No. 2 

Principales areas de capacitación y nümero de participantes para 

el perrodo 1975 - 1982 

Descripci6n 
Nümero 
cursos 

Nümero de 
participantes 

Extensi6n rural 36 1. 024 

Conservación suelos 28 824 

Beneficio de café 17 501 

Sanidad vegetal 16 450 

Uso y manejo de equipos 
de aspersión 11 254 

Cultivo del café 10 270 

Total 	 118 	 3. 323 

Dada la circunstancia que en este perrodo se presentó la Ilamada 

It  Bonanza Cafetera" y como consecuencia cambios en la poiflica 

de extensién rural, los funcionarios del Servicio de Extensión se 

orientaron más hacia la actividad de fomento que hacia la de exten-

sión, lo cual llevó al Departamento a desarrollar varias estrategias 

de capacitación y seguimiento para revivir el interés por el trabajo 



de extensión rural. Entre estas estrategias se pueden mencionar 

los cursos y seminarios sobre: Ulnterpretaci6n  y prctica de ex-

tensdn ruraI, 1 Uso de métodos y ayudas de extensián en conser-

vaciOn de pequeas cuencas't, 'Extensión en cuencas hidrográficas", 

Nuevo enfoque en ci trabajo con grupos de amistad'T y"El trabajo con 

la familiau. 

Do otro lado para apoyar y dar mayor aplicabilidad a las estrate-

gias mencionadas, se disminuyeron los cursos a nivel nacional, 

(hin(oie dnfasi s a i 	be ni/el departarnental, ajustndolos a la rca- 

lida do cada cornit(, igualmente se ha venido insistiendo en la 

importancia 	ciue cada coniité organice una unidad para capacitar 

a sus funcionarios, para preparar y/o producir ayudas o modios a 

nivel local v para realizar investigaciones sociales. 

3 	aOInumci3onusr1colas 

Fn ci cuadro No. 3 se relacionan los med.ios que se han 

producido para apoyar las actividades de los funcionarios del Ser-

vicio de Extens16n y par las campañas técnicas de la Federac16n. 

All se pueden abs ervar los temas y ejemplares producidos en los 
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diferentes medios, tales como boletines de extensián, plegables, 

m anuales, documentales, sonovi. sos, juegos didcticos de diapositi-

vas, etc. 

CUADR.O No, 3 

Medios1joducidos por el Departamento de Comunicaciones y Adies-

trarniento en el peri'odo 1975 - 1982 

Afio 	 Tema 	 Cantidad 

BOLETINES DE EXTENSION 

1978 No. 50 "La roya puede ilegar" 230.000 

1980 No. 51 "Evi.te la erosi6n" 80.000 

1980 No. 52 "La vida del cafeto está en 
las rarces" 100.000 

1982 BoletI'n "Sigatoka negra pltano y 
banano" 50.000 

PLEGAB LES 

1976 	"La broca cereza del café" 	 300.000 

1977 	"Amigo v-iajero" (la. edición) 	 300.000 

1977 	"Capacitamos al hombre cafetero" 	100.000 

1978 	"Renueve su cafetal" 	 .100. 000 
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Continuación cuadro No. 3 

o 	 Tema 	 Cantidad 

1978 	"Amigo vi.ajero" 	 100.000 

1978 	"Abone su cal etal" 	 100.000 

1980 	"Hormiga loca" 	 500 

1981 	"Ainigoviajero" 	 300.000 

1981 	"Di.ez consejos para buen beneficio" 	320.000 

MANUALES Y CARTILLAS 

1978 	Manual de Supervisión de Extensi6n 	 500 

AVANCES DE INVESTIGACION 

1978 	No. 1 "Evaluación Campafia Educa- 
tiva contra Ia roya del cafeto" 	 600 

1979 	No. 2 "Independencia tecnol6gica en 
el cultivo del cafeto" 	 500 

1979 	No. 3 "Disponibilidad y caracterrs- 
ticas de los equipos de aspersi6n" 	 600 

INSTRUCTIVOS MET ODOLOGICOS 

1978 	No. 1 "C6mo utilizar un plegable" 	 800 

1978 	No. 2 "Cómo utilizar un boleti'n" 	 800 

1979 	No. 3 "El portafolio" 	 850 
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Continuaci6n cuadro No. 3 

Afi o Tema Cantidad 

1982 No. 4 11 C6mo utilizar el cine rural" 900 

DOCUMENTALES 

1977 Mirando Ia iluvia 30 

1978 La cuenca del Saldafia 25 

1978 Equipos de aspersi6n 25 

1979 Soqueo 20 

1979 Semillas para el desarrollo de 
Colombia 20 

1980 Surcos entravesra 25 

1981 Historia de un acueducto 25 

1982 El bosque de la cafiada. 1 

1982 Abonos orgnicos 1 

1982 A desyerbar con machete 1 

- copias documentales 

Conozca la roya (20), 	Beneficio del 

café (10), 	Ejemplo de José 	(15), 
Cultivo de Porvenir 	(15) 
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Continuaci611 cuadro No. 3 

Ltn o 	 Tema 	 Cantidad 

$ONOVISOS 

1977 La broca de cereza del café 130 

1980 Trazo en curvas a nivel 60 

1982 El bosque de la cafiada 1 

1982 A desyerbar con machete 1 

1982 Abonos orgnicos 1 

1982 Sigatokanegra 30 

Copias sonovisos: Roya del cafeto, 
Cultivo cafla, Culti.vo cacao, Grupos 
de amistad, dos enfermedades del 
pltano y banano 

JUEGOS DIDACTICOS DE DIAPOSITIVAS 

1977 	Conservaci6n de suelos 	 100 

1977 	Erosión y conservaci6n 	 80 

1979 	La roya del cafeto 	 120 

1979 	Algunas enfermedades del café 	 60 

Algunas plagas del café y del 
plátano 	 60 
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Continuaci6n cuadro No. 3 

o 	 Tema 	 Cantidad 

LMANAQUES (ROYA Y CONSERVACION SUELOS 

Año Murales De Bolsillo 

1975 70.000 200.000 

1976 100.000 200.000 

1977 300.000 300.000 

1978 212.000 400.000 

1979 212.000 400.000 

1980 400.000 

1981 200.000 600.000 

1982 150.000 (cuaderno) 	600.000 

FICHES 

1975 Roya 30.000 

1976 Roya 60.000 

1978 Roya 20.000 

1978 Aguas 5.190 

1980 Roya 9.500 

1981 Horniiga loca 500 
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Continuaci6fl cuadro No. 3 

ño Tema Cantidad 

1981 Roya 50.000 

1981 Suelos 100,000 

1981 Beneficio 60.000 

VIIETAS Y CALCOMANIAS 

1977 No traiga material vegetal del 
exterior 

1977 Cafetales sin roya un propósito 
nacioflal 

1978 No traiga material vegetal. 	La 

roya nos amenaza 

1980 No traiga material vegetal del 
exterior 

1981 No traiga material vegetal a 
Colombia 

PORTAFOLIOS Y DESPLAY 

1975 	Conozca su fumigadora (portafolio) 

1977 	No traiga material vegetal del 
exterior 

,I,I.,IIIiIJ 

300.000 

500.000 

125,000 

5. 000.000 

40 

— 



125 

Continuaci6n cuadro No. 3 

o 	 Tema 	 Cantidad 

HOJA VOLANTE Y CARTEL 

1977 La roya está cerca y puede aparecer 
en su finca (hoja volante) 200.000 

1979 Cartel - Revise su cafetal. Reimpre- 
sión en 1980 30.000 

DOCTJMENTOS Y PONENCIAS PARA DISCUSION 
Y ANALISIS 

1979 Comentario a la comunicación en Exts. 25 

1979 Consideraciones sobre grupos de 
amistad 25 

1980 La supervisi6n en extensión 50 

1981 Conceptualizaci6n del desarrollo rural 30 

1981 La farnilia nticleo de la sociedad 50 

1981 Bases para los seminarios Uso de 
métodos y ayudas de exts. en con- 
servaci6n de pequeflas cuencas 60 

1982 Posibles implicaciones y efectos por 
el establecimiento de roya en Colombia 80 

1982 Bases o elementos para el diagnóstico y 
evaluaci6n de cambios producidos por la 
acci6n delServicio de Extensi6n 30 

1982 Capacitación en extensión 10 
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Continuaci6n cuadro No. 3 

Tema 	 Cantidad 

1982 	El Servicio de Exts. en pequeflas cuen- 

cas hidrogr1icas como forma de lie- 

gar al desarroilo rural integral 	 35 

1982 	Nuevas estrategias de trabajo con gru- 
pos de ani.i.stad en el Comité de Santan- 

der 	 15 

1982 	Conservaci6n pequeflas cuencas en zona 

cafetera 	 10 

4. 	Cappaña de informaci6n Tecnológica y Fitosanitaria 

La campaña, especialmente dirigida a la preparaci6n de la 

caficuitura contra la roya y a evitar la entrada de la inisma al pars, 

ha tenido éxito ya que hasta la fecha no se ha encontrado esta en-

fermedad del cafeto en territoio colombiano. 

Entre las acciories que se coordinan a través del Departamento, 

está el convetho ICA-FEDERAQON, sobre sanidad vegetal, que en 

ci perrodo 1975-1982, pasó de 4 ingenieros agrónomos, 33 prácti-

cos agri'colas y un presupuesto de $ 4. 000, 000. 00 de pesos, a 10 
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68 prcticos agrrcolas y un presupuesto de ingenieros agr6nomos,  

$ 48. 000. 000. 00 de pesos ( Ver cuadro No. 4 ). 

La supervisi6fl de este convenio y ci trabajo coordinado es una de 

las funciones importantes que se ilevan a cabo para evitar el ingre- 

so de la roya al pars. 

En el cuadro No. 4, también se presenta un resurnende los costos 

directos de la campafla, aderns de los del convenio ICA-FEDERA-

dON, que incluyen la utilizaci6n de medios masivos radio, prensa, 

televisi6n, para apoyar a los funcionarios de extensi6n y la produc-

cci6n de algunos medios escritos, visuales y audiovisuales, men-

cionados en el cuadro No. 3. 

A partir de 1977, se ha tratado de cambiar en los cafeteros la ima-

gen de temor que se creó en la primera etapa de la campafia y con-

vencerlos de que es una enfermedad controlabie Si se está prepara-

do para ello. Asf mismo se sigue insistiendo en que en caso de 

presentarse la roya en el pars no se indemthzar a los cafeteros y 

que ni ci gobierno, ni la Federaci6n se encargarán de controlaria., 

pero que sr aportarán la asistencia técnica y el crédito necesari.os 



CCAiJRO \O. 4 

Resumen de los costos directos de la Carnpafia de Prevenci6n de la 

ro:a del cafeto 	1975 - 1982 

-, Convenio Presupuesto 
Ano Divulgacion 

ICA-Federac6n total 

1975 	1.975.000 	 4.000.000 9.280.000 

1976 980,000 5. 000, 000 12. 980. 000 

1977 8.970.000 6.330.000 15.300.000 

1978 9.020.000 8.300.000 17.320.000 

1979 150. 000 15. 700, 000 23. 850. 000 

1980 42.080.000 24.000.000 66.080.000 

1981 51.700.000 35.000.000 86.700.000 

192 4 	000.. 000 4. 000. 000 96. 000. 000 

Total 181. 180. 000 146. 330. 000 327. 510. 000 

para quo ci cafetoro pueda adelantar Ia labor de control, que en-

tonces se constituir6 en una rns en Ia producci6n de café. 

Per estas razofleS, en Un documento preparado para (Ii scusidn 

anli Si S SO osUen e quo los ( 	(t 105 pequ & OS 	fll di aflos pë ro 
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tecnificados y eficientes, tendrn las mejores oportunidades y sen-

tirán el menor impacto ante la presencia de la roya. Adems, se 

sugiere la necesidad de un Serviclo de Extensi6n más activo y con 

mejores recursos ttcnicos y didácticos para orientar a los agricul-

tores en la toma de decisiones relacionadas con los aspectos que 

inciden en su bienestar y en la calidad de vida, como son la d.iversi-

ficaci6n de cultivos y otras actividades económicas. 

Uno de los logros importantes de la campafla es la puesta en inarcha 

del programa Andino de la Roya del Cafeto, aprobado por la Comi-

si6n del Acuerdo de Cartagena en su Decisión 135 de 1979, con el 

objetivo principal de adelantar acciones conjuntas de prevenci6n, 

erradicación y control de la roya del cafeto en los paTses de la Sub-

regi6n: Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia. 

Es asi' como con un auspicio del Acuerdo de Cartagena y, apoyados 

en el tratado de cooperación Amaz6nica, se hizo un reconocimiento 

sanitario en la frontera colombo- ecuatoriana y se adelantan pro-

yectos de reconocimiento en las fronteras Colombia-Brasil y Vene-

zuela- Brasil. También, se ha prestado asesori'a al Peru, Ecuador 

y Venezuela por parte de técnicos colombianos y se iniciaron 
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estudios bsicos sobre epidemiologi'a y épocas de aspersi6fl para el 

control de la roya del cafeto en Bolivia, Peru y Ecuador. 

En las actividades de la campafia también se han inclui-'do profesores 

de fitopatolOgi'a de las universidades, con los cuales se realiz6 un 

seminariotallel, se definieron normas técnicas sobre las asperso-

ras a través de INCONTEC y se realizaron campafias divulgativas 

especiales en Nariflo y Norte de Santander. 

5. 	Campaña 

Esta Campaña fue restablecida en 1976, para crear concien-

cia en los cafeteros y en el pal's sobre la necesidad de defender los 

recursos naturales, especialmente en la zona cafetera. Para ello, 

se ha venido capacitando a los funcionariOs del Servicio de Exten-

sión y apoyndolos con mensajes a través de los medios masivos 

(radio, prensa, telesién), especialmente sobre labores como: 

desyerbas con machete, cultivo a través de la pendiente y protec-

ci6n de cafladas y acueductos con vegetaciéfl nativa. Otros medios 

escritos, visuales y audio-visualeS producidos para la Campafla 

se mencionan en el cuadro No. 3. 
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IDespués de ideniificar los principales probiemas: erosién, uso de 

herbcidas, des equilibria Iiidroiágico, contarninacióri de aguas v 

cIasecuiiibrio biológico, se estructuró un programa para impulsar 

una sane de prcticas tornando coma base las pequefias cuencas 

hidrogrficas, on las cuales so bace el diagnéstico, Ia ordcnacián y 

los planes y prograrnas de manejo. Esto se concret6 en 1981 en un 

sistema cia progranici6n integral do cuencas, qua permite Ta for-

niulación integrada de programas de cons ervaci6n de sucios y aguas, 

cia desarrollo tecnolágico y de desarrollo social. 

Care pana benoficlo dcl Café 

A partir do 1979, Sc aid Ta necosidad de estabiccer una earn-

paña divulgativa para crear conciencia sobre Ia necesidad de bene-

ficiar bien ci grano, ya qua aT bencficio deficiente estaba causando 

problcmas no solo en ci mercado naeionai sino tambîen en ci mar-

cado internacional. En esta campafla se han utilizado los medios 

rnasivos: radio, prensa, teievisidn y rncdios escnitos y visuales 

quo so mencionan en ci cuadro No. 3, 

Dada Ia magnitud dcl probiema de Ia calidad de café para ci men- 

cado internacional, en 1982, se estructurd la carapaña con. mensajes 
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más directos y concretos sobre el problema en cuesti6n. 

7. 	Prorama de Cine Rural 

El Programa de Cine Rural busca apoyar las campafias téc-

nicas de inters para Ia Federaci6n y las que a nivel departamental 

realicen los respectivos comits. Asi' mismo, respalda la labor 

educativa de los funcionarios del Servicio de Extensi6n a nivel local, 

motiva a los cafeteros y les lleva recreación hasta sus respectivas 

comunidades. Este problema es uno de los que ha logrado mayor 

desarrollo y toma de conciencia respecto a su importancia, lo cual 

se puede observar en el hecho que en 1975 se teni'an 5 unidades 

móviles: 3 dependientes del Departamento de Comunicaciones y 

Adiestramiento y 1 en cada uno de los comités del Tolima y Cauca. 

En mayo de 1982 el nilmero de unidades llegó a 15 incrementndose 

asr el nilmero inicial segiin Ia siguiente distribución: 1 en el Depar-

tamento de Comunicaciones y Adiestrarrdento, 3 en el Quindro, 2 en 

Caldas a través de Centracafi y 1 en cada uno de los comités de 

Huila, Cundinamarca, Boyac6 y en Ia Fundaci6n Manuel Mejra. 

Durante el periodo 1975-1982, el programa de cine rural del De- 
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partarnento realizá J 4. 305 prcsentaciOflcS a las cuales asstierOfl WI 

total (Ic 1. 399. 201 residentes de Ia zona cafetera. 

8. 	Programa con Ia Universidad. 3averiana 

En 1978 por instrucciones de Ia Divisi6n de Extensi6n se vi-

sitaron las universidades de B(:)goti que teni'an programas de post-

grado, para sondear el interds que podrran tener en organizar un 

programa para funcionarios de Ia Federación en Extensi6n para el 

Desarrollo Rural. Desde entonces el Departamento ha estado estre-

charnente vinculado al programa, participando activarrnnte en Ia 

concepcién del mismo, en Ia estrategia metodológica, en el diso 

del curriculum y en Ia estructuracién de l diferentes contenidos 

de cada una de las asignaturas. 

El Programa basado en un contrato entre Ia Universidad Javeriana 

y Ia Federaci6n, se ini66 el lo. de septi.embre de 1980 y culmi.n6 

exitosamente en septiembre de 1982, habiendo obtenido el tiiulo de 

Magister 21 de los 22 estudiantes (funcionarios) que ingresaron al 

Programa. Solo qued6 pendiente uno por presentar su estudio o 

tesis. Este es un prograrna pionero en el pars. 
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9. 	Capacitaci6flfUflCiOar10S del Departamento 

Acogien.do  la poliica de la División de Extension, de dar 

mayor capacitaciOfl a los funcionarios para desempeflar su funci6n 

cle asesori'a con más eficiencia, durante el peri'odo 1975- 1982 han 

obtenido ci ti'tulo de Magister 3 funcionariOs del Departamento. De 

tros quo so han vinculado desde 1976, dos tienen el trtulo de Magister 

y uno el de Doctorado; asr cuenta el Departamento con un personal 

especializado e idáneo, 

Ii, SI.NTESIS ACTIVIDADES JULIO 1980 

A JUN10 1982 

Todas las actividades del Departamento estuvieron dirigidas a ase-

sorar y a apoyar a los comits departamentales de cafeteros en su 

objetivo do alcanzar ci desarrollo integral do la comunidad cafetera 

mediante el aprovechamientO racional y arm6nico de los recursos 

naturales. 

Para alcanzar este objetivo, una de las actividades básicas es la 

investigaci6n social necesaria para conocer la realidad rural que 

perinita implementar la acci6n de extension con mayor dinamismo, 
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ya que una mayor aproximación a la realidad socio cultural y a las 

inter- relaciones entre los diferentes grupos de la zona cafetera, 

especialmente la familia, permite el desarrollo de estrategias que 

hacen más eficiente y eficaz la acci6n del Servicio. 

Asr rnismo, la acci6ri eficaz del Servicio de Extensi6n depende en 

gran parte de la buena capacitaci6n de sus funcionarios, por lo cual 

y para cumplir con las poifticas de los congresos nacionales de Ca-

feteros, se est6 estimulando a los funcionarios para volver por una 

actividad con fines ms educativos que de fomento. 

Por estas razones se impulsó la reaiización de cursos y seminarios 

de extensi6n a nivel departamental, con enfoques ms sociales, más 

hacia la farnilia y adoptados a las necesidades de los extensionistas 

en sus respectivas zonas de trabajo. Este tipo de capacitaci6n per-

mite que el personal de los comits tenga una mayor identidad de 

criterios y de conceptos sobre la acci6n que deben desarrollar. 

De acuerdo con lo anterior, se pusieron en marcha dos actividades 

cle capacitaci6n que tendrn grandes repercusiones por los resul-

tados que ya se han venido observando. La primera trata sobre el 

I 
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'Uso de métodos y ayudas de extensión en cons ervación de pequeflas 

cuencas hidrográlficas" y est basada en tres componentes: cuencas 

bidrogrficas, extension y programaciOn. Se mid6 en el Cornité 

de Risaraida en donde todos los funcionarios tienen un proyecto de 

acción concreto y especi'fico que han verddo mejorando. Cursos de 

esta naturaleza, un poco modificados se han dictado en el Huila y en 

Cundinamarca. Es notorio el entusiasmo de los funcionarios por 

esta forma de trabajo. 

El enfoque de estos cursos se disefl6 con base en ci anlisis de la 

situaci.6n de los cafeteros y del Servicio de ExtensiOn, el cual se 

present6 en el documento " Bases para los cursos sobre uso de me-

todos y ayudas de extensi6n en conservaciOn de pequeias cuencas" 

y en otro denominado "Trabajo de extensiOn en pequefIas cuencas 

hidrográficas como forma de lograr el desarroilo integral". 

Un segundo enloque para la capacitaci6n se basa en la reactivaciOn 

de los grupos de amistad, debido a que este metodo de trabajo, de 

gran trascendencia y eficacia se redujo al mfliimo durante la bo-

nanza cafetera. Para este trabajo, el cual se inici6 en el Comite 

de Santander, se está aprovechando la experiencia ya adquirida 
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para orientar ci trabajo Con grupos hacia un desarrollo integral de 

los caleteros, mediante su participacidfl activa y consciente en la 

definicidn de los programas y las acciones a realizar para alcanzar 

los ohjctivos (Ic su intcrs. Tambin, se estn implementando es 

trategias que permitan valorar o elevar los cambios que se produz-

can on los cafeteros coma consecuencia de la acci6n del Servicio de 

Ext ensi6n. 

Acoendo la poli'tica do la Divisi6n de Extensián de capacitar a su 

personal para que pueda ofrecer una orientaci6fl y asesorra eficiente 

a todos los niveles, el Departamento envi6 a dos de sus funcionarios 

a realizar estudios on ci Programa de Extensión para el Desarrollo 

Ru ral en la Universidaci Javeriana, con lo cual prcticamente todos 

sus funcionarios cstn especiaLzactus 

La importancia dcl cilie rural como apOyo indispensable para los 

funcionarios del Servicio de Extensián, se consolidó durante ci pe-

riodo. lodos la rue onoc en y cacia vcz soiicitan par rns tiempo las 

unidades nidleS. A niv ci de conjtg se ban venida OrganiZtnCic 

unidades rn6viles de cine rural, coma en los casos recientes do los 

cornits do TIüla, Cundinamarca y 1yao. 



Sc 1repararon. valios docurnenios para di SCUSi6n y anli Si I S, c spoc lal-

i-ncnte en los cursos y seminariOS de capacitación a los furicionarios 

del Servcio de Lxtens6n, alunos de los cuales cone eptuali zan los 

flue VOS unfoques del trabajo. 

Las cam2añas tcncas nacioflatos sobre conservaci6n de suelos y 

aguas, sobre la roya y sobre beneficio del café, se estudiaron, ana-

lizaron y reestructuraron en sus mensaJes para adaptarlos a las 

realidades pros entes y bus car tui myor impacto en ci sentido de 

Ilevar a los caficultores y al püblico en general a pensar en las con-

diciones en que se encuentran para enfreritar la roya, para ci m.3ne-

jo v conservac16fl de recursos naturales coma ci agua y los suelcs, 

y para Ia producci6n de una adecuada calidad de café. 

El Departa rtamento de Cominicaciones y Adiestramiento, atoiidió 

las solicitudes de asesorra en aspectos técnico-educativos que for-

mularon los cormtés departarnentales y ain otras entidades que 

tienen vi'nculos con la Eederaci6n. 

Las acciones del Departarnento se cumplieron en los frentes que 

ati.enden sus 5 secciones y el programa: Investigación Social, 
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Adiestramicflto, ComiicaciOneS Agrrcolas, Cama Roya del Ca-

fete, Campafla Conservaci6fl Suelos y Prograrna de Cine Rural. Las 

activdades rns sobresalienteS se presentan después del acápite so-

Ore ci programa de postgrado en Eensi6n para el Desarrollo Ru- 

ral con la Universidad Javeriana, 

1 	Pr og rarna de 	- T ra 	xt ensiánj?ara eiDesar rollo 

Rural 

Ln ci nP)1'me at Congreso du 1980,   se rn onc onaba la parti-

cipacJOn dcl Departamnt° de Corn nicaCiOfleS y Adiestrarniento en 

Ia (nLcpuiOfl di suno dci Pr gi5ana de Extensi.6n para ci Desarro-

lie Rural, para funcionarios de la Federacidn, ci cual se considera-

ha 1ñ nc ro on (3 1 rn ia a adn en Am érica Latina, con ci cual la 

cderaui dn dos caha dar un g an ap a a sus atidades, a la Uni-

V 
(rsc1aci C ilornbi ana y al pai's ya que puede conside rars e cofll() de 

v a gea rdi a on 1 a edu ac i 3n a di s anH a a ni vel de pest - grado. 

ill I 	do 50p1i on1na dc h$O. so niciu ot 17rgrarn( Aaduiìiea on 

la 	3d v e rsidad Jai o 'i an a, 	 -1 ona H 	do la F ederac i6n, 

darn sia' or(granoI Ia ( relic a Iecnica cIo sign.6 a doctor Fahie 
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A. /a1)ata cm oe Coordinador per paie de la Fcderaci6fl ante la 

ilnive rsidad Javeriana, con ci fin de colaborar y asesorar el desa-

rrollo del mismo, actividad ésta que implicá gran dedi.cación y es-

Cue rzo) dado que era un programa pionero y debia analizarse y ob- 

s ervarSe pe rrnaneflteYfleflte. 

Per sugerencia de la Misi6n Inglesa y con el fin de analizar el desa-

rrollo de m programa que con caracterrsticaS similares se ileva a 

cabo en la Universidad de Reading, y para orientar mejor el pro-

grama en la Universidad Javeriana, viaj6 a Inglaterra en enero de 

1981,   ci Jefe del Departamcflto y en su info rme de visita hizo un 

anlisiS comparativo de las ventajas de los programas en la Jave-

riana y en Reading. Como consecuencia de este informe la Univer-

sidad Javeriana en enero de 1982, comisionó al Director del mismo 

para que visitara la Universidad de Reading, con el fin de observar 

ci programa que alli se adelanta, iniciar contactos con dicha univer-

sidad para buscar colaboraciófl e intercarnbio mutuo y estudiar cr1-

terios adicionales que le permitieran a la Universidad decidir su 

estabiecimiento corno programa regular, lo que en efecto currió 

a partir del mes de agosto de 1982. 	' 

// 
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Li dosar rollo (10]. p rog rarna, on lOS t rc s mddulos tcdrico- practic Os, 

fue mu fructilero. L)s ciiJ.urentoS oon1tés tuvieron oportunidad de 

vcr los informes prcticos que realizaron los estudiantes, los cua-

los indican Ia impoiaflCi.a de la investi. acián en la identificaci6n y 

c]a riiicaci6n do aiunos probieinas soojaits de la zC)na cafetera 

Du rante Ia s emana de 1 2 a]. I 0 do abril so real1 z( on la Univ r J clacj 

Jay o riana ci serniflarlo El. extensioinSta rural von oin po raflco ,.nU 

\/tS diniens OflOS de su profesián°, en 01. cual, cada uno de los es - 

tudi ant os presontu Un avanc e dcl. o stuxb qU 	s taba realizando CO 

ni 	roquisitO parcial para optar ci titulo do Magi ster en Extensi6n 

para ol Desarro]lo Rural El sernnan o He dcl. manor lnteres ya 

qU todo 	los esuidiantes anaL nary pruolomas do .1 	po'tan 	a para 

los cnmits y para ci Serviclo de Eensi6n. Con esto, se destacá 

la n (00 Si dad do la invesh taci bn na ra quo las acci ones dcl So rvioi o 

de Lxtcnsidn scan rods 	c:1.1\ds 	aL anr'n I.o$ulIad s nas 	sl.J - 

V OS 

I a ra ci mos do agosto de I dZ, los cstudiantos prosefi. 	trofi SUS 

tontaron sus trabajc)s de drado y ci ado final de Ly raduaci6n se 

i'echi6 en ci rues de septi.fld) re 	}IJ etc dci Depaianflt0 de 
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ComunidaciofleS y Adiestramiento y el Asistente de la Seccián de 

Investigaci6n Social, dirigieron y asesoraron varios de los estudios 

en cuesti6n prestando la colaboración que en una u otra forma fue 

solicitada En este momento y como consecuencia del programa, 

hay an conocimiento más amplio de la realidad de la zona cafetera y 

de algunos de sus problemas, lo cual permitirá definir estrategias 

de acci6n para reorientar las acciones del Servicio de Extensión. 

El Departamento de Comunicaciones y Adiestramiento, hene mn-

chas expectativas con los egresados del Programa, ya que espera 

que a través do ellos se puedan organizar unidades de investigacién 

social, unidades de capacitaci6n y unidades de produc.'ci 6n de me-

dios y ayudas para los extensionistas de sus respecbvoS comitds, 

idea ésta que ha venido promoviendo el personal del Departamento 

Per la magnituci de los cStU(UOS y el interds de los ternas, a con-

tinuacidn se relacionan Is trabajs dc grade quo ustn desarrt.-

liando los funei onari os del post-- p radn: 

Carrilio Orlando: 	LI moruado emo una estratoga para 

clesarrollo rural. 
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Castillo Taine: 	Efectos del trabajo de extensián con grupos 

de arnistad. 

Colinenares Carios: 	Factores que intervienen en la modificación 

de la tecnologi'a que recibe el pequeo agri-

cult or. 

Cort6s Rojas Jorge: 	Algunos factores asociados con la capacidad 

del extensionista para trabajar con gmpos 

rur ales. 

Corts César: 	 La farnilia campesina cafetera quindiana, 

una aproximación a su conocimiento y su 

participaci6n social. 

Dc la Pefla Gilberto: 	Los pequeflos productores de cafe y su par - 

ticipaci6n en los beneficios del desarrollo. 

Del BXo 1--Tugo: 	 Actitudes de los jávenes en las zonas cafe- 

teras hacia sus proyectos de vida. 

Gonzlcz Q. Alberto: 	An1isis ocupaciorial: Adrninistiradores de 

firicas cafeteras, egresados del dentro de 

educaci6n agropecuaria de la Fundaci6n 

Manuel Meira. 
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Jaramillo H. Octavio: La unidad familiar campesina cafetera en la 

labor de extensi6fl en Chinchin. 

	

Meneses Manuel: 	
Análisis de algunos factores asociados con 

el denomnadO tradicionalism de los cafete- 

ros. 

	

Micolta Eduardo: 	
Principales implicaciones socio-ecOflómicas 

generadas por la adopción de tecnologYa en 

el pequeflo caficultor de Palocabildo. 

Moreno José Dario: 	Estudio básico de la cuenca hidrogrfica de 

la quebrada La Chaparrala Andes-AntioqUia. 

Muiioz José Omar: 	Participaciéfl del Cabildo IndI'gena en el de- 

sarrollo de la explotaci6n agri'cola familiar 

en zofla cafetera de Pez-Cauca, 

	

Mustaf Helmy: 	El crédito de capacitaci6fl en Risalra - Co- 

lombia. Análisis crrtico. 

Olivera M. Edison: 	DiagflóStiCO y bases para la evaluacién de 

la distrihuciéfl de publicaciofleS de Cenicafé, 

comb elemento para la difusién de innova- 

ciofles. 
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Pineda Luis Andetfo: 	La juventud rural frente al futuro de Ia in 

dustria cafetera. 

Rivera M. Oscar: 	Proyecci6n social de las cooperativas de 

caficultores para el desarrollo del cafetero 

santanderean. 

Quintero Mario: 	El mercado de crédito y Ia adopción de tec- 

nologi'a. 

Rosero A. Silvio: 	Cosmovisi6n del caficultor nari.flense ante 

el eventual establecimiento de Ia roya del 

cafeto. 

Rurz Augusto: 	 Elementos de la situaci6n del caficultor 

huilense y su proyecci6n hacia el futuro. 

Valencia Pedro Nel: 	La unidad familiar campesina cafetera en 

Ia labor de extensión para el desarrollo 

rural en el municipio de Aguada, Caldas. 

Velasquez Alberto: 	Modelos de cooperativismo caficultor. 
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. 1 	Liv estigaci6n Social y sus ac;iidades 

Las actividades de Investigación Social han estado orienta-

da a lograr irna mayor prefunthzacn en Ia realidad cafetera del 

pals a través del anlisis de Ia prob1n1Lca interJcaJ1Cnta critro 

ci rnedio geogrfico To tecnol6gico, To econ6mico y To socia1 

Acorde con los recursos para este im bc o gusca 	iia 

(Ofl lOS crte1ns de Tnvestacin SoHal para ta acc1án de een- 

sio:i v 	 )Ji Li persoila  

ju eiO de expertos!I, !? análisis  de fuentes secundarias y de la 'Tob- 

serVa)I)t11pante / Si Ste 	t'iai <I:: 

a) 	(.cuUs Lr 111055 i 01111 	11:5' 	:' 	1111' 

011iiS slu 	1atu5  

sdes, en ci Programa de Post-grado de Ia Universidad Javeriana y 

fnu1tdes du 	 jn'aT cTe 1.. TTn crHdd J\a 

/! 	 I 	

:l,• 	• 'JH 	 1::,i 	rslEi 	 '':':'' 
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Colombia, TJniversidad de America y otros centros de educaci6n su-

p erior. 

b) 	Colaborar en el adiestramiento del personal a través de 

conferencias, cursos, seminarios y publicaciones, tanto del Servicio 

de Extensi6n como de otros programaS de la Empresa y de entidades 

del sector rural. 

2. 2. 	Investigaciones sobre la familiacafetera 

El bienestar del caficultor y su familia ha sido un objetivo 

fundamental de la Federaci6n desde la, organización del gremio. 

Conocerla en sus elementos constitutivos, la estructura, procesos, 

relaciones, aspiraciones y otros conceptos es fundamental para lo-

grar una accián integrada de mejoramiento económico y social. 

Hey pueden contar los comités con los siguientes trabaj Os: 

Cozyi:Lt6 de Santander 

-- 	"Estudio exploratorio sobre la familia santandereana" 

Elaborado por el Servicio de Extensi6n del Comité a través 

de fuentes secundarias y observaci6n-sistematizada, con resultados 

de carcter antropo-sociológico donde se delimitan las caracterrs- 
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ticas de la familia santandereana en las cinco seccionales. Los re-

sultados han permitido iniciar una programaci6n de actividades en 

diferentes campos de salud, aiimentación, organizaci6n, vivienda, 

educaci6n, recreacián, etc. y el rescate de los valores culturales 

del de,  partarnento. 

Problemática de la familia santandereana" 

Con ci método de participac16n comunitaria se ha realizado 

un estudio de la problemtica sentida por los usuarios del Serviclo, 

utilizando una rnetodoIogi participativa de los diferentes elementos 

de la familia, con énfasis en la causalidad de los problemas. 

- 	 '1 linjdad familiar cafetera en el area de Barhosa (Santander)" 

T esis dirigida por un funcionario del Departamento de Go-

municaciones y Adiestramiento, donde se analizaron las variables 

relacionadas con las caracterrsticas econ6micas, tecnoiógicas, so-

dales y de la relaci6n entre el Servicio de Extensi6n, y iauthdad 

familiar. Se comprobaron hipótesis estadTsticas y se dieron reco-

mendaciones para una acci6n de mayor iinpacto socio-econ6mico. 

Este trabajo ha sido considerado por la Universidad Nacional corno 

pionero en su género por la temática y metodolog. 
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Recopilaci6ri do info rxnacián do fuentes secunclarias sobre el 

Dcpartarnento de •Santander. 

Orientando la Unidaci de Investigación Social de Santancler 

(UISS) so recopilaron los estudios que pueden ser aprovechaclos por 

las cinco scccionales v que evita pérdida de tiempo y esfuerzo va 

que otros investigadores han desarrollado temtica que son de pro 	

14 

- 

vecho para ci Servicio de Extcnsi6n en el area cafetera. 

Cornitd del Quindio 

1  La familia del. Quindro y la participaci6n su(.nal 

Tesis do post-grado asesorada donde se analizaron los con-

dicionarni entos ambientales, tecnlcos, econárnieos v soci ales pvc 

influyen on los diferentes tipus de participacián social do la farni-

ha, Al conocer los tipos do familia dcl QuindiTo, Ia Uniciad do Ex- 

ten si on del Cornit d, p req rana ra con n 	r faci hidad sus ac Hem's 

con las multiples caracteri'sticas de la unidad familiar y ci grape 

c oinwita rio, 

Pro})iernas do in iamihia quindiana' 

Trabajo reahizado par ci Servicio de Extenshn del Comit 

en un seminario taller sobre la familia cafetera dcl QuindiH. Esta 
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problernatica ha sido orga.nizada por sus diferentes aspectos en una 

red do pertinencia doridc so ha buscado la relaci6n causa-efecto de 

los problemas y que permitir una programaci6n dentro de esta mis- 

ma relaci6n, 

H  Fistudio sociO- econ6mico do dos veredas dci mifliC1)iO do 

Calarc (Q. )° 

Sc orientd la hhsc1ueda do los lactoros 	 on (JS 

re(ias cataioadas comb atrasadas por ci Servicio de Extensión de 

Ta Soccional de Calascb 	hocHo do Int&r'-sar a tus efes soccb- 

nales per la realizacibn do osudios de case es us factor in1posian 

to de resultados de la accibn de investLacián socai, 

znd ciones 50010- ecorbmicas do la Locu1liaL  

b000Oflai (ITO C il roasa 1  

l StIutlilo piloto qUo busu o la onc uLo 	dc I IC S 	oilS I 

Ta labor investibativa dentro de actividades normales del Servicio 

tofdfl cibtorius do 11 11 sucidn--stccidn estos resultados permiten, 

adornas de profundizar ci conocimiento de la realidad, una serie 

he acc ones intebraclas be nscjoramiento SOC1O- eC(flOmiCO 	Con la 

e 	efi encia adouj rub en c d o studio ciluto o realiza rb wa 
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invcstigacidn a nivel del Comité del Quindo 

Cornité del Tolima 

TtLa familia cafetera del Fresno y el crédito agropecuari& 1 	
I n  

En tesis de la Universidad del Tolima, dirigida por la Dlvi-

s1-6n Técnica del Comité y asesorada por la Sección de Investi.gación 

Social. Se detectaron las caracterrsticas, tendencias, uso y tipo de 

crédito segimn los diferentes estamentos de agricultores y su familia 

en el Fresno. 

- 	Estuclio sobre algunos factores asociados con los denomina- 

dos cafeteros tradicionalistas del Tolima" 

Tesis de post-grado donde, con la asesorra de la Secci6n de 

Investigaci6fl Social y de la direcci6n del Jefe del Departamento de 

ComunicaciOfleS y AdiestramientO, se busc6 la asociaci6n existente 

entre el liamado tradicionalismo y las variables técnicas, econ6mi.cas 

y sociales en caficultores del Tolima. Los resultados cuestionan 

seriamente la apreciaCiófl emprrica que muchas veces se tiene del 

agricultor denontinado tradicionalista. 	 'i 
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- 	"Las concentraciones rurales agrrcolas: Sinopsis de la rea- 

lidad cafetera (anotaciones en bisqueda de una metodologTa 

de análisis)" 

Por solicitud de la Divisidn Técnica se programaron tres fa-

ses para coflocer el papel de la Concentraciófl Rural en el desarrollo 

de la personalidad, nivel de aspiracioneS de los alumnos, problemá-

tica y recornendacioneS (Fase 1); las caracterrsticas de la farnilia 

usuaria de los programas (Fase II) y las condiciones de los egresa-

dos en relación con la concentraci6fl (Fase III). De este estudio 

saldrán hipótesis generales que le permitirn al Departamento de 

Educaci6n y a los comités que tienen concentraciones seguir pro-

fundizando en forma analTlica y reorientar sus polThicas de servicio a la 

juventud rural en un medio social cambiante. 

Comité del Valle del Cauca 

- 	"Impacto socio-económicO del crédito del Fondo Rotatorio 

para pequeños productores de café" (proyecto) 

Se han realizado varias etapas investigativas y se ha logrado 

un proyecto que con una metodologi'a de fácil utilizaci6n del perso-

nal del Servicio de Extens16n se logre evaluar los perfiles tecnoló- 
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gicos, sociales y 
econ6mc0s de los usuariOs del crédito del Fondo 

Rotatorio y perrriita conocer la realidad econ6mica y social del 

agricultor antes del uso de este serviciO creditiCio y la forma co-

rn o ha influrdo en la situaciófl actual. 

Comitd del Cauca 

- 

	

	IAnlisis exploratoriO sobre el Servicio de Extension del 

Cornité del Caucat' 

Utflizid0 diferentes métodos se ha buscadO diagnosticar 

aspectos relacionados con la educaciófl formal e informal del perso-

nal, sus actitudes, la capacitaci6n y 
capacidad para el uso de me-

toclos de trabajo en grupo, aspiraciofles y problemca del Comité. 

Cornite. do Risaraida 

- 	 1 FstuWO sobre los cafeteros atendidos y no atendidos del 

C;onite do ifisaraldial 

Al iniciar la época de oste informe so publlc6 ci estuO 

que asesord la Oficina Central sobre el tema y que ha permidO al 

Comité una reestructuraciOn de sus objetivos en lo referente al 

cubrimieflto de los usuarios. 

1 
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- 	lEfectos  del trabajo de extensi6fl con grupos de arnistad en 

4 
Ri saralda' 

Se asesoró la tesis de post-grado de un funcionario de Ofi-

cina Central quien evalu6 el impacto de los grupos de amistad entre 

los miembros que pertenecieron a éstos. Su análisis y conclusiones 

permitir al Departamento de Com'thcaciones y Adiestramiento, 

elementos de reorganizaci6n y adiestramiento en el uso de este me-

todo eficaz para la extensión rural, 

Post-grado de la Universidad Javeriana 

Adems de l.a asesori'a formal y directa en los estudios o 

investigaciones de los estudiantes de post-grado, se dictaron confe-

rencias en la Universidad Javeriana sobre la concepci6n investigativa2  

la imortancia de escoger temas tithes para la empresa, el marco 

conceptual v rnetodol6gico en la investigaci6n-acci6n v se atendieron 

diversas consultas de la mayori'a de los estudiantes en las diferen-

tes etapas investigativas. 

- 	Se prepar6 un proyecto y se adelantaron algunas acciones de 

campo tenclientes a sugerir un rnodelo para la estratificaciCn de los 
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productores cafeteros. 

3. 	Capacitaci6fl 

Durante el perrodo del presente informe se prepararOn, pla-

nificaron, coorclinaron y realizaron una serie de actividades de ca-

pacitación, cuyo objetivo fundamental era elevar el nivel cultural, 

educativo y técnico de los funcionarios del Serviclo de Extensi6n, a 

fin de incrementar la eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus 

funciones. Estas activi.dades se realizaron gracias al trabajo en 

equipo de los funcionarios del DepartamentO de Comunicaciofles y 

AdiestrarniefltO, porque el Jefe de la Secci6n de AdiestraniientO esta-

ba adelantando sus estudios de especializaci6fl en Extensi6n para el 

Desarrollo Rural. 

El área de capacitacián trat6 de atender tres thveles de la misma. 

En el primer término se investigaron las necesidades mediante 

circular a las divisiones técnicas. La tabulación de las solicitudes 

llegadas fue la base para programar las areas sociales y técnicas 

de capacitaciéfl, dejando las iltimas que tenran relaci6n con cultivos 

diferentes al café, al Programa de Diversi.ficaciéfl, segiin se con-

vino en la reunion de directores de Divisi6n Técthca efectuada en 
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.Palniira en febrero de 1981. 

Cada programa de capacitaciófl en aspectos sociales se analiz6 con 

la respectiva Di.vi.si6n Técnica y con el Supervisor de Extensión de 

ese Comit, 

En algunos casos se viaj6 a intercambiar inquietudes con los funcio-

narios del Servicio de Extensi6n, como fue el caso del Comité del 

Tolima en donde el intercambio clirecto de inquietudes permiti6 

prograrnar tres cursos de los cuales ya se realiz6 uno. 

Corno paso siguiente a Ia investigaci6n de necesidades, para el 

perrodo del presente informe se coordinó y/o se participó en las 

actividades de capacitacién de los comités que aparecen en los cua-

dros 5, 6 y 7. Como se puede observar en el peri'odo de este infor-

me se adelantaron 30 actividades de capacitación, para un total de 

771 asistentes (cuadro 7). 

De las 30 actividades, seis tuvieron como participantes a funciona-

rios del Convenio ICA-FEDERACION. Una actividad fue para pro- 

fesores de Fitopatologra de las facultades de Agrononila. El resto, 



CUADRO No.5 	ACTIVIDADES DE CAPACITAC ION DE JULIO A DICIEMBRE DE 1980 

AREAS DE CAPACITAC ION C U R SO S INTENSIDAD-DIAS PART IC I PANT ES CUBRIMIENTO 
programados realizados por curso total Nivel total Nacional Dptal 

DisePo y construcci&nde bene- Ing. Agr6nomos 
ficiaderos 1 1 5 5 Ing. Civiles 24 X 

Ing. Agr&nomos 
Extensi&n Rural (seminar?os) 3 2 5 10 Pricticos iAgric. 48 

Comunicaciones y metodologia en 
Extens6n - 1 4 4 

Funcionarios Convehio 
ICA-Federacaf6 18 X 
Ing. Agrnomos 

Sanidad Vegetal 1 1 6 6 Prctkos Aqrc. 12  X 
Nuevos funcionarios 

Roya del Cafefo y Cuarentenas 1 1 5 5 Convenio ICA-Fed. 21 X 
Esfudiantes 3ltmo 

Ro>13 del Cafeto 1 1 1 'I semestre agronomra 
Univesidad Caldas 15  x 
Ing. Agr6nomos 

Berficio de Cafe 2 2 5 10 Prcticos Agric. 34 X 

Tott 9 	/ 9  41  172 4 3 



CUADRO No.6 	1ACT1VIDADES DE CAPACITACION DESARROLLADAS DURANTE 198 

AREAS DE CAPACITACION CURSOS INTENSIDAD-DIAS PARTICIPANTES CUBRIMIENTO 
programados reaUzados por curso total Nvel total Nacional Dptal 

Ing. Agr&omos 

Extensi& 	Rural (seminados) 6 3 5 15 Prcticos Agrc. 116  X 

Uso de Mtodos y ayudas de exten- Ing. ,Agr6nomos 

sian en conservaci&n de cuencas - 3 5 15 Pricticos 	iAgric. 73 X 

Conservaci6n, Manejo de peque?sas 
cuencas y captaci6n de aguos Ilu- 
vias (Simposio) - 1 2 2 - Ing. Agrnomos 21 X 

Extensi&, comunicaciones agricolas 
metodologia para practicos nuevos 1 1 5 5 Prcticos agrrcotas 22 X 

Ca re, Extensi6n, Comunicaciones, 
Sicologa, Sociologfa, Progromacin 1 1 40 40 Ing. Agr6nomos 34 X 

Ing. Agr6nomos 

Instructores en manejo de aspersoras 1 1 4 4 Prcticos Agric. 30 X 
Instructores SENA  

Crdito para sustftuci& de cafetales Funcionarios Convenio 

y diversificaci6n de cultivos 1 1 5 5 ICA-Federacafe 25 X 

Actualizacio'n Roya,Broca Cafeto y Funcionarios Convenio 

Sanidad Vegetal 1 1 5 5 ICA-Federacafé 20 X 
Funcionarios Div. de 

Din6mica de grupos y Asesork gral. 1 1 5 5 Extensi&n-Oficina C. 21  X 

Total 12 13  96  362 5 4 

Ui 



CUADRO No. 7 	ACTIVIDADES DE CAPACITACON DE ENERO A JUN!O DE 1982 

AREAS DE CAPACITACION 	 C URSOS INTENSIDAD-DIAS P A R T IC I PA NT ES CUBRIMIENTO 

programados1 	reaIzados par curso total 	

f  

Nvel total Naconal Dptal 

Uso de métodos y ayudas de exten- 

sian en conservaci&n de pequePas 

cuencas 2 	1 1 5 5 Ing. Agr6nomos 17  X 

Extens6n y Comunicaciones y su 

oplicaciôn en pequePsas cuencas 

(seminarlo) 2 2 5 10 

Ing. Agr6nomos 

Prctcos 	,Agrc. 91 - X 

DisePso y Manelo de beneficiadero 

y calidad de caf& 2 1 5 5 - Prcticos 	,Agric. 23  X 

Mejoradoras 

Taller Nacional sobre Cine Rural Operadores de cine 

(II Seminario) 1 1 5 5 Prcticos 	,Agric. 15 X 

Fotointerpretaci6n y sus aplicado- 

nes en Sanidad Vegetal 1 1 5 5 
Fundonarios Convenio 

ICA-Federacafê 18 X 

Ingenierosagronornos 

Taller sobre Roya del Cafeto 1 1 5 5 Profesores fitopatolog. 58 X 

Funcionarios LIQC  

Encuentro de secretarias de 	las 

Divisiones tcnicas 1 1 3 3 Secretarias 26 X 

Taller sobre diagn6stico problema- Ing. Agr&nomos 

tica 	rural (seminario)  1 4 4 Prcticos 	Agric. 10 X 

Total 10 - 9  42  258 4 4 - 

Totalcuadros1,2,3 -  31 31  179  792 13 J_11 

- 	,-- 	 - 	 ,- 	 - 	.- 
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23 actidades, se adelantaron para funcionarios de los eomités de 

c aiete ros. 

(omo tercer aSpeCt(I) iniportarite de Ia capacitacián, se insistiá en 

Ia necesidad dc efectuar w seguimiento al personal de Campo 

3 1. 	Areasdjtacián 

La prograrnaciáfl de la capacitaci6n para ci p riudo I 930-82, 

incluy6 actidac1es en 17 ti pos de curs( , s 	scmnarios (cuadros 

5, 	7) de los cuales sc considera inportante resaitar los sigthen- 

tes: 

lo. ) 	Usc de métodos y ayudas de cxtensi6n en cons ervacián de 

pequenas cuencas. Curso diseflado en base a tres soportes: a) los 

rnetodos y ayudas dc extensián; h) conceptos de conservac6n y or-

denaniiento de pequeñas cuencas; y c) programacidn y planificacián; 

que se conside ran fundamentales para el desarrollo integral de las 

actividades de extensi6n. Esta actividad se inici6 en el Comité de 

Risaralda y se han realizado 4 curs Os, incluyendo los comités de 

Nariño y Valle. Con ana modificaci6n y dirigiéndola a extensi6n y 

Comtnicaciones aplicadas a pequeias cuencas, se han realizado 
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cursos en los comités del Huila y Cundinamarca. En esta actividaci 

han pa rti cpaclo 181 funcionarios entre ingenieros agr6nornos y prc - 

ticos athco1as do cliches cornités (cuadros 6 y 7). CornD reai Itado 

iniportante de esta activijad, se logr6 que todos los funcionarios 

dcl. ComLe do Risaralda part endo do un diagnástico de la zona, 

tongan un proy ecto integral que estn adelantando, ya sea: de con-

servac1(n deuna pequeña cuenca, de conservación de un acueducto, 

s oL re prácticas do cons ervacidu do suelos y aguas, a para impulsar 

un determinado cultivo. También se estn iniciando proyectos en 

I as do nvi S C OnTUté S. 

Lcrnnario de Extensidn Rural. Estos se adelantaron con el 

Ho do rvivir en los funcionarios del Servicio de Extensi6n, la mis- 

ti 	e mIa  labor educativa, incluyendo el trabajo 

con Ia famli.a. Dc éstos se realizaron 5 durante el perrodo del 

ijilorme, a .os cuai.es  as.stjeron 164 funcionarios entre ingenieros 

agr6ncmts 	prc:rico agrhcoias de los coin.ités (cuadros 5 y 6). 

3o. ) 	Caid, exteni. du, conaunicaciones, sociologIa, sicologra y 

prograrnaci6n. Este curso para ingenieros agr6nomos recién yin-

culados a Ia ]°edoracián, busca introducir al trabajo en extensi6n. 



162 

en inetodoloi'a y en estrategia a los profesionales para llegar a los 

cafeteros con los mensajes de interés para ellos. Es una de las 

activadades que se hacen a nivel nacional. 

3. 2, 	ActividadesdeseguirnientO 

Esta actividad permite evaluar los aspectos que so han pues-

to en prctica, las limitaci ones y las adecuaciones que hace el per - 

sonal de los conceptos reciI)idOS en la actidad de capacitacién. 

Au.nqoe ci segunmentu no tuvu la intensidad y la periodicidad deseada 

par ci f)cpartaiiento de Conuni.caciones y Adiestramiento, se efec-

tuaron varias actividades entre las cuales se mencionan las siguien- 

I OS 

Observacián al funcionarniento de los comités de revisiéfl 

permmentc contra la roya, que se instalaron durante la 

campaaa educativa contra la roya dcl cafeto en Norte de 

Santander. 

- 	Seguirniento al seminaria de extensián realizada en Santan- 

der. 	 4 
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Seguimiento al seminario de extensián dictado para el perso-

nal del Huila. 

- 	Seguimiento al seminario de extensi6n en pequeñas cuencas 

dictado para el personal de Cundinarnarca. 

- 	Seguirniento a las actividades con grupos de amistad en ci 

Comité de Santander. 

- 	Seguimiento a los proyectos elaborados por el curso 'Uso de 

mtodos y ayudas de extensián en conservaci6n de pequeas 

cuencas en ci Comité de Nariño y el Comit6 de Risaraida. 

- 	Seguimiento a las actividades realizadas por los funcionarios 

como consecuencia del seminario sobre la familia, en el Go-

mite de Quindi'o. 

- 	Seguimiento a los cursos de aspersoras en varios comités. 

3. 3. 	CaDacitacián a los funcionarios del Departamento 

Para desarrollar una acción eficaz con los funcionarios del 

Servicio de Extensi6n de los comités, es necesario una buena capa- 

citación de los funcionarios del Departamento de Comunicaciones y 
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Adiestramiento Por esta raz6n, dos de los funcionarios del Depar-

tarnento estn adelantando su especializaci6fl en extensi6n para el 

1)esarrollo Rural y los dems participaron en las siguientes acvida-

des de capacitacián: 

I)inrnica de grupos y asesori'a gerencial 

- 	Administrau16n de la capac:itac16fl con énfasis en evaluacián, 

en cleterrninauidn de necesidades de capactacidn  y en pro-

g rarnac:i 6n 

- 	Recunocimiento de plagas en vegetaTes V cuarentenas 

Comunivacloll generativa.  

P)cnefic5o y ealidacles de afe 

4 	Cemuiiicaci ones 

Pn ci irea de comunic:aciones la producci6n de mate riales 

LLntu escritos come audiovisuales, se hicieron para las campaas 

tdcmcas, los cuales se detallan en los iormes respectivos do la 

Campafa Roya del Cafeto y Campafla de Conservaci6n de Suelos y 

Aguas, Además, de los producidos para la Campaña Beneficio del 

I 
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Café, que orienta la División de Extensión. 

Durante el perrodo del informe se dió énlasis para que los funciona-

rios del Servicio de Extensi6n utilizaran las ayudas y materia1e 

producidos, ya que e considera que lo ms importante es como se 

utilizan las ayuas que la cantidad que de ellas se tenga. Adems, 

porque se ha encontrado que no se utiliza eficientemente el material 

p roducido. 

Los funcionarios del Departamento de Comunicaciones y Adiestra-

miento, elaboraron una serie de documentos para discusión, anlisis 

y utilización especialmente, en las actividades de capacitaci6n y para 

distribuir entre las entidades y personas que los soliciten. En 

ellos se presentan algunas inquietudes e ideas sobre nuevas estrate-

gias de acci6n por el Servicio de Extensión y lo que se est haciendo. 

Algunos de los documentos preparados por los funcionarios del De-

partamento de Comuriicaciones y Adiestramiento, durante el per!o-

do del informe son: 

- 	Informe resumen del seminario taller "Dinámica de grupos 

y asesorra gerencialt'. 

I 



166 

Conceptualización del desarrollo rural. Resumen y adapta-

ci6n hecha por el Jefe del Departamento. 

Traducci6n del informe de la visita de un Miembro de la Mi-

si6n Inglesa al Departamento de Comunicaciones. 

La familia nücleo de la sociedad: una contribución para el 

trabajo integral del Servicio de Extensi6n. 

Bases para los cursos sobre trUso  de métodos y ayudas de ex-

tensi.6n en conservación de pequefias cuencasi! 

Posibles implicaciones y efectos por el establecimiento de la 

roya del café en Colombia. 

Comentarios generales sobre el curs 0 para ingenieros agr6-

nomoS nuevOs. 

C6mo utilizar el cine rural. Instructivo metodolágico No. 4. 

La capacitaci6fl en extension. 

bases o elementos para el diagnOstico y la, evaluaciOn de los 

carnbios producidos por la acci6fl del Servicio de Extensi6n 

en su trabajo con grupos de amistad 
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- 	El Serviclo de Extensl6n Rural en pequeflas cuencas hidro- 

gráficas como forma de llegar al desarroilo rural integral. 

- 	Nueva estrategia en el trabajo con grupcs de amistad para el 

desarrollo integral, en ci Comité de Santander. 

- 	La supervisi6n en extensi6n. 

- 	Conservacién de pequeñas cuenca.s en Ia zona cafetera. 

5, 	Proramade_Cine Rural 

Durante ci perrodo del presente informe, ci Programa de Cl-

ue Rural ha consolidado su accidn entre ci personal del Servicio de 

Fxtensi6n de los comités, especialmente como apoyo a las activida-

(IcS cclucativas quo sc adelaritan con los cafeteros. 

Li prOcCSO (10 cam mo, hacia una meor utilizacidn del programa, 

cada ciia cs nids acoleradu porque cada vez los funcionarios del Ser-

viclo yen eneste programa un recurso invaluable para las activida-

des que cstn rcalizando 

rante ci perrodc del informe se realize ci segundo seminario taller 
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sobre cine rural para los operadores de cine rural de la lFederac16n. 

Son sorprendentes los cambios producidos con respecto al primer 

seminario que se realizó en 1977. En esta época solo se tenran 6 

operadores de cine rural y para mayo de 1982 ascendi'an a 15 entre 

los cuales merecen destacarse tres operadores en el Quindio, dos en 

Caldas, dependiendo de la Central de Cooperativas de Caficultores, 

y uno para cada comité del Huila, de Cundinamarca y de Boyac. 

5., 1. 	Metodologfa 

Se ha tratado de unificar criterios metodológicos y de inter-

cambiar experiencias con los operadores de las unidades de cine 

rural de los cornités de cafeteros, para huscar mayor efectividad y 

eficacia del programa en su apoyo a los funcionarios del Servicio de 

Extensjdn. 

Para esta unificac16n de criterios, se prepar6 el Inst ructivo Meto-

dológico No. 4 11  Cómo utilizar el cine rural 11, el cual se distribyó 

a todos los funcionarios del Servicio de Extensi6n de los comités y 

se analiz6 con los operadores en el seniinario taller, que se realizó 

del 24 al 28 de mayo de 1982. 
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El cambio metodológico en ci programa de cine rural se estd din-

giendo a dan énfasis a los diferentes tipos de foros que se pueden 

realizar con los asistentes para danles con ellos oportunidad para 

preguntar, aciarar o refutar los temas motivo de la proyección, lo-

gránclose un dilogo que mejora la clanidad del mensaje y convence 

a los asistentes sobre la importancia y conveniencia de aplicarlos. 

También se está dando importancia a las presentaciones a grupos, 

especialmente a los grupos de amistad, y a las de los colegios y es-

cuelas tanto rurales como urbanas porque se considera que los j6ve-

nes de hoy serán los agricuitores del mañana y a elios hay que lie-

varies los mensajes de la Federaci6n. Asrmismo, se esti tratando 

de vincular a las amas de casa y sefloras porque elias desempeflan 

un papel importante en la toma de decisiones de los agri.cuitores y 

tienen adems la ventaja de comunicar mejor las experiencias rivi-

das en las presentaciones. Este énfasis educativo se viene realizan-

do sin detnimento de los aspectos recreativos y de promoción que 

desempefla el prograrna de cine rural, porque se desarrolla especial-

mente durante el dra en recintos cerrados. 
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5.2. 	Programaci-6n 

Se ha venido proponiendo que el programa de cine concentre 

actividades en una o dos secciones por comit4 o en un distrito por 

seccional, con el 6nimo de realizar un mejor cubrimiento y alcanzar 

a todos los cafeteros de dicha zona. En esta forma se adelantar 

una actividad tipo campa?Ia donde se logre que todos queden informa- 
S 

(los de los mensajes y se evita un excesivo desplazamiento de la uni-

dad, con lo cual hay oportunidad para realizar un mayor nümero de 

1)roscnt:aciones profundizando en el an1isis de los mensajes con los 

(.L elo IUS 

	

5 5. 	Jjocunientaios 

(a cia unidacl lieva dos tipos de documentales, los Ilamados 

(iij)ctjCuS 0 docu.rnentales o produci dos por el Depaiamento de 

ujnunicaciCnes y Adi estranu onto, uoii Un tratami ento e specili co pa 

ra ci rnensaje que se quiere divulgar y los informativos o instructi- 

	

us 	'CC reati v 05 (17 docunioni;ales) que son los documentales ad- 

cjuiridos 0 productores coipmbianos y que prusoiitan aspectos del 

pais y algi.rnos mensajes de interés. 
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5. 4. 	Asesoria a los corthtés 

Sobre el programa de cine rural se ha dado asesorra a los 

comités en dos aspectos: reuniones de grupo primario para discutir 

y analizar el programa y sobre los equipos y dotaci6n de las unida-

des. 

Una forma de apoyo a los comités, consiste en enviar copias de los 

documentales didcticos y de unos pocos instructivos o informativos 

que se adquieren para las unidades de cine rural del Departamçnto 

de Comunicaciones y Adiestramiento y en el énfasis que se hace en 

Ia conveniencia para el Servicio de Extensión, de uti.lizar al máximo 

las ayudas audiovi.suales. 

5.5. 	Actividad de las unidades de cine rural del Departamento 

Diirante el peri'odo del informe las unidades de cine rural 

del Departamento de Comunicaciones y Adiestramiento visitaron en 

dos oportunidades casi todos los comités que les corresponde aten-

der. Los cornits de Cauca y Tolirna no fueron visitados por estas 

unidades, ya que desde hace ms de seis aflos tienen sus propias 

unidades m6viles y se habra acordado con ellos, que las de Ia Oficina 
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Central visitarran a otros comits que no las teni'an, pero en estos 

mornentos es conveniente revisar esa polI%ica de visitas a los comi-

tés para definir si se continüan o no vi.sitando los comités que ad-

quieren su propia unidad de cine rural. 

Durante el perrodo del informe las unidades de cine rural del Depar-

tarn ento hicieron 2. 875 presentaciones con una asistencia de 385. 000 

personas (cuadros 8 y 9), cada presentación incluye 4 proyecciones: 

dos docurnentales educativos y dos documentales instructivos o in-

form.ativos, lo cual significa un incremento con respecto al informe 

anterior, tanto en el nümero de presentaciones corno en el nthnero 

de asistentes. Esto indica tarnbién que el inters de los cafeteros 

en el prograrna de cine aurnenta, a pesar de que los docurnentales 

didácticos se tengan que repetir aflo tras aflo, gracias a que ahora 

se incluyen los docurnentales,instructivos o informativos que si son 

novedosos. 

De otra parte, se visitaron 1. 264 veredas, en 460 municipios (cua-

dro 8), observándose u.na ligera reducci6n tanto en las veredas co-

mo en los municipios visitados, lo cual obedece a la sugerencia 

sobre prograrnaci6n que se ha hecho en este sentido en los diferentes 

I 



CUADRO No.8 NUMERODE PRESENTACIONES* DECINERURALREALJZADAS POR LIASUNIDADES 
MOVILES DE LA GERENC1A TECNICA EN VEREDAS,ESCUELAS,COLEGIOS Y 

A GRUPOS DURANTE EL PERIODO JULIO 1980-JUNIO 1982 

No. 
municipios 
visitados 

No. 
veredas 
visitadas 

No. 
Presentaciones escolares 

No. 
Grupos 

veredales 

No. 
Cabecera 
municipal  

TOTAL 

Rural Urbana Coleglo 

IANTIOQUIA** 72 208 84 5 89 1 18 405 

BOYACA** 31 - 49 13 8 - 
- 19 89 

C14LDAS** 51 180 76 12 22 10 4 304 

CESAR-MAGDALENA 
GUAJIRA 20 7 - 1 - - 20 28 

38 120 62 1 12 32 20 247 

1
CUNDINAMARCA** 

HUIL4** 45 81 26 1  9 4 121 

NARIFO 16 39 40 1 - 
- 9 89 

N.DESANTANDER 20 41 22 7 5 1 11 107 

QUINDIO** 24 115 100 5 3 13 5 241 

RI,ARALDA** 27 165 124 28 - 
- 3 320 

SATANDER** 72 - 139 110 7 13 32 30 331 

~VnLLE** 

TOTAL 

44 

460 

120 

1.264 

21 

678 

- 

76 

- 

144 

7 

105 

5 

148 

153 

2.875 

* 	Cada presentaci6n de cine rural consta gene ralmente de cucitro proyecciones: dos educatvcis y dos recreatvas 

Comits que e visitaron en dos ocasiones por las Undades del Departamento de Comunicaciones y Adiestram. 



CUADRO No.9 	.NUMERO DE ,4SISTENTESA LAS PRESENTACIONES DE CINE RURAL REALIZADAS POR LAS UNIDADES 
MOVILES DE LA GERENCIA TECNICA, EN VEREDAS,ESCUELAS Y GRUPOS DURANTE EL PERIODO 

JULIO 1980 - JUN10 1982 

Cabecera 
municipal 

En 
veredas 

E S C 	0 	LA 	R 	E 	S___________ 
Grupos Veredale 

TOTAL 
Mujeres  

RURAL URBANA C0LEG0S 
Niños 	- Niñas Niños Niñas Hombres Mujeres Hombres 

4JTlOQUIA 6.300 46.185 3.361 2.960 1.385 550 3.830 3.223 8 8 67.810 

BOYACA 3.240 9.647 715 907 545 580 - - - - 15.634 

CALDAS 1.400 38.278 3.426 3.238 391 463 868 704 226 54 49.053 
CESAR-MAGDALENA 
GUAJ IRA 560 23.255 - - 80 80 865 - - - 23.975 

CUNDINAMARCA 5.000 20.035 1.626 1.768 657 788 - 947 480 390 32.556 

HUILA 1.400 19.205 638 836 280 - 320 90 70 375 74 23.288 

NARIfO 2.250 20.872 450 810 50 70 - - - - 24.502 

N. DE SANTANDER 3.300 7.419 590 535 390 510 120 192 10 15 7.642 

QUINDIO 2.500 24.430 3.137 3.074 155 265 170 148 826 20 34.725 

RISARALDA 1.500 25.101 3.053 4.778 697 1.188 - - - - 36.317 

SANTANDER 7.500 24.240 2.202 2.725 395 420 470 276 809 361 39.398 

\'ALLE 2.100 22.329 392 377 - -_- - - 79 158 25.435 

TTOTALES 37.050 	1280.996 19.590 122.108 5.025 5.239 	1 6.413 1 5.560 1 2.813 1 1.080 	1 385.874 



c omit c S. 

La importancia que los funcionarios del Serviclo de Extensi6n estn 

dandy al prograrna de cine rural, se observa en ci hecho de que du-

rante todas las presentaciones se contó con la asistencia de un téc-

fliC() del Servicio del respectivo cornité, quien colaboraba en las 

respuestas a las preguntas c inquietudes de los agricultores. 

C. 
	rural so ba convertido en una ayuda tan irnportante para los 

extensionistas quc dstos lan logrado que vanes cornités organic en 

sus 1r0pias unidades de cine rural y que se empiece a dotar a las 

eccJ onales COfl oquipos para ci usc de los extensionistas Adems, 

Sc ha ohs orvaclo cjue toclos los funcionarios desean que la unidad de 

cino ru cal (10] L)epartamento de Comimicaciones y Adiestramiento 

pernazca n la seccona1. por nus ticrripo del que se Ic asigna, 

pues cada dia erciben  la gran ayuda c'ue 6sta Ics presta on sus pro- 

ramas educativos. Adem 	con ci cineforo se acrecienta el cono- 

ciniento do los, cafeteros 	ito su s actitudes, Ic cual les sirve para 

(us enar ostrategias de accidn. 

175 
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5. 6. 	El cine y los grupos 

El értfasis en el aspecto educativo del cine rural y Ia acogi-

da que est6 recibiendo por el Servicio de Extensión se constata en 

las presentaciones a grupos veredales. Estas presentaciones se 

efectian durante el dra en las mismas casas de los agricultores o 

en sitios especiales de la comunidad. En el perrodo del inlorme y 

por primera vez, se hicieron 105 presentaciones a grupos con una 

sistencia de 2. 800 hombres y 1. 000 mujeres ( cuadros 8 y 9 ), para 

n promedio de 33 personas por presentación. En cada una de éstas 

.Y oportumdad de discutir y analizar en forma exhaustiva el. docu-

untal, responthencto toda s las inquietudes de los asuLentes, lo caai 

snoede también en las presentaciones en las escuelas y colegios ru-

ates urbanos 

7 (5 

H.s poli'tica del Departarnento de Comunicaciones y Adiestra-

ni onto no dejar ninguna escuela ni colegio de Ia zona cafetera, sin 

i.0 	rn ens ajes do Is Federaci6n a travs del prograrna de cine rural; 

aesafortunadamente Ia situación del magisterio hace que las escue• 

lasde Ia zona rural permanezcan gran parte del tiempo cerradas 
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por las fiestas ci'vicas y las huelgas o inasistencia del profesorado. 

No obstante se realizaron 678 presentaciones en escuelas rurales, 

76 en escuelas y 144 en colegios (cuadro 8), para una asistencia de 

64. 000 escolares en escuelas rurales, urbanas y colegios (cuadro 

9), lo cual muestra un incremento en las presentaciones con respec-

to a las del inlorrne del peri'odo anterior, especialmente en las es-

cuelas rurales. 

5.8, 	Elciney las amas decasa  

Para poner en práctica uno de los principios de extensi6n: 

trabajar con todos los miembros de la farnilia, se viene insistiendo 

en la necesidad de hacer presentaciones a grupos de amas de casa, 

pero quizás por valores culturales, se ha encontrado alguna resis-

tencia en los extensionistas. Este problema se est obviando, ha-

ciendo que a las presentaciones a grupos, se inviten a las amas de 

casa y a las mujeres en general. Es asi' como se observa una asis-

tenca de rnujeres superior a 1.000 en las presentaciones a grupos 

(cuadro 9), adems de las participantes en las presentaciones esco-

lares donde, con frecuencia, asisten amas de casa y agricultores de 

la vecindad. 
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5.9. 	Programa de cine rural de los comités 

Teniendo en cuenta que los comités que tienen unidades de 

cine rural utilizan sisternas particulares para registrar las activi-

dades educativas que adelantan con la unidad, se consider6 conve-

niente unificar criterios para su registro y para el método de traba-

jo. 

Por lo anterior, el Jefe del Departamento, organiz6 y dirigi6 el se-

gundo seminario taller para operadores de cine rural, en el cual se 

analizaron y cli scutieron las experiencias, los métodos de trabajo 

especialmente, con los foros, la forma de re gistrar las actividades 

educativas y la conveniencia de centralizar esta informaci6n en el 

Departamento de Comunicaciones y Adiestrainiento. 

Por compromiso de los operadores y por solicitud expresa de este 

Departamento, se han recibido informes de las actividades de cine 

rural de los comités de Boyac, Tolima, Quindro y Fundaci6n Ma-

nuel Meji'a, los cuales se pueden resumir en la siguiente forma: 

Boyac. La unidad de cine rural del Comité empezó actividades a 

partir de enero de 1982. El operador de cine rural a más de ser 
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responsable de esta actividad, tambldn desempefla la funci6n de ins-

tructor en cursos con agricultores. En los seis primeros meses 

del presente año, realiz6 las siguientes actividades: presentaciones 

en 67 veredas de 12 municipios con una asistencia de 5. 500 personas, 

nueve presentaciones en escuelas rurales, dos en escuelas urbanas 

y cinco en colegios con una asistencia total de 550 estudiantes y cua-

tro presentaciones a grupos, con una asistencia de 140 personas en-

tre hombres y mujeres (cuadros 10 y 11). 

Tolima. El Comité del Tolima es el m.s antiguc) en poseer la uni-

dad de cine rural y en estos momentos est6 estudiando la posibilidad 

de organizar dos unidades adicionales. De su informe se puede de-

ducir lo siguiente: visit6 96 distritos corresponclientes a 49 rnunici-

pios y a las presentaciones realizadas asistieron 39. 000 agriculto-

res, 29. 000 escolares de la zona rural y 35. 000 de la zona urbana. 

En las presentaciones a grupos asistieron 73. 000 personas para un 

gran total de 176. 000 asistentes (cuadros 10 y 11). Adems, duran-

te las presentaciones reaiizá un total de 4. 804 proyecciones de docu-

mentales, de los cuales 2. 288 eran educativos, de los producidos 

por ci Departamento de Comunicaciones y Adiestramiento y 2. 516 

proyecciones de documentales recreativos o inforinativqs. Esto 



CUADRO No.10 	NUMERO DE PRESENTACIONES DE CINE RURAL REALIZADAS POR 
LAS UNIDADES MOVILES DE LOS COMITES, EN VEREDAS, ESCUE-
LAS, COLEG LOS Y GRUPOS DURANTE EL PERIODO JULIO 1980-
JUN10 1982 * 

Munkipos 
visitados 

No. 
Veredas 
visitadas 

No. presentaciones escuelas 
No. 

de grupos 
veredales  

TOTAL 

Rural Urbana Colegos 

BOYACA 12 67 9 2 5 4 87 

QUINDIO**  472  

TOLIMA 49 96  

FUNDACION M.M.  346  

* No se recibieron informes de Las unidades m6viles de Cine Rural de los 
Comités de Caldas, Cauca, Cundinamarca y Huila 

** El Comit& de Quindio tiene tres unidades moviles de cine rural an el 

Programa de Salud 



y:L.jL' L 	 - 

- titiJf 	 IIi 	 TLIu11i1UL1ru - 	________ 

CUADRO No.11 	
NUMERO DE ASISTENTES ALAS PRESENTACIONES DE CINE RURAL 

REALIZADASPOR LAS UNIDADES MOVILES DE LOS COMITES EN 

VER ED AS, ESCUE LA 5, 

JULIO 1980 - JUN10 1982 * 

Veredas 

Vespertnas 

E 	S 	C 	U 	E 	L 	A 	S Grupos 

Veredales  

TOTAL 

Rural Urbana Colegios 

BOYACA 5.549 340 69 157 140 6.255 

QUINDIO -  25.000  5.200 6.565 36.765 

TOLIMA 39.180 29.080 35.100 ___ 73.000 176.260 

FUNDAC1ON M.M. ____ ___ ______ ______ _______ 

* 	No se recibieron informes de las unidades mviles de Cine Rural de los 

Comits de Caldas, Cciuca, Cundinamarca y Huila 
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indica que la idea propuesta de equilibrar los documentales educa-

tivos con los informativos o recreativos se ha acogido favorable-

mente. 

Quindi'o. El Comité del Quindi'o, a través del Programa de Salud, 	 1 

empez6 en 1980 con tres unidades m6viles de cine rural, especial-

mente dedicados a la labor educativa con grupos de adultos y grupos 

de estudiantes de las escuelas y colegios del departamento. Cada 

aflo realizan dos rondas a las escuelas rurales y a los CAIP, cen-

tros de atenci6n integracia al pre- escolar, en lo que denominan pro- 

raina de actividad educativa sanitaria. Desde la iniciacián del 

programa han hecho presentaciones en 472 escuelas rurales con una 

asistencia aproximada de 25. 000 estudiantes (cuadros 10 y 11). 

En los colegios, universidades y grupos de adultos, ya sea de pa-

(Eros do farnilia, de agcntes de policia y otros, hacen presentacio-

ns relacionacias con ci prograrna de enfermedades de transmisión 

sexual v cncer. Esta actiiridad ha alcanzado unos 5. 200 estudian-

los do coiegos y universidades v unos u. 600 adultos ( cuadro 11 ), 

para Ufl total. de 3°. 7(5 asistentes. 
	 L 



183 

Las unidades lievan 17 documentales con temas sobre la salud, so-

novisos y algunos documentales producidos por el Departamento. 

Adems, de estas actividades educativas con grupos, las unidades 

de cine rural han participado en eventos especiales como la feria de 

la Ciencia y Flora 81. 

Fundaci6n Manuel Mejia. 	La presentaci6n de documentales en la 

Fundación Manuel Mejra cumple una funci6n educativa muy valiosa 

porque a ella van los cafeteros que asisten a cursos, estn en gira, 

o sus hijos que hacen cursos alir. Por ello, toda presentaci6n que 

se hace es a un grupo y las 346 presentaciones (cuadro 10), corres-

pondientes a 187 de documentales y 159 de sonovisos, que realizaron 

durante los dos años del informe, indican la gran utilizaci6n que es-

tn haciendo de los documentales clidcticos y que todo cafetero que 

asiste a un curso en la Fuxidac16n tiene oportunidad de conocer por lo 

menos un documental. 

5. 10. 	Coordinacián con otras entidades 

Ademáis de la coordinaci6n y colaboraci6n que prestan las 

unidades rnáviles de cine rural a las diversas dependencias de la 
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Federaci6n, se ha coordinado y colaborado con otras entidades y 

funcionarios que desempefian labores en pro de los agricultores co-

mo es el caso del SENA, INCORA, cooperativas, juntas de acci6n 

comunal, Caja Agraria, Servicio de Salud, INAS y secretarias de 	 14 

educaci6n, entre otras. Además, a travs de las unidades de cine 

rural se han apoyado campañas como la de alfabetización ' Simón 

Boirvar ", di'as de campo y actividades relacionadas con la dotaci6n 

de todas las escuelas rurales de los materiales divulgativos produ- 

cidos por la Gerencia Técnica y la consti.tuci6n de grupos ecol6gicos 

que apoyen las campaflas técnicas de la Entidad. 

5.11. 	Personal 

El programa de cine rural tiene 4 operadores que visitan 

los comits. iDurante el perrodo se aprob6 la creaci6n del cargo: 

ft  Coordinador del Programa de Cine Rural y Audiovisuales", par- 

tiendo de la vacante dejada por un operador que se juviló y la cual 	 1 

desafortunadamente no se ha podido lienar por la actual situaci6n 

económica que atravi.esa la Federaci6n. Dada la magnitud e impor- 

tancia del programa de cine rural, se hace indispensable proceder 

a nombrar este coordinador para liberar de tal responsabilidad al 

Jefe del Departamento, quien hasta ahora ha estado encargado del 
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programa en forma directa. 

6. 	Otras actividades 

El funcionamiento del Departamento de Comunicaciones y 

Adiestrarniento, adems de las actividades para alcanzar los objeti-

vos que tiene y como complemento a los mismos, efectu6 otras ac-

ciones que demandaron tiempo y esfuerzo por parte de los funciona-

rios, entre las cuales Se menciona.n las siguientes: 

- 	Visita al Centro de Extensi6n y Desarrollo Rural en Ia Uni- 

versidad de Reading, Ingiaterra, para observar el progra-

ma de post-grado. 

- 	Reuniones de coordinacián y asesori'a con otras entidades 	

Al 
como ICONTEC, INAS, Profamilia, SENA. 

- 	Colaboraci6n en el disefio de los manuales de las asperso- 

ras Triunfo y Cálimax. 

-. 	Colaboraci6n al estudio del PNCA, sobre ttDeterminaci6n 

de un curriculum de capacitaci6n para extensionistas". 



- 	Distribuci6n de materiales producidos por la Gerencia Téc- 

nica a los comités y de otros adquiridos como el libro 

tiRetorno al campo'1 . 

- 	Participaci6n en la reuni6n de la Suhcomisi6n de Experi- 

mentaci6fl 

- 	Participaci6n en la reuni6n de directores de Divis16n Téc- 

nic a. 

- 	Participacián en la reuni6n de consulta inter-paises en de 

sarrollo, para la capacitaci6n en extensiOn patrocinada por 

la FAG, 

- 	ParticipaciOn en ci Primer Congreso Nacional de Cuencas 

Hidrogrfi.cas, en ci de Ecolombia y en el de Ecoiogia. 

- 	ParticipaciOn en ci taller lParticipaciOn de la mujer en ci 

desarrollo de la comunidadt  en Caidas. 

ParticipaoiOfl y preparaoi.On de los informs dci ComitO crea-

do por la Junta Consuitiva dci PNCA para estudiar la pro-

gram aciOn academca y ci poco USO que de él hacen las en-

tidades v ci futuro del programa 
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Asesorra a la campafla divulgativa contra la roya del café, 

en la provincia de Loja, en la Repblica del Ecuador. 

Coordinaci6n con otras entidades y con dependencias de la 

Federación, entre las cuales merecen mencionarse SENA, 

ICA, Caja Agraria, Banco Cafetero, INDERENA, IICA-

CIRA, UNICEF, universidades, Fundación Manuel Meji'a, 

CENTRACAFI, CENICAFE, dependencias de la Federaci6n 

y de la División de Extensión. 	 I 

- 	Asesorra y participación en investigaciones realizadas por 

funcionarios de programas femeninos, ACEP, cooperativas 

del Huila. 

- 	Participación en el simposio internacional sobre "El medio 

rural c olombi.ano". 

7. 	Campafia de Prevención de la Roya del Cafeto 

Desde su ilegada y establecimiento en 1970, en Brash, la 

Roya del Cafeto (Hemileia vastatrix Berk & Br.) se ha diseminado 

a la mayori'a de parses cafeteros de America. Asi, después de al- 

canzar al Paraguay y Argentina en 1974, en 1976 lleg6 a Nicaragua, 



en 1978 a Bolivia, en 1979 al PerI y El Salvador, en 1980 a Guate-

mala y en el aflo pasado 1981, se detect6 su presencia en Mxico, 

Honduras y Ecuador. 

Esta realidad, que hace sentir a Colombia casi rodeada de vecinos 

con roya, pero sin que atn haya sido encontrada en su territorio, 

significa la alta rentabilidad de una campafla que como la de la Roya 

del Cafeto se viene desarrollando desde hace 12 afios. 

Después de registrada la presencia de la enfermedad en el Brasil, 

todo haci'a pensar que por simples probabilidades, Colombia serl'a el 

segundo pal's americano en donde iri'a a presentarse este problema. 

Sin embargo, la uni6n del sector privado con el sector piiblico para 

ejercer controles cuarentenarios y buscar la formaci6n de una con-

ciencia fitosanitaria, ha tral'do como resultado el ahorrar rnucho di-

nero que hubiera sido necesario gastar en un control para convivir 

con la enfermedad y sobre todo, ha lograclo evitar que se den las 

circunstancias propicias para la ocurrencia de hechos graves desde 

el punto de vista social. 

Desafortunadamente, la presencia de la roya en pai'ses tan cercanos 
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como Ecuador, hace pensar en que por muy buenas y adecuadas que 

sean las medidas de control y, por muy buena conciencia fitosanita- 

na que se tenga, la sola presi6n del in6culo presente en las zonas 

afectadas ms cercanas, puede hacer que en cualquier momento se 

rompan las barreras no ya geográficas, pues de éstas quedan muy 

pocas por vencer, sino las que toda la carnpafia de prevención ha lo- 

grado establecer tanto fi'sicamente como en la conciencia de la pobla- 

ci6n. No obstante, el aurnento del niesgo debe traer como conse- 

cuencia que se extrernen y mejoren las medidas para alcanzar el 

rnismo heneficio, 

La Secc16n Campaña Roya, tal como fue creada, tal vez no puede 	

'14 hacer mucho xns que mantener la alerta frente al problema, pero, 

a pesar de ésto nunca ha perdido el interés por propiciar la prepara-

cián en el control de la enfermedad para poder convivir con ella 

cuando sea necesanio. Este esfuerzo, debe estar respaldado por un 

grupo de especialistas cuya principal actividad sea la sanidad vege-

tal y la prornoci6n y ejecucién del adiestramiento de tcnicos y de 

agricultores para controlar la roya y cons ervar el entusiasmo en el 

Servicio de Extensión, mxime hoy cuando su dedicaci6n al crédito 

v al fomento decrecen en favor de la atenci6n que le corresponde al 

V 	wy 
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pequeflo caficultor y a su familia. 

La Campafla en el perrodo 1980- 1982, ha seguido empefiada en cam-

biar en los cafeteros la imagen de temor que aparentemente tuvie-

ron ante la roya y en convencerlos de que es una enfermedad contro-

lable si se está preparado para eflo. As' mismo, sigue insistiendo 

en que en caso de presencia de la roya en el pars, no se va a inderri-

nizar a los afectados y que ni el Gobierno ni la Federaci6n se encar-

garn directamente del control de la enfermedad, sino que aportarn 

todo el crédito y la asistencia técnica necesaria para que el cafetero 

pueda adelantar esta labor que entonces se constituirá en una prc-

tica adicional pero necesaria, en la producción de café. 

Para alcanzar los fines que se ha propuesto, la Campaña se fundamen-

ta en la divulgaci6n, la capacitaci6n en el manejo y mantenimiento de 

aspersoras, la colaboraci6n con el Instituco- Colombiano Agropecua-

rio en asuntos de sanidad vegetal y la cooperación internacional en 

el marco del Programa Andino de la Roya del Cafeto, principalmen-

te. 
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7. 1. 	Campafia Divulgativa 

Como es ya tradicional, se basa en la utilizacián de aque-

lios medios ya sean masivos, de grupo o interpersonales, que los 
I.- 

expertos consideran corno los más adecuados para Ilegar unas veces 

al agricultor cafetero y otras veces a un piiblico más urbano, de-

pendiendo del mensaje. 

7. 1, 1. 	Afiches 

Se produjeron los afiches que a continuaci6n aparecen: 

Aflo 	 tema 	 Canti.dad 

1980 	Cinco pasos para el control de la 
roya. 	 9.500 

1981 	Hormigaloca. 	 500 

1981 	Se busca (nueva eclici6n) 	 50. 000 

El primer afiche mencionado se refiere a los cinco pasos que debe 

seguir el agricultor para el control de la roya y su frase inicial: 

'tLa roya puede ilegar.. 	sirve de marco a la actual campafia de 

prevención. Al descrihir los cinco aspectos en el control se quiso 

V 	41 W V 	 --- 
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hacer notar que simplemente la aplicación de todo el paquete tecno-

l6gico conocido por técnicos y cafeteros, constituye en si gran par-

te de la preparaci6n de la caficultura nacional ante una eventual 

presencia de la enfermedad en el pais. 

El afiche sobre hormiga loca es una colaboraci6n en el campo de la, 

sanidad vegetal, con el Comité de Cafeteros de Cundinamarca. 

7. 1.2. 	Calendarios de bolsillo 

Se produjeron 450. 000 ejemplares de estos calendarios con 

temas relacionados con la Campaña: 

Aflo 	 Tema 	 Cantidad 

	 I 
1981 	Compre su fumigadora 	 150.000 

1981 	Asrdebemos cultivar 	 150.000 

1982 	IJsted necesita una fumigadora 	 150. 000 

7, 1. 3. Almanaque mural y cuaderno cafetero 

En 1981 se produjo un almanaque sobre el tema 1 'La roya 
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puede liegar.. . pero se puede controlar , similar al afiche de los 

5 pasos para el control de la roya, en cantidad de 100. 000 ejempla- 

r es. 

Para el aflo de 1982 se consideró ms conveniente producir un ttCua  

demo cafetero", el cual a la vez que consti.tuye un elemento necesa- 

14 rio en los tiles escolares, es también un buen medio para Ilevar 

los mensajes sobre la roya a los estudiantes de la zona rural. 	 1 

7.1.4. Plegables 

En 1981 se produjo un nuevo plegable UAmigo viajerot' en 

cantidad de 300. 000 ejemplares, manteniendo el mensaje básico so-

bre las precauciones que deben observarse para introducir material 

vegetal y animal del exterior, pero cambiando el disefio y las ilus-

traciofles. 

71.5, Vallas 

Se atiende el arrendamiento y mantenimiento de ocho vallas 

de 12 x 4 metros instaladas cerca a los aeropuertos de Bogot, 

Parranquilla, Cali, Leticia y Medelli'n y en la vecindad de los 



194 

puestos fronterizos de Cicuta, Maicao e Ipiales. Además, se atien-

de el mantenimiento de las vallas camineras instaladas en zona Ca-

fetera, 

7.1.6. 	Prensa 

En cada uno de los dltimos dos aflos se han venido publican-

do en 31 periódicos, 195 avisos, en blanco y negro, diferentes tama-

fios, en páginas corrientes y en pginas agri'colas. En El Campesino 

se publican cada aflo 16 avisos de 120 centirietros. Además, en Ia 

revista Apuntes de Abordo, se inc luyen 4 avisos por año, tarnaflo 

página, a todo color, con el fin de informar a los viajeros sobre las 

precauciones que deben adoptar si visitan un pars afectado por Ia ro-

ya del cafeto. 

7, 1. 7. 	Radio 

La radio continua siendo el rnedio masivo ms eficaz para 

llegar al cafetero. Sin embargo, teniendo en cuenta los alti'simos 

costos que este medic ha alcanzado, se optá por disminui'r un poco 

la intensidad con que se utiliza. 
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En 1981, se transmitieron 6 cufias diarias por 48 emisoras; en 1982, 

se transmitieron en el primer trimestre, enero a marzo, 3 cuflas 

diarias, de 30 segundos de duración, en los horarios de 6 a 8 a. m., 

12 m. a 2 p. m. y 6 a 8 p, m.,, por 48 emisoras. En el perl'odo abril 

a diciembre se transmitieron sólo 2 cu?Ias diarias, de 30 segundos, 

de 6 a 8 a. m. y de 6 a 8 p. m., pero se aumentó el cubrimiento por 

la utilizaci6n de 81 emisoras en todo el pal's, además de la emisora 

Radio Sutatenza. 

Los programas especializados para el sector rural, "Todelar en el 

campo" y "Caracol en la tierra", transmiten sendas cuflas y en el 

programa "La Hacienda", de la Cadena  Super, se transmiten 2 cuflas 

diariamente. Los mensajes que actualrente están saliendo al aire, 

bus can que el agricultor se prepare dado que la roya se encuentra ya 

en el Ecuador, muy cerca de nosotros. Continla además transmi-

tiéndose un rnensaje especial para viajeros internacionales. 

7. 1.8. 	Televisi6n 

Desde 1981 se viene emitiendo una cufia de 30 segundos en 

la cual se hace énfasis en la necesidad de disponer o diseflar el Ca-

fetal en una forma adecuada que permita hacer 1s apersiQnes 
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Asr mismo insiste en la captaci6n de aguas iluvias que disponen de 

ellas en los lotes mismos del cafetal. 

En 1982, adems de la cuña anterior, se transmite una nueva que 

est6 relacionada con la diseminaci6n de la roya en los parses ame-

ricanos, para urgir a los cafeteros a prepararse para controlarla 

ante la inminencia de su liegada a Colombia. Estas cui'Ias se usan 

tamblén en las unidades móviles de cine rural. 

7. 1.9. 	Cine 

La Secci6n Campafia Roya del Cafeto ha colaborado en la 

realización de los siguientes cursos: 

Aflo Curso Asistentes 

1980 Roya del cafeto y Nuevos funcionarios Con- 
cuarentenas venio ICA-FEDERACION 

1980 Roya del cafeto Estudiantes fltimo semes- 
tre agronomi'a, Universi- 
dad Caldas 

1981 Crédito para sustituci6n Funciona rios 	Convenio 
de cafetales y diversifi- ICA-FEDERACION 
cación de cultivos 

1982 Fotointerpretación y sus Ingenieros ar6nomos de 
aplicaciones en sanidad Sanidad Vegetal, Convenio 
vegetal ICA-FEDERACION 

- 
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Además el Jefe de la Secci6n ha tenido participaci6n o intervención 

en los siguientes cursos: 

E.io 	 Curso 	 Asistentes 	 I 

1980 Manejo y mantenimiento Ingenieros agr6nomos Co- 
de aspersoras mitecafé Valle y CVC. 

1980 Cibernética Social en la Profesionales de la 	Dlvi- 

promoción y orgathzaci6n si6n de Extensi6n 
del trabajo de Extensi6n 

1981 Cursointernacional 	so- Ingeriieros agrónomos 
bre reconocimiento y parses Grupo Andino 
diagn6stico de plagas en 
vegetales 

1981 La roya del cafeto Ingenieros agrónomos de 
los comités de 	cafeteros, 
participantes en el curso 
de café, crédito y exten- 
s i6n 

1981 Sanidad Vegetal-Roya Estudiantes curso Sanidad 

Cal eto Vegetal, Facultad Agrono- 
mra, Universidad Nacional 
Bogota 

7. 1. 11. Reuniones 

Se particip6 en muchas reuniones relacionadas con la acti-

vidad normal que cumple la Secci6n, tanto con dependencias de la 

ederaci6n, comités, como con otras entidades tales como ICA, 



Flota Mercante, SENA, Ministerios. 

7. 1. 12. Otros medios 

El DepartamentO de Comun.icaciOfleS y AdiestramiefltO de 

la Djvlsi6n de Extensi6n, publlc6 en enero de 1982, el documento 'Po-

sibles implicaciofles y efectos por el establecinhieflt0 de la roya del 

café en Colombia ', en el cual se analizan diversos aspectos en el 

orden técnico, econémico y social. 

Considera que al establecerSe la roya, los cafeteros pequefios y me-

dianos pero tecnificados y eficientes, tendrán las mejores oportuni-

dades y sentirn el menor impacto. AsrmismO, agrega, se necesi-

tarra entonces de un Servicio de Extensi6n más activo y con mejores 

recursos didcticos para orientar a los agricultores en la toma de 

decisioneS en todos los aspectos que inciden en el bienestar y en la 

calidad de vida, dando énfasis a la diversificaCiófl de cultivos y a 

otras actividades económicas. 

7.2. 	Convenio ICAFEDERACI0N 

Este COflVCfljO susCr]tO entre 1971, cont6 en los ültimos tres 
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afios con el presupuesto y el personal que a continuaci6n aparece: 

Aflo Ing eni eros 
agr6nomos 

Prcticos 
agri'colas 

Presupuesto 

1980 9 55 24.000.000 

1981 10 64 35.414.120 

1982 10 68 48.852.400 

En 1981, el convenio amplió su personal con un ingeniero agrónomo 

con sede en Chigorod6, quien coordina las actividades en Urabi y 9 

prcticos agrrcolas localizadas en Cartagena ( Bolivar  ), Turipaná 

(C6rdoba), Curunianl (Cesar), Tamalameque (Cesar), Rrosucio (Ura-

b-Choc6), San Vicente del Caguán (Caquet), San Pablo (Boli'var), 

Santa Helena (Bolivar), Aguazul (Casanare). 

En 1982, el personal del convenio se ampli6 en 4 prcti.cos agrI'colas 

para reforzar la sanidad vegetal, atender zonas cafeteras marginales 

y propender por la diversificaci6n de cultivos en Tumaco (Nariflo), 

San Miguel (Putumayo), San Juan de Arma (Meta) y Chiles (Nariflo). 	 :1 
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La supervisi6n a los funcionarios se hace dentro de cinco reas 

principales: educación, aplicaci6n, crédito, administraci6n y sani-

dad vegetal. Dependiendo de su localizaci6n en el pars, los tcnicos 

cumplen una o varias de estas funciones, de las cuales la adminis-

trativa, por razones obvias es tal vez la rnejor supervisada por el 

ICA, con cierta fiscalizaci6n prevista en el contrato, por la Federa- 

ci6n de Cafeteros. 

De todos modos, es muy importante que los técnicos de la Federa-

ci6n que dentro de las funciones de su cargo, ya sean propias o ads-

critas, cuentan la supervision, estén muy cerca de los funcionarios 

del Convenio con el fin de llevarles las politicas, exarninar,discutir 

y reorientar cuando fuere necesario las labores educativas que ade-

lantan, velar por la aplicaciOn que de ellos hacen los agricultores y 

sobre todo, estar al tanto de las actividades de crédito puesto que 

las zonas inarginales en esta materia se encuentran en una etapa si-

milar a la que atravesaba la zona cafetera hace quince afios. Es ne-

cesario entonces que alguien se apersone del asunto para que el cré-

dito realmente cumpla con sus caracterrsticas de ser suficiente, 

oportuno, 6.gil y ojala barato. 



FIGURA 1 FRENTES DE TRABAJO CAMFJA ROVA DEL CAFETO 
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El Supervisor debe orientar muy bien a los técnicos y coordinar con 

los funcionarj.os de las entidades bancarias la tramitación del crédi-

to, sobre todo en los aspectos relacionados con la escogencia del 

usuario y las implicaciones que para este iltimo tiene el crédito en 

cuanto a la irnea escogida, su cuantra, inte'reses, plazo, peri'odo de 

gracia y plan de amortización. 

Adems, durante la vigencia del ceclito y hasta su cancelación total, 

los técnicos en coordinación con la entidad bancaria, deben estar 

pendientes de la revisión de inversiones, vencimientos y recupera-

ci6n de cartera, todo lo cual significa que debe haber orientaci6n y 

seguimiento para su cabal realización. 

En el campo de la admini.stración, el desconocimiento que en oca-

siones existe por el funcionario local o su jefe inmediato acerca de 

los términos del Convenio, hacen que sea necesario solucionar, in-

mediatamente surjan, las dificultades relacionadas con la desviación 

de las funciones del técnico hacia otras 6reas no convenidas, con el 

trmite de las cornisiones y los viáticos correspondientes, arrenda-

miento de vehIculo o partidas para transporte, etc. 
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La Secc16n, por razones propias de sus funciones, ha estado siem-

pre más cerca de la supervisi6n en el campo de la sanidad vegetal, 

pero seria conveniente estar también más cerca de las labores edu-

cativas, de aplicaci6n, crédito y adniinistraci6n. Esto indudable-

mente se reflejaria en el rendimiento del técnico, en su actitud 

frente a las nuevas labores que emprenda y sobre todo, en la moti-

vacián por su trabajo, el cual generalmente se adelanta en zonas 

alejadas, en donde no tiene muchas otras posibilidades ni de aseso-

rra ni de consultorra. 

Dc acuerdo con lo previsto en el contrato correspondiente, la Fede-

ración y el ICA en forma conjunta adelantaron la supervision de los 

frentes de trabajo, asi: 

Aflo 	 Frente visitado 

1980 	 Ipiales 

1980 	 San MartTn, Acacras, Granada, Restrepo, Cuma- 
ral, Cubarral, MedelWn del Ariari (Meta) 

1980 	 Pereira, Manizales, Armenia 

1981 	 Puerto Asis (Putumayo) 

1981 	 San José del Palmar (Choc6) 
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Aflo 	 Frente visitado 

1981 	 Monteri'a, Carmen de Boli'var, Cartagena, Ba- 
rranquilla, Pereira, Marsella (Estaci6n Ottn), 
Cisneros, Buenaventura 

1982 	 Cilcuta, Ragonvalia, Herrn 

1982 	 Villavicencio, Acacras, Cumaral, Medelli'n del 
Ariari 

1982 	 Barranquilla, Santa Marta 

1982 	 Valledupar, Codazzi, Hatonuevo, Maicao 

1982 	 Cali, Cisneros, Buenaventura 

1982 	 Leticia (Amazonas) 

Corno resultado inicial de cada una de estas visitas se presenta el 

informe correspondliente, con el fin de hacer los ajustes necesarios. 

Generalmente las zonas que atiende el personal del Convenio son de 

difi'cil acceso. Sin embargo, tal como se observa en el cuadro No. 

12, los funcionarios visitan ms de una vez cada finca al aflo dentro 

de sus labores de inspeccién y vigilancia y cada vez tienen que dedi-

car an poco ms de tiempo a atender cultivos sustitutos del café co-

mo cacao, caña de ladera y plátano. 
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CUADRONo. 12 

Nürnerodemunicpioyyredasatendidas, fincas visitadas y hec-

tareaje cubierto por el Convenio 

Año Mpios. 
atends. 

Veredas 
atends. 

Fincas 
visitadas 

Has. 
café 

Visitas 
realizadas 

1980 133 1, 012 6. 012 13. 084 9. 836 

1981 115 1.040 5. 700 14.426 8. 125 

* 
1982 74 558 2. 545 4. 015 3.475 

Informacién hasta junlo 30 de 1982. 

aspectos educativos tienen especial impoancia en las actida-

cIez lesarrolladas por el personal adscrito ci Convenio, tal como 

r € :.preC1a en el cuadro No. 13. 

i1 
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CUADRO No. 13 

Conferencias, charlas, demostraciones y cursos ofrecidos por Ia 

Campafia dentro del Convenio 

Confer encias  y Demostracio- Cu r s o s 

Aflo charlas nes 

No. 	Asist. No. Asist. No. Asist. 

1980 5. 734 	24. 702 4. 020 12. 602 79 2. 158 

1981 4. 292 	23. 118 3. 969 9. 754 44 1.285 

1982 k  281 	6.777 2.703 7.452 19 296 

Informaci6n hasta junio 30 de 1982. 

La labor divulgativa por su parte, como complemento necesario de 

Ta labor educativa, mantiene vivo el interés y Ta expectativa del pti-

blico hacia los problemas que se previenen. Utiliza todos los me-

dios y métodos de comunicaci6n disponibles (cuadro No. 14). 

— 
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CUADRO No. 14 

Labor divulgativa desarrollada por el personal de CbnveniO con base 

enboletines, hojas divulgativas, afiches y ahnanagues, plegable 

calcomani'as y 	 ones  

Boleti- Hojas Afiches Plega- Cicom. Proyecciones 

nes 	divulg. almanqs. bles 	adhs. 	No. 	Asists. 

1980 9.208 41.551 5.528 

1981 9.500 38.530 22.036 

1982 5.741 5.437 13.507 

29.715 34.821 444 8.408 

17.340 18.530 384 15.849 

7.199 10.711 192 3.336 

Lnformaci6n hasta junio 30 de 1982 

Los funcionarios del Convenio son ante todo funcionarios de Sanidad 

Vegetal y cumplen una labor necesaria para lograr una mayor super-

vis6n y control de los productos de importaci6n, en los correos y 

a duanas, bodegas de los puertos, en las fumigaciones de los produc - 

tos, en las inspecciones a los equipajes y arti'culos de mano de los 

viajeros, asrcomo en los reconocimientoS periódicos a aquellas zo-

nas cafeteras o marginales que por su localización ofrecen especial 

riesgo. Las actividades de los iiltimos años, pueden verse en los 

cuadros 15 y 16. 



CUADRO No. 15 

Actividades de inspección a puertos mari'timos y puestos fronterizos 

correos y decomisos de materiales vegetales I 

• Inspecci6n 	Puestos 	Correos 	Bodegas 
Ano 	 barcos 	Fronter. 	aduaneros 	puertos 

Decomisos 
mat.veg. 

1980 	 749 	20.278 295 1.966 988 

1981 	 1. 658 	19.596 816 3.620 1. 171 

1982 	 829 	13.566 545 8.698 379 

Jnforrnaci6n hasta junio 30 de 1982. 

CUADRO No. 16 

Actividades de inspeccián en aeropuertos a vuelos nacionales e inter- 

Año 	 Vuelos nacionales 	Vuelos internacionales 

1980 	 4.618 	 15.325 

1981 	 5.179 	 14.604 

1982 	 784 	 6.097 

1±tformación hasta junlo 30 de 1982. 
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Ln H C iIo de Ia sariidad vegetat se encuentra que uno de los pun- 

H [ci 	 siempre Ia daci6n de los pueos 
les de resolver ha sido  

y aeropueos con los hornos incineradores que peritan disponer 

in riesgos sitariOs para el pars, de las basuras, desperdiciOS y 

eargas coritaminadas que se encuentran en las naves. 

ci case (ic los aeropucrtCS no se ha cumplido plenamerlte con lo 

el Decreto 389 del 22 de febrero de 1979, segn el cual 

alir1ar del DepaarnentO .Administrativo de la AeronU-

DC), iainstaLacián de hornos incineradores en los ae- 

qne realjcen operaciones a nivel internaciOflal. 

C J rHuCrtOS que ya contaban con este elernento, corno 

los hornos se encuentran fuera de sercio. 

presencia de roya en el pars han venido decre-

cndo cada ace. No obstante, en ci Convenio se han atendido las 

CCII 	9 	arnias. 

cOfl 	13 alarrnas 

larrcas hasta jun10 30. 

I 
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Asr misrno, los agricultores frecuenternente estn haciendo consultas 

sobre diversos aspectos a los funcionarios técnicos, tal como se apre-

cia en el cuadro No. 17. 

CUADRO No. 17 

Consultas sobre roya, broca yotros problernasfitosanitariQs pre-

sentados por agricultores atendidos por personal del Convenio 

Afio 	 Consultas 

1980 	 6. 005 

1981 	 3.935 

1982 	 781 

* Informaci6n hasta junio 30 de 1982. 

Un objetivo muy i.mportante del Convenio es lograr Ia sustitución de 

café en las areas marginales para su cultivo. Los logros en este 

campo pueden verse a continuaci6n: 

1980 	..........342 hectareas. 

1981 	..........476 hectareas. 

1982 	0 a a 	 97 hectáreas -hasta jun10 30. 
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!n ci campo de la sustituci6n de cafetales y la diversificaci6n de cul-

tj\rOs en las zonas marginales para el cultivo del café, existe desde 

}aice tres afios un Convenio con la Caja Agraria para. suministrar 

crédito en ci marco de un programa elaborado para este fin y en los 

términos de la Circular CR-32/80, de la Caja. Sin embargo, por 

razonos coma los altos intereses, la dificultad para constituir ga-

rantIas reales, la falta de educación del usuario en el uso del cré-

(-1ito y la, traclici6n cafetera por la procedencia de los colonos de esas 

zonas, ia utilizacián de cste crédito ha sicjo muy pobre. 

!)unt.Lo do esta medida se trarnitaron on 1980, 20 créditos por 

1. 497. 000 (ver cuadro 18) y en 1981, 96 créditos por $ 9. 731. 300 

(ver cuadro No. 19). 

7, 3. 	Curs as veredales sobre man ejo y mantenimiento de asperso- 

r as 

Dc acuerdo con la idea irnperante de no s6lo mantener la aler-

ta sino dc preparar a los caficultores para afrontar la presencia de 

Ia roya, se contindan realizando permanentemente, en cada departa-

m('nto, los cursos veredales sobre manejo y mantenirniento de as-

j)ersoras, clictados por técnicos del SENA y de los cornités e cfeteros. 

jg~ 
. IV V 	 Li 
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CUADRO No. 18 

Créditos v-igentes de Caja Agraria para sustituci6n y dive rsificaCiL 

de cultivos de cafe en reas marginaleS aflo 1980 

Hectreas sutiturdas de café 55. 

CUADRO No. 19 

Cre'ditos vigentes de Caja Agraria para sustiuci.óflY diversifica4 

de cultivos de café en áreas marginales aflo 1981 

No, de 
Mumcipio 	 Renglones 	 Valor 

cr éditos  

CM riguan- 
Cesar 	 2 	Cacao y plátano 	 60. 000 

Fons eca- 
Guajira 	 1 	Cacao y pltano 	 200.000 

Codazzi-CeSar 	5 	Pltano, piña y cafla 	135.000 

I 
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Lontinuacion cuadro No. 19 

iniçipio No. 	de Renglones Valor 
crditos 

Paujil- Caquet6. 2 Cacao 80. 000 

B e 16n - Caqu et6 3 Cacao y p1tano 150. 000 

Mocoa-Putumayo 2 Cacao y cafia 100. 000 

Puerto Asrs - Pu- 
tumayo 5 Cacao y pltano 400.000 

La Hormiga- 
Putumayo 2 Cacao y p16tano 124.000 

Ragonvalia-N. Vaca lechera y 
Santander 3 arracacha 225.000 

CtIcuta 3 Cacao y marz 250.000 

Cumaral-Meta 12 Ganado cri'a- leche, 
pastos, cacao y 
p1tano 1.218. 000 

Restrepo-Meta 11 Cacao, pltano, 
criá, leche 1.390.000 

Acacras-Meta 6 Pastos,leche-crra 410.000 

Castilla-Meta 1 Pastos 70.000 

El Castillo-Meta 3 Cacao y sorgo 420.000 

Medelli'n del Ariari- Ganado leche crra, 
Meta 11 cacao, sorgo 1.517. 000 

Cubarral-Meta 7 Vaca lechera,pastos 19070.000 

4 
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Continuaci6n cuadro No. 19 

Municipio No. de 
creditos 

Renglones Valor 	

j 

Granada-Meta 5 Ganado crià y cacao 521.000 

San Juan de 
Arama-Meta 7 P1tano - cri'a 839.000 

Fuente de Oro- 
Meta 5 Cacao-c ri'a y pastos 552.000 

Total 96 9.731.200 

No obstante que ésto puede calificarse como la acción más positi.va  

frente a una eventual convivencia con la enfermedad, no ha recibido 

todo el apoyo que se merece de parte de algunos comités de cafete-

ros y regionales del SENA. El traslado de funcionarios que estaban 

especializados en esta actividad y la cons ecuente improvisaciáfl de 

otros, asi' como la falta de una supervisi6n adecuada, no permiten 

desarrollar esta actividad en condiciones 6ptim3,s, de acuerdo con 

lo que se encontr6 en la reuni6n que con el personal de instructores 

se hizo en octubre de 1981 en la Fundación Manuel Meji'a, de 

Chinchiná. 

Aj 
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7. 4. 	Cooperaci6nlnternacional 

Los di'as 1 y 2 de julio del presente año, se reuni6 en Lima 

ci Comité Técnico Andino de la Roya del Cafeto con el fin de dar 

cumplirniento a lo dispuesto en el literal ne!t  del articulo 3 y el lite-

ral ci  del artrculo 11 de la Decisi6n 135, sobre evaluaci6n del 

Programa al cabo de tres aflos de su vigencia. 

El Cornité, despues de analizar las metas alcanzadas y los logros ob-

teniclos, y de acuerdo con los objetivos propuestos, recomendó la con- 

tinuacion del. Programa en una segunda fase hasta diciembre de 1984, 	

10 
con una cvaivac16n a noviembre del mismo aflo. Del análisis se 

dcsprende que la Subregión ha venido trabajando para que el avance 

de la roya sea lo ms lento posible y para minimizar ci impacto eco- 

116nico y social que produce en las zonas cafeteras. 

Con base en la evaivacián se cstá reorientando el Programa para ha-

ocr ns espccrfica su actividad y dedicar todos sus recursos para 

trabajar en las areas de mayor prioridad como son los estudios sobre 

Ia epidcmiologra y ci control qui'mico de la roya, el adiestramiento y 

capactaci6n de técnicos en esta materia, asi' como los reconoci- 

niientos sanitarios en la zona fronteriza. 
'I 
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Dentro de las actividades desarrolladas en los ifltimos aflos merece 

destacarse: la investigaci6n que se adelant6 en el Brasil sobre con-

trol quiriico de la roya del cafeto con aspersora de espalda equipada 

Con aguilón vertical, el reconocimiento sanitario adelantado en la 

frontera Colombo-ecuatoriana, los adelantos en el proyecto de reco-

nocimiento de las fronteras Colombia-Brasily Venezuela-Brasil, 

apoyados en la Filosofi'a del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica y 

bajo los auspicios del Acuerdo de Cartagena y las asesori'as presta-

das al Peri y al Ecuador por parte de técnicos colombianos. 

En cuanto a capacitaci6n de técnicos, doce ingenieros agr6nomos del 

ICA y de la Federacián participaron en 1980 y 1981 en los cursos so-

bre control de la roya, plagas y enfermedades del café, en la Uni-

versidad Federal de Vicosa, en el Brasil; otros cuatro participaron 

ci curso de roya y su control dictado en el Perii y cinco prcticos 

agri'colas dcl 1CA y de la Federacián participaron en los cursos inter-

iaci onales que sobre el mismo terna se dictaron en Bolivia y Peri, 
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7. 5. 	Otras actividades 

7. 5. 1. Taller sobre roya del cafeto 

Del 12 al 16 de abril de 1982 se desarrolló en Manizales 

este taller al cual asistieron 24 profesores del area de titopatologl'a 

de 10 facultades de Agronomta del pal's, 24 ingenieros agrónornos 

del ICA de las areas de Reconocimiento y Diagnóstico, Convenlo 

ICA-Federación Campaña Roya del Cafeto y Programa de Fitopato-

logra. Asistieron ademas 10 técnicos de la Federación entre perso-

nal de Oficina Central, CENICAFE, LIQC y comités de cafeteros. 

Los temas tratados abarcaron aspectos económicos del cultivo y del 

control de la roya, agrodlimatologi'a y fisiologl'a del café, biologi'a, 

diseminacián y control de la roya del cafeto, tecnologl'a de aplicacién 

de plaguicidas, control por exclusión, naturaleza bioqui"niica de la 

resistencia y programa de mejoramiento por resistencia a la roya. 

A los asistentes se les entregó material escrito preparado para la 

ocasión y hubo oportunidad de adelantar una amplia discusi6n, en la 

cual se hicieron comentarios miiy ütiles por parte del grupo. 

Tanto los profesores de Fitipatologl'a de las distintas facultades de 

Agronorrira como los técnicos del ICA, destacaron la valiosa infor- 
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mac16n surninistrada por CENICAFE y manifestaron los agradeci-

mientos a la Federacián por Ta actualizaci6n de conocimientos que 

lcs permitiria enlocar sus programas docentes en la Universidad, 

con nuevas informacionestcnicas que presentari'an a sus alumnos 

para interesarlos en el tema de la roya del cafeto. 

7.5. 2. Asesorià en materia de Sanidad Vegetal 

La Seccián Campafla Roya incluyó también entre sus funcio-

nes la asesorTa a la Gerencia Técnica en materia de sanidad vegetal 

e insumos. El manejo de bodegas en los muelles y en los barcos 

que tocan puertos colombianos es otra preocupaci6n de la Secci6n 

por cuanto de ello depende en gran parte la conservaci6n de la sani-

dad vegetal en el pais. 

La Sec ci6n en sus contactos con las divisiones técnicas de los comi-

tés departamentales, ha insistido siempre en la necesidad de contar 

en cada departamento con asesores de sanidad vegetal, que no sern 

sirnplemente especialistas que hacen visitas en los casos de emer-

gencia fitosanitaria y den la receta correspondiente, sino que sean 

rns bien los adrninistradores de todo un programa de sanidad, con 

las facultades y la confianza necesaria para obtener los recursos 	 14 
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económicos y humanos que les permita ejecutar las soluciones pro-

puestas. Estos especialistas deben actuar aderns corno puentes de 

enlace entre investigaciófl y exteflsi6fl. 

Es sati sfactorio resaltar que aderns de Cai.da; 	c 

el Quindro, tres departarnentos rnis, Norte de ariLancier, •3aniander 

y Cauca, cuenten ahora con funcicnarios dedicados por entero a es- 

ta activiclad. 

La asociaci6n hecha entre los corcités d&: Sanr 

tan cler, para asurnir entre los dos Los cutus tie m 	 er 

la materia, puede ser un buen eiempio par a Ta nayorih dc cornités 

que aducen los altos costos dei serviciu, ios ci: 	;e 	:1. 

mejor en asociaciOfleS similares de comits vecinos, en la euridad 

de que los beneficios serEIn si ei.npre r  

7. 5, 3. 	Norrnas 1CCNTIEC scbre 

La Seccián ha venido toniando pare 	ia c 

normalizar las aspersoras o furnigadoras de espaHa. Coma resul-

tado ya s e tienen normas para Ia clasificaci6n ie esro eei os p. 

ra las aspersoras de presi6n hidrulica, para las neumticas y se 
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trabajan en ci proyecto de normas sobre las hidroneurnáticas. 

	

8. 	Campana 	de Conservación de Suelos y Ags 

Atendiendo las poirticas de la Entidad y las necesidades del 

pars en materia de cons ervaci6n de aguas y suelos, la Campafia ha 

reorient-ado su enfoque para lograr que las acciones divulgativas y 

de capacitación, se traduzcan en un efectivo programa de acci6n. 

El Servicio de Extensi6n venia de trabajar con una estructura y unas 

idol: is pa Ta atender ci fomento y renovaci6n de cafetales, y 

'a iieuesario adeeurias para atenc.ier las nuevas polilicas sabre 

pulse a la extensin a la diversificaci6n y al trabajo integral con 

:L 	 d 	d- Lonal de los recursos naturales. 

H paH eidH ua an. ran impulse al desarroilo 

dot buOtL)T hiuruenergetiCo y so reglament6 el C6digo de Recursos 

Naturale en los aspectos de cuencas hidrogrficas. 

	

I 	Hck 	a )icaceiL do Las zonas cafeteras en montafla, y su rela- 

03 ptaci 6n y escurrinento de las principales 

aol 	so d:sahO Ua oqaeiria de trabajo con pequeflas 
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cuencas cafeteras como unidades de diagn6stico y planificaci6n pa-

ra log rar en un futuro ci desarroilo integral de dichas areas. 

La seleccián de pequeflas cuencas (reas que drenan el agua hacia 

una quebrada) como unidades de trabajo, permite diseflar programas 

de conservaci6n y manejo del agua, de los suelos y de los recursos 

naturales en general, por ser un ecosistema natural definido, pero 

igualmente sirve para Ia formulaci6n de programas de desarroilo 

. 	
social de los habitantes que viven y dependen de los recursos nat.ura- 

Ics de cada cuenca, asi como de otras actividades de desarrollo y 

prograrnas de diversificaci6n. 

Con este enfoque se adelantá una experiencia piloto en los departa-

mentos del Huila, Risaralda y Cundinamarca, con ci siguiente de-

sarrollo de etapas: 

1. 	Experiencias piloto en recuperaci6n de microcuencas que 

abastecen acueductos veredales (Huila) con métodos de or-

ganizaci6n y movilización de la comuni.dad. 

2. 	Desarrollo integral de prcticas de-  conservaci6n de suelos 
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y aguas en pequeñas cuencas (Risaralda), con métodos y 

ayudas de extensi6n y un sistema de programaci6n y plani-

f Ic aci 6n. 

3. 	Planificaci6n integral de recursos naturales y programas de 

extensión rural de pequefias cuencas, con métodos educati-

vos y sistemas de microplaneaci6n (ROG), (Huila y Cundi-

namarca). 

Se espera continuar ci desarroilo de etapas hasta lograr la integra-

ci6n de todos los prograrnas y servicios de los comités tomando las 

pequefias cuencas como unidad para optimizar los recursos y la coor-

dinaci6n, buscando un desarrollo integral de las zonas cafeteras, 

pero armonizada con la función ecológica que deben cumplir. 

- 	Capacitaci6n. 

Atendiendo al nuevo enfoque, la Campafia coordinó con las 

otras secciones del Departamento de Comunicaciones y Adiestramien-

to la realización de 6 cursos y un simposio sobre Extensión y Comu-

nicaciones en peque?ias cuencas para los departamentos de Risaralda, 

Nariflo, Valle del Cauca, Cundinamarca y Huila, esperndose cubrir 
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a todo el personal del Servicio de Extensión de los comités en los 

próximos dos afios. 

- 	Campafla Divulgativa. 

Se realizó una evaluaci6n de la efectividad de los mensajes 

emitidos por radio, sobre conservaci6n de aguas y suelos con los 

siguientes resultados para adultos: 

- 	Han oI'do las cuñas sobre erosión el 	97% 

- 	Recordaron el contenido el 	 94% 

-• 	De éstos, piensan que son aplica- 
bles los consejos en la finca el 	 80% 

En la evaluación se entrevistaron niflos menores de 12 años con los 

siguientes resultados: 

- 	Recitan las 2 cufias el 	 61% 

- 	Recitan una sola cufla el 	 32% 

- 	No las recitan pero las conocen el 	4% 

- 	No las han ordo el 	 3% 

Se vi6 el gran impacto de estos mensajes, especialmente en la pobla-

ci6n infantil, y por tanto se continu6 con los mismos mensajes re- 
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- 
forzando la radio con prensa y televisi6n. 

Inversián en Campafla Educativa sobre Conservaci6n 

de Suelos y Aguas por medios masivos 

Medio 1980 1981 

Radio 	 12.716. 000 18. 323. 743 

Prensa 470.000 1. 069. 200 

Televisi6n 3. 586. 000 11.607. 057 

Total 	 16.772.000 31.000.000 

- 	Almanaques y afiches. 

I 
Sc continu6 la publicación de alrnanaques de bolsillo y se disefl6 

y public6 una lmina didáctica sobre conservaci6n de aguas y suelos 

I 
en cuencas, coma apoyo para la labor educativa del Servicio de Ex-

ten sián. 

Alinanaques: 

Construya SU fosall 	 150. 000 	ejemplares 

Asr debemos cultivar 	 150.000 	ejemplares 

'Proteja las cafiadas" 	 150. 000 	ejemplares 

4 
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riCuidernos  lo que aun nos queda'T 	100. 000 	ejemplares 

ttLmina didcticaT1 	 100. 000 	ejemplares 

- 	Producción de documentales. 

La Campaña produjo y realizá el documental "Historia de 

un acueducto", que muestra los problemas y soluciones en 

la cons ervación y recuperación de microcuencas que abas-

tecen los acueductos veredales. El documental es testi- 

monial, con sonido directo, en colores, 16 milimetros y 20 	

A 
minutos de duraci6n. De esta peli'cula se sacaron 25 copias. 

Se contrat6 con ICODES la investigacián previa, la produc-

ci6n y realizaci6n de 3 documentales y 3 sonovisos sobre los 

ternas: "El bosque de la caflada)', "Abono orgnico y fosas", 

"Desyerbas yCoberturas". 

La Campafla colabor6 en la interventoria, en la asistencia técnica y 

en la redacci6n de los guiones. 



zz6 

En los aspectos de extensión y cons ervaci6n de recursos 

naturaies se ha prestado asesorra y seguimiento a Risaralda, Huila, 

Cundjnarnarca. y Santander. El Jefe de la Secci6n colabor6 en el di-

sio y ejecución de la campaña educativa para combatir la hormiga 

loca en la regi6n del Tequendarna, en Cundinamarca. 

viensaies educativos. 

Los mensajes educativos actualmente en prensa, radio y 

tel evi si6n s on: 

Suelos: Yo tamblén soy campesino 

y repito con razón 

lo que dijo el armadillo 

hablando con don Ram6n 

Al que siembra falda abajo 

y limpia con azad6n 

se le rueda la tierrita 

se la Ileva la erosién 
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Para no acabar Ia finca 

A 
ponga usted mucho cuidado 

a desyerbar con machete 

y a sembrar atravesado 

Aguas: A116 arriba en aquél alto 

donde nace Ia quebrada 

habia un monte muy bonito 

y el agua nunca faltaba 

Pero un hombre irresponsable 

tumb6 el monte y lo quem6 

ya no hay pálrajos ui lefia 

Ia cafiada se secâ 

La gente al verse sin agua 

rnatas de monte sembr6 

voivieron los parajitos 

y el agua tambin volviá. 	 4 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

A GROPE C UA RIA 

1. INTRODUCCION 

Considerar la educaci6n como pilar del desarrollo es ace*ar que el 

hombre es el prornotor del mismo y que el asegurarle servicios de 

educaci6n es ponerle bases firmes a tal prop6sito. Por esto hernos 

intensificado, a partir de 1975, las acciones tendientes a asegurar 

buenos servicios educativos para los cafeteros. Esto, a su vez, 

im.piida la revaluación constante de las estrategias encaminadas a 	 'I 
log ra:rlo. Se requiere que la participación del usuario y la comuni-

dad sea justa respuesta, a los esfuerzos por canalizarle los recur-

SOS educativos que ofrecen diversas instituciones, 

La cesián de algunos planteles y el esfuerzo conjunto realizado entre 

el Ministerio de Educaci6n y los comités departarnentales de cafete-

ros, ha perrnitido destinar los recursos que demanda su administra- 
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c16n a la construcci6n compartida de nuevos centros de enseflanza 

agropecuaria, que ya no administramos directamente pero que si 

amplTan los servicios educativos a ms familias cafeteras IDe las 

21 concentraciones rurales agri'colas que tradicionalmente funciona-

ban en la zona cafetera, se ha pasado ya a 41 que estn en funciona-

miento o se encuentran en proceso de organización. ( Ver cuadros 

nümeros 1, 2 y  5  ). 

II. LABORES 1981 Y 1982 

En cu.mplimiento de la Resolucián No. 2 de noviembre 5/64 del Go-

mite Técnico, de la, Federación Nacional de Gafeteros, la cobertura 

actual del servicio de educaci6n formal Ilega en un 22% a la prima-

na y en un 78% al ciclo básico de educaci6n media. ( Ver cuadros 

Nos. 3 y 4 ). Se hace necesario canalizar con mayor intensidad los 

scrvN..:ios de otras instituciones para lograr que se haga realidad el 

servicio educativo coinpieto para la familia cafetera, donde se plan-

tea. desde el jardi'n infantil, la prirnaria, el ciclo bsico de educación 

nndia, el bachillerato especializado y la oportunidad de carreras 

1 iucas a través de la universidad a distancia y/o cursos especili- 

C CS 
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Los cuadros nilmeros 3 y 4 muestran Ia cobertura del programa que 

actualrnente adrninjstrarnos en forma directa, 

Ill. FUTUROS AGRICULTORES DE COLOMBIA 

Los j6venes estudiantes de cada plantel integran su Asociación Futu-

ros Agricultores de Colombia y a través de ella participan en una 

serie de actividades complementarias para su formaci6n. A travs 

de esta organización los estudiantes cornparte, en forma creciente, 

gran parte de las responsabilidades del programa. El desarrollo 

de proyectos les permite gene rar y utilizar sus propios recursos. 

En el cuadro No, 6 se aprecian aigunos ejempios de esta labor de 

prayectos. 

IV. ASOCIACION DE JOVENES AGRICULTORES 

Teniendo como objetivo mayor del programa de educacián agri'cola 

forrnar futuros agricultores para que participen directamente en 

ci mejorarniento de la producción agropecuaria y condiciones de 

vida de las familias rurales ", es lógico pensar que habi'a necesidad 

de gestar un tipo de organización que aglutinara a los egresados del 

programa, con miras a su proyecci6n y ubicaci6n definitiva en el 
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sector rural. A este propósito se promocionó Ia organizaci6n de 

las asociaciones de j6venes agricultores en las concentraciones ru-

rales agri'colas. En los siguientes comités departamentales de Ca-

feteros, funcionan ya organizaciones juveniles en: Cauca, en Ia 

concentrac16n El Tambo con 22 socios; Tolima, en las concentra- 

ciones de Chaparral con 26 socios y Villarrica con 12 socios; 	en 

Valle, en las concentraciones de Trujillo con 22 socios, Sevilla con 

Z4 socios, Argelia con 14 socios y AlcaM con 14 socios. 

EsLe programa necesariamente deberi contar con el respaldo de 

instituciones que imparten capacitación agropecuaria, agencias cre- 	 I 

di.ticias y entidades de desarrollo rural que laboran a nivel regional. 

Qu.ereinos relievar Ia decidida colaboracián prestada por el SENA 

con los cursos de capacitacián de corta duraci6n; el otorgamiento 

do 0 cr&ditos para proyectos de los socios por la suma de un mill6n 

860 nill pesos, por parte de Ia Caja Agraria; 2 créditos concedidos 

por ci Banco Cafetero para Ia compra de fincas por valor de 

440 rnil pesos, y 6 créditos agropecuarios por 312 mil pesos. 

Alp LI1OS pianteles como Chaparral y Villarrica, vienen colaborando 
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con el Programa PAN en la selecci6n de usuarios en el 6rea de in-

fluencia de las concentraciones. ( Ver cuadro No. 7 ). 

Estas asociaciones vienen gestionando el reconocimiento de su per-

sonerra juri'dica por parte del Ministerio de Agricultura. 

El cuadro No. 7 indica algunos de los proyectos agropecuarios su-

pervisados que adelantan los jóvenes agricultores. 

V. CAMPANA NACIONAL DE ALFABETIZ.ACION 

I!  SIMON BOLIVARt1  

Por (:OflVOCatOria de la Gerencia General de la F'ederaci6n ci 8 de 

julio de 1981 se reunieron los directores ejecutivos y directores de 

divisi.ones tcnicas de los cornités departamentales de cafeteros, 

con el Director Nacional de la Campafia de Alfabetizaci6n 11  Sirnán 

Bolrvar'1 , para estudiar las posibilidades de colaboraci6n de la 

F'ederacián. 

A raiz de dicha reuni6n, el sefior Gerente AuxIliar, reiter6 me-

diante circular a los comités departarnentales de cafeteros, el in-

terés de la Federaci6n en apoyar la Campaña de Alfabetizaci6n, 
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solici.tando a los mismos u  definir su forma de participación y me-

dios a disponer para el efecto 

Fn desarrollo de este prop6sito se visitaron prcticamente todos 

los comités departamentales para acordar en cada caso un plan con-

creto de acción a adelantar por parte de los funcionarios a quienes 

ci Cornité consider6 que podi'a encomendárseles la prestaci6n de su 

colaboracián. Puede decirse que la norma general fue la de enco-

rnendar al Servicio de Extensi6n de cada Comité actividades tendien-

tes a Ta prornocián de la Campafla, en las respectivas cornunidades 

y a nerr de laze de 	i6n entre éstas y las direcciones municipa 

les y depar-carnentales de la Campafia, contando con la colaboraci6n 

da as cooperativas de cficultores en los sitios donde ella pudiera 

oat. 	a, 

am(", 	uado do estas acciones, 	se han aLfahetizado on las zo- 

nas cafetesas da pais 288. 524 personas adultas y están asistiendo 

t .O3 C a.r'o' d -' lecto - escritura 115. 205 personas 

)a los flJ( TOO S ram taoas a marera de ejemplo, destacamos los 

r 	ad s 	aoidas per a Canpaa en 45 municipios cafeteros de 
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los departamentos de Nariflo, Santander y Valle del Cauca, asr: 

censo de iletrados al cornienzo del aflo 1982: 11. 262 personas; nil-

mero total de alfabetizados al mes de julio: 4. 453 personas; y, nil-

mero de matriculados en nuevos cursos de alfabetizaci6n, al mes 

de septiernbre: 1. 993 personas. 

Las labores consignadas en este informe, asesoradas por el Depar-

tamento de Educación, han sido cumplidas gracias a la colaboración 

del personal administrativo y docente de los planteles, a los funcio-

narios del Servicio de Extensión y al decidido apoyo de los comités 

d epartamentales de cafeteros. 
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PLANTELES RE E0UCA1CN 10CACION.L /GRICOLA Y PROMOCION SOCIAL - 981 y 1982.- 

luaciro No. 1 

COMITE MUNICIP1'J PLANTEL  
ADMINISTRAOO POP - 	MATRICULA 

M. 	C. 	N. Secretaria Comité 1981 1982 

ANTIOQUIA 1. 	Jardin Concentraci6n Rural Agricola x 
169 171 

2. 	Vercecia ConcenLracin Rural Agricola X 271 283 

BOYACA. 3. 	Berbeci Concentraci6n Desarrol-lo Rural X 110 127 

4. 	Moniquirai  Concentraci6n Rural 	Agricola X 180 196 

5. 	Pauna Concentracióri 	Desarrollo Rural X 111 78 

CALDAS 6. 	Aguadas Concentraci6n Desarrollo Rural X - 79 

7, 	Manzonares Concentraci6n Rural Agricola X 258 260 

Manizales 
(La Cabana) Concentraci6n Desarrollo Rural X - - 

CAUCA Bolfvar Concentraci6n Desarrollo Rural X 184 184 

10, 	El 	Tambo Concentraci6n Rural Agricola X 200 162 

CESAR Y GUAJIRA 11. 	Manaure Concentraci6n Desarrollo Rural X 164 164 

12. 	Valledupar 
(P.Bellc) Concentraci6n Rural Agricola X 120 

CUNDINAMARCA 13. 	YacopI Inst, 	Técnico Agricola X 178 170 

HIJILA 14. 	Gigante Concentraci6n Rural Agricola X 235 170 

15. 	Tiniané Concentraci6n Desarrollo Rural X 184 168 

NARI0 1 6. 	Consac6 Concentraci6n Desarrollo Rural X 177 177 

17 	La Unión Concentraci6n Desarrollo Rural X 320 350 

NORTE SANTANDER Lourdes Concentraci6n Rural Agricola X 60 62 
40 

Salazar Concentraci6n Rural Agricola X 38 

QUINDIO 20 	Calarcá Concentraci6n Rural Agricola X 195 200 

RISARALDA 21 	Sta. 	Rosa Concentraci6n Rural Agricola X 130 141 

22 	Santuario Concentraci6n Desarrollo Rural X - - 

SANTANOER 23 	Sn.Andrés Concentraci6n Desarrollo Rural X 102 102 

24 	San José Concentraci6n Desarrollo Rural X 111 111 

25 	Sn.Vicente Concentraci6n, Desarrollo Rural X 200 200 

TOLIMA 26 	Chaparral Concentraci6n Rural Agricola X 143 153 

27 	Ibagué Concentraci6n Rural Agricola X 316 340 

28 	Libano Concentraci6n Rural Agricola X 135 142 

29 	Planadas Concentraci6n Desarrollo Rural X - - 
30 	Villarrica Concentraci6n Rural Agricola X 196 206 

VALLE 31 	Alcalá Concentraci6n Rural Agricola X 177 171 

32 	Ansermanue- 
vo. Concentraci6n Desarrollo Rural X 77 60 

33 	Argelia Concentraci6n Rural Agricola X 256 260 

34 	Bitaco Concentraci6n Desarrollo Rural X - - 
35 	El 	Aguila Concentraci6n Desarrollo Rural X 81 81 

36 	Ginebra Concentraci6n Desarrollo Rural X 92 91 

37 	La Unién 
(Quebradagde). Concentraci6n Desarrollo Rural X 

- 
320 

- 
350 

38 	Restrepo Concentraci6n Rural Agricola X 256 249 

39 	Sevilla Concentraci6n Rural Agricola X 236 182 

40 	Trujillo Concentraci6n Rural Agricola X 199 201 

41 	Tuluá 	(La Ma- 
rina). Concentraci6n Desarrollo Rural X - - 

S 	0 	M 	A 	S 	.......................................................... 21 6 14 6.061 6.201 

FAYA/mds. 



PLANTELES DE EDUCACION EN CONVENIO. - 

Cuadro No. 2 

COMITE MUNICIPIO 
FECHA DEL CONVENIO VALOR 	APORTES 

HAS. TIPO DE 

 CESION Irricial Vigente M. 	E. 	N. COMITECAFE 

ANT IOQU IA 
Jardin 28.4.77 
Venecia 28.4.77 

BOY AC A 
Berbeo 27.2.74 15.3.79 1982/ 6.979.000 2.200.000 17 Definitiva 

Pauna 27.2.74 15.3.79 5.957.000 980.000 20.5 Definitiva 

CAL DAS 
Manizales 	(La 
Cabana). 3.82 4.000.000 4.400.000 12 Mpio. 	terreno 

Aguadas 1982/ 3.837.000 13.1 

C AU C A 
Bolfvar 82/ 6.479.000 893.321 6.2 

CESAR 
8, 	Manaure 30.6.75 82/ 6.026.000 4.000.000 30.0 Definitiva 

CUND I NAMARCA 
YacopI 6.9.72 10.0 Comodato 

HUILA 
Timaná 12.78 82/ 6.313.000 18.0 

NAR I RO 
Consacá 7.3.74 1.82 82/ 7.145.000 522.500 13.0 Definitiva 

La 	Union 7.3.74 1.82 82/ 9.362.000 3.000.000 17.0 Definitiva 

NORTE SANTANDER 
Lourdes 60 82/ 2.313.280 187.000 7 

Salazar 1.10.71 82/ 	1.813.218 165.000 0.2 

RISARALDA 
15 	Santuario 3.7.75 5.000.000 9.5 

Santa Rosa 

SA N TA N DE R 
San AndrOs 4.82 82/ 4.086.000 
San 	José 4.82 82/ 7.073.000 
San 	Vicente 17.5.70 4.82 82/ 6.927.000 1.500.000 5 

TOLIMA 
Planadas 3.000.000 10 

VALLE 
Ansermanuevo 31.7.74 17.3.78 82/ 4.670.000 4.000.000 12.9 Definitiva 

Bitaco 7.400.000 10 Definitiva 

El 	Aguila 3112.73 17.3.78 82/ 4.932.000 4.000.000 12.4 Definitiva 

Ginebra 23.11.73 17.3.78 82/ 4.895.000 4.000.000 13.5 Definitiva 

25 	La UniOn 6.200.000 23.3 Definitiva 

26. 	Tuluá 5.640.000 8.2 Definitiva 

1 

FAYA/rrrds. 



MATRICULA 1981 - CONCENTRACIQNES RURALES AGRICOLAS. 
Cuadro No_ 

PR IMAR IA 

CONCENTRACION 	lo. 	2o. 	30. 	4o. 	50. SUMP 
M. 	F. 	M. 	F. 	M. 	F. 	M. 	F. 	MJF.  

Moniquirá 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	11 	8 	is 

ManzanareS 31 28 35 25 	35 20 18 24 20 22 25 

El Tambo 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

Gigante 	- - - - - - - - 41 41 8 

Caiarcá  

Chaparral 	- - - - 13 15 10 5 15 

Ibagué 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	26 
f 

14 	4 

LIbano 	- - - - 	- 	- - - 61 8 

Villarrica 	- - - - 	- 	- 13 20 17 12 	6 

10.. A1cai 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	13 	13 	2 

11. Argelia 	- - - - 	- 	- - - 25 25 	5 

1
12. Restrepo 	- - - - 	- 

Sevilla 	- - 	- - 	
- 

Trujillo 	- - 	- 	- 	- 	- - T62

1JMAS... 	31 28 	35 1 25 	48 	35 41 49 	 6 

	

Cantidad. ........ ...... 	292 	C: 	361 

- 	 10 	%12 

AGROPECUARIA V 	PROMOCION 	SOCIAL 	 SUMA 

i 	I 	ii 	1 	III IV V VI Vocaci 
F. 	nal. 

Gene-
ral. F. 	I 

M. F. 	
I 	

M. F. M. F. M. F. M. 

r57 34 	18 19 	16 4 7 6 - - - - 	161 180 
- 	- 258 

26 	33 15 	26 15 15 1 - - - - 	200 200 
69 

36 38 	21 25 	12 12 6 3 - - - - 	153 235 

41 26 	26 16 	16 14 14 8 17 5 8 4 	195 195 

44 - 	16 - 	14 - 7 - - - - - 	81 143 

77 33 	43 27 	37 12 32 15 - - - - 	276 316 

37 19 	32 9 	11 4 6 3 - - - - 	121 135 

36 17 	28 8 	20 5 12 8 - - - - 	134 196 

5 	49 25 	20 16 	10 9 16 6 - - - - 	151 177 

51 46 	21 27 	11 22 18 10 - - - - 	206 256 

68 38 	35 

25 	47 

	

21 	35 

	

14 	33 

L14 

19 

15 

19 

2 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 	256 

- 	236 

256 

236 
91 

0 	42 25 	21 21 	15 15 6 - - - - 	159 199 

3698 352 	361 218 	256 141 182 87 17 5 8 4 	2329 2982 

2 	Cantidad: 	 2.295 

	

77 	-=r 
Cantidad.. . 	34 	78 

% 	1 

100% 

FAYA/nids. 



MATRICULA 1982 - CONCENTRACIOWES RURALES AGRICOLAS.- 
.Cuadro Nc. 4 

CONCENTRACION 
F 	R 	I 	M A 	P 	I 	A  AGROPECUARIA 	V 	PROMOCION 	SOCIAL SUMA_______ 

10. 2o. 30, 4o. 50. I II III IV V VI Voca- 
cioa1 

Gene 
rarj F. M.F, M. 

Moniquira 

Manzanares 

El 	Tambo 

Gigante 

Calarcá 

Chaparral 

Ibagu 

Libano 

9, 	Villarrica 

Alcalá 

Argelia 

Restrepo 

Sevilla 

Trujillo 

SUMAS 

- 18 9 27 53 37 29 17 22 11 - - 169 
196 

42 24 27 23 38 21 27 13 23 22 6O --- - 260 - 40 19 30 9 26 7 16 5 - - - - 165 155 - 16 14 30 35 40 14 14 13 13 7 4 - - - - 140 170 - - - 34 22 28 12 17 14. 19 17 14 8 9 6 200 200 - - 
- 

3 1 

-- - 
13 5 15 4 61 22 12 19 8 12 9 9 1 - - - - 92 153 

28 11 71 42 51 38 36 27 22 14 - - - - 301 340 - -- 11 7 18 37 28 17 11 13 7 8 3 - - - - 124 142 

11 0 5 7 15 14 52 46 19 18 9 24 5 17 5 - - - - 143 205 - 
- 

- - 17 8 25 40 22 34 11 12 10 12 5 - - - - 146 171 - 25 28 53 51 46 21 27 11 23 18 10 - - - - 207 260 - - - 63 32 51 40 30 22 25 6 1  269 269 - - - - 69 17 32 11 25 12 13 3 - - - - 182 182 - 25 17 42 42 25 20 22 15 
256 

14 
174 

15 6 - - - - 159 201 

42 F24 27 23 62 42 

- 
45 25 193 1134 617 603 361 364 229 181 79 14 8 9 6 2.284 2.901 

Cantidad.............290 Cant 	327 21% Cantidad. ............. 	2.247 Cantidad 79% 100% 

10 % 	11 % 	 77 % 	2 

F_!YALrnd. 



PRESUPUESTO PLANTELES ADMINISTRADOS POR LOS COMITES. - 

Ciiadrn No. 	5 

COMITE MUNICIPIO 1981 1982 

BOVACA 
Moniquirá 3.298.147 3.056.718 

CALDAS 
Manzanares 2.612.872 3.134.872 

CAUCA 
El 	Tambo 12.348.948 11.200.000 

CESAR Y GUAJIRA 
Puebelo Bello 7.734.722 - 

HUILA 
Gigante 10.529.600 12.188.870 

QUINDIO 
Calarcá 3.0322459 4.488.836 

TOLIMA 
Chaparral 8.355.783 8.607.000 
Ibagu 8.695.002 10.472.073 
Libano 9.827.950 11.700.000 
Planadas 3.953.071 4.000.000 
Villarrica 9.408.921 9.742.835 

VALLE 
Alcalá 11.401.085 11.826.248 
Argelia 11.466.218 11.622.497 
Restrepo 11.981.529 11.108.724 
Sevilla 13.111.788 14.267.222 
Trujillo 11.761.707 t2.045.126 

S 	U 	M 	A 	s 	............................. . 139.519.802 139.461.021 

'.0 



PROVECTOS AGROPECUAR lOS 

DE LOS FUTUROS AGRICULTORES DE COLOMBIA 

Cuadro NO. 6 

N U M E RO  

V 	A 	L 	0 	R  
NOMBRE PLANTEL PROVECTOS 

Dirigidos Supervisados Costo 	Producción Actual Participantes Cabezas 

GANADERIA LTbano 1 - 16 
12 

11 
12 

	

95.000 	110.000 

	

109.000 	174.000 
183.000 
200.000 

Restrepo 1 - 
13 12 154.000 	160.000 245.000 

Sevilla 1 - 
49 12 103.105 	140.000 338.000 

Trujiulo 1 - 
8 8 21 200.000 	 - 330.000 

Villarrica - 

CERDOS El Tambo 1 - 30 
25 

62 
10 

	

150.000 	120.000 

	

100.000 	140.000 
- 
- 

Gigante 1 
8 14 35.000 	35.000 67.200 

LIbano 1 - 
6 6 12 85.000 	 - 105.000 

Villarrica - 

CONEJOS Alcalá 1 - 32 
33 

6 
11 

	

6.500 	 3.850 

	

20.140 	15.740 
1.500 
7.200 

Argelia 1 - 
70 90 30.000 	18.000 30.000 

El 	Tambo 1 - 
4 10 10.000 	 1.500 10.000 

LIbano 1 - 
- 57.900 	60.000 - 

Restrepo - - 
68 30 45.000 	60.000 15.000 

Trujiulo 1 - 

ABEJAS Alcali 32 
33 

10 
18 

	

2.500 	 5.100 

	

66.000 	63.000 
71.500 
50.000 

Argelia 1 - 
2 9 18 76.500 	 - 94.000 

LIbano 1 - 8.500 	40.400 - 
Restrepo - - - 

20 28 42.000 	17.000 122.000 
Sevilla 1 - 

4 4 170 405.000 	120.000 750.000 
Villarrica - 

A V E S El Tambo 1 - 32 
24 

500 
200 

	

46.500 	77.000 

	

88.350 	168.000 
- 
- 

Gigante 1 - 

GUSANO SEDA Alcalá 1 - 17 6 15.700 	 - - 

C A F E Alcalá 1 - 32 4 287.000 	310.000 22.000 

Argelia 1 - 46 1 56.000 	107.010 - 
El Tambo 1 - 50 

23 
2 
6 

- 	30.000 
883.000 	1.800.000 

- 
500.000 

LIbano 1 8 - 315.708 	378.000 - 
Restrepo - 

1 
- 
1 

- 
33 5 700.000 	685.000 - 

Sevilla 
36 3 275.000 	329.000 800.000 

Trujillo 1 - 

HORTALIZAS Gigante 2 - 93 
36 

0.3 
0.5 

	

92.900 	139.000  

	

190.000 	20.000 200.000 
Libano 1 - 

FRUTALES Argelia 2 - 56 353 
1.000 

	

37.000 	189.000 

	

13.000 	100.000 
54.000 

- 
Gigante 1 - 25 

FAYA/mds. 



ALGUNOS PROYECTOS AGROPECUARIOS DE LOS JOVENES AGRICULTORES.- 

Cuadro No. 	7 

ENTIDADES 	F 	I 	N 	A 	N 	C 	I 	E 	P 	A 	S 

PROYECTOS ASOCIACION 
Banco Cafetero Caja Agraria P A N Concentración Autofinanciados. 

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor 

HORTALIZAS Trujillo - - 1 120.000 - - - - - - 

El Tambo - - 1 30.000 - - - - 2 30.000 

APICULTURA Trujillo 2 162,000 - - - - - - - - 

Villarrica - - 1 80.000 - - - - - - 

Chaparral - - 3 109.860 - - - - - - 

FRIJOL Trujillo 1 20.000 - - - - - - - - 

AVICULTIJRA Trujillo - - 1 200.000 - - - - - - 

ElTambo - - - - -. - 1 19.000 - - 

0MATE ARBOL Trujillo - - 1 60.000 - - - - - - 

CAFE Trujillo 1 80.000 - - - - - - - - 

El Tambo 1 30.000 1 50.000 - - - - - - 

Villarrica - - - - - - 1 30.000 

P A P A Trujillo 1 20.000 - 20.-000 - - - - 1 60.000 

PLATANO El Tambo - - 3 90.000 - - - - - - 

CERDOS El Tambo - - 5 200.000 - - - - - - 

Villarrica - - 1 15.000 - - - - - - 

GANADERIA El Tambo - - 1 16.000 - - 1 30.250 - - 

Villarrica - - 1 10.000 - - - - 2 190.000 

COMPRAJERRENO El Tambo 1 70.000 - - - - - - - - 

Villarrlca 1 370.000 - - - - - - - - 

S U M A S 	.................... S 752000 20 1.00Q.860 - - 3 79.250 5 280.000 

JGR/mds. 
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UNIDAD DE PROGRAMAS EMENINOS 

I. INTROIJUCCION 

La educaci6n formal y no formal, coma base de todo desarrollo, fue 

proyectada por la Unidad de Prograrnas Femeninos Rurales hacia la 

formación de la familia cafetera, sobre la hipótesis de que el horn-

bre es el autor de su propio desarrollo. 

Las acciones cumplidas por la Unidad entre 1976/77 y 1981/82 bus-

caron, a travs de los funcionarios del Servicio de Extensi6n ( me-

joradoras, prcticos, multiplicadoras, coordinadoras, etc. ), elevar 

los niveles de vida de la familia cafetera en los aspectos de educa-

cián, nutrici6n, salud, mejoramento de vivienda y otros. 

El tema de la educaci6n fue abordado, dentro del ámbito de la ac-

cián de la Unidad, por medio de actividades en educaci6n formal y 
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no formal, dando énfasis a la necesidad de que el niflo puede recibir 

la form.ación requerida, sin separarse de su hogar y su familia. La 

educaci6n formal se adelant6 bsicamente en las concentraciones ru-

rales y en las escuelas y colegios de las 6reas cafeteras. La edu-

cación no formal se realizó a travs de los clubes de amas de casa,, 

de los grupos de amistad femeninos, de los cursos para desarrollo 

de Irderes rurales, de los cursos para formaci6n de multiplicadoras 

y de los grupos asociativos en proyectos especi'ficos. 

El tema de la nutrición buscó fundamentalmente mejorar la calidad 

y ci balanceaniiento de la alimentación de la farnilia cafetera, con 

informaci6n y capacitaci6n a grupos y a familias individualmente, en 

la producci6n de cultivos de pan coger, de huertas caseras, de me-

joramiento y siembra de frutales, de pequefias explotaciones de in-

dustria animal (gallinas, abejas, cerdos, conejos, etc. ), con des-

tino al consumo familiar, que perniitan preparar una theta equilibra-

da, segiin el tipo de trabajo, la edad y el sexo de las personas. 

El tema de la salud se adelant6 en coordinación con el programa ca-

fetero de salud, que ejecutan los distintos comités departamentales 

de cafeteros con las respectivas seccionales de salud. Para trabajar 
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este tema se utilizaron esencialmente las promotoras de salud a 

nivel veredal, perteneciente al Servicio Materno Infantil, a la Sec-

cional. de Salud y/o al Comité Departamental de Cafeteros. Con 

ellas se cumplió una amplia labor en el mejoramiento y conservación 

del medio ambiente, base indispensable para prevenir enfermedades 

y conservar niveles adecuados de salud primaria. 

El tema del mejoramiento de la vivienda rural se adelantó con las 

multiplicadoras, a través de la capacitaci6n clirecta de cada familia, 

casa a casa y a grupos en cursos especrficos con la colaboraci6n 

del SENA. Para todos los cursos se utilizó la información sobre 

tecnologra apropiada producida por el CENTA. Para reforzar esta 

capacitaci6n se elaboraron instructivos sencillos y de fácil lectura-

bilidad y comprensi6n. 

El tema de la producción económica se promoviá a través de la ca-

pacitaci6n en costura y sastreri'a, realizada con la metodologra mul-

tiplicadora. Para el efecto se calificaron 820 multiplicadoras, quie-

nes a través de los cursos y de aplicacién de las ensefianzas por las 

familias cafeteras capacitadas lograron elaborar prendas por un va-

br superior a 126 millones de pesos. Destacamos que en esta 
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materia, producción económica por parte de la mujer campesina, 

el logro más imporfante lo alcanzó el Comité de Cafeteros del Va-

lie, al establecer y tener en operaci6n 6 talleres femeninos rurales, 

en los cuales se adelantan labores importantes que complementan la 

industria de la confecci6n y del calzado. 

H. COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES 

Siguiendo las orientac jones im pa rtidas p0 r la Dlvi s ión, la Unidad 

coordin6 sus actividades tanto a nivel nacional como departamental 

y municipal, con diferentes entidades y organismos, privados y ofi-

dales, dentro de los cuales seflalamos los siguientes: SENA, Sec-

cional de Salud PtIblica, ICBF, INDERENA, INCORA, CENTA, 

PAN, ACPO, Caja Agraria, Banco Cafetero, Acci6n Comunal, Con-

centración de Desarrollo Rural, institutos nacionales de Educaci6n 

Media, instituto de Promoción Social, ACEP, Universidad de La 

Salle, Universidad Nacional, Asociación Cristiana de J6venes y Tn-

buna Internacional. 

Desde luego, como dependencia de la Divisi6n de Extensi6n, la coor-

dinaci6n pni.maria tuvo lugar con las dems dependencias de la Di- 

visi6n, del Programa de Diversificación y de otras dependencias de 
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la Federaci6n y del grupo cafetero. 

ilL 	PERSONAL QUE TRABAJO EN LOS 

PROGRAMAS FEMENINOS 

1. 	En la Oficina Central 

Durante los afios a que corresponde el presente informe, 

1979/80 y 1980/8 1, trabajaron en la Unidad una jefe y tres coordina-

doras nacionales. 

En los comités deoartamentales 

Los comités departamentales de cafeteros tienen dentro de su 

Servicio de Extensi6n personal femenino especializado, profesional 	

10 y sub- prof esional, en nilmero variable. Los comités que cuentan 

con este personal son: NarifIo, Cauca, Valle, Caldas, Huila, Toll- 

ma y Cundinamarca. Adicionalmente las actividades dirigidas a la 

familia cafetera, particularmente a la madre y a los niños, cuentan 

con la colaboraci6n de los voluntarios de los Cuerpos de Paz, de las 

multiplicadoras y de los prcticos agrrcolas, con acciones directas 

e indirectas. 
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IV. PROYECTCS DISEADOS Y MATERIAL 

ELABORADO 

Con el propósito de dar apoyo a las activi.dades regionales, la Uni-

clad de Programas Femeninos Rurales, disefló varios proyectos den-

tro de los cuales señalamos los siguientes: a) conservación de 

alimentos a nivel casero; b) atenci6n al pre-escolar a través de la 

madre; c) atenci6n al pre-escolar a través de multiplicadoras de 

la misma comuniclacl; d) nutrición aplicada, mejoraniiento de la 

cocina y producci6n de alimentos; y, e) generación de empleo y 

asociaci6n laboral para auxiliares de enfermeri'a. 

Do (Ara parue, como apoyo de material escrito para estos proyectos, 

sc prepararon instructivos y folletos en las siguientes reas: a) re-

cetas de cocina; b) saneaniiento ambiental; c) control de moscas 

y )asuras; (1) control de ratas y ratones; e) zanjas sanitarias; y, 

1) manejo de re'iniones (mesa redonda, sociodrama). 

V. ACTIVIDADES EN DESARROLLO 

I. 	Comité de Cafeteros de Bovac 

Para continuar Ia labor de asesori'a y apoyo a los programas 
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que el Comité Departamental de Cafeteros de Boyacá viene adelan-

tando en pro de las familias cafeteras de este departamento, duran-

te el perrodo a que corresponde el presente informe, se realizó un 

estudio de evaluaci6n del programa multiplicador. Igualmente, con 

base en la decisi6n tomada por el Comité Departamental de Cafete-

ros de adelantar actividades especrficas hacia la familia cafetera, 

dentro del marco conceptual acordado por la Divisi6n con el Comité, 

se han explorado posibles zonas de trabajo para desarrollar el pro-

yecto que la, comunidad y el Comité estén dispuestos a implementar 

y ejecutar, el cual sérvirá simultáneamente como nücleo de capaci-

tación y formación de recursos humanos locales. 

2. 	Comité de Cafeteros de Caldas 

Como una colaboraci6n de la Unidad hacia los programas 

que el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas viene adelan-

tando en pro de la familia cafetera, a través de las cooperativas de 

caficultores, se participá en el Primer Encuentro Departamental 

de Bienestar Social realizado en la Fundaci6n Pedro Uribe Meji'a. 

En dicho Encuentro se present6 la metodologia multiplicadora y las 

experiencias en la organizaci6n de grupos, particularmente de los 

clubes de amas de casa. 
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3. 	Comjté de Cafeteros del Cauca 

Para continuar con el prograrna de asesori'a y colaboración 

a las actividades que el Comité de Cafeteros del Cauca viene cum- 

pliendo en pro de la familia y la juventud cafetera de ese departa-

mento, la Unidad particip6 en la evaluaci6n del programa multipli- 

cador y en la supervisi6n del prograrna de promoci6n social que se 

adelantó en la Concentraci6n Manuel Mejra. Igualmente, particip6 

en la organización y recopiiaci6n de la investigaci6n socio-econ6mj-

ca ejecutada para la formulación del proyecto CADESOC, con el 

cual se cubren las areas de salud, nutrición y producci6n. Tarn-

bién se particip6 en la estructuracjdn de cornisiones de trabajo a 

nivel departarnental, que coordinen las acciones de las instituciones 

interesadas en ci desarrollo rural, asr: Comisión de Vivienda inte-

grada por: Caja Agraria, SENA, CBC y el Cornité; y, Comisj6n 

de Recursos Naturales integrada por: INDERENA, CBC, Salud Pd-

blica, SENA y Cornité. 

4. 	Cornité de Cafeteros del Cesar y Guajira 

Por solicitud del Cornité Departarnental, la Unidad entró a 

asesorar y colaborar especrficarnente en los prograrnas de salud, a 
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través de promotoras pertenecientes a la Seccional de Salud Piblica 

del Departamento. Adicionalmente, dentro del marco conceptual 

plan teado por la División de Extensi6n, se propuso al Comité la po-

sibilidad de trabajar en otras areas de interés para la familia cafe-

tera, para lo cual se requeriri'a de una investigación socioecon6mica 

a fin de establecer el interés de la comunidad y, sobre esa base, fi-

jar con el Coniité qué proyecto puede iniciarse. Este proyecto ser-

virra simultaneamente de ntIcleo de capacitaci6n y formacián de re-

cursos humanos locales. 

5. 	Gomité de Cafeteros de Cundinamarca 

Continuando con la asesori'a y colaboraci6n a este Cornité, la 

Unidad particip6 en la investigación y evaluación del programa de 

multiplicadoras adelantado por ACEP. Igualmente, coordin6 el in-

terés de algunas universidades, en sus programas de comunicaci6n 

social y asistencia social, con las actividades que el Comité adelan-

ta en pro de la familia y de la juventud cafetera. También, con 

motivo del retiro de los Cuerpos de Paz del pais, se colaboró en la 

evaluación de las labores cumplidas por esta organizacidn y su en 	44 - 

trega a las diferentes entidades que operan en el departamento. 
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Cornité de Cafeteros del Huila 

Se reinici6 la asesoria y colahoraci6n a las actividades quc 

ci Comité cumple en beneficio de la familia cafetera, dentro del 

ma rca conceptual acordado par la Disi6n dc Extensián y el Comit 

Departamental dc Cafeteros. Con tal prop6sito se disefló para eva-

luar los programas adelantados por ci Conité y conocer las necesi-

dades e intereses de las cornunidades, para sabre esa base entrar a 

forraular el prayecto a proyectos que habr de adelantar Ia propia 

cam uncia.cJ con Ia orientaci6n del Comit y la asesori'a. de la Unidad. 

Las areas investigadas son las de mejoramiento de vivienda y las 

del proyecto PAN. 

7. 	Comité deCafeteros de Nariflo 

Continuando Ia colaboraci6n a las actividades que adelanta 

ci Comité can ci apoyo de otras entidades y organisn-ios, nacionales 

a internacionales, la Unidad participó en ci seminario de evaivaci6.n 

del prayecto dc Auda Estudiantil y Save the Children de Colombia. 

Se realizaron varias visita.s de supervisi6n a los programas que 

viene adelantando el Comit y se particip6 en Ia estructuraci6n del 

proyecto CADESOC para el departamento de Nariflo. Este proyecto, 

- 	V 
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como ya se mencion6, cubre las reas de salud, nutrici6n y pro-

ducci6n. 

Comité de Cafeteros de Norte de Santander 

Por solicitud del Comité Departamental de Cafeteros y con el 

prop6sito de integrar las actividades del Comité para prestar un me-

jor servicio a la familia cafetera, dentro del marco conceptual 

acordado por la Divisi6n de Extensi6n y el Comité, se han iniciado 

acciones de asesorià en ese departamento, buscando la participaci6n 

e integraci6n de instituciones regionales tales como el INEM, Salud 

Fkiblica y SENA, en proyectos especiTicos de interés para las comu-

nidades cafeteras y para las instituciones que en ellas participen. 

Para el efecto se suscribieron convenios regionales, similares al 

suscrito con el INEM, en el cual se precisan los proyectos que ade-

lantar cada comunidad, con la orientaci6n de estudiantes y profe-

sores del Instituto. 

Comité de Cafeteros de Santander 

Por solicitud del Comité, la Unidad entr6 a prestar asesorra 

en los proyectos que el Comité viene adelantando en pro de la familia 
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cafetera, dentro del marco conceptual establecido cntre la Divisi6n 

de Extensi6n y el Comité Departamental de Cafeteros. Con tal pro-

p6sito se han iniciado acciones de coordinaci6n con algunas institu-

ciones regionales y se adelantaron cursos para multiplicadoras en 

dos seccionales, San Vicente y San Gil. Igualmente, se particip6 en 

la estructuración del proyecto CA.DESOC y se colabor6 en el proyec-

to de cons ervaci6n de alimentos que adelanta el Departamento de 

Tecnologi'a de Alimentos de Prodivers ificaci6n. 

VI. SEMINARIOS Y CURSOS CORTOS 

El personal de la lJnidad asisti6 y participó en diferentes cursos, 	

10 
asi': administraci6n por objetivos, claboraci6n y evaluacián de pro-

yectos de factibilidad, identificaci On y evaluacián de proyectos de 

factibilidad econ6mica y sOcial, c1nrnica de grupos y asesoria ge-

rencial, comirnicaci6n gerierativa tcnicas de planteamiento. 

Dc otra parte, la Unidad colaborá con otras dependencias de la Fe-

derac16n. y de otras entidades, interesadas en el desarrollo rural, 

en la ejecuci.6n de cursos para sus funcionarios, para multiplicadoras, 

para promotoras y para comunidad.es  rurales. 



UN lOAD DE PROGRAMAS FEMENINOS RURALES 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION 

Actuvidades Temática Objetivo Lugar y fecha Responsable 
Participanfes 
por Ia Unidad 

Total de 
Asistentes 

CURS OS Anólisis y evaluoci6n del Conocer y analizar los progromas que Save Pasto. Enero 25 a Save the Children de 3 30 
REALIZADOS Proyecto Colombia the Children, adeionta en Colombia y otros febrero 2 de 1981 Colombia. 

poIses de America Lotina. 

Din&nico grupal yewo- Analizar Ia siluaci6n inferno de Ia Divisi6n Bogotá. Marzo 9a Gerencia Técnicay 
na gerenciol do Extensi6n. 13 de 1 981 Sena 4 20 

Dise?b de proyectos de Bogotó. Mayo 4 a Tribuna lntemacbnal 4 60 
caracter soclo-econâmico Dar a conocer of diseño sencillo de proyec- 9 de 1981 

tos de caracter soc io-econ6m ico, que sirva Bogotá. Marzo 29 
como propuesta para entidades internaciona- a abril 2 de 1982 
es. 

Extensi6n Rural Ampl ion conocimientos sobre Ia metodologla Chinchiná. Sept. 8 FederacafC 3 25 
en el trobojo de extensión rural. a oct. lOde 1981 

Curso do fonnoc6n pore Conocer Ia aplicaci6n de diferentes mCtodos Bogota. Dic. 	9l Corfomento 4 20 
of frabajo en grupo do comunicoción para of trabajo en grupo. 14 de 1982 

Cursillo de progromación Conocer Ia metodologla de programación Ii- Bogotó. Dic. 16a1 CIAT 4 30 
lineal neal aplicada por el dAT. 17de 1982 

Preparación y evoluación Conocer Jo metodologla general de formula- Bogotá. Marzo 15 IICA 2 20 
de proyectos do caracter ción y ovaluaci6n de proyoctos de caracter of 16 de 1982 PNCA 
agro-industrial y aflnes socio-económico y de agro-industria. 
a CADESOC 

SEMINARIOS Primer Congreso Nal.de Unificar cniterios con respecto a Ia micro- Bogotá. Dic. 2 at 4 Presidencia de Ia 3 500 
y Micro-indusfria y Art.- industria para una mejor organización do de 1981 Repblica. 

CONGRESOS sand. los artescrios y peque?os industriales. 

PrImer Semincrio Nal. de Bogota. Abril 19 of 1 
educoclón integral para 23 de 1982 
là mule.  adultu 

Seminanio de extensidn Analizar of trabajo de.extensión actual y p Moniquirá. Abril 20 ComitecafC Boyacâ 1 15 
rural y familia proponer progromas que involucren a Ia fa- al 24 de 1982 

milia coma parte actia del desarrollo de 
Ia zona cofetera de Boyacâ. 

CURS OS 
COORDINADOS ldentificaci6n y elabora- Conocer urla metodologTa soncilla para el Bogotó. Mayo 4 al 9 Tnibuna Intemacional 2 30 

ci6n do proyactos do desa- diseño do proyectos de desarrollo social y do 1981 - Nov. 23 
rrollo ocon6mico y social económico. at 26 de 1981 

Cursos para promotoras de Apoyar Ia labor de las promotoras en sanea- San Gil. Junio 16 of Salud Pblica Santon- 1 27 
salud. miento ambientol con tecnologla opropiada. 21 do 1981 	- Nov. den 

23 al 26de 1981 

Curso de Saneamiento Am- Ensofkw a los alumnas de 60  grado of apron- C6cuta ComitecafA INEM 1 19 
biontol 	y mejoras mlnimas dizaje del mejoransiento mlnimo do Ia vi- Sena 
de Jo vivienda vienda camposina. ComitecafC Santan- 

_______________________ der.  

VRdeH/Iee 



255 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFE 

NTRODUCCION 

El presente informe se refiere a las actividades del Centro Nacional de lnvestigaciones de Café, durante el 

perlodo comprendido entre julio de 1980 y junlo de 1982. 

En él se hace un resu men de las labores desarrolladas por Ia Dirección y cada uno de los diferentes depar-

tamentos técnicos. 

Se presentan los hechos más destacados en cada una de las secciones técnicas y se hace una relación de 

las actividades de otra Indole cumplidas en el Centro, especialmente aquellas que hacen referenda a en-

trenamiento recibido par el personal técnico, comisiones al exterior, movimiento de personal y otras ac-

tividades especiales que tuvieron lugar en este lapso. 

Este informe, debe ser considerado coma un avance de las actividades investigativas de CENICAFE. En 

ningn caso, los datos aqul presentados pueden interpretarse como resultados definitivos de investiga-

don, pues se refiere a experimentos en proceso y par Ia tanto no han sido sometidos a los análisis que 

permitan su correcta interpretaciOn. 

Finalmente, se presenta en un apéndice el trabajo titulado "El Sector Privado y Ia InvestigaciOn Agro-

pecuaria: El Caso de Ia FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia", en el cual se hace un balance 

de lo que ha sido en los 61timos 20 años el Centro Nacional de Investigaciones de Café, los recursos que 

se han invertido on Ia investigaciOn, Ia tecnologIa generada, Ia repercusiOn de dicha tecnologIa en Ia eco-

nomla nacional,y el desarrollo de Ia experimentaciOn a nivel regional. 

7 
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1 - BIBLIOTECA 

En los Oltimos dos años se publicaron 48 n(imero de "Resümenes de Café. BoletIn Bibliográfico e Infor-

mativo", En total se analizaron en esta publicaciOn 3.129 art Iculos. 

Además de los res(Jmenes cuya clasificación se presenta en Ia Tabla 1-1, se recopilaron 49 resUmenes de 

tesis de grado, para optar los ti'tulos de master y otros, trabajos que fueron auspiciados par Ia FederaciOn 

Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Se recopilaron y ordenaron alfabéticamente los terminUs usados en Ia zona cafetera, relativos a todos los 

aspectos de Ia industria. Resultaron 322 palabras que son muy usadas por los campesinos colombianos. 

TABLA 1-1.- CLASIFICACION POR TEMAS DE LOS IJOCUMENTOS PROCESAIJOS SOBRE CAFE. 

T e ma s Julio/80-Junio/81 Julio/81-Junio/82 Total 

Acuerdos cat eteros 2 1 3 

AdministraciOn 1 3 4 

AlimentaciOn Animal 4 4 8 

Almacenamiento 35 11 46 

Bebida 10 25 35 

Beneficio 57 65 122 

31bliografIas 7 5 12 

BologIa 6 8 14 

BiornetrIa 2 2 4 

1 
Bonanza Cafetera - 1 

Boténica 23 116 139 

Calidad 39 14 53 

CitologIa 11 6 17 

Climat&oga 29 21 50 

Comités Departamentales 1 9 10 

Congresos y conferencias 43 14 57 

Contaminación ambiental 5 - 5 

Convenio Internacional del Café 2 - 2 

1 1 2 
Coaperativas 

5 
Cuitivos Intercalados 3 2 

Diversificación de Cultivas 18 10 28 

23 

H 	H 

27 
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TABLA 1-1 CLASIFICACION POR TEMAS DE LOS DOC(JMENTOS PROCESADOS SOBRE CAFE. 
(ContinuaciOn). 

T e m as 	 Ju!io/80-Junio/81 	Julio/81-Junio/82 	Tota' 

EconomIa y Aspectos Sociales 40 26 66 
Enfermedades 199 160 359 
Equipos 19 14 33 
EstadIstica 31 22 53 
Extension 4 6 10 
Fertilizaciôn 23 27 50 
Fertilizantes 43 23 66 
FisiologIa 127 75 202 
FitopatologIa 10 4 14 
Genética 70 52 122 
Historia 5 2 7 
Industria 7 6 13 
Informes 30 14 44 
InvestigaciOn 26 12 38 
LegislaciOn 2 3 5 
Maquinaria AgrIcola 4 6 10 
Micologia 7 17 24 
Patentts 13 13 
Platjas 154 132 286 
Plaguicidas 55 38 93 
Politicas Cafeteras 7 1 8 
Prácticas de cultivo 107 95 202 
Producción 120 110 290 
QuImica AgrIcola 54 36 90 
QuIniica Industrial 82 95 177 
Subproductos 27 21 48 
Substitutos 3 9 12 
Suelos 30 27 51 
Tesis 19 19 
Variedades 16 58 74 

TOTAL 1.637 1.492 3.129 
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2 BIOMETRIA 

Durante el perIodo que cubre este informe se realizaron 1.383 análisis estadIsticos, los cuales se discrimi-

nan par secciones en Ia labia 2-1. 

TABLA 2-1.- DISTRIBUCION DE LOS ANALISIS ESTADISTICOS POR SECCIONES. 

Sección 	 1980-1981 	1981-1982 

AgroclimatologIa 132 45 

BiometrIa 14 

Café 17 103 

Cuitivos Asociados 43 150 

FitofisiologIa 29 

Fitomejoramiento 95 536 

FitopatologIa 69 8 

ingenierla AgrIcola 10 

Investigaciones Económicas 20 

Qulmica AgrIcola 14 53 

_rios 4 41 

TOTAL 403 980 

En Ia Tabla 2-2 se presenta Ia distribución de dichos análisis segün el material experimental. 

TABLA 2-2.- DISTRIBUCION DE LOS ANALISIS ESTADISTICOS SEGUN EL MATERIAL EXPERI-

MENTAL. 

Material 	 1980-1981 	1981-1982 

Café 210 701 

FrIjol 2 

Cacao 31 115 

Caña 12 21 

Banana 12 

Suelos 14 53 

Temperatura y humedad relativa 96 39 

Evapotranspiraciôn 36 

Precipitaciôn 6 

Máquinas 4 10 

Crédito y adopciôn de tecnologIa 21 im 
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Finairnente Ia distribuciôn por objetivos, segün el material experimental, se 2renIa on Ia labia 2-3. 

TABLA 2-3.- DiSTRIBUCION DE LOS ANALISIS ESTADISTICOS SEGUN LOS OBJETIVOS. 

0 b j e t i v o s 	 No.deanálisis 	°/odeltotal 

1980- 1981 

CAFE 

Selección de variedades 95 23,57 

Pruebas de aspersion 51 12,66 

Estudio de nemátodos 9 2,23 

Inocuiación y esporuiación (Cercospora coffeicola 

y Ceratocystis fimbriata) 16 3,97 

influencia del encalamiento 13 3,23 

Frecuencia de desyerbas 2 0,50 

[Jistancia de siembra y dosis de fertilizante 2 0,50 

Distancia de siembra y tallos por sitio 5 1,24 

[)ensidad de siembra 3 0,74 

Fertilización 5 11,24  

Reguladores de crecimiento 9 2,23 

C LI MA 

Relaciôn clima-planta 96 23,82 

Zonificación 36 8,93 

CACAO 

FertizacOn 31 7,69 

CAJ A 

Fertilización 12 2,98 

SUELOS 

Estudio de pH 2 0,50 

Respuesta a Ia fertilización 12 2,98 

MAQUINAS 

Evaluación en el descortezamiento de fibras vegetales 4 00,99  

Continua... 

I 
Iv 
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TABLA 2-3.- DISTRIBUCION DE LOS ANALISIS ESTADISTICOS SEGUN LOS OBJETIVOS. (Conti- 
nuación). 

0 b j e t I v o s No. de análisis 0/0 del total 

1981 - 1982 

CA FE 

Influencia de Ia pulpa sobre Ia incidencia de mancha 

de hierro en almécigo 8 0,82 

Comparación de progenies F4 de Caturra x HIbrido 

de Timor y otras variedades testigo 534 54,49 

Tamaño de grano 2 012 
FertilizaciOn 2 0,2 
Efecto de las leguminosas 7 0,71 
Determinación 	de 	humedad 34 3,47 

Funciones de producciOn 4 0,41 
Costo 	de 	los 	beneficiaderos 	segn 	su 	tamaño 16 1,63 
Respuesta 	a 	Ia 	fertilizaciOn 	del 	café con sombrIo 11 1,12 

Efecto de Ia pulpa de café aplicada en diferentes for- 

mas al cafeto. 8 0,82 

lnformaciôn sobre el comportamiento y rendimiento 

de café San Bernardo 6 0,61 

Densidades de siembra en relación con el nümero de 

tallosporsitlo 4 0,41 

Comprobación del efecto del fertilizante sin fósforo 

en Ia producción de café. 18 1,84 

Influencia de Ia distancia de siembra sobre Ia produc- 

don de café 3 0,31 

Comportamiento y rendimiento de lavariedad Caturra 

[recta 2 0,2 

FertilizaciOn con tres niveles de N, P. K 2 0,2 

Efecto de Ia intensidad de Ia desyerba sobre Ia pro- 

ducciOn de café 6 0,61 
Efecto de Ia interacciOn de dos cultivos sobre el cre- 

cimiento y Ia producción de café. 4 0,41 

ComparaciOn de rendimiento entre café al sol y a Ia 

sombra con diferentes variedades 8 0,82 

Continta 

-1 
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TABLA 2-3.- DISTRIBUCION DE LOS ANALISIS ESTADISTICOS SEGUN LOS OBJETIVOS. (continua- 

ción). 

0 b j e t I v a a No. de anélisis O/ 	del total 

Comparación de varias formas de aplicacián del ferti- 

lizante en café 2 0,2 
Sistema de manejo de una plantaciôn de café con al- 

tas densidades de poblaciôn 4 0,41 

Densidades de poblaciôn y dosis de fertilizante corn- 

pleto; efecto sabre Ia producción 6 0,61 
Distancia 	de 	siembra 	y 	plantas 	par 	sitio 12 1,22 
Evaluaciôn de Ia pulpa en los fertilizantes para café 3 0,31 

Respuesta del café en el primer año de crecimiento 

en 	el 	campo 	a 	Ia 	fertilización 	con 	N, P, K 1 0,1 
Efecto 	del 	magnesia 	en 	Ia 	producción 	de 	café 1 0,1 

Etecto del boro en Ia producción de café 1 0,1 
Frecuencia 	de aplicación y dosis de fertilizante en 

café 1 0,1 

SUELOS 

Adsorciôn y fijaciôn de patasia en suelos cafeteros 44 4,49 

CACAO 

Comparaciôn de hIbridos interclonales en dos locali- 

dades 115 11,73 

FRIJOL 

Comparación de variedades 2 012 

BAN AN 0 

Dosis de fertilizante y frecuencia de aplicación en 

plátano 12 1,22 

CANA 

Influencia de Ia edad en su rendimiento 21 2,14 

Continua... 

1 
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TABLA 2-3, DISTRIBUCIUN DE LOS ANALISIS ESTADISTICOS SEGUN LOS OBJETIVOS (Conti-

nuación). 

0 b j e t i v o s 	 No. de anälisis 	0/0 del total 

MA IU IN AS 
Evaluaciôn de un separador de agua y pulpa 	 1 	 0,1 

Evaluación de máquinas despulpadoras 	 9 	 0,92 

CLIMA 

Zonificación 	 39 	 3,98 

Relación precipitación diurna-nocturna 	 6 	 0,61 

Extension 
Crédito y adopciOn de tecnologIa 	 21 	 2,14 
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3- DIVULGACION CIENTIFICA 

Pub icaciones. 

Durante el perlodo que cubre este informe se editaron las sigwentes publicaciories: 

a. Revista Cenicafé 

Volumen 31, nimeros 2, 3 y 4 

Volumen 32, ntimeros 1, 2, 3 y 4 

Volumen 33, niimero 1 

En total se editaron 18 art (cubs, cuya lista discrirninada se presenta a contiruación: 

Volumen 31, nimero 2: 

"Irifluencia del relieve on las caracter(sticas de los vientos y su relaciOn con Ia temperatura y Ia preci-

pitación en Albén, departamento del Valle (Colombia)", por José Rigrier Liano P. 

"Diseño de un piranOmetro para medir el flujo de radiación de onda corta en los cultivos", por Alvaro 

Jaramillo R., y Jes(is Marden dos Santos. 

Volumen 31, ntmero 3: 

"Balance de radiación solar en Co flea arab/ca L., variedad Catual y Borbôn Amarillo", por Alvaro 

Jaramillo R., y Jess Marden dos Santos. 

"Caracterización fIsica de algunos suebos del Talima", por Senén Suárez V. 

Volumen 31, nOmero 4: 

"Los elementos climáticos y el desarrolbo de Co flea arab/ca L., en Chinchiná, Colombia", por Alvaro 

Jaramillo R., y German Valencia A. 

"Dosis y trecuencia de aplicaciOn del fertilizante en Ia producciOn de café", por Alt onso Mestre M., y 

Alfonso Uribe H. 

Volumen 32, nOmero 1: 

Influencia del encalarniento en Ia producciOn de cafetales establecidos", por German Valencia A., y 

Eduardo Bravo G. 
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"Determinación cuantitativa de Ia resistencia a Hemi/eia !/astatrix en plantas de Co flea canephora "a 

iedad Conilãn", por Gabriel Cadena G., y Pablo Buriticá C. 

Vokmen 32, n6merc 2: 

"Selecciôn de cruzamientos derivados del HIbrido de Timor en Ia obtenciOn de variedades mejoradas 

de café para Colombia", por Jaime Castil!o Z., y German Moreno A. 

"Estudio econémico de aspersiones para un eventual control de Ia roya del cafeto (Hemlleia vastatrix 

Berk y Br.) en plantaciones cornerciales", por Roberto López A., Carlos A. Rivillas 0., Alonso Gallo 

C., y Jairo Lequizamón C. 

Volumen 32, nUmero 3. 

Evaluaci6n de resistencia a Hemileia vastatrix en discos de hojas de Co flea canephora variedad 

Conilón", por Gabriel Cadena G,, v Pablo Buriticá C. 

Jistaneas de cota u ds 	F ti' itiS en Ia producción de café". por Alfonso Uribe IL, 

tI4stor Salazar A.  

CuRivo de meristemas de café", por Maria Eugenia Aponte de Londuño, William Roca P., y Jorge 

Rodriguez, 

Volumen 32, niimero 4: 

"lnfluencia del nmero de colinos porsitio al momento de Ia siembra,sobre Ia producción de plátano" 

por Manue! Echeverr L., y Franciscc f3ercf R. 

"Etecto de los eementos rnanores en ia prochJccon ie ata", por Alfonso Uribe H., y Néstor Salazar 

Volumen 33, nümero 1: 

"Esporulaci6n "in tro" de Cercospora coffeicola berk y Cooke", por Hilda Lucia Buitrago de S. y 

Octavia Fernández B. 

'aco hidrico de a 	c tacs 	 ic AI"ao Jarainillo A. 

"Estructuras reproductivas da Cc':ic,um sorcb/ji Berk y Br., agente causal del mal iosado del 

cafeto", por Gabriel Cadena G. 
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Boletines Técnicas. 

BoletIn Técnico NO 1: "Manejo de quemadores eléctrcos para secado de café", por Jairo Alvarez H., 

y Felix MejIa G. 

BoletIn Técnico NO  8: "Evaluaciôn económica de un brote de aftosa en una explotación lechera", 

por Alonso Gallo C., Jaime Rubio U., Carlos Franco A., y Roberto Lopez A. 

Avances Técnicos. 

Se publicaron 12 Avances Técnicos, con un tiraje de 5.000 ejemplares de cada uno. Los tItulos de es- 

tos Avances son los siguientes: 

"Usa y manejo de leguminosas en Ia zona cafetera colombiana", por Senén Suárez V. 

"Perjuicios causados por los residuos del beneficio del café", por Fernando Arcila 0. 

"Recomendaciones para el manejo de Ia pulpa de café", por Fernando Arcila 0. 

"Cálculo del balance hIdrico de Ia zona cafetera", por Alvaro Jaramillo R. 

"Captaciôn de Ia Iluvia en Ia zona cafetera", por José V. Suárez S. 

"PrecipitaciOn en Ia zona cafetera en el año 1980", por Lucia GOmez G. 

"La hormiga loca", por Reinaldo Cérdenas M. 

"El defoliador del Ciprés Glena bisulca Rindge", por Reinaldo Cárdenas M. 

"Efecto del biuret sbre el cafeto", por German Valencia A. 

"Distribución geoqráfica de Ia roya del cafeto Hemileia vastatrix Berk y Br.", por Gabriel Cadena G. 

"PrecipitaciOn en Ia zona cafetera en el año 1981", por Lucia GOmez G. 

"Enfermedades foliares del cafeto", por Gabriel Cadena G. 
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ci. Manual de Sanidad Vegetal 

Se publicaron cinco n(lmeros del Manual de Sanidad Vegetal, con un tiraje de 5.000 ejemplares cada 

uno, sobre los siguientes temas: 

Malezas: 

No. 1: "Blechum pyramidatum (Lam.) Urban, Thunbergia alata Bojer", por Marcial Benavides G. 

No. 2: "Amarantlius dub/us Mart., Ainaranthus spinosus L., Iresine calosii L., Colocasla esculenta L., 

por Marcial Benavides G. 

Plagas: 

No. 1: "Larva que pega las hojas del cafeto, Lepidóptera: Tortricidae", por Marcial Benavides G., V 

Reinaldo Cárdenas M. 

Enfermedades: 

No. 1: "Mal Rosado, agente causal: Corticium salmon/co/or Berk y Br., por Gabriel Cadena G. 

No. 2: "Enfermeclad de las cerezas del café, agente causal: Colletotrichum coffeanum Noack", por 

Gabriel Cadena G. y Octavio Fernández B. 

Anuario MeteorolOgico. 

Se edtó y supervisO el montaje y Ia imp resión del Anuario Meteoralógico correspondiente al año de 

1979. 

Otras publicaciones. 

Se colaboró con el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, en Ia elaboración del BoletIn sabre 

viveros para café. 

Sc editO ci volunien némero 1 SUELOS do la puhlir.aciôn "40 Años de Investigaci6n en Cenicafé" 

Ayjclas visuales 

Durante este perIodo se elaboraron 148 papelógrafos y 141 clibujos, tablas y gráficos paa conferenca 

de las diferentes ser.ciones. Igualmente, so tomaron 630 fotografIas para satisfacer las necesidades de los 
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diferentes técnicos del Centro. 

Además se prepararon para Ia Dirección del Centro las ayudas visuales pare Ia presentaciOn de Cenicafë 

ante Ia Comisión Asesora de lnvestigación, realizada del 8 al 12 de marzo h 1982, La Eneas Manizales. 

Otras activirtades 

La SecciOn colaborO en forma permanente con los profesionales de Cenicafé, en Ia preparación de charlas 

y conferencias, especialmente para cursos on Ia Fundacôn Manuel MejIa. 

En lo que se refiere a Ia atención de visitantes, se recibieron 52 visitas, con un total de 245 personas, a las  

cuales se les mostraron IdS instalaciories del Centro. 

Se presto Ia colaboraciOn al Departamento de Biologia y Suelos, on Ia realizaciOn del Taller sabre Roya 

del Cafeto, efectuado en Manizales del 12 al 17 de abril de 1982. 

La Secciân coaborO con Ia organizaciOn de a exposiciOn sobre enfermedades del café en el CIAT, Palmi 

ía del 17 al 21 de agosto de 1981. 

ramenie, se ordenO el env10 de 103.000 ejampiares de IdS ubhcactone produciiias por Cenicafé. 

ii 
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ImpactoecoórnuodelaLQydelcafeto. 
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Se hizo un estudio para determinar, tanto a nivel del pals coma a nivel del productor, el impacto econO-

mica que tendria Ia difusión de Ia roya del cafeto en nuestro pals. En la tabla 4-1, se presentan los costos 

e inversiones que representaria para Colombia Ia difusión de Ia enfermedad y las labores necesarias para 

so combate, los cuales ascenderlan aproximadaniente a 154.000 millones de pesos. 

TABLA 4-1.- EFECTO ECONOMICO PARA LA CAFICULTURA COLOMBIANA POR LA DIFUSION 

Y ENFRENTAMIENTO DE LA ROYA DEL CAFETO (ABRIL DE 1982). 

Clase de pérdida, Tipo de cafetal o Valor 

gasto o inversion de activo NOmero de unidades (millones$) 

DesapariciOn Tradicionales decrépitos 2771331 catetos 28 

Tradicionales mal maneados 49'378.584 cafetos 494 

TranstorrnaciOri Tradicionales bien manejados 1.152758.392 cafetos 54.180 

Tecnificados a Ia sombra 168018 hectáreas 1.680 

Adquisición equipos Aspersora manual de espalda 285.668 equipos 3.818 

e inyector 

Control enfermedad x 10 aos Transformados 1.815178991 catetos 88.993 

Tecnificados al sol 793.690.776 cafetos 4.397 

TOTAL 153.590 
-1 

A iilvel d In finca se presentarlan una sane de aspectos do repercusion socio-econornico, tales coma: 

El 710/  de los cafetales del pals tienen menos de cuatro hectáreas, lo cu& implica que se trata de 

minifundios de bajos ingresos, por lo que el mayor problema socio-econOmico de Ia difusiOn de Ia en-

lermedad, lo ira a constituir Ia integraciOn roya-minifundio. 

El Costa del Control quImico de Ia roya es muy alto, pudiendo representar hasta el 10/n  de los ingre- 
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SOS de Ia piantaciOn. 

Una gran proporción de cafetales deben mejorarse o transformarse para que los rendimientos e ingre-

SOS sean suficientes para sufragar los gastos del control de Ia enfermedad. 

La inversión inicial también es elevada, sabre todo si no se dispone de equipo de aspersion en Ia finca. 

ya que representa cerca del 100/0  de los ingresos promedios de un año del cafetero medio. 

Las fincas mismas presentan limitaciones particulares para efectuar dicho control coma Ia topografia, 

a ubicaciOn, Ia densidad de siembra, Ia baja tecnologIa, etc. 

Se requerirá agua suficiente y limpia y de un cuidadoso mantenimienta y frecuente reparaciones de 

los equipos, todo lo cual limitaré el control eficiente. 

Las aplicaciones reiteradas de algunos fungicidas pueden producir desequilibrias biolOgicos permitien-

do el desarrollo de nuevas plagas, coma el caso del minador del café en el Brasil. 

PodrIa producirse una desvalorización de Ia propiedad cafetera. 

HabrIa cambios en Ia tenencia de Ia tierra, pudiéndose acelerar el éxodo del campesino a las ciudades. 

EconomIas de escala en beneficiaderos. 

Se realizO una investigaciOn con el objeto de conocer Ia forma cOma varIan los costos totales y los costos 

par unidad de capacidad de procesamiento del grano en Ia construcciOn de beneficiaderos de café, para 

deducir el posible efecto de las econom (as do escala cuando el tamaño de Ia construcción se incrementa. 

Se utilizO el método de presupuestos totales para obtener los costos de cada uno de los beneficiaderos 

analizados, con base en los cuales se dedujeron los costos par unidad de capacidad, apreciándose una cIa-

ra tendencia a incrementar los costos totales y a reducir los costos unitarios de Ia planta, cuando su tama-

no aumenta. 

La informaciOn adquirida y las tendencias observadas en el estudio, indican Ia conveniencia a nivel macro 

y micro económico de resolver el problema del beneficio de café en forma colectiva en lugar de hacerlo 

individualmente, to cual redundará on beneficio del agricultor, del sector cafetero y del pals. 

Asi, cuando los costos totales de Ia construcción estuvieron entre $61 5.000 y $9.091.000 para los be- 

II 
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neficaderos mecanizados entre 1.000 y 50.000 arobas, los costos por arroha de capacidad para estos 

nusnios ranqos de tamado oseilaron erlre $615 y 182, respectivanlenle. 

Meto1olojj 	para ariáhsisfinancieru do cultnios perennes. 

Se realizó un trabajo con el fin do definir conceptos para efectuar análisis firianciero de cultivos peren-

nes y disedar ura metodoloqia para Ia presentaciân de los costos, de prothicción de estas explotaciones. 

El estudio se efectuO para tres sistemas de manejo de la plantaciOn de café (care a la sombra, al sol y con 	

WOO, sombrIo regulado) y dentro de cada sistema de manejo se analizaron las densidades de siembra más fre-

cuentes para este tipo de cultivo en Colombia. La bondad económica do Ia inversion se determinO por su 

rentabilidad, para cuyo cálculo se empleO el mélodo de la Tasa Interna de Rentabilidad Financiera. El 

eiiálisis se programO para que pudiera ser ejecutado con el empleo del computador. 

El sistema de análisis permite varier los precios de los insu iii us y seicios que se utilizan; las práctiCaS 

que se ejecutan y sus condiciones; las producciones esperadas; excluir unos costos o adicionar otros, re-

snitando por ello demasiado versãtil, de tal manera que puede emplearse como ayuda en Ia administra-

ciOn do empresas agropecuarias y en la determinaciOn de polIticas relativas al sector o propias de Ia ins. 

tituciOrt encargada de orientar el cultivo y la comercializaciOn dcl producto. 



HI 27]. 

DEPARTAMENTO DE BID LUCIA Y SUE LOS 

5- AGROCLIMATO LUCIA 

Servic QrolOco. 

La SecciOn tiene a su cargo el funcionamiento del servicio meteorológico de Ia Federación Nacional de 

Cafeteros, con una red de estaciones distribuidas en 15 departamentos del pals. En Ia actualidad funcio-

nan 175 puestos de observaciOn, de los cuales 46 tienen equipos registradores y el resto solamente p0-

seen LW pluviOmetro. 

Recientemente se instalaron estaciones en: Cenicafé (una estación agrometeorológica patrOn), Marqueta-

lia-Caldas, Quimbaya-Quindio; además, se susperidió Ia estación de Piamonte-Antioquia. 

Se registrO un aumento de los puestos pluviométricos, gracias a una nueva polItica establecida entre al-

unos Comités Departamentales y la SecciOn. Los Comités de Santander, Caldas, Risaralda y Quindlo 

compraron pluviométros y colaboraron en su instalaciOn y manejo. Además, para Caldas y Quincilo, se 

hicieron los censos y localizaciOn de las estaciones del departamento, teniendo en cuenta los otros sen/i-

dos que trabajan en meteorologIa, especialmente el Himat. Finalmente, para Caldas, se recopilO el total 

de observaciones de clima para todas las estaciones censadas. 

Proceso de datos meteorfflOos. 

Se conformO un archivo por proceso electrOnico, de datos meteorolOgicos básicos: temperatura y hume-

dad del aire, brillo solar y Iluvia, registrados desde 1950 hasta 1981. Este trabajo se hizo con el Depar-

tamento de SistematizaciOn de Datos de la Federación. 

t 

La Sección maneja una estaciOn sismolOgica, como parte de Ta red del lnstituto GeofIsico de los Andes 

Colombianos. Diariamenie se registraron y evaluaron los sismogramas, luego se suministraron oportuna-

mente los resultado.s al mencionado Instituto. 

Cq)tacibn .de arria_ft1 Ld 

Para 34 localidades de la iona cafetera, se calcularon las ecuaciones que permiten conocer las dimensio-

nes de area de cajj tac;On y el von men minimo de tanque necesario para almacenar el agua Iluvia, tenien-

rio en cuenta el consurjo mensual y la cantidad de Iluvia y su distribuciOn. En los cálculos se utilizó Ia 

uvia probable mensual oara cada una de las localidades. 

iL 
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Vientos. 

Se está realizando un estudio de los vientos en Naranjal y Paragualcito. Los vientos predominantes duran-

te el dIa en Naranjal y Paragualcito son de dirección oeste-noroeste-norte, mientras que durante Ia noche, 

en Naranjal, fluyen predominantemente del sureste y en Paraguaicito del sur-sureste y este. 

La humedad especIfica (gr de vapor de aqua/kg aire), durante Ia noche, tiende a ser menor on Naranjal 

que en Paraguaicito. Lo anterior se manifiesta por una menor evaporaciôn nocturna en Naranjal. Duran-

te ci dia ocurre una situación opuesta en las dos localidades. 

Se observa que las caracterIsticas de humedad y temperatura de las masas de are que cubren a Naranjal y 

Paraguaicito son similares durante el dIa y diferentes durante la noche. 

lecip itac iOn. 

Se estudiaron las Iluvias ocurridas entre enero y abril de 1982 y se analizó su posible influencia sobre Ia 

cosecha 1982 - 1983. Se encontrO que los totales de Iluvias durante dichos mesas son superiores al pro-

medio histOrico, en el 930 /o  de las 29 estaciones analizadas. Además, no ocurrió el perIodo secoque nor-

malmente se presenta en el primer semestre. Por lo anterior, se presume una disminuciOn en Ia cosecha 

del presente año y posiblemente un aumento en Ia mitaca de 1983. 

Se arializaron las frecuencias de las liuvias diurnas y nocturnas superiores a 7,0 milImetros, cantidad ésta 

que favorece Ia dispersiOn de esporas del hongo HemiIeia vastatrix. Este estudio se hizo para el perIodo 

1971 - 1980, en las estaciones de El Rosario (Antioquia), Sevilla y Alcalá (Valle), Consacá (Nariño), 

Santágueda, AgronomIa y Naranjal (Caldas), Salazar (Norte de Santander) y Bertha (Boyacá). Se destaca 

una mayor frecuencia de estas Iluvias durante Ia noche, en Ia mayorIa de las estaciones. 

Se determinO Ia posibilidad de ocurrencia de perIodos secos, de una duraciOn de 5 - 10 - 15 ó 20 dIas 

contInuos, en Naranjal (Caldas), Salazar (Norte de Santander) y Consac (Nariño). 

Se encontró que Ia posibilidad de un perIodo seco superior a 15 dIas en Naranjal as baja, mientras que en 

Salazar y en Consacá as alta, especialmente a comienzos y a mediados del año, respectivamente. 

Estudio de Ia epidemioloqIa de Ia Muerte Descendente del cafeto. 

El proyecto se instalO en octubre de 1976 y se terniinó en 1980, en la SubestaciOn de Albán-VaIle. En 	
-40 

108 cafetos, se hicieron lecturas semanales o quincenales, de brotes sanos y enfermos. Además, se instalO 

V 
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un equipo meteorolOgico dentro del cafetal y se contó con los registros de Ia estación meteorolôgica, cer-

cana al experimento. 

Se observaron ties fases en el desarrollo de la infecciOn: 1) Un inôculo mInimo (10I0 ); 2) Avance de Ia 

infecciOn hasta un maxima de 7,450b, y 3) Una infección estable, con un nivel del 3 al 40b. 

Se nota un avance de Ia infección en presencia de abundantes liuvias, en el perIodo de septiembre a no-

viembre de 1977, cuando también se registraron a campo abierto temperaturas medias de 14,5 OCy ml-

nimas absolutas de 12,8 OC; en cafetal bajaron las temperaturas nocturnas hasta 10 DC. 

Microclima en cafetales. 

En Ia Subestación de Albán, en el Valle del Cauca, se ha continuado con el estudio del microclima en un 

cafetal a libre exposiciôn solar. Después de 690 dIas de observaciones, se ha encontrado que Ia tempera-

tura maxima del cafetal es superior hasta 2,5 DC a Ia temperatura maxima de Ia estación. Durante Ia no-

che, Ia temperatura en Ia plantaciOn es más baja. La evaporación es más alta en Ia estación climatológica 

que en el cafetal. 

Caracterizaciôn del clima de Ia zona cafetera con respecto a Ia posible incidencia de Ia roya. 

Segtn Ia literatura, Ia germinaciôn de las esporas de Ia roya se realiza en presencia de pelIcula de agua Sa-

bre las hojas, en penumbra y bajo condiciones adecuadas de temperatura. 

Con el objeto de identificar para cada localidad cafetera, las épocas en que existen mayores posibilidades 

de que Ia influencia de Ia roya sea más alta desde el punto de vista de germinaciôn de las esporas, se anali-

zaron las frecuencias de Iluvia nocturna (7 p.m. a 7 a.m.) superiores a 3 milImetros, ocurridas en cada 

uno de los meses del anD y para todo el perlodo histôrico de observaciones de cada localidad. En Ia Tabla 

5-1 se presettan los promedios de noches con lluvias superiores a ties milImetros en 10 localidades de la 

zona cafetera. 



TABLA5-1.- PROMEDIO DE NOCHES CON LLUVIAS SUPERIORES AIRES MILIMETROS, OCURRIDAS EN CADA 10 LOCALIOADES 
DE LA ZONA CAFETERA. 

Estación Latitud 
Norte 

Altitud 
metros 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre Año 

Pueblo Bello 10022' 1.000 0 0 1 2 5 4 2 3 4 6 3 1 31 

Bertha 5052' 1.700 3 3 7 11 9 5 3 4 6 11 8 4 74 

Saiazar 7046' 1.000 4 3 4 7 8 3 3 3 6 12 11 6 70 

Blonay 7035' 1.235 2 2 2 5 4 3 2 2 4 7 6 3 42 

Naranjal 4058' 1.370 7 7 9 11 12 10 9 9 8 11 11 7 111 

Cenicafé 4059' 1.310 6 7 9 10 11 9 8 9 8 12 10 8 107 

Sevilla 4016' 1.540 4 4 5 9 7 5 3 4 6 9 8 5 69 

Argelia 4043' 1.550 2 2 4 6 6 4 3 6 6 6 6 4 55 

Popayán 2027' 1.850 4 4 4 4 3 2 1 1 2 7 7 6 45 

Consacá 1016' 1.700 6 6 6 8 7 4 2 2 4 10 10 8 73 

-:-- 
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6- CONSERVACION DE SUELOS 

Herb icidas. 

A partir de este año, Ia Secciôn de Conservaciôn de Suelos acogió el estudio de los herbicidas y  sus efec-

tos sobre el cultivo del café, como parte importante de su trabajo. 

Con este objetivo, se hizo un inventarlo de las principales malezas encontradas en las zonas de estudlo y 

se analizó Ia variación de Ia población de dichas malezas, con el empleo de los diferentes herbicidas. 

Por otra parte, se hizo un reconocimiento de 20 herbicidas que se están ofreciendo en este momento en 

el mercado para su utilizaciOn en café, y se elaboraron las fichas técnicas de 9 de estos productos. Ade-

más, se están investigando los efectos de 6 paquetes de prácticas con herbicidas, que las casas producto-

ras están ofrecienclo en Ia actualidad a los caficultores. 

Dentro de este campo, se han iniciado las pruebas biológicas, cuya finalidad es observar el efecto de los 

herbicidas en los diferentes estados de desarrollo del cafeto y con distintos sistemas de aplicación y des-

cribir Ia sintomatologla de su fitotoxicidad. Hasta el momento se han definido los sIntomas de fitotoxici-

dad del TORDON en plantas de almécigos de cuatro meses de edad, plantas en desarrollo de Ga 12 meses 

de edad y plantas en prnducciOn de tres a cinco años de edad. 

Pérdid as por e rosiOn 

Se ha iniciado un experimento para comparar las pérdidas de suelos por erosion en cafetales desyerbados 

con machete azadón y con diferentes herbicidas. En Ia tabla 6-1 se presentan las pérdidas de suelo con 

los diferentes tratamientos a los ocho meses de iniciado el ensayo. Ninguno de los tratamientos ensaya-

dos, ha superadn el nivel crItico de pérdidas por erosiOn, que es de 2.000 kg por hectárea. 

I nir)nn.nto 	han 	 afector 	utciros dehftlrJs a los herbicidas. 

V 
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TABLA 6-1.- PERDIDAS DE SUELO POR HECTAREA EN PREDIOS DE ESCORRENTIA CON CAFE 

AL SOL Y DIFERENTES SISTEMAS DE DESYERBA. 

Tratamientos 	 Pérdidas de suelo 

kg/ha 

Azadón 1.399 

Machete 376 

Round up 2 1./ha 393 

Round up 1,2 1./ha + 10/0  urea 264 

Karmes 2,7 kg + Gramoxone 2,1 1./ha 497 

Karmes 1,35 kg + Gramoxone 1,05 1./ha 428 

Devrinol 8,6 kg + Gramoxone 2,1 1./ha 233 

Goal 4,3 kg +Gramoxone 2,1 1./ha 604 

Epcu.stasobre herbicidas. 

La Sección también adelanta un trabajo titulado "Expoctativas por Ia aplicación de herbicidas en las re-

giones cat eteras do los departamontos do Caldas, Quindlo y Risaralda", con Ia colabotaciôn de los respec-

tivos Comités Cafeteros. 

La informaciôn so obtiono mediante formularios dirigidos a los profesionales y a los prácticos agrIcolas 

del sorvicio do extensiôn do los Comités do Cafeteros do estos departamentos; a una muestra estadistica 

do caficultores quo usan herbicidas an sus cafetales; a los trabejadores do cempo do las fincas visitadas y 

quo aplican herbicidas; y  a los distribuidores do estos productos por medio do almacenes agropecuarios 

on dondo los caficultores los compran. Haste Is Who so han realizado encuostas do los departamentos de 

Caldas y Risaralda, las cuales so oncuantran on procaso do tabulación. 
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7- ENTOMOLOGIA 	
1 

La mayor parte del per lodo cubierto por este informe, Ia Sección de Entomologla estuvo prestando sus 

servicios a los Comités Departamentales del Quindlo y del Risaralda, en el combate de unos brotes de de- 
foliadores del pinoy del ciprés. Can este fin se diseñó una campaiia basada en: 	 - 

- Control de imagos y larvas, utilizando lámparas de luz negra, cebos y nebulizaciones de irecticidas 
piretroides. 

Erradicación de los árboles que se encontraban completamente defoliados (muertos) y colección ma-
nual y/o eliminación de pupas de las plagas, mediante el uso de lanza-Ilamas. 

Entresaques en los bosques, y podas sanitarias. 

- Inspecciones perIodicas a los bosques con el objetivo de analizar el estado de los insectos benéficos 
(parásitos y predadores). 

T ansporte  de insectos benéficos (Padisusspp, Trichop/iora (Siphoniomyia) me/as) de los rodales don-
de abundaban, a aquellos donde no se encontraban a eran escasos. 

Aprovechando esta campaiia se realizó un inventario de insectos presentes en las plantaciones forestales 

del antiguo Caldas. En las tab las 7-1 y 7-2 se presentan los resultados de dicho inventario, en lo que se 
ref iere a insectos benéficos e insectos dañinos. 

TABLA7-1.- INSECTOS BENEFICOS DETECTADOS EN LAS PLANTACIONES FORESTALES DEL 
ANTIGUO CALDAS. 

Nombre vulgar 	Estado 	Abundante 	Escasa 	Rara 	Acción 

Mosca sifôn* Adultos + Parásita de larvas 
Mosca gris Adultos + 	 Parásito de larvas 
Mosca grande Adulto + 	 Predadora 
Avispa polibia* Adulto + Predadora 
Avispa aviOn negra Adulto + Parásito de larvas 
Avispa avión roja Adulto + 	 Parásito de larvas 
Chinche gris verdoso Adulto + Predadores 
Chinche oscuro Ninfas + 	 Predadores 
Chinche robusto Adulto + 	Predador 
Chinche pintado (rojizo)* Adulto + Predador 
Avispa pequeIia Adulto + 	 Parásito de larvas 
Avispa 	mediana Adulto + 	Parásito de larvas 
Cucarrôn soldado Adulto + Predador 

Otros animales benéficos: Pájaros, Lagartos, Murciélagos 
* nsectos que deben multiplicarse. 



Defoliador con(feras Larva 

Adulto 

Defoliador rugoso del pino Larva 

Medidor gigante con Iferas Larva 

Adulto 

Medidor gamuza Larva 

Gusano cachón Larva 

Medidor pintado Larva 

Medidor verde Larva 

Medidor liquen Larva 

Cucarrón vaquita Adulto 

Taladrador del cogollo Larva 

(pétula) 

Cucarrón verde Adulto 

Gusano rojo peludo Larva 

Gusano canasta Larva 

+ 
	

Muy leve 

	
I 

± 

~ 
	

Leve 

No 

+ 
	

No 

+ 
	

No 

-f 
	

No 

+ 
	

No 

+ 
	

No 

:: 
	

Muy Ieve 

Muerte cogolla 

+ 
	

Leve 

-F- 
	

No 

4- 
	

No 
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TABLA7-2.- INSECTOS DAIINOS DETECTADOS EN LAS PLANTACIONES FORESTALES DEL 

ANTIGUO CALDAS. 

Numbre vulgar 	 Estado 	Abundante 	Escasa 	Rara 	Acciôn 

II 
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8- FISIOLUGIA VEGETAL 

Re4doresde crecimiento. 

Con elfin de conocer el efecto que tienen los reguladores sabre el crecimiento y Ia producciôn del café, 

se han ensayado en Cenicafé los siguientes productos: Alar 85, Ethrel, NC 9634, Agrostemin, Aminol 

Forte, Ergostim, ACR-1093-DA, Zytozyme Crop Plus, Cycocel 500A, RH 531 y Sankyo H-722. 

Estos reguladores se han estudiado de acuerdo con su acción sobre Ia planta, pues todos actüan de dife-

rente forma. AsI se han tornado datos de producción, porcentaje de pasilla, nómero de yemas por nudo, 

rumero de flores, granos anormales, tamaño del grano, relación cereza-pergamino, altura del árbol, nü-

mero de cruces, largo de Pa rama, nürnero de entrenudos, calda de frutos, aceleración de Ia maduraciOn 
y otros. 

Be los resultados obtenidos se concluyó que ninguno de los reguladores ensayados, tiene usa potencial 

en ateta!es. 

Reencndehojs. 

En Caldas (Naranja!) se reaiizó un experimento con elfin de conocer Ia duraciOn de las hojas del cafeto 

en ci árbol, aumentar dicha duraciOn si fuera posibie y verificar si al aumentar Ia duración de las hojas se 

incrementaba Ia producciOn de café. Con tal fin se hicieron aplicaciones de óxido cuproso al 10/0 y al 

2°/s, 2,4-0 (cinco partes por miiiôn) y Difoiatán (2,5 gramos por litro). 

A los 18 meses de iniciado ci experimento, se han presentado los siguientes resultados: 

- Los tratamientos con cobre y con Difolatán tienen menor nimero de hojas caldas, o sea una mayor 

retenciOn de hojas. 

La parcela a Ia cual no se le aplicO ninqin producto, tiene menor nümero de frutos maduros, de flores 

y menor producciOn que los demás. 

- La mayor producción corresponde al tratamiento con la dosis alta de cobre. 

Hasta junia de 1982 se ten ía un promedio de duración de las hojas de 11,8 meses, valor que puede au-

mentar por cuanto todavIa quedaban hojas viejas sin caerse, especialmente en los tratamientos con 

cobre. 



mm 

Para evaluar Ia germ macion de Ia semilla de café después de seis meses de almacenamiento,se guardaron 

muestras de café baja las siguientes condiciones: al ambiente de laboratorio, a partirde café seco de 

agua; a 15 OC y 110/0  de humedad; y 15 OCy 400/0  de humedad. EstosdasItimos,en recipiente ce-

rrado. 

Se encantrO, que es posible guardar semilla de café en recipiente cerrada a 15 0C y 110/0  de humedad 

hasta par 10 meses, con un porcentaje de germinaciOn del 800/. De este y otros estudios realizadas an-

teriormente se puede concluir que no es aconsejable almacenar semilla de café a temperaturas muy bajas 

(menos de 10 DC) y en recipientes cerrados, con más del 130/a  de humedad. 

Germ maciOn. 

Se ensayaran los productos AgrispOn y P3K aplicados a semillas a al suelo del germinador para observar 

si se aumentaba el porcentaje de germinaciOn. Con ninguno de los dos productos se aumentO dicha p01-

centaje. 
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9 - FITOMEJORAMIENTO 

1. LA VAR IEDAD COLOMBIA Y SU PROPAGACION 

Esta variedad es un cultivar con resistencia a Ia roya causada por Hemilela vastatrix. Técnicamente es 

un compuesto formado por Ia mezcla de numerosas progenies portadoras de diferentes combinaciones 

de genes de resistencia a Ia roya. Este tipo de cultivar presenta gran diversidad en su resistencia, por Ia 

cual resulta protegido contra Ia aparición de nuevas razas del patôgeno. Tales razas no podrian atacar 

slibitamente todos los componentes de Ia variedad, Ia cual resulta amortiguada contra el desarrollo de 

epidemias masivas. 

En ausencia de Ia roya, Colombia cuenta con un valioso recurso econômico para enfrentar Ia amenaza 

que representa esta enfermedad. En efecto, Ia variedad Colombia tiene una producción y un compor-

tamiento agronómico similares a los de Ia variedad Caturra, que se adapta bien a una amplia gama de 

condiciones ambientales on el pals. 

A partir de 1980 se iniciô un programa de multiplicación de Ia variedad Colombia y de producción de 

semilla. Actualmente se tienen en el programa 128 progenies de quinta generación de las cuales se han 

establecido en el campo 108. Simultáneamente han sufrido una selecciôn adicional por el fenotipo del 

árbol. 

El nümero de plantas sembradas on los áltimos tres alios y el area correspondiente aparece en Ia Tabla 

9-1. En 1982 se producirán unos 3.125 kg de semilla. En 1983 esa producción ge elevará 12.500 

Kg' aproximadamente, lo que permitirá Ia siembra de unas 6.000 hectáreas con Ia nueva variedad. 

TABLA91- NUMERO DE PLANTAS SEMBRADAS EN EL CAMPO DE MULTIPLICACION DE LA 
VARIEDAD COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINOIO. 

Año No. de plantas Area (Ha) 

1980 10.135 1,35 

1981 45.359 6,05 

1982 29.045 3,87 

TOTAL 	 84.539 11,27 

El plan comprende Ia siembra de 20 hectáreas que producirán semilla para Ia siembra de 20.000 a 

30.000 hectáreas anualmente. 
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2. CRUZAMIENTOS CON EL HIBRIDO DE TIMOR 

En el perlodo correspondiente a este informe se recopiló información sobre el comportamiento agro-

nómico de: a) progenies de segunda, tercera, cuarta y quinta generaciOn de cruces de Caturra x H(bri-

do de Timor; b) generaciones obtenidas por retrocruces hacia Caturra; y c) progenies de tercera gene-

ración de cruces con variedades de porte alto. 

Se destacan los siguientes resultados principales: 

2.1. Progenies de cuarta generación. 

Un grupo de 30 progenies de cuarta generación se está probando desde 1977 en seis localidades: 

Antioquia, Caldas (Chinchiná y Sup Ia), Cundinamarca, QuindIo y Tolima. 

En cada sitio hay varias progenies sobresalientes que superan a las variedades testigo de tipo Ca-

turra, como se muestra en Ia Tabla 9-2. Algunas de estas progenies sobresalen an todos los sitios1 

lo cual indica que pueden ser recomendadas para lei siembra :n una :nna 	del pah 

TABLA9-2.- PRODUCCION DE PROGENIESDE CUARTAGENERACION DECATURRAxHIBRIDU 

DE TIMOR, SOBRESALIENTES POR ALTO OENDiMENTO OURANTE T9ES COSE-

CHAS, EN DIFERENTES LOCALIDADES. 

Kilogramos café pergamino seco/haIain 

Progenies de Progenies de 

cuarta generaciOn cuarta generación 

sob resalientes 

Localidad Nimero 

Naranjal (C) 20 7.162,5 

SupIa (C) 12 7.762,5 

Rosario (A) 6 6.800,0 

LIbano (1) 5 6.850,0 

Cundinamarca 3 7.112,5 

Paraguaicito (0) 6 7.325,0 

Producciôn a nivel comercial: Una plantaciOn establecida en 1977 en Gigante, Huila,en un Iota 

de 6.000 metros cuadrados ha producido hasta junio de 1982, el equivalente a 4.250 kg de ca- 

Caturra rojo , 
Caturra amaT 

Promedi.' 

6.225,0 
7.031,5 
6.481,5 
6.100,0 
6.812,5 
1.100,0 
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fé pergamino seco por hectérea, por año. Esta cifra da una idea de la producciOn esperada a nivel 

comercial. 

CaracterIsticas del gno: Se completó el estudio del grano en las progenies de cuarta generación 

sembradas en Naranjal. La cantidad de defectos en estas progenies y en las variedades comercia-

les, es similar, como resultado de Ia selección previa. Sin embargo, los defectos podrán reducirse 

todavIa más si se ajusta Ia selecciôn en los nuevos progenitores. 

RelaciOn entre el crecimiento vegetativo y Ia produccián: Con anterioridad se habIa estudiado ci 

crecimiento vegetativo de las progenies de cuarta generación en diferentes localidades, estudio 

que diO coma resuitados principales que estos materiales son comparables en sus medidas de cre-

cimiento a las variedades de porte bajo, y que existen diferencias entre las progenies y entre las 

localidades. Se encontró que las progenies más altas y más anchas son las más productivas. 

Este hecho tiene aplicaciôn en Ia identificaciôn temprana de las progenies más productivas, pero 

también significa que en estos materiales no podré reducirse ci tamaño de las plantas sin afectar 

a producción. 

Selección cii las progenies de cuarta generación: Con a información acumulada se seleccionaron 

las mejores plantas poniendo énfasis en ci fenotipo, vigor vegetativo, caracterIsticas del grano y 

resistencia a Ia roya. Estas plantas dieron origen a la quinta generaciOn, Ia cual se sembrô on Chin-

china a partir de octubre de 1981. En tres ensayos se están probando 105 progenies F5 que pro-

vienen de igual némero de plantas de Ia cuarta generaciOn escogidas en seis localidades, asi: 

Antioquia (14), Chinchiná (15), Cundinamarca (6), Quindlo (21), Tolima (26) y SupIa (23). 

La mayor parte de estas progenies se están propagando simulténeamente en Ia hacienda Maracay, 

en el municipio de Montenegro en ci QuindIo. 

2.2. Nuevas progenies de segunda y tercera generación. 

En nueve ensayos se adelanta ci estudio de nuevas progenies de segunda y tercera generación de 

Caturra x HIbrido de Timor, que proceden de varios 6rboles del H. de Timor, diferentes de los 

empleados hasta ahora. Con esto se busca involucrar a las variedades mejoradas otros genes de re-

sistencia a Ia roya. 

En todos los ensayos hay progenies iguaies o superiores a Ia variedad Caturra. '1 

En los materiales que cumplieron tres y cuatro cosechas, se identificaron més de 120 plantas, que 



son sobresalientes por fenotipo, producción y caracteres del grano. Dentro de este grupo se esco-

geran las plantas que mantienen el tipo Caturra y con resistencia a Ia roya, las cuales darán origen 

a nuevas progenies con posibilidades de ser usadas comercialmente. 

23. Progenies retrocruzadas. 

En el perlodo correspondiente a este informe se obtuvo Ia primera información definitiva sobre el 

comportamiento agronômico de los materiales obtenidos por retrocruzamientos, información que 

indica que son de buena producción, igual o superior a Ia de los testigos de tipo Caturra. 

La producciOn media y Ia variación que se registra en los materiales retrocruzados y en los obteni-

dos por autofecundación sucesiva, son similares, Ia cual indica que por las dos vias se consiguen 

resultados semejantes. 

En comparación con las progenies autofecundadas, los retrocruces mejoran el aspecto de las plan-

tas, haciéndolas más parecidas a Ia variedad Caturra. Par esta razón se supone que se conseguiráfl 

materiales promisorios en generaciones relativamente tempranas, aunque Ia utilización final de 

ellos dependerá de Ia resistencia a Ia roya, un aspecto que se desmejora con los retrocruc. 

2.4. Variedades de porte alto x HIbrido deTimor, 

Estos materiales se produjeron como una alternativa para los cultivadores que prefieren las plan-

tas de porte alto. Se esta' estudiando un grupo de 35 progenies de tercera generaciôn de cruces en-

tre el HIbrido de Timor con Ia variedad TIpica, Borbón rojo, Borbón amarillo y Borbón resistente 

a Ia Liaga Macana. 

Después de Ia cuarta cosecha, Ia producción más alta cGrresponde a los cruces con TIpica, que 

originaron progenies que superan a esta variedad hasta en 960/0. Las caracterIsticas del grano tam-

bién son mejores en estos materiales. 

3. CRUZAMIENTOS CON INTRODUCCIONES DE C. arphica, PORTADORAS DE RESISTENCIA. 

Los estudios del CIFC en Portugal han separado cinco factores de resistencia, que se encuentran en 

materiales de esta especie de origen etIope e hindci. Estos materiales se han venido estudiando en 

Colombia y actualmente se observan 32 progenies en cinco experimentos en cuatro localidades. Su 

producción varla entre media y alta, niveles que corresponden a las variedades TIpica y Borbón. Se 

presentan fuertes fluctuaciones en Ia producciôn de Ia misma progenie de acuerdo con Ia localidad. 

LI1 
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Se observan además notables diferencias entre Ia arquitectura de los árboles de las distintas progenies, 

Ia mismo que en Ia forma y tamaIio de las semillas. Estos hechos demostraron que es aconsejable Ia 

transferencia de los genes de resistencia de estos materiales a variedades de tipo Caturra. 

La cantidad de trabaja que se ha efectuada en este campo es claramente inferior a Ia realizada con 

el HIbrido de Timor, por las razones de que las razas patogénicas a estas materiales se han encantra-

do en varias paIses de America, por Ia cual se cree que su utilidad sea corta. No obstante, actual-

mente se dispone de 40 progenies de tercera y cuarta generación de cruzamientas de Caturra y Catuai 

por portadores de factores SH, cuyas progenies serán probadas en 1983. Estas plantas han sida selec-

cionadas además por tener el porte correspondiente a Ia variedad Caturra y caracterIsticas de grano 
comercial. 

CRUZAMIENTOS 1NTERESPECIFICOS. 

Se está trabajando con algunas cruzamientos hechos con ejemplares de las especies C. canephora y de-
rivados de cruzamientos de Carabica x C. dewevrei, de Ia antigua colección de Cenicafé. 

En muchos de los materiales seleccionados no se ha encontrado resistencia de tipo especIfico o verti-

cal, pero su alta producción y excelente calidad de grana comercial los convierte en valiosa fuente pa-

ra explorar Ia presencia de resistencia general a no especIfica. En algunas seleccianes, sin embargo, se 

ha encontrada resistencia especifica, del grupa fisiológico A, de acuerda con pruebas de laboratorio 

efectuadas por el CIFC en Portugal. 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE RESISTENCIAAHemI/eja vastatrix. 

Durante el perIodo relativo a este informe se probaron contra H. vastatrix en el CIFC de Portugal, cer-

ca de 32.000 plántulas praducidas por Ia Sección de Fitomejoramienta coma parte del programa de 

obtención de variedades de resistencia a Ia raya. 

La prueba con Ia coieccibn de razas del patógeno tiene coma abjetivo principal separar las plantas sus-
ceptibles de las resistentes. 

Cerca del 700/0 del material probado proviene del cruzamiento con el Hibrido de Timor e incluye 

progenies preseleccionadas coma posibles componentes de Ia variedad Colombia. El 240/0 correspon-
de a cruzamientos con introducciones de C. arabica con genes SH de resistencia y  el 60/0  restante a 
cruzamientos con otras especies. 
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En los materiales derivados de cruces entre Caturra y el H Ibrido de Timor, se encontraron 115 proge-

nies de cuarta y quinta generación que son resistentes a todas las razas descubiertas en America. De es-

tas progenies hay 76 que se están propaganda en Maracay, QuindIo desde 1980. También se encontra-

ron 40 progenies de cuarta y quinta generación que segregaban descendientes susceptibles a las razas 

más comunes, en proporciones que var(ar entre 1 y 660I0 . Las progenies susceptibles que hacIan par-

te del programa de Ia variedad Colombia, fueron eliminadas. 

En total, el porcentaje de plántulas del grupo E, 6 susceptibles a Ia mayor cantidad de razas, es de 

30/ aproximadamente. 

En el campo de Ia transferencia de los genes de resistencia de C.arabica a las variedades comerciales,se 

identificaron varias plantas de tercera generación de tipo Caturra, con los genes SH1 6 SH4 en condi-

cion homocigota. También se encontraron plantas con las combinacionesSHl SH4, SH2 SH4 y SH1 

SH2. No se halló ning(in gen de resistencia en los materiales producidos en Brasil, que fueron introdu-

cidos a Colombia como cruces de Catuai x SH, ni en el árbol original de Ia variedad Caturra erecta. 

En los materiales de origen interespecIfico el hecho destacable es el hallazgo en los cruzamientos en 

que interviene Ia introducción C-387, de un nuevo gen de resistencia a Ia roya que caracteriza al grupo 

A. Este gen imparte resistencia a todas las razas existentes en Oeiras, y su presencia tiene doble impor-

tancia, porque proviene de una fuente poco cultivada (C. dewevrei), lo cual le dá mayores posiblida-

des de duraciôn, y porque se encuentra en materiales seleccionados en Colombia que han pasado las 

primeras etapas de mejoramiento. 

Las pruebas efectuadas han permitido Ia selección definitiva, por resistencia a roya, de las primeras 

progenies escogidas como componentes de Ia variedad Colombia. Ademés, se han detectado diferen-

tes genes de resistencia en otros materiales menos avanzados, que podrán ser utilizados cuando corn-

pleten Ia informaciOn necesaria. 

6. OTROS ASPECTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO. 

Cruzamientos intervarietales: Corno fuente de variación genética y de recombinaciones agronómica-

mente valiosas, se han explorado los cruzamientos intervarietales. Los materiales utilizados han sido 

los cultivares rnás conocidos en Ia America Latina (Borbôn, TIpica, Caturra, San Bernardo, Mundo 

Nova, Maragogipe) y algunos tipos separados entre el germoplasma introducido del Africa y Asia. 

Algunas recombinaciones han mostrato alto valor agronómico como son las que reunen en una nueva 

planta Ia alta producción del café Borbôn con Ia semilla de gran tamaño de las variedades Tipica y 

Maragogipe, el porte baja de Ia variedad Caturra con grano de gran tamaño de estos cultivares; mejo- 
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ra de (a producciOn del café San Bernardo par los cruzamientos con Borbón; Ia introducción de Ia 

rama semierecta del café Agaro Gimma en Ia variedad Caturra y el gran vigor vegetativo de las varieda 

des Mundo Nova y Mysore, que se han recombinado con Ia variedad Caturra. 

Entre las combinaciones estudiadas se destaca Ia de San Bernardo x Caturra que tiene un porte infe-

rior en un 500/o al del Caturra. Esta combinaciôn puede tener aplicaciones importantes en el manejo 

de las plantaciones con alta densidad de siembra y on Ia facilidad de aplicaciôn de los tratamientos qu 1-

micos on el control de (a roya del cafeto. 

Cruzamientos interespecificos 

Se están estudiando 55 introducciones de Co flea canepliora con elfin de seleccionar progenitores 

para cruzamientos con variedades de C. arab/ca, orientados a Ia obtención de resistencia general o 

no especifica a Ia roya del cafeto. 



Loinp(jrtaImentU de la vawdad Colombia respecto a ia Mancha de Hierro, 

seleccionaron 13 progenies establecidas en Ia hacienda Naranjal. De estas progenies, 11 corresponden a 

cruzamientos entre el HIbrido de Timor y Ia variedad Caturra y dos a Ia variedad Caturra como testigo 

De cacla progenie se seleccionaron 10 cafetos. 

De acuerdo con los resultados de Ia primera cosecha (1981), se destaca que existen algunas progenies de 

a variedad Colombia con un Indice de infección por Mancha de Hierro mayor que Ia variedad testigo 

(Caturra), y también existen algunas progenies de Ia variedad Colombia con Indice de infección menor 

lue Caturra. Las evaluaciones se seguirán realizando en las próximas cosechas, con elfin de definir e 

cumportamiento de ta variedad Colombia en relación con Ia Mancha de Hierro. 

Bajo condiciones de inóculo natural, se evaluó el comportamiento de Ia Mancha de Hierro en 69 proge-

nies de Co flea spp. En ellas se evaluó el porcentaje de infección, el porcentaje de defoliación y el pew 

seco de a parte aérea a Ia edad de seis meses. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se encontraron progenies que presentaran bajos indices de 

nfección por Mancha de Hierro y que por lo tanto, sirvieran para tenerse en cuenta en un posible progra-

ma de mejoramiento genético por resistencia a esta enfermedad. 

Eli Cenicafé, bajo condiciones naturales, se desarrolló un experimento con elfin de conocer el efecto que 

tiene Ia pulpa de café descompuesta mezclada con el suelo que se utiliza como sustrato para el desarrollo 

de las plántulas en Ia etapa de almácigo, sobre Ia intensidad y severidad de Ia Mancha de Hierro. En Ia ta-

hla 10-1 se presentan los resultados obtenidos. 

Se comnpmobo el etecto benéfico de Ia pulpa de café usada en Ia proporciOn de tres partes de suelo y una 

de pulpa. En dicho su&rato, aiin sin Ia aplicaciOn de fungicidas, se obtienen las plantas más sanas y vigo-

rosas. 

Para conocer el comportamiento epidemiológico de Ia Mancha de Hierro se realizaron almécigos de café 

de Ia variedad Caturra, al sol y a Ia sombra, durante un año, mediante siembras mensuales y Ilevando las 

plantas hasta los seis meses de edad. Las parcelas estaban constituidas por 50 plantas sembradas en bolsas 

de polietileno y como sustrato suelo solo sin pulpa. Cada dos semanas se realizaron lecturas para determi-

nar el (ndice de infección y el porcentaje de defoliación por planta. 

Li 
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TABLA10-1.- EFECTO DE LA AIJICION DE PULPA DE CAFE AL SUELO PARA ALMACIGOS, SOBRE 

LA INTENSIDAD Y SEVERIDAD DE LA MANCHA DE HIERRO. 

Peso seco 
Tratamientos 	Indice de 	OefoliaciOn 	parte aérea 	No. hojas 

P a r t e s 	 lnfecciOn 	 (o/n) 	 (gramos) 	presentes 

Pulpa 	.Suelo 	SF* 	CF** 	SF 	CF 	SF 	CF 	SF 	CF 

0 	4 	31,90 	7,14 	39,8 	11,2 	0,62 	0,99 	9,2 	14,2 

1 	3 	5,48 	0,73 	36,0 	14,7 	3,49 	4,02 	18,0 	21,0 

2 	2 	11,30 	1,57 	40,0 	35,9 	2,26 	2,56 	12,0 	13,7 

3 	1 	7,23 	1,45 	37,0 	31,6 	2,61 	3,16 	13,2 	16,4 

4 	0 	9,19 	2,25 	36,6 	32,2 	1,88 	1,71 	12,7 	13,3 

* SF: Sin fungicida 

CF: Con fungicida 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, Ia Mancha de Hierro es severa durante todo el año y produce 

niveles de defoliaciOn cercanos al 900 /01en promedio,en las plantas sembradas a plena exposición. 

Bajo sombrIo (cobertizo), Ia defoliaciOn se reduce en algo más del 200 /0 . Cuando los almácigos se inician 

(transplante) en los meses con menos liuvia, la intensidad del ataque por Mancha de Hierro y Ia defolia-

dOn son mayores que Cuando dichos almácigos se inician en los meses de mayor precipitaciOn. 

Muerte Descendente (PhwmpJ. 

Se continuaron los experimentos sobre epidemiolog(a y control quImico de Ia enfermedad, establecidos 

en Ia SubestaciOn Experimental del Valle (Albán). La enfermedad se sigue presentando en forma endémi-

ca durante todo el año, pero a niveles de infecciOn relativamente bajos. Respecto al control quimico se 

siguieron obteniendo los mejores resultados con el producto Captafol,aplicado quincenalmente durante 

todo el año. Cuando es aplicado mensualmente durante las épocas de Iluvia tamblén se obtiene un con-

trol satisfactorio de la enfermedad, el cual se refleja on los datos de producciOn. 

Llaga Macana (Ceratocystis fimbriata). 

Se desarrolló un método de inoculación que permite Ia selección de plantas resistentes en sus primeros 

seis meses de edad. Este método consiste en Ia aplicaciOn de una suspensiOn de inóculo del patOgeno, me- 
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diante una jeringa, en Ia base del ta'lo de las plantas. Con este método se han inoculado numerosas plan-

tas y se han obtenido resultados positivos que permitan la selecciôn de plantas resistentes dentro de II-

neas del HIbrido de Timor, variedad Sumatra y variedad Catuay. Estas plantas pueden ser Ia base de un 

programa de mejoramiento por resistencia a Ia Liaga Macana, ya que es una enfermedad que se está pre 

sentando en altos niveles de incidencia especialmente en plantaciones renovadas por soca. 

Dentro de las 34 progenies del HIbrido de Timor inoculadas, se encontraron 10 con un alto grado de re-

sistencia. También se están probando progenies de los componentes de Ia variedad Colombia. 

Para el control qulmico preventivo de Ia enfermedad en socas se realizô un experimento en Ceriicafé, me-

diante el cual se probaron tres fungicidas previamente seleccionados en condiciones de laboratorlo. Los 

resultados obtenidos permiten recomendar Ia aplicaciôn de Benlate en dosis de 1 a 2 gr/litro inmediata-

mente después del soqueo e inmediatamente después de Ia eliminaciôn de chupones cuando se hace Ia 

selecciôn de los mismos. Con base en el conocimiento actual de Ia enfermedad, se propone una estrategia 

para su control, tal como aparece en Ia tabla 10-2. 

TABLA1O-2.-LLAGA MACANA DEL CAFETO Ceratocystis fimbriata. ESTRATEGIA PARA SU 

CONTROL. 

Estrategia 	 Objetivos 	 Método 

Detecciôn y erradicación de 
plantas enfermas. 

Reducciôn de inóculo poten-
cial. 

Prevenciôn de Ia inoculación 

Prevención de Ia infección. 

Desarrollo de plantas resisten-
tentes. 

Remaciãn y aislamiento de Ia 
infección. 

Prevención de Ia enfermedad 
(Prof ilax is) 

Hongo patógeno 

Hongo patôgeno 

Diseminadores 

Hongo patógeno 

Germoplasma de Coffea spp. 

Curaciôn de Ia enfermedad 

Hongo patôgeno  

LocalIzar y desirwr as po 
tas enfermas. 

Medidassanitarias amplias, eP 
minación de residuos. 

Desinfecciôn do hermenta, 
evitar hondas. 

Fungicidas protectores: asper-
siOn sobre heridas recientes, 
(soqueo, selecciOn de chupo-
nes). Fungicides sktémicos a 
suelo. 

Selección, hibnidaciOn, propa-
gación (BorbOn resistente, 
neas de Catuay, Sumatra, 
otros). 

Cirugia tejido enfermo y pro-
tecciOn. 

I 
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Mal Rosado (Cortic/um salmon/co/or). 

Con base en observaciOn de material enfermo procedente de lotes experimentales de Cenicafé, se recono-

cieron y estudiaron las estructuras reproductivas del agente causal del Mal Rosado del cafeto. Dichas es-

tructuras se forman en Ia fase final de Ia enfermedad en el estado conocido como "costra rosada". Con-

sisten en basidios y basidiosporas. En un centImetro cuadrado de rama enferma se pueden producir hasta 

150.000 basidiosporas con un alto porcentaje de germinación. Dichas basidiosporas se forman en Ia epa-

ca seca y sirven coma inóculo inicial para las nuevas infecciones al empezar Ia temporada de Iluvias. 

Baja condiciones de laboratorio se seleccionaron fungicidas promisorios para el control qulmico del Mal 

Rosado,en condiciones de campo,y que se espera sustituyan al Arseniato de Plomo, cuyo uso está prohi-

bido en Colombia, en plantaciones de café. 

Teniendo en cuenta el conocimiento de Ia enfermedad y las medidas de control, se plantea Ia estrategia 

para su control tal coma se presenta en Ia tabla 10-3.- 

TABLA10-3.- MAL ROSADO DEL CAFETO Cort/cium salmon/co/or. ESTRATEGIA PARA SU CONTROL. 

Estrategia 

DetecciOn y erradicaciOn de 

l]lantas eiifernias. 

RdLJcciOn de inOculo poten 

cial. 

Prevenciôn de Ia infecciOn. 

Desarrollo de plantas resisten-

tes. 

0 bjetivos 

PrevenciOn de Ia enfermedad 

(Profilaxis) 

Hongo patOgeno 

Hongo patOgeno 

Hongo patógeno 

Germoplasma de Coffea spp. 

Método 

Soqueo. 

Poda de ranias enfermas (se-

cas) con presencia de "costra 

rosada". 

Fungicidas protectores: cOpri-

cos, benomil aplicados después 

de Ia poda al inicio de Ia epa-

ca de lluvias. 

Selección, hibridación, propa-

gación. 

Curación de Ia enfermedad 

(Terapia) 

Detener Ia enfermedad. 	 Hongo patógeno 	 Aspersion de Arseniato de plo- 

mo en los focos. 



Maricha algacea (çpjaIeuros v/ron cons). 

A raIz de una falsa alarma de roya del cafeto en el municipio de Melgar (Tolima), se reconoció Ia pie-

sencia de un alga parasItica en hojas de café de Ia variedad TIpica. Se realizaron algunos estudios de Ca-

racterjzacjón de esta enfermedad y se describieron sus sIntomas. 

Nemátodos (Melo/dogyne exigua, M. incognita, M. javanica). 

Se iniciaron los estudios con elfin de determinar el daño econômico causado por las especies de nemá-
todos parásitos al cafeto. 

Se continuO Ia evaluación de germoplasma de Co flea spp., con elfin de identificar posibles fuentes de re-

sistencia genética. En este perIodo se evaluaron las progenies del HIbrido de Timor utilizando inôculo ar-
tificial y suelo infestado naturalmente con M. incognita. En estas primeras pruebas,en las cuales se desa-
rrollO una metodologla de evaluaciOn confiable, no se encontró material promisorio. 

En el campo del control quImIco de los nernátodos se continuaron las pruebas de nematicidas a nivel de 

almácigo. Do estas pruebas se han sacado las siguientes conclusiones: 

Las aplicaciones de los productos oxamyl, carbofurano y fenamifos en las dos primeras semanas de 

siembra de las plantas cotiledonares (fósforo) en suelo infestado por Meloidogyne javanica - M. 
incognita, disminuyen las poblaciones de esos nemátodos, en el suelo. Las aplicaciones de estos 

productos nematicidas no alteran las caracterIsticas de fertilidad de los suelos. 

Las plantas de los tratamientos con oxamyl y fenamifos tienen un menor porcentaje de defoliación. 

Los nemátodos no atectan el n(imero de hojas on Ia planta. 

Los tratamientos con productos nematicidas disminuyen el porcentaje de plantas afectadas por Man-
cha de H ierro (Cercospora colIc/cola). 

Los mejores resultados de control se obtuvieron con los productos fenamifos y oxamyl. 

Además se iniciaron ensayos para evaluar el control baja condiciones de campo en lotes renovados, por el 
sistema de soqueo y de nueva siembra. 

También se iniciaron proyectos de investigación dirigidos a evaluar el comportamientos de los nemátodos 
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fitoparásitos,en totes donde se tienen plantas de café asociadas con cultivos transitorios coma el tomate 

y el frijol. 

TecnologIa de aplicaciOn de fungicidas. 

Se realizO un proyecto experimental con elfin de evaluar Ia eficiencia fIsica de los equipos convenciona-

les desarrollados conjuntamente por Cenicafé y las fábricas nacionales de aspersoras. Este experimento 

buscó comparar las aplicaciones realizadas con el equipo tal coma es producido por los fabricantes y el 

mismo equipo con un aguilôn vertical con cuatro boquillas de baja descarga, desarrollado en Cenicafé. 

Las pruebas fisicas demostraron que el cubrimiento y el tarnaño de gotas,y por Ia tanto el volumen de 

aplicaciôn empleado con los dos sistemas,son equivalentes. La ventaja del usa del aguilOn vertical consis-

te en que con dicho aditamento se puede aumentar considerablemente el rendimiento de aplicaciOn. 

Con base en dichos resultados, se sometiO a la consideraciOn del Prograrna Andino de Ia Roya del Cafeto, 

un proyecto experimental para probar Ia eficiencia de las aspersiones de cobre para el control de Ia roya 

del cafeto utilizando dicho aguilón vertical. La solicitud de financiaciOn fue aprobada por Ia JUNAC y 

en consecuencia se realizó el experimento planeado por Cenicafé, en dos localidades del Brasil, gracias 

a Ia colaboraciOn del Instituto Brasileño del Café y de Ia Universidad Federal de Vicosa. La ejecuciOn 

total del proyecto le correspondiO a un técnico de Ia Sección de Fitopatologia de Cenicafé, el doctor 

César Sierra S. 

Los resultados obtenidos en el primer año de experimentación son muy satisfactorios ya que se obtuvo 

un buen control de Ia roya del cafeto, con cuatro aspersiones de oxicloruro de cobre, aplicando una 

dosis de 30 6 60 mg de Cu/rn2  de superficie foliar, en un volumen de 50 cc por cafeto. 

Además se evaluaron los parámetros fIsicos de Ia aspersiOn (cubrimiento y tarnaño de gota), el depósito 

de cobre y también Ia persistencia del cobre después de las lluvias. 

Enla labia 10-4 se presentan los resultados obtenidos para los diferentes tratarnientos en relaciOn con el 

porcentaje de hojas con roya, y el nmero de püstulas por hoja en Ia localidad de Porto Firme (Minas 

frais 
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TABLA10.4. PORCENTAJE DE HOJAS CON ROYA (Hemi/eia vastatrix) Y NUMERO DE PUSTU LAS 
POR HOJA POR TRATAMIENTO. PORTO FIRME (MINAS GERAIS) BRASIL. 1981. 

Tratamientos 
Porcentaje de 

hojas con 
roya 

Nimero de 
póstulas 
por hoja 

AguilOn vertical 60 mg de Cu 31,88 1,45 

Aguilôn vertical 30 mg de Cu 31105 1,49 

Equipo convencional 60 mg de Cu 36131 1,66 

Equipo convencional 30 mg de Cu 36,18 1,43 

Testigo - sin fertilizante 60,28 1,98 

En Ia tabla 10- 5 se presenta Ia producción de café obtenida en los distintos tratamientos. 

TABLA10-5: EVALUACION DEL EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS SOBRE LA PRODUCCION DE 
1982, PARA LA LOCALIDAD DE PORTO FIRME, MINAS GERAIS, BRASIL. 

Promedio de 
10 plantas Porcentaje en 

Tratamientos por parcela relación al 
(café cereza, kg) testigo 

Aguil6n vertical 60 mg de Cu 40100 a 231,90/0  
Aguilôn vertical 30 mg de Cu 42,15 a 2470,80/0  
Equipo convencional 60 mg de Cu 43,75 a 253,60/s 

Equipo convencional 30 mg de Cu 39,15 a 230000/0  
Testigo 17125 b 100,00/0  

De acuerdo con estos resultados, se comprobó que es factible obtener an eficiente control de Ia roya del 

cafeto, haciendo las aspersiones de oxicloruro de cobre, mediante el equipo desarrollado en Cenicafé. 

También se iniciaron experimentos de evaluaciôn de nuevos equipos de aspersion, convencionales, moto-

rizados y ultra bajo volumen, con el objetivo de conocer su comportamiento, rendimiento y calidaçIde Ia 

aspersiOn bajo condiciones de nuestra zona cafetera. 

144 
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Colaboraciãn con el LIQC. 

Se inició una etapa de colaboración con el LIUC, en Ia cual, gracias a Ia participación de una funcionaria 

becada por parte de Ia GTZ, se realizaron investigaciones complementarias con hongos,como parte de los 

proyectos sobre fitoalexinas, tasa de crecimiento foliar de distintas variedades y especies de café, estudio 

de Ia microflora del cafeto y suministro de material para otras investigaciones on Bogota. 

Diagpóstico de enfermedades. 

Se atendieron numerosas consultas relacionadas con problemas de enfermedades del cafetoprincipalmen-

te,y de cultivos asociados como plátano, banano, frIjol, tomate, morera, cacao y árboles de sombrIo. 

En el cafeto fue especialmente destacada Ia mayor incidencia del Mal Rosado en plantacinnes renova-

das por el sistema de soca. 

En cacao,un fuerte ataque de Ia Liaga Estrellada, al igual que en árboles de sombrIo (guamo) hizo necesa-

na Ia participación de técnicos de Cenicafé en el manejo del problema. 

En frIjol y tomate los problemas más importantes estuvieron relacionados con los nemátodos noduladores. 

.1 
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QUIMICA DE SUELOS 

Anélisis de suelos: 
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Se normalizaron todos los métoclos de anélisis del laboratorio, lo cual permitió hacer los cambios o modi-

ficaciones necesarios en algunos casos. Se modificaron los métodos de análisis de pH, nitrógeno, materia 

orgánica, fósforo, textura y secado de muestras. 	

•1 
Con las modificaciones antes mencionadas, se agilizó grandemente Ia entlega de los resultados, con un 

tiempo de permanencia de las muestras en el laboratorio, de unos 25 dIas (15 dIas hábiles). 

Los resultados de los anélisis se estén entregando en un formato nuevo el cual incluye, en una primera 

aproximación, los niveles adecuados para café, lo cual es de gran ayuda para Ia interpretación de los re-

sultados. 

Con la información obtenida y las modificaciones efectuadas se elaboró un manual de métodos de análi-

sis de suelos, el cual incluye el detalle procedimental de cada determinación. 

Anélisis_foliares. 

En el caso de los análisjs foliares también se están normalizando todos los métodos y hasta el momento 

se han r1iodificado los de anélisis de boro y nitrógeno. 

li 

en el suelo. 

Se estudió Ia adsorción y fijación de potasio en las siete unidades de suelos más importantes de Ia zona 

zafetera central. 

La retención fue mayor en los subsuelos que en los respectivos suelos, destacándose Ia Unidad Fondesa, 

como Ia de mayor retención y Ia Unidad Fresno, como Ia de menor retención. 

El secado de las muestras aumentó Ia fijación en Ia mayorIa de las unidades, menos en Ia Unidad Chin-

chine (que no varió) y on Ia Unidad Fresno (que disminuyá). 

Se estableciô además que, en las unidades estudiadas, Ia arcilla retiene con més fuerza el potasio adsor- 	 4 
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bido, que Ia alófana y Ia materia orgánica. 

Finalmente se estableció Ia metodologIa de análisis de Cu, Ia cual ha sido fundamental en estudios de de-

posicion de fungicidas cipricos para los futuros trabajos de control de roya. 

FISICA DE SUELOS 

En suelos altamente productivos con café tecnificado y como una alternativa de manejo se están estudian-

do varias leguminosas como fuente de nitrógeno, cobertura y mulch, como medio de ahorrar fertilizante, 

controlar malezas y conservar el suelo. 

Segün los resultados registrados en el experimento "Efecto de ocho leguminosas en Ia producción de 

café", se observa, con relación al testigo sin nitrógeno, un aumento de Ia producción de café con el 

usa de leguminosas tales como: Crotalaria,FrIjol Terciopelo Negro y Calopogonio. Este aumento puede 

ser mayor reduciendo Ia competencia inicial, ejercida por Ia leguminosa al café, simplemente cambiando 

su sistema de siembra. 

Las leguminosas Kudzü, Centrosema y Desrnodio, una vez establecidas, compiten mejor con las malezas, 

cubren mejor y dan al suelo una mayor conservaciôn. Una vez las leguminosas están bien establecidas, en 

las primeras semanas del cultivo, no ofrecen competencia por agua y nutrimentos al café. 

FERTILIDAD DE SUELOS 

En un suelo derivado de cenizas volcánicas se ha venido observando Ia respuesta del cafeto al fósforo,y 

en las dos cosechas registradas hasta ahora no se tienen diferencias sign if icativas en prod ucción entre los  

cafetos que reciben fósforo y los que no to reciben. 

Se continóa el estudio del efecto del uso contInua y reiterado de los fertilizantes nitrogenados sobre Ia 

fertilidad de los suelos. Los productos utilizados son: urea, nitrôn 26, sulfato de amonio, 12-12-17-2, 

urea más cal, nitrén 2más cal, sulfato de amonio más cal, 12-12-17-2m6s cal. Al terminar Ia primera 

etapa del ensayo (tres cosechas) se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

1. En el campo el efecto de los fertilizantes nitrogenados de reacciôn ácida no es tan drástico como lo 

observado cuando se aplicaron en macetas. 

2. El sulfato de amonio fue el fertilizante nitrogenado de mayor reacciôn acidificante en el suelo. 
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Las producciones rnás bajas se obtuvieron con los fertilizantes rnás ac dificantes y el encalarnien-

to no las mejoró. Las mejores producciones se lograron con el fertilizante completo (Tabla 11-1). 

TABLA 11-1.- PRODUCCION EN KILOGRAMOS DE CAFE CEREZA POR PARCELA PARA TRES 
ANOSY TOTAL EN EL EXPERIMENTO CON DISTINTAS FUENTES DE NITROGENO 

Tratamientos 1978 1979 1980 Total 

Urea 27,03 57,17 54,45 138,65 

Nitrôri 26 25,35 48,27 58,90 132,52 

Sulfato de amonio 16,92 50,12 53,55 121,00 

Completo (12-12-17-2) 36,50 59,52 68,40 164142 

Urea + Cal 24,90 48,02 55,00 127,92 

Nitrôn 26 + Cal 18,12 47,20 47,35 112,67 

Sulfato de amonia ± Cal 19,12 53,80 41,62 114,54 

Completo + Cal 33,10 62,50 61,67 157,21 

Los valores dados multiplicados par 6,6 dan arrobas de café pergamillo sco poi hectárea. 

La calidad del café fue buena y similar para los diferentes tratamientos. 

Par otra parte, se están evaluando diferentes fertilizantes nitrogenados para seleccionar los més promi-

sarios en Ia fertilización del cafeto. Los productos que se están ensayando son: INDACO, urea (incorpo-

rada al suelo y apkcada superficialmente), 12-12-17-2, Nitroform y pulpa. 

Después de tres años, el mejor tratamiento ha sido el fertilizante completo 12-12-17-2, seguido par Ia 

pulpa de café. En Ia Tála 11-2 se presentan las producciones obtenidas con cada uno de los fertilizantes. 

Finalmente, se está ensayando un fertilizante nitrogenado de liberación lenta (OSMO CUTE) para averi-

guar su aplicabilidad en Ia fertilización del cafeto. Al comparar con las aplicaciones de urea, al concluir 

Ia primera etapa del experimento (un año) y estudiar los resultados sabre altura de las plantas, nmero 

de cruces, peso seco, análisis foliar y análisis del suelo, se puede concliir que las plantas de café aprove-

charon mejor La urea sin recubrir, que Ia urea osmocote. 
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TABLA 11-2 PRODUCCIONES EN KILOGRAMOS DE CAFE PERGAMINO SECO POR HECTAREA, 

CON DIFERENTES FERTILIZANTES NITROGENADOS (NARANJAL). 

Fertilizante 1979 1980 1981 

INDACO 5.287 2.462 5.887 

Urea (incorporada) 4.325 2.175 7.550 

12-12-17-2 8.437 3.712 10.100 

Nitroform 4.512 1.837 7.412 

Urea (superficial) 5.200 1.800 9.037 

Pulpa 7.800 5.662 8.462 
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12- SANIDAD VEGETAL 

En este perIodo se atendieron 11 consultas de los difetentes Comités, referentes a plagas del cafeto y de 

árboles frutales. Ninguna de las plagas estudiadas, constituye un riesgo serio para dichos cultivos. 

Hormiga loca. 

En el Departamento de Cundinamarca, municipio de El Colegio, se desarrollô una campaña para comba-

tir Ia hormiga loca, en coordinación con el Comité de Cafeteros de dicho departamento, bajo Ia dirección 

técnica del Asesor de Sanidad Vegetal de Cenicafé y el apoyo del Departamento de Comunicaciones de Ia 

Gerencia Técnica. 

Con este objeto se establecieron predios demostrativos de manejo del problema en las veredas más repre-

sentativas; se hizo una evaluaciôn de Ia magnitud del problema, y se estudiaron las causas que inciden en 

Ia gravedad del mismo. 

Las principales causas del problema son: 

Condiciones de cultivo en Ia region; sistema de tenencia de Ia tierra; deficiente administraciOn; y desco 

nocimiento del manejo de plaguicidas. 

En cinco predios demostrativos on las veredas AndalucIa, San José, El Tigre y Las Angustias, se dernostró 

a los caficultores que era posible combatir Ia hormiga, mantenléndola a bajos niveles, estado en el coal es 

rnás benéfica que dañina. Las prácticas realizadas en los predio demostrativos fueron: 

Recolección minuciosa de las basuras de la casa en una fosa. 

Limpieza de los huertos y amontonamiento de los desechos en varios puntos donde més tarde son re 

visados y tratados con un insecticida. 

ColocaciOn de trampas con base en calcetas secas de plátano y pedazos de tuberla de PVC negra,y ía-

colección semanal de las capturas. 

Tratamiento de las sendas de desplazamiento de las harm igas con un insecticida on espolvoreo. 

Aislamiento de las plantas atacadas por insectos chupadores y destrucción de las malezas hospederas 

de estos insectos. 
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6. Proteccjôn de las crias de los animales domésticos y de los animales heridos. 

Minador de Ia hoja. 

Se sometieron a infestaciãn artificial por Leucoptera coffeella seis materiales de Co flea, con elfin de ca- 
racterizar el dailo producido por este insecto en esos materiales y hacer observaciones sobre el grado de 
incidencia del ataque de esta plaga del cafeto. 

La especie C. stenophylla, que tiene una hoja morfológicamente similar a Ia especie C. arab/ca variedad 
Moca, no fue atacada por Ia larva del minador de Ia hoja, a pesar de haber recibido una abundante ovi-

posicion, mientras que Ia variedad Moca fue el material más afectado por el minador. 

La variedad Moca y el HIbrido (C. arab/ca x C. canephora), fueron los materiales más severamente ata- 
ados por las larvas de L. coffeella. La variedad Caturra, el HIbrido de Timor y C. canephora fueron 

atacados moderadamente. 



DEPARTAMENTO DE AGRONOMIA Y TECNOLOGL 

13 - CAFE 

FertilizaciOn con NPK 

Coma se habIa anunciado en el informe anterior, se reinició el experimento de fertización de café con 

nitrógeno, fósforo y potasia en Cundinamarca (Misiones) y se inició en el Huila (Gigante). Los resultados 

de Ia primera cosecha no muestran efecto de los fertilizantes en Cundinamarca. En el Huila se observa 

tin aumento de Ia producción al aumentar las dosis do nitrógeno. 

Fraccinnarniento del fertilizante. 

En Cundinamarca (Misiones) se suspendió el experimento de fraccionamiento del fertilizante, por encon-

trarse en malas condiciones y se sembró nuevamente en octubre de 1980. En el Huila (Gigante) se ha re-

colectado una cosecha yen ella no se presentaron diferencias ni par las dosis aplicadas (600- 900y 1.200 
glárhol/ano) ni par el fraccionarniento do las mismas (cada 2, 3, 4 y 6 meses). 

FertilizaciOnsegOn densidad de semhra. 

En el Valle (Albán) y Cundinamarca (Misiones) se continua el experimento con diferentes dosis de ferti-
lizante 

eru

lizante completo (200 - 400 - 600 y 800 g/planta/ano) en plantaciones con distintas densidades do pobia 

don (2.500 a 6.400 plantas par hectárea), 

En Cundinamarca, al cabo do cuatro cosechas, tanto el aumento do la dOSS de fertilizante coma la disrni 

nuciOn de Ia distancia de siembra, incrementaron Ia producción. En el Valle, el (inico factor que ha in 

flu Ida en el aumento do Ia producciOn despc'és do cuatro rosechas, ha skin la disminuciOri do la distancia 
de siembra. 

En las tablas 13-1 y 132, se presentan las producciones r 	s dos ocadHes,. 

Microelernentos. 

En el Huila (Gigante) se continua Id aplicactOn de los elemenws magnesia y boro. El magnesia, en la po 

mera cosecha, no influyO sabre la producr.iOn. El born disrninuyó la producciOn a niedicia quo so aumen 
iOla dosis aplicada. 

FertilizaciOn en el primer año. 

En el Huila (Giqante) se realizO el experimento sabre ferti!izaciOn durante el primer ado El nitrOqeno y 
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TABLA13-1- PRODUCCIONES PROMEDIAS EN KILOGRAMOS DE CAFE PERGAINO SECO/HA. 
COSECHA ACUMULADA: 1978 A 1981. HACIENDA MISIONES. 

Oasis del 	 Distancias de siembra en metros 

	

fertilizante 	 Promedios 

	

glplanta/ano 	1,25x 1,25 	1,50x 1,50 	1,75x 1,75 	2,00x 2,00 	marginales 

200 13.400 11.513 10.675 4.725 10.078 
400 13.900 11.400 7.925 5.013 9.560 
600 13.450 12.425 13.375 4.413 10.916 
800 18.225 14.413 10.975 4.513 12.032 

Promedios 

marginales 14.744 12.438 10.738 4.666 

TABLA13-2...PRODUCCIONES PROMEDIAS EN KILOGRAMOS DE CAFE PERGAMINO SECO/HA. 
COSECHA ACUMIJLADA: 1978 A 1981. ALBAN. 

Oasis del 	 Distancias de siembra en metros 

	

fertilizante 	 Promedios 

	

g/planta/aiio 	1,25 x 1,25 	1,50 x 1,50 	1175 x 1,75 	2,00 x 2,00 	marginales 

200 21.863 18.088 15.238 10.075 16.3-16 
400 21.388 18.888 14.950 12.163 16.847 
Boa 21.600 18.488 15.288 11.888 16.816 
800 19.875 17.963 14.550 12.963 16.338 

Promedios 

marginales 21.182 18.357 15.007 11.772 

el potasio aumentaron Ia producción al aplicarse en dosis de 40 gramos par planta, par aiio. 

Fertilizantes con pulpa. 

En Caldas (Naranjal) se terminô Ia evaluación de Ia pulpa coma relleno para los fertilizantes. Se aplicaron 
porcentajes de pulpa que varlan entre 17 y 510/. No se encontró ninguna diferencia en producción de-
bida a los fertilizantes con pulpa, en comparación con el fertilizante comercial. 
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FertihzacOn sin fOsforo. 

Se terminó el experimento sobre fertilizaciOn sin fósforo en Caldas (Sup Ia), Antioqula (H Rosario), Toll 

ma (La Trinidad), Valle (Albán), QuindIo (Paraguaicito). 

En ninguno de los sitios experimentales hubo diferencias entre Ia aplicaciOn de fertilizantes con fOsforo 0 

sin él. En el Huila (Gigante) no se ha recolectado sino una cosecha y en ella tampoco se encontró ningu-

na diferencia entre los fertilizantes. 

FertilizaciOn de socas. 

Se terminó el experimento sobre el efecto de Ia época de iniciaciOn de fertilización de las socas, en el cual 

se comparaba Ia aplicaciOn del fertilizante dos meses antes del soqueo y la ausencia de fertilización en ese 

momento, complementada con aplicaciones hechas uno, dos y tres meses después del soqueo. 

Este experimento se realizó en Caldas (Naranjal y Sup(a), GuindIo (Paraguaicito), Antioquia (El Rosario), 

Tolima (LIbano) y Huila (Gigante). En ninguno de los sitios estudiarlos hubo diferencias en produnclOn 

debido a Ia aplicación del fertilizante en distintas épocas. 

ForrnadeqpjjçaciOn del fertilizante. 

En Caldas (Naranjal) se están ensayando diferentes sisternas de aplicacióii del fertilizante: el voleo; distri-

bu Ido uniformemente en el plato; en media una; en zanja en circunferencia y en anillo a 30 centImetrcs 

del tronco. A su vez se estudia el efecto de cubrir o no el fertilizante en todos los casos. Hasta el momen-

to, después de dos cosechas,no se han encontrado diferencias entre los tratarnientos. 

Fertilización con nitrato de potasio. 

Se están comparando las aplicaciones de urea i cloruro de potasio; urea i-suifato de potasio; urea 

nitrato de potasio y fertilizante completo, en Caldas (Naranjal y Sup(a),Tolima (Libano) y Valle (Albán). 

En Naranjal las mayores producciones se han obtenido, después de dos cosechas,con las aplicaciones de 

urea -i--sulfato de potasio. En SupIa,después de una cosecha, el mejor tratamiento tue el de urea -1 cloruro 

de potasio; en el LIbano, después de una cosecha, el mejor resultado se tuvo con el fertilizante 17-6-18-2. 

Fertilización bajo sombrIo. 

Se ter,minó el experimento defertilización de cafetales con sombrIo en Antioquia (Rosario) yen Quindio 
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(Paragualcito). En las tablas 13-3 y 13-4 se presentan las producciones de las dos localidades. Se observa 

que a medida que se aumentan las dosis de fertilizante se incrementa Ia producción de café. 

TABLA13-3.- PRODUCCION PROMEDIO EN KILOGRAMOS DE CAFE PERGAMINO SECO/HA. COSE-
CHA 1981 Y ACUMULADA 1977 A 1981. EL ROSARIO. 

Producción promedio en kg. de 
café pergamino seco/ha. 

NO del 	 Cantidad de fertilizante 	 1981 	 Acumulado 
tratamiento 	 en gramos/planta/ano 	 1977 a 1981 

1 	 testigo 3.125 13.000 
2 	 200 3.475 14.638 
3 	 400 4.038 17.338 
4 	 800 4.313 18.325 

1ARJk 134. PRODUCCION PROMEDIO EN KILOGRAMOS DE CAFE PERGAMINO SECO/HA. COSE-
CHA 1981 Y ACUMULADA 1975 A 1981. PARAGUAICITO. 

Producción promedio en kg. de 
café pergamino seco/ha. 

NO del 
tratamiento 

Cantidad de fertilizante 
en gramos/planta/aiio 

1981 Acumulado 
1975 a 1981 

testigo 2.050 20.325 
2 200 1.975 21.788 
3 400 1.975 23.313 
4 600 1.813 23.063 
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Materia rJárnca. 

Se está realizando un experimento en el QuindIo (Paraguaicito) con el objeto de comprobar si con la 

aplicaciOn de materia orgánica se pueden superar las dificultades que se presentan en el establecimiento 

de plantaciones de café en dicha localidad. Hasta el momento,en Ia primera cosecha, con las aplicaciones 

de pulpa o gallinaza se han obtenido producciones muy superiores a las obtenidas con aplicaciones de 

fertilizante completo. La pulpa ha sido superior a Ia gallinaza. 

En Antioquia (El Rosario), Valle (Albán) y Huila (Gigante), se obtuvieron las mayores producciones en 

las parcelas a las cuales se les aplica pulpa superficial en forma continua; pero no hubo diferencia entre 3 

y 6 kilos. Le siguieron en producción las parcelas a las cuales se les aplicó fertilizante qulmico y Ia pro-

ducciôn menor correspondió al tratamiento testigo. 

En Caldas (Naranjal) y Tolima (LIbano), este proyecto se continuó con socas, con la finalidad de esti 

mar el posible efecto residual de la pulpa que se ha acurnulado en las parcelas de los tratamientos que 

inclu Ian su aplicaciOn superficial. 

Se encontrO que,en Naranjal,la pulpa no tiene poder residual y por lo lantu es neLesarlo aplicarla en for 
ma continuada. 

En el Tolima (LIbano) se presentO un aumento de la producción en las parcelas dorde se aplicaha pulpa 

mezclada con fertilizante. 

Densidad de siembra. 

Al comparar Ia producciOn de café entre plantaciones sembradas con una, dos y tres plantas por hoyo a 

partir del almácigo,con varias distancias de siembra, se encontró que para las localidades de: El Rosaria 

(Antioquia); LIbano (Tolima); Buenavista (QuindIo) y Albén (Valle), las producciones obtenidas con dos 

plantas por sitio a la distancia de 1,42 x 1,42 metros, son muy similares a la producción con una planta 

por sitio a Ia distancia de 1.00 x 1,00. 

Además,. en Paraguaicito,se esté estudiando el efecto del nüntero de sitios por hectáiea (con diferent 

nitmero de plantas por sitio) sobre Ia producción de café. Oespués de cinco cosechas se observa que el 

mejor tratamiento es el de 10.000 sitios por hectárea con una planta por sitio. 
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En Naranjal se Ileva a cabo un experimento sobre sistemas de manejo de una plantación de café con altas 

densidades de población, el cual comprende un sistema de soqueo en comparación con parcelas a libre 

crecimiento. Las producciones han sido mayores en las parcelas a libre crecimiento que en las parcelas 

soqueadas; además, ha habido respuesta positiva de Ia producción de café al aumento de Ia densidad de 

siembra. 

Menejo de cafetales. 

Se terminó el proyecto sobre distancias de siembra y sistemas de manejo de una plantaciôn con dos plan-

tas por sitio, en Caldas (Naranjal), Tolima (LIbano) y Valle (Albán) y se sacaron las siuientes conclu-

siones: 

A cualquier distancia se manifiesta Ia competencia de dos plantas por sitio en Ia coserha inmediata-

mente después del raleo, pero a Ia cosecha siguiente Ia plantación se recupera. 

En Ia distancia de 1,42 x 12 metros, se produce más con dos plantas que con una planta por sitio. 

Se evidenció que hasta 10.000 plantas la producción aumenta con los incrementos de población. 

SombrIo. 

En Caldas (Naranjal), Tolima (LIbano) y QuindIo (Paraguaicito),se compararon los rendimientos de plan-

taciones al sal y a Ia sombra con diferentes variedades. Se encontró que las variedades Caturra y Borbón 

producen més al sal que a Ia sombra; en cambio Ia variedad TIpica produjo más a Ia sombra. En ambas 

modalidades del cultivo las mayores producciones por hectárea se han obtenido con Ia variedad Caturra a 

Ia distancia de siembra de 1,50 x 1,50 metros, seguido por el Borbón 2,00x 2,00 metros de distancia y 

en iiltimo lugar se ubicó Ia variedad TIpica a 2,00 x 2,00 metros de distancia. 

Cultivos intercalados. 

Se continóa el ensayo sobre intercalaciôn de maIz y frIjol on un cultivo de café en el Tolima (La Trini-

dad). Las producciones de dos cosechas confirman los resultados obtenidos en Caldas (Naranjal y Sup ía), 

en el sentido de que estos dos cultivos disminuyen drásticamente Ia producción de café, en cualquiera de 

las distancias de siembra estudiadas (1,00 x 1,00; 1,50 x 1,50 y 2,00 x 2,00 metros). 

Comportamiento del café San Bernardo. 

En Caldas (Naranjal) aunque se habIa terminado el proyecto sobre el comportamiento de Ia variedad Sn 



Bernardo, se decidió reiniciar las observaciones después de soquear el lote, para observar Ia respuesta de 

Ia variedad a este sistema de renovación. En Ia primera cosecha, las producciones de Ia variedad San Ber-

nardo a distancias menores de un metro, fueron similares a las del Caturra sembrada a metro. 

Manejo de suelos pesados. 

Se continta con este experimento en Cundinamarca (Hacienda Misiones), en el cual se ha mantenido Ia 

tendencia después de cuatro cosechas, en el sentido de que Ia producción se duplica, con el sistema de 

eras o caballones, en Ia siembra al sol. Cuando se siembra a Ia sombra, este sistema tamblén aumenta la 

producción pero en menor magnitud. 

F:rprtn rn;r.fg 

El estudlo de Ia variedad Erecta Cenicafé, en Caldas (Naranjal) ha permitido obtener producciones supe-

riores a las de Ia variedad Caturra, cuando se siembra a densidades de 15.000 y 20.000 plantas/hectárea. 
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14- CULTIVOS ASOCIADOS 

Na de azücar - Comparación de variedades. 

Se continua Ia comparación de 10 variedades de caña para panela en el Quindlo (Paraguaicito). Después 

de Ia tercera cosecha se destaca, por su alto rendimiento,Ia variedad PR 980. En general se nota una dis-

minución de Ia producción en Ia segunda y en Ia tercera recolección,aunque los promedios son altos, 

comparados cos el promedio de Ia producción nacional (labIa 14-1). 

TABLA14-1.- PRODUCCION DE 10 VARIEDADES DE CAIA DE AZUCAR EN QUINOIO (PARA-

GUAICITO). PROMEDIO DE TRES COSECHAS. TONELADAS POR HECTAREA. 

PR-980 30512 
CP-57603 245,6 
EPC-51510 230,3 
CL-3848 227,8 
EPC-48863 220,0 
EPC-48859 217,1 
Co-290 210,2 
POJ-2714 206,8 
POJ-2961 204,6 
POJ-2878 197,2 

Caña de azticar - Influencia de Ia edad en el rendimiento. 

Se ha observado que el punto de madurez de Ia caña se alcanza a las 68 semanas en Caldas (Naranjal), 

Valle (Albán) y Tolima (LIbano); y a las 84 semanas en Cundinamarca (La Isla). 

Este punto de madurez está representado por el porcentaje de sôlidos totales. 

La edad de Ia caña, on Ia cual se obtienen los mayores rendimientos de caña por hectárea,varIaparalas 
diferentes localidades entre 68 y 92 semanas. 

Las cañas que maduran a las 68 semanas corresponden a pisos térmicos de 1.300 metros sobre el nivel 

w 
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del mar, y las cañas que maduran a las 92 semanas a pisos térrnicos de 1500 metros sobre ci nvef de! 
mar. 

Caña de aztcar - Distancas de siembra. 

En el Valle (Albán) y Tolima (LIbino) se continua presentando la tendencia de aumerito de ia produc 

cAón de caña a medida que disminuye Ia distancia entre surcos, obteniéndase las mayores producciones 

cuando se siembra a chorro contInua en surcos separados 0,60 metros, lo cual da una densidad de sem-
bra de 55.555 cangres por hectárea. 

En el Valle (El Cairo) no se coarva esta tendencia, sina que parece que Ia producciOn de caña tiende a 

disminuir por encima de los 22.222 canqres par hectárea, 

Caba de adcar Ourac!On econOmica del r.uwvu. 

Se ha observado que en Caldas (Naranjal) después de seis cosechas no existe influencia de a edad del C:i 

tivo sabre Ia produccjón de caña de aztcar, siempre y cuando se apliquen ferti!i7cntec 
i P1iC ¶fl 

can, Ia produccjñn emoie7a a disminrH-  dcsp;  

Caña de az6car - Fertibzación. 

En el Tohma (Libauu) se estàn reahzarido dis expeimeritos con ferthizaujtes en eaha de azdcar. En e 

primero no se ha presentado ninguna diferencia en cuanto a Ia época de aplicación de 250 kg de N y 500 
kg de P205 por hectárea, por año. En el segundo de ellos, tampoco se ha obervado diferencia en pro-

ducción de caña, segin sea Ia fuente utilizada para Ia afflicaoi6n do fOsforn (Fs 

Huila, Superfosfato Triple y Fosfato de Amonio). 

Además en Caldas (Naranjal) se ha incrementado Ia producción de caña a medidm:: 51 

de un fertilizante completo (14-14-14).En promedio de tres cosechas, éste fue del orden del 360/ sob 
el testigo, to que significá un aumento de 52,4 toneladas de caña por hectárea, por cosecha. 

Cacao - Comparacion de hIbridos. 

En Caldas (Naranjal) se terminó Ia comparacum dE, V N ibr!dcs de cacao, 1\91 qUp 	uOIc: ,i5iCS 

tales de Naranjal no son muy propicias para el desarrolto de este cultivo, se obtuvieron on irrn ahoc rj vi 

experimento producciones del orden de 700 kg/ha/ano en los siguientes hIbrido' 



311 

EET-96XSCA-1 2 

EET-62XSCA-6 

SCA6X IM C-67 

R-47XSCA-6 

SCA-12XICS-1 

IM C-67XSCA-6 

Estas producciones se pueden considerar aceptables en comparaciôn con el promedio nacional de pro-
ducción de cacao. 

En Quindlo (Paraguaicito) se contintja Ia comparacjón, en dos experimentos diferentes, de 19 hIbridos 

de cacao. En uno de ellos, el hIbrido SCA-12XICS-1 tiene producciones superiores a 2.300 kg/ha/año; el 

resto de los hIbridos fluctóan entre 700 y 1.300 kg/ha/ano. 

En el otro experimento se destaca el hIbrido ICS-6XIMC-67 con producciones superiores a 1.800 kg! 
ha/año. 

Cacao -_Fertilización. 

Se estudiO en Caldas (Sup(a) la fertilización del cacao con nitrógeno, fósforo y potasio en tres dosis dife-

rentes (0 - 100 y 200 kg/ha/ano). 

Se encontró que las aplicaciones de fOsforo ünicamente influyeron sobre una mayor produccián de ma-

zorcas y de almendras hcimedas (cacao en baba) contenidas en ellas. 

Igualmente, el fósforo,en presencia del nitrógeno y del potasio, produjo on aumento del 21010  en la pro-
ducciOn. 

La acción conjunta del fósforo y del potasio the favorable a Ia disminución del nt'imero de mazorcas de 

cacao afectadas por Ia "Pudrición Negra". 

PItano - Fertilizacjón. 

En el Huila, después de Ia primera cosecha,se observa on efecto positivo de las aplicaciones de nitrOgeno 

y potasio, sobre Ia producción de plãtano. Es natural este resultado puesto que estos suelos son pobres 

on potasio. Además, Ia respuesta al nitrógeno se debe, posiblemente,a una interacción con el potasio. El 

proyecto se suspendió, pues las parcelas a las que no se les aplicó potasio, se acabaron completamente. 
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En el Tolima (Libano) se ha observado un aumento de Ia producción de plátano cuando se aplican 500 

kg de 12-6-22 por hectárea por aiio, en comparación con el testigo sin fertilizar. Además cuando Ia apli-

cación se hace en forma fraccionada, dos veces al año, Ia produccion también se aumenta. 

En Caldas (Naranjal) y Cundinamarca (La Isla) se está Ilevando a cabo un experimento para determinar Ia 

mejor dosis de fertilizante para el cultivo del plátano. Hasta el momento, dos cosechas en La Isla y una 

cosecha en Naranjal, se observa una respuesta clara a Ia fertilizaciôn potásica, Ia cual es más acentuada en 
Naranjal. 

PIátani - Distancia de siembra. 

En Quindia (Paraguaicito) y en Cundinamarca (La Isla), se ha observado que a un mayor ntimero de 

plantas de plátano por hectárea se obtiene mayor produccion. En las densidades de 2.000 y 2.500 plan-
tas por hectárea se han tenido rendimientos de 32 y 38 toneladas por hectárea respectivamente. 

Banano - Distancia de siembra. 

En Cundinamarca (La Isla) se están ensayando diferentes densidades de siembra para Ia variedad Caven-

dishii. Se observa que Ia densidad de 2.000 plantas por hectárea produce 19 toneladas de fruta lo cual es 
una producciôn aceptable para Ia zona. 

Banano - Fertilizacjón. 

En Cundinamarca (Hacienda Misiones) se realizó un experimento con elfin de estudiar Ia fertilizaciOn 

del banana con nitrógeno, fósforo y potasio. Se encontró que las aplicaciones de potasio incrementaron 

Ia producción de fruta, aumentaron el n(imero de bananas por racimo, el námero de racimos por sitio y 

Ia calidad de los mismos, y redujeron el nómero de racimos caIdos prematuramente. 

I 	
V 
	 Aam 
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15- INDUSTRIA ANIMAL 

lnventario. 

El 30 de junlo de 1982 existIan en Ia Hacienda La Romelia 245 animales distribuIdos asI: 

Hembras Pardo Suizo 138 

Hembras Holstein 	60 

Machos Pardo Suizo 	21 

Machos Holstein 	13 

Mestizos 	 13 

Ventas de ganado. 

Durante los ültimos dos ailos se vendieron 180 animates de las diferentes razas, Ia mayorIa de éllos para 

fomento. 

Edad at primer parto. 

En un estudio sobre Ia edad at primer parto se demostrb que es posible rebajar on un aflo Ia edad a Ia cuat 

se está obteniendo,comunmente, el primer parto en las ganaderlas, rebajándose asI los costos de manteni-

miento del hato, obtenléndose más crIas v una producción de leche muy buena en Ia primera lactancia. 

Iohro iftne 

Se realizô una evaluaciôn de las pérdidas producidas por un brote de fiebre aftosa ocurrido en Ia Hacienda 

La Romelia, que contaba en ese momento con 290 cabezas de ganado. Este trabajo fue realizado con Ia 

Sección de Investigaciones Económicas. 

Se contabilizaron para este caso unas pérdidas econámicas directas totales de 2.758.303 pesos colombia-

nos, de los cuales 2.218.543 pesos (800/0) estaban representados por los daños directos ocasionados at 

hato, 114.059 pesos (40/0 ) en costos de control de Ia enfermedad y 425.701 pesos (160/0) en gastos 

de recuperaciôn de los animates afectados por el brote. 

n conclusion, Ia magnitud de las pérdidas causadas por Ia fiebre aftosa, justifica plenamente cualquier 
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esfuerzo que1las entidades gubernamentales a particulares y a(in el mismo ganadero,realicen para desarro-

liar una tecnologIa y aplicar un sistema de manejo que permita un control efectivo de Ia enfermedad. 

Sanidad animal. 

En Ia Granja La Romelia, a base de medidas de manejo y prevención efectivas, muchas de las enfermeda-

des que en épocas anteriores atacaban al ganado, a han sido erradicadas, o se han disminuIdo considera- 

blemente. 

La introducción del ordeño mecánico trajo coma resultado la disminución en un 90010 de Ia presenta-

don de Ia mastitis, enfermedad que en épocas anteriores causó serios estragos. 

Con Ia aplicaciOn adecuada y en el tiempo oportuno de las vacunas contra las enfermedades más comu-

nes, se ha evitado que dichas entidades patolOgicas afecten al ganado. Las vacunaciones que se están ha-

ciendo son las convencionales: Brucellosis, Septicemia Hemorrágica, CarbOn Sintomático, CarbOn Bacte-

ridiano, Fiebre Aftosa. 

Ls enfermedades causadas por los parásitasinternos, sp, han controlado cor,  el uso adecuado y oportuno 

de las drogas comerciales que resultan ser muy efectivas 

Contra las parásitos externos tales como las garrapatas, se utilizan los baños antiparásitos, de acuerdo 

con las instrucciones del laboratorio en cuanto a las dosis y Ia frecuencia. Se aprovecha Ia oportunidad 

para tratar aquellos animales qua presentan nuche. 

La enfermedad que contináa ocasionando graves pérdidas par su presentaciOn frecu ante as a estomaitiS 

vesicular; de ella se encuentran dos tipos que aternan: Ia estornatitis New Jersey y Ia Indiana. 

En general,se hace un uso muy adecuado de la medicina preventiva para evitar Ia presentadiOn de entida-

des patoiOgicas que podrIan aparecer debido a Ia gran cantidad de visitantes de distintas procedencias 

que Ilegan a Ia Granjapara recibir instruccianes, hacer consultas a solicitar ganado para Ia yenta. 
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16- INGENIERIA AGRICOLA 

Beneficiadero para Ia variedad Colombia. 

Se diseñó y calculó un beneficiadero de caracterIsticas especiales que permitan el procesamiento corres-

pondiente a las diferentes muestras de Ia semilla de Ia variedad Colombia, resistente a Ia roya, como parte 

del programa de multiplicación de dicho material. 

La capacidad de dicho beneficiadero es de 75.000 kilogramos de café pergamino seco por año. 

Fe.rmpntir itin 

Se estudió el efecto de enzimas pectollticas sobre el tiempo de remoción del mucIlago. Se trabajó con las 

enzimas liltrazim 100 y Pectolase-Pa. Se encontró que al aplicar dichos productos at café recién despul-

pado se logra reducir el tiempo de remoción del mucllago a una tercera parte con adiciôn de 0,5 gr/Iitro 

de Ultrazim 100 y con 0,5 - 2,0 gr/litro de Pectolase - Pa, si se compara con el requerido por el procedi-

miento de fermentaciOn natural. 

Secado. 

Se están haciendo ensayos con un secador piano rotatorio que,de resuitar satisfactorio,permitirIa reducir 

el tiempo de secado del café, el area requerida para el secado, el porcentaje de grano trillado y el costo de 

secado res. 

Se está colaborando con el Corn ité de Santander en Ia evaluaciOn de la despulpadora vertical "Penagos". 

Esta despulpadora es de caracterIsticas muy interesantes, como alto rendimiento y poco consumo de 

aqua. 

Sin embargo, hasta el momento,se han presentado una serie de falias en su funcionamiento, que se están 

ariali7ando en Cenicafé para proceder a so corrección. 

EvaliiaciOn de KILlinos. 

Se ha hecho evaluación do equipos cornerciales para despulpado y secado de las marcas PREMAC - 

ALVAREZ: RESTREPO - CM - EtMAR Y COLI'v1ECANO. De dichas evaluacionesse hicieron sugerencias 

a los fabricantes para Ia mejora de estos equipos. 
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Super Prensa Marzola - 500. 

Se efectuó tin estudio a fin de conocer las condiciones de operación de la Super Prensa Marzola - 500 an 

el prensado de pulpa con el propósito de contar con tin equipo que permita facilitar el manipuleo de 

aquella, asi como el reducir el espacio requerido para su depôsito y posterior descomposiciôn. 

Como resultado se obtuvo una reducciôn an el volumen del 500/0  y an peso entre el 50 y el 600/0. 
Con el prensado se lograron reducciones mayores. 

on 
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17- QUIMICA INDUSTRIAL 

Humificación de Ia pulpa de café. 

TodavIa no se ha establecido una prueba práctica que determine con precision el momento a partir del 

cual se pueda aplicar Ia pulpa on descomposiciOn al sueIsin que ocurran los perjuicios quo se presentan 

cuando se emplea una pulpa insuficientemente descompuesta. Mientras se obtiene esta prueba lo más 

prudente es prolongar lo más que se pueda el proceso de transformaciôn do Ia pulpa, utilizando an el 

campo pulpas tan alteradas que ya no sea reconocible el material do origen. 

La humificaciôn de Ia pulpa requiere aire y humedad, pero un exceso de ambos factores es perjudicial; Ia, 

mucha ventilaciOn reseca el material y Ia demasiada humedad evita quo penetre el aire on Ia masa. Todo 

aquello quo sea contrario a una buena ventilación do Ia pulpa retarda el proceso do humificaciôn; p.o., 

descargar Ia pulpa con agua, carecer do buen drenaje para que escurra Ia pulpa mojada, poner una capa do 

pulpa demasiado gruesa (2 metros o más). So debe poner techo al depOsito do Ia pulpa, para evitar quo 

so empape con Ia Iluvia 0 SO roseque con el sol. 

Se han ensayado varios productos comerciales, agregándolos a Ia pulpa, como presuntos acelerarkes do Ia 

descomposiciOn, tales como Ia urea, "Cofuna SC", el "Agrispon" y el "QR Compost activator", y ningu-

no ha dado resultados satisfactorios. 

El volteo perlodico de Ia pulpa as un procedimiento efoctivo para acelerar Ia descomposicibn del material. 

Con volteos quincenales se obtuvo una pulpa muy descompuesta a los cuatro moses y medio, y con vol-

teos mensuales, a los cinco moses. 

ContaminaciOn ambiental por residuos do café. 

Los residuos del beneficio de cada kilogramo do café pergamino seco, contaminan en promedio tanto CD-

mo 10 personas por dia, y de esta carga Ia pulpa constituye corca del 670/o; 

Se han hecho ensayos en los cuales se sometieron renacuajos o pequeñOs peces a Ia acción do aguas do 

beneficio más o menos diluIdas con aqua Iimpia,y se he encontrado quo las aguas do beneficio son bas-

tante agresivas para estos animales. Las aguas do despulpado y arrastre se han mostrado, on general, mas 

agresivas quo las do lavado. Las aguas do Iavado al 10/0 producen mucha mortandad on las tilapias por 

exposiciôn de los animales a este medio durante una semana, pero estos paces toloran oxposiciones do 

siete dias do aguas do lavado al 0,50b. Los renacuajos son más sensibles y exposicionos do una semana 

a Ia acciOn do aguas do Iavado al 0,10/ matan més do Ia mitad de Ia poblaciOn. 
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18 - OTRAS ACTIVIDADES 

Personal. 

El dIa 24 de enero de 1981 falleció el doctor Hernán Tovar, Jefe de Experimentación Regional de Cun-

dinamarca y quien venIa trabajando en Cenicafé desde el a?io de 1970. 

Al doctor Fernando Arcila Otero,Jefe de Ia Secciôn de QuImica Industrial, se le encargó de Ia jefatura de 
a Sección de IngenierIa AgrIcola. 

El doctor German Valencia A. fue nombrado Jefe de Ia Sección de QuImica AgrIcola. 

Después de haber conclu (do sus estudios de maestrIa en Sanidad Vegetal, se reintegró el Asesor de Sani-

dad Vegetal, doctor Reinaldo Cãrdenas M. 

El doctor Gerardo Chamorro Trejos fue trasladado del Comité Departamental de Cafeteros del Valle del 

Cauca a Cenicafé y se encuentra prestando sus servicios como Jefe de Experimentacion Regional en Pa-
raguaicito, Quindio. 

El doctor Celso Arboleda V., fue trasladado del Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca 

y fie nombrado Jefe de Experimentacion en Naranjal. 

El doctor Alvaro Duarte Gil, Asistente de Ia Sección de Divulgacion CientIfica, fue trasladado a Bogota 

como Jefe de Experimentacion Regional de Cundinamarca. 

Durante este perlodo fueron contratados los Ingenieros Agrónomos Luis E. Laverde G., y Luis Oscar 

Arias, quienes se están desempeñando como Jefes de Experimentación en Ia Hacienda Maracay (Quind lo) 
y en Sup(a (Caldas), r6spectivamente 

En el mes de enero de 1981 entró a disfrutar de su pension de jubilaciOn el doctor Martin Durán 6., Jefe 
de Experimentacion Regional de Caldas. 

Rev niones y Congresos. 

El Jefe de Ia SecciOn de Conservacjón de Suelos, doctor Alvaro GOmez A., participO en el VII Congreso 

Latinoamericano de Ia Glenda del Suelo, celebrado en San José, Costa Rica. 

t 
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Las aguas residuales del beneficio tienen dernandas quimicas de oxIgeno de varios gramos por litro y Va-

rios gramos por litro de sólidos totales, en tanto que las aguas negras ordinarias presentan demandas de 

oxiqeno inferiores a 300 mg/I itro y sôlidos totales del orden de un gramo por litro. El pH de las aguas de 

beneficio es baja. Los sólidos disueltos representan a veces más del 900/0  de Ia carga contaminante total. 

Como consecuencia del alto valor de Ia carga contaminante y de Ia elevada proporción de los materiales 

disueltos en Ia misma, los tratamientos para las aguas residuales de beneficio son mucho más difIciles 

que los de las aguas negras ordinarias. 

Se han hecho experimentos de purificación de las aguas de lavado con adiciones de cal apagada en dosis 

comprendidas entre 500 y 1.000 mg/Iitro, con a sin adición de 5 mg/Iitro del coadyuvante Separan AP30 

y sometléndolas después a una fase de sedimentación acelerada, en una instalación tipo "Olman Cordero". 

La calidad final de las aguas tratadas no fue buena, en general, porque aunque el aspecta de las aguas me-

joró mucho, especialmente Ia turbiedad, quedaron en ellas cantidades residuales grandes de materia orgá-

nica y de sálidos disueltos. Los valores mInimos Iogrados fueron de 40 y 314 kg/litro respectivamente 

Se está ensayando Ia depuración en un lecho de percolación o goteo, Ilamado también lecho bacteuaiC 

biofiltro, el cual consiste en chorrear repetidamente las aguas contaminadas por Ia parte SU€Ci 

pila de trozos de coque, y recircular el lIquido por medlo de una bomb 

Los resultados obtenidos hasta ahora rnuestra1 que en unos cuantos Uias de c uac 	iiur 

calmente el aspecta del agua, desaparecienda casi totalmente Ia turbiedad, y se rebajan substancialmerlft 

los contenidos de sálidos totales y de materia m 	 q:;c 	k'n 

ma al de neutralidad, 

Teóncamonte se puede esperar un rendmento oe 236 iiiui. 

por kilogramo de materia seca en Ia pulpa de café, a sea unos 54 por kg de pulpa fresca (770/0 de hu 

dad) y 34 por kg de pulpa mojada (850/0  de humedaci 	. 

sa (28,40/ a  de Ia materia seca). 

Con el gasOgeno de Cenicafé, aliiTienthndulo iahaint 	us 

medad) se han obtenido unos 800 litros diarios de boqs, en las condicianes de Cpni(-afO en pa 
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media 21 DC y 652 mm Hg), a sea cerca de 640 en condiciones normales de temperatura y presión. Ella 

corresponde a un rendimiento de 170 litros (a 0 DC y 760 mm Hg) por kg de materia seca, a sea un 

140 /s del valor teórico. 

Con este gas se ha podido encender durarite 1,5 a 2 horas diarias una estufa de dos hornillas, para calen-

tar aqua o cocinar. 

El gasógeno mencionado, en funcionamiento contInuo,consumirIa Ia pulpa de 4.100 kg de café pergami-

no seco (328 arrobas) a sea Ia pulpa de 2,2 hectáreas de cafetales tecnificados, suponiendo una produc-

ción unitaria de 150 arrobas de café pergamino por hectárea y por año. 

Están en curso nuevos ensayos en los cuales se están probando varias reformas hechas al gasógeno para 

evitar pérdidas de gas y facilitar su operación, y se espera que mejore bastante el rendimiento. 

El estiércol vacuno rinde unos 62 litros de biogás por kg de boñiga fresca (800 /0  de humedad), a sea cer-

ca de 310 I/kg de materia seca. 
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A nivel nacional, merecen destacarse las siguientes reuniones en las cuales participó el personal técnico de 

Cenicafé: 

IX Congreso Nacional de Ingenieros Agrônomos celebrado en Call. 

VI Congreso de Ingenieros de Ia Federaciôn de Cafeteros celebrado en Bucaramanga. 

I Congreso Nacional de Cuencas Hidrográficas, realizado en Medellin. 

Ill Sirnposio de EnergIa Solar v EnergIas no Convencionales celebrado on Bogota. 

El jefe de Ia Sección de Fitopatologla participO en el IV Simposio sobre La Caficultura Latinoamericana, 

celebrado en Guatemala. 

Corn isiones de estudios. 

El Licenciado Luis Maya Montalvo, Jefe de Ia Secciôn de Biblioteca, se encuentra en Ia Universidad de 

Sao Paulo, en el Brasil estudiando para obtener el tItulo de Magister en Ciencias de Ia lnformaciân. 

El asistente de Ia Sección de Fitornejoramiento, doctor Francisco Javier Orozco C., se encuentra en el 

Instituto Max Planck, en Alemania, haciendo un entrenamiento en Ingenierla Genética. 

El Asistente de Ia Sección de Ingenierla AgrIcola, doctor Jairo Alvarez H., asistió a un curso sobre "Al-

macenarniento de granos con aprovechamiento de energIa solar" en Ia Universidad Federal de Viçosa, 

en Minas Gerais, Brasil, 

El Asistente del Departamento Administrativo, doctor Edison Olivera M., obtuvo su tItulo de Magister 

en Desarrollo Rural en Ia Universidad Javeriana en Bogota. 

El Jefe encargado y Ia Asistente de la SecciOn de BiometrIa,doctores Alfonso Mestre M., y Lucelly Orozco 

G., asistieron a un curso sobre "SAS", en Ia Universidad Nacional de Bogota. 

El doctor Alfonso Mestre M, se encuentra en la Universidad Nacional ne Bogota realizando estudios para 

obtener el tItulo de Magister en EstadIstica., 

El Asistente de la Sección de Industria Animal, Dr. Carlos Franca A., asistió en el dAT, Palmira, a un 

curso sobre pastos, nutriciOn animal y aspectos reproductivos. 

El doctor Manuel Echeverri L., se encuentra realizando estudios para obtener el tItulo de Master en Fito-

tecnia, en el Programa de Graduados UN - IdA, Bogota. 



320 

El Jefe encargado de Ia Secciôn de Café, doctor Néstor Salazar Arias, estuvo en Ia Universidad de Viçosa 

en Minas Gerais, Brash, asistiendo a un curso sobre Roya y Broca del café. 

Comisiones al exterior. 

El Director de Cenicafé, doctor Silvio Echeverri E., los Jefes de los Departamentos de Agronomla y Tec-

nologIa y Biologla y Suelos, doctores Alfonso Uribe H., y Octavio Fernández B., el Jefe de Ia Sección de 

Gulmica Industrial, doctor Fernando Arcila 0., el Asistente de Fitomejoramiento, doctor Francisco 

Javier Orozco C., y el Jefe de Ia Sección de Beneficho del Comité de Cafeteros de Caldas, realizaron una 

visita a Ia EstaciOn Experimental de Café en Kenya, con énfasis en lo relacionado con plagas, enfermeda-

des, beneficio del café. Este viaje se complementó posteriormente con visitas a las siguientes instituciones 

en el Reino Unido: 

Instituto de Productos Tropicales (T.P.L.) 

Instituto Nacional de lngenierIa AgrIcola (N.l.A.E.) 

Laboratorio de lnvestigación de Aguas de Stevenage 

Centro Internacional para Equipos de Aspersion (0.S.M.C.) 

Instituto de Micologla de Ia Comunicad Británica (C.M.l.) 

E.B. Bentall & Co. Ltd. 

El Director de Cenicafé viajó a San Lorenzo, Minas t3erais,en el Brasil para asistir al IX Congreso de In-

vestigaciones Cafeteras; aprovechando esta visita, se recorriO Ia zona afectada por las heladas y el Centro 

de Investigaciones de Cacao en Itabuna. 

El Jefe de Ia SecciOn de Fitopatologla asistió al Primer Curso lnternacional sobre EpidemiologIa, Progno-

sis y Manejo Integrado de Enfermedades Vegetales, en San Cristobal, Repiiblica Dominicana. 

El Asistente de Ia Sección de FitopatologIa,doctor Carlos Julio Ram Irez viajó a Maracay, Venezuela, pa-

ra asistir al II Curso Internacional de Reconocimiento y DiagnOstico de Plagas en Vegetales. 

RevisiOn de programas. 

Basados en las recomendaciones de Ia Misión lnglesa, del Servicio de ExtnsiOn, del Programa de Desarro-

Ilo y de Ia DirecciOn del Centro, las diferentes Secciones presentaron una propuesta de investigación que 

fue discutida por las directivas del Centro. De ahI salieron los derroteros de investigación que empezaron 

a cumplirse en 1981. En el presente año, se realizaron una serie de reuniones con cada una de las Seccio-

nes para evaluar el progreso alcanzado y hacer el seguimiento de dichas recomendaciones. 
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C',,rene ,1.ptdnc 

Al personal técnico do varios Cornités Departamentales de Cat' 

y diseño de beneficiaderos de café". 

En Ia ciudad de Manizales, entre el 12 y 17 de abril de 1982, sa reinzo u 	ar sL : 

to" al cual asistieron 60 fitopatôlogos de las diferentes universidades del pals. 

Varios. 

A principios de 1982 se realizô en Ia concentración Pedro Uribe MejIa1en Manizales, a reumu 

violas técnicos de la Federaciôn: Cenicafé, Servicio de Extensián y Programa de Desarro!!c. 

Durante este perlodo, se recibió Ia visita del doctor John Caygill, bioqu Inilce del Insmut u 

Tropicales de Inglaterra, quien vino a revisar los programas de investigación sabre benef. 

coma parte de las recornendaciones de Ia Misión Inglesa. 

Igualmente, visitó el Contra el doctor J. M. Wailer del Institute de MicologIa de Ia Coru: 

y especial ista en royas, quien recorrió parte de Ia zona cat etera e hizo recer'endacicnes sabre los trah 

de investigaciOn en enfermedades de las plantas especi rnntc on  



322 

EL SECTOR PRIVADO Y LA INVESTIGACION AGROPECUARIA: EL CASO DE LA 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 

INTRODUCCION 

La industria cafetera ha sido durante el presente siglo el soporte básico de Ia economia colombiana, por 

las divisas que ha generado y lo que ellas han representado en el desarrollo socio-económico del pals. 

Gracias a Ia expansion de dicha industria se ha fomentado Ia construcciOn de vIas de comunicaciOn, se ha 

creado empleo para cerca de 2,5 millones de personas en Ia zona cafetera y se ha Ilevado a ella, salud, 

educaciOn y capacitación, electrificaciOn y acueductos, por un valor superior a los 8.000 millones de pe-

sos, beneficiando a cerca de 5.000.000 de personas que habitan esta area. 

El gobierno también ha recibido beneficios del sector cafetero. AsI se tiene que;por impuesto ad-valorem, 

aquel ha recibido desde 1960 hasta 1980, Ia suma de 64.756 millones de pesos, aporte que ha ido en au-

mento año tras año y que representa un promedio de 7,2010  de los ingresos corrientes del presupuesto 

nacional. 

Consciente de la importancia que tiene el café en la vida nacional, Ia FederaciOn Nacional de Cafeteros 

de Colombia, creó Ia Division de InvestigaciOn y ExperimentaciOn (CENICAFE) con el objeto de desa-

rrollar una tecnologIa propia que le permitiera al agricultor afrontar con éxito todos los problemas que 

se presentaran en el cultivo del café, aumentar Ia productividad, mejorar su rentabilidad y hacer un uso 

más racional y eficiente de los recursos disponibles. 

La DivisiOn de InvestigaciOn y Experimentación, genera además tecnologIa para otros cultivos y explota-

ciones de Ia zona cafetera como son Ia industria animal, el plétano, el cacao y Ia caña de azt:icar, Ia cual 

ayuda al agricultor a diversificar sus ingresos y aumentar Ia producciOn de alimentos para beneficia de 

todo el pals. 

En el presente trabajo se pretende demostrar, cOmo cultivos de buen potencial económico como el café 

pueden autofinanciar Ia investigaciOn de su propia tecnologla y propiciar su desarrollo. Para ella se mos-

traré cuáles han sido los recursos humanos y financieros con que ha contado Ia investigación en el Centro 

Nacional de lnvestigaciones de Café y cuáles han sido los principales logros que se han obtenido con Ia 

experimentaciOn en café y en cultivos de diversificación. 

wr 

V 
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PorennI Tcrnir'n 

El personal técnico al servicio del Centro Nacional de Investigaciones de Café entre los años de 1960 y 

1982, se presenta en Ia Tabla 1 y en Ia Figura 1. 
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FJRA 1 PersondI técnico de CENICAFE, 19601982. 

En al periodo de 1960 a 1971 el nómero de profesionales en la institución fue estable. A partir de este 

año, con motivo de Ia Ilegada de Ia roya (Hemieia vastatrix Berk y Br.) a America Latina y con el deseo 

de Ia entidad de mejorar sus servicios de investigaciôn, el cuerpo profesional se incrementó hasta Ilegar a 

ser este aumento del 1000/0  en 1974 (labIa 1). Posteriormente ese n(imero se mantuvo en general cons-

tante, apreciándose un incremento a partir de 1977 de personal técnico solo en el area de sanidad vegetal, 

especialmente en el campo de Ia fitopatologla. 

Ha sido una preocupaciôn constante de Ia Federaciôn de Cafeteros la formaciôn de su personal. Prueba 

de ello, es que g 250/ de sus profesionales so los ha financiado los estudios pars obtener su titulo de 

post-grado y en Ia actualidad, el 100/0  de su personal técnico está especializándose en diferente Ufl1 

versidades del mundo. 
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TABLA 1.- PERSONAL PROFESIONAL DE CENICAFE POR NIVELES DE PREPARACION. 1960 
1982. 

Arlo 	 P.G.* 	 M.S.* 	 Ph.D* 	 Total 

1960 17 - - 	17 
1961 18 1 - 	19 
1962 18 1 - 	18 
1963 21 1 - 	22 
1964 22 2 - 	24 
1965 23 2 1 	 25 
1966 21 2 1 	 24 
1967 20 2 1 	 23 
1968 21 4 1 	 24 
1969 19 4 1 	 24 
1970 14 7 1 	 22 
1971 15 7 1 	 23 
1972 17 7 1 	 25 
1974 27 14 1 	 42 
1975 26 15 1 	 42 
1976 26 15 1 	 42 
1977 25 16 1 	 42 
1978 27 15 1 	 43 
1979 29 15 1 
1980 28 17 1 	 46 
1981 29 20 1 	 50 
1982 24 25 2 	 51 

* P.G: Pregrado; M.S.: Magister Scientiae; Ph.D.: Philosophical doctor. 

Otra de las caracterIsticas de Ia instituciOn, y seguramente uno de sus éxitos en su polItica de investiga-

don ha sido Ia estabilirlad de su personal técnico tal como se aprcia en Ia Tabla 2. Este aspecto favorece 

Ia continuidad y Ia buena calidad de los trabajos realizados. 

janizaciOn del Centre Nacional de lnvegacionesde Café. 

El Centro Nacional de Investigaciones de Café, fue creado en el año de 1938 en el municipio de Chinchiné, 

Caldas, por acuerdo del IX Congreso Nacional de Cafeteros reunido en Bogoté. La organización actual 
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TABLA 2.- MOVIMIENTO DE PROFESIONALES DE CENICAFE (1960-1982). 

Nómero de investigadores 	Nimero de investigadores 	B/A Año 	 existentes 	 que se retiraron 	 0/0 
(A) 	 (B) 	 * 

1960 17 - 
1961 19 - - 
1962 18 1 515 
1963 22 - - 
1964 24 - - 
1965 25 - - 
1966 24 1 4,2 
1967 23 1 4,3 
1968 26 - - 
1969 24 2 8,3 
1970 22 2 9,1 
1971 23 1 4,3 
1972 25 4 16,0 
1973 29 2 
1974 42 

6,9 

1975 42 
1 - 2,4 

1976 42 

-- 

1 2,4 
1977 42 - - 
1978 43 
1979 45 

1 2,3 

1980 46 
1 2,2 

1981 50 
1 2,2 
2 4,0 

1982 51 - - 

* B/A: Representa el porcentaje de estabilidad de los profesionales en Ia instituciOn. 

que puede compararse con Ia que poseen los centros más avanzados en investigación agrIcola, se presenta 

en Ia Figura 2. El Centro cuenta can siete subestacjones de experimentacjón regional, localizadas en las 

tres cordilleras que atraviesan el pals (Figura 3). En estas subestaciones se repiten los experimentos rea- 

lizados en los campos de Naranjal en Chinchiná y se establecen otros destinados a solucionar proble-
mas especIfjcos de cada zona. 

V 
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Costosdela investigación en Cenicafé. 

En Ia labIa 3 y en Ia Figura 4, se presentan las sumas gastadas en Cenicafé de 1960 a 1983, tanto a pre- 

cios corrientes como a precios constantes. Se observa cômo Ia Federación ha hecho un esfuerzo contInuo 

para aumentar año tras año, los recursos monetarios dedicados a Ia investigación. En el perlodo compren- 

dido entre 1960 y 1982 se incrementaron en un 3000 /0 estos recursos. 

TABLA3.- GASTOS DE CENICAFE DE 1960 A 1982 A PRECIOS CORRIENTES V A PRECIOS 
CONSTANTES DE 1958*. 

Mo 
A precios corrientes 

($) 

A precios constantes 1958 

($) 

1960 3.824.000 3.387.068 
1961 4.874.000 4.038.111 
1962 6.348.302 5.111.354 
1963 8.408.371 5.506.464 
1964 8.647.600 4.494.595 
1965 8.850.000 4.342.493 
1966 10.174.554 4.376.152 
1967 10.693.096 4.243.292 
1968 14.695.177 5.477.144 
1969 15.555.833 5.353.005 
1970 17.863.346 5.636.903 
1971 21.251.600 6.036.185 
1972 27.619.013 6.683.528 
1973 34.625.184 6.389.589 
1974 45.953.924 6.840.214 
1975 56.791.060 6.973.105 
1976 69.779.266 6.664.495 
1977 91.174.440 6.235.514 

1978 111.002.275 6.978.993 
1979 149.969.561 8.097.883 

1980 204.177.996 8.957.297 
1981 287.983.219 10.883.103(e) 
1982 313.507.000(P) 10.238.468(e) 

* Se utilizô el deflactor impilcito agropecuario. 
(P) Presupuestado. 
(e) Estirnado, Sección de Investigaciones Económicas - CENICAFE. 

V 
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En Ia que se ref iere a Ia investigacián en cultivos de diversificación (cacao, caña para panela y plátano) 

los recursos invertidos par Ia Federación no son equiparables a Ia necesidad de producción de alimentos 

en Ia zona cafetera, pues éstos alcanzan 6nicamente a unos 70 millones de pesos en los ciltimos 10 años. 

Sin embargo, Ia Federación ha tratado de suplir este deficit a través de contratos de investigación par in-

termedia del Programa de Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras con otras entidades, algunos 

de los cuales se mencionan a continuación: 

Con el Gobierno Británico se han realizado trabajos de investigación sobre Ia Moniliasis del cacao, y en Ia 

estructura de algunos proyectos de mercadeo. 

Con Ia empresa Libby's se hizo un estudio muy completo en aspectos agronómicos y agroindustriales del 
cultivo de Ia piña. 

La empresa Tate & Lyle asesora a Ia entiaad en diferentes aspectos relacionados con el cultivo de Ia caña 
de azticar. 

Par otra parte, Con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) se están realizando trabajos 

relacionados con yuca, leguminosas tropicales, frIjol y administración rural. 

Finalmente, con Ia investigación hecha en Cenicafé y los esfuerzos conjuntos con otras entidades, se han 

generado numerosos resultados que permiten obtener excelentes rendimientos en otros cultivos de ía zo-

na cafetera. A manera de ejemplo, se presentan en Ia labIa 4 los rendimientos alcanzados en proyectos 

experimentales de caña de azicar, cacao y plátano, con diferentes prácticas de cultivo. 

Para seleccionar las actividades agropecuarias de diversificación que fueran materia de investigación se tu-

vo en cuenta Ia posiciôn relativa de esos productos en Ia estructura del consumo de alimentos en zona 

cafetera (Figura 5). Esto ha permitido orientar Ia investigación en este campo, en tal forma que ayude a 

solucionar los problemas de los productos que más interesan a los habitantes de Ia zona cafetera, contri-
buyendo con ello a su bienestar. 

Balance cientifico de CENICAFE. 

La contribución cientifica del Centro Nacional de Investigaciones de Café puede resumirse en cuatro as-

pectos principales: Proyectos de lnvestigación Realizados, Publicaciones, Influencia sabre Ia Caficultura 
y Tesis Dirigidas. 

En Ia que se ref iere a investigaciones se han Ilevado a cabo en Cenicafé a través de sus 40 alios de existen 
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TABLA4.- RESULTADOS DE PROYECTOSDE INVESTIGACION EN CULTIVOSDIFERENTESAL 
CAFE, COMO EJEMPLO DE GENERACION DE TECNOLOGIA PARA LA ZONA CAFE-
TERA COLOMBIANA. AGOSTO DE 1980. 

Cultivo 	Aspecto investigado 	Mejor tratamienta 	Rendimiento alcanzado 

Caña de azócar Fertilización 

Variedades 

Densidad de siembra 

Edad de corte 

Deshoje 

10-30-10 300 ton/ha/corte 

PR-980 340 ton/ha/corte 

55.555 cangres/ha 236 ton/ha/corte 

80 semanas 245 ton/ha/corte 

Sin deshoje 250 ton/ha/corte 

Cacao 	 Fertilización 	10-30-10 	 1.017 kg/ha/año de cacao seco 

Variedades 	 SCA 12xICS 1 	1.768 kg/ha/año 

Distancia desiembra 	1,5 x 1,5 	 1.975 kg/ha/año 

Plátano 	Fertilización 

(elementos) Potasio 28 ton/ha/año 

Fertilización 750 kg/ha/año 

(dosis) de 12-6-22 35 ton/ha/año 

Densidad de siembra 4.444 sitios 32 ton/ha/año 

Variedades Pompo 43 ton/ha/año 

Dominico 35 ton/ha/año 

PROMEDIO NACIONAL 

Caña de azücar 35 ton/ha/corte 

Cacao seco 350 kg/ha/año 

Plátano 6 ton/ha/año 

Fuente: Secciôn de Cultivos Asociados - CENICAFE. 
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FIGURA 5.- Importancia relative de los 10 primeros artIculos alimenticios consumidos por el cafetero. 
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cia, un total de 669 proyectos experimentales sabre los diferentes aspectos que intervienen en Ia produc-

ciôn del café (labia 5 y Figura 6). Con los resultados de estos proyectos, se han hecho 555 publicaciones 

(labIa 6), las cuales se han distribuido al personal cientIfico de Colombia y el mundo, y a Ia vez han ser-

vido de base para Ia preparaciôn de miliones de boletInes que se han distribuido a los caficultores colom-

bianos a través del Servicio de Extension de Ia FederaciOn. 

TABLA 5.- OISTRIBUCION POR TEMAS DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN CENICAFE 

Investigaciones realizadas 
Clima 47 

Suelos 120 

Mejoramiento 43 

FitopatoiogIa 110 

EntomoiogIa 42 

FisiologIa 52 

Cuitivos Asociados 40 

Industria Animal 15 

Café 67 

Beneficio 27 

Subproductos del café 40 

Biometr(a 15 

investigaciones EconOmicas 51 

TABLA 6.- CONTRIBUCION CIENTIFICA DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CA-

FE. 

Publicaciones 555 

ArtIculos cientIficos 390 

Avances Técnicos 106 

BoletInes lécnicos 23 

Manuales 2 

Anuarios MeteorolOgicos 30 

Plegabies 4 

En Ia labia 7, se presentan los mejores tratamientos que se han encontrado en Ia investigación de café en 

CenicafO. Con tales tratamientos se han encontrado producciones promedias de 8.500 kg (680 arrobas) 

con una desviaciOn estandar de 1.462 kg (117 arrobas) de café pergamino seco. 

669 
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FIGURA 6.- Nümero de proyectosde investigaciôn en ejecución en CENICAFE,en los diferentesañoS. 
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TABLA 7.- PROYECTOS DE INVESTIGACION EN CAFE Y MEJORESTRATAMIENTOS COMO UN 

EJEMPLO DE GENERACION DE TECNOLOGIA PARA LA ZONA DEL CULTIVO. 

Aspecto investigado Mejor tratamiento 

Distancia de siembra 1,00 x 1,00 metros. 

Fertilizaciôn 600 gramos de 12-12-17-2, repartidos en dos aplicaciones 

Control de malezas Seis desyerbas por año 

Edad de siembra en el campo Cuatro meses 

Variedad al sol Caturra (1,50 m) 

Fuente: Sección de Café - CENICAFE. 

Finalmente, CENICAFE ha irradiado Ia formaciOn cientifica de sus profesionales, al asesorar unas 40 te-

sis de grado de alumnos pertenecientes a diferentes universidades del pals. 

Balance econOmico de Ia investigación. 

De 1960 a 1982 Ia Federaciôn Nacional de Cafeteros de Colombia ha invertido en investigaciOn en el cul-

tivo del café y en productos de diversificación, Ia suma de US$22.866.960,00, con Ia cual se han obteni-

do resultados técnicos que han permitido elevar en forma apreciable Ia tecnificación del cultivo del café, 

con su consecuente incremento de los rendimientos, ingresos y divisas para bienestar del pals. A este res-

pecto, si consideramos que en 1960 se producla en Colombia 6,3 millones de sacos por un valor de 

1.636 millones de pesos, en 1981 dicha producciOn, sin aumento del area cultivada, fue de 13,5 millones 

de sacos, cuyo valor alcanzO a 83.673 millones de pesos. Esta diferencia de ingresos serla suficiente para 

pagar 267 años de investigación en este producto, teniendo en cuenta el presupuesto total de Cenicafé 

para 1982. 

La tecnificación de Ia industria cafetera colombiana, permitiO tener los excedentes necesarios para Ia ex-

portación cuando ello fue requerido con Ia cual el pals recibiô mayor cantidad de divisas para su desa-

rrollo. AsI se tiene que los reintegros por exportaciones del grano pasaron de 332 millones de dOlares en 

1960 a 1.985 millones de dólaresen 1981. 

Porotra parte, la tecnificación de cerca de 350.000 hectáreas de café dentro del area tradicional, lievada 

a cabo en Ia década de los 70, ha generado 297.000 empleos que benefician una poblaciôn de cerca de 

2,5 millones de personas, lo cual ha significado un aporte de Ia tecnologla en pro del bienestar de un 

vasto sector de Ia poblaciôn. 
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Por todo lo anterior, se puede afirmar que no hay un cultivo en Colombia, que como el café, haya pro-

ducido tanto beneficlo al pals gracias a Ia asimilación de tecnologla que generO Ia investigaciOn. De don-

de se concluye que un cultivo comercial como el café puede autofinanciar ampliamente Ia investigación 

de sus problemas y generar Ia tecnologIa para su desarrollo. 

Este es un elemplo  de Ia que puede hacer el sector privado en beneficio de un renglón agrIcola importan-

te para el pals. 

Experimentación regional. 

La aplicación de los resultados experimentales obtenidos en Cenicafé, on otras areas de Ia zona cafetera 

de condiciones climáticas y suelos diferentes, ha sido siempre uno de los objetivos de Ia Gerencia Téc-

nica de Ia Federación. AsI en el aiio de 1959 se creó Ia primera Subestación de ExperimentaciOn Re-

gional en el municipio de Buenavista en el departamento del QuindIo, a Ia cual se le diô el nombre de 

Paraguaicito. A través de los años se ha venido impulsando esta actividad, tanto en areas de influencia 

alcanzadas como en n(imero de proyectos experimentales establecidos. 

En Ia actualidad, se cuenta con siete Subestaciones Regionales en diferentes zonas de las tres cordilleras, 

Central, Occidental y Oriental, cuya información es aplicable a amplias zonas del pals que representan 

más del 700I0  de Ia producción nacional de café. 

Desde su fundación, se han instalado en estas subestaciones 270 proyectos en el cultivo del café y en cul-

tivos de diversificación. La mayoria de estos experimentos que han tenido una duración promedio de 

seis alias, ya se han concluIdo, y el anélisis de sus resultados indica una gran similitud en Ia respuesta a 

las diferentes prácticas del manejo de cafetales. En Ia Tabla 8, se presenta el niimero de proyectos tel-

minados par subestación y por sección. En total se han terminado 172 proyectos. 

En las Figuras 7 a 13 se presenta la localización y otros datos de interés para cada una de las subesta-

clones. En Ia misma forma se muestra su desarrollo experimental desde su creación hasta la fecha. 

En las Figuras 14 y 15 se presenta el total de proyectos terminados y en ejecución, respectivamente, pa-

ra cada uno de los departamentos en donde se ha realizado Ia experimentaciOn. 



TABLA8.- DISTRIBUCION DE LOS PROYECTOS EXPERIMENTALES TERMINADOS, POR SUBESTACION Y POR SECCION. 

1960-1982. 

S e c c i o n e s 

Subestaciones Café 

Cultivos 

Asociados Fitomejoramiento EntomologIa Agroclimatologla BiometrIa Fitopatologia Fisiologia 

UuImica 

Agricola Total 

Antioquia 27 4 12 	1 1 2 2 49 

Caldas 12 7 19 

Clmarca 8 2 2 	1 1 1 15 

Huila 2 1 3 

Quindlo 20 13 4 	2 2 	1 1 43 

Tolima 15 9 3 27 

VaIle 6 5 2 1 	 2 16 

TOTAL 90 41 23 	4 3 	3 	2 4 2 172 
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FIGURA 8.- Experimentaciôn Regional de Caldas. 

SITIOS EXPERIMENTALES 

RAFAEL ESCO BAR PIZANO 

Municipio: 	SupIa 

Area: 	 17,6 Ha. 

Altura, ms.n.m.: 	1.250 

Temperatura, OC: 21,7 
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FIGURA 9.- Experimentaciôn Regional del Cundinamarca. 

SITIOS EXPERIMENTALES: 

LAS GRANJAS MESITAS MISIONES LA ISLA 

Municipio: El Colegio Anolaima El Colegio Sasaima 

Area: 2,6 Ha. 3 Ha. 11 Ha. 12 Ha. 

Altura,m.s.n.m.: 1.500 1.260 1.540 1.300 

Temperatura,°C: 21 22 19,8 20,5 
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FIGURA 10.- Experimentación Regional del Huila. 

SITIOS EXPERIMENTALES: 

JORGE VILLAMIL 0. 

Municipio: Gigante 

Area: 18 Ha. 

Altura, m.s.n.m.: 1.450 

Temperatura, OC: 19,4 
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FIG U RA 11.- Experimenthcjón Regional del Quindio. 

SITIOS EXPERIMENTAIJIS. 

PARAG UAICITO 

Municipio: 	Buenavista 

Area: 	 57 He. 

AItura,m.s.n.m: 1250 

Temperature, oC: 21,3 
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FIGURA 12.- Experimentaciôn Reqional del Tolima. 

SITIOS EXPERIMENTALES: 

LA TRINIDAD JAVILLJZ MOSQUETEROS 

Municipio: El Libano Fresno Fresno 

Area: 20 Ha. 2 Ha. 1 Ha. 

Altura, ms.n.m.: 1.450 1.500 1.500 

Temperatura, °C: 19,8 19,4 19,4 
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FIGURA 13.- Experimentaciôn Regional del Valle. 

SITIOS EXPERIMENTALES: 

Municipio: El Cairo 

Area: 38 Ha. 

Altura, m.s.n.m.: 1.450 

Temperatura, OC: 18,5 
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RESUMEN 

La Federación Nacional de Cafeteros tiene como uno de sus objetivos básicos el clesarrollo integral del 

campesino cafetero. Dentro de este contexto ha orientado sus trabajos de investigación y experimenta-

ción en su Centro Nacional de Investigaciones de Café (CENICAFE), en Chinchiná. 

En el presente trabajo se muestran varios aspectos de lo que ha sido Cenicafé, a través de su historia. Se 

da cuenta de cómo está constituldo su personal técnico y cuál es su estabilidad. También se presentan 

las inversiones totales de investigación en el perlodo comprendido entre 1960 y 1982, expresadas tanto 

a precios corrientes como a precios constantes de 1970. 

Otras tablas ilustran Ia estructura de productos por consumo en zona cafetera y cômo esta estructura ha 

servido para asignar prioridades en investigación de actividades agropecuarias que son importantes en ma-

teria de programas de diversificación. También se menciona Ia inversion que en esas actividades se ha he-

cho on investigaciOn. 

Además, se hace una relación numérica de los proyectos experimentales realizados por Cenicafé, lo mis-

mo que Ia distribuciOn y composición de su personal técnico. Ourante Ia historia del Centro, se han lIe-

vado a cabo 669 investigaciones que han dada origen a 555 publicaciones y 40 tesis de grado pare distin-

tas profesiones de-universidades tanto nacionales como del extranjero. 

Se presenta también, el esfuerzo realizado en Ia experimentaciOn regional, en donde se han instalado 270 

proyectos de investigación de los cuales 172 ya han rendido sus frutos que son de aplicaciOn práctica on 

zonas que representanmés del 700/  de Ia producciOn nacional de café. 

Finalmente, se analiza el resultado de Ia inversiOn privada en investigación, sabre el desarrollo econOmico 

de Ia zona cafetera en todoe sus aspectos. 



LABORATORIO DE INVESTIGACIONES 

SOBRE LA QUIMICA DEL CAFE, LIQC 

I. DOS LUSTROS 

Cumplió este aflo el LIQC sus dos lustros, contados desde el esta-

blecimiento del nücleo embrionario de colaboradores y la prepara 

ción de las instalaciones, en los locales alquilados por la Empresa 

al Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas con tal fin. No han fal-

tado los obstculos para Ilegar hasta el laboratorio de hoy, pero ya 

en la nueva y ultramoderna sede propia que ofrece el renovado edi-

ficio de viejo corte europeo de la calle 26 A con la carrera 37, con-

trapartida de la Empresa en el Proyecto Colombo-Alemn sobre la 

roya del cafelo, parece oportuno volver sobre algunas refle,dones 

que nos orientaron para definir en la época ithcial los objetivos y 

establece.r las etapas necesarias para lograrlos. 

Dehemos reconocer que por estar convencidos de la importancia que 
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la ciencia y la tecnologTa tiene para el desarrollo y de la apremian-

te necesidad de 6ste., entre los dos tipos de investigación que se 

practican en las empresas: 

La investigación defensiva en la cual se hace lo necesario 

para conservar las posiciones en los mercados. 

La investigación ofensiva con la finalidad de mejorar las po-

siciones en los mercados y/o la apertura de posibilidades 

novedosas. 

Se optó por la segunda. Toda la poli'tica de investigación del labo-

ratorio, sus instalaciones, equipos y objetivos, se cliseñaron en 

c onsecuencia. 

Esta opci6n tiene multiples implicaciones para ci estabiecImiento 

de una polItica de investigaci6n. Tornemos corno ejemplo el case 

de un producto industrial del café, el café soluble. 

El esquema 1 muestra nuestra interpretación de algunas divergen-

cias de interés, ventajas y desventajas de su fabricación en un pars 

consumidor. De acuerdo con estos puntos de vista retenemos parc. 
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el pais productor por ejemplo: 

- 	No produce innovación. 

- 	Dispone de las ventajas de ser productor de la materia pri- 

ma. 

Sin entrar en los detalles de las relaciones entre avance tecnológico 

desarrollo econ6mico e innovaci6n y de esta ültima con la investiga-

ci6n cientiTica y el desarrollo técnico, se puede asumir que para ml 

paTs productor debe ser beneficioso combinar la capacidad de inno-

vación con la de producción de la materia prima, esto significa que 

se deberi"a fornentar dicha capacidad y darle la posibilidad de invo-

lucrar a todas las fases de la producción, para facilitar una acci6n 

coherente sobre el conjunto. 

A partir de estas reflexiones se propusieron en la época dos objeti 

vos para el laboratorio, que aparecen precisados ms adelante y que 

la empresa en su reciente revisión de la organizaciOn del laboratorlo 

estima convethente conservar, precisando el punto b) e incrementn-

dolos en el pu.nto h) que resulta de la ampliación de las disciplinas 

que utilizaba el laboratorlo, con la bioqurmica, la cual se comenzó a 

utilizar a rarz del proyecto Colombo-Alemán sobre la roya del cafeto, 
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En relación con la bioquimica es necesarlo Ilamar la atención so-

bre la importancia que tiene para las actividades de una empresa 

que se ocupa de un producto biol6gico. Al lievar su estudio al ni-

vel molecular, abre amplias perspectivas por sus implicaciones en 

relaci6n con la fisiologia vegetal y humana, con la ingenierra gene-

tica y la biotecnologra, estando estas dos 'i.11timas liamadas a revo-

lucionar la agrotecnologra en los pródmos decenios. 

Sobre la capacidad de innovaci6n transcribimos breves apartes del 

libro de S. B. Blake sobre Investigación, Desarrollo y Administra-

ci6n Empresarial: 

11  Si el conformismo conduce a la pasividad, decrece la actividad 

innovadora. El sistema social no se desarrolla, la estabilidad eco-

n6mica relacionada con las exportaciones se pone en juego y la es-

tabilidad de una empresa o de un pars cae en el riesgo peligroso de 

utilizar tecnicas o sistemas no competitivos . 

11 Un producto determinado no se puede mejorar indeuinidamente. La 

rata de mejoramiento va disminuyendo hasta el punto en que un desa- 

rrollo ulterior no es económico. Cuando falta interés por la innova- 
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ci6n es en general ms fcil tratar de mejorar lo existente que pro-

ceder a nuevos desarrollos It  

Existe la tendencia peligrosa de dar prioridad a los proyectos de 

investigación defensiva porque resuelven problemas inmediatos 0 

directos. La implantaci6n de esta tendencia significa que se acepta 

una innecesaria limitaci6n del potencial y que se abandona la espe-

ranza de alcanzar un avance apreciable • 

II. LAS ACTIVIDADES DEL LIQC 

Nos limitamos eseacialmente a describir las actividades de investi-

gación y desarrollo que adelantó el laboratorio, durante el perTodo, 

ya que éstas constituyen prcticamente la, totalidad del enfoque de 

sus objetivos, los cuales como ya se mencionó fueron ratificados 

recientemente por la empresa, asr: 

- 	Objetivo a. 

El conocimiento exhaustivo de las propiedades y caracteri's- 

I 	

ticas qulmicas, fThico qu!micas, fi'sicas y organolépticas del café, 

en especial del café colombiano. 
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J. Riveros (E. Moreno), 1981. Contribuci6n al estudio de los dci-

dos grasos en el aceite de café. Tesis, U. Nacional. Qiitmica, 

Bog ott. 

E. Moreno, 1981. Precursores de aromas del café. LIQC, Bogo-

t. 

Bautista, J. Mayorga, 1981. Programa de computador para el 

tratamiento estadistico del panel de catación. LIQC, BogotL. 

Chaparro, E. Bautista, E. Moreno, 1981. Método de muestreo 

para el anlisis gas cromatogrfico de aroma de café usando con-

centraci6n sobre un poli'mero poroso. LIQC, Bogot. 

C. E. Riaflo, Mari'a T. Acero, M. Quijano-Rico, 1981. Extracción 

y recuperaci6n de cafeina por pirólisis - sublimaci6n por arrastre 

con vapor de agua en circuito cerrado. LIQC, Bogot. 

M. Quijano-Rico, C. E. Riaflo, R. Ramrrez, MarI'a T. Acero, 1981. 

Efecto del tratamiento térmico de cafés sobre su comportamiento en 

I Ia molienda y la velocidad de separaci6n de cafeina. LIQC, Bogota 

P 	 1 
I 
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M. Quijano-Rico, C. E. Riaflo, R. Ramirez, 1982. Deterniinaci6n 

de los puntos de ignici6n de ripio en atmósferas con diferentes con-

tenidos en oxi'geno. LIQC, Bogot. 

J. Castaflo, E. Posada, 1981. Montaje de un sistema de cromato-

grafra de gases para anlisis de aroma de café. LIQC, Bogota. 

Marra T. Acero, Martha de Pithlla, M. Quijano-Rico, 1981. Ciné-

tica de la separación de cafeina de cafés. Bogota, LIQC. 

Esperanza de Leguizam6n, M. Quijano-Rico, 1982. Estudio de los 

fenómenos termoqui'micos de la torrefacción de cafés por analisis 

termogravimétrico, térmico- diferencial y de ernisión de gases. 

Universidad de Erlangen- Nue renb erg, Alemania, LIQC. 

- 	Objetivo b. 

El estudio de los efectos que ejercen las condiciones del pro-

cesamiento industrial sobre las propiedades qurmicas, fi'sico quI'rni-

cas, fi'sicas y organolépticas del café, con el fin de prestar un apoyo 

eficaz a las instalaciones industriales de la Federación Nacional de 

__ - 
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0. Ramlrez, F. Suárez, (F. Chaparro, E.Moreno), 1982. Aroma-

tización de café soluble por aspersi6n de aceite de café. Tesis 

Universidad Nacional, Qurmica, Farmacia. 

M. Jirnénez, 0. Pasos, (F. Chaparro, E. Moreno), 1982. Aplica-

ción y evaluaci6n de un proceso de emulsificación para restiturr el 

aroma natural en el café soluble. Tesis, Universidad Nacional, 

Fa rmacia. 

A. C)rtiz, 1981. Variante a). programador de temperatura del cr0-

nt6gr2io de gases Carlo Erba FTV 2350 y 2400. LIQC, Bogot. 

A. 0rtiz 198 	Control de presión para cmara de liofilizaci6n. 

IJQC, Ek;gotá, 

E;, Posada, 1981. Curso de liofil±zaci6n, LIQC, Bogot. 

C, Bonilla, E. Posada, N. HernTndez, 1981. Pérdidas de algunos 

precurscres del aroma de café durante el proceso de liofilizaci6n. 

Fbrica de Café Liofilizado, Chinchiná, LIQC, Bogct. 

__-i----- 
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C. Bonilla, E. Posada, 1981. Pérdidas de algunos constituyentes 

volti1es del aroma del café durante el proceso de liofilización (II). 

Fbrica de Café Liofilizado, Chinchin, LIQC, Bogot. 

J. Castaflo, E. Posada, 1981. Secado al vaci'o de extractos de ca-

fé mediante microondas. LIQC, Bogot. 

J. Castaflo, E. Posada, 1981. Secado de extractos de café por 

atoniización. LIQC, Bogotá. 

J. Castafio, 1981. Sistema para el anlisis de aroma de café por 

cromatografTa de gases. LIQC, Bogota. 

J. Castaflo, E. Posada F., 1981. Generación de aromas en el Se-

cado de extractos de café por microondas. LIQC, Bogota. 

J. Castaflo, E. Posada, V. Zamuclio, 1981. Evaluaci.ón del conte-

nido aromatico de algunos cafés solubles de amplia aceptaci6n en los 

mercados europeos y arnericanos. LIQC, Bogota. 

J. Castaflo, F. Chaparro, F. Posada, 1981. Estudjo de la relacién 
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entre la estructura del producto terrninado y la retenci6n de voláti-

les durante la liofilizaci6n de extractos de café. LIQC, Bogot. 

A. Ortiz P.J. 1981. Curso de Electrónica. LIQC, Bogota. 

E. Posada, J. Castafio, C. Bonilla, L. Melo. 1982. Ensayos de 

liofilizaci6n con baja espumaci6n. Fbrica de Café Liofilizado, 

Chinchin, LIQC, Bogot. 

E. Posada, A. Ortiz, H. Jaramillo, M. L6pez. 1982. Calibracién 

de medidores de humedad para café pergainino por dos métodos de 

estufa. Calidades, Federacafé, Almacafé, Bogot, LIQC, Bogot. 

C. Castellanos, 1982. Estudio de la pérdida de voltiles durante la 

liofilización de extractos de café. LIQC, Bogot. 

J. Castaflo, E. Posada, 1982. Contribuci6n al estudio de los méto- 	

I 
dos de aromatizaci6n. LIQC, Bogota. 

I- 

A. Ortiz, R. Camargo, A. Bethtez, 1982. Calibracién de medidores 

de humedad para café pergamino. LIQC, Bogota, Almacafé, Bogota. 

- 
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M. Franco, E. Posada, 1982. Liofilizacián de extractos con baja 

espumación II. LIQC, Bogota. 

M. Lozano, E. Garzón, (E. Posada, C. Duque ), 1982. Quimica de 

la extraccién del café. Tesis, Universidad Nacional, Qurmica. 

A. Cortés, (E. Posada), 1981. Estudio de las variables que influ-

yen en los procesos de espumac6n, congelaci6n y trituraci6n de ex-

tractos de café. Teis, Universidad Nacional, Ing. Qui'mica. 

C. Castellanos, (E. Posada), 1982. Detección de aromas durante 

la liofilizaci6n de extractos de café. Universidad Nacional, Fi'sica. 

C. Piedrahita, (M.Quijano-Rico), 1981-1982. Estudio de la factibi-

lidad técnico-económjca de la extracci6n de aromas de café con flui 

dos no polares de alta volatilidad. Tesis M. S., U. Nacional, Irig. 

Qurmi c a. 

J. CastafIo, (E. Posada), 1980-1982. Estudio de la congelaci6n y 

liofilizaci6n de extractos de café. U. Nacional p. Tesis PhD. , FI'- 

1 

sica. 
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C. Piedrahita, M. Quijano-Rico, 1981. Extracci6n de aceite de 

café con n-butano y con n-hexano. LIQC, Bogotã. 

C. Piedrahita, M. Quijano-Rico, 1982. Aromatizaci6n de aceite de 

café por "efleurage!' con café torrefactado y molido, estuclio del 

efecto de la temperatura y del tiempo de contacto. LIQC, Bogot. 

C. Piedrahita, J. Castaflo, 1982. Estudio de la aromatizaci6n de 

aceite de café con café torrefactado y molido por cromatograffa de 

gases, LIQC, Bogot. 

Objetivo c. 

La biisqueda de nuevos usos y la de nuevos disefios de proce-

SOS y/o equipos que tengan en cuenta condiciones particulares de la 

materia prima y del contexto nacional. 

A. Benitez, J. Riveros, E. Moreno, 1981. Conservación de café 

verde en recipientes de polietileno. LIQC, Bogot. 

Nancy Iaz, I, RodrIguez, (M.Quijano-BAco), 1981. Cristalización 

de cafeina a partir de soluciones acuosas. Tesis, U. Nacional, Ing. 
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Qurmica. 

J. Mayorga, C. Piedrahita, (M. Quijano-Rico), 1981. Recupera-

ci6n de cafeina a partir de corrientes gaseOøas. Tesis U. Nacional, 

Ing. Qurmica. 

G. Ayala, J. Tabima, (M. Quijano-Rico), 1982. Estudio compara-

tivo de la acción de compuestos de metales de transici6n sobre la 

germinaci6n de esporas de U. d.anthi y factibilidad de fabricación 

de uno de ellos en Colombia. Tesis U. de America, Ing. Qui'mica. 

Nancy DIaz, Mari'a T. Acero, C. E. RiafIo, M. Quijano-Rico, 1982. 

Cristalización de caleina a partir de condensados de pir6lisis-subli-

maci6n. LIQC, Bogot. 

Nancy DIaz, Marra T. Acero, C. E. Riafio, M. Quijano-Rico, 1982. 

Minimización de efectos de sustancias acompafiantes sobre la crista-

lización de caleina en condensados de pir6lisis-sublimaci6n. LIQC, 

Nancy Diaz, J. Castafio, 1982. Identificaci6n de sustancias acorn- 

-I ---- -. 
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pafIantes de la cafeina en condensados de pir6lisis-sublimaci6n. 

LIQC, Bogot, en curso. 

C. E. Riaflo, MarI'a T. Acero, Nancy DI'az, R. Ramirez, M. Quija-

no-Rico, 198a. Monitoreo de la evoluci6n del contenido en cafeina en 

cafés sometidos a pir6lisis y en liquidos de recuperaci6n, planta 

photo. LIQC, Bogot. 

M. Quijano-Rico, Mari'a T. Acero, Martha Garcia, R. Holzmueller, 

1981. Monitoreo de la evoluci6n del contenido en cafeina en ripio y 

el liquido de recuperaci6n en una planta a escala industrial. LIQC, 

IC irma G. Loedige, Paderbom., Alemania. 

M. Quijano-Rico, Mari'a T. Acero, 1981. Puesta a punto deun me-

todo espectrofotométrico de determinaci6n de cafeina en condensa-

dos de pirólisis -sublimaci6n con reducci6n del hidroxi.-metil-furfu-

ral. LIQC, Bogot. 

Mari'a T. Acero, M. Quijano-Rico, 1981. Puesta a punto de los pa-

rmetros de operación de un horno multicámaras para la separaci6n 

y anáilisis de cafeina. LIQC, Bogot. 

I 
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J. Castafio, E. Posada, 1981. Secado de extractos de café por ato-

mización. LIQC, Bogoté. 

M. Quijano-Rico, C. E. Riaflo, Mari'a T. Acero, M. de Pinilla, J. 

 Durn, R. Ramrrez, 1981. Ensayos en varias configuraciones 

de sistemas de diseuIo, similar a los del mercado para el diseflo y 

montaje de la planta de recuperacián de cafeina de ripio II. LIQC, 

J3ogot. 

M. Quijano-Rico, R. Holzmueller, H. Juergens, M. Garcia, Mari'a 

Acero, 1981. Ensayos a escala técnica en modo discontinuo del 

proceso de recuperación de cafeina de ripio. LIQC, G. Loedige, 

Paderbom, Alemania. 

C. E. Riaflo, Marta de Pinilla, MarI'a T. Acero, M. Quijano-Rico, 

1981. Estudio de las causas de las pérclidas de cafeina durante la 

evaporación de soluciones acuosas en un evaporador-recuperador, 

usando un testigo no volátil, NaCl. LIQC, Bogot. 

M. Quijano-Rico, C. E. Riaflo, J. S. Durn, Mari'à T. Acero, 1981. 

Diseflo y construcción de un horno multicmaras para la determina- 
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ci6n rutinaria de cafeina en muestras s6lidas. LIQC, Bogot. 

M. Quijano-Rico, C. E. Riaiio, J. S. Durán, 1981. Diseflo y 

construcci6n de un superseparador centrrfugo para partTculas sub-

micrométrjcas suspendidas en un gas. LIQC, BogotL 

M. Quijano-Rico, R. Holzmueller, H. Juergens, 1981. Ensa- 

yos a escala técnica en modo continuo del proceso de recupera-

ci6n de cafeina de ripio. LIQC, G. Loeclige, Paderborn, Ale-

mania. 

A. Ortiz, R. Camargo, M, Franco, 1981. Diseflo y construc- 

ción de un sistema electránico de medida y control de temperatu-

ra para un horno de separación de cafeina., LIQC, Bogot. 

- 	Objetivo d. 

La extensión de los conocimientos de la experiencia que 

se adquiera a otros productos o ireas de interés actual o poten-

cia I. 

A. Arciniégas, E. Posada, 1981, Estudjo de los aspectos basib 

II 

iv 	 4 
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cos del secado de café verde. Tesis, U. Nacional, lug. Qui-

mica. 

Marra T. Acero, M. Quijano-Ric0, 1981. La cascarilla de ca-

fé como materia prima para la produccián de caleina, contenido 

en cafei.na, velocidad de separaciéfl y optimizaciófl de la misma. 

- 	bj etivo e. 

Mantener al dra en sus ireas de trabajo, el contacto cientr-

fico y tecnológico del pars con la ciencia y la tecnologi'a internaciO- 

nales. 

Se pueden inclurr también en este punto las publicaciofleS y pre-

sentaciones por miembros del laboratorio sobre sus trabajos, ya que 

éste es el método utilizado para inducir el intercambio de infor- 

macjones. 

1. Publicaci.oneS - 
S. Sievers, Gladys Ayala, Isabel Bravo, Patricia Martrnez, 

II 

I 
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Patricia de Pachetti, Myriam de Pefla, Patricia Restrepo, Marra 

Lucra Rojas, J. Tabima, Helena Velasquez, M. Quijano-Rico, 1981. 

Kaffee ro st- bekampfung Kolumbi en, Biochemi e, Poster, 43 Deuts chen 

Pflanz ens chutztagung, Hambu rgo. 

Myriam de Peula, Margarita Perea, 1981. Somatic embryo induction 

from Coffea canephora and Coffea arabica C. V. Mundo Novo explants 

cultured in liquid medium. Propuesto para publicaci6n a In Vitro. 

M. Quijano-Rico, 1981. Problemas y posibilidades para el desarro-

Ilo de una tecnologra adecuada para Colombia en el campo de los ca-

fés industriales. Ciencia y Tecnobogia de Alimentos 2, 14-24. 

2. 	Presentaciones en reuniones cientrficas 

M. Quijano-Rico, 1982. Ensayos para desarrollar una inves-

tigación cienti'fica y tecnológica acoplada al contexto local en el cam-

po del café. Coriferencia Magistral, XIV Seminario, Comalfi, Villa- 

vic enciO. 

i;i 

M. Quijano-Rico, 1982. Quelques recherches en cours au laboratoire 

de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. I des correla- 

V 
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tions entre rapports de bioelements et speces et varietés de 

cafeiers . II, La Production de caffeine a partir des dechets agri-

coles. GERDAT, Montpellier (por invi.tación del gobierno de Fran- 

cia). 

M. Quijano-Rico, C. E. Riaflo, Marra T. Acero, R. Rarnrrez, Mar-

ta de Pinilla, R. Holzmueller, 1982. Transportable plants and 

biomass combustion for a drastic reduction in transport and energy 

cost in the production of caffeine from agricultural refuse. Achema 

Internationales Treffen fuer Chemische Technik, Frankfurt. 

M. Quijano-Rico, C. E. Riaflo, J. S. Durn, Nancy Daz, Marra T. 

Acero, 1982. Un horno multicámaras y un método, para Ia deter- 

m3.naci6n rutinaria del contenido en cafeina de muestras numerosas 

por separación s6lido-gas. lOo. Coloquio ASIC, Salvador, Brasil. 

M. Quijano-RicO, Isabel Bravo, Gladys Ayala, J. Tabima, A. Pe-

1ez, 1982. Qu1mica bioinorgnica del cafeto y de esporas H. vas-

tatrix. El manganeso y el cobre. lOo. Coloquio ASIC, Salvador, 

BrasiL 

I I 	 I 
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C. E. Riafio, 1982. Obtención de cafeina a partir de desperdiciOS 

de la agroindustria del café, particularmente riplo. Seminario so-

bre investigacién, producción y extensi6n agropecuaria. ICA, Pal- 

ml ra. 

F. Chaparra, E. Bautista, E. Moreno, 1981. Método de muestras 

para el anlisis gas crbmatogrMiCo de aromas usando concentra-

cién sobre ci poli'mero poroso. IV Congreso Nacional de Qujmica 

pura y aplicada. UIS, Bucaramanga. 

E. Bautista, F. Chaparro E. Moreno, 1981. Identificaciófl y cuan-

tificaci6n de algunos compuestos del aroma del café. IV Congreso 

Nacional de Qurmica pura y aplicada. UIS, Bucaramanga. 

J. Mayorga, E. Moreno, 1982. Control integral de calidad en in-

dustria del café soluble. II Curso Internacional de Especialización 

en Control de Calidad de Alimentos naturales y procesados. -Socie-

dad Colombians. de Control de Calidad, Bogotá. 

3 	Proyet9 ColomkOAlem4fl_S0brel,a roya del cafetq. 

En ci perTodo transcurrido desde su iniciación en 1976 hasta 
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su terminaci6n en agosto de 1982 Ia Re~blica Federaci de AlemanL.a 

invirti6 para su desarr011O ima suma cercana a los cien rniliones d ,a 

pesos de la cual el 30% en equipos de laboratOri.O y el resto en trans-

lerencia de informaciones y/o entrenarnieflto de miembros del LIQC, 

por medio de especialistaS trai.dos al pars o de la permafleflCia de 

nuestros investigadores en institucioneS en el extrafljerO 

Aspectos importanteS de esta polThica son los de habernos perrnitic0 

hacer investigaciOnes sobre la roya del café que no eran posi.bles en 

Colombia, destacando a miembros del laboratOriO a centros 
como 

ci Instituto Biológico de Sao Paulo, el Centro de Oeia e. IM 

de Amsterdam, el InstitutO Max Planck para la QuIica en. Ma.flZ1. 

Universidad de Geottingefl etc. 

Por otra parte, u.n grupo de 5 cx- becarioS det IJC 4e bc±n 

ca de hongos y o en procesos industriales, m nieihro de C EN1-

CAFE y uno del ICA, adquieren actualmente dentro del proyectO Co-

lombo-Alemth1 niveles académicoS equi.valeflteS al phD o el Magste 

Scienti.ae  en Alernania. 

Termiid0 ci proyecto, contamos con dos aflos -- 
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I 

rante los cuales deberl'a estructurarse y fortalecerse definitiva-

mente el grupo de bioqurmica. 

4. 	Cooperaci6n Colombo-Francesa. 

Aunque.no se ha tenido la nii.sma inversión financiera que en 

el caso anterior por parte del gobierno de Francia, de acuerdo con 

sus dimensiones la cooperación con este pal's no es menos benéfica. 

Ha consistido principalmente en la visita al LIQC de especialistas 

en misi6n y en becas para colaboradores del laboratorlo. 

En el marco de la cooperación con Francia trabajan en equipo con 	 I- 

Montpellier en el Instituto de Investigaciones sobre el Café y el Ca-

cao, un miembro de CENICAFE y un becario del LIQC sobre aspec-

tos bioqurmicos de la roya del cafeto, las fitoalexinas. Pronto ini - 

ciar6 labores un tercer becario, sobre la bioqul'mica de la fermen-

taci6n y la producci6n de metano a partir de pulpa de café. Un in-

vestigador principal del LIQC se entrenó en la Universidad de Glen-

cias y Técnicas del Languedoc (Montpellier) sobre la aplicaci6n de 

emulsiones y microemulsiones a la aromatización del café soluble. 

Por medio de los mecanismos descritos y de otros ya mencionados 

___  - 	
I 	 I 11 1  In iii J11 
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en iormes anteriores.. hemos tratado de dar cabal cumpliento a 

los objetivos de este punto habida cuenta de la presión hacia el ais-

lamiento cientrfico a que se yen sometidos los investigadores, en un 

pars en desarrollo. Por ejemplo: las revistas y otras informaciones 

pasivas, no se reciben regular y oportunamente en el laboratorlo, pe-

se a los costos que implican para Ia empresa. 

- 	Objetivo f. 

Resolver consultas sobre problemas relacionados con su cam-

p0 de trabajo. 

Las principales consultas que se han tratado en el perrodo tienen que 
TT 

ver con: 

Fbrica de Cafe Liofilizado, instrumentaci6n y proceso (permanen- 

te). 

Cenicafé, instrumentaci6fl y secado, 

Cenicafé, cultivo de tejidos, 

Almacafé, medidores de humedad, 

Almacafé, conservacién de café verde, 

Almacafé, contaminacién de café verde, 

iF 
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Calidades, instrumentaci6n y medida de humedad, 

Comercial, aromatización de cafe liofilizado y su empaque apro-

piado, 

Consumo Nacional, materiales de empaque bajo vacro para café to-

r ref actado, 

Fbrica de Café Liofilizado y Cenicafé, metodologia para Ia deter-

minación de cafeina. 

- 	Objetivo g. 

Formar y entrenar especialistas en las disciplinas o técnicas 

que requiera para sus programas. 

La formaci6n y entrenamiento de especialistas en el laboratorio o 

fuera de él por medio de los proyectos de cooperaci6n ya menciona-

dos opera asi': 

a. 	Ejecución de trabajos de investigación utilizables como tesis 

de primer grado para la obtención de Un titu10 académico, so-

bre temas de importancia para el grernio y que encajan dentro 

de los objetivos del LIQC (estos trabajos figuran en las listas 

de actividades por objetivos). 

I FTT i 	 - 
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b. 	Ejecuci.6n por becarios del fondo Federación- Colciencias 

de trabajos avanzados utilizables como tesis para Ia obten-

ci6n de una maestrra en ciencias dentro de los mi.smos cri-

terios que el caso anterior. 

	

C. 	EntrenaniientO a nivel de doctoradô en ciencias o en espe- 

ci.alidades que no se ofrecen en Colombia, en parses extran-

jeros, con becas ofrecidas por tales parses. 

Durante el perrodo transcurrido ms de veinte huéspedes han bbteni 

do o estn a punto de hacerlo, grados en qui'mica, ingeni.erra qurmi-

Ca, fi'sica y farmacia y un becarlo obtuvo su maestrra en ciencias 

(biologra). 

Los tres becarios que regresaron hasta ahora del extranjero traba-

jan en La Fbrica de Cafe Liofilizado, en CENICAFE y en el LIQC. 

Otros 4 profesionales entrenados en el LIQC trabajan en Calidades 

y Almacafé. 

	

- 	Objetivo h. 

Adelantar, en coordinación con los organismos nacionales 0 
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internacionales con los cuales haya acuerdos sobre el particular, 

estuclios sobre la bioquI'rnica de la resistencia del café contra pató-

genos. 

Elena Ve1squez, (E. Moreno), 1982. Contribución al estudio de 

los metabolitos voltiles en hojas de cafetos Tesis, U. Nacional. 

Fa rmacia. 

M. Sarmiento, (E. Ablanque), 1982. Estudio de la cutrcula de hojas 

del cafeto, ceras y cutina. Tesis, U. Nacional, Qui'mica, en curso. 

Elena Velsquez, Myriam de Pefla, Hilda L. Buihago, G. Cadena, 

E. Moreno, 1981. Fitoalexinas, su papel e inducci6n de su forma-

ci6n en plantas y en células en suspensión. LIQC, Bogota. 

V. Zamuclio, J. Haverkamp, 1981. Estudio por pir6lisis y espectro-

metrra de masas de esporas de H. vastatrix y de su acci6n sobre ho-

jas de cafeto. LIQC, FOM, Amsterdam. 

Elena Velasquez, E. Moreno, 1982. Inducción de sustancias anti-

flingicas en células de cafeto en suspensión. Tesis, M. S. U. Naci-

nal, Qurmica, en curso. 
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Patricia de Pachetti, M. Gonzalez, S. Sievers. 1982. Cultivo in 

vitro de anteras de cafeto caturra. Tesis, MS. U. Javeriana. Bio- 

logra. 

H. Zamora, M. Tobar, (S. Sievers, V. de G6mez), 1982. Evaluaci6n 

y comparaci6n de la actividad de la enzirna PAL en cultivos in vi-

tro y en hojas de cafetos. Tesis. U. Nacional. Qurmica. 

Patricia Restrepo, Patricia Marti'nez, (S. Sievers, V. de Gómez), 

1982. Detección y localización de la poligenoloddasa y la PAL en 

hojas de cafeto caturra y efectos de un fungicida cüprico sobre la 

actividad de tales enzimas. Tesis. U. Nacional. QuImica. 

Isabel Bravo, (M. Quijano-Rico, A. de Yunda), 1981. Estudio de 

la interacción cobre - manganeso sobre esporasde una roya modelo 

(clavel), Tesis. U. Nacional. Qui'mica. 

Isabel Bravor, (M. Quijano-Rico, V. de G6mez),1981. Mecariismos 

bioqurmicos de la acción del cobre y el manganeso sobre esporas 

de royas. Tesis, MS, U. Nacional, Qurmica, en curso. 

Fl 
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A. Pelez, (M.Quijaflo-Ric0, S. Sievers), 1982. Estudio del cofl 

tenido en los bioelemefltos del liquido de lavado intercelular en ho-

jas de cafetos de diferentes especies y variedades. Tesis, U. Na- 

cional, Qurmica, en cursO. 

Myriam de Pefia, S. Sievers, 1981. Regeneraciófl de pintulas in 

vitro del género Coffea. LIQC, Bogota. 

Myriam de Pefia, 1981. Producción de células de cafetos en SUS -

pensi6n. LIQC, Bogota. 

M. Quijano-R1CO, Eucaris Asencio, Ivonne de Sarmiento, K. Freitag, 
	M. 

1981. Determinaciéfl del contenido en 11 bioelementOS en esporas 

de H. vastatrix de 5 razas diferentes por espectrometri'a de rayos X 

de reflexi6n. LIQC., MPI Ch. Mainz, Seifert und Co, HamburgO. 

Isabel Bravo, M. Quijano-Rico, 1981. Estudio de la clisponibilidad 

de los elementos manganeso y cobre sobre hojas de cafetos de dife- 
	-I 

rentes especies y variedades. LIQC, Bogota. 

Marra L. Roj as, H. Lehmann- Danzinger, 1982. ComparaCi6fl de 
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Ia actividad enzimtica en extractos totales solubles y en el li'quido 

de lavado intercelular de hojas de cafetos (IWF). LIQC, Universi-

dad de Goettingen, Alemania. 

Hilda Lucia Buitrago de Serna, Silke Becker, G. Cadena, 1981. 

Estudio preliminar sobre la composici6n de Ia rnicroflora de hojas 

de cafe. G T Z (LIQC), Cenicaf, Chinchin. 

Hilda Lucra Buitrago de Serna, Sijke Becker, G. Cadena, 1981. 

Determinaci6n de 6rea foliar y velocidad de crecimiento de hojas 

decafé. GTZ, Cenicafé, Chinchin. 

Marta Garcra (J. Mermet), 1981. Determinación de bioelementos 

en hojas de cafetos por EEO/ICP LIQC, INSA, Lyon, IFCC, 

Montpellier, Francia. 

III. LOS RESULTADOS 

Para clasificar los trabajos que se realizan en el laboratorio y p0-

der hablar de resultados es necesario defi.nir las denominaciones de 

investigación y desarrollo tecnol6gico. Investigaci6n sigthfica Ia 

i l.. 
-•wr••' 
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utilización de los mtodos cientrficos para adquirir nuevos conoci-

mientos. Desarrollo tecnológico es la aplicación de estos conoci-

mientos o de otros existentes con fines económicos. La investiga-

ci6n que se practica en el laboratorio tiene como meta servir al 

desarrollo tecnológico a relativo corto plaza, no es investigaci6n a 

largo plazo, pero posee las caracterrsticas que deben permitirle 

regenerarse a partir de sus propios resultados sin desembocar en 

un purito muerto. Hace parte de la que es necesaria en un pais en 

desarrollo para constituirla en la investigación ofensiva que ya de-

finimos, la cual al sacar provecho de la creatividad y de Ia innova-

ción es motor de progreso. No se hace tecnologra apropiada en el 

sentido de la que imaginan sectores de los parses industrializados 

para aquellos en desarrollo, la cual puede prestarse para mantener 

situaciones de falta de dinamismo y de dependencia. 

Desde estos puntos de vista las actividades del laboratorio consti-

tuyen: 

a. 	La formación de un capital apreciable de conocimientos del 

café, del procesamiento del café, de la bioqui'mica del cafe-

to, en un pars que depende del café para su progreso, con 

L51 
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multiples posibilidades de aprovechamiento. 

b. 	La disponibilidad de un grupo de consultoria por especialis- 

tas de nivel internacional en las reas asociadas con los 

temas en referencia a disposici6n de la empresa. 	 1J 

C. 	La irradiación de esti'mulo para la forrnaci6n de especialis- 

tas en café o en otros campos y el desarrollo de programas 

de investigación orientados hacia el deearrollo a otras ins-

tituciones y a universidades del pals. 

d. 	La solución para problemas concretos, de la empresa, los 

ms importantes: 

, 	

- 	modo de operaci6n en la Fbrica para producir un café 

liofilizado con sabor y aroma próximos al de la bebida con-

vencional; 

- 	roderthzaci6n de la instrumentacjón de la Fbrica de 

Café Liofilizado; 

- 	aprovechamiento del ripio y de la ascarilla del café, 

producci6n de cafeina y de carb6n activado; 

AP 
- 
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- 	almacenanilento de café verde bajo vacro; 

- 	puesta a punto de un método para la obtención de cafe- 

tos a partir de segmentos de hojas, por ailtivo de tales seg-

mentos en probeta en el laboratorio, técnica que tiene apli-

caci6n para la producción a gran escala de plantas sin usar 

esquejes o semillas, lo cual es importante cuando existen 

tendencias a la segregación de hthridos. 

La continuidad para la investigaci6n_  

11 Como la investigaci6n y el desarrollo son un proceso continuo, 

las grandes variaciones en su presupuesto, perjudican ms que 

cualquier otro factor la continuidad de los programas, la motiva-

ci6n de los colaboradores y la estabilidad de la organización. 

El carcter continuo de la investigaci6n y desarrollo significa que 

es una tarea mantener los costos relativamente constantes y no alte 

rarlos sino de manera sistemtica. 

En investigaci6n y desarrollo se debe abandonar la idea de obtener 

ganancias inmediatas para poder construIr eficazmente el futuro. 

IIE 
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Tal vez no existe mttodo ms antieconómico que aquél en el cual al 

comienzo de cada crisis se establece un programa de austeridad 

mientras que se desperdician conocimientos, experiencias y califi-

cación especializada . ( S. B. Blake, op cit. 

En la figura 1, se muestra la evoluci6n de los empleos fijos y de la 

producción del nümero de informes y publicaciones del laboratorio. 

Evaluar a cada uno de estos Itirnos con criterios defidos no es 

tarea fcil. La sola tendencia de la curva de producci6n de inlor-

mes y publica.ciones, se presta a un anlisis matemti.co  del cual 

se obtendri'an algunas conclusiones. 

No nos queda ms que expresar nuestros agradecimientos, en par-

ticular a quienes con un entusiasmo digno de todo elogio apuntalaron 

en toda época la productividad del laboratorio, a quienes creen en 

él y le ayudan y al gobierno de la Repdblica Federal de Alemania 

GT Z, doctoras Sielke Sievers y Silke Becker que contribuyeron al 

despegue de la curva de productividad a partir del año 1977. 

I 
T 	I 
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Esquema 1. Intereses, ventajas y desventajas en patses productores y consumido 

res en relaciôn con Ia fabricaciôn de café soluble. 

Intereses en el 
p- productor 

Obtener el mayor ingreso por 

las' exportaCiofles 

Vender Ia mayor proporciôn 
de Ia cosecha bajo cualquier 

presentaci on. 

Aumentar el consumo de Ia 

materia prima (café verde ) 

por los consumidores. 

Ventajas/ desventajas en el 

pats productor 

Intereses en el 

pIs consumidor  

Obtener Ia mejor rentabilidad 

en Ia utflizacibn. 

Djsminutr el volumen de las 

importac iones. 

Moderar el consumo de Ia 

materia prima (café verde) 

por los consumidores. 

Ventajas/desventalas en el 

pats consut 1idor _. 

Produce Ia materia prima 

NO INNOVA 

4, 
Compra la tecnologta 

Usa tecnologta disponible 

en el mercado internacional 

No utfliza o utiUza parcalmente 

los Oltimos avances tecnologtcos. 

Dispone de las ventajas de ser 

productor de Ia materia prima. 

Importa Ia materia prima 

INNOVA 
4' 

Produce Ia tecnologta 

Usa su propia tecnologta, Ia 

cual no es disponible en el 

mercado intemacional. 

Utiliza plenamente los C,ltimos 

avances tecnologicos. 

Dispone de las ventajas que 

proporciona Ia tecnologta. 

I 



EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPLEADOS FIJOS V 
DE LA PRODUCCION EN INVESTIGACION DEL- LIQC-DESDE SUS ORIGENES 

-50 

-40 

INFORMES V PUBLICACIONES 
C', 
LU 

30- -30 2 
0 

0 
(I, o 
UL 

20— 
/  

/ / / -20 > 
o (1) 

LU 

LU 

0 

EMPLEADOS 
0 
2 

LU 

10 -10 - 
I- 
0 

/------ / / / / 
--.-/ o 0.1  I I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 

AIIO70 	71 	.72 73 	74 	75 	76 	77 	78 	79 	80 	81 	82 



- I  - 

- - - 	- 	 -c---  
ME DEL GERENTE GENERAL AL 

. . . . . . . . . . . . . . . XLI 
'Ø   WG1(ESO NACIONAL 

JE cyTEROS 
A 	 - 

too  

, 
- 	- 	 - 

ir 

ANEXO 3 '.•--- 	- 

I BOGOTA, NOVIEMBRE D*E 1.92 

EDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE 'OLOMBL 



L 

iI 

INFORME DEL GERENTE GENERAL 

U. XLI CONc;RESQ NACIONAL DE CAFFTEROS 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIVERSIFICACION 

DE CULTIVOS EN ZONAS CAFETERAS 

ANEXO 3 

Bo(;oT5. NOVIEMBRE DE 1.92 

I 	 - 	
- 



PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIVERSIF1CACION 

DE ZONAS CAFETERAS 

-I 

INFORME DE LABORES 

1980- 1982 



N D I C E 

Pág I no 

CAPITLLC 1 - OPERACONES Y RECURSOS FINANCIEROS 	12 

lntroducdôr, 	 12 

B, 	keaIzaciones de Crédito 	 12 

Realzacones de ia Inversón 	 19 

DEPARTAMENTO TECNICO 	 26 

A jnrroduccjón 	 26 

Aspecto Especrfico de los Proyectos 

1 . 	Cacao y Plátano 	 32 

2. Hortalizas, Flores y Frutales 	 38 

3 	ara v iuEerosas 	 41 

, Earesraf 	 42 

5, 	Industria Animal 	 43 

Esaec€s Meroe 	 48 

I 	ericuitura 	 51 



P6g i no 

CAPIIt LO Ill - DEPARTAMENTO DE MERCADEC 	 54 

Introduccjór 	 54 

Acoplo y Distrbución 	 54 

Agroindustra 	 58 

lnvesfigacón, Planeacjón y Precios 	 60 

Tecnologra de AUmenfos 	 64 

Asocjacones de Productores 	 70 

CAPITLLO IV - DEPARTAMENTC DE INVESTIGACION Y 
PROGRAMACION 76 

A. 	jntroducción 76 

B, 	Admjnjstracjôn 	Rural 77 

EconomTa 83 

Agroioqic 92 

CAP 	LO V - REALIZACONES DEL CREDITO DE 

DIVERSIFICACION A TRAVES DE LOS 
COMITES DEPARTAMENTALES 	 98 



I 

D 

CLADROS 

Ndmero Página 

1 Monto de 	los Préstamos concedidos durante el perrodo 

1975-1982A 8 

2. Monto de 	los Présfamos concedidos durante el perrodo 
1963B-1982,4 15 

3, nformacjón Estadrstica del Crédto Rural Planeado. 
Datos Comparativos Junio 1980-Juno 1982 17 

-i, nversones 	Prodesarrollo 21 

5, Volumen y Valor de 	Ia Producción Financiada por areas 
de Actividad 28 

'5. Comparación 	Realizaciones 	FTsicas 	Financiadas, 
Acjricultura v Bosques 31 

crementos en Productividad de 	los Reng Jones 

Fomenfados por el Departamento Técnico con relaciôn 
os 	cmerflos 	Naccsales 33 

Comparación de 	as inversiones Financiadas por area 
e Activda 35 

o i:c ones 	sss 	Financodas 	ndotria Animal 47  

s1ri. jcon 	del 	Finonciarniento 	por 	Proyecto 53 

rsos de Conservación Casera de Alimentos dctados 
01 Mu!tplicadoras 1 980-1 982 67 

2, Nmero de 	Frascos distriburdos por las entidades 

octicipantes y Materia Prima Procesada 68 

1 

MII 



Nümero Págino 

1?. Provectos 	Identificados en 	Proceso de 	Evaluacjón 71 

14 Cosos de 	Producción y ComercaIización, 	Ingresos 
Netos Recibidos por el Agrkultor Asocado 
vendiendo en Boqotá y no Asociado vendiendo at 
Intermediario en Zona de Producción 74 

15. Grupos Asociafivos 75 

16. Comités Técnicos Agricultores vinculados at Programa 
de Adminktración 	Rural 78 

* Comparación de Resultados de su Finca con otras 
Fincas 	1981 84 

18. Ganancia Obtenjda en cada Actividad de su Finca 85 

19. Evaluación de 	los 	Lotes de 	Ia 	Finca 86 

20. Inversiones, 	Costos e 	Ingresos para Renglones de 
Diversificaciôn 88 

21 Distribución del 	Financiamiento por departamentos 
nroyectos 100 



GRA FICOS 

N(,mero 	 Pógina 

1 Comportamiento del Crédito Rural Planeado por las 
modalidades Federacafé-Prodesarrollo y Ley 50. 
Diversificaciôn 2 

2 Monto del Crédito por Actividades 1975-1982 7 

 Realizaciones por Proyectos durante 	Ia vigencia 
1980B-1982A 14 

 Distribución de 	Ia Cartera del Crédito Rural Planeado 
a Junio 1982 18 

 Inversiones Prodesarrollo 22 

 Realizaciones Financieras del perrodo 198013-1982A, 
comparadas con el perrodo histórico 25 

 Distribuciôn por Actividad de 	Ia Producción Financiada 27 

 Coniparativo Realizaciones Frsicas Financiadas. 
Agricultura y Bosques 30 

 Comparativo Realizaciones Frsicas Financiadas 

Industria Animal 46 

 Movimiento de Capital de Trabajo. 	Finca Cafetera 
en Producciôn 80 

I 	 ::: 



Doctoj 

ARTURO GOMEZ JARAMILLO 
erente General 

Federac ion Nac ional de Cafeteros 
CI U DA D 

Muy J.rectado seño Gerene: 

PerrnHrre oresentaje ei 	informe ae Actividades del Programa cle Desarroio 
:iversificacion de Zonas Cafeteras correspondiente al periodo 1980 - 1982. 

uranre 	este 	oerIodo, 	las cifras globales son 	las siguientes: 

Valor 	orestamos para 	aiversificaciOn $ 	1.093 millones 

Valor financiado por el 	Fondo 
Nocional del Café $ 497.4 millones (45.5%) 

Agricultores atendidos 1 .887 

ProducciOn obtenida - Alimentos: 

- 	de origen agrrcola 345295 tons. 
- 	de origen pecuarlo 5312 tons. 

iecne 186 	millones 	Its 
nuevos 74.7 millones 

- 	de origen forestai 67.110 	mL3  

Valor de 	Ia producciOn generada S 	12.165 millones 

NLimero de ernoleos generados 13.349 

Numero ae toneladas comercializa- 
cias  67 

F v 	V 
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:e Ia oroducciôn comercicilizada 	 S 956 millones 

;\ayor valor promedo recioido por los 

agricultores 	 37.5 % 

Nime. de Dro/ectos de comercializaciôn 

royecro anausrriaIes 
19 

.rrc nre d 	as anteriores cifras, es 1C cmp :on de qe Ic 
aversficaciôn ic venido ;anando fuerza en los 61timos 2 años; cisc lo prue-. 

a el hecflo de que del total financiado represent a el 40% de los créditos 

concedidos desde 1975 / que los volGmenes comercializados, 51 687 tonelo- 
das, representan el 48°/c 	obre el mismo lapso, As mismo, en este periodo 
se no dado especial aooyo al estaolecimiento de las asociaciones de produc-

tores para el mercadeo y a las empresas agroindusi-riales, no obstante las Ii-
ritaciones de personal y de recursos financieros. 

ci anôHs: anterior se extiende al periodo durante e cua a Federaciôn 
nc mcnrenido y apoyado el Programa de Desarrollo y Diversificaciôn de Zo-

nas Cafeteras como un elemento de su poiltica para ci mejoramiento de las 

condicones econômicas y sociales de as zorias cafeteras, las cifras qlobales 
son as iquientes: 

nvei:r 	roraes oara diversificacjôn 	 S 3:230 mi!lones 

ecursos jel Fonda NcionaI del Café 	 S 2602 millones 

66% 
Aqricultores atendidos 	 14.455 

Vc or irornedio de los préstarnos 
aqiDDecuarios 	 S 87i26 

I 

V 

	
V 
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area currphda, quzà el resultado más importante que Los cafeteros y e: 

nan ootenidc, es a organizaciôn, experiencia, conocimiento y Los 

:anismos desarrollados que non permitido acciones decisivas en el desarroLic 

orestal, en Ia recuperaci6n de La industria cacaotera, en el fomento de La 

ndustria aplcola y en ci abastecirniento de bienes esenciales para La pobla-

cin Colombiana y, onncpaImente, en La definici6n de que La producción 

agroamentaric y de exportaciôn en Colombia debe ser una funcjôn del 

nôlisis de Los mercados de manera que ésta sea una resultante de Jo de- 
manoa y de que ci crédito debe ser integral 	Esto quiere deck, que Los 
esfuerzos deben estar orientQdos en el futuro hacia el financiarniento de Las 

organizaciones de productores para el mercadeo, complementado con el 

financiamiento para La producciôn y el apoyo técnico indispensable, a fin 

de que el pals haga el mejor uso posibie de las tierras segn su vocaciôn, 

de la caoacidad empresarial de Los agricultores y de La oportunidad de mer- 
COda 

ste ooeto no sdo cabalmente definido oor ei Comité Ncionoj y Ia Geren- 	 p 

cia de La Federación, al. establecer en Colombia como un modelo para e 

Pars el credito integral segcin La Resoluciôn No. 6 de Octubre 21 de 196, 

Tal vez el reconocirnieni-o rnás importante sobre La Labor que La Federaciôn 
no cumplido en La diversificoc6n, es el que hizo el Banco Mundial en el 
anáiisis de Las politicas y desarrolios agropecuarios de Coáombia en su an6- 
isis ae Seotiernore do 1 982 i cue dice. 

'teaeracidn Nacioncd de Careteros 	Ccomuta F- L.LCRFEj 

.Jamo porte del Prograrna de Desarroilo y Diversificacn de Zonas Cafeteras, 

a Federación se no comprornej-do en Ia comercializaciôn de esfos productos 

especialmente perecederos. Este Prograrna - PRODESARROLLO-FEDERACAFE- 

V 



Dr, Arturo Gómez J. PD-1617 

ia sdc notablemente exitoso, y el personal de Prodesarrollo ha ganado enor-

me experiencia en el establecimiento de organizaciones locales para el mer-

cadeo y en Ia comprensión de los mercados que éstas organizaciones deben 
exp toter 

Recientemente Prodesarroilo ha establecido Ia interdependencia entre Ia plo-

neacidn de Ia producciôn y los requerirnientos del mercado y ha reconocdo 

que cualquier programa futuro pare diversificaci6n de Ia producci6n debe 

estar oasada en un conocirnienfo del mercado. De esfa manera los planes 

de prociucción correspondern a las demandas de los concumidores y no co- 
rrran 7?1 riescjo de la QrLreOfera 	con lal con;cc onto 

RiGDL3A%ROLLQ es iuy fuete 	niv1 ae a planeac ion ai meicaaeo / 
ra demostrado ser oastante más 

Cl

efectivo que las otras instituciones". 

Como on instrumento del môs alto valor pare complementar estos desarrollos 

en mercadeo, se creô en Agosto de 1931, Ia Comercializadora Agrkola 

Cafetera Ltda (COMERCAFE), con Ia participaciôn de los Comités de Quin-

dIo, Risaralda, Cundinamarca, Santandr, Nrfe de Sanfander, y Cencotol, 

Promotora Agroindustrial de Oriente, como el segundo gran accionista. 

Esta será el subsistema de distribución tanto Nacional como Intemacionci 

el desarrollo de sus actividades haste el presenfe, se resume en Jo corner 

cializaciôn de 9.000 toneladas de productos por on valor de 222 miIlon 

Del S nr 	arente atenfcrnent 	 / 

VALDES SANCHL7 



IN TROD UCC ION 

La economra colombiana entre 1975 y 1982 ha presentado un comportomiento 

cambiante que se inicia con Ia conocida "Bonanza Cafetera" y termina en 

un perrodo crrtico a nivel mundial caracterizado por rasgos regresivos y ne-

gativos. En el intermedlo el pars ha registrado tasas de crecimiento econó-

mico del 9/ en 1978 reducidas al 3% en 1981; Ia evoluciôn de los precios 

al consumidor ha Ilegado del 18% anual en 1975 al 27% en 1981, pasando 

por el 30% en 1979. 

El tratar de incrementar el crecimiento económico y reducir el avance de 

os precios requiere el manejo de variables exógenas como el ingreso de di-

visas que influye en Ia expansion monetaria y endógenas como porcentaje de 

Ia tasa de devaluaciOn, crédito del Banco de Ia RepCbtica a particulares, 

crédito del Gobierno Nacional, tasas de interés, etc. 

Las anteriores consideraciones en su momento, han favorecido el desarrollo 

de Ia actividad diversificadora del Programa de Desarrollo aunque tamblén 

han tenido en algunos pertodos efectos adversos; pese a eIIo hoy se pueden 

mostrar avances positivos en nuestra labor. 

Los recursos con los cuales se ejecutan nuestras actividades de diversifica-

ción en las zonas cafeteras se canalizan a través de dos sstemas:  crédito 

V 
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e inversion. 

Como fuente adicioncil a los recursos proporcionados por el Fondo Nacional 

del Café, desde 1975 se ha contado con Ia ventaja de recibir los servicios 

del Fondo Hnanciero Agropecuarlo para las labores de diversificaciOn; Ia 

utilización de estos recursos hasta Junio de 1982 por $1 .328 millones, ha 

benefldado a 2.534 agricultores. En el mismo perrodo con nuestros recur-

sos propios se han otorgado créditos por $1 .331 millones en beneficio de 

3.994 usuarios. 	Lo anterior significa que se atendieron créditos por un to- 

tal de $2.659 millones, que representan el 80%  de Ic otorgado en el pe-

rrodo kistórico 1963-1982 y se ha favorecido a 6.468 usuarios. 

Los logros cilcanLados en cada uno de los 10 proyectos de diversificación, 

oueden 	ntetizase de l a siguiente manera:  

Cacao 	látaro 

Este oro'e To aosoriio ei 8%, $200 mils. del total otorgado en el perrodo 

1975-1982;  Ia utilizoción de esta suma permitió financiar a los usuarios el 

beneficio de 8478 has asr pare plátano 4.074 has. y pare cacao 4.404 

hectáreas. 

Es de desiacar que a gesrión del Programa de Desarrollo en el cultivo del 

-.. 

- 	l!1IjiC-. 

-"--. 
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cacao, ha coadynvado e e remento de la productividad de este bien, 

ogrando que los cutivos fomenrados presenter, soEre el promedio nacional, 

an incrernenro del b/°/o; ademas ha permftdo el autoabastecimiento del paFs 

en se producto y el cihorrc de divisas por más de seis miflones de dólares 

(l 	Uflu 	UI 	leS. ti  (¼JH de 

t LU, 	 U 

luny or s ototgaror cieairos por 366 mlls , 21% del total pres-

e perrodo; se flnanciô osr el henefdo de 14,851 has, de produc- 

1çS 	.n. au i 	/ 	inure, ran Fiae a, cebol Ia, c hrcus, aguccute, 

E 	C H iui 	 erneo'tos 	ieyudas en lu produc liv idad de estu linea 

(.JU 	ftuHLLJ1 Cl plualCdi 	ic especto oP promedio naconal 

/ ubCiOSUS 

Entre 1975 y  1982 por esfe proyecto se otorgaron préstamos por valor de 

258 mlL 	ernhtendo e beiefco de 9080 has de canc 	6.340 has. 

ic yuca 	La utlizacion de teonicas adecuadas de rnariejo de suelos y de 

uriedades aprcpiodn de nceH' con las recomendaciones del Departamento 

JC 	U 	oduutj - 
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vidad superior al 100% en caña y del 150% en yuca, con respecto a Ia 

productividad promedia nacional. 

Ga n ad e r ra 

Este es el proyecto que se ha beneficiado en mayor proporción del crédito 

concedido entre 1975-1982, al absorber $851 mlls •  equivalentes al 32% 

del total oforgado;  gracias a ello los usuarios han recibido financiación 

oara la adquisición de 71 • 254 cabezas de ganado en crra, ceba, leche > 

mejorado, asi rnsmo el beneficlo de 9.233 has. de pastos. 

El crédito y Ia asistericia técnica prestados a los ganaderos ha permitido in-

crementos en Ia productividad del sector, con respecto al promedio nacio- 

no , asi came en e 488% 	leche en e I 1 20%. 

Lspeces Menores 

En esre pioyecto se concedieron préstamos por $332 mIls. , 12% del total; 

sobresalen sos realizaciones en el campo aprcola financiando 30.862 colme-

nas y en avcultura on millón seiscientas mil ayes; igualmente se atendieron 

proyectos de cunicultura y porcicultura; se destaca en este sector un incre-

mento de productividad frente al promedio nacional del 140% en miel de 

abejas y del 34% en huevos. 



Fores tales 

Con el otor.garneno de crédiro oor S245 mik se permitó a reforestación 

de 17.260 has. contrbuyendo asr a la orotección de recursos hrdrcos, el 

oaance ecoogco, e :'enefcc oe acuecuctos rurales en zona cafetera y 

al incremento de a producción de árboles rnaderables 

ibras 	cercuttura 

Er os planes ae 	vers cacor jesde 95 se le ha concedido importancia 

o este proiecc ocr representa a producción del COpuOo de seda un alto 

aeneficic en generación de empleo y por su alto valor unitario 	Se ha fi- 

oncaac oarcr es€ nin  e l  CLItVr. de 	crn de rrorera nor un monto de 

r. 

x 	 OOe :0 001 :m.1 	earra 	e a uunoo de la producción 

000ecuarc señac: ic necesaad de romper 	cue lbs de bate h 	que ha 

co 	ar rr- 	oar 	ecesaro Drama. er a cornerciabización y a in- 

Th.TOC 16r,  cc oso nioduoc ion. para tai fin en 1975 se creó ha hrnea de 

crédito "Fondo P-odescirrollo.-Care 	con abjeto de financial pequenos pro- 
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CUADRO N4o. 1 

MONTO DE LOS PRESTAMOS CONCEDDOS DURANTE EL PERIODO 1975 - 1982 A 
Y LOS DOS ULT IMOS AOS 1980 B - 1982 A POR PROYECTO 

1980 B 	- 1982 A 	J TOTAL 1975 
FEDERACAFE LEY 5a. TOTAL PROYECTOS 1980A 1975 

(1) 

 
PRO DE SA RRO L LO DIVERSIF. (2) 1982A % % 

($000) ($000) ($000) ($000) ($000) (2/1) 

Agroindustria 58.275.0 27.635.6 - 27,635.6 2.5 85910.6 3.2 47.4 

Cacao y Pl6tano 117.697.1 36.368.8 45.510.9 81 .879.7 7.5 199.576.8 7.5 69.6 

Mercadeo 41 .790.] 49,069.2 - 49.069,2 4.5 90,859.3 3.4 117.4 

Caña y Tuberosas 218.670.1 25.101.9 24,015.4 49.117.3 4.5 267.787.4 10.1 22.5 

Hortalizas, 	Flores y 
Frutales 261,387.6 267.788.9 36.915.6 304.704.5 27.9 566.092.1 21.3 116.6 

Forestales 139,266.6 6.025.2 99.388.6 105,413.8 9.7 244.680.4 9.2 75.7 

Fbras y Sericultura 3.7343 4.189,5 - 4.189.5 0.4 7.923.8 0.3 112.2 

Ganaderras 551.367.8 121,688.1 178.213.9 299,902.0 27.4 851,269.8 32.0 54.4 

Especies Menores 166.724.9 57.256.5 108.335.0 165.591.5 15.1 332.316.4 12.5 99.3 

Varios 6.793,1 770.0 4.980.0 5.750.0 0.5 12.543.1 0.5 84.6 

TOTAL 1.565.706.0 595.893.7 497.359.4 1.093.253.1 100.0 2.658.959.7 100.0 69.8 

Fuente: Sección EvoIuacin de Crédito e Inversion 
Bogota, 21 de Octubre de 1982 
ALG/gyd.- 
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yectos agroindustriales, posteriormente en 1976 se creó Ia JTnea de crédito 

"Agroindustrial" y en 1977 Ia Irnea de crédito de "Mercadeo" 

Estas Irneas han permitido financ jar 111 proyectos de Ia más diversa rndole: 

trapiches, procesadora de Iácteos, industrias de concentrados animates, Cen-

ros de Acoplo, cadenas de Supermercados, Comercializadoras de Perecede- 

ros, etc. 	Los créditos otorgados a través de estas Irneas alcanzan los $201 

ml I lones 

P01  la rnea de Mercadeo se nan otorgado créditos por 591 mlis. en bene-

ficlo de 33 proyectos 

Por Agroindustria se nan financiado 586 mHs. para 31 proyectos y por el 

Pondo ProdesarroHo_Care se han concedido créditos por $24 mIls, para 47 

arCvectos. 

como complemento a la actividad del crédito, las poirticas de diversifica-

:ian del Programa incluyer, ia nversiôn en aaueltos proyectos de clara be 

necio social y econômico para la zona cafetera; de esta forma se han rea-

izado nversiones en proyectos de produccán alimenticia de comerciatiza-

cn y oreservac or de oerecederos, de protección ecoógica, etc. 

Lcr arirn.. pales recIzaciones or flyers 1 on so Han ejecutado entre 1975 y 
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1982, ya que hasta 1974 Ia inversión solo alcanzaba $10 mIls, y pasó a 

5616 m!s. en Junlo de 1982. 

El siguente Cuadro muestra la distribución de Ia inversiôn por tipos de ac-

tividad: 

am 
Actividad 
	

Inversion Junio 82 

Ingenios 	 502.820 

Corporaciones Forestales 	 61 .684 

Mercadeo 	 40.000 

Cadena de Frro 	 2.567 

Otros 	 8.620 

TOTAL 	 615,691 

e destaca como el renglón de mayor participaciOn, el de los Ingenios con 

8 70' del monto total invertido, sobresaliendo entre ellos el de Risc- 

c 	43 	mitones, Aarozulia S. 8 miltones, Rro Suárez con 

ones 

oat Hcipa en e capita! de 10 Sociedades Forestales en otros tantos de- 

ramenros del pars;  to que moyores recursos canaliza es Ia del VoIle que 	 1 

cosobe el 23%, S14 mils, de to invertido en el sector, seguda por Ia del 	
1 

ToHrna con el 16%, 510 mIls. y ia del Ccnca con el 14%, $8.6 millones, 

- 



En mercadeo MERCAFE en el VoIle del Cauca absorbe el 75%, $30 mils,, 

de a inversión 

-\a ciona i a Ic nasr jaQ i presentado, Prodesarrollo puede mostrar otros lo-

3os imDortantes er a Hoar diversifcadora en perrodo analizado:  

Ciasficaciôn de sueos, con cojeto de determnar su capacidad potencaI 

a vocacôn de ISO, en una extension superior a un miIlón de hectáreas 

en os eparrarnenos de Cauca, Cesar, Narino, Santander, Norte de 

Santander, BovacO y Caldas, 

- Comercialzación directa por parte de las Regionales de más de cien rnH 

tone adas de productos con un valor superior a $1 .300 millones, 

red tos aoraados oermi reran uflO oroducc iOn aproximada de un mi- 

Hr seiscientas rn 	tone adas de alimentos, 

ii 



CAPITuLO 

CPERAC!CNES Y RECIJRSOS FINANCIEROS 

ceoarameno de Crédto del Programa de Desarrollo como base de 

Jaoyu en a roma de decisiones de carácfer financiero, se ocupa de eva- 

ar oro'/ectos analzar los esi-ados 	nancjeros de las empresas en que se 

verfe a a a. aue se concede créd-o, realiza las operaciones contables 

de os crédio 	ancHza v comila estadrstkamente las variables econó- 

Hcas aue atec c 	: Jc vidaa diversHcadora 

B. Rca zacone oei Crédito 

LOS QOS OfloS comprenaidos entre ell segundo sernestre de 1980 y el pri-

mero de 982 represenan un vigoroso crecimienfo del crédito institucio- 

ue 	rograma de Desarrollo;  tenemos asr, segun e! Cuadro No. 

ae en este perodo se otorQaror crédiros por Si .093 millones, de o 

cuales ei 55c , 	590 millones, corresponde a recursos propios, mientras 

aue e restante 	o sea 	5497 millones, son recursos del Fonda Fi- 

ancero Agrooecuario. El monto total de los créditos se incrementó en 

e 4° 	al pasar de S2,221 millones en ci perrodo histórico 196313-1980A 

a 	 en hHo de 1982. 

V 	V 
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Es importante destacar en el óltmo bienlo el impulso dado a activida-

des como Jo de mercadeo, que registra un incremento del 117%, frente 

a Jo realizado hasta 1980 cuando se contabilizaban créditos por $42 

millones y que en Junio de 1982 pasaban de los $91 millones; en el 

proyecto de hortalizas, flores y frutales se paso de $301 millones a 

5606 millones, el incremento presentado de $305 millones equivale a 

un crecimiento del 101%;  en general y con excepción de los proyec-

tos de cañc v tuberosas,se presentaron importantes incrementos en los 

demás proyecos. 

Otro aspecto importante de observar es el de Ia participaci6n de los 

proyectos en el monto total del crédito otorgado en el perrodo; asi 

tenemos que el de hortalizas, flores y frutales absorbió el 280%, S 305 

millones , ganaderra el 27%, 	$300 millones y especies menores el 

1 5%. 	5166 mi Hones. lgua lmente se presentó un incremento de $1 05 

millones en préstarnos al sector forestal, Jo que equivale a un 10% del 

crédito otorgado;  para Mercadeo y Agroindustria se prestaron $77 millo-

nes, el 7% del total, para financiar 19 proyectos. 

Los logros alcanzados en las diferentes areas beneficiadas par el cré-

dto en cuanto a producdón, generaciôn de empleo y demás efectos 

econOmicos y sociales, son presentados y analizados en los Caprtulos 

V 
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Grfico No 3 

REALIZACIONES POR PROYECTOS DURANTE LA VIGENCIA 
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CUADRO No. 2 

MONTO DE LOS PRESTAMOS CONCEDIDOS DURANTE EL PERIODO 1963B - 1982A 

Y LOS DOS ULTIMOS A10S 1980B - 1982A POR PROYECTOS 

1980B 	- 	1982A 

1963 8 TOTAL % 
PROYECTOS 

1980 A FEDERACAFE LEY 5a, TOTAL % 1963 B (2/1) 

(1) PRODESARROLLO (2) 1982 A 

($009) ($000) ($000) ($000) ($000) 

Agroindustria 58.275,0 27,635.6 - 27,635.6 2.5 85,910.6 2.6 47,4 

Cacao y Plótano 164,330.8 36,368.8 45,510.9 81,879.7 7,5 246.210,5 7,4 49.8 

Mercadeo 41,790.1 49,069.2 - 49.069,2 4,5 90,859.3 2.7 117.4 

Caña y Tuberosas 283,877.6 25,101.9 24,015.4 49.117,3 4.5 332,994.9 10,0 17.3 

Hortalizas,Flores y Frut, 300,765.0 267.788,9 36.915,6 304,704.5 27,9 605,469.5 18,3 101.3 

Forestales 143,270.4 6.025,2 99.388,6 105,413.8 9.7 248,684,2 7,5 73.6 

Fibras y Sericultura 4,325.7 4,189,5 - 4.189,5 0.4 8,515.2 0.3 96.8 

Ganaderras 905,638.3 121,688,1 178,213.9 299,902.0 27,4 1,205.540,3 36,4 33,1 

Especies Menores 225.851,0 57,256,5 108,335.0 165,591.5 15,1 391,442.5 11,8 73.3 

Varios 92,911.7 770.0 4.980,0 5,750.0 0,5 98.661.7 3,0 6,1 

TOTALES 2,221.035,6 595,893,7 497,359.4 1,093,253.1 100.0 3.314.288.7 100.0 49,2 
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correspondientes al Departamento Técnko y al de Mercadeo. 

En relaciôn al manejo del crédito se destaca Ia participación del 

Banco Cafetero en nuestra actividad; entre 1975 y 1978, el 62% de 

las entregas estaban canalizadas a través del Banco y el 38% restante 

por Ia Caja Agraria; para el presente año Ia Caja tan solo participa 

con el 270/o de las entregas, $840 millones, mientras que el Banco lo 

hace con el 73%, S2.229 millones; es de observarse que mientras en 

los dos 6ltimos años las entregas oar el Banco se incrementaron en un 

óó°/c, en la Cajo tat incremento tan solo fue del 33% (Ver Cuadro 

No.3 	. 

La cartera vigente presento un incremento del 50%, equivalente a 

S471 millones al pasar de S948 millones a $1 .419 millones; como se 

oserva,e incremento de la cartera es proporcional al incremento del 

crédito, ella significa que la politico para su recuperacón es en alto 

grado eflciente. 

Hay que observar que del total de cartera a iuno de 1982 el 45%, 

eajivalente a S639 millones, corresponde a las lineas Federacafé-Pro-

c"arrollo que presentaron un incremento de participación en el cré- 

dto del 46.6%, 	S203 millones, al pasar de $436 millones en Ju- 

nio80 a S639 millones en Junio/82. 

w 



CLADRO No. 3. 

INFORMACION ESTADISTICA DEL CREDITO RURAL PLANEADO 
DATOS COMPARATIVCS JU IC 1980 - JUN IC 1982 

VAR IACION 
A JUNIO/80 	A JUNJC/82 Absoluta 	Relativa 

$000 	 $000 	$000 

A PROBAC JONES 

Banco Cafetero 
Cola Agraria 

TOTAL 

F: iTREGAS 

feiec 
Caja Agraria 

TOTAL 

STADC DE CARTERIA 

3anco Cafetero 
Caa Agraria 

TfT/ 

U- 

.L.:AC1FE-PRCDESARRC. LLC 

a.nco Cafetero 
a ,- :raria 

.AR1EkA 
:.;RR PCND E5IENTE A FEDE 

TAFE-PRCDESARROLLC 

co Cretero 
1Tia  AgraHa 

AL PONDERAiC. 

1.514.309 2.546.909 1.032.600 68.2 
706.726 969.726 263.000 37.2 

2.221.035 3.516.635 1.295.600 58.3 

.342.941 .228.686 885.745 65.9 
632.262 839.717 207.455 32.8 

1.975.203 	- 3.068.403 1 .093.200 55.3 

702.684 1.144.700 442.016 62.9 
244.786 274.200 29.414 12.0 
947.470 1.418.900 471.430 49.7 

314.781 476.600 161.819 51.4 
121.196 162.414 41.218 34.0 
435.977 639.014 203.037 46.6 

44.8 41.6 
59.2 

46.0 - 45.0 

*) ncluye; 	 58.215 	 85.910 	Lrnea Agroindustrial 

	

41.790 	 90.859 	Lrnea Mercadeo 

ogot6, 21 de Octubre de 1982 
RF. 	'd.- 



Gráfico No 4 

DtSTRIBUCION DE LA CNTERA DEL CREI]TO RURAL PLANEADO 

A JUN10 DE 1982 

(Millones de pesos) 

BANCO CAFETERO 

TOTAL CARTERA $ I. 144'7 

CAJA AGRARIA 

TOTAL CART ERA $ 2742 

FUENTE : Depurtarnento de Crédfto 

1 
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La acción del crédto en este perrodo recayô en 1 .887 agrcultores; 

ello 	signiflca que en promedlo cada agricultor se beneficó de crédito 

por $579.360 

Como conclusión se destaca que el crédito ha sido un instrumento efi-

ciente en la procura del desarrollo del sector prmario en las zonas 

cafeteras, lo cual se demuestra en el incremento logrado en todos sus 

rengones y de otra porte el buen manejo financiero que se le ho dado 

a cual se refleja en el increment-a proporcional entre este y to car-

tera 

C. 	Realizaciones de las Inversiones 

A Junlo de 1 982 ei monto total de la inversi5n realizado por el Pro-

garna de DesarroHc. on recursos del Fondo Nacional del Café ascen-

Uz m*ones; esia cantinad trente a $689 ml Hones invertidos 

a Junio de 1980 signitica un increment-a dell 51% equivalente a $353 

mHones, 	El renalôn de inversion más benelk adc: a sido el del 

Cudko Rurai Puneado, que se dinicje a la produccion agropecuaria, 

C SL. mrcadea 'y agroindustria izac iOn; sus recursos por $213 mfl lanes 

a iunio de 1d0 se iricernentaron en $189 millones, el 89%, pasando 

os a $402 mHlores en Junio de 1982 
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Por su considerable influencia en la diversificación, otra linea impor-

tante de inversion es Ia que se ha dirigido al sector azucarero, En 

Junio de 1980 Ia inversion en esi-e sector alcanzaba los $414 millo- 

nes distriburdos asi. 	lngenio de Risaralda $377 millones, Agrozulia 

S37 millones e lngenio Rio Suárez $200 mu ;  en Junio 1982 el total 

de esta inversiOn llegó a $503 millones es decir que se incrementO 

en S89 millones 	La nueva inversion se repartió asi: 	Ingenlo Risa- 

ralda $59 millones, para totalizar Ufla inversiOn de $436 millones; 

Agrozulia SiO millones, totalizando $47 millones e Ingenio Rio SuO-

rez $20 millones para una inversion total de $20 millones. 

In aspecto sobresaliente de Ia inverSiOn es La vigorizaciOn buscada 

por el Proqrama, para la actividad reforestadora en el pars;  en Cor-

poraciones Forestales se habia invertido $21 millones hasta Junio de 

1980. a Junio del presente año el monto de dicha inVersion asdende 

a $62 millones, observOndose un incremento del 197% equivalente a 

$41 millones. 	El total de esta inversiOn se ha canalizado a la cap- 

taiización de diez Corporaciones Forestales de igual nömero de de-

partamentos del pais. 

Otro aspecto del que se ocupa el Programa de Desarrollo es el de 

comercialización de productos perecederos; se propende por incrernen- 
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CUADRO No. 	4 

INVERSIONES PRODESARROLLO 

REA LIZAC JONES 

PROYECTOS ACUMULADO VARIACION 

A JUN10 1980 	A JUN10 1982 ABSOLUTA % 
$000 $000 $000  

Ingenlo Risaralda 376.500 435.659 59.159 15,7 

Agrozulia 36.800 46.784 9.984 27.1 

Jngenio Rro Suárez 200 20.377 20.177 

Mercafé 17.000 30.000 13.000 76.5 

Comercafé 10.000 10.000 - 

Corporaciones Forestales 20.743 61 .684 40.941 197.4 

Fondo Rotatorio - CARE 12,000 17.000 5.000 41.7 

Cadena de Frro 1.050 2.567 1.517 144.5 

Vedescol 4.620 4.620 

eesa 500 500 - - 

uinyucar 500 500 - - 

Agrrcoos Hawai 	* 3.000 3000 - - 

Crdit 	c;rol 	Planeado 	1/ 213,093 401 .935 188.842 88.6 

v\ercad:co 	e 	Investigaci6n 7,631 7.631 - 

ó89.017 1.042.257 353.240 51.3 

ion 

nc. u 	nagos por oarte de Ia Federaciôn de Cafeteros al BID 

ara onder arnortizaciôn y servcio de to deuda por concepto 

del Préstamo 79/TF. 

Fuente 	Departamento de Crédito 



Grcifico No 5 

NVERSIONES PRODESARROLLO 

(PARC IAL) 

Millonesde pesos 

Realizaciones hasta Jtjiio/82 	0 
Realizaciones Junio/80-Juflio/82 
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689'O 17 

INVERSIONES PRODESARROLLO a Junio 1982 

(TOTA L 

jilitili 

Realizado hosta Junio -1980 

Reo!izck JUflO 80, Junio- 82 4il 

435'659 
401'935 

I 5w" 	
188'842 

204663 

JO5'23' 
3 76' 500 

213'093 	

t 4 99'42 

 \NN 
A  1 L\ 

FUENTE. Dqartamento de Crdito 
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tar los ingresos de los productores y ofrecer mejor calidad y precios al 

consumidor, con estos objetivos se incrementó de Si 7 millones a $30 

mHlones la participaciôn en el capital de Ia Central Cooperativa de 

Mercadeo y Producción Ltda. "MERCAFE" y se invirtieron $10 millo-

nes en la constifución de la Comercializadora de Productos Agrrcolas 

Cateteros Ltda. 'COMERCAFE'. 

LOS resultados de las inversiones realizadas se traducen en fomento a 

activdades tendientes a desarrollar el sector agropecuario en Ia zona 

cafetera, segCin ios objetivos senalados por la diversificación 
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Grcfico No 6 

Realizactones Financieras del Periado 1980 B - 1982 A 

Comparadas con el periodo Histdrico 

- 	 ( en millones de pesos) 

$ 2.221 

67.0 % 

Total Creifi- 	4 	314 3 Total 	lovev s'r 	$ 	P42 2 

	

' Co -pock. 	i 	 sornbreacia dei Grofico 

i: 	4 4C 	rncnc 	ie créditn rural Naneado 

-, -. 	- 	- 	- 	,,.- 	- 	-. 	i______ ---1---- ----.------- 	- 	- 	.- - 



CAPTULO H 

DEPARTAMENTO TECN ICO 

'uronte ei periodo 30B-82 el Departamento Técnico activ6 Ia atenciôn 

a los planes de fomento a Ja producciôn de alimentos; al mejoramento 

de a tecnologra y una mejor cobertura de Ia misma; a la concentracin 

e ios oroyectos en 6-eas especficas para facilitar su comercializaci6n 

/ a asistencia l-écnica; a la evaluaciôn t6cnico-econ6mica de los pro-

qramas ejecutados con miras a racionalizar el desarrollo de las activi-

dades de Dversificacin; a Ia capacitaciôn de los funcionarios y produc-

fares; al apoyo de los programas de investigaci6n y en general a Pa coor-

dinaci5n y unificaci6n de crterios para Ia paneaciôn y ejecuciôn de 

os orogramas en La zona cafe tera. 

omo resurado de la anterior gesti6n se produjeron almentos de orken 

aropecuario y pulgas de madera por un valor, a nivel productor de 

:10.385.6 millones (Cuadro No.5) y se incorporaron 20.684 nuevas Has. 

a a prDdu•ccon con Un incremento del 15c sobre el perrodo anterior 

Cuadros No. o y 9. Se destacô el perfeccionamiento en Ia utiliza-

ciôn de as tecnoIogas de explotaci6n de los diversos proqramas, con los 

cuales se an logrado rendimientos en todos los rengones que superan 

I, 
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Mts.3 	 35.658.0 	 89.1 

Mts.3 	 31.452.0 	 165.1 

Mts.3 	 67.110 	 254.2 

TONS.* 2.138.0 609.0 
Mitlones 74.7 373.5 
TONS 276.0 36.0 
TONS.** 1.798.0 135.0 

1.153.0 

- 12.165.0 

(1) Valor catculado en plonta 	FUENTE: Cuadros Generates Deparfamento Tcnico 
Costos, lngresos y RentabilidOd, Deparla-
menlo de lnvestigaci&n y Programoclân. 

-S 	 --- 	 - 	 - 
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pROGRt'Mt DE DESARPOLLO Y DIVERSIFICACION DE ZONS CAFETERAS 

DEPARTAMENTO TECI\ ICO 

''Oitff 	' VUC 	L)A PfRODUCCHOM DIE .cTriiwiumn 

PERIODO 1980B-1982A 

AR EA S 

A GR ICU LTURA 

GA NA D ER IA 
- Came 
- Leche 
- Crks 

SUB-TOTAL 

BOSOUES (1) 
- Pulpa 
- Aserrio 

SUB - TOTAL 

ESPECIES MENORES 
- Came blanca 
- Huevos 
- Cerdo en canal 
- Miel de abejas 

SUB - TOTAL 

TOTAL 

* tncluye: 	poltos, galliflaS. 

** No incluye nGcteos, cera. 
Bogota, Noviembre 15 de 1982 

VF- LL.'Ic 	LIE 	LF 

VOLUMEN DE PRODUCCION 
PRODUCCION ( 	$ 	mitlones 

TONS. 345.295.0 5.864.8 

TONS. 1.100.0 176.0 
Miltones 	litros 186.0 4.647.0 
Cabezas 7.000.0 70.0 
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varias veces los promedios nocionales (Cuadro N° 7 ). 

Estos desarrollos se han concentrado en areas especrficas de los 14 De-

partamentos, en donde sooresalen los programas de cacao en Caldas, 

proyectos dtrIcolas y de piña en el Valle-Cuindlo, bosques en Antio-

qula, Caldas, Cauca y Valle, plátano en el Quindro. 

Con la Sección de Administración Rural se Han evaluado los aspectos 

técnicos y econômicos de las diferentes actividades, los cuales se en-

cuentran consignados en el documento "Costos, Ingresos y Rentabilidad 

oara productos de Diversificaciôn. 	1981 

n el campo de la capacitación se diô especa1 entasis en las areas de 

frutales, forestal, apicultura, frrjol 	y platano, ias cuales se describen 

en cada uno de los proyectos. Esta capacitaciôn se dió no solo al per-

sonai del Programa siflO a los Comités de Cafeteros y a otras Entidades. 

br' elacidn a a investigaciôn se dieron poutas 5OO 	as pnncipales 

necesidades de coda proyecto, consignadas en el docurnento "Necesi 

dades de lnvestigaci6n en proyectos de Diversificaciôn parc Ia Lana 

bafetera 	las cuales se Han ido perfeccionano: n rcitos especih- 

co con Ia participaciôn de CIAT, CA, CON1E 	CENICAFE 

Adicionalmente a las actividades anteriores se anaiizciro' con dcverscs 

entidades del sector las normas soHre crédito y asistencia tècnica, las 

cuales fueron acogidas por el Fondo Financiero Agropecuario en alto 



6,347.5 
rrC'r\I ICC 

6053.9 

T. U I., T I  --- i- 

CM 	A\ L PEA AL E FISCAS FNANCLAS  

AGRIC ULTURA Y 0 SQUE S 

CACAO 96  ) 

PLAL..J!2 	 28356 

2.798.5 
PASTOS 

9564 

; 	 -- 

.......... 

[T 	 OO2 

LY UCA__, 	 2.512.6 

HORTALIZAS 	 4598.1 

FLORES Y 
FRUTALES . 	.. 	 . 	 6.3257 

COO COD 2XXX) 2.500 3.000 3500 4.00) 4.00 5000 5.500 6000 6500 

978B-I9OA 

30B 1982A 

UF U r F- 	L aaorlamefltO Tec' 
[a borcUc par 	Deporat 	a ta. 
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CIINJ 	/Cllll 	DEE 	CAFEYERGS LD'U 	C©UDflA 

-APROLLC) Y DIVERSIFICACION DE ZONAS GAFETERAS 

DEPARTAMENTO TECNICO 

flEALL.11ZACIGNIES 	IFIIIICA% FHINFJtJIAEtDA 

GflCUiTUJJFRA 	f{ 	©tIii 

(Un idades) 
-----------. 

Per 
-------------------------------- ----------------- 	- 

Incremento 

Areas 1978B-1980A 	1980B-1982A Variaci6n  % 

Boscues 6.347.5 	 6.053.9 ( 293.6 	) - 
Pastos 2.798.5 	 2,956.4 157.9 6.0 
Frutales 	1 896.8 	 2.424.9 1.528.] 170.0 

Maz 	 - 481.3 	 1.787.0 1.3057 271.0 

Cana 1.340.2 	 1.753.6 413.4 31.0 

Cacao 1.387.5 	 1.751.5 364.0 26.0 
P16tano 808.5 	 1 .084.1 275.6 34.0 
Hortalizas 	2, 1 .144.0 	 955.8 (188.2  
Yuca 662.0 	 759.0 97 15.0 

Otros 	 3,' 1.518.1 	 678.0 ( 840.1 	) - 
FrTjoI 546.6 	 466.0 ( 	80.6  ) - 
Flores 11.3 	14.0  2.7 	+ 24.0 

Totales 17.942.3 	 20.684.2 2.741.9 15.0 

1/ 	Incluye: cTtricos 	537.2, 	aguacate 62.0, 	piña 773.7 	Has. 1980B-1982A 
citricos 	152.4, 	aguacate 75.3, 	piña 	145.5 	Has. 1978B-1980A 

2/ 	- 	Incluye: arracacha 206.5 Has. 	1980B-1982A 
arracacha 434.5 Has. 	1978B-1980A 1980B-1982A 

3/ 	Incluye: sorgo 626; soya 25; morera 25; fresa 2 Has. 1978B-1980A 
sorgo 	fique. 

/gev b 

- -- •- 	- 	- 	- - - : 	 ----- 	 --- 	 j 
- 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 -- 	 -4 
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porcentae. 

En e ôrea financiera se vincularon recursos por Si .296 miUones superan-

do en 105% las realizaciones del perrodo anterior (Cuadro N 8 ). 

Las realizaciones, onalizadas por proyecto, se iricrementaron entre el 51 

y el 258%, no obstante las dificultades econômicas del sector durante 

este perrodo. Cuadro N°1 0 . 	Las colocaciones por rengiôn se muestran 

en 	los 	cuadros N% 8 y 	10 . En forma especcfica se analizan los 	resulfa- 

dos rnôs destacados para cada proyecto. 

t(%TQ3 ESPECIFICOS DE LOS PRQy'[CTO3 

1. 	CACAO '{ PLAAj 

Los programas de siernbra que venran desarrollôndose en el pars a 

un ritm aproximado de 3.500 Has. por año, se han desacelerado 

en los 6ltimos oños debido a problemas de comercialización. 

Los precios inrernos, superiores en S50.000/Ton. al precio interna-

cionol y  una cosecha nacional record de 37.000 Ton. ocasionaron 

una distors ion del rnerc ado y los productores ban empezado a tenet 

problerncs para el mercadeo. 

N obstante Ic anterior, el Proyecto durante este periodo financiO 

.781 Has. completando realizaciones acumuladas superiores a 

7.000 Has., Ic cual representa el 30% de las hectáreas sembradas 

I 



No. :DRc  

PRC)CAML DE )RC'LO ' DIDERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

JNCREMENTCS EN PRODUCTIVIDAD DE LOS RENGLONES 

J.T.LS :'ç E DEPTri.ENTQ TECNICO CON RELACION 

ROMEDIOS N,ACIONALES 

2 ON- CAFETERA 

T 	C 	'1 37 MA N GO 66.6 
ATNC 50 TOMATE 105 

PA N E Lk 00 HABICHUELA 36 
20 PIMEN TON 88 

AGUA(TE 20 CEBOLLA JUNCA 78 
'TRICOS 67 CEBOLLA CABEZONA 5 

75 ESPARRAGOS 166 
LJLO 81 LECHE 120 
TOMATE ARBOL 14 CARNE 488 

P4YA 5 HUEVOS 34 
40 .MIEL ABEJAS 140 

Bogota, Octubre de 1982 
qev 
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en el pals en los &ttimos 15 años y  el programa de fomento que ha 

logrado los mejores resultados tecnológicos y econômicos en el pals. 

En el campo de to producciôn, el Proyecto contribuye actualmente 

v en forma anual con 4.500 Ton. de cacao, que at precio actual 

equivalen a S590 millones como ingreso a los productores. 

n\,esrigacIon 

.e ha promovido con el CA Ia estructuración del Plan Nacio-

nal de investigaci6n en Cacao, el cual se ha presentado a 

onsulta de as diversas entidades vinculadas at cultivo. Den- 

de este Plan y con el Comité de Cafeteros de Santander y 

eno se cidelanta Ia creaciôn del Centro Regional de Inves-

'igaciôn en Cacao en Jo granja "Aguas Calientes', en San-

ander, con tres experimentos sobre densidades de siembra, 

fertilización y adaptación de hibridos y un Jardin Clonal pa-

ra producciôn de semilla hibrida. 

:• Capacitaciôn 

Se realizaron cursos para Ingenieros agrónomos, técnicos y 

cigricultores, y dias de campo y giras para promover y divul-

gar las tecnologias del cultivo. 

c . 	Asesorias 

Se hizo Ja evaluaciôn del cultivo de cacao en el Deportamento 

IH 
i1 



' A[I 	No. 8 
tCIICN411 DIE c O llF tcO'U 

PRC)R/'M'\ DE. L)ESARROLL() Y DIVERSIFlC/CICN DE 7ONtS CAFETERIAS 

DEPARTAMENTO TECN ICO 

COMPARACIUN DE LAS IN'JERSICNES FINANCIADAS POR AREAS DE ACIIVIDAD 

Perlodo 

	

1 978B-1 9801s 	1 98DB-i 982A 
fr reus 

&ctivdades pecuarias 1/ 	 283.209.3 	591 .083.1 

/'ctivdades agrrcolas 	 23.528.8 	539.902.7 

Actividad Forestal 	 94.912.9 	154.725.5 

,Actividades fibtas y seticultura 	2.760.6 	4.1M.5 

Vatios 2 	 15.840.6 	5.730.0 

TOTAL 	 636.252.2 	1.295.607.8 

Vat iación 

307.873.8 

303.373.9 

59.812.6  

1 .405.9 

10.110.c) 

Inc rem en to 
% 

109.0 

128.0 

63.0 

51.0 

662 .355.6 
	

105.0 

1, 	lncluye pastos y especiec rrenores 

-- 	IncLiye rnoquincirto, obras de adecuaciôn, vivienda 

/ldem 

fin 
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de Caldas, destacôndose el desarrollo técnico-econômico lo- 

grado con Ia flnanciaciôn y explotaciôn de 1 .500 Has. cuyos 

rendirnientos unitarios promedios duplican el promedio nacional 

ademas de Ia reduccon en 4 oños del perrodo para lograr in-

gresos comerciales >' con uno relaciôn beneficio costo prome- 

dia de 	25. 

Las meros propuesras para el perodo 1980/82 que fueron de 3.850 

Has. se 	curnplieron 	en 	un 44%. 	ND obstante durante este perrodo 

. 	incerr'enraron en 	las rewlizaciones, frsicas con relacidn al 

nre a 	eg sr andose ic consolidaciôn tecnolôgicu del 

Pvesriqa: or 

cr veor accj3re: a: reactivar Ic. atención hacia el 

.:ccaan: 	antE: adisminución de su oferta, el alza 

C ncrenento oe proolemos tecnolôgicos 

a .sanIa 

e 	 Z'e Propusc, nuevamenfe el Plan Nacionat de lnvestigaciôn de 

Platanc con ènfasis en zona cafetera, el cual ho sido acogi-

ac ooi ZEN CAFE y Ia Universidad de Caldas para coordihar 

plan de investtgaciôn especial parc Ia region, especialmente 
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en aspectos fitosanitarios coma Ia Elefantiasis, picudo negro, 

S igatoka N egra y aspectos sobre manejo. 

Se ha promovido a través de UPEB asesorra técnica en el as-

pecto tecnolôgico y de Ia investigaciôn y se tienen algunos 

posibles acuerdos al respecto. 

Se prornovió y coordinô con Ia Universidad Nacional on Foro 

Njcionat sobre Sigatoka Negra, en donde se presentaron tra-

bajos importontes sobre el manejo de esta enferrnedad 

Capacitaciôn 

Se hicieron cursos sobre manejo del 	cultivo a 	los técnicos de 

los Comités de 	Risaralda, 	ToIlma, 	Nrte de Santander y del 

Programa ICA-ROYA. 

Se atendieron giras de los técnicos de vorios Comités a Ia 

regiOn del Quindlo en donde se desarrolla una tecnificaciOn 

avanzada, especialmente en el manejo del plOtano asociado 

al café y cultivos in
dependienteS con densidades y prOcticas 

culturales especiatizadas. 

c . Asesodas 

Se cuantificO Ia oferta y caracterizaciOn de Ia fruta que se 

produce en el Quindlo y en Caldas. 

Se diO asesorta a tesis de grado sobre planta empacadora de 

plOtano en el Quindro y a on proyecto sabre utilizaciOn de 

I 
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Ia calceta en artesanras, el cual esti funcionando en La Te- 

baida. 

Se ha venido gestionando Ia asesorki de Ia UPEB para un pro- 

yecto de apoyo a Ia investigaciôn y transferencia tecnolôgica 

en zona cafetera. 

d. Coordinaci6n 

Se ha coordinado con ICA, UN, Cerencia Tê:nica, un Plan 

Ncional de Conocimento y Prevenciôn contra Ia Sigatoka 

Negra, a través del cuai se esti capacitando a todo el Servi- 

cio de Extension y demOs técnicos de Ia Federac iOn. 	 1' 2. 	HORTALIZAS, FRUTALES Y FLORES 

a. InvestigaciOn 	 1 
Con el auspiclo de Ia FederaciOn se patrocinó una investiga- 	

: 

ciOn en el CIAT para medir Ia incidencia de los nemOtodos 

en Ia asociaciOn frriol-café, cuyos resultados se conocerOn en 	 - 

el mes de noviembre. 

Para emprender un programa ambicioso de producciOn de fruta- 

les, el pars puede importar y ajustar tecnologras ya probadas 	 - 

en otros parses pero es necesarlo costear un mrnimo de inves-

tigaciOn que en orden de prioridad incluyc los siguientes as-

pectos: pat rones y variedades mOs adecuados para coda zona, 
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fertilización, 	control 	de problemas sanitarios, 	asociación de 

cultivos, 	reguladores de crecimiento y manejo post-cosecha. 

o. 	Capacitaciôn 

Con 	Ia colaboración de C1AT, 	ICA >' Comités se han capaci- 

tado 	177 profesionales del 	Proorama y Comités en 	las nuevas 

tecnologos del 	cultivo de 	frjol 	en 7 cursos especrficos, 	y se 

non montado 	130 pruebas regionales para encontrar una vane- 

dad de frrjol 	de ouenos rendimientos para 	Ia zona cafetera. 

Los mejores mi-eriales duplican 	en sus rendimientos a 	los regio- 

naies 	Esros son: 

Frrjoles 	'iolubles: 	ICA 	Llanogrande 	2.000 Kg/Ha. 
Radical 1 .000 	11 

Cargamanto 1 .200 	If 

FJjoles arbustivos: 	BAT 	1295 1 .300 	If 

17 localidades 	BAT 	1230 1 .300 
Ca limo 800 

Se nan 	capacirado 61 	profesionales de los Comités de Cundina- 

marcc, 	Tolima y 	H Costa en fecnologa de hortalizas y fruta- 

les. 

Con 	el 	auspico tie 	ia 	Federaci6n 	y con 	la colaboraciôn de 

'H4 

J 

CIA, CA y  las Universidades de California, Florida y Chile 

se dictô un curso para 65 profesionales de Ia Empresa, ICA y 

otras instituciones, sobre tecnologIa de cultivos, manejo de 
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huertos, viveros y manejo post-cosecha de frutas. Constituyó 

el primer evento de esta naturaleza organizado en el pots y 

Las conclusiones aUi derivadas constituirn base fundamental del 

desarrollo futuro que estc industria tendrâ en Ia zona cafetero 

y en el pars. 

ara satisfacer ia proyección de La demanda interna se deben 

plantar en el pair 4.000 a 6.000 Has. de los diversos frutales 

al aho, siendo os más impotantes: crtrcos, aguacates, man-

gas, piña, papaya, maracuy y guanábana, para Ic cual el 

Programa ha financiado 46 viveros fruricolas donde se produce 

al año 400.000 injertos de las diversas especies y se tiene en 

proceso de injertacôn cerco de 800.000 potrones. 

Crédito y Asistencin Tècnica 

Djrjnte ei ejercco cncLizaoo se han presrado en La zona Ca-

erea S363 millones paa ci desarrollo de proyectos fruticolas, 

riCOIOs, de florer, y oancoger (rnarz y frrjol), lo cual re- 

oesentc un ncremento cie 174%. 	Los frutales han tenido a 

rneor acogida, ae los cuaLes se plantaron 	.425 has., princi- 

nalmente de citricos, aguacates, mora, lulo, maracuyá y piña. 

ri 
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3. 	CAFA Y TUBEROSAS 

a. 	Invest igacton 

Pioducciôn de panela y mieles virgenes saborizadas, las cuales 

se estn impulsando en varios supermercados. 

'!einte vaiiedades de yuca se probaron en el Piedernonte Liane- 

a fin de identificar Ia mas promisoria para esa region desto-

oandose 3 variedades para uso industrial con mâs de 25 Ton/Ha. 

variedades para consumo fresco.  

s .tudio de mercado de ia panela en el Departamento de Antio-

uio, cuantificando Ia oferta, demanda, 6reos de producciôri 

y centros de distribuciOn. 

Aesorras 

a 	ociedad "Ingenic del Sudrez" paro el estudio del 	Orea 

Donejera en 	ic roya del Ro Suârez 	' el 	trasiado y montale de 

eauspo del Inaenic. 

guolmente e ha aado a asesora para las construcciones 	y 

dem& obras civiles 	y electroniecnicas esperando 	iniciar ope- 

aciones en mayo ae 1983. 

A Ingenio del Z.uiia er, el desarrollo de los programas agrrco- 

as e inversones industnoles 
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4. 	FORESTAL 

a. lnvestigaciôn 

Mediante convenio firmado entre CONIF y FEDERACAFE, se 

tiene proyectado completar Ia red de ensayos forestales con 

incidencia en zona andina y cobertura a 6 Departamentos 

cafeteros para un total de 32 en areas de adaptaci6n, ferti- 

lización, procedencia, 	aclareos y pr6cticas agroforestales, 

6nica red montada hasta ahora en el pars con una inversi6n 

inicial superior a $3'000.000. 

0. Cupacitaciôn 

La vinculaci6n de La Universidad de Oxford, en convenio con 

Federacafé, mediante La participación de 7 profesores de dicho 

centro y 7 de Colombia, permitiô Ia capacitaciôn de 25 pro-

fesionales forestales en las ôreas de administraci6n, economra, 

finanzas, legislación, mercadeo, industrias y manejo forestal, 

efectuado en Ia ciudad de Mnizales durante 40 dras. Pri-

mer curso de su género dictado en Surômerica. 

c. Asesorras 

lnversones en acueductos rurales par môs de $1 .700'OOO sern 

protegidas con los trabajos de manejo que se adelantan y pro-

yect an en sus 6reas de captaciôn, de acuerdo a los estudios 
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adelantados para 48 de éllas en los Departamentos de Caldas, 

Risaralda, Quindlo y Antioquia, por el Programa de Desarrollo. 

La elaboraciôn del Plan Maestro Forestal para zona Andina por 

a firma internacional Jaakko Poyry, permitirâ orientar en for-

ma programada el desarrollo de los sectores de silvicultura, 

ndustria y mercadeo de Ia madera en beneficlo de reforesta-

dores, zona cafetera y en general en el pars. 

d. Agroindustria 

Capital inicial aproximado a $20'000.000 se ha vinculado a Ia 

industria primaria de transformaciôn de Ia madera, con Ia ma-

teria prima proveniente de los primeros raleos de los bosques 

industriales del Viejo Caldas, Valle y Cauca. 

Se estân desarrollando 3 proyectos agroindustriales tales como 

el montaje de un aserradero en Risaralda, una planta de pro- 

cesamiento en el Qiindro y 	Ia planta de tabieros aglomerados 

en el Cauca, 	los dos 6ltimos entrarn a funcionar el prôximo 

ano. 

5. 	INDUSTRIA ANIMAL 

La 	industria pecuaria juega un importantrsimo papel como actividad 

econômica de primer orden dentro de Ia zona cafetera colombiana. 

Cerca del 40% del Erea se encuentra en pastos los que en alguna 

HIIIFIU 	 ------------ 
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proporciôn se utilizan parc Ia producciôn de came y leche, ali-

mentos éstos que ocupan un alto porcentaje (40%) del presupuesto 

destinado par las familias cafeteras pare su alimentad6n. 

Con relaciôn a Ia came, el consumo total registrado en los 12 

Deportarnentos de mayor producciôn cafetera ascendiô a 2.2 millo-

nes de cabezas durante el Gltimo año. Su valor ascendió a unos 

Sc0.000 millones o sea el equivalente al 65% del valor de Ia co- 

secha cafetera. La 	leche par su porte alcanz6 un consumo aproxi- 

mado de 	1 .2 millones de tone ladas con un valor aproximado a los 

530.000 millones. 

Se han venido ejecutando las siguientes actividades tendientes a 

identificar y transferir sistemas de produccic5n eficientes: 

a. 	lnvestigaciôn 

Estabiecirniento de 3 pruebas regionales (Caldas, Quindro, 

Valle) para evaluar especies forrajeras, gramneas y legumi-

noses, en desarrollo del programa conjunto CIAT-FEDERACAFE-

FONGANAVALLE, pare identificar y seleccionar aquel mate-

rial Con las siguientes caracteristicas: 

-Adaptabilidad a suelos ôcidos de baja fertilidad. 

-Desarrollo de tecnologra de baja costo que conduzca al au-

mento de Ia producciôn de came y leche. 
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Crédito y Asistencia Técnica 

Durante el (iltimo ejerciclo se ha irrigado en Ia zona cafetera 

una suma superior a los $372 millones para financiar 14.285 

cabezas de ganado mayor y el establecimiento de 2.956 Has. 

de pastos mejorados. 

Transferencia de Tecnologra 

Mediante Ia realizaciôn de dras de campo, giras con agricul-

tores y cursos cortos, se ha difundido tecnologra de baja cos-

to en varias fincas atendidas, en las cuales se ha demostrado 

que pueden lograrse los siguientes parámetros técnicos: 

-Elevar La producciôn de came a 600 kgrs. y más por Ha. y 

por año. 

-Disminuir Ia edad de sacrificio del ganado gordo en 8-12 

meses pasando de 44-48 meses que es lo tradicional a 34-36 

meses, con pesos superiores a los 420 kgrs/cabeza. 

-Producir 10 y mâs toneladas de leche por Ha. y por año. 

En fincas cafeteras Ia ganaderk de leche provee ingresos per-

manentes para sufragar los gastos de administraciôn y mano de 

obra en época de no producciôn de café. 
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DEPARTAMENTO TECNICO 
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COMPARACEON DE LOS 2 LILTIMOS PERIODUS 

UN I D A D E S 

P E R IODO 

RE NG LON 	 1978B-1980A  

G1ANADERI, 	(rabezas) 

Gonadera de crTa 
Ganaderia de ceba 
GanaderTa de leche 

TOTAL 

ESPECIES MENORES 

Avicultura 	 (Ayes) 
- Ponedoras 
- 	Pollos 

Apicultura 	 (Colonias) 
Porcicultura 	 (cabezas) 
Cunicultura 	 (animales) 
Instalaciones y maquina (unidades) 

IN CR EM EN TO 
1980B-1982A 	\'ARIACION 

10.017.0 
1.046.0 
1.172.0 

7.147.0 
4.283.0 
2.855.0 

(2.870.0) 
3.237.0 
1.683.0 

- 
309.0 
144.0 

12.235.0 14.285.0 2.050.0  17.0 

262.080.0 339.454.0 77.374.0 30.0 
75.600.0 300.200.0 224.400.0 297.0 

8.018.0 10.325 2.307 29.0 
1.918.0 4.598.0 2.680.0 140.0 

100.0 - 
154.0 46.0  (108.0) - 

Bogotó, octubre de 1982 
/gevb 
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6. 	ESPECIES MENORES 

a. lrivesHgaciôn 

Para atender el problema de Ia africanización de las colonias 

de abejas se desarrollaron acciones fundamentales, tales como: 

-Establecimiento de 50 colmenas "jumbo africana" entre cam-

pesinos de Ia region de Lengupá (Boyacâ), con el fin de esta-

blecer los sistemas mOs apropiados de trasiego de colonias e 

instalaciOn de enjambres de "abejos africanizadas" y las con-

diciones de uso y manejo de Ia colmena. Este programa se 

realizO con el Comité de Cafeteros de BoyacO. 

-Establecimjento del Centro Nacional de Abejas Reinas en Gi-

gante, con Ia participaciOn del Ministerio deAgricultura y el 

Comité de Cafeteros del Huila. ReorganizaciOn del Centro 

Piloto de Apicultura de Trujillo del Comité de Cafeteros del 

Voile, con lo cual se triplicO Ia producciOn anual. Durante 

este perrodo se distribuyeron 9.870 Abejas Reinas producidas 

en dichos Centros, las cuoles han sido un factor fundamental 

para el control de las abejos africanizados 0  

-ElaboraciOn de los documentos titulados "Estrategia a seguir 

en las zonas afectadas por Ia invasion de las abejas africani-

zadas" y "Consideraciones técnicas bOsicas para el manejo 

- 1FF 
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de las colonias afrkanizadas" ; de una pelicula técnica sobre 

el tema y (a preparaciôn del trabajo 	Crónica 	fotográfica de 

(a adopciôn de (a tecno(ogki apropiada para el manejo de Ia 

abeja africanizada en Ia region de LengupO'1 . 

-Recientemente se iniciO un ensayo comercial de producción de 

"Cera AIbau  a partir de alimentaciOn artificial de las abejas 

utilizando azCicar suifitada. 

b. CapacitaciOn 

Durante el pedodo analizado se han desarrollado los siguientes 

eventos: 

-Seminarios sobre abejas africanizadas: 	2 

-Dias de campo: 	 2 

-Cursos: 	 10 

-Conferencias: 	 8 

-ParticipaciOn en cursos de otras entidcides: 	9 

-Gras: 	 1 

-ParticipaciOn en Congresos Internacionales: 1 

c . 	Asesorias 

Se elaboró y presentO a consideraciOn del Comité ci "Plan 

Q!Jinquenal de Desarrollo ApicoLa del Deportamento de Caldas" 

que contempla una meta para el establecimiento de 10.000 

- 
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colonias que beneficiaran a 543 familias. 

Se encuentra en Ia etapa final de elaboraciôn un Plan en igual 

sentido para el Departamento del Valle del Cauca que tiene 

como meta establecer en un perrodo de 10 años 25.000 cob-

nias de abejas. 

Se realizô el diagnóstico sobre Ia presencia de las "abejas 

africanizadas" en los Departcimentos de Boyacá, Cesar, Gua-

jira, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, 

Risaralda, Tolima y Huila. 

Colaboraciôn al Instituto Cobombiano Agropecucrio ICA parc 

buscar soluciones a Ia africanización del Departamento del 

Atlántico. 

d. Producciôn 

Se diô especial énfasis a los rengbones de aviculturo, polbos 

y porcicultura, este Gltimo debido a Ia posibilidad de utilizar 

productos y subproductos de (a finca. 

La producción calculoda de (as principales lneas del proyecto 

durante el perrodo fue Ia siguiente: 

Huevos: 	 60.5 milbones 

Came blanca: 	 910 toneladas 

Cerdo en canal: 	 327.6 toneladas 
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Ni  

Miel de abejas: 	 258 toneladas 

El valor total de Ia producciôn obtenida se estimó en 503.5 mi-

hones de pesos a precios corrientes de 1982. 

Al comparar el monfo de los préstamos otorgados para Especes Me-

nores en el bienio 1978B-1980A ($61.020.058) con el anterior 

1976B-1978A ($52.357728) el incremento fue de solo el 16.54%. 

Sin embargo durante el 61timo perrodo (198013-82A) el incremento 

en las ejecuciones financieras (5218.542.100) alcanzó el 258.15% 

demostrándose ha acogida que este tipo de actividad ha tenido dentro 

del gremio cafetero. 

Por otra parte, en el bienio 80B-82A Ia participaciôn del proyecto 

ascendió al 16.87% con respecto al monto total de los préstamos 

otorgados. 

7. SERhCULTURA 

En base a los resultados que este proyecto ha presentado en el mejora-. 

mento del ingreso de peaueñas y medianas famihias cafeteras y en ha 

yeneraciôn de dvkas coma resuttado de las exportaciones de productos 

sericrcolas, su radio de acciôn que inicialment-e se circunscribra a los 

Departamentos de Caldas y Risarakia, e ha amphiado al Cauca, Quin-

dro v Norte del VoIle, con montaje de fincas que sirven como modelos 

1 

if 	
T 



y cenfros de multiplicaciôn del programa. Es importante destacar que 

Ia labor desarrollada, ha perrnitido que se superen los parámetros téc-

nicos estableddos para su fomento en zona cafetera; ello permite que 

a rentabilidad del proyecto sea superior al 34%. 

El programa atiende actualmente a 66 usuarios que tienen 52 has. sem-

bradas en more ra, 

Durante el perrodo 1980B-1982A se criaron 902 cabs  de gusano ano-

tándose que coda caja requiere de labores equivalentes a 7.4 jornales, 

ello implica que el n6mero de cajas que se crió ocuporon 6.675 jor-

no es, 

En el aspecto financiero se anota que el costo de producciôn de una 

cao es de $3,450 los cuales se distribuyen asi 	insumos el 19%, cos- 

tos directos el 63% y costos indirectos el 189/o; los ingresos brutos por 

caa son del orden de los $5,250 que se distribuyen asr:  para insumos 

el 12,6%, para costos directos el 41 .3%, para costos indirectos el 

11,8%, utilidad neta el 34.3% equivalente a Si .800. 

Finalmente, las exportaciones alcanzaron un volumen de 5.875 kilos 

Je :apuiio los cuaes generaron 	por valor de US$63,620 

11 



Fc RrN 	rNXCIIOrN^IL DE 	C iQ 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIVERSIFcACION DE ZONAS CAFETERAS 

D EPA R TA ME N TO 	TE CNI CO 

Ei1. flIlF 	rNJcJLII,MuTc 	FPO}R YE(Eff 

Perodo 
Proyecto 

1 978B-1 980A 1 980B- 1 982A Variacin 1 lncremento 
($ 	millones) ( 	millones) ($ 	millones) % 

Ganoderra 	1/ 222.189.2 372.541.0 150.351.8 68.0 

Hortalizas, 	Frutales, Flores 	132.402.1 362.822.8 230.420.7 174.0 

Especies Menores 61 .020.0 218.542.1 157.522.1 258.0 

Forestaes 94.912.9 154.725.5 59.812.6 63.0 

Cacao y Pâtano 51 .966.6 97 .872.6 45.906.0 88.0 

Caa y Tuberosas 52.160.1 79.207.3 27.047.2 52.0 

Varios 	2/ 15.840.7 5.730.0 (10.110.7) - 

Fibras y Sericultura 2.760.6 4.166.5 1.405.9 51.0 

TOTAL 	 633.252.2 	 1.295.607.8 	 662.355.6 	 105.1 

-- 
!/ Incluye: pastos 
2/ Incfuye maquinaria, obras de adecuaciôn, vivienda, arroz 

EZ 



CAPITULO Ill 

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

lntroducdón 

El Departamento de Mercadeo ejecuta actividades en cinco áreas fun-

damentales para el desarrollo de los programas de diversificación, 

toda vez que atiende probiemas que tradicionalmente han afectado el 

desenvoivimento del sector agropecuario. 

Las actividades desarrolladas en coda una de las áreas presentadas a 

coni-inuación, propenden por el mejoramiento del ingreso de los pro-

ductores a Ia vez que buscan mejor cciiiclad y precio para ci consu-

midor final S  

Acopio y Distribuciôn 

Duronte el 	Ciltimo 	bienio (1980B-1982A) Ia Sección desarrolló y 

coordinó gran nimero de actividades entre las que sobresalen 

y desemboso de 32 cr6ditos por la Lrnea de Mercadeo, 

canalizados a través de las Cooperativas y Asocaciones de Pro-

ductores por un monto de $49 mlls, siendo los departamentos 
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cafeteros más beneficiados: Tolima con un 34% del crédito, Ri-

saralda 18%, Antioquia 14% y Valle 13%. 

2, Se comercializaron con intervención del Departamento de Merca-

deo, un total de 51 .687 tone ladas de productos perecederos por 

valor de S956 mils, , cantidades significativamente mayores en 

comparaciôn con el bienio inmediatamente anterior (1978B-1980, 

donde se comercializaron alrededor de 20.128 toneladas de pere-

cederos por valor de $286 millones. 

3. Adicional a estas reolizaciones, merecen especial menciôn las 

siguientes actividades: 

a 	Anólisis Econômico-Financiero de 18 proyectos de factibili- 

dad para mercadeo y comercializaciôn de perecederos. 

b. Montaje del Centro de Acopio en el municipio de Neira 

(Caldas). 

c, Asesorra técnica permanente a COMERCAFE en cuanto a se-

lección, embakijes y consecución de productos en las zonas 

de producción. 
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d. En coordinación con otros Departamentos del Programa de 

Desarrollo, se estructuró el Plan Nacional de Comercializa-

don de Marz y Frrjol, con el fin de garantizar al produc-

for un mejor precio de sustentaciOn ciue estimularó Ia pro-

ducción de estos granos y se abastecerán adecuadamente los 

Centros de Consumo. 	 A 

e . 	Participación en los estudios de factibildad para el estable- 

cimiento de dos Sucursales de COMERCAFE en las ciudades 

de Cücuta y Barranquilla. 

L 	Se efectuaron los estudios de mercado respectivos para Ia 

na, cguacat€ y crtricos. 	 ) 

- 	ecHzó el 	esrudo sobie 	aroducción conrrataaa corno una 

cuc'On 	aI probema del mercadeo 

Rec:pacón de los concepros sobre normas de calidad para 

O roducros perecederos provenientes de zonas cafeteras 

Thrnc complemento a Ia actividad de acopio y distrbuciOn 

de productos agricolas cafeteros, se ha continuado desarro- 
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Hando labores con Ia Comercializadora de Productos Agrrco-

as Cafeteros "COMERCAFE", entdod creada el 27 de Abril 

de 19811  con un capital de S24 mils. aportados por el Fondo 

Nacional del Café y 7 Comités de Cafeteros, esta iniciô sus 

operaciones comerciales el lo. de Agosto de 1981, comercia- 

izando en mercados especial izados y trad icionales 	los produc- 

I-os agrrcolas diferentes al 	café de las zonas cafeteras y de 

influencia cafetera, 	(resultantes de las acciones que tanto 

en producción como en mercadeo adelanta el Programa de 

Desarrollo y Diversificación de Zonas Cafeteras), 

Durante el perrodo Agosto/81-Juno/82, se obtuvo un nivel 

de yenta de S222 mlls, , valor que corresponde a 8.936 to-

neladas de productos varios. En e ste mismo perTodo se for-

malizó una ampiiación del objeto social de Ia Empresa, con 

el fin de iniciar operaciones de comercialización internacio-

nal de algunos productos agrrcoias con posibilidades en los 

mercados de Europa y Estados Unidos. 

En 	Ia reforma se realizô un 	incremento de capital de $24 	mlls •  

a $36 mils. 	con el 	ingreso como socios del Comité de Cafe- 

1u1r 



teros de Cesar y Guajira, Inversiones Agroindustriales del 

Oriente y Agrrcola de Inversiones. 

C. 	Aqroindustria 

Dentro de las realizaciones correspondientes al perrodo 198013-1982A, 

Ia Sección adeniás del seguimienfo y control de los proyectos ya fl-

nanciados y de Ia evaluación para el otorgamiento de crédito a otros 

nuevos, apoyó Ia puesta en marcha del Plan de Promocôn y Desa-

rrollo Agroindustrial, mediante Ia estructuración de mecanismos que 

permitieron a través de un equipo multidisciplinarlo, Ia identificaciôn, 

formulación y orientación de diversos programas agroindustrales para 

Ia zona cafetera y marginal cafetera, los cuales inicialmente se ex-

perimentan en el departamento del Valle. 

En materia de crédto se destacan las siguientes realizaciones en este 

errodo. 

Por Ia Lrnea Federacafe-Prodesarrollo--Agroindustria en todo el 

perrodo 	1976-1982A) se hon financiado 31 proyectos por un 	 I  

monto de S86 mlls. Ertre 1an1. en el perrodo Junio 80-Juno 82 

o colocación de crédito alcarzó Ia suma de $28 mIls. , que 

I 
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equivale a un 22% del total, para 10 proyectos. 

2. 	La Lrnea de Crédito Care-Prodesarrollo ha flnanciado el estable- 

cimiento de 47 pequeños proyectos entre los años 1975 y 1982A 

por valor de 524 mIls. De esta cifra un 299/o o sea S7 millones, 

se canalizaron para 8 proyectos er los 61timos anos. 

Tenemos asr que se Han financiado 18 proyectos agroindustriales 

en los que se calcula que se han generado 1 .014 empleos perma-

nentes. 

3 	Además de Ia participación en el Programa de Promoción y Desa- 

rrollo Agroindustrial, coma antes se anotó, es preciso resaltar Ia 

actuacidn eercida en la formuación y sustentación de los siguien-

es oroyectos aue actualmente se encuentran en ejecución: So- 

:edac .e Froductores de Polio 	SCPROPOL en Cundinamarca, 

egetoles Deshidratados de Colombia (VEDESCOL) en el Valle 

del Cauca, Colombiana de Leches (COLECHE) y Bosquinsa en 

H Quindro 	Tabieros Aglomerados en el Cauca. 

... 	Adcionalmente, durante ci Ciitirno año el Prograrna de Desarrollo 

aceptó las modificaciones denrro del Convenio Prodesarrollo-Care 

ib 



y coordinamenfe con los Comtés de Cafeteros se encargó de Ia 

supervkôn, control y formulación de los proyectos fnancados 

por la Lrnea AgrondustriaI FEDERACAFE-PRODESARROLLO-CARE. 

D. 	lnvestigación, Planeaciôn y Precios 

A continuación se presentan las actividades realizadas durante el pe-

las cuales se Han agrupado de acuerdo con tres rrodo 1980B-1982A,  

conceptos asr:  

1 	Trabajos Permanentes 

a 	Recopflacion periódica semanal de los precos que los pro- 

ductos agrrcolas perecederos registran a nivel de yenta de 

los productores y de los mayoristas de las prncipaIes plazas 

d& pars. 

En el nivel de yenta de los productores, las acciones se han 

concentrado en las areas rurales de los Departamentos de 

Cundnamarca, Tolima v Santander.  

Ei rivel de precios de venra rnayoristci se investiga regular-

mente en las plazas mayoristas de las ciudades de Bogotá, 

IIiiiiI1 un ii 	 -. 	-.•:... 



Cali, Medellrn, lbague, Manizales y Bucaramanga. 

De ios datos recopi lados, se genera una serie de actividades 

encaminadas a la concentración, análisis y publicacion de 

a información suficiente y oportuna coma instrumento que 

aresente uflO situación de transparencia del mercado, orien-

fadora de las operaciones comerciales en todos los niveles 

de diagrama de proceso del mercadeo tradicional colombiano, 

2. 	•nvesfigación 

a. AnálIss de las Series de Tiempo parc los precios de yenta 

mayorista er aquellos productos de inferés del Departamento 

de Mercadeo y de COMERCAFE. 

Estudos orientados a identficar las funciones de demanda y 

determinar ias eiasticidades para uflo selección de productos 

er er mercado de Corabasi-os de Bogota. 

Asesorra esradrstica dentro de la ejecución de diferentes pro-

yectos a las areas del Programa de Desarrollo y de Ia Federa-

Ciófl, 

-•NT 	UlE•lIIiIl 
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cj •  Estudo sobre el Comercio Exterior de los Productos Agrope-

cuarios 

e 	Colaboración en el 	"Diagnóstico Agroindustrial de Colom- 

bia' PRODESARROLLO-IICA 

Estudio del Comportamenfo y Proyección de los Precios para:  

panela, yuca, limón, piña y aguacate. 

g. 	Estudio de Ia Distribución del Precio Final de Ia Mora. 

H. Estudio Situación de los Precos de Ia Panela a nivel yenta 

mayorista, factores que inciden 

3. Dvulgacion 

La divulgacion de la información se realiza en forma periodica 

ae ocuerdo con as necesidades de los diferentes usuarios 

Dos veces por semana para 1uncionarios del Programa que tra-

bajan en Mercadeo y  a través de telex y boletines escritos 

Esta información se dstribuie a enHdades y usuarios parti-

culares 
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b 	Trmest-ralmente, para funcionaros de Mercadeo y del Depar- 

tament-o Técnico, con el obleto de evaluar los pronósticos 

ciue la Seccôn reaflza al comienzo de coda ano y además 

como insfrumeni-o odenl-ador de las polrticas de crédto y 

pianeación de cuitivos. 

c •  Anualmente y mediante Ia publicación de un boletrn se ana-

lizan las tendencias de los precios por mercados, se deter-

minan las variaciones estacionaes y se realizan los pronôs-

ticos que de precios se esperan para eI año 

c •  Ejecución en coordinación con Colcine de algunos corto-me-

traes relativos a:  

- 	Cornercjalización de Ia mora 

- 	Problemas en la.comercializaci6n del plátano en Co- 
ombia 

- 	El sistema de informacôn de precios del Programa de 
Desarrollo y Diversifjcadón de Zonas Cafeteras 

- 	Informe sabre CCMERCAFE-Crganizaci6r-i-C.peraciones  

e 	Columna Dominical, Sección Económica El Espectador sobre 

Técnicas Agricolas especiairnente de mercadeo, 
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E. 	Tecnologra de Alimentos 

Esta Sección perrnite la transferencia de tecnologia de alimentos a 

'ravés del Programa de Tranforrnación Casera de Alimentos; de apoyo 

récnco a las actividades de diversificación en Agroindustria y Merca-

deo, para aspectos como técnicas de procesamiento y empaques. 

Aciemás coordina con otras instituciones Ia bósqueda de cooperación 

nacional e internacional en asuntos relacionados con alimentos; a 

través de estas actividades se trabaja en Conservación Casera de All-

meriros y en el Proyecto CADESOC. 

Conservación Casera de Alimentos 

Capocitación en Ia elaboración casera de frutas y verduras 

a •  Se . ,, an capacitado Irderes campesinas como multiplicadoras 

en los diferentes departamentos cafeteros y algunas otras re-

giones de! pars, con Ia participaciôn de las entidades involu-

cradas er el Programa de Conservación de Alimentos, a saber:  

Federacafe, ICBF, lntegración Popular para el Desarrollo de 	
0 

a Comunidad, IPC. (Ver Anexo No. 11. 
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b. Como resultado de las encuestas reahzadas durante el segui-

miento y evaluaciôn del Programa de Conservaciôn de Au-

mentos, en el Anexo No.12 presentamos el nmero de fras-

cos distribuidos por cada ufla de las entidades parHcipantes 

en el programa;  suman 288 mil y Ia respectiva materia prima 

utilizada que fue de 108 mil kgs. Como los frascos se han 

reutilizado en promedio dos veces, en el perrodo compren-

dido entre Mayo de 1979 y Junlo de 1982, se procesaron 

216 mil kgs. de materia prma, que equivalen a 532 mil kgs. 

de producto terminado. Hasta Junio 1982 se habran encues-

todo parcialmente los usuarios de Caldas, Cundinamarca y 

Santander, detectando que el 60% del personal capacitado 

ha elaborado conservas en sus casas 

2. Asistencia Técnica a Plantas 

Planta Môvil del Comité del Valle:  Se participó en el di- 

seño, montaje y puesta en marcha. 	Asr mismo se han reali- 

zado las estandarizaciones de 	las fôrmulas de las mermeladas 

de guayaba, mora, 	piña y salsa de 	tomate, 	para ser aplica- 

das en 	forrna industrial 	en esta 	Planta. 



b. Planl-a del Comité de Risaralda:  Se logró Ia consecuciôn de 

a nueva caldera y equipos adicionales para su funciona - 

miento 	Como actividades futuras en esta Pianta se parflci- 

pará en el montaje y puesta en marcha del equipo, como 

también en Ia capacitación del personal que se encargaró de 

su manejo. 

3. lnvestigación 

a. Panela en polvo y miel aromatizada de caña: Se elaboraron 

muestras de los productos mencionados con parficipación de 

func ionarios de Prodesarrollo, Comtecafé To limo, Asopanela 

y a Misión Care de Colombia. 

La anteror tene como finalidad buscar nuevas formas de 

mercadeo a los productos a base de caña de azcar. En Ia 

actualidad Ia Asociadón de Productores de Panela del Tolima 

comercializa porte de su producción en forma aromatizada 

a. Empaque y Transporte:  Durante este perrodo se realizô un 

ensayo de empaque y transporte de plátano dominico horton, 

naranja valencia y mandarina injerta, en colas  de plôstico 

--- 



CUADRO No. 11 
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA tE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

CURSOS DE CONSERVACION CASERA DE FRUTAS Y HORTALIZAS DICTADOS POR MULT!PL'CADORAS 
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUN!O 1980 A OCTUB 1982 

J JEDERAcAFE I . C. B. F C A R E LPC  

Nómero de No. N6mero de No. N6mero de No. NGmero de No. 
Cursos Personas Cursos Personas Cursos Personas Cursos Personas 

Capactadas  Capocitadas -  Capacitadas  Capacitadas 

Anlloquio 7 89 2 25 1 10 

Atlontico 1 15 3 45 

Boyacá 1 16 

CaIdos 60 710 1 20 6 72 5 75 

Cesar 82 834 2 27 

Córdoba 6 74 5 75 

Cundinamorca 17 204 3 45 

Guajira 3 35 
Huila 1 16 

Magdalena 1 15 
Meta 1 13 2 37 

Nariño 1 12 

N. 	Santander 3 45 

Quindro 3 45 
Risoralda 10 100 
San Andrés 1 12 
Santonder 20 342 1 35 2 30 
Sucre 4 50 10 110 
lou ma 
Voile 1 13 4 49 6 75 

TOTAL 172 2.016 41 534 12 171 j 	51 649 

Bogota. septiembre de 1982 
LFL/rdm 



CUADRO No. 12 
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE TECNCLOGIA DE ALIMENTOS 

NJUMERO DE FRASCOS DISTRIBUIDOS POR LAS ENTIDADES PARTICIPANTES Y MATERIA PRIMA PROCESADA 

Entidad Federacafé I.0 	B. F. Care 	1I.P.c.  Hogares JuveniIs Totales  

Frascos Materia Frascos Materia Frascos 	- -Materia Frascos Materia Frascos Materia Frascos Materia 

Nornbre Conserva Utilizados Prima Utilizados Prima Utilizados Prima Utilizados Prima Utilizados Prima Utilizados Prima 

Verdura al natural 31.650 11.077 3.000 1.050 4.500 1.575 2.550 893 1.500 525 

Encurtidos de verduras 31.650 11.077 3.000 1.050 4.500 1.575 2.550 893 1.500 525 

Salsa y pasta de tomate 21.100 21.100 2.000 2.000 3.000 3.000 1.700 1.700 1.000 1.000 

Frutas en Almibar 42.200 14.770 4.000 1.400 6.000 2.100 3.400 1.190 2.000 700 

Mermeladas y concentra- 
dos de frutas 84.400 21.100 8.000 2.000 12.000 3.000 6.800 1.700 4.000 1.000 

TOTALES 211.000 79.124 20.000 7.500 30.000 11.250 17.000 6.376 10.000 3.750 288.000 108.000 

Bogot6, 8 de Noviembre de 1982 



de Manizales con destino a COMERCAFE. Con lo anterior 

se busca esfaridarizar materiales de empaque para productos 

perecederos y lograr su uso continuado a través de los mer-

cados cafeteros y personas involucradas en el mercado de 

los mismos. 

4. Proyecto CADESOC 

El Proyecto CADESOC, 	'Complementación Alimenfaria Desarrollo 

Económico y Social 	aue Ia Federaciôn de Cafeteros viene m- 

plemenfando a través de los Comités de Cafeteros de Narino, 

Santander, Tolima y Boyacá en su fase inical, se deflne como 

un programa interinstitucional de desarrollo integral de tipo co-

munitario, el cual a través de donaciones de alimentos por parte 

del Programa Mundial de Alimentos y Ia participaciôn del Insti-

4uto Colombiano de Bienestar Familiar, conforma un Fonda de 

Desarrollo Económico, para Ia financiaciôn de empresas comuni•-

t-arias productivas (aprox. S240 mfllones). El programa opera a 

través de una yenta subsidiada de alimentos a las familias que 

participan en los proyectos comunitarios, par el 30% de su valor 

en el comercio 	Con los recursos resultantes de esta vent-a se 
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crearán unos fondos de desarrollo sockil parc coda grupo asocia- 

-- 
ivo, los que serán invertidos en proyectos de autogestión comu- 

nItaria 
ii 

En el Cuadro No. 	se relackinan los programas de los Comités 

Regkinales CADESOC. 

F. 	Asociacjones de Productores 

El area de Asociaciones de Productores durante el perrodo comprendido 

entre Julio de 1980 y Junio de 1982, realizó actividades tendientes 

al mejoramiento técnico-administratvo de los diversos grupos de pro-

ductores que comercializan frutas y verduras de Ia zone cafetera y se 

presto asesorra para Ia conformación y consolidación de nuevas orga-

n izac iones 

En materia de comercialización, las difereni-es formas asociativas con-

fribuyeron con un 75% del total de ionelaje movilizado por las Re-

gionales de Mercadeo, a través de mercados mayorsfas, cadenas de 

Supermercados e industrias coordinameni-e con CCMERCAFE 'Empresa 

Comercializadora de Productos Agrrcolas Cafeteros Ltda. 



lipo de Proyectos 

6 	 240 	 1.200 	Pesca, artesanras agrrcolas 

No. de Grupos 	
No. de FamiUas 	No. de Personas 

ldentficados 

CUADRO No. 1 3 

PROYECTOS IDENTIFICADOS EN PROCESO DE EVALUACION 

Departamen to 

Choc 

Córdoba 

Boyac 

Narño 

Santander 

Tolima 

6 

4 152 

17 510 

22 880 

25 950 

Pesca. agroindustri a agropecuaria 

	

760 	Agroindustria, Mercadeo. 

	

2.550 	Mercadeo, producción, agroin- 
dustr a artesanras. 

	

4.400 	Mercadeo, producción, agroindus- 
tria 

4.750 

TOTAL 
	

80 	1 	2.732 
	

13.660 
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Se vincularon al mercadeo a través de Asociaciones los siguientes de-

partamentos:  Boyacá, Meta y Santander, con organizaciones de pro-

ductores de panela, cacao y pina, contribuyendo de esta manera en 

el suministro permanente de productos. 

Igualmente se constituyô Ia Asociación de Productores de Leche del 

Departamento del Quindro, con Ia cual se busca el autoobastec - 

miento para el Departamento. 

En materia de precios, los productores han logrado un incremento en 

sus ingresos entre un 50% y 200%, segn Cuadro No. 14; algunos 

de estos grupos participarán en el Proyecfo CADESOC, con el cual 

se busca el desarrollo económico y social de las comunidades 

En el Cuadro No. 15 , se muestran los departamentos que tienen for-

mas asocativas, el nómero de productores directamente beneficiados 

y los productores directamente beneficiados y los productos que co-

mercializan. 

La prestación de servkios fécnicos, administrativos, operativos y de 

crédito a los campesinos organizados, ha sido una de las alternati-

vas de solución a los problemas de mercadeo. 
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En el trabajo de identificación, promoción y conformación de giupos, 

con el fin de soluconar problemas de comercialización existentes, se 

hon realizado actividades conjuntas con Ia Oficina Central y los Ca-

mites Departamentales, 



CUADRO No. 14 

COSTOS DE PRODUCCVDN Y COMERCIALIZACION, INGRESOS NETOS RECIBIDOS POR EL AGRICULTOR ASOCIADO 
VENDIENDO EN BOGOTA Y NO ASOCIADO VENDIENDO AL INTERMEDIARIO EN ZONA 

DE PRODUCCION 

(K LOGRAMO) 

Producciór Costo de Costo ComercaIizakr Predo Venta del Produc IngresosNetosRecbidos/Productor 

PRODUCTO Por hectá- Producdôr Venta Bogota Venta zona de Producdón VrNTA BOGOTA Zona 

rea.tori 1/ par kflo2/ Bogota Zona Prod de produc Supermer- Mayorista Supernier- Mayorsta I 
cado $ $ ción $ cado $ $ 

8.15 

$ Region 

Tolma Arracacha 13 5.00 2.85 .85 25.000 16.00 10.00 17.15 4.15 

Mora 15 12.00 3.50 .75 50.00 30.00 22.00 36.50 16.50 11.25 Cundinamarca 

Mora 3/ 12.00 24.00 - 64.00 - - 28.00 - - Cundinamarca 

Tomate chonto 26 10.00 4.00 .50 45.00 30.00 20.00 31.00 16,00 9.50 Risaralda 

Banano 14 3.50 2.50 1.50 14.00 10.00 6.00 8.00 4.00 1.00 Tolima 

Naranja 15 3.90 2.50 1.20 15.00 11.00 8.00 8.60 4.60 2.90 Cundinamarca 

Platano 14 4.50 3.00 1.30 18.00 11.00 8.00 10.50 3.50 3.70 Quindro 

Panela 4.5 21.10 - .30 - - 26.00 - - 4.60 BoyacaySan- 
Fonder 

	

Fuente: 1/ 	Departamentc Técri Cu. 2/ 
	

InvestigaciOn y ProgramaciOn - Prodesarrollo 

	

3/ 	Empaque plOstico/libra 

Bogot& septiembre de 1982 

FcIrd'i 
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CUADRO No. 15 

PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIVERSIFICAOON DE ZCNAS CAFETERAS 

GRUPOS ASOCIATIvOS 

DEPARTAMENTO 	- 
------------ _____ 	N u m e r o 
Organizacios 	- 	Soc1s PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN 

Antioqua 

- 

3 	 320 	 Miel, 	papa, 	frjoI, 	frutas, 	hortatizas 

Boyacâ 1 	 20 	 Panela 

Caldas 2 	 120 	 Tomafe, 	habichuela,plátano, 	papaya, 

Cundinamarca 
citricos, 	aguacate 

12 	 540 	 Panela, 	cItricos, 	mora, 	rnei, 	hucvos 
hortaflzas 

Meta 1 	 22 	 Cacao, 	frutas 

Risaralda 3 	 51 	 Tomate, 	cebolla lunca, 	pl6tano 

Santander 4 	 349 	 Pina, 	tomate, 	cebolla rola, 	cebolla 
larga 

Tolima 12 	 533 	 Panela, 	leche y derivados,banano, 

Quindlo 
arracacha, 	frutas, 	hortaUzas. 

2 48 	 Mora, 	Jeche 

VaIle 	1/ 12 	 492 	 Mora, 	piña ptano, 	banano, 	citricos 
horta I izas 

TOTALES 	 1 52 2.495 

1/ 	Grupos de productores sin personeria jurcdica 

FPC/ader 
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I 
CAPITULO IV 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y PROGRAMACION 

El Departamento, dentro de sus objetivos, ha continuado los estudios 

de zonificación en los departamentos cafeteros, ha establecido los 

programas de administración rural en las fincas, contando con Jo co-

laborac;ón de los profesionajes del Servicio de Extension;  edemas ha 

elaborado y evaluado los proyectos que necesita el Programa para 

cumplir con sus labores de fomento y promociOn 

El Departamento también ha coordinado el Prograrna de PromociOn y 

Desarrollo Agroindustrial en colaboraciOn con Ia MisiOn ltaliana y el 

Instituto Interamericano de Cooperación para Ia Agriculture, para lo 

cucil estableciO mecanismos para Ia orientación, programaciOn, segui-

mienl-o, evaluaciôn y ajuste de las diversas actividades propuestas 

dentro del Programa 

Durante el perrodo Junio 1980 	Jun13 1982, las diferentes Secciones 

aue conforman el Departamento, efecl-uaron las siguientes labores. 

rI 

- -- 	
- 	 _______- 	 I • 
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B, 	Admnistracjôn Rural 

La Sección se creó con el objefivo básko de asesoror a los agricul-

tores en el manejo económko y administrativo de sus fincas, corno 

un complemento a los programas de asistencia fécnica y crediticia 

que se presto en las óreas de Extension y Diversifjcación 	Se espero 

que el agricultor maneje su finca como una verdadera empresa y co-

nozca el negocia que estO realizardo y las posibilidades existentes 

para mejorarla, 

1. Participantes 

En Ia actualidad se encuentran vinculados al Programa de Admi-

nistración Rural, los Comités de Antioquia, Caldas, Cundina - 

marco, Quindro, Santander, Risaralda, lolima, Norte de San-. 

tander y Voile del Cauco 	Se han capactado 150 profesionales, 
	

_l. 

existen 181 agricultores y fincas participantes y en 73 de ellos, 

se han efectuado estudios técnkos y económicos detallados (ver 

Cuadro No.1ó' 

2. Resuitados 

De lu infot-macjón provenienfe de las fincas tanto las dedkadas 



- 	- - ------ ----- 	
- T- 	 - 	.--- 	 -- 

(IJ\ I)R() 	1 

2. COMITES TFC' 'ICOS AGRICULTORES VINCULADOS AL PROGRAMA DE ADMINJISTRC!ON RURAL 
ARTO 19E2 

r 
PARTICANTES 	-- I 	N 

Técnicos 
Agriculfores 
Selecdonados Comités 

Analizadas 
Económicomente 

ron Jnrmacion 
Por 	Computador 

1. Antioqua 17 18 	1 16 1 16 

2. Caldas 44 54 6 5 

3. Cundinamarca 
Prodesarrollo 13 14 8 6 

4. Quindo 10 11 9 6 

5. Santander 11 14 8 8 

6. Risaralda 11 17 14 14 

7. Tolima 	 1 20 21 8 7 

8. VaIle del Cauca 1  19 25 11 11 

9. N. Santander 5 7 1 - 

2 

Totales 	 181 
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* Elaborados por convenlo con el Censo Cofetero 

Bogota, septiembre de 1982 
RSE'rdm 



exciusivamente a café como las diversificadas, se han obteriido 

los siguientes resultados:  

La finca cafetera distribuye sus costos de producción en un 

para recolecciôn y beneficio, un 20% para desyerbas y aplica-

don de fertilizantes, un 1 8% para compra de fertilizantes y un 

12% en costos de administraciOn, tales como prestaciones socia-

les, salarios impuestos. Si Ia finca cafetera no beneficiara el 

café y los vendiera en un tiempo relativamente corto, las nece-

sidades de capital de trabajo no alcanzarran para pagar Ia re-

colecciOn, o sea, que Ia mano de obra participa en más del 

70% de Jos costos tot-ales;  de ahr Ia necesidad de buscar mayor 

eficiencja. 

De otra parte, tal como Ic indica el GrOfico No.10 "Movimiento 

de Capital de Trabajo", Jo solvencia de Jo finca se concentra 

especialmeni-e en Ia época de cosecha y una eficient-e adminis-

iación obligarra a efectuar un esfuerzo de ahorro en esa épocc 

para los perrodos posteriores. 

En las fincas diversificadas con una buena distribución de Jo 
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Gastos por: 	Soqueo, 	deshierbas, 	plateo y I 	Deshierbas, 	renovaciones, 	plateo, Recolección cosecha y beneficio. 
fertilización. I 	fertilización principal y manteni- 	I I 

I 	miento equipos y construcciones. 	I I 

Ingresos por: 	'Pepeo' 	de 	cafe 
I 	 I 

No hay ingresos por cafe Cosecha 
I 

principal 	 I 

Previsiones I 	 I I 

administrativas:Utilización reserva de dinero DIVERSIFICANDO la finca se ob- Pago de obligaciones, 	constiturr 
año anterior. 	Ejecucidn plan tienen ingresos para suplir las reserva de dinero para ato Si- 

obtener ingresos adicionales I necesidades de este perrodo. guiente. Planear ingresos adi- 	I 

con apypdecrddito cionales perrodo Mayo -Agosto. 
Admdn. Rural/manc 
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Herra entre café y otrcis cultivos técnicos y administrados adecua-

damente, producen combinaciones económicas rentables para el 

agrkultor y Ia region. 

(jna finca de Cundinamarca en 5.6 has. de café y citricos in-

tercalados, produce $981m11 pesos de utilidad de los cuales 64% 

son por naranja y 36% por café, Otra que posee café y leche-

rio con ganado Holstein en el Voile, tiene ingresos por $4 mi-

Jones de pesos por café en 29,6 has, y $1 .3 millones de leche 

en 5,7 has.;  este ingreso contribuye al pago de nómina de los 

troba jadores. 

La yuca y el café en las fincas de regiones onduladas de Caice-

donia, Armenia, Palestine y Pereira, producen rendimientos pro-

medics de 24 toneladas de yuca y 3.200 kilos de café por hec-

tórea, Ia que se convierte en un buen sistema de producción que 

se complementa con pastas y maiz parc efectuar una rotación 

adecuada de los cultivos 

Al cuantificar otros resuitados por hectórea, se han obtendo los 

siguientes:  cargo de 5,1 animales, 11,339 litros de leche, 30 
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toneladas de cebolla cabezona, 1 .300 kilos de cacao•  En el 

caso de avicultura, con el 42% de Ia produccion de huevos, se 

compensan los costos directos de Ia explotación de 1 .000 aves 

Estos muestran el potencial económico complementarlo al del 

café en las regiones cafeteras 

La Administración Rural es un elemento básico para el desarrollo 

agrrcola cafetero;  está mostrando Ia realidad de los sistemas de 

producción que maneja el agricultor, Ia potencialidad técnica y 

económica de las fincas y de las zonas donde estas se encuen-

tran• permite identificar las bases para seleccionar con criterlo 

económico los cultivos más rentables y facilitar información para 

el manejo de las inversiones agrrcolas y el uso adecuado del cré- 

d I to 

La Seccón de Administracion para aicanzar sus objefivos, de-

fine técnjcas y métodos respecto del manejo de registros, costos 

e ingresos, inversiones, endeudamiento, pianos topográficos, 

cisesorra administrativo de capataces, mayordomos, propietarios 

Entre el f6cnico y el agricuiror discufen las cifras sobre costos, 

ingresos, uti lidad compiementando adecuada asesorra integral, 



16cnca, económka y administrativa •  Esta informaciôn se pro- 

cesa a través del computador y se producen dferentes clase de 

nformes coma los aue aparecen en el Cuadro No. 17. En el 

'Comparac;ôn de los resuitados de su finca con otra fincau,  el 

agHcuttor puede esfablecer cue tan alejada se encuentra su em- 

presa respecto de ofras de caracterrstcas smilares 	En el in- 

forme 'Ganoncia obt-enida en coda actividad de su finca", puede 

consratar cuál es Jo actividad más rentable. In tercero "Eva-

luaciôn de los Jotes de Ia finca" le permite conocer en defalle 

el comportamienfo de los diferentes lotes que componen su ex- 

Jotación 	Esta información genera bases suficientes paro rees- 

tructurar los planes de trabajo. 

C. 	Economra 

Las octividades de la Sección incluyen Ia preparación y evaivación 

de oroyecros, fa efaboración de solicitudes de asistencia técnica, Ia 

asesorra c otras areas del Programa y Ia realizaciôn de estudios espe- 

crficos requerjdos por Ia Dirección 	Las labores efectuadas durante 

e perTodo Junio 1980-JunIo 1982, se resumen a continuacjôn: 



CUADRO No. 17 	 PerLodo Ene-Dic./81 
ROGRAMA DE ADMINISTRACION RURAL 

COMPARACION DE LOS RESULTADOS DE SU FINCA CON OTRAS FINCAS 1981 

Finca 7673613017 
combinadas 

S U 	FINCA 	 FIN CA 	 Diferencia de su finca 
Relación de 	 Total en 	Pesos par 	Representativa 	 y lo representotiva 
Ingresos y Gastos 	 pesos 	Hect6rea 	 pesos par Ha. 	 pesos par Ha. 

Ingresos 

Ingresos Agrrcolas 	 2.538.348 	196.771 	 108.823 
Ingresos pecuarios 
Otros Ingresos 

Total Ingresos 	 2.538.348 	196.771 	 108.823 	 87.948 

Gastos 
Gastos Agrrcolas 	 1.047.954 	81.237 	 63.829 
Gastos pecuarios 

Total Gastos 1.047.954 	81.237 63.829 	 17.408 

Ganancia Bruta 1.490.394 	115.534 44.994 	 70.540 

Gastos Administrativos 997.968 	77.362 9.812 	 67.550 

Ganancia del Mo 492.426 	38.173 35.182 	 2.991 

- lnformaci6n impartante de Ia finca Forma del Calculo 

Rentabilidad de Ia inversion 6% 130/c 	Ganancia del aro / InversiOn total 
Relaci6n beneficia costo .47 .55 	Peso ganado par cada peso gastado 
Endeudamiento 16% 6% 	Deuda Total / Activo Total 
Area total de 	Ia finca 13.5 Has. 160.0 	Has. 
Area en producci6n 12.9 Has. 90.0 	Has. 

MANEJO DEL CAPITAL DE LA.  FINCA EN EL AO 

Ganacia del Mo 492.426 
Crditos adquiridos en el arlo 
Aportes personales del año 

TOTAL CAPITAL RECIBIDO 492.426 

Pago de Deudas 
Costos de Establecimiento 24.443 
Compra animales 
Otras Inversiones 

TOTAL CAPITAL UTILIZADO 24.443 

SALDO DISPONIBLE PARA EL 
PROPIETARIO 467.983 

Fuente;  Copia listado Depto. de SistematizaciOn 
gyd . - 



Actividades agrrcolas 
y/o Pecuarias Has. Ingresos Gastos 

Café plena Expos 7.8 1.813.235 733.515 
Café sombio Trans. .2 38.321 16.339 

Café Tradici. 4.9 686.792 298.100 

SUBTOTAL 12.9 2.538.348 1.047.954 

GASTOS ADMIN ISTRATIVOS 997.968 

TOTAL 12.9 2.538.348 2.045.922 

Porqué cambié su utilidad global de un año a otro? 	Estudie estos rndices 

CULTIVOS Producc Cult 	Inter Producc 
Klo/ha. Raz o kiVha Gr/Arbol 

Café Pleno Expos 3.081 .02 7692 591.54 
Café Sombrio Trans 256500 789.23 

Café Tradici 1.876.32 1.263.60 

	

Gamincia 
	

Ganancia año 
año actual 
	

anterior 

	

1.079.720 
	

731.715 

	

21.982 
	

40.609 

	

388.692 
	

359.036 

	

1.490.394 
	

1.050.142 

492.426 
	

187.942 

Jornal/Ha Fertil Fertil 
Kflos/Ha. Gram/Arbol 

85.89 1.430.38 274.62 
215.00 950.00 292.30 

50.00 1.021.42 687.87 

CUADRO No. 18 
'k(ICRAMA DE ADMINISTRACION RURAL 	 Periodo Ene-Dic. /81 

LANAN(iA OBTENIDAD EN CADA ACTIVIDAD DE SU FINCA 

Finca 767361 3017 
Tipode Finca; JO! combinadas 

Fuente: Copia tistado Depto. de S istemati zac kSn 
civd 
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(IJADRO No. 19 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION RURAL 

	
Periodo Ene-Dic ./1 981 

EVALUACION DE LOS LOTES DE LA FINCA 

Finca 76736 
Grupo 107 combinadas 

Lotes 1113011 1123017 

Caracterrstkas Qfé plena Café plena 
Expositión Exposición 

Variedad Caturra Caturra 

Intercal .Permanente Aguacate 

lntercaLTransitorio 
Area - Has. .50 2.10 

Edad (meses) 10 40 

Densidad/has. 2.557 4.444 

INGRESOS Y GASTOS 

Total 	Ingresos 839.153 

CO STO S 

Mano de obra Jor. 15.615 25.675 

Contratos 156.302 

Total mano de obra 15.615 181.977 

Fertilizantes y Otros 8.328 32.962 

TOTAL COSTOS 24.443 214.939 

Utilidad por Lote 24.443 624.214 

Utilidad por Hectérea 48.886 297.244 

Los siguientes rndices estén 
relacionados con Ia ganan- 
cia por tote: 

Producción kiloVho. 5.272 

Precio yenta/kilo 74 

ProducciénGrms/Arbol 1.186 

Jornales Hectérea 72 

Fertilizantes KIs/ha. 1.214 

Fertilizantes Orms/Arbol 273 

Fuente: Copia Listado Depto. de Sistematizaci6n 

gyd 

1123025 1123033 1123041 1145011 

Café plena Café plena Café plena Café Pleno 

Exposicién Exposicién Exposiclén Exposición 

Caturra Caturra Caturro Caturra 

Aguacate 

.90 .40 .80 3.60 

36 27 36 99 

8.330 6.250 4.122 5.000 

115.622 1.681 13.192 843.587 

32.025 15.052 5.198 46.830 

34.677 530 256 264.777 

66.702 15.582 5.454 314.307 

27.528 10.398 1.259 77.346 

94.230 25.980 6.713 391.653 

21.392 24.299 6.479 451.934 

23.768 60.747 8.098 128.537 

1.630 55 221 3.136 

74 76 74 74.  

195 8 53 627 

244 165 21 59 

1.752 1.902 133 1.711 

210 304 32 34) 



1 	Estudos 

`E:1 Programa de DesarrDllo y Diversificación y su efecto 

soore la Produccion i a Generación de Empleo Rural";  Re-

:men ae a labor desarroijada en 15 OñOS; se destaca hasta 

79 ia inversion total de 52.470 mIls / créditos otorgados 

a 0 185 agricutores, la generación de 125.400 empleos 

a producción obtenida por 58.330 millones 

a. Acruaiizacón anual de costos de producción, los ingresos 

a rentabilidad de los renglones agropecuarios en zona 

aetera 	En 1981 se edtó el Manual con análisis de 25 

ctvidades de diversificación 	El Cuadro No. 20 presenta 

resumen para cada cultivo y empresa pecuaria. 

:OCfibiliOOd de montaje de una Planta de Tableros Aglome-

rados en el Departamenro del Cauca; se busca una alterna-

viva de aprovechamiento de los productos del bosque y una 

posibilidad de mercadeo e ingreso pard los reforestadores 

Rquiere una inversiOn total de 5387 mlls., Ia producción 

2 
esperada es de 280.000 mts /ano, ofrece una rentabilidad 
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FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE DESARROLLO Y DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

INVERSIONES, COSTOS E INGRESOS PARA RENGLONES DE DIVERSJFICACION 

COSTOS DE INSTA- 	COSTOS UN AO 	 RENDIMIENTOS 	 RENTABILIDAD 
RENGLON 	 LACION 	 DE OPERACION 

Unidad 	Ano 	Valor Total 	Año 	 Valor 	Ano 	 Volumen 	 Valor 	Sin incluir Valor 	Con valor di 
$ 	 $ - 	 $ 	 de Ia tierra 	 tierra* 

Aguacate Ha. 
Arracacha Ha. 
Bosques industriales Ha. 

Cacao Ha. 
Cana de az6car 	(panela) Ha. 
Cebolla junca Ha. 
Crfrcos Ha. 
Frrjol Ha. 

Horta I iZos: 
- 	Habchuela Ha. 
- 	Arveja Ha. 
- 	Cebolla cabezona Ha. 

3 	97.090 6 36.930 6 12 toneladas 240.000 60.00/, 39.7% 
1 64.040 1 13 toneladas 149.500 R.B,/C 	= 	1:1.33 

7 	64.480 15 56.500 15 Pulpo: 	92 m3 3  
Aserrro: 138 m 561.200 22.00/, 17.2% 

2 	92.040 6 43.570 6 1 	tonelada 116.000 41.4% 25.0% 
1 	113.766 5 87.947 6 7 toneladas 126.000 27.0% 14.0% 
1 	301.310 2 212.830 2 38 toneladas 380.000 Mayor 100.0% Mayor 100.0% 
3 	100.600 6 46.200 6 30 toneladas 240.000 48.5% 33.4% 

3 meses 46.170 3 meses 1.5 fonelada 52.500 R.B/C = 1:0.14 

303.820 1 25 toneladas 337.500 R.B/C = 1:0.11 
1 203.130 1k* 16 toneladas 320.000 R.B/C = 1:0.58 

318.750 30 toneladas 390.000 R.B/C = 1:0.22 
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Continuación 
Resumer inversiones, Costos e ingresos pora Reng!ones de Diversificación 

COSTOS UN AO RNDIMIENTOS RENTABILIDAD 
RENGLON LACION DE OPERACION  

Unidad 	Año 	Valor Total Mo Valor Año Volumen Valor incluir Valor Con Valor de 	a 
$ $ $ de 	Ic' 	tierra tierra* 

Marz Ha. 1* 87.800 1* 7 toneladas 108.500 R.B,/C = 1:0.24 
Mango Ha. 	3 82.450 8 36.730 8 16 toneladas 320.000 51.8% 34.6% 
Mora Ha. 	1 182.850 4 89.360 4 16 toneladas 320.000 985% 59.8% 
Piña Ha. 	1 209.104 2_3*** 166.330 2_3*** 50 tone ladas*** 575.000 Mayor 99% Mayor 	99.0% 
Piótano Ha. 	1 59.040 5 48.340 5 1.500 racimos 67.500 5.7% 2.1% 
Tomate Ha. 532.060 52 toneladas 884.000 R.B/C = 1:0.66 
Yuca Ha. 1 72.840 1 25 toneladas 187.500 R.B/C = 1:1.57 
Apicultura 100 coionias 1 686.700 4 168.000 4 6 toneladas de miel 420.000 22.5% 

100 Kgs. de cera y 
50 ncleos 

Avicultura 	(huevos) 3.000aves/ 
año 	1 2.093.400 2 3.227.800 2 720.000 huevos 3.553.800 28.00/c 

2.850 galiinas 
36 tons. 	gallinoza 

Avicultura 	(pollos) 25.000 	1 985.300 2 3.092.980 2 42.5 tons, 	came 3.650.000 Mayor 99% 
poiios/año 200 tons. gallinaza 

Ganaderra de ceba 10 Has- 
20 nov. 	1 406.600 2 406.600 2 20 novillos en pie 450.000 Mayor 99% 9.4% 

Ganaderra de crra 20 Has. , 	1 747.000 7 235,018 7 31.200 	its. 	de 	leche, 721.200 44.3% 23.8% 
con ordeno 30 vocas 20 crras, 	6 animales 

dese cho 
Ganaderra de leche 10 Has. 	, 	1 1.044.000 7 299.380 7 66.000 Its. 	de 	leche, 1.155.500 60.1% 42.5% 

20 vacas 18 crras, 	4 animales 
dese c ho 

Porcicultura ceba 20 cerdos, 	0.5 37,500 2 246.500 2 3.600 Kgs. de came 288.000 Mayor 99% 
2 loteVano 

* 	El valor promedio de Ia hectárea de tierra, 	se estim6 asr: 	cultivos $60.000.00; bosques industriales $30.000.00; ganaderra de ceba $25.000.00; ganaderra de crra con or 
deno y ganaderra de leche $30.000.00 

** 	Dos cosechas por año 
Promedlo de los años 20 y 30  

NOTA: 	R.B/C : ReIaci6n Beneficio/Costo 
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Me 

del 29% y generaró 70 empleos directos y 200 indirectos •  

d. Planta de Transformadón de Frutas en el Voile del Cauca 

Se frata de dar un ordenamiento ci proceso de mercadeo de 

aproximadamente 10.000 tonekidas de crtricos al año, pro-

ducidas en este departamento, por medio del montaje de un 

Centro de Clasificaciôn y Empoque y posterkirmente de una 

Planta Procesadora de Frutas 

2. Evaluación de Proyectos 

a 	Planta Derivados del Cuero. Solicitud de crédito •  Esta 

Planta localizada en Chinchiná, produce "huesos y chips" 

para entrenamienfo de perros y su producciôn de 100 ton/mes, 

se destina a Ia exportación. Soiicitô un crédito de $4 mlls. 

para completer una inversion total de $6 mils. Genera 51 

empleos. 

b. Evaluación y Proyección de las acfivdades de Ia Corpora-

ción Forestal de Caldas. AmpiaciOn de 1as-cicJJyidades de 

esta enHdad en el periodo 1981-1983 mediante compra de 

300 has. y siembra de 2.837 has. de bosque. Orientaciôn 

WI i lilT nirif 	 - 



del taller riacia produci-os que presenter, mejores mercados 

c, 	
Solicitud de crédito para Ia Planta Productora de Aflmentos 

Congelados, Anesco 

Este Proyecto ousca Ia producción mensual de 2.400 comi- 	 I 

das congeladas . Con una inversion de $3.2 mIls, obtuvo 

Ia aprobacon de un crédito de Si .3 mIls,, presenta una ren- 

rabifjdad deJ 68%, 

3. Solicitudes de Crédito >'/o Asistencia Técnjca 

So! ic tud de asisi-enc Ia fec nica a I Gobierno Canad tense para 

ei establecimierito v ejecuciOn de un programa de investiga-

clan v mcnec de ja abea africanizada 

E cosro oe programa se cdcula en LSS735,600, de los 

cuales el aoorte nacional serra de USS435 600 y ef resto 

USS30000 se solicita Oi Gobierno Canadiense 

c, 	
Soicifud de asistencia téCnica para ia industrja!ización de 

Sub-poducros de ia caña 
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Asstencja técnica solicitada at Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, para tm proyecto que Hene como 

fin seleccionar los sub-productos de Ia caña que se podrran 

industrialjzar en el pars y sus implicacones técnicas y eco- 

nómicas 

El costa del proyecto es de US$60.000, de dicha suma el 

PNUD aportarra US$50.000 y Ia Federaciôn asumirra el 

resto, US$1 0.000 coma confraportida nac lanai. 

c 	Solicitud de financiamiento  externo para Programas de Di 

versificacjón 	Se presentó at Banco Interamericano de De- 

sarroilo, el Anteprayecta de Ia soilctud para Ia financia-

ción de USS20 millones, coma parte de un plan con costa 

total de LSS229 miliones, para Ia ampUación de las acti-

vidades de diversificaciór, que traerra entre 3tros benefi-

dos la creación de 35.000 empleos permanentes en los 

primeros Cinco años 

Agroogra 

Estudios de ZonWcación 

a •  Se terminó el Estjdio de Zonificación del Departamento de 
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Santander en donde se reconocieron y mapificaron  359.200 

hectáreas 	En este estudia se inicio Ia descripcón  de los 

perfiles de suelos siguiendo Ia clasificac;ón taxonórnjca del 

sisterna americano 	La ediciôn se realizó y se hlzo entrega 

oflciai a! Comité Departamental de Cafeteros 

b, 
El trabajo de campo en el Departamenj-o de Caldas se con-

cluyó y en este estudlo entró en vigencia el método de cia- 

sificaclón taxoriômico del sisterna americana 	El informe de- 

finitivo se encuentra en vra de edición y se avanza en Ia 

confección de los mapas de suelos y uso 	Se estima en más 

de 230.000 has. el area mapificada, indicándose las de 

me jar aptitud para el c ultivo del café y las que tienen que 

destinarse a Ia generacion de energra 

c 	
Actualment.e se adelanta el Estud0 de ZonFficac;ón del De- 

partamenfo del Huila y se considera que el recorrido de 

campo se encuentra en un 90% 

Z . 	Estudios Especiaies 

a 	
AnáIIs;s de Prefactibilidad Agrrcola de Ia zona cebollera 
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de Ocana, Norte de Santonder. En este Esfudjo se tuve-

ran en cuenta factores como:  cUma, suelos y ambeni-e los 

ue vistos en su conjunto, no permifen viabilidad del pro- 

yecto. 

b 	En Ia region de Puerto Wilches se efectuO on Estudio para 

!a explotaciOn forestal par parte de a Cornpanra Bosques de 

Sani-ander, concluyéndose que el drea no se ajustaba a Ia 

orograrnado 

Se oartcipO en a seieccidn dei sitlo parc to ubicaciôn del 

lngenio del Suárez. 

d. Se realizó on estudio coniuntamente con Ia Companra Fo-

restal del Cauca, parc conocer Ia posibilidad de desarrollat-

programas torestales en Ia Hoya Alta del Rro Patra encon-

trándose que exisi-e one extensa zone donde es faci-ible y 

urgente el establecimiento de bosques pare benefciar tanto 

ei caudal ae Rro Pai-ra como Ia fauna de to regiOn. 

3. Participación en Congresos y Seminarios 

a 	Asisi-encia al VII Congreso Latinoamericano de Ia Cencia 
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del Suelo realizado en Costa Rica. Se intervino con Ia 

presentación de Ia nueva metodologia que ho adoptado Ia 

Sección basada en Ia clasificaciôn taxonómica del sistema 

americano 	De otra parte se adquiro información sabre Ia 

tecnologra de Ia macadamia y Ia jojoba como atternativas 

de diversificación para nuestra zona cofetera 

En Medelirn se parHcipó en el Seminario Latinoamericanc, 

sobre Clasificaciôn de Ia Tierra por Capacidad y Uso. 

Se asisHô en Bogota a Ia reunion de expertos sobre "Pro-

cesos de ErosiOn en los Andes del Norte", siendo el tema 

central tratado, el referente a los fenómenos erosvos que 

ocurren en el mundo, de los cuales no está exento nuestro 

pars. 

Participaciôn en el Primer Congreso Nacional de Suelos 

efectuado en ViIkvicencjo . En este certamen se trató el 

tema relacbnado con Ia interpretaciOn gráfica de los Aná-

lisis de Suelos segin el sistema de AIvin 



4. Cursos y Reuniones Técnicas 

a. Se dictô Conferencja en el Comhé de Cafeteros de Caidas 

sobre "Fertilizacjôn en Café" 	El enfoque se dirigiô prin- 

cipalmente kaca las exigencas del cafeto de nutrientes o 

órmulas con suficiente tenor de fôsforo 

	

h 	En Popoyon se dictó curso para adiestrar at personal técnico 

del Servjcio de Extension sobre las caracteristjcos de los 

suelos de Ia regiOn y de los cuidados en su uso y manejo. 

	

C. 	Parricipacion en Gigante, Huila, en curso de adiestramiento 

at personal tecnico del Comité de Cafeteros, cuyo tema 

fundamental trató sobre los métodos empleados en Ia zoni-

ficaciOn que actualmente se adelanta en el departamento y 

el conocimienfo de factores para obtener uso racional de 

os suelos y areas especrficas para renglones agricolas. 

	

d. 	En ChinchinO se partcipó en curso relative a las lmitantes 

ue tene Ia aplicadón de cat dolomrtica a los cafefales;  

igualmente al conocimiento de Ia relaciOn calcio/magnesio 

y su ufilidad prácfica 

- 
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5. Colaboración a o -ras Entidades 

a • 
 Conferenca a Cacaoteros de Caldas, Ckocô 'v Anfloquia en 

Ia Granja Lucker. Se frataron temas relaconados con las 

caracterrst;cas de los suelos, ferfIdad de las tierras, exi- 

9encias nufrcjona1es y condiciones ambienfoles del cutfjvo 

del cacao 

b, 	
Reunion con directivos de to CentraL Hidroeléctrico de Cal- 

das para analizar la conservaciOp de Ia Hoya del Rro La 

Miel, cuyos flujos se encauzarOn a alimentar los embalses 

ciue uego conectarán con las turbinas para Ia generaciOn 

de energra 
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CAPITuLO V 

REALIZACIONES DEL CREDITO DE DJVERSIFICACION 

A TRAVES DE LOS COMITES DEPARTAMENTALES 

Gracias at gran interés manifestado por los Comités Departamentajes de Cafe- 

feros a los programas de diversificacjón, ho>' estos se desarrollan en 14 De-

oar tomen tos 

En procura del principal objetivo de Ia diversificacjón cual es el mejoramienfo 

de las condiciones socajes y económicas det gremio cafetero, entre Julio de 

1980 y Junio de 1982 se compromefieron crédtos por una suma de $1 .296 mi-

Hones;  en adición a Ia cantidad antes cifada cuyo destino es el financjamiento 

de 	Ia producción agropecuaria, 	se realizaron inversiones en proyectos agroindus- 

friales y de mercadeo por un monto de S160 mils.; 	de 	otra porte y con objeto 

de racionolizar Ia distribución de Ia producción en el tiempo y de mejorar 

los canaies de dkfribución, a ftavés de las irneas de crédito de Mercadeo y 

Aqrojndusrja se 1inancjaron oroyectos en una suma superior a los S76 miIIones 

En to relacionado con Ia producción agropecuaria, es importante destacar como 

de acuerdo con la coordinacion em-re los diferentes departamentos, se estó lo-

grando Ia especializacion por departamento en aquetlos proyectos que le re-

presentan ventajas comparativas de acuerdo con lo establecido en los estudios 

e zonificación y uso potencial de suelos 



ALY I IL 	I 	J 	IL 

En el Cuadro No. 21 	se 	presentci 	Ia forma como ha parHcipado coda Co- 

mite Departamental en cada uno de los proyectos de producción 

Se observa en el Cuadro citado, como en los proyectos de Cacao y Plo-

tano los departamentos de QuindTo, Caldas, Antioquia, Santander y To-

Jima presentan las mayores realizaciones;  en Cana y Tuberosas Antioquia, 

Quindro, Risaraldo y BoyacO;  en Fbras y Sericultura Risaraida, Cauca y 

Quindro;  en Hortalizas, Flores y Frutales Voile, Cundinamarca, Caldas 

y Risaralda especialmente, aunque para este proyecto todos los departa-

mentos presentan importantes realizaciones;  para el proyecto forestal se 

desfacan los departamentos de Antioquia, Risaralda, Cauca y Voile;  en 

los proyectos de lndustria Animal y Especies Menores con excepciôn de 

BoyacO, Meta y Santander, los departamentos presentan realizaciones con-

siderabies 

En cuanto a 	Jo 	inverSion esta se ha reaiizado en Ia mayorra de los depar- 

tamentos, asr tenemos que se han capitatizado 10 Corporaciones Forestales 

de igual ncmero de departamentos, ingeniso en Risara Ida, BoyacO, Norte 

de Santander;  proyectos de Mercadeo en Vaile y Cundinamarca;  Cadeno 

de Frro en Tolirna y Risoralda y Deshidratación de Vegetates en el Valle 

I 



D1STRIBUCIQN DEL FINANCIAMIENTO POR DEPARTAMNTOS Y PROYECTOS 

PERIODO 1980 B - 1982 A 

(Millones de Pesos ) 

Proyecto Cacao Ca?ia Fibras Frutales Forestales Industria Espec. Total 
L-epto, Plótano Tuber. Sericul. Hortalizas animal Menor. 

Antioquia 12.6 26.3 - 13.8 58.3 47.3 64.4 223. 

Boyac6 6.7 - 2.9 - 0.1 - 9. 

Caldas 25.8 5.3 - 54.1 1.4 77.6 13.1 178.0 

Cauca - - 1.3 29.2 39.0 11.2 2.4 83.1 

C,'marca - 0.9 - 65.4 4.1 29.4 58.1 158.5 

Huila - - - 0.6 - 16.8 3.0 20.4 

Meta 3.7 1.4 - 9.8 - - - 14.9 

Nariño - 4.0 - 1.6 - 4.0 9.1 18.7 

N.de Sartander - - - 6.8 - 15.5 2.6 24.9 

Quindk 30.1 14.8 0.5 16.0 6.2 38.9 5.3 111.6 

Risarolda 2.1 6,7 2.4 33.9 15.1 9.1 40.0 109.3 

Santander 12.1 0.1 - 28.2 - - 40.4 

IoIima 11.6 9.6 - 34.9 2.2 41.5 11.6 111.5 

Valle - 3.4 - 666 29.6 82.2 9.3 191.2 

TOTAL 98.0 79.2 4.2 363.8 155.9 373.6 218.9 1.296.1 

Incluye Obras Acfecuación y Maquinaria 

Bogotá, 4 de Noviembre de 1982 
gyd.- 	-- 	... 	

. .... 
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Los c red I tos otorgados de Me rcadeo y Ag ro I ndustr Ia igualmente favorec le ron 

a la mayorra de los departamentos, exceptuándose a Boyacá, Cauca, Huila 

y Meta. 

I 


