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INTRODUCCION 
En el año de 1938, el IX Congreso Cafetero creó 

el Centro Nacional de Investigaciones de Café, 

CENICAFE, con el objetivo de contribuir al 

cumplimiento de Ia Misión de Ia Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia, mediante 

a generación, adaptaciOn y transferencia de 

conocimientos cientIficos y tecnológicos, de 

acuerdo con las necesidades de los caficultores. 

Los investigadores de Cenicafé muy pronto 

encontraron tres factores importantes que 

imitaban Ia productividad: la edad de (as plantas 

de café, Ia densidad de siembra y Ia exposición 

a Ia luz solar; entonces empezaron los estudios 

que sirvieron para demostrar que era factible 

cultivar Ia variedad Caturra, una variedad de porte 

bajo en altas densidades de siembra y a plena 

exposiciOn solar. Con estos resultados se 

lograron altas producciones por hectOrea, sin 

afectar Is calidad del café colombiano. Es asI 

como en 1952 ingresá Ia variedad Caturra y en 

1960 comenzó su difusión. 

A finales de Ia década de los 60, Cenicafé iniciO 

un proyecto orientado hacia Ia obtención de una 

variedad con resistencia a Ia roya, después de 

varios años de investigaciOn se obtuvo Is Variedad 

Colombia, que empezó a ser sembrada en 1982. 

La FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia 

ha creado subsidios a los programas de 

renovación de cafetales y a través de los Comités 

Departamentales y del Servicio de Extension ha 

hecho Ia promoción, difusión y capacitación sabre 

as variedades tecnificadas y su implementación 

a los caficultores colombianos. A pesar de esto, 

el Sistema de Información Cafetera para el año 

de 1997, muestra que continOan existiendo 

287,811 lotes cafeteros con variedad Typica, 

equivalentes a 260,009 hectáreas sembradas, es 

decir el 29.9% del area cultivada en café 

corresponde a cultivos tradicionales. 

El objetivo de este trabajo es identificar los 

factores que determinan Ia no adopcián de 

tecnologia moderna (entendida coma Ia adopción 

de las variedades Caturra y Colombia) por el 

caficultor colombiano. 

En la primera parte se presenta una breve reseña 

del cambio tecnolágico en el cultivo de café en 

o de Estados Unidos, donde no solo 

consumo per-capita de los bebedores 

iuido, sino también el porcentaje de 

que consumen café. En otras palabra, 

n incorporando nuevos consumidores 

arc3do, y los que ya están, consumen 
menos. 

el esfuerzo institucional realizado per 

zación Internacional del Café, para 

r el consumo de esta bebida 16 , es 
ente nula Ia acción actual sobre la 

Este vacIo en gestión institucional 

nal deben enfrentarlo decididamente 

productores, logrando Ia participación 

omerciantes como de tostadores. 

asarlo profundizar en Jas causas per 

a oferta de cafés arábicos lavados no 
Lado un crecimiento acorde con Ia 

(en el mismo sentido, por qué Ia 

)n de café robusta si ha tenido un 

a importante y que relación existe entre 
inOmica de su demanda) 

)mplementar el estudlo, también es 

incluir un análisis más detallado del 

de arábicos lavados en los palses 

as. En este trabajo se asume como 

pero es claro el esfuerzo que 

tte se realiza en varios paIses para 

l consumo local, Ia cual puede cambiar 

(a de crecimiento en el mediano plazo 

no incluir en el balance global del 
e este tipo de café. 
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Colombia, en particular se trata de mostrar cómo 
Hegaron las variedades tecnificadas, cuáles son 
sus principales caracteristicas y los esfuerzos 
institucionales de Ia Federación Nacional de 
Cafeteros en bésqueda de su adopcián. La 
segunda parte se centra en el proceso de 
adopción de tecnologia y los factores que lo 
caracterizan desde el punto de vista teórico. 
Luego, se presenta el modelo econométrico 
usado para determinar el perfil tanto de los 
adoptantes como el de los no adoptantes. 
Finalmente, se presentan los resultados del 
estudio y algunas recomendaciones,;1 

CAMBIO TECNOLÔGICO EN EL 
CULTIVO DE CAFÉ EN COLOMBIA 

Este CapItulo muestra cómo legaron las 
variedades tecnificadas a Ia caficultura 
colombiana y cuáles son sus principales 
caracterIsticas. 

El café colombiano pertenece a Ia especie coffee 
ará b/ca, clasificada por el botánico sueco Carlos 
de Linneo en el año de 1753. Esta especie tiene 
las caracterIsticas genéticas del grano bien 
definidas, sin embargo, las cualidades que se 
derivan de Ia composición genética del mismo 
pueden ser afectadas por los factores naturales 
tales como el clima, Ia calidad de los suelos, y 
por los diferentes procesos agronómicos, de 
procesamiento, almacenamiento, industriales y 
por Ia preparación de la bebida.1  

La coffea arab/ca es Ia especie més importante 
de todos los cafetos, pues más del 80% del café 
en el mercado mundial proviene de ella. En esta 
especie hay variedades de porte pequeno y alto. 

Las variedades de porte pequeno deben su 
tamaño a Ia reducida longitud del entrenudo y 
no a que el crecimiento sea lento. Asi, el niimero 
de entrenudos y hojas es igual en plantas de porte 
pequeño y en plantas de porte alto de la misma 
edad 2  

Dentro de las variedades de porte pequeno se 
encuentran Ia Caturra y Ia Colombia, las cuales 
se explicarén más adelante. Por otro lado están 
a variedad Typica ;a Borbón que es bastante 
propagada en el mundo debido a su alta 
producción; Ia Maragogipe que es un árbol 
grande en comparación con las variedades Typica 
y Borbón que son de porte alto. 

Hasta mediados de este siglo, el cultivo 
tradicional o extensivo fue Ia forma predominante 
de producción cafetera en Colombia. Sc conoce 
como cultivo tradicional el que se hace bajo 
sombrIo denso, empleando densidades de 
siembra bajas (promedio de 2,500 árbo)es por 
hectárea), ap!icación escasa de fertihzantes y sin 
utilización de zoqueo. 

La variedad Typica, introducida en ci pais on ci 
siglo XVIII, se ha relacionado históricamente con 
el cultivo tradicional. Sin embargo, este tipo de 
cultivo puede ser realizado con cualquiervariedad. 

La tecnificación comenzó en la década de los 
sesenta y permitió tener una a(ternativa diferente 
al cultivo tradicional. Este proceso se conoce en 
Ia literatura como Caficultura Moderna. 

Al mismo tiempo que se estudiaban las ventajas 
de Ia exposición a pleno sol junto con el uso de 
fertilizantes, se introdujeron a Colombia nuevas 
variedades de café. Entre ellas, Ia que se 
consideró con mayores ventajas para (a 
caficultura colombiana fue la Caturra, que 
cultivada bajo el nuevo sistema, lIevó a cabo un 
cambio en los hébitos de los productores. La 
variedad Caturra se conoció en el BrasH hacia 
1937 y se comenzá a experimentar en las 
estaciones de Cenicafé en los primeros años de 
Ia decade de 1950. Una vez se comprobaron las 
bondades de Ia planta y su fácil adaptacion a) 
territorio colombiano, se dio inicio a la campana 
de promoción de Ia variedad y de Ia tecnificaci6n3 . 

Sin embargo, en la década de los setenta apareció 
en Aménca Latina ci hongo Hemi/eia vaslatrt 

causante de Ia roya, lo qi 
productores sobre su eventuE 
pais. La alerta genera) en torn 
debió principalmente a Ia susc 
gran mayorIa de tipos de cat 
America 4  a este hongo, er 
variedades Typica y Caturra, q 
utilizadas. 

A finales de Ia década de los 6) 
un proyecto de investigación o 
obtención de una variedad cor 
roya. Después de varios años 
se obtuvo Ia Variedad Colon 
variedad de café arábico, de 
produGtividad, amplia adapts 
diversas condiciones de la 
colombiana y que segtin los exr 
nacionales e internacionales, 
caracterIsticas que identifica 
colombiano. La variedad Colom 
sembrada en 1982, un anD antes 
detectada por primera vez en e 

CUADRO1 

CaracterIsticas de las 
Typica, Caturra y C 

CaracterIsticas 	Varieda 

Typica 

Porte 	 Alto 

Susceptihilidad ala Rova 	Si 

I)cnsjdad de Siembra 	2.500 
uirtmles por hecOirea 

Producción por árbol (al sol) 0.9 

kilos de café pergam. seen ups.) 

Producción por Hectárea 	180 

(" c.p.s.) 

Fuente: Federacidn A/ado of de Cafe 

Variedade,s u/c (ate .s'embradas e 

.LL Corn! /a Cafelera No. ,'. j 

4 	Ibid, p.10. 

VALENZUELA SAMPER G. El papt 

Pogotd. 1989. 

MORENO P. CADENA G. Bean cbaracteristic and cup quaNty of the Colombia Variety as judged by international tasting 
panels. Chinchind (Colombia), 1984. p. 9. 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, Manual del cafetero colombiano 1979 p.10. 

MORENO R. G. Contrihución del mejoramiento genetico al desarrodo de In cat icultiiro colombiunu Ln lnnovacib y 
ciencia Vol. 3, no.2. 1994. 
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causante de Ia roya, lo que alertó a los 
productores sobre su eventual aparición en el 
pals. La alerta general en tomb a este tema se 
debió principalmente a Ia susceptibilidad de la 

gran mayorIa de tipos de café sembrados en 
America 4  a este bongo, en particular, las 
variedades Typica y Caturra, que eran las más 
utilizadas. 

A finales de Ia década de los 60, Cenicafé inició 
un proyecto de investigación orientado hacia Ia 
obtención de una variedad con resistencia a la 
roya. Después de varios años de investigación, 
se obtuvo Ia Variedad Colombia, una nueva 
variedad de café arábico, de porte bajo, alta 
productividad, amplia adaptación a las muy 
diversas condiciones de Ia zona cafetera 
colombiana y que segün los expertos catadores 
nacionales e internacionales, reunla todas las 
caracteristicas que identifican al café suave 
colombiano. La variedad Colombia empezó a ser 
sembrada en 1982, un año antes que Ia roya fuera 
detectada per primera vez en el pals. 

CUADRO 1 

CaracferIsticas de las Variedades 
Typica, Caturra y Colombia 

CaraeterIsticas 	Variedad Variedad Variedad 
Typica Colombia Caturra 

Porte 
	

Alto 	Bajo 	Bajo 

Susceptibilidad a Ia Roya 	SI 	Si 	No 

Densidad de Siembra 	2,500 	Hasta 	Hasta 

(árholes por hectérea) 	 10,000 	10.000 

Producción por árbol (al sot) 0.9 	0.5 	0.5 

(kilos de café perganl. seco c.p.s.( 

Producción por Hectárea 	180 	400 	400 

Fuenfe.' Federacidn Nacional de Cafeteros c/c Colombia. 
Variedades de Cole  ,reothrada,c en Colombia. 

En: Cartilla Cafetera No. I. 1991.p. 19. 

Las caracteristicas de las variedades Typica, 
Caturra y Colombia se encuentran resumidas en 
el anterior cuadro. 

Apoyos institucionales 
en Ici cidopción de variedades 
tecnificadas 

El Servicio de Extension 

En 1960, el Congreso Cafetero creá el Servicio 
de Extension como un instrumento necesario 

para transferir a los caficultores Ia tecnologla 
generada por Cenicafé. 

El Servicio de Extension está conformado por 
un equipo de personas calificadas que transfiere 
a los usuarios las prácticas, tecnologIas y 
recomendaciones de tipo técnico para que al 
aphcarlas en los procesos productivos, aumenten 
los niveles de producción y se obtengan mayores 
ingresos por Ia yenta de los productos, lo que 
les permite mejorar o elevar sus condiciones de 

vida.5  

El extensionista o técnico trabaja desde los 
Comités Departamentales y Municipales de 
Cafeteros y cumple una función eminentemente 
educative. Atiende las solicitudes de los 
productores en sus fincas y mantiene a través 
de reuniones grupales, demostraciones, giras, 
dIas de campo y de distintos medios de 

comunicación, contacto permanente con ellos, 
sus familias y sus comunidades. 

Dentro de los hechos más relevantes operados 
por el Servicio de Extension, durante Ia década 
de los 60, se encuentra Ia promoción e 
introducción en Ia caficultura colombiana de una 
nueva variedad de café, Ia Caturra. 

A partir del año cafetero 1975/76, el Servicio de 
Extension canalizó sus recursos humanos, 
técnicos y financieros exclusivamente al 
cumplimiento de una politica de fomento de Ia 
producción de café y de tecnificación de cafetales 
tradicionates, acordada por Ia Conferencia 

Ibid. p10. 
VALENZUELA SAMPER G. El papal del servicio de extension y Ia caficLiltuna en ci desarrollo rural, Mimeografiado. 

Bogota. 1989. 
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Cafetera de 1975 y ratificada per el XXXIII 
Congreso Nacional Cafetero6 . 

Con tales orientaciones, con la disponibHidad de 
crédito suficiente y oportuno y con el dominio 
que tenla el personal del Servicio de Extension 
en el manejo de esta herramienta de trabajo, se 
inició y se mantuvo una labor de fomento de 
nuevas siembras de café y de renovación de 
cafetales tradicionales. Esto condujo a que el 
monto de la tecnificación de cafetales, alcanzado 
en el primer quinquenio de Ia década de los 70 y 
establecido como estrategia de preparación 
contra Ia roya, prácticamente se duplicara en el 
segundo quinquenio7 . 

La roya del cafeto se presentá en Colombia a 
fines de septiembre de 1983. Un año antes de 
su presencia en el pals se promovió Ia renovación 

de cafetales tradicionales con Ia Variedad 

Colombia. Desde entonces, como lo permite ver 

Ia figura 1, Ia cantidad de semilla entregada a 

los Comités se fue incrementando hasta Ilegar 
al año de 1991 donde se entregaron 178,335 
kilogram o s. 

A raiz de Ia aparición de Ia roya, se reglamentó 

a distribucián de Ia semilla de tal forma que se 
favorece a los cafeteros cuyas plantaciones 

tienen la enfermedad y, entre estos, a los 
minifundistas8 . A través de los Comités de 
Cafeteros se ha realizado Ia yenta de Ia semilla 

de variedades tecnificadas, con precios 
subsidiados yen algunos casos se han entregado 

subsidios en especie como boisas para almácigo 
y suministro de plOntulas de café tecnificado listas 
para ser sembradas en el campo. 

La I 
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51)0.000 

400,00)) 

300.))! 

200.000 

LA 
	100.000 

8:. 

FIGURA I 
A ,n' .nn'i.' FerIn'racidn N. 

Cantidad de semillas de Variedad Colombia entregadas 
a los Comités Departamentales 
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Fuente:Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Cenicafd. 1998. 

El Servicio de Extension adelantó también, 	y las demostraciones de método que han 
campanas educativas como cursos cortos, 	atendido el mayor némero de personas, como 
demostraciones de método, reuniones y giras. 	se puede observar en Ia figura que se presenta 
En este campo merece destacarse las reuniones 	a continuaciOn. 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBA. Informe del Gerente Genera! a! XL Congreso Naciona) 
Cafetero. Anexo2. Bogota, 1982. 

Ibid., p.  53 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMB!A. lnformc del Grarente Genera! al XLII Congreso Nacione 

Cafetero. Anexo2 Bogota, 1984. 

Almacigo: Es el lugar donde se agrupan las bolsas en las que se siembran las chapolas IPrimer estado rIo formocion 
de Ia planta de café, recibe este nombre debido al parecido de sus hojas con las alas de una mariposa). 
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ha aumentando como lo 
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FIGURA 2 

Labores educativas de servicio de extension 
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CURSOS - 	REUNIONES - 	GIRAS - - - 

Fuente:Federacióri Nacional de Cafeteros. Oficina de Estudios y Proyecto.s Básicos Cafeteros. Mayo 31/98 

Durante las éltimas dos décadas, el némero de 	atendieron 137,166 agricultores, en 1992/93 este 
personas atendidas par el servicio de extension 	némero es casi el doble. Para 1996/97 esta cifra 
ha aumentando coma lo muestra Ia figura 3. 	llega a los 337,258 agricultores. 
Mientras en el año cafetero 1980/81 se 

FIGURA 3 

Agricultores atendidos por el Servicio de Extension a septiembre 30 
de cada año 
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FACTORES FISJCOS Y SOCIOECQNÔMICOS QUE EXPLICAN LA NO ADOPCIÔN DE TECNOLOGIA MODERNA 

-J 

Al llegar a Ia década de los 80, como lo muestra 

a Figura 4, el 63.1% del area sembrada con café 
correspondIa a cafetales tradicionales mientras 

el restante 36.9% estaba tecnificada. En los siete 
años subsiguientes el ritmo de tecnificación tue 

8ft0() 

70.00 

60.00 
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40.00 

30.00 

20.00 

Medios de comuniccición 

A través de distintos medios de comunicacjón 

como programas radiales, programas de 
television ('Las Aventuras del Profesor Yarumo"), 

afiches, folletos, cartillas cafeteras y boletines 

cafeteros, se ha brindado la informacján necesaria 

sobre las variedades tecnificadas y su proceso 
de siembra y mantenimjento 

Dentro del trabajo que Ileva a cabo el 

Departamento de Comunicaciones y Medios, se 
encuentra Ia producción de medios de 

comunicación, como apoyo a Ia labor del Servicio 
de Extension. 

creciendo gradualmente, hasta Ilegar al año 87/ 
88 en el que prácticamente la mitad del area 

cafetera habla sido tecnificada Actualmente el 

area tecnificada corresponde al 70.1 % del area 

total ye! 29.9% continua en el sistema tradiciona. 

en temas de productividad y competjtjvjdad 

valores y liderazgo. Igualmente se desarrollan 

temas técnicos elaborados con Ia asesorIa del 

Departamento de ExtensiOn y de Cenicafé. 

En Ia fundación Manuel MejIa 111  se realizan para 
los grupos de extension istas lIderes, programas 

de capacitacjOn dentro del curso para desarrolo 
cafetero, asi: 

Talleres sobre impresos, con énfasis en Ia 

producciOn de un periOdico mural, valas, 

boletines, plegables y carteleras, como 

herramientas óptimas para los extensionistas, 

FIGURA 4 

Distrjbucjón del area sembrada con café 
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Fuonte. Federacion Nac,oria/ do Cafeteros. Oficina de Estudio5 y Proyectos Bàsicos Cafeteros 

LIneas Crédito 

La FederaciOn Naciora 

desempenado siempre un 

a canalizaciOn de crédito 

y ha asumido una crecient 

el manejo de Ia polItica de 

La actividad del gremio es a 

a 1930 cuando sus directi\ 

IV Congreso Cafetero, impi. 

Ia Caja de Crédito Agrario. 
dar solución al problema 

los productores de peq 
recursos''  

La creación de Ia Caja Agr 

para atender las molt 

financieras de Ia industria 

a fundar un banco mOs es 

es asi como en 1953, se cn 

con el objetivo principal de f 
a recolección, el transport 

café. Siendo Ia FederaciOn 

se garantizaba que el café y; 

prioridad efectiva dentro dE 
Banco. 12  

En 1959 se creó el Fondo I 

(FRC) con recursos del Forc 

(FNC). El FRC ha sido amp 

capitalizacjones y con apci 
Departamentales y aunqu 

través del Banco Cafetero, 

que establece todas las ni 

colocación de sus recursos 

sus créditos son otorgados 

personal del usuario.13  

En 1976, a raIz de la bor 

fortaleció todo el sistema 

mediante Ia capitalización dt 

Banco Cafetero y del FRC. 

quiso dar un gran impulso a I 

En este momento hay casi 60 programas radiales 
cafeteros al aire, en los cuales se hace énfasis 

Talleres de radio, con una nueva propuesta 

participativa, en Ia utiHzaciOn de este medic. 

10. Fundaoán conocida como la Universidad Cafetera, en ella el campesino cLJltivador do cafd 
dunn Si Oporturi,'H 4 (In adelantar los más variados cursos para beneficjo de su plantacian calerera y I a moorn de SOS ingr0500 pur Si expoiCi de pequenas agroindustrias y cultivos propios de la zona cafetero 

1 Revista Cafetera de Colombia 
12. CASTRO Yesid. Crédito y proc 
13 hid.,p.56 

XXXV Congreso Nacional Cole 
FEDERACION NACIONAL DE' 

16 FEDERACION NACIONAL DE 
1/ 	hm , Anqnxo 1. 
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:iendo gradualmente, hasta Ilegar al año 87/ 
n el que précticamente Ia mitad del area 
tera habla sido tecnificada. Actualmente el 
tecnificada corresponde al 70.1% del area 
y el 29.9% continéa en el sistema tradicional. 

mbrada con café 

)0/9 	92193 	94/95 

AS - 

udios y Proyectos Bds,cos (Jfcte,os 

mas de productividad y competitividad, 

s y Hderazgo. Igualmente se desarrollan 
; técnicos elaborados con la asesorla del 

'itamento de Extension y de Cenicafé. 

fundaciOn Manuel MejIat° se realizan para 
.upos Je extensionistas Ideres, programas 

Dacitación dentro del curso para desarrollo 
?ro, asI: 

eres sobre impresos, con énfasis en Is 

'ducción de un periOdico mural, vallas, 
etines, plegables y carteleras, como 
rarnientas óptimas para los extensionistas. 

eres de radio, con una nueva propuesta 

ticipativa, en Ia utilización de este medio. 

)esino oudivador de café tiene Ia oportunidad (to 
etera y la mejora de sus ingresos por explotación 

LIneas Crédito 

La Federación Nacional de Cafeteros ha 
desempeñado siempre un papel muy activo en 
Ia canalización de crédito hacia los caficultores, 
y ha asumido una creciente responsabilidad en 

el manejo de Ia polItica de crédito para el sector. 
La actividad del gremio es este campo se remonta 
a 1930 cuando sus directivos, por mandato del 
IV Congreso Cafetero, impulsaron Ia creaciOn de 
Ia Caja de Crédito Agrario. Con ella se pretendla 
dar soución al problema de Ia financiación de 
os productores de pequenos y medianos 
recursos' '  

La creación de Ia Caja Agraria no tue suficiente 
para atender las méltiples necesidades 
financieras de Ia industria cafetera, lo cual levO 
a fundar un banco más especializado en café, 
as asI como en 1953, se creO el Banco Cafetero 
con el objetivo principal de financiar Ia producción, 
a recolección, el transporte y la exportación de 
café. Siendo la Federación so énico accionista, 
se garantizaba que el café y los cafeteros tuvieran 
prioridad efectiva dentro de las operaciones del 
Banco.12  

En 1959 Se creó el Fondo Rotatorio de Crédito 
(FRC) con recursos del Fondo Nacional del Café 
(FNC). El FRC ha sido ampliado con sucesivas 
capitalizaciones y con aportes de los Comités 
Departamentales, y aunque es administrado a 
través del Banco Cafetero, es Ia Federación Ia 
que establece todas las normas relativas a Ia 
colocación de sus recursos. La mayor parte de 
sus créditos son otorgados con Ia sola garantla 
personal del usuario.13  

En 1976, a raIz de Ia bonanza cafetera, se 
fortaleció todo el sistema de crédito cafetero 
mediante Ia capitalizaciOn de Ia Caja Agraria, del 
Banco Cafetero y del FRC. .Adicionalmente, se 
quiso dar un gran impulso a Ia modernización de 

Ia catioultura nacional, y con este tin el XXXV 

Congreso Nacional Cafetero dispuso la creación 
de un fonda especial destinado al fomento de la 
producción cafetera preferencialmente por medio 
de Ia renovación y tecnificación de las 
plantaciones existentes.14  

Durante los años 1985 y 1986 Ia fuente de 
recursos para créditos a mediano plazo fue el 
Fondo Financiero Agropecuario con recursos 
complementarios del FNC. Se establecIa una area 
maxima financiabe de 5 hectáreas para inducir 
una mayor cobertura de éste crédito. En ese año 
se renovaron cerca de 14 mil hectáreas con 
crédito por un valor de aproximadamente $4000 
millones1 '. 

El crédito de mediano plazo ha sido una de las 
principales herramientas de Ia polItica de 
producciOn, Ilegando a financiar Ia renovaciOn de 
unas 85.000 hectáreas entre 1987 y 198816 .  Entre 
Ia tecnificaciOn de cafetales tradicionales y Ia 
renovacián de tecnificados por siembra y por zoca 
con recursos propios de los cafeteros se han 
hecho otras 50.000 hectáreas. Dos grandes lIneas 
de crédito han canalizado esta actividad, ambas 
con recursos del FNC, destinando para ello sumas 
importantes de $13400 millones en 1986/87 y 
de $1 0.700 millones para 1988. (Ver cuadro 2). 

En 1987, se tomó Ia decisiOn de que el Fondo 
Financiero Agropecuario atendiera solamente los 
créditos de corto plazo para sostenimiento de 
cafetales y que los créditos a mediano plazo para 
renovaciOn de cafetales y beneficiaderos de café 
se atendieran con recursos del FNC con intereses 
atractivos. Se ampliO el area maxima financiable 
a 30 hectáreas per usuario, para estimular Ia 
renovaciOn de Ia caficultura, a fin de mantener 
una producciOn adecuada para el mercado. Como 
resultado se renovaron más de 38 mil hectáreas 
per un valor global de $12590 millones17 . 

Revista Cafetera de ColombIa. Vol. 3, no. 22. Bogota 1931.p.732 

CASTRO Yesid. Crédito y producción de café. En: Ensayos sobre Economia Cafetera, no.2 1988.p.56. 
bid,,p.56 

XXXV Congreso Nacional Cafetero. Acuerdo No.3. Noviembre 26 de 1976. 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. Informe del Gerente General. Anexo 1.1986. 

16, FEDERACION NACIONAL DE C,AFETEROS, Informe del Gerente General, Anexo 1.1988. 
17 Ibid., Anexo 1, 
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CUADRO 2 
	

CUADRO3 

Crédito Para Renovación de 
Cafetales 

(Millones de Pesos Corrientes) 

Aflos Cafeteros 	 Total Renovación 

FFAP y FRB 	FRC 	 Total 

1983/84 	 1,002 	 117 	 I .120 

1984/85 	 1.930 	 361 	 2,291 

1985/86 	 1,402 	 901 	 2,303 

I 986/87 	II .685 	1,680 	 13.365 

1987/88 	 7,208 	3.527 	 10,735 

1) FFAP - Fondo Financiero Agropecuario(hasta diciembre de 

1986) FRB - Fondo Para RenovaciOn y Beneficiadero de Café 

(Recursos del Fondo Nacional del Café). Reemplaza al FFAP 

desde enero de 1987.2) FRC - Fondo Rotatorio de Crédito 

Fuente: Federación Nacional de Cafcteros. 

Informe del Gerente.1988 

A principios de 1988, nuevamente se acordó que 
el crédito a mediano plazo se atenderIa con 
recursos del FNC. Sin embargo, por Ia facilidad 
de tramitación a través del Fideicomiso con el 
Banco Cafetero y otros intermediaricis 
financieros, se observá que algunos 
departamentos cafeteros utilizaron en mayor 
proporción estos recursos. Para evitar esto se 
acordó distribuir los recursos de crédito, a 
prorrata de Ia producción departamenta] de café, 
como resultado se financió la renovación en el 
primer semestre de 18.830 hect6reas 8 . 

En 1991 se crea el Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario (FINAGRO). El crédito 
de FINAGRO esta dirigido a financiar capital de 
trabajo y formación de capital fijo bruto a través 
de las lIneas de inversion, dentro de estas áltimas 
se encuentra la financiación para renovación de 
cafetales. Como se puede observar en el Cuadro 
3, el n6mero de créditos otorgados mediante esta 
Ilnea ha disminuido notablemente, mientras en 
1991 se otorgaron 17.611 créditos para el año 
de 1997 este valor es solo de 1,901 créditos. 

Crédito para Renovación de 
Cafetales FINAGRO 

Año No. de créditos Valor 

($090 corrientes) 

1991 17.611 18,966,506 

1992 7,638 8,726.339 

1993 4.535 10.204,129 

1994 3.427 9,569,525 

1995 3.233 11,662,726 

1996 1.953 8.256.949 

1997 1,901 7,268,620 

1998 1.300 5,294,944 

Fuente: FINAGRO 

PROCESO DE ADOPCION 
DE TECNOLOGIA 

Etapas 

Las personas por lo general no aceptan nuevas 
ideas o prácticas inmediatamente después de 
escuchar sobre ellas. El tiempo que transcurre 
desde el conocimiento inicia] hasta la adopción 
de la práctica varIa desde unos pocos dias hasta 
muchos años. Una decision de cambio es 
generalmente el producto de una serie de pasos 
y de factores que operan en el proceso. 

Wilkeningt 9  habla de cuatro pasos que siguen 
las personas en el proceso de adopción: 

CONOC]M]ENJO: El agricultor primero 
escucha acerca de la idea, producto o práctica. 
En esta etapa se dispone solo de una 
información general y se conoce muy poco 
de las cualidades y de Ia utilidad que esta 
pueda generar; el agricultor tiene contacto con 
fuentes de información tanto locales como 
externas a Ia localidad. Es posible que se 
presenten barreras de tipo cultural y del 

Factores que influye 

INFLUENCIAS PERSONALE 

Contactos con fuentes de informac: 

fuera de a localida 

Contactos con individuos y grupø 

denIm (IC kL lacalida 

I 
Conocinilento de las vcntaj 

de Ia practic 

Dependencia de las ideas de no 

atricu1tor 

Estatus y rniemhros de grup 

informak 

Metas generales de Ia agricultu 

Conocimiento de tëcnic 

especificas y practic 

Concepción de Iiderazgoen negoc 

dc Ia fir 

Salisfacción con Ia prdcticas-:'. 

No estar dispuesto a toniar el riesg 

r 

Satisfaccion con Ia experiencia mid 

Hahilidad adrninistrati 

Dependencia de Ia tarnilia en 1 

negocios de Ia lint 

Metas especificas en agricultui 

Fuente: WILKENINC E. E.A. ide 18. Ibid., Anexo 1. 

1I. 	19. WILKENING B. A. Adoption of Improved Farm Practices as Related to Family ractors. Pn Wisconsin Apricaltaral 

Ii 	 Experiment Station Research Bulletin 183.1953 p.9. 



INFLUENCIAS DE GRUPO 

('O\O(' I \1 IENI() 

IICIAL ACERCA DE 

I \ PRACTI(' \ 

Disponibilidad de on conocimiento 

inicial de Ia prácttca 

+.- 	Ndmero y tipo de grupos en Ia localidad. 

4- 	B'arreras culturales v del lenguaje. 

lnformación sobre sentajas relativas 

de Ia nueva práctica. 

A('EPT\(IO\ l)l' J 

PRACTICA COM() 

t i".' BE 1\ \ I1)E.- 

1)E I. 

PR CTICA C0\I() 

PRUEBA EN L 

PROPIA FtNC 

ADOPCION I)I' L 

PRACTICA EN I.. 

1'1N(' 

+_— 	Experiencia de otros agricultores 

con Ia práctica. 

Ideas y valores de grupos formales 

e informales. 

Tipo de agricultura y grado 

de comercializacion. 

Informacion sobre condiciones 

especIficas de la práctica. 

Liderazgo comuuitario en negocios 

de Ia finca. 

4- 	Clima, infestaciones y enfermedades. 

Fluctuaciones de precio y regulaciones 

del gohierno. 

4 	Análisis de exitos y tracasos. 

Disponibilidad de tierra, trabajo 

y capital. 

4.- 	Metas e intercsc'. de Ia familia. 

)PCION DE TECNOLOGIA MODERNA 
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CUADRO 3 
	

FIGURA 5 

Crédito para Renovación de 
	

Factores que influyen en el proceso de aceptación de una nueva práctica 
Cafetales FINAGRO 

No. de créditos Valor 
($000 corrientes) 

17,611 1 8.966,506 

7,638 8,726,339 

4,535 10,204,129 

3,427 9.569,525 

3,233 11,662,726 

1,953 8,256.949 

1,901 7,268,620 

1,300 5,294,944 

Fuente: F/NA GRO 

USO DE ADOPCION 
CNOLOGIA 

'as 

?rsonas por Ic general no aceptdn flUCV IS 

o practicas inmediatamente despues de 
har sobre ellas. El tiempo que transcurre 
el conocimiento inicial hasta Ia adopción 
ráctica varla desde unos pocos das basta 
as años. Una decision de cambio es 
lmente el producto de una serie de pasos 
ctores que operan en el proceso. 

in 	habla de cuatro 5asos que siguen 
'soni.s en el proceso de adopción: 

NOCIMIENTO El agricultor primero 
ucha acerca de la idea, producto a práctica. 
esta etapa se dispone solo de una 
rmaciOn general y Se conoce muy poco 
las cualidades y de Ia utilidad que esta 
da generar

'
el agricultor tiene contacto con 

tes de información tanto locales coma 
rnas a la localidad. Es posible que Se 

senten barreras de tipo cultural y del 

INFLUENCIAS PERSONALES 

Contactos con fuentes de inlorniación 

fuera de Ia localidad. 

Contactos con individuos y grupos 

dentro de Ia localidad. 

Conociiniento delas '.entaias 

de Ia practica. 

Dependencia de las ideas de otros 

agricultores. 

F.statu', y miembros de grupos 

informales. 

Metas generales de Ia agricultura. --.4 

Conocimiento de tecnicas 

especiticas y prácticas. 

Concepcion de lidera/go en negocios 

de Ia finca. 

Satisfacción con Ia practica sieja. -4 
No cstar dispuesto a tomar el riesgo. -4 

S'atislaccion con Ia experlencia inicial. 

Hahilidad administrativa. - 

Dependencia de Ia tamilia en los 

negocios de Ia finca. 

Metas especificas en agricultura. 

Fuenic: WILKENJNG E. E.A. Adoption of Improved Farm Practices as Related to Family Factors. EN. Wisconsin Agricultural 
d to Family FdCtOIS En VViscor sin Aqr cu wraP E.s1,erioient Station Re.sarch Bulletin 183. 1953.p. 10. 
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enguaje que se utilice para dar a conocer la 
nueva práctica agricola. (Ver Figura 5). 

NTERES En este paso el agricultor desarrolla 
un interés en Ia nueva práctica y busca 

información extensa y detallada para 

determinar si es posibe su aplicabilidad. En 

este momento se presenta una dependencia 
de las ideas y experiencias de otros 

agricultores y finalmente se acepta o no Ia 

práctica como "una buena idea'. 

LVALUAClON Con Ia información acumulada 
en los pasos anteriores, el agricultor considera 

los aspectos positivos y negativos de Ia nueva 
práctica para establecer si conviene o no su 

adopción. Una respuesta afirmativa implica 
poner los cambios en préctica y la obtención 

de información sobre condiciones especificas 

tales como técnicas, clima, infestaciones y 
enfermedades. El modelo general de 

aceptación implica comenzar de manera 
conservadora y si el experimento brinda éxito 
se procede a hacerlo a gran escala. 

- 9OPCIóN: Si el agricultor esté satisfecho 

con Ia experiencia inicial y dispone de tierra, 

trabajo y capital, tomará Ia decision de 

incorporarla completamente en su finca y 

continuar con su use. Sin embargo, después 
de Ia adopción final es posihe que algCin 

resultado sea reconsiderado y todo el proceso 
comience de nuevo. 

Tipos de Adoptantes 

Todas las personas no adoptan nuevas ideas o 

prácticas al mismo tiempo. Generalmente las 

adopciones son muy lentas al comienzo, después 

de que ban empezado, se incrementan a una tasa 

de adopcián hasta que un porcentaje importante 

de los adoptantes potenciales ha aceptado el 

cambio. Posteriormente, Ia aceptación continua 

pore a una tasa decreciente. Este proceso se 

puede observar en Ia Figura 6. conocida come Ia 

grOfica S o curva de adopción; en ella se pueden 

distinguir tres tipos de adoptantes: 

ADOPTANTES TEMPRANOS Se caracterizan 

per toner fincas de gran tamaño y unos 

ingresos mOs altos que los que reciben en 

promedio las personas que viven en el mismo 

lugar. Son personas que están dispuestas a 

asumir riesgos. Participan en organizaciones 

que les permiten tener contacto con quienes 

viven en Ia comunidad o fuera de ella. 

Los adoptantes tempranos tienen contacto 

permanente con información agrIcota y per lo 

general, no esperan a que los hallazgos de las 

investigaciones sean publicado 

directamente a las estaciones 

para conocer los Oltimos trabali  
Ilevando a cabo. 

Los adoptantes tardios tienen fi 

son vulnerables al riesgo per lo 

hacia prácticas probadas y trat 

en muy pocos grupos del tejido 

en Ia Iglesia y perle general busc 

relacionada con Ia agricultt 

cultivadores de Ia localidad. 

CaracterIsticas d 

Adoptante Temprano 

Caracteristicas: 

Fi ncas de gran tamano 

- Ingreso alto 

- Asunie riesgos 

- Generalmente menor (Ic 50 años. 

- Activo en Ia biisqueda de riuevas ideas 

- Participa en muchos grupos dcl 

tejido social, 

Fuente.' LionIa 

Factores que Afectan 
de TecnologIa 

Clasificación 

Lionberger 	clasifica los factor 

Ia difw-on do tocnologIa en cua 

Factores Sociah-

Factores Cultura 

Factores FersonE 

Factores Situacior 

FIGURA 6 

Curva de adopción 

Adoptante tardlo 

La mayorIa 

zw 
Adoptante temprano 

	 FACTOR ES SOCIALES 

Ej 
Tiempo 

Fuente: Lionherger, Herbert FAdoption of New Ideas and Practices. 1968. Pdg. 34 

Las personas no viven aisladas 

por lo tanto tampoco lo están d 

20 LIONBERGER, Herbert F. Adoptior 
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tado sea reconsdorado y todo el proceso 
ence de nuevo. 

de Adoptantes 

is personas no adoptan nuevas ideas o 

s al mismo tiempo. Generalmente las 

nes son muy lentas al comienzo, después 

ian empezado, se incrementan a una tasa 

ción hasta que un porcentaje importante 
doptantes potenciales ha aceptado el 

Posteriormente, la aceptación continua 
jna tasa decreciente. Este proceso se 

bservar en Ia Figura 6. conocida como la 

o curva de adopción

'
en ella se pueden 

ft tres tipos de adoptantes: 

investigaciones sean publicados, sino que van 

directamente a las estaciones experimentales 
para conocer los ültimos trabajos que se estén 
levando a cabo. 

Los adoptantes tardIos tienen ficnas pequenas, 
son vulnerables al riesgo por lo cual se inclinan 
hacia prácticas probadas y tratadas. Participan 
en muy pocos grupos del tejido social, excepto 
en Ia Iglesia y por lo general buscan la información 
relacionada con Ia agricultura con otros 
cultivadores de la localidad. 

La mayorIa son agricultores que poseen fincas 
de tamaño medio, participan en algunos grupos 
del tejido social, gran parte de ellos son 
receptivos de nuevas ideas pero no están 
permanentemente en su busqueda. La 
información, relacionada con la finca, Ia consiguen 
con agricultores vecinos. Leen artIculos de 
información agricola en periódicos y revistas pero 
por Ia general no leen fuentes más técnicas. 

Estas caracteristicas se encuentran resumidas 
en el Cuadro 4. 

P 
CaracterIsticas de los agricultores segón el tiempo de adopción. 

\NTES TEMPRANQ* Se caracterizan 
ner fincas de gran tamaño y unos 

oos mas altos que los que reciben en 

edia as personas que viven en el mismo 

Son personas que están dispuestas a 
ft riesgos. Participan en organizaciones 

s permiten tener contacto con quienes 

en Ia comunidad o fuera de ella. 

Adoptante Temprano 

C aracterIsti cas: 

- Fincas de gran tamano 

- lngrcso alto 

- Asume ricsgos 

- C,eneralmente menor de 50 anos 

- Activo en Ia bdsqueda de nuevas ideas 

- Participa en muchos OFUPOS del 

tejido social.  

La MayorIa 

Caracteristicas: 

- Fincas medianas. 

- Ingreso promedlo 

- Edad entre 50 y 60 años 

- Receptivo pero no activo en Ia 

hdsqueda de nuevas ideas. 

- Participa en algunos grupos del 

tejido social. 

Adoptante TardIo 

CaracterIsticas: 

- Fincas pequenas 

- Bajos Ingresos 

- Cuida Sn seguridad 

- Generalrnente mayor de 60 años 

- Escéptico, satisfechu con su situación 

- Rara vcz participa en grupos formales. 

ptantes tempranos tienen contacto 

nte con información agrIcola y por lo 

no esperan a que los hallazgos de las 

Fuente: Lionberger, Herbert F.Adoption of New Ideas and Practices. 1968. Pág. 34 

Adoptante tardIo 

Factores que Afectan Ia Difusión 

de Tecnologici 

Clasificación 

Lionberger2° clasifica los factores que afectan 

a difusión de tecnologia en cuatro grupos: 

A Factores Sociales 

Factores Culturales 

Factores Personales 

Factores Situacionales 

A. FACTORES SOCIALES 

Las personas no viven aisladas de los demás y 
por lo tanto tampoco lo están de su influencia. 

Una persona, primero que todo, pertenece a una 

familia por lo tanto debe cumplir un papel dentro 

de ella para mantener una determinada posición. 
Pocas decisiones pueden ser tomadas sin tener 

en cuenta las personas que están involucradas 
de forma directa o indirecta, por ejempto: si un 

agricultor vive en un vecindario o en una 
comunidad, los vecinos van a ser considerados 

en muchas de las decisiones que tome. 

El contexto social, en el cual Ia persona se 
encuentra, es un factor importante en determinar 

Ia orientación, Ia evaluación y la acción. Las 

personas que son miembros de ciertos grupos 
del tejido social responden en forma diferente a 

algunos mensajes que quienes no to son, silos 

grupos tienen normas favorables al mensaje es 

zd P,o Il, es. 1908.   Pa,ç'. 34 
	

20. LIONBERGER, Herbert F. Adoption of New Ideas and Practices. Missouri. 1968. p67. 
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más probable que las personas respondan 
favorable m ente. 

FACTORES DL ESTATUS; El hecho de tener 

ingresos altos, poseer una finca grande y un 
alto nivel educativo, Ueva a las personas a ser 

ubicadas dentro de una determinada clase 

social. Los factores en que Ia posición social 

es asignada se Ilaman factores de estatus. 

La clase social, a Ia que una persona 
pertenece, es importante por Ia influencia que 

ejerce en Ia forma como se transmite la 
información, es posible que los agricultores 
pequenos se nieguen a discutir temas 

agricolas con grandes agricultores por las 

distancias sociales que existen entre ellos. 

FACTORES CULTURALES 

Las ideas y creencias del hombre colocan lfmites 

sobre lo que él puede hacer en un lugar y tiempo 
determinado y a menudo sobre cómo su trabajo 

debe ser hecho. En situaciones nuevas las 

personas actüan en términos del conocimiento 

y la experiencia pasada, Ia adherencia a Ia tradición 

en Ia agricultura es aparentemente un usa 

persistente de las prácticas agricolas antiguas 

aün cuando unas mejores se encuentran 
disponibles21  

Algunas tradiciones pueden incluso determinar 

lo que los agricultores consideran como "plagas". 
Hildebrand22  analiza cómo en Guatemala algunos 

agricultores yen en las malezas a una parte 
integral del suplemento alimenticio de sus 

animales durante los perIodos de escasez de 
forraje. Por tanto, lo que los técnicos agricolas 

perciben como una plaga, es vista coma un 
beneficio por el agricultor, basándose en sus 
tradiciones. 

HH 	 •. Los valores son 

estimaciones que las personas asignan a las 

cosas, condiciones y circunstancias; pueden 

ser vistos coma metas hacia las cuales se 

orientan los pensamientos, acciones y 

sentimientos. Las actitudes son predis-

posiciones a actuar, pensar y sentir en relación 
con algo. 

Los valores familiares que están positivamente 

relacionados con Ia adopción de prácticas 

agricolas son el deseo de los agricultores y 

sus esposas por una educación superior para 
sus hijos y Ia importancia de Ia formación de 

los niños sobre el trabajo o gastos en Ia finca,2  

C. FACTORES PERSONALES 

EDAD. Los agricultores de mayor edad están 

menos inclinados a adoptar nuevas prácticas 

agricolas que los más jóvenes. La adopcián 

más alta se encuentra en agricultores en una 

edad promedio, ya que los jóvenes tienen el 

deseo de hacer cambios en las prácticas 

agricolas pero no siempre están en posicion 

de hacerlo debido a las restricciones de capital 

o porque las decisiones finales no dependen 

de ellos sino de los duenos do Is finca. 

FrJSc.loN El nivel educativo del agricultor 

puede ser tomado como una aproximación 

del acceso a Ia información. Par lo tanto, se 

espera una relación directa entre el nivel 

educativo y Ia adopcián de tecnologia, 

mayores niveles de escolaridad casi siempre 

están asociados con mayores tasas de 
adopción. 

En un estudlo realizado en Bangladesh24  para 
identificar los factores que afectan Ia decision 

de adoptar variedades 

mediante el análisis e 

Probit), se encontrO qu 

habla una mayor ado 

modernas, lo cual podr 

de educación de las esct 

a Ia agricultura. En e 

educacián facilita el aci 

acerca de Ia nuet 

necesariamente facilita 

D. FACTORES SITUACION. 

INGRESOAGRICOLA:Ai 

están asociados con altc 

de una prOctica agrIcola 

una gran inversion inicial, 

inversiOn, a través del crf.  

determinante important 

En Ia mayorIa de los pai 

los pequenos agricultor  

limitado a instituciones I 

obliga a obtener recurs 

institucionales, afectanc 

nuevas tecnologias. 

El estudio realizado en i 

que los agricultores qu 

agricolas tienen menos 

que aquellos que stt 

agricultura. AsI, el cc 

agricolas relaja Ia restrit 

adopción de variedades r 

se encontrO que la disp 

institucional facilita Ia in 

mismas. 

TAMANO DE LA FINCA: 

estO positivamente 

adopcion de una nue 

Muchos de los avancest 

operaciones a gran es 

BERRY Albert and CLlNE \tv 
hopkins University Press,19 
A.V Chayanov,Thelheory. 
BHADURI Amit, A study in ag. 
1 37 

21 Un estudio de adopción de practicas agricolas en Wisconsin (PEDERSEN, H. "Cultural Differences in the Acceptance 
of Recommended Practices"En: Rural Sociology. Vol.16, (marzo 1951); p.37-49.) encontró que se habia presentado 
una menor adopción de prácticas lecheras entre el grupo de agricultores cuya filosofia esperaba que los hijos fueran 
agricultores como lo eran sus padres y cuyo ob)etivo principal era tener una finca libre de deuda. 
HILDEBRAND, P E. Generating technology for traditional farmers- The Guatemalan plant-protection experience. 
Proceedings of the International Plant Protection Conference. Washington D.C. USA 1979. Volumen 1 p.31-34. 
WILKENING, E. A Adoption of Improved Farm Practices as Related to Family Factors. Madison: Wisconsin Agricultural 
Experiment Station Research Bulletin 183, (December, 1953). 

24 HOSSAIN Mabahub Nature ano Impact of the Green Revolution in Bangladesh 	r Research Report 67 Julia 1996 
p.80 
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LORL 	 Los valores son 

imaciones que las personas asignan a las 

;as, condiciones y circunstancjas; pueden 

vistos coma metas hacia las cuales se 

3ntan los pensamientos, acciones y 

timientos. Las actitudes son predis-

iciones a actuar, pensar y sentir on relacion 
alga. 

valores famiiares que estan positivamente 

cionados con a adopcion de prActicas 

colas son el deseo de los agricultores y 

esposas par una educación superior para 
hijos y Ia importancia de Ia formación de 

unos sabre el trabajo a gastos en ía finca.2 ' 

iORES PERSONALES 

Los agricultores de mayor edad estan 

as inclinados a adoptar nuevas prácticas 

olas que los más jóvenes. La adopción 

alta se encuentra en agricultores en una 

promedio, ya que los jóvenes tienen el 

o de hacer cambios en las prácticas 

olas pero no siempre estdn en posicion 

cerio debido a las restricciones de capital 

que las decisiones finales no dependen 

los sino de los dueños de Ia finca. 

C.iON El nivel educativo del agricultor 

e ser tomado coma una aproximacian 

cceso a la información. Par Ia tanto, se 
r-a 	na relación directd entre el nivel 

ativc y Ia adopcion de tecnolagia, 

es n veles de escolaridad casi siempre 

asociados con mayores tasas de 
;ión. 

estudio realizado en Bangladesh24  para 
ficar los factores que afectan ía decisián 

EN H. "Cultural Differences in the Acceptance 
1; p 37 49.1 ercontró que se habia presentado 
es cuya filosofia esperaba que los Hijos fueran 
tr una finca libre de deuda. 
rhe Guatema an plant-protection experience. 
iton D.C. USA 1979. Volumen 1 p.31-34. 

imily Factors. Madison Wisconsin Agricultural 

gladesh" En: Research Report 67. Julio 1998  

de adoptar variedades modernas de arroz, 

mediante el análisis econométrico (modelo 

Probit), se encontró que a menor educación 

habla una mayor adopción de variedades 

modernas, Ia cual podria implicar que el tipa 

de educación de las escuelas no está orientada 

a Ia agricultura. En este caso aunque Ia 

educación facilita el acceso a Ia información 

acerca de Ia nueva tecnologIa, no 

necesariamente facilita su adopción. 

u FACTORES SITUACIONALES 

INGRESO AGRICOLA: Altos ingrescis agricolas 

están asociados con altos niveles de adopción 

de una prdctica agrlcola, ya que ésta requiere 

una gran inversion inicial. Los subsidios en esta 

inversion, a través del crédito, constituyen otro 

determinante impartante de Ia adopción. 

En ía mayorIa de los paises de bajos ingresos, 

los pequeños agricultores tienen un acceso 

I mitado a instituciones financieras, lo cual las 

obliga a obtener recursos a altos costas no 

nstitucionales, afectando asI Is adopción de 

nuevas tecnologlas. 

El estudio realizado en Bangladesh encontró 

que los agricultores que reciben ingresos no 

agrlcolas tienen menos restricción de liquidez 

que aquellos que solo dependen de Ia 

agricuitura. Asl, el acceso a ingresos no 

agricolas relaja Is restricción de capital en Ia 

adopcián de variedades modernas. Igualmente 

se encontrá que Ia disponibilidad de crédito 

institucional facilita la implementación de las 

mismas. 

] MANO DL LA FINCA El tamaña de Ia finca 

estd positivamente relacionado con Ia 

adopciOn de una nueva práctica agricola. 

Muchos de los avances tecnológicos requieren 

operacianes a gran escala y considerables 

recursos economicos para su uso; a su vez, 

a utilización de prácticas agricolas meloradas 

produce beneficias económicos, los cuales 

permiten la expansiOn de operaciones. 

La relación entre el tsmaña de Ia finca y Ia 

adopción de Is nueva tecnologia no puede ser 

determinada a priori, el primero depende de 

un gran nUmero de factores que juegan un 

papel importante en Ia decision de adapci6n26 . 

Segdn la teorIa de Chayanovian sabre Ia 

economia campesina26 , un factor impartante 

en Ia adopción de Ia nueva tecnologia es Ia 
relación que existe entre Is unidad de consumo 

de la familia y Ia unidad de producción. Esta 

teorla argumenta que detrás de Ia actividad 

económica se encuentra un motivo de fuerza 

que es Ia necesidad de cansuma, Ia cual se 

incrementa con el crecimiento de Is familia, 

es decir que el agricultor responde al 

incremento de los requerimientas de consuma 

sustituyendo trabajo par aciD y adquirienda 

mas tierra. 

En paises con escasez de tierra, las 

posibilidades que el campesino tiene de 

acumularla son limitadas. La nueva tecnalogia 

brinda, entonces, Ia apción de incrementar el 

consumo con Ia misma cantidad de tierra, 

siendo más atractiva, para pequeños 

campesinas, quienes tienen más miembros 

en Ia familia en relación con Ia tierra. Para el 

estudio realizado en Bangladesh, par ejemplo, 

el coeficiente de Ia variable familia-trabajador 

es pasitivo, indicando que dads Ia cantidad 

de tierra a ser cultivada, ía mayor disponibihdad 

de mana de obra familiar incrementa ía 

tendencia a cultivar variedades modernas. 

CONDEC ON 	DL ARPEN3AM ENTC 

Bhaduri 27 , en su trabajo, cita Ia experiencia 

del Este de Ia India, argumenta que los 

prapietarias de Ia tierra, quienes obtienen su 

BERRY Albert and CL NE Will am H. Agrarian Structure and Productivity in Developing Countries. Baltimore: Johns 
hopk ns University Press, 1979. 

A.V Chayanov, The Theory of Peasant Economy, 1966. 

BHADURI Amit, A study in agricultural Backwardness under Semi feudalism. Eai.  Economic Journal 83 March 1973 p  120-

137 

pvm 
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ingreso de Ia renta como de Ia usura, están 

interesados en tener eternamente 
arrendatarios agradecidos o en deuda, por lo 

tanta no permiten que los arrendatarios 
adopten Ia nueva tecnologIa ya que ingresos 

más altos de los cultivos sobre Ia misma 
cantidad de tierra reduciria Ia deuda de los 
arrendatarios y la pérdida para el propietaria 

en el ingreso de usura pesarla mâs que las 
ganancias por renta, 

Entre las crIticas a esta teorIa, se encuentra 

que si el propietario tiene suficiente poder de 

monopolio para negarse a conceder Ia 

adopcion de Ia nueva tecnologIa, podria atraer 

os ingresos extra del arrendatario 
incrementando Ia renta. 

Bardhan 28  muestra, a través de un modelo 
teórico, que los cambios técnicos y por lo 

tanto, Ia mayor intensidad de trabajo, ilevarán 

a aumentar el arrendamiento ya que éste 
permite compartir Ia aversion al riesgo. 

Además, como el arrendataria es 
generalmente un pequeno agricultor con un 
mayor excedente de trabajo y más alta presión 

de subsistencja, la adopción de tecnologIa 

quizás sea más fácil para el arrendatario que 
para el mismo propietario de los cultivos. 

HECURSOS DE INFORMACIóN AGRiCOLA 

LJTILIZADOS: Otro factor importante en Ia 
adopción de tecnologIa es el acceso a Ia 
informaciOn sobre los nuevos insumas, su 

utilización optima y Ia comercialización del 
producto adicional 29 . Las fuentes de 
informaciOn utilizadas están positivamente 

relacionadas con las tasas de adopción. La 
relación es aCm más marcada cuando las 

camparacianes son hechas entre tasas de 

adopción y el uso de una clase particular de 

recursos. Una alta correlacián positiva se 
encuentra con la utilizacián de recursos como 

las agentes de extensiOn y las escuelas 

agricolas. Par otra parte, Ia dependencia de 

parientes y amigos como fuentes de 

infarmaciOn está por lo general negativamente 

asociado con la adapción de nuevas prácticas 
agrIcolas. 

Tipo de agricultor y adopcion 
de tecnologIa 

En temas de adopcián de tecnologia, se puede 
clasificar los agricultares en das tipos: 
empresariales y campesinos30 . 

AGRICULTOR EMPRESARIAL: el agricultor 

empresarial es un arganizador y coordinador 
de recursos productivas, para este tipa de 

agricultor no es necesaria paseer factores de 

producción, pues estas pueden ser obtenidos 
por arriendo, crédita a ser contratados 
mediante el pago de un salario. 

Par desempenar las actividades de coordinación, 
este empresaria recibe una remuneraciOn que 

es Ia ganancia neta a utilidad ( valor de Ia 
praducción menas los castos de producción). 

El objetivo de sus actividades como 

empresaria es maximizar esa ganancia neta. 

El productar, por si mismo, aparta poca mano 

de obra al proceso productiva y Ia mano de 

obra familiar juega paca a ningün papel; Ia 
unidad de decision es la empresa y las 

decisiones se toman de una manera 
impersonal, teniendo las ganancias como 
criteria de decision. 

EL AGRICULTOR CAMPESINQ' A diferencii  
del empresario, es difIcil separar Ia vida famJiar 

del campesino, de Ia marcha diana de ias 
actividades productivas; las decisiones de 

produccion no afectan sala ésta sina también 

las actividades de Ia familia a través de Ia 
asignación del tiempo entre el trabajo, el ocio 
y atras actividades, asI como las decisiones 

de consumo. Para éI Ia unidad de decision es 
Ia familia y no Ia empresa. 

El productor campesinc 

mercado todas los fact 
en general Ia tierra y Ia 
familia son las factores 
dispane, factores que tie 
vas de usa por fuera de 
diferencia del productci 
producción va casi en so 

do, por lo general el pr 
consume directamente o 
siderable de su producció 
de ella va al mercado. 

El campesino busca mt 
disponible (valor de la prc 

pagos a los factores orog 
a explotaciOn) para satisfE 
de la familia. 

Los pagos a factores pro 
Ia explataciOn están Co 

gastos en insumas quim 
intereses por créditos 

producción, depreciación 
pagados a personal eventu 
disponible están incluidas 
los factores poseidos 

productar, especIficament 
de obra familiar, asI como 
de capital de operación pi 

• 	AdopciOn de TecnologIa: 
La motivaciOn que puede t 
agrapecuario para adoptar la 
le ofrece depende, en gran rn 

de ésta para aumentar Ia pro 
recursos. Se adoptarán aquel 
permitan ahorrar los recurs 

hacer un usa más eficiente 

entonces Ia hipOtesis de Ia ir 
de Hayami y Ruttan31 , que exp 
de desarrallo tecnológico 

determinado en gran medida 
o escasez relativa de los fact 

En paIses como los Estados 

el avance de Ia agricultur 

RUTTAN, V. M.. La innovaciár 
desarrollados. En: PINERO M. 
década de 1980. San José, Cm 

FEDER Just and ZILBERMAN, A 
and Cultural Change Vol.33. no. 

BARDHAN Pranab K. Agricultural Development and Land Tenancy in a Peasant Economy: A Theoretical and Empiri.:ul 
Analysis. En: American Journal of Agricultural Economics Vol.61, no. 1. 1979.p.48-56. 
PEARS Andrew. Seeds of Plenty, Seeds of want: Social and Economic Implications of the Green Revolution Oxford 

1 1.. 	Claredon Press. 1980. p.107 
1FF 	30, LOPERA Palacios Jorge, La Economia Campesina y La SelecciOn y Adopción de Tecnologia.p.66 
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rientes y amigos como fuentos de 

ormación estd por lo general negativamente 

ociado con Ia adopción de nuevas prácticas 
rIcolas. 

de agricultor y adopción 
ecnologIa 

mas de adopción de tecnologia, se puede 
icar los agricultores en dos tipos: 
sarJales y campesinos3° 

RICULTOR EMPRESARIAL: el agricultor 

presarial es un organizador y coordinador 
recursos productivos, para este tipo de 

icultor no es necesario poseer factores de 

duccián, pues estos pueden ser obtenidos 
arriendo, crédito a ser contratados 

.Snte el pago de un salario. 

sempenar las actividades de coordinación, 
rnpresario recibe una remuneración que 
ganancia neta o utilidad 	valor de la 
con menos los costos de producción), 

objetivo de sus actividades como 
)resario es maximizar esa ganancia neta. 

roductor, por sI mismo, aporta poca mano 

bra al proceso productivo y la mano de 

familiar juega poco o ningUn papel;a 

Jad de decision es Ia empresa y las 
siones se toman de una manera 

ersonal, teniendo las ganancias como 
ric de decision. 

GRICULTOR CAMPESINQ: A diferencia 

rnpresario, es difIcil separar la vida familiar 

:ampesino, de Ia marcha diana de las 
'idades productivas; las decisiones de 

uccion no afectan solo ésta sino también 

-ctvidades de la familia a través de Ia 

ación del tiempa entree! trabajo, el ocio 

as actividades, asI como las decisiones 

)nsumo. Para él Ia unidad de decision es 
niNa y no Ia empresa. 

El productor campesino no contrata en el 
mercado todos los factores de producciOn, 

en general Ia tierra y Ia mano de obra de su 
familia son los factores principales de que 
dispone, factores que tienen pocas alternati-

vas de usa por fuera de Ia unidad familiar. A 
diferencia del productor empresarial, cuya 
produccián va casi en su totalidad al merca-
do, por Ia general el productor campesino 
consume directamente una proporciOn con-
siderable de su producción y solo una fraccián 

de ella va al mercado. 

El campesino busca maximizar el ingreso 

disponible (valor de la producción menos los 
pagos a los factores productivos externos a 
Ia explotación) para satisfacer las necesidades 

de Ia familia. 

Los pagos a factores productivos externos a 

a explotación están constituidos por los 
gastos en insumos quimicos, herramientas, 

intereses por créditos obtenidos para la 
producción, depreciación de equipas, salarios 
pagados a personal eventual, etc. En el ingreso 

disponible están incluidas las retribuciones a 
los factores poseidos por el pequeno 
productor, especificamente su tierra y su mano 
de obra familiar, asI coma también su aporte 
de capital de operacián propio. 

Adopción de Tecnologia: 
La motivaciOn que puede tener un productor 
agrapecuario para adoptar Ia tecnologIa que se 
le ofrece depende, en gran medida, del potencial 
de ésta para aumentar la productividad de sus 

recursos. Se adoptarán aquellas tecnologIas que 
permitan aharrar los recursos más escasos a 
hacer un usa más eficiente de estos. Aparece 

entonces la hipótesis de Ia innovaciOn inducida 
de Hayami y Ruttan31  que explica cómo el rumba 

de desarrollo tecno[ógico de un pais estd 

determinado en gran medida por Ia abundancia 
o escasez relativa de los factores productivos. 

En paises coma los Estados Unidas, en donde 

el avance de Ia agricultura comenzó baja 

condiciones de gran abundancia de tierra barata, 

pero con una disponibilidad de mano de obra 

escasa y por ende costosa, el desarrollo 

tecnolOgico se orientó inicialmente hacia Ia 

mecanización con altas inversiones de capital, 

con el propósito de ahorrar mano de obra. 

Contrasta este desarrollo con el caso del Japón, 

en donde las condiciones eran inversas, tierra 

muy escasa, mientras que Ia mano de obra era 

abundante: aIII el desarrollo tecnológico se 

orientó en sus primeras décadas en Ia dirección 

de innovaciones ahorradoras de tierras y se 

tradujo en una agricultura con amplio usa de 

fertilizantes y grandes esfuerzos investlgativos 

en el mejoramiento genético de las plantas, para 

producir variedades capaces de aprovechar 

cantidades cada vez mayores de fertilizantes. 

Para el caso de los pequeños productares, Ia 

composiciOn de recursos es diferente. Su recurso 

más abundante es Ia mano de obra familiar y, en 

general, paseen una pequeña cantidad de tierra 

y escaso capital de aperación. Sin embargo, Ia 

pequeñez de Ia parcela no es por lo general Ia 

limitaciOn más importante de Ia expansion de su 

producciOn. A pesar de ser poca Ia tierra 

disponible para estos productores, Ia escasez 

de recursos de crédito institucional, tiende a 

constituir al capital en un factor más limitante, 

Campesino Frente cii Riesgo 

Un factar importante en Ia adopción de tecnologia 

es el grado de aversiOn al riesgo de los 

agricultores32 , por una parte existe Ia 

incertidumbre sabre los retornos que se obtienen 

de Ia inversiOn debido a variaciones climáticas y 
ataques de plagas. Adicionalmente, con las 

nuevas variedades surge un riesga debido a Ia 

incertidumbre que se tiene sabre la producciOn 

que se genera con técnicas que no son familiares. 

Un agricultor que sea adverso al riesga tratará 

de minimizarlo dedicando una pequeña 

Peasant Economy: A Theoretical and Empirical 
I 1979.p,48-56, 

is Implications of the Green Revolution. Oxford: 

lopción he Tecnologia.p.66  

RUTTAN, V. M.. La innovación inducida en Ia interpretacion del cambio técnico en Ia agricultura de los paises 
desarrollados. En: PINERO M. Y TRIGO E. Cambio técnico en el agro latinoamericano. Situación y Perspectiva de Ia 
década de 1980. San José, Costa Rica, IICA. 1983.p.13-57, 
FEDER Just and ZILBERMAN, Adoption of Agricultural Innovations in Developing Countries.Ea. Economic Development 
and Cultural Change Vol.33. no. 2.1985.p.262-265 
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proporción de tierra a los nuevos cultivos. Es 

posible que el grado de aversion al riesgo 
dependa del ingreso del agricultor, Si él opera 
airededor de un nivel de pobreza, desearé 
asegurar su supervivenoja y Ia de su familia, 

evitando el riesgo de caer por debajo del nivel 

de subsistenoja Como el tamaño de Ia finca y el 
ingreso están altamente correlacionados, el 

pequeno agricultor tendrá més aversion al riesgo 
y menos probabilidad de adoptar la nueva 
t eon 010 g ía 

Los rendimientos de Ia actividad agropecuaria 
no dependen tan solo de los factores que controla 
el agricultor. También dependen de factores 

cmáticos aleatorios, cuya accián puede influir 
a lo largo de todo el periodo que toma el proceso 

productivo, causando variabilidad considerable 
en los rendimientos. Esto hace particularmente 

riesgosa Ia agricultura, riesgo que se acentüa al 
depender de un mercado inestable, en donde 
es difIcil predecir los precios que prevalecerán 
al momento de vender el producto. 

Debido al papel desempeñado por Pa aversion al 
riesgo, una tecnologla que aumente los 
rendimientos esperados tendrá una reducida 

posibilidad de ser adoptada, si al mismo tiempo 
incrementa desproporcionadamente Ia varianza 
de los rendimientos 

METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

Con el fin de identificar los factores que 

determinan Ia no adopción de tecnologIa 

moderna (entendida como Ia adopciOn de las 

variedades Caturra y Colombia) por el caficultor 
colombiano se utilizO un modelo de regresiOn 
logistica, que se presentará más adelante. 

En este capItulo se presenta una descripciOn de 
las caracteristicas de Ia muestra tomada para el 

sector cafetero. AsI mismo se expone el modelo 
econométrico utilizado y sus resultados. 

Caracteristicos de Ia Muestra 

La fuente de información más reciente sobre Ia 

estructura y las caracteristicas de Ia caficultura 
del pals es el Censo Cafetero de 1 993-1997, a 
partirdel cual se diseñó el Sistema de lnformacián 
Cafetera (SICA) con elfin de obtener indicadores 

agregados acerca de Ia estructura, la situación 
coyuntural y Ia evolucián de determinados 
aspectos de Ia caficultura nacional. Este Sistema 

tamblén permite obtener informaciOn sobre 
aspectos socioeconOmicos de Ia poblaciOn de 
Ia zona cafetera. 

La información de Ia cual parte esta investigación 

se obtuvo del SICA, a partir del cual se definieron 
variables que caracterizaran a los productores 
cafeteros y que tuvieran las condiciones exigidas 
por el modelo utilizado en el presente trabajo. 

Las variables que caracterizan a los productores 
cafeteros se pueden reunir en cinco grupos: 

CaracterIstjcas del Productor 

Dentro de este grupo se encuentra el sexo del 
productor, su nivel educativo, el area de la Unidad 
Productive, el area de café tradicional o typica, 
el area de café tecnificado, el area de café en Pa 

Unidad Productiva, Ia participación del productor 
dentro de las actividades productivas de Pa UPA 
y otro tipo de ingreso del productor. 

Caracterjstjcas del Iote cafetero 
A este grupo pertenece el nOmero de cafetos 
por hectárea, Pa altura a la cuál se encuentra 
ubicado el Pote y si tiene roya o broca algUn lote 
del productor. 

CaracterIstjcas 
de Ia infraestructura cafetera 

Este grupo de variables permite saber si el 

productor tiene campamentos tanques de 
fermentación, tanques de almacenamiento de 

agua, patio de secado, silos y I 
cada uno de ellos. 

CaracterIsticas de Ia Vi! 

Este grupo de variables caracte 
principal del productor, mostranc 
las paredes, de los pisos, Ia cone 
p(jblicos, Ia fuente del agua pare 
el nOmero do dormitorios, oP némE 
el lugar donde cocinan y el servi 

CaracterIsticas del hogc 

Este grupo caracteriza al cónyu 
hijos mayores del productor oa 
ellos se tiene el sexo, Ia edad, el. 
Ia participaciOn dentro de l 
productivas de Ia UPA y otro tip 

La definiciOn de cada una de 
mencionadas anteriormente se 
Anexo I. 

Para el estudio, se seleccionaron 
de los Departamentos de 
Cundinamarca que tuvieran de 
cultivadas en café. Para el del 
Antioquia son 17889 productor€ 
16,838 son adoptantes y los res. 
lo son. Para Cundinamarca SOP 

adoptantes y 5,576 no adoptard 
Antioquia por ser el departame' 
mds tecnificado, lo cual perrr 
tipologia del caficutor adoptante 
por ser un departamento que s 
un nivel medlo de tecnificaciOn 
una muestra equilibrada de ad 
adoptantes. 

Departamento de Antic 

Antioquia se caracteriza por sore 
cafetero con mayor producciOn 
125,212 hectáreas en café3'. Tam 
los departamentos más tecnific 

, 	
33. Unidad de Producción Agrapecueria en este trebajo tamhién se Ltiliza ci tbrmino Urbdad Productiva pare relorirse a 

ella 
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acterIsticas de Ia Muestrci 

ente de información más reciente sobre Ia 

ictura y las caracterIsticas de Ia caficultura 

aIs es el Censo Cafetero de 1993-1 997, a 

de! cual se disená el Sistema de Informaciórj 

era (SICA) con elfin de obtener indicadores 

ados acerca de Ia estructura, Ia situación 

ntural y Ia evolución de determinados 

tos de Ia caficultura nacional. Este Sistema 

ien permite obtener informacián sobre 

otos socloeconómicos de la población de 

ia cafetera. 

:ormación de Ia cual parte esta investigación 

tuvo del SICA, a partir del cual se definieron 

,!es que caracterizaran a los productores 

- os y que tuvieran las condiciones exigidas 

:nodelo utilizado en el presente trabajo. 

riabIes que caracterizan a los productores 

3ros se pueden reunir en cinco grupos: 

icterIsticas del Product or 

de este grupo se encuentra el sexo del 

ctor, su nivel educativo, el area de Ia Unidad 

ctiva, el area de café tradicional o typica, 

de café tecnificado, el area de café en Ia 

i Productiva, la participacián del productor 

de las actividades productivas de la UPA, 
tipo de ingreso del productor. 

cterIsticas del lote cafetero 

grupo pertenece el némero de cafotos 
actérea, Ia altura a Ia cual se encuentra 

el lote y si tiene roya o broca algén lote 
ductor. 

.cterIsticas 
infraestructura cafeterci 

rupo de variables permite saber si el 

tor tiene campamentos, tanques de 

tación, tanques de almacenamiento de 

agua, patio de secado, silos y a capacidad de 

cada uno de ellos. 

CaracterIsticas de Ia Vivienda 
Este grupo de variables caracteriza la vivienda 

principal del productor, mostrando el material de 

las paredes, de los pisos, Ia conexión a servicios 

püblicos, Ia fuente del agua para Ia alimentación, 

el némero de dormitorios, el némero de personas, 

el lugar donde cocinan y el servicio sanitario. 

CaracterIsticas del hogar 

Este grupo caracteriza al cónyuge y a los dos 
hijos mayores del productor, para cada uno de 

ellos se tiene el sexo, Ia edad, el nivel educativo, 
Ia participación dentro de las actividades 

productivas de Ia UPA y otro tipo de ingreso. 

La definición de cada una de las variables 

mencionadas anteriormente se encuentra en el 

Anexo I. 

Para el estudio, se seleccionaron los caficultores 

de los Departamentos de Antioquia y 
Cundinamarca que tuvieran de 1 a 5 hectáreas 

cultivadas en café. Para el departamento de 

Antioquia son 17,889 productores de los cuales 

16,838 son adoptantes y los restantes 1,051 no 

lo son. Para Cundinamarca son 11,677 	6,101 

adoptantes y 5,576 no adoptantes. Se escogió 

Antioquia por ser el departamento colombiano 
más tecnificado, lo cual permite tener una 

tipologia del caficultor adoptante y cundinamarca 

por ser un departamento que se encuentra en 
un nivel medio de tecnificación y permite tener 

una muestra equilibrada de adoptantes y no 

adoptantes. 

Departamento de Antioquia 

Antioquia se caracteriza per ser el departamento 

cafetero con mayor producción en el pals, con 

125212 hectéreas en café34 . También es uno de 

los departamentos más tecnificados, el 89.5% 

del area cultivada en café corresponde a cultivos 

tecnificados, pero igualmente se encuentran 

caficultores que aén conservan variedades 
tradicionales, equivalentes al 10.5% del area 

cultivada en café35 . 

Departamento de Cundinamarca 

Cundinamarca tiene 61,121 hectáreas en caf636 . 

El 48.4% corresponde a cultivos tecnificados y 
el restante 51 .6% a variedades tradicionales. 

Encontrándose en un punto medio de 

tecnificación. 

Modelo Econométrico 

Con el fin de identificar los factores que 
determinan Ia ausencia de adopción de tecnologla 

moderna por el caficultor colombiano, se planteó 

un modelo de regresión Ioglstica. Este modelo 

nos permite explicar, los determinantes de Ia 
probabilidad de adopcián tecnológica. 

Partiendo del supuesto que los caficultores que 

adoptan variedades tecnificadas tienen en comén 

una serie de caracteristicas, se tiene: 

Y: Variable dependiente, tomando los valores: 

= 1 Si el caficultor i es adoptante de las variedades 

tecnificadas. 

Y = 0 Si el caficultor i no es adoptante de las 
variedades tecnificadas. 

La probabilidad de que un caficultor adopte 
variedades tecnificadas en el modelo Logit esté 
definida por Ia siguiente expresión: 

P(Y1 
 = 1) = 1 + eolX2X2+Xu 

Donde b0 ,b ,..., b son los coeficientes estimados 

y X1 , X2  .....X son las variables explicativas 

(independientes) que representan el vector de 

caracterlsticas más importantes de los cafeteros 

que adoptan las variedades tecnificadas. 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. Sistema de Información Cafetera. Informe Final. 1997.p 12. 
bid.,p.12 
lbid.,pi2 

iza el term no Un Hod PlodLictivo para relerimse a 
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Dado que Y solo puede tomar dos valores (1 ó 
0), entonces Ia probabWdad de no ser adoptante 
es: 

P(Y = 0) = 1 - P(Y = 1) = - e 
 1 + e 	X*X *JX 

El cociente de probabilidad de adopción está 
definido como: 

e fix 

P(Y= 1) - P(Y1 = 1) - 	+ e lix 

- 
- e px 

P(Ys0)!_P(Y=1) 	e  

1 + e 

Si se mantienen constantes todas las 
caracteristicas excepto Ia variable binaria que se 

quiere analizar, el cociento de adopción entonces 
seria eb .  

Primer Modelo 
nicialmente se incluyó en el modelo los cinco 

grupos de variables que caracterizan a los 

productores cafeteros, es decir, las caracterIsticas 
del productor, del lote cafetero, de la 

infraestructura cafetera, de Ia vivienda principal 
y del hogar. 

Para estimar el modelo Logit, se utilizó el paquete 

estadistico SAS, este programa cuenta con cuatro 

métodos para seleccionar el modelo adecuado, 
uno de ellos es el método Stepwise o regresión 

per pasos37 . Con Ia ayuda de este procedimiento, 
se descartaron las variables que caracterizan el 

lote, Ia infraestructura, Ia vivienda y el hogar del 

productor. (Ver Anexo II). Con las variables que 
quedaron en el modelo se estimó un segundo 

modelo. 

Segundo Modelo 

Después de realizar el procedimiento de 

regresiOn por pasos se seleccionaron las 

siguientes variables explicativas para caracterizar 

los cafoteros adoptantes y no adoptantes. 

Nivel Educativo: Se definió en dos niveles: 
uno, Si el Oltimo año cursado por el productor 

Se encontraba dontro de los niveles primaria, 
secundaria 0 universidad y cero si no alcanzó 
ningUn nivel educativo. 

Edad: edad del productor. 

Sexo: Se tomó como base de comparacián 

el sexo masculino, es decir, Ia variable toma 

el valor uno si el sexo del productor es 
masculino y cero si es femenino. 

Otro tipo de ingreso: Si el productor recibe 

ingreso porlornal a salario Ia variable toma el 

valor uno, de no ser asi toma el valor cero. 

Area de Ia UPA: Area de la UPA en hectáreas. 

Conexión a energIa eléctrica: Si el productor 

tiene conexión a energIa eléctrica Ia variable 

toma el valor uno, en caso contrario la variable 
toma el valor cero. 

Participación en Ia Actividad Productiva: Si el 

productor participa dentro de las actividades 

productivas de Ia UPA Ia variable toma el valor 

uno, si el productor no participa entonces toma 
el valor de cero. 

Este modelo se corrió por separado para los 

departamentos de Antioquia y Cundinamarca. Los 

resultados se analizan en el siguiente capitulo. 

Tercer Modelo 

Para Ia muestra tomada, tanto en el departamento 

deAntioquia como de Cundinamarca, se oncontró 

un grupo de caficultores que han tenido una 

adopciOn parcial de las variedades tecnificadas, 

es decir todavia consorvan parte del Area 

cultivada en café, con variedad Typica. 

Buscando una p 

comportamionto SE 

ogarItmico, donde 

definió como OF po 

en café que corresp 

factores que condic 

tecnologIa, Se cla 

caracteristicas del 

de Ia infraestructu 

principal y del hoga 

I = b0 +b1 X—b2X2  

donde I = Proporcit 

que corresponde a 

X2  ,,.., X son las 

representan el vec 

importantes de los 

variedades tecnifict 

Se utilizO el rnéto 

(Stepwiso)38  para 

explicaran el probl€ 

forma, se encohtró 

tenor una F estadi 

significativa, el coef 

que es Ia medida 

regresión, indica qu 

total en I explicada 

es tan sOlo el 1 .6% 

relaciOn entre la,3 

modelo, se calculO.i 

lo cual descartarnos 

las variables preseri 

Un supuesto impor 

regresiOn lineal es c 

Ia funciOn de rec 

homocedásticas, e 

misma varianza, pan 

prosontaba beterocE 

a cabo el análisis de 

de que no existia he 

realizó un examen 

estimados al cuadrac 

38. El metodo de regr 

variable mbs signifi 
significancia de! COE 

ospecificado blvd 

variable para introdi 

37. Cuando se selecciona este procedimiento el programa primero estirna el modelo con ci intercepto, posloriorreente 
caicula la estadistica 12 para todas las variables que no están en el modelo, examina ci valor más grande de estas 
estadisticas y si es significativa al 95%  Ia variable entra al modelo. Luego se estiman los parbmetros del modelo y Ia 
variable que no sea significativa al 95% es removida. Esto procedimiento termina si ninguna variable goode OfltISr 3 02 modelo. 
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Buscando una posible oxplicacián a este 

comportamiento se planteó un modelo lineal y 

logarItmico, donde la variable dependiente se 

definiá come el porcentaje del area sembrada 

en café que correspondIa a café tecnificado. Los 

factores que condicionan Ia adopción parcial do 

tecnologia, se clasificaron en cinco grupos: 

caractorIsticas del productor, del lote cafetero, 

de Ia infraestructura cafetera, de la vivienda 

principal y del hogar. 

T = b0 +b1 X1 +b2X2 +...+bX+m 

donde T = Proporción del area sembrada en café, 

que corresponde a variedades tecnificadas y X1  
X,..., X son las variables explicativas que 

representan el vector de caracterIsticas más 

importantes de los cafeteros que adoptan las 

variedades tecnificadas. 

Se utilizó el método de regresión por pasos 

(Stepwise)38  para oxtraer las variables que no 

explicaran el problema (Ver Anexo Ill). Dc esta 

forma, se encontrá un modelo que a pesar de 

tener una F estadIstica para todo el modelo 

significativa, el coeficiente de determinación (R2 ), 

que es Ia medida de Ia bondad de ajuste de 

regresión, indica que el porcentaje de Ia variación 

total en T explicada por el modelo de regresión 

es tan sale el 1 .6%. Para ver si existia alguna 

relación entre las variables explicativas del 

modelo, se calculó la matriz de correlación, con 

lo cual descartamos una posible correlación entre 

las variables presentes en el modelo. 

Un supuosto importante del modelo clésico de 

regresión lineal es que las perturbaciones rn de 

Ia función de regresión poblacional son 

homocedésticas, es decir, que todas tienen Ia 

misma varianza, para detectar si Ia situación dada 

presentaba heterocedasticidad, primero se ilevó 

a cabo el anátisis de regresión sobre el supuesto 

de que no existia heterocedasticidad y uego se 

realizó on examen posterior de los residues 

estimados al cuadrado 02  para ver si presentaban 

algén patron sistemático. Gráficamente se 
demostró la inexistencia de heterocedasticidad. 

Buscando Ia existencia de una posible correlación 

entre las observaciones, se halló ci estadistico 

Durbin- Watson, que con un valor de 1.84 

descamtó esta posibilidad. Esto era do esperarse 

ya que se está trabajando con un modelo de 

corte transversal. 

Finalmente se segmentó Ia muestra por rangos 

de edad y per rangos de tamaño de Ia UPA, con 

elfin de trabajar con grupos más homogéneos, 
sin mayor éxito en el ajuste del modelo. 

Es interesante, sin embargo, observar que a pesar 
de tenor on R2  pequeno, las variables que se 

encuentran en el modelo son significativas y los 
pamámetros conservan los signoS de los 

resultados del modelo Logit. 

RESULTADOS 

Este capitula muestra los mesultados obtenidos 

de Ia regrosión tanto para Antioquia come para 
Cundinamarca y adicionalmente en el caso de 
Antioquia se realizó una camparacián entre los 

caficultores adoptantes y no adoptantes de las 
variedades modernas, que se presenta a 

continuacián. 

Comparación de los caficultores 
adoptantes y no adoptantes de 
las variedades modernas 

FACTORES SOCIALLS: 

Dentro de las variables que roflejan Ia situación 

social de on agricultor, se oncuentran las 

condiciones de su vivienda y Ia conoxión a 

servicios ptbIicas. 

En el caso del pequeno caficultor de Antioquia 

existen algunas diferencias en este sentido, en-

tre los productoros do variedades tecnificadas y 

entes variables explicativas para caracterizar 
afeteros adoptantes y no adoptantes. 

vel Educativo: Se definió en dos niveles: 
O, Si el 61timo año cursado per el productor 

ericontraba dentro de los niveles primaria, 

cundaria o universjdad y cero si no alcanzá 
ig(in nivel educativo. 

ad: edad del productor. 

xo: Se tomó como base de comparación 

sexo masculino, es decir, la variable toma 

valor uno si el sexo del productor es 

sculno y cero si es femenino. 

o tipo de ngreso: Si el productor recibe 

eso per jamal o salario Ia variable toma el 

uno, de no ser asI toma el valor cero. 

de la UPA: Area de Ia UPA en hectáreas 

exón a energIa eléctrica: Si el productor 

c conexión a energia eléctrica la variable 
ia el valor one, en caso contrario Ia variable 

—a el valor cero. 

cipacián en Ia Actividad Productiva: Si el 

uctor participa dentro de las actividades 

uctivas de Ia UPA Ia variable toma el valor 

si ci productor no participa entonces toma 
—ior de cero. 

odelo Se corriá per separado para los 

mentos de Antioquia y Cundinamarca. Los 
los Se analizan en el siguiente capitulo. 

mr Modelo 

luestra tomada, tanto en el departamento 

quia como de Cundinamarca, Se encontró 
0 de caficultores que han tenido una 

n parcial de las variedades tecnificadas, 

r todavIa conservan parte del area 

en café, con variedad Typica. 

a el modelo con el Intercepto posteriormerie 
rodelo, examina el valor mds grande de estas 
ego Se estiman los pardmetros del modelo y Ia 
lto termna s .nlnguna variade puode ontrar a 

38. El método de regresión per pesos calcula Ia estadistica F para las variables que no están en el modelo y busca Ia 
variable más significativa. Una vez identificada esta variable, se incorpora a Ia regresión y se cuestiona el nivel de 
significancia del coeficiente respectivo. Si en la iteración se encuentra que alguna variable no cumple con el criteric 
especificado (nivel de signLficancia) se excluye del análisis. El proceso continUa hasta tanto no haya ninguna nueva 
variable para introducir en el modelo 
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los de Typica. Mientras el 49.7% de los produc-
tores de variedades tecnificadas tiene las paredes 
de Ia vivienda principal en bloque, ladrillo o pie-
dra; solo el 26.9% de los productores de Typica 

tiene las paredes de la vivienda principal en es-
tos materiales. Las paredes de Ia vivienda 
principal de este Cjltimo productor son predomi-
nantemente en tapia pisada (Ver Figura 7) 

El 29% de los prodi 
servicio sanitario e' 
mayoria de ellos (37 

para los caficultore 
es un poco diferen 
cuenta con inodorc 
El 46.2% de los 

inodoro y un 19.70, 
(Ver Figura 9), 

Porcentaje de 
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20 

FIGURA 7 

Porcentaje de productores segón el material de las paredes de su vivienda 
principal Antioquic 1-5 has en café) 
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Tipo de productor 	Fuente: Encuesta Cafetera 
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Por otro lado, el 23.2% de los productores de 
variedad Typica no tiene conexián a servicios 
pOblicos en Ia vivienda principal, mientras esta 
situación se presenta solo en el 12.1 % de los 

productores tecnificados. El grupo de adoptantes 
parciales se encuentra on una situación 
intermedia, en donde un 19% de ellos no cuenta 
con servicios pOblicos. (Ver Figura 8.1 ) 

HGURA 8 

Porcentaje de productores segün conexión a servicios póblicos en Ia vivienda 
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Fuente: Encuesta Cafetera 
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s tecnificados. El grupo de adoptantes 
se encuentra en una situación 

,en donde un 19% de ellos no cuenta 
as pjblicos. (Ver Figura 8.) 

Edad del productor Antioquia (1 -5 has en café) 
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Daredes de Ia vivienda principal en es-
riales. Las paredes de Ia vivienda 
e este ültimo productor son predomi-
te en tapia pisada (Ver Figura 7) 

las paredes de su vivienda 
en café) 

El 29% de los productores tradicionales no tiene 
servicio sanitario en Ia vivienda principal, la gran 
mayorIa de ellos (37.9%) tiene letrina. La situación 
para los caficultores de variedades tecnificadas 
es un poco diferente, ya que el 56.9% de ellos 
cuenta con inodoro y tan sálo un 13% no tiene. 
El 46.2% de los adoptantes parciales tiene 
inodoro y un 19.7% no tiene servicio sanitario. 
(Ver Figura 9). 

EDAD: 

El 44.9% de los productores tradicionales son 
agricultores mayores de 61 años, par otro lado 
el 33.9%  se encuentra entre 46 y 60 años, 
mientras los productores de variedades 
tecnificadas se concentran en dos rangos de 
edades, el 35.1 % de ellos se encuentra entre 
46 y 60 años y el 333%  entre 31 y 45 años. (Ver 
Figura 10). 

FIGURA 9 

Porcentaje de productores segán el servicio sanitario de Ia vivienda principal 
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FIGURA 13 

Porcentaje de productores segán el area de Ia UPA 
Antioquia (1-5 has en café) 
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res de variedades tecnificadas este 
je es del 16.9%. 

sos de los pequenos productores del 
nento de Antioquia provienen 
monte de Ia caficultura, muy pocos 
ngresos de otro tipo aunque el 24.2% 
ficuItores tradicionales y el 21.9%  de 
icados recibe jornales. Ver Figura 12. 

Antioquia (1-5 has en café) 

lj6m 
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)niversidad U 
p 

40 Anlioquw ( 	han 

lra(Octonal y Tecnif. 

Puenle: En ucla ( a/c/cu, 

Tienda:!. 

Dos o más Act. 

TAMANC) DE LA HNCA 

Para el caso de los pequenos caficultores del 
departamento de Antioquia, el area de Ia Unidad 
Productiva para el 32.3% de los productores 

Resultados del modelo 

econométrico 

En los Cuadros 5 y 6, presentados a continuacián, 
se muestran los resultados arrojados per el 
modelo Logit. En Ia primera columna se 
encuentran las variables que caracterizan los 
productores. La segunda muestra los coeficientes 
estimados, si éste es positivo Ia caracterIstica 
correspondiente aumenta la probabilidad de 
adopción. La tercera presenta el cociente de 

probabilidad de adopción. 

A continuación se describen los resultados del 
modelo, teniendo en cuenta que es posible 
contemplar el aporte de cada variable binaria en 
Ia probabilidad de influir en Ia adopcián, 
manteniendo las demás variables constantes. 

39. Significativa al 3% de Confianza 

tradicionales se encuentra entre 1 y 2 hectáreas, 
mientras para los tecnificados este porcentaje 
es del 25.3%. El 34.6% de estos ültimos 
productores cuentan con una Unidad Productiva 
mayor de cinco hectáreas. (Ver Figura 13). 

.ol EdLJcaLvo 

Para el departamento de Antioquia, el 
coeficiente de Ia variable nivel educativo es 

positivo, confirmando Ia teoria que indica que 
a mayor educación hay una mayor probabilidad 

de adopción de variedades modernas. Per otro 
ado, en Ia medida que un caficultor tenga un 
nivel educativo más alto podrá tener un mayor 
acceso a Ia información sobre las variedades 
tecnificadas y le será más fácil su adopción. 

Es interesante observar que en el caso del 
departamento de Cundinamarca, Ia variable 
nivel educativo no es significativa39 , y su signo 
contradice el resultado encontrado para el 
departamento de Antioquia, indicando que a 
menor educación hay una mayor adopción de 
variedades modernas. 
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CUADRO 5 

Resultados del Modelo de 
Regresión Logit 

Departamento de Antioquia 

Variable 	 11, 	 Cociente de 
(Error Estándar) 	adopción (e'°) 

Nive! Educativo 0.2614 1.2987 
(0.0747) 

Edad -0.056I 5  
(0.00263) 

Sexo 0.5800* 1.0962 
(0.0919) 

Otro Tipo de Ingresos 0.6230* 0.5363 
(0.0776) 

AreadelaUPA 0.0163* 

(0.003!) 

Conexión a EnergIa 1.1778* 3.2472 
Eléctrica (0.0779) 

*Seña/a  las variahle,c que logran ser significarivas at 99% 

de Con fianza 

Fuenre: Sa/ida SAS. 

CUADRO 6 

Resultados del Modelo de 
Regresión Logit 

Departamento de Cundinamarca 

Variable 	 8 	 Cociente de 
(Error Estándar) 	adopción (e") 

Had 	 -0.0434 
(0.00149) 

Sexo 	 0.45 14* 	 1.5705 
(0.0498) 

Otro Tipo de !ngresos 	-0.1 622 	 0.8502 
(0.0475) 

i 	AreadelaUPA 	 0.0165* 

(0.0024) 

Participa en Ia Actividad 	0.3593* 	 1.4323 
Productiva 	 (0.0472) 

Nive! Educativo 	0.00221** 	 0.9977 
(0.0529) 

*Senala las variables que logran ser sign ificativas at 99% d 

ConIianza. ** Significariva at 3% de Confianza 

Fuente: Salida SAS. 	-. 

E H d 

Como lo indica el coeficiente de Ia variable 
edad, en los dos departamentos, los 
caficultores de mayor edad están menos 
inclinados a adoptar variedades tecnificadas 
que los más jóvenes, probablemente se deba 
a que Ilevan más tiempo trabajando con 
variedades tradicionales y puede ser difIcil para 
ellos experimentar con un nuevo sistema que 
pueda arriesgar su estabilidad. 

Sexo 

Contrario a lo que muestra Ia investigaci6n 
sobre Ia adopción del beneficio ecoIOgico1 , 

donde llama Ia atencián observar que, a pesar 
de que ía caficultura sea una actividad 
predominantemente masculina, las mujeres 
encuestadas son más abiertas al cambio 
tecnológico y ecológico propuesto. Sin 
embargo, los resultados, tanto para ci 
departamento de Antioquia como para el de 
Cundinamarca, muestran que los hombres 
tienen mayor inclinación a Ia adopción 
tecnológica de nuevas variedades. 

Otro tipo de Ingresos 

El coeficiente de la variable otro tipo de ingreso 
muestra que Ia probabilidad de adoptar 
variedades tecnificadas es mayor para aquellos 
caficultores cuyo ingreso depende solo del 
café que para aquellos que adicionalmente 
reciben ingresos por jornal. Es muy probable 
que el caficultor busque ingresos adicionales 
porque lo que recibe por sus cultivos no le 
permite satisfacer sus necesidades bésicas 
y las de su familia. En Ia medida que esto es 
asI, los ingresos adicionales probablemente 
no son dedicados a Ia caficultura y por lo tanto 
no facilitan ía adopción de variedades 
modernas. 

Area de 	LF 

Los resultados tanto para el departamento de 
Antioquia como para el departamento de 

40. CASTILLO Martha Patricia. El Beneficio Ecoloqico dcl 
Café: Perfd del Cafetoro Adootante y no Acloptnntn. 
1996.p 33 

Cundinamarca indican 
Unidad Productiva e 
relacionado con la adoi 
tecnificadas, siendo más 
caficultor Ia adopción be 

L': c:rI)i3 Eie 

La conexión a energIa 
beneficio del café, al ig 
los medios de comunica 
a televisián, es de espere 
que el productor tenga 
eléctrica va a tener mayo 
adopciOn. Como rnues 
manteniendo todas las d 
onstantes, para los prod 

conexián a energIa eléc' 
riesgo de adopción es 
= 3.2472) que para los pi 
tienen. 

on ia .:,cti 

Si se miran los re. 
departamento de Cundir 
ver que hay más posibil 
cuando el productor 
actividades productive 
embargo, en el caso de t 
no es significativa42 , su so 
que contrario al 
Cundinamarca, en la mea 

Pre( 

(.'orrecto 
!i,vento 	No ceI1to 

16,835* 	 3 
4.1 86** 	3,28 

3 1. Unidad de Producción Agrope 
42. Es significativa al 40.89%de 
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d ad 

orno lo iridica el coeficiente de Ia variable 

dad, en los dos departamentos los 
aficultores de mayor edad estén menos 

iclinados a adoptar variedades tecnificadas 
ue los más jóvenes, probablemente Se deba 
que Ilevan más tiempo trabajando con 
riedados tradicionales y puede ser difIcil para 
los experimentar con un nuevo sistema que 
eda arriesgar su estabiLdad. 

axo 

Dntrario a lo que muestra Ia investigacion 
bre Ia adopción del beneficio ecol6gico40  
nde llama Ia atención observar que, a pesar 
que Ia caficultura sea una actividad 

'dominantomente masculina, las mujeres 
:uestadas son más abiertas al cambio 
nologico y ecológico propuesto. Sin 

ibargo, los resultados, tanto para el 
partamento de Antioquia como para el de 
ndnamarca, muestran que los hombres 
nen mayor inclinación a Ia adopción 
noIógica de nuevas variedades. 

0 tpo de Ingresos 

oeficiente de la variable otro tipo de ingreso 
estra que la probabilidad de adoptar 
iedades tecnificadas es mayor para aqueilos 
icultores cuyo ingreso depende solo del 
é que para aquellos que adicionalmente 
iben ingresos per jornal. Es muy probable 
re 	aficultor busque ingresos adicionales 
que n que recibe per sus cultivos no le 

mite satisfacer sus necesidades básicas 
-s de su familia. En Ia medida que esto es 
los ingresos adicionales probabiemente 
on dedicados a Ia caficultura y per lo tanto 
faciLtan la adopción de variedades 
e rn as. 

-resultados tanto para el departamento de 
oquia como para el departamento de 

TiLLO Martha Patricia. El Beneficio Ecologico del 
Perfil del Cafetero Adoptante y no Adoptante, 

p.33 

Cundinamarca indican que el tamaño de Ia 

Unidad Productiva está positivamonte 
relacionado con Ia adopcián de variedades 
teonificadas, siendo más difIcil para el pequono 
caficultor Ia adopción de tecnologIa. 

L1U'DA 

La conexión a energIa eléctrica facilita el 
beneficio del café, al igual que el accoso a 
los medios de comunicaciOn y en especial a 
Ia televisián, es de esperarse que en Ia medida 
que el productor tenga conexián a energIa 
eléctrica va a tener mayores posibilidades de 
adopción. Como muestran los resultados, 
manteniendo todas las demás caracterIsticas 
constantes, para los productores que tienen 
conexión a enorgIa eléctrica, el cociente de 
riesgo do adopción es tres veces mayor (e bi 

= 3.2472) que para los productores que no Ia 
tienen, 

Si Se miran los resultados para el 
departamento de Cundinamarca, se puede 
ver que hay más posibilidades de adopcián 
cuando el productor participa en las 
actividades productivas de Ia UPA. Sin 
embargo, en el caso do Antioquia esta variable 
no es significativa 42 , su signo negativo muestra 
que contrario al departamento do 
Cundinamarca, en Ia medida que el productor 

no participo en las actividados productivas de 
Ia Unidad de ProducciOn, va a tener más 
posibilidades de adopción. 

En resumen, el modelo muestra que en Ia medida 
que los cafeteros tengan un nivel educativo más 
alto, sean más jóvenos, sean hombres, su ingreso 
dependa solo de la caficultura, participon en Ia 
actividad productiva de Ia UPA, tengan conoxián 
a onergIa eléctrica y el area de la Unidad de 
Producción sea mayor, más grande será Ia 
probabilidad de ser adoptantes de tecnologIa 
moderna. 

Bondad del Modelo de Regresión 
Logit 

Tanto para el departamento de Antioquia como 

de Cundinamarca , el nivel de significancia de 
las variables explicativas en el modelo, muestra 
que la combinacián de variablos en cada uno de 
ellos es significativa con una probabilidad del 
99%.  

En el cuadro 6 so puede observar Ia prediccián 
arrojada per el modelo. Para el departamento de 
Antioquia Ia proporciOn de adoptantes que estuvo 
bion predicha per el modelo es del 1 00%,  como 
lo muestra Ia columna de sonsitividad. Sin 
embargo, debido al dosoquilibrio que hay en Ia 
distribución de Ia muestra ontre adoptantes y no 
adoptantes, Ia proporciOn de no adoptantes que 
fue bien predicha per el modelo es tan solo del 

Predicción del Modelo de Regresión LogIstica 

Correcto 	 Incorrecto 	 Porcentajes 
Evento 	No evento 	Evento 	No evento 	Correcto Sensitividad Especiticidad 	Falsos + 	Falsos - 

16,835* 	 3 	1,048 	 3 	 94.1 	100 	 0.3 	 5.9 	50 
4,186** 	3,285 	2,291 	1,915 	64.0 	68.6 	58.9 	35.4 	36.8 

* Antioquia "Cundinamarca
Fuente: Salida SAS de Ia Regresión LogIszica. 

Unidad de Producción Agropecuaria 

Es significativa al 40.89% de confianza 

-r. 



FACTORES FISICOS Y SOCIOECONOMICOS QUE EXPLICAN LA NO ADOF'CION DE TECNOLOGIA MODERNA 

como lo muestra In columna de 
especificidad. 

Para el departamento de Cundinamarca, el 68.6% 
de los adoptantes fue bien predicha per el modelo 
y el 58.9% de los no adoptantes también lo fue. 

La columna de falso positivo muestra Ia 
proporción de observaciones cuya predicción fue 
adoptar y en realidad no adoptaron. Para el 
departamento de Antioquia este valor es de 5.9% 

y para Cundinamarca de 35.4%. La columna de 
falso-negativo per el contrario muestra la 
proporción de observaciones cuya predicción fue 
no adaptor y en realidad adoptaron, para el 

departamento de Antioquia este valorfue del 500/c 
y para Cundinamarca de 36.8%. 

Como se puede observar, Ia bondad del modelo 
depende del equilibrio de Ia muestra entre 

adoptantes y no adoptantes, per lo tanto en el 
caso de Cundinamarca el error entre Ia predicción 
y Ia observación es menor que en el caso de 
Antioquia para los caficultores no adoptantes. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El presente estudio se orientó a establecer los 
factores fisicos y socioeconómicos que explican 
Ia adopción de tecnologia moderna per los 
caficultores pequenos en el pals, entendiéndose 
per tecnologia moderna Ia siembra de variedades 
Caturra y Colombia. Para este propósito se 
escogieron los caficultores caracterizados par ser 
productores de menos de cinco hectáreas en su 
unidad productiva, en dos departamentos 
cafeteros; Antioquia y Cundinamarca. 

Los resultados del estudio muestran cómo Ia 
adopciOn do una nueva tecnologia, está condi-
cionada per factores sociales, culturales, 
personales y situacionales. En primer lugar, se 
observá que el nivel educativo de los caficultores 
está relacionado con la probabilidad de adopcián 
de nuevas tecnologias, muy probablemente per 
a mayor facilidad en el accesa a Ia informaciOn 
acerca de Ia nueva tecnologia. Esta estrecha re- 

ac on se encontro en los caficultores del depar-
tamento de Antioquia. Sin embargo, en los 
caficultores del departamento de Cundinamar-
ca Ia causalidad no está muy definida, y 
aparentemente contrada en su signo, motivada 
probablemente per las mejores oportunidade 
que tiene el caficultor con mayores niveles de 
educación de canseguir empleos no agricolas y 
extraprediales, major pago, que posiblemente 
inducirIan a una desatención relativa de sus a 
bares de manejo de sus plantaciones cafeteras. 

En segundo lugar, el estudio muestra Ia relaciór 
que existe entre Ia edad y genera de los 
caficultores con Ia adopción de nuevas 
tecnologIas. Se observa coma los caficultores 
de mayor edad están menos inclinados a adaptor 
variedades modernas comparativamente con la 
situacián de los más jóvenes. Esta situacion 
probablemente se deba a que Ilevan mOs tiempo 
trabajando con variedades tradicionales, y 
presentan por lo tanto una mayor resistencia a 
cambia. De igual manera, podrIa estar sucediendo 
que los caficultores de mayor edad poseen una 
mayor aversiOn al riesgo, condición que dificulta 
adoptar cambios en su patrán ecanomica. 
Adicionalmente, vale Ia pena tenor en cuenta que 
muchas prOcticas de manejo de los agricultores 
de mayor edad han side seleccionadas con el 
paso del tiempa per razones ambientales ' 
económicas válidas, que es necesaria entender 
y profundizar sabre alias. De otro lado, el estud a 
muestra came los hombres tienen una mayor 
inclinación a Ia adopción tecnalógica de nuevas 
variedades, cuando se les compara con las 
mujeres. Esta situación es contraria a Ic 
encantrado en estudios de adopcián de otra 
tecnologlas en el café, como lo es Ia del benefic o 
ecológico que muestra una mayor probabilidad 
do adopción par parte de las prop edades 
manejadas per mujeres. 

Otro resultada del estudio tiene que ver con la 
relaciOn que existe en el tamaño de Ia propiedad 
y Ia probabilidad de adopciOn de nuevas 
tecnologias per parte de su propietaria. Segur 
el anOlisis el tamaño de la Unidad Productiva esta 
positivamente relacionado con Ia adopciOn de 
variedades tecnificadas. La explicación do esta 
situaciOn tiene que ver con factores como Ia 
aversiOn al riesgo, y el use de mana de obra 

familiar entre atros factores. 
las tecnologias modernas de 
sol de variedades Caturra y Cc 
un mayor nivel de inversion ' 
exigen un mayor nivel de respa 
saportar eventos desfavorabl 
De atro lado, en las fincas má 
de obra familiar es decidida 
fuente de trabajo, mient 
propiedades de mayor ta 
posibilidad de contratar traba 

Los requisites de alta inversi 
muchas tecnologias moder 
adopción. Aunque Ia tear a mui 
a ingEesos  no agricolas roIaj 
capital en Ia adopciOn de vari 
En el caso do los pequenos 
del departamento do Ant 
Cundinamarca, es probab 
ingresas adicionales porque I 
sus cultivos no les permit 
necesidades básicas y las th 
medida que esto es asI los inc  
probablemente no son dedica 
y per lo tanto no facilitan 
variedades modernas. 

Fl estudio mostrO ademas qu 
ci caficultor tiene conexiOn a 
existe una mayor probabiIida 
refleja Ia impartancia de a 
heneficio del café, al igual p 
los medios de comunicaciOa 
a television. De igual manera, 
estar recogiendo el efecto d€ 
predio a centros pablados ir 
presencia de Comités de Caf 

La participaciOn en las activi 
de Ia UPA del productor, es otr 
de Ia adopciOn de variedades 
rosultados del estudio mu 
productor hace parte directa c 
finca, existe una mayor proba 
do variedades modernas. 

La aversion al riesgo de un cafk 
rnportante que hay que tone 
proceso de adopciOn de tec 
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5n se encontró en los caficultores del depar-
ento de Antioquia. Sin embargo, en los 
ultores del departamento de Cundinamar-
a causalidad no está muy definida, y 
entemente contraria en su signo, motivada 
abiemente por las mejores oportunidades 
tiene el caficultor con mayores niveles de 
acián de conseguir empleos no agrIcolas y 
prediales, mejor pago, que posiblemente 

cirian a una desatención relativa de sus Ia-
s de manejo de sus plantaciones cafeteras. 

3gundo lugar, el estudio muestra la relación 
existe entre la edad y género de los 
wltores con la adopción de nuevas 
logIas. Se observa cómo los caficultores 

ayoredad están menos inclinados a adoptar 
ades modernas comparativamente con Ia 

:.iOn de los más jóvenes. Esta situación 
.ilemente se deba a que Ilevan más tiempo 
jarido con variedades tradicionales, y 
ntan por lo tanto una mayor resistencia al 
o. De igual manera, podrIa estar sucediendo 
s caficultores de mayor edad poseen una 

r aversion al riesgo, condición que dificulta 
tar cambios en su patron económico, 
)nalrnente, vale Ia pena tener en cuenta que 
as prácticas de manejo de los agricultores 
yor edad han sido seleccionadas con el 
del tiempo por razones ambientales y 
)mlcas válidas, que es necesario entender 
undizar sobre ellas. De otro lado, el estudio 

—tra cómo los hombres tienen una mayor 
cidn a Ia adopción tecnlágica de nuevas 

—jades, cuando se les compara con las 
es. :sta situación es contraria a lo 
rado en estudios de adopción de otras 

ogias en el café, como lo es Ia del beneficio 
Jico que muestra una mayor probabilidad 
opción por parte de las propiedades 
adas por mujeres. 

suftado del estudio tiene que ver con Ia 
n que existe en el tamaño de la propiedad 
robabilidad de adopciOn de nuevas 
gIas por parte de su propietario. SegOn 

sis el tamaño de Ia Unidad Productiva esta 
amente relacionado con Ia adopción de 
ides tecnificadas. La explicación de esta 
on tiene que ver con factores como Ia 
n al riesgo, y el usa de mano de obra  

familiar entre otros factores. Sin lugar a duda, 
las tecnologIas modernas de café expuesto al 
sal de variedades Caturra y Colombia demandan 
un mayor nivel de inversián y flujo de caja que 
exigen on mayor nivel de respaldo financiero para 
soportar eventos desfavorables de rentabilidad. 
De otro lado, en las fincas más pequenas, Ia mano 
de obra familiar es decididamente la principal 
fuente de trabajo, mientras que en las 
propiedades de mayor tamaño existe Ia 
posibilidad de contratar trabajo asalariado. 

Los requisitos de alta inversián en efectivo de 
muchas tecnologIas modernas restringen su 
adopción. Aunque Ia tearia muestra que el acceso 
a ingresos no agrIcolas relaja Ia restricción de 
capital en Ia adopción de variedades modernas. 
En el caso de los pequenos caficultores tanto 
del departamento de Antioquia como de 
Cundinamarca, es probable que busquen 
ingresos adicionales porque Ia que reciben per 
sus cultivos no les permite satisfacer sus 
necesidades básicas y las de su familia. En Ia 
medida que esto es asi los ingresos adicionales 
probablemente no son dedicados a Ia caficultura 
y por lo tanto no facilitan Ia adopción de 
variedades modernas. 

El estudio mostrO además que en Ia medida que 
el caficultor tiene conexión a energia eléctrica, 
existe una mayor probabilidad de adopción. Esto 
refleja Ia importancia de Ia electricidad en el 
beneficio del café, al igual que en el acceso a 
los medios de comunicación, especialmente a 
a television. De igual manera, esta variable puede 
estar recogiendo el efecto de la cercanIa de su 
predio a centros poblados importantes con Ia 
presencia de Comités de Cafeteros. 

La participación en las actividades productivas 
de Ia UPA del productor, es otro factor importante 
de Ia adopción de variedades tecnificadas. Los 
resultados del estudio muestran que si el 
productor hace parte directa de las labores de Ia 
finca, existe una mayor probabilidad de adopción 
de variedades modernas. 

La aversion al riesgo de un caficultor es otro factor 
importante que hay que tener en cuenta en un 
proceso de adopción de tecnologIa, ya que Ia 

toma de decisiones sobre una nueva inversion 
en Ia agricultura estA acompanada de 
incertidumbre, per una parte sobre los retornos 
que se obtienen debido a variaciones climáticas 
y ataques de plagas, y per otra parte, con las 
nuevas variedades surge un riesgo debido a Ia 
incertidumbre que se tiene sobre la producción 
que se genera con tOcnicas que no son familiares. 
Es posible que el grado de aversion dependa del 
ingreso del agricultor, si el agricultor opera 
alrededor de on nivel de pobreza, deseará 
asegurar Ia supervivencia de él y de su familia, 
evitando caer por debaja del nivel de subsistencia. 
Esto crea Ia necesidad para el pequeño caficultor 
de conseguir per lo menos un cierto nivel minimo 
de rentabilidad para cubrir las necesidades 
nutricionales básicas de Ia familia. 

Por todo lo anterior, el desarrollo de una nueva 
tecnologIa en Ia agricultura del café debe tener 
en cuenta las caracterIsticas socioeconómicas 
de las personas a quienes está dirigida, con el 
fin de facilitar su adopción. Las actividades de 
investigación y extensiOn deben evitar Ia 
imposición al agricultor de on sistema de valores 
ajeno al suyo. 

Recomendciciones 

Es importante realizar estudios que muestren el 
enfoque que se le está dando a Ia educación en 
el Sector rural, de esta forma se padrá tener una 
vision más clara que permita confirmar a rechazar 
algunas de las hipótesis planteadas en esta 
investigación, entre ellas Ia posibilidad de que 
brinde mejores oportunidades de empleo en 
sectores no agrIcolas. También es importante 
realizar estudios sobre Ia situación 
socioeconómica de Ia mujer cafetera, que permita 
visualizar las causas de su baja participaciOn en 
Ia adapción de tecnologIa. For otro lado, serIa 
interesante realizar una investigación sobre los 
ingresos y costos de Ia actividad cafetera para 
determinar si los primeros le permiten disponer 
de un excedente al pequeño caficultor, para ser 
destinado a Ia inversián en una nueva tecnologia. 
Adicionalmente, serIa interesante complemen-
tarla con estudios de caso que permitan obtener 
informaciOn sobre variables con las cuales no 
cuenta el Sistema de Información Cat etera. 
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