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PR ES EN TAC I Ô N 

Cuarenta años de servic/o ininterrum p/do, de trabajo con las comunidades cafeteras 
y de sembrar semi//as de progreso, desarro//o y paz no se pueden pasar 
desapercib/dos. Por eso qu/simos recordar detalladamente /0 que ha s/do el Servic/o 
de Extension de Ia Federación Nac/ona/ de Cafeteros de Colombia. 

Sin lugar a dudas, el Grem/o Cafetero se siente orgulloso de su proceso de extensiOn 
rural, en el que han s/do c/a yes Ia educaciOn, el mejoram/ento product/vo, e/evar 
0/ n/vol de v/da de las [am/I/as cafeteras y /a part/c/paciOn de Ia comun/dad. 

Los grupos de amistad, las exper/encias con el crédito rural, lo pro gramas de 
protecciOn del medio ambiente, Ia part/cipac/On y el desarrollo comun/tar/o, Ia 
divers/f/ca c/On del ingreso, el man ejo de cuencas hidrogrOf/cas, las campanas 
fitosan/tar/as, las campahas de bienestar social y de al/mentac/On, ymuchos otros 
temas han s/do el pan de cada dia a//ado del mejoram/ento y Ia tecn/f/caciOn de 
Ca Iota/es. 

El extons/on/sta o "técnico del Com/té' como se Ic conoce en las zonas rurales 
cafeteras, se caracteriza por su capac/dad de adaptac/On a las camb/antes 
condiciones del mercado mund/al del grano y alas necesidades del entomb nacional, 
permitiendo que el Serv/cio de Extension y Ia empresa se ajusten rép/damente a 
los nuovos retos. 

Al escribir este documento pensamos no sOlo en Ia importancia de toner una 
mem or/a instituc/onal que rocogiora ese recorr/do s/no tamb/én en Ia posib/idad 
de contar nuestra experiencia y que esta sirviera como mater/al de consulta para 
/nst/tuc/ones, pro fes/onales y estud/antos en areas relac/onadas con lo ruraf, por 
que sabemos con certeza que el Se,v/cio de ExtensiOn de Ia Federa c/On de Cafeteros 
es el Onico que se conserva como tal después de 40 años de historia, s/endo 
grem/al. 

El extension/sta ha s/do fundamental en todos los pro gramas que se han desarrollado 
en las zonas cafeteras y sigue enmarcado en una filoso f/a que se ha manten/do a 
través de los años: es elpunto de contacto de Ia Federac/On con el caficultory un 
permanente fac/litador de procesos de desarrol/o grem/al, técn/co, soc/al y 
0 Con Om/c 0. 

Antonio HerrOn Ort/z 
Gerente Técn/co 

CONDICIONES DEL CAFÉ 
FUTURO INMEDIATO 

)ien es cierto que Ia calidad es el factor 

ante de los precios del café, también lo es 

futuro inmediato, el mercado exigirá otras 

es-que también van a agregar valor al café. 

r lugar, una caficultura compatible con el 

il medio ambiente, que proteja los recursos 

y que respete la riqueza de Ia biodiversidad. 

do lugar, el denominado "fair trade" que no 
)sa que el mayor respeto por reglas de juego 

desestimulo al trabajo permanente de los 

l acceso a condiciones de progreso social 

jador, Ia familia y Ia comunidad. 

lugar, una caficultura que practique reglas 

stables y comunes para todos los que 

en el comercio del café. 

vas condiciones serán un activo en of 

y Colombia, sin duds alguna, está en 

d de acreditarlas. Ese es el mensaje que 

levar a todos los participantes en el negocio 

consumidores, comerciantes, industriales, 
de supermercados y detallistas, como un 

s en el esfuerzo para lograr el mayor 

iiiento para nuestro café. 

dad se agregan estos otros valores, el café 

no valdrá más en los mercados internacio- 

1 agregarle más valor al café, Ia industria 

colombians será más rentable y viable. 

de it avanzando en el posicionamiento en 

avo ambiente del negocio cafetero, Ia 

5n ha editado un libro que recoge 40 años 

n'paña Juan Va/dez y .que muestra la 

d y seriedad de las poIticas de la Federación. 

erá ljnzado en una ceremonia el 13 de 

ire, en presencia del señor Presidente de Ia 

a. Ese mismo dIa para abrir este nuevo 

de Ia promociOn del café colombiano, 

emos a 15 cafeteros lideres que tipifican 

tor colombiano, escogidos en cada uno de 

rtamentos cafeteros. Serén el mejor 

iio de lo que la imagen de Juan Valdez 

en Ia caficultura colombiana. 
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UNA MIRADA AL PASADO 
La Federacián Nacional de Cafeteros de Colombia es 
una persona jurIdica de derecho privado, de carácter 

gremial, sin ánimo de lucro, creada el 27 de junio de 
1927, como resultado de Ia union de los productores 
de café en bOsqueda de mejoras en su proceso de 

comercialización. 

Sin embargo, desde un principio, sus fundadores 
tuvieron gran claridad, en cuanto a los objetivos de Ia 

institucián, que además de Ia comercialización del 
grano, inclulan Ia investigación para mejorarlas 
técnicas de cultivo, Ia protección de Ia salud de los 

cafeteros, Ia producción de cultivos de pancoger para 
su consumo, Ia educacián, Ia diversificación de los 
ingresos, Ia conservación de los recursos naturales, 
las obras de infraestructura y mejoras en el nivel de 
vida de los productores. Esto muestra como Ia 

Como se puede observar, más del 89% de los 
caficultores del pals tienen menos de 3 has., cultivadas 

en café y el 0.5%  tienen más de 20. 

Esto nos muestra que los propietarios cafeteros 
colombianos se diferencian, entre otros aspectos, 
desde empresariales hasta de economIa campesina, 
pasando por todos los niveles de tipo de propiedad, 
explotación y sistemas de producción. 

Los primeros pasos 
En 1928 se crea el Servicio de Asistencia Técnica, 
mediante el cual agrónomos ambulantes recorrian 
las fincas Ilevando mejoras tecnologicas y 

programas sociales. 

En 1929 se organizó "La Granja Escuela Central del 

Café, con fines experimentales, demostrativos y 
de capacitación de quienes se encargarian de Ia 

difusión de Ia tecnologla del café. 

En 1930, se nombraron los primeros dos "Prácticos 
Cafeteros", egresados de Ia Granja Escuela y se da 

Federación, desde su fundaciOn, ha pensado y actuado 

en función del desarrollo rural cafetero. 

Los camnos del café 

La zona cafetera, se encuentra sobre las dos vertientes 
de las tres grandes cordilleras del pals. El area cultivada 

con café, de acuerdo con Ia Encuesta Nacional Cafetera 
de 1997, es de 869.158 hectáreas pertenecientes a 
566.000 productores, de los cuales, Ia Federación 

atiende aproximadamente a 300.000, a través de sus 
servicios. Estas cifras abarcan 564 municipios, 
calculándose que los servicios educativos y de 

infraestructura llegan a 487 de ellos. 

El siguiente cuadro resume Ia distribuciOn de las fincas 

cafeteras por tamaño y némero de UPAS (Unidades 
de Producción Agropecuaria)5 . 

iniclo a una etapa de fomento del cultivo y de 
mejoramiento de las plantaciones, etapa que se 
prolongó hasta 1937. 

Vision hacia Ia investigación 
Durante el perlodo 1938 a 1959, Ia labor de asistencia 
técnica a los productores se amplió mediante el 
establecimiento de tres campanas básicas: Defensa 
y Saneamiento de Plantaciones, Conservación de 
Suelos y Beneficio del Café, y se apoyó con Ia creaciOn 
del Centro Nacional de Investigaciones del Café 
"CENICAFE", en 1938, organismo generador de Ia 
tecnologia para los caficuttores buscando incrementar 

Ia producción y Ia productividad. 

Para que Ia labor de mejoramiento de las plantaciones 
fuera más eficiente, se creó un sistema de auxilios o 
bonificaciones, mediante el cual se le suministraba a 
los productores los materiales necesarios. Además, 
se desarrollaron programas complementarios de 
fertilizaciOn, granjas demostrativas, capacitaciOn y 
vivienda rural. 

Nuestra razón de ser 
son los cafeferos y no el ca 

En 1959, el XXI Congreso Cafetero mt 
nombre de Servicio de Extension Rural, I 
que venIan funcionando independienter 

fin de reorientarlas buscar Ia capacitaciOn 
y su familia, y prestar mejores y m 
servicios de desarrollo econOmjco y soc 

En 1960, se iniciO Ia organizacion del 
ExtensiOn bajo el principio fundamental: 
recurso es el ser humano y Ia prim 

educacion, para buscarle solución al in 
dismjnuir costos de produccjón 
rendimientos unitarios incluyendo los p 
diversificaciOn e industria animal. Todo 
mejorar el nivel de vida de Ia familia cafet 
integral. 

El Servicio de ExtensiOn inicia su accián 
descentralizada en 15 departamentos 
definicián de las zonas de trabajo y el rec 
de Ia realidad rural de cada una, a través d. 
directas para caracterjzar y precisar a: 
producciOn mano de obra, mercadeo, sali 
de la tierra vivienda alimentacioñ y 
existentes en las comunidades 

Con base en los diagnOsticos se elaboraror 
de trabajo a 10 años, para los proyectot 
importancia en cada comunidad y planes 
educaciOn y metas de la labor de aplicac 
agricultores debIan realizar como respi 
actividades educativas 

Desde un comienzo of Servicio de Extent 
sus actividades hacia el cumplimiento de Ic 
previstos por Ia Federación, en sus es,,  
énfasis en los siguientes: 

- Difundir los mejores sistemas de cultivo 
del café y los medios más adecuados pat 

las enfermedades y plagas en las planta 

- Prestar adecuada asistencia técnjca y fi 
los federados, especialmente a los de 
pequena producciOn para lograr el mej 
de sus ingresos. 

- Divuigar por todos los medios de p 
instrucciones sobre el cultivo beneficio 
del café y las informaciones pertinentes a I 
de los problemas sociales, de higiene pr 
trabajo. 

- Fomentar, apoyar e intensificar el establ 
o desarrollo de industrias beneficic 
explotacjón del café o que tiendan a incre 
ingreso de los caficultores 

- Adelantar programas de desarrollo y d 
don de las zonas cafeteras 

Tamaño UPAS % Area % 

N° (Has.) 

Hasta 3.0 has, 503.680 88.9 413.3 12.6 47.6 

3.1 	5.0 has. 32.766 5.8 126.908.4 14.6 

5.1 - 10.0 has. 20.139 3.6 137,543.1 15.8 

10.1 - 20.0 has. 6.876 1.2 93,433.2 10.7 

20.1 0 mas 2,769 0.5 97,960.6 11.3 

566.230 100.0 869.157.9 100.0 

Fuente: Eucuesia Nacional Cafetera 
Ná,nem de Ui'AS v dirt rihucian tiel area de cafe 

Unidad económlca para Is producc{ón agropecuaria bajo una gerencla Cjnica y que comprende la tierra y los animales mantenidos total o 
parcialmente para fines de producción agropecuaria. La tierra de Ia unidad puede estar compuesta por fincas y/o parcelas que comparten una 

misma administración y un mismo coniunto de medios de producción. 



prende It tierra y los animales mantenidos total o 
ilpuesta por fincas y/o parcelas que comparten una 

Nuestra razón de ser 
son los cafeteros y no el café 

En 1959, el XXI Congreso Cafetero integrO, bajo el 
nombre de Servicio de Extension Rural, las campanas 
que venlan funcionando independientemente, con el 
fin de reorientartas, buscar Ia capacitaciOn del caficultor 
y su familia, y prestar mejores y más eficientes 
servicios de desarrollo económico y social. 

En 1960, se inició Ia organizacióri del Servicio de 
ExtensiOn bajo el principio fundamental: que el primer 
recurso es el ser humano y Ia primera base Ia 
educación, para buscarle soluciOn al imperativo de 
disminuir costos de producciOn y aumentar 
rendimientos unitarios, incluyendo los productos de 
diversificaciOn e industria animal. Todo con elfin de 
mejorar el nivel de vida de la familia cafetera en forma 
integral. 

El Servicio de ExtensiOn inicia su acción, de manera 
descentralizada en 15 departamentos, mediante Ia 
definición de las zonas de trabajo y el reconocimiento 
de Ia realidad rural de cada una, a través de encuestas 
directas para caracterizar y precisar aspectos de 
produccián, mano de obra, mercadeo, salud, tenencia 
de Ia tierra, vivienda, alimentaciOn y problemas 
existentes en las comunidades. 

Con base en los diagnósticos se olaboraron programas 
de trabajo a 10 años, para los proyectos de mayor 
importancia en cada comunidad y planes anuales de 
educación y metas de Ia labor de aplicación quelos 
agricultores deblan realizar como respuesta a las 
actividades educativas. 

Desde un comienzo el Servicio de Extension orientO 
sus actividades hacia el cumplimiento de los objetivos 
previstos por Ia Federación, en sus estatutos con 
énfasis en los siguientes: 

- Difundir los mejores sistemas de cultivo y beneficio 
del café y los medios más adecuados para combatir 
las enfermedades y plagas en las plantaciones. 

Prestar adecuada asistencia técnica y financiera a 
los federados, especialmente a los de mediana y 
pequena producción, para lograr el mejoramiento 
de sus ingresos. 

- Divulgar por todos los medios de publicidad, 
instrucciones sobre el cultivo, beneficio y comercio 
del café y las informaciones pertinentes a Ia soluciOn 
de los problemas sociales, de higiene, propiedad y 
trabajo. 

- Fomentar, apoyar e intensificar el establecimjento 
o desarrollo de industrias beneficiosas a Ia 
explotaciOn del café o que tiendan a incrementar el 
ingreso de los caficultores. 

- Adelantar programas de desarrollo y diversifica-
dOn de las zonas cafeteras. 

- Emprender campanas sobre mejoramiento de la 
alimentacián, uso del agua potable, higiene, y 
mejoramiento de Ia vivienda. 

Con el anterior marco de referenda, el Servicio de 
ExtensiOn planificó sus actividades dentro de los 
siguientes principios: 

La educación del productor rural y de su familia es 
fundamental para lograr cambios estables en los 
conocimiontos, actitudes, destrezas y comporta-
miento, para involucrarlos en su desarrollo, el de su 
familia y su comunidad. 

La prlmera función del Servicio de ExtensiOn es 
capacitar al productor cafetero y a su familia, 
principalmente en técnicas agropecuarias para que 
a través de su aplicación puedan obtener mayores 
ingresos y contribuir asi al mejoramiento de su nivel 
de vida y el do su comunidad. 

El mejoramiento de Ia productividad en Ia zona 
cafetera tendrá como base los resultados de la 
investigadiOn y experimentaciOn adelantados por 
Cenicafé y otros centros de investigación. 

El desarrollo socioeconómico de las comunidades 

debe responder a investigaciones de tipo social 
sobre Ia realidad de las comunidades rurales, sus 
problemas, las posibilidades de solución y las 
limitaciones que se encuentren. 

Recordar es vivir 
Para una mejor compronsión de las actividades 
desarrolladas por el Servicio de Extension en sus 40 
años de existencia, a continuaciOn se hace una 
presentación por etapas. 

Los años 60's 

Esta década se caracterizO por un proceso de 
dospegue del servicio a nivel municipal, departamental 
y nacional, durante Ia cual se integraron las diferentes 
campañas técnicas de Ia Foderación, buscando llevar 
a la familia cafetera asesoria y orientacián en el manejo 
de las explotaciones agropecuarias yen las actividades 
de mejoramiento del hogar. 

El Servicio de Extension utilizO ospecialmente métodos 
de contacto individual con los agricultores, como las 
visitas a fincas y las visitas recibidas en Ia oficina, los 
cuales se fuoron adaptando a Ia idiosincracia de los 
cafeteros, en Ia medida que se conocIan sus relaciones 

interpersonales y los patrones de comportamiento. 

El trabajo con grupos, 
nuestra fortaleza 

Esta etapa comprende el perIodo entre 1971 - 1975 y 
se caracterizó fundamentalmente por Ia consolidación 
de estrategias de trabajo basadas en grupos do 

sde su fundación, ha pensado y actuado 
l desarrollo rural cafetero. 
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agricultores, que tuvieron como soporte & Censo 

Cafetero d@ 1970, el cual precisó por municipios y 
departamentos, las caracterIsticas Socioeconómicas 

de los cafeteros colombianos. 

Una de estas estrategias son los Ilamados 'grupos 
de amistad", conformados por cafeteros vecinos, 
amigos y a veces parientes entre sI, que se reunen 

periOdicamente con el técnico para realizar actividades 
de capacitacion sobre Ia tecnologIa del cultivo y el 

mejoramiento familiar y se comprometen a poner en 
préctica las enseñanzas recibidas. 

Con esta metodologla, en 1973 Se logró Ilegar a 2000 
grupos, conformados por 20.000 agricultores, Ia 
mayoria de los cuales eran pequenos y medianos 
productores. El mayor auge de esta actividad grupal 
se alcanzó en 1975 con 3.132 grupos organizados y 
34.452 agricultores asociados. 

Las actividades de motivación y de capacitación, 
realizadas por el Servicio, lograron que muchos 
agricultores pequenos pusieran en préctica las 
orientaciones técnicas en sus fincas. Sin embargo, 
un alto némero de ellos, debido a sus balos  ingresos, 
no disponlan de recursos suficientes para realizar 
inversián en sus fincas. Esto motivó un incremento 
considerable en uso del Fondo Rotatorio de Crédito 
Cafetero dirigido a los pequeños agricultores. 

Adicionalmente, varios Comités Departamentales de 
Cafeteros crearon con sus propios recursos un Fondo 
de Crédito para el pequeno caficultor, que en general 
se entregó en insumos, aportando el agricultor Ia 
totalidad de Ia mano de obra necesaria para adelantar 
sus proyectos. 

Durante esta etapa Se reportó la aparición de Ia roya 
del cafeto en Brasil (1970), hecho que conmovió a la 
industria cafetera del pais y obligó al Servicio de 
Extensián a disenar e impulsar una gran campana 
divulgativa y educativa contra Ia enfermedad, tendiente 
a evitar Ia entrada del patógeno y a prepararse para 
un eventual control. 

Esta campana tuvo tanto éxito que con eHa se logró 
retrasar Ia Ilegada de Ia roya al pals por espacio de 13 
años, desde su aparición en Brasil. 

En 1975, Ia caficultura mundial fue sorprendida por 
una fuerte helada sufrida por las plantaciones del Brasil, 
lo cual modificó el panorama mundial de Ia industria 
y dejO en manos de los demás paIses productores 
del grano parte de Ia participación que, hasta ese año, 
tenia Brasil en el mercado internacional. 

El fenOmeno anterior significo un cambio drástico en 
las polIticas internas de Ia Federación y, por ende, en 
Ia orientacián del Servicio de Extensián, el cual debió 
cambiar sus objetivos y estrategias metodológicas, 
para cumplir con Ia apremiante demanda de aumentar 
rápidamente Ia produccián de café y Ilenar en parte Ia 
cuota que dejaba el Brasil en el mercado mundial. 

La tecnificación de Ia caficultura 
Esta etapa va desde 1976 a 1980 y se caracterizó por 
una acelerada tecnificación de Ia caficultura, motiva-
da por el alto precio alcanzado por el café, a ralz de 

las heladas que sufrieron las plantaciones del Brasil 
en 1975.Como protagonistas de esta tecnificación 

actuaron, bajo la orientación del Servicio, los peque-
nos y medianos productores capacitados en el 

quinquenio anterior, pero fundamentalmente los "nue-
vos empresarios cafeteros", en su mayoria 
profesionales e industriales, quienes por formación y 
experiencia vincularon la técnica a los domds recur-
sos de Ia producción, para sus programas de siembra 

y renovación de sus plantaciones de café. 

La presión de estos "nuevos propietarios", con alta 
capacidad de inversiOn, hizo que el personal del 

Servicio de Extension les dedicara un alto porcentale 
do su tiempo, que se veia compensado por Ia rápida 
adopción de las prácticas ensehadas. 

Puede decirse que a partir de 1976, el Servicio de 
ExtensiOn canalizO gran parte de sus recursos 
humanos, técnicos y financieros, para el cumplimiento 
de una politica de fomento de la producción de café y 
do tecnificación de cafetales tradicionales. 

En consecuencia, on esta época, se incrementó el 
crédito del Fondo Financiero Agropecuario y del Fondo 
do Crédito Cafetero para Ia siembra y renovación de 
cafetales, y con base en Ia investigaoiOn generada por 
Cenicafé, Ia transferencia tecnologica le dio énfasis a 
los siguientes aspectos: altas densidades de siembra, 
café a libre exposición soar, uso de fertilizantes, 
conservacián de suefos y beneficio del grano. 

En forma paralela y tratando de evitar un incremento 
en las areaS dedicadas a café, se intensificó la labor 
en proyectos de diversificaciOn, agricolas y pecuarios. 

De Ia mano con CENICAFE: 
La Variedad Colombia 

Abarca la década de los años ochenta y se inicia con 
una producción de café que sobrepasaba Ia demanda 
del mercado nacional e internacional y una baja 
producción de alimentos en la zona cafetera. 

Se comenzaban a presentar limitaciones del recurso 
agua, en cantidad y calidad, y en general Se tenia 
conocimiento suficiente de los factores fisicos de la 
producción, poro incompletos de Ia problemdtica social 
de los productores y sus familias. 

Lo anterior ameritó un análisis de las actividades del 
Servicio de Extensián, con lo cual se dio énfasis a los 
programas de desarrollo integral y al trabajo con las 
familias, asesordndolas en Ia realizacián de proyectos 
de carácter económico (café, cacao, plátano) y de 
carácter social (salud, educaciOn, vivienda, nutrición). 

Se realizaron investigaciol 
algunas zonas y se capacit 
utilización de nuevas estra 

mayor participaciOn de la cc 
sus problemas y en la hés 
mds adecuadas, como fue !a 

en pequeñas cuencas, dentrc 
integral de los recursos flat! 

En 1983 aparece Ia Roya del 

consecuencia se intensifica 

atrás y se entrega a los p 
Colombia como alternativa 

plantaciones, dada su resist 
Se inicia un periodo interisc 

cafeteros y sus familias 
enfermedad. 

En 1985 Se prosenta una ml 
favorece la introduccion Je' 
permito una acelerada reno' 
tradicionales 

En esto mismo año hace su 
televisivo "Las Aventuras del 
gran contenido educativo qu 

de los técnicos en el campo. 

En 1988 apareco Ia broca del c 

más intensa Ia campana edt 
integrado del insecto. 

En esta década se integrO el 

el Programa de DiversificaciO 
lograr mayor eficacia en las ion 
el énfasis en el cultivo del caf 
do diversifjcaciOn el gremio ç 

del Fondo Financiero Agropec 
del Café. 

Hacia finales de Ia década, se 
a la asistencia técnica particula 
cual permitió que el Servicio d 
intensificar su labor educatjva 
familias cafeteras, mediante rr 

propiciara una mayor uti!izaciO 
Fondo Rotatorio de Crédito para 

La comunidad, eje de 
Corresponde al perIodo 1991 

por los bajos precios del café 
de Ia ruptura del "Pacto Cafetc 
abriO las puertas a un mercado I 

Lo anterior, unido al fenómer 
revaluacián del peso, ocurrido 

trajo como consecuencia el 
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a cual se eliminaron numero 
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tecnificaciOn de la caficultura, motiva-
lrecio alcanzado por el café, a raIz de 

sufrieron las plantaciones del Brasil 
protagonistas de esta tecnificacián 

a &rientación del Servicio, los peque-
os productores capacitados en el 
arior, pero fundamentalmente los "nue-

rios cafeteros", en su mayorIa 
industriales, quienes por formaciOn y 

cularon Ia tecnica a los demás recur-
cción, para sus programas de siembra 

3 SUS plantaciones de café. 

estos "nuevos propietarios", con alta 
inversion, hizo que el personal del 
erisión les dedicara un alto porcentaje 
.iue se veIa compensado por Ia rápida 

prácticas enseñadas. 

ue a partir de 1976, el Servicio de 

HzO gran parte de sus recursos 
.us y Onancieros, para el cumplimiento 

de fomento de Ia producción de café y 

1 de cafetales tradicionales. 

ia, en esta época, se incrementó el 
Financiero Agropecuario y del Fondo 

tero para Ia siembra y renovacián de 
base en Ia investigaciOn generada por 

isferencia tecnológica le dio éntasis a 
spectos: altas densidades de siembra, 
:posicián solar, uso de fertilizantes, 

suelos y beneficio del grano. 

Ila y tratando de evitar un incremento 
dicadas a cafO, se intensificó Ia labor 
diversificación, agrIcolas y pecuarios. 

-o con CENICAFE: 
-d Colombia 

a de los años ochenta y se inicia con 
de café que sobrepasaba Ia demanda 
acionaI e internacional y una baja 

alimentos en Ia zona cafetera. 

a presentar limitaciones del recurso 
lad y calidad, y en general se tenia 
L.ficiente de los factores fisicos de Ia 

incompletos de Ia problemática social 

res y sus familias. 

:ritó un análisis de las actividades del 
nsión, con to cual se dio éntasis a los 
icsarrollo integral y al trabajo con las 
ándolas en Ia realizaciOn de proyectos 
)nómico (café, cacao, plátano) y de 
salud, educación, vivienda, nutrición). 

Se realizaron investigaciones socioeconómicas en 
algunas zonas y se capacitO al personal técnico en Ia 
utilizaciOn de nuevas estrategias que permitIan una 
mayor participacián de Ia comunidad en el anélisis de 
sus problemas y en Ia bOsqueda de las soluciones 
más adecuadas, como tue Ia programaciOn participativa 
en pequenas cuencas, dentro del concepto del manejo 
integral de los recursos naturales. 

En 1983 aparece Ia Roya del Cafeto en el palsy como 
consecuencia se intensifica Ia campana iniciada años 
atrás y se entrega a los productores Ia Variedad 
Colombia, como alternativa para Ia renovaciOn de las 
plantaciones, dada su resistencia a esta enfermedad. 
Se inicia un perIodo intenso de capacitación de los 

cafeteros y sus familias para el manejo de Ia 
enfermedad. 

En 1985 se presenta una minibonanza cafetera que 
favorece Ia introduccián de Ia Variedad Colombia y 
permite una acelerada renovación de los cafetales 
tradicionales. 

En este mismo año hace su aparición el programa 
televisivo "Las Aventuras del Profesor Yarumo", con 
gran contenido educativo, que vino a apoyar Ia labor 
de los técnicos en el campo. 

En 1988 aparece la broca del café, con lo cual se hace 
más intensa Ia campana educativa para el manejo 
integrado del insecto. 

En esta década se integró el Servicio de Extension y 
el Programa de Diversificacián, con el propósito de 
lograr mayor eficacia en las zonas cafeteras y disminuir 
el énfasis en el cultivo del café. Para los programas 
de diversificación, el gremio contá con los recursos 

del Fondo Financiero Agropecuario y el Fondo Nacional 
del Café. 

Hacia finales de Ia década, se dio un fortalecimiento 
a Ia asistencia técnica particular para empresarios, lo 
cual permitió que el Servicio de Extension volviera a 

intensificar su labor educativa y de capacitación a las 
familias cafeteras, mediante métodos grupales y se 
propiciara una mayor utilizaciOn de los recursos del 
Fondo Rotatorio de Crédito para pequenos caficultores. 

La comunidad, eje de Desarrollo 
Corresponde al perIodo 1991 a 1995, caracterizado 
por los bajos precios del café como consecuencia 
de Ia ruptura del "Pacto Cafetero" de 1989, lo cual 
abriO las puertas a un mercado libre y desorganizado. 

Lo anterior, unido al fenómeno econOmico de ía 
revaluaciOn del peso, ocurrido por Ia misma época, 
trajo como consecuencia el desestImulo de los 
productores. 

Esta tue una etapa de deterioro de Ia caficultura, en 
Ia cual se eliminaron numerosos cafetales para 

dedicarse a otras explotaciones y como consecuencia 
del descuido de los productores, se registró una 
dispersián acelerada de la broca, lo que hizo necesario 
intensificar al máximo Ia campana para su manejo 
integrado. 

Durante este perIodo, el Servicio de ExtensiOn tuvo 
que enfrentar nuevas realidades que afectaron tanto 
Ia situación interna del café, como Ia del caficultor, 
que se pueden sintetizar en las siguientes frases: 

El pals tenfa una superproducciOn de café que debia 
regular en el corto plazo. 

No se disponia de crédito barato, H de insumos 
subsidiados. 

Muchos de los programas que (a Federación 
desarrollaba en el campo comenzaban a resentirse. 

Se iniciaba una reducciOn de los servicios 
institucionales. 

Ademés, las nuevas pollticas administrativas del pals 
como Ia descentralizacián administrativa y el nuevo 
municipio que debe responder por Ia soluciOn de los 
problemas de Ia comunidad, bajo Ia orientación de un 
alcalde elegido popularmente, tue otra realidad a la 
cual debiO acomodar su acción el Servicio de 
ExtensiOn. 

Dentro de los parámetros anotados, el Servicio de 
Extension comenzO a jugar un papel de dinamizador 
de los procesos comunitarios y de intérprete de Ia 
situación de las familias cafeteras, para que 
aprovecharan las ventajas que les ofrecla su nueva 
realidad, contando con las limitantes de Ia Federación 
y las caracterlsticas del nuevo pals. 

Nuestro compromiso es 100% 
Calidad 
Es la etapa que actualmente vive el Servicio de 
Extension, enmarcada en dos procesos: 

La globalización de Ia economia, que ha conducido 
a cambios en el comportamiento del mercado del 
café y a nuevas exigencias de los compradores del 
grano y de los consumidores de Ia bebida. 

El de GestiOn de Calidad Total, que iniciO la 
FederaciOn a partir de 1995, para adecuarse a as 
exigencias del mundo actual. 

Para ajustar su estructura y acciones, el Servicio de 
Extension iniciá un proceso de revision a partir de 1996, 
mediante el diseno y reaiización de una serie de 
actividades de capacitación, denominadas 
"Capacitación para el Desarrollo Cafetero", las cuales 
han cumplido dos objetivos fundamentales: 

Analizar Ia tarea del Servicio de ExtensiOn frente a 

aspectos relevantes para Ia industria cafetera y el 
gremio como: 



- Los nuevos escenarios nacional y mundial que 
exigen competitividad, rentabilidad y calidad. 

- El riuevo contrato de administracián del Fondo 
Nacional del Café, firmado entre el Gobierno 
Nacional y Ia Federación, exige que todas las 
actividades del Servicio de Extension deben ester 
sustentadas P01 proyectos concretos medibles y 
evaluables para la asignación de recursos. 

- La ConstituciOn PolItica de 1991 abriO espacios de 
participacion ciudadana y fortaleció los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural. 

- La reforma estatutaria de Ia Federación amplió Ia 
participaciOn de los caficultores para Ia elecciOn 
democrática de sus representantes a los distintos 
organismos de representación gremial. 

- La Misión y VisiOn institucionales senalen el forte 
y definen tres grandes areas en las cuales debe 
desarrollar su acción el Servicio de Extension: a) 
Gremial, b) Técnico Administrativa y; C) Desarrollo 
Social. 

- La Gerencia moderna de las empresas, que exige 
racionalizar costos, mejorar Ia eficiencia productiva 
e incrementar rentabilidad. 

Hebilitar a los técnicos como gerentes del desarrollo 
de sus zones de trabajo, mediante Ia formulaciOn y 
ejecuciOn de proyectos económicamente rentables, 
socialmente viables y ecolOgicamente sostenibles. 

En congruencia con lo anterior, el Servicio de Extension 
he dado un redireccionamiento a sus actividedes, para 
orientarlas hacia los aspectos más relevantes de Ia 
competitividad agricola y hacia las mayores cerencias 
de las comunidades cafeteras, complementando su 
acción con el desarrollo de proyectos de seguridad 
alimentaria, Ia promociOn de prOcticas egricolas no 
contaminantes y Ia construcción conjunta con los 
productores, de propuestas técnicamente factibles que 
aprovechen los recursos locales y redunden en un 
mejor nivel de vida de las families cafeteras. 

Para apoyar Ia caficultura del próximo milenio, a partir 
de finales de 1998, se inició un programa de 
"Fortelecimiento del Servicio de Extension" con tres 
objetivos fundamentales: 

Universalizar el Servicio, es decir, Ilegar a la gran 
mayorIa de los distintos tipos de productores. 

Mejorar Ia atención al productor y su familia. 

Recuperar y mantener la competitividad del 
caficultor mediante un trabajo concertado. 

En cumplimiento do estos objetivos se vienen 
desarrollando 2 estrategias de atencián: personalizada 
y grupal, que a continuación se detallan: 

I Extension personalizada 
Es una estrategia dirigida a los caficultores de más 
de 10 has. en café y sobre los cuales se pretende  

fortalecer una caficultura empresarial. Tienen un 
acompanamiento mensual por parte do un técnico, 
con el fin de revisar los factores incidentes en Ia 
productividad y calidad del grano. Mediante un proceso 
de gestiOn se revisan constantemente los indicadores 
técnico-económicos en busca de una disminución de 
los costos de producciOn por arroba de café pergamino 
seco. Esto les permitirá competir en un mercado libre, 
donde Ia gestión edministrativa es un determinante 
fundamental. 

Para impulsar este proceso, se crearon dos 
herramientas que Ilevan a los productores a 
involucrarse en Ia cultura de Ia evaluaciOn. Son las 
Listas de Verificeción, instrumentos que permiten 
reviser permanenremente dos procesos determinantes 
en Ia obtenciOn de café tipofederación: Ia tecnificación 
de Ia caficultura y el control de Ia broca. 

Las Listas de VerificaciOn sobre tecnificeciOn estiman 
en términos cuantitativos los parámetros de edad, 
densidad, productividad y calidad. 

Las Listas de VerificaciOn en broca permiten monitorear 
y dar seguimiento a las labores que se adelantan para 
su control, a nivel de finca, verede y municipio; y 
suministran parámetros tales como porcentaje de 
infestaciOn, evaluación de Ia recolección, porcentaje 
de mortalidad, posiciones en el fruto, registros de 
florecencia, eveluaciOn del control en el beneficio, 
evaluaciOn del control cultural, qulmico y biológico. 

Mediante el análisis de las herramientas de mediciOn 
y con un diagnOstico actualizado de Ia finca, el 
propietario y el técnico del Servicio de ExtensiOn 
identifican debilidades y plantean posibles soluciones. 
Do esta forma el productor puede establecer unas 
metes a corto, mediano y largo plazo que le pormitan 
permenecer en el negocio del café. 

Adicionalmente y con el mismo énfasis, Ia atención 
personalizada tione como tarea el fortalecimiento de 
Ia pertenencia gremial, indispensable en todo 
programe de Ia Federación Nacional de Cafeteros, cuya 
base ostá conformeda por todos los caficultores. Esto 
permitira que grandes y poquenos propiotarios 
solidifiquen Ia industria cafetera nacional. 

Extension grupal 
Está dirigida a atender a poquenos y medienos 
agricultores, vecinos y amigos de una verede, que 
como organización primaria de producción, deberán 
agruparse pare Ia capaciteción tecnolOgice, Ia gostión 
individual, grupal, comunitarie y para Ia toma de 
decisiones oportunas y adecuadas. 

Se mire a este grupo de caficultores, cuya base es Ia 
familia, bajo el contexto del desarrollo integrado, pues 
pare ellos el café puede ser un complemento más de 
sus Ingresos. AquI son muy importantes los proyectos 
espocificos, como el de la producciOn de alimentos, 

que les permiten ahorrar y resc6 
autoabastecimiento 
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que les permiten ahorrar y rescatar Ia cultura del 
autoabastecjmiento 

Los obletivos de la ExtensiOn Grupal están dirigidos 
a: 

- Ampliar la cobertura de atencián y fortalecer la 
presencia institucional en las zonas cafeteras. 

- Aprovechar las experiencias exitosas que existen 
en las regiones cafeteras del pals para su posterior 
replicación. 

- Conseguir el mejoramiento tecnológico del cultivo 
del café en cada uno de los miembros del grupo. 

- Estimular Ia participación de los integrantes y 
propender per Ia implementacián de procesos de 
gestión al interior de los grupos. 

- Fortalecer los procesos educativos que sean 
necesarios para Ia consecucián de los logros. 

- Continuar con el programa de pertenencia gremial 
que solidifique el mismo en los integrantes del 
grupo. 

- Implementar el proyecto de Seguridad Alimentaria 
en los grupos para mejorar Ia alimentación y con 
ella, Ia nutrición de los miembros de Ia familia de 
os participantes, generando bienestar y calidad de 
vida en el sector rural. 

Con este nuevo enfoque, el Servicio de Extension ha 
comenzado a dar respuesta a los nuevos retos que 

enfrenta la caficultura colombiana, siendo uno de los 
más importantes Ia permanencia del café colombiano 
en el mercado internacional, sin descuidar el objetivo 
fundamental de lograr el bienestar del caficultor y su 
familia en términos de calidad de vida. 

ESTRATEGIAS 

La FederaciOn Nacional de Cafeteros creO desde 1928 
el servicio de asistencia técnica al caficultor, el cual 

centrO sus estrategias en campanas orientadas hacia 
Ia sanidad vegetal de los cultivos, Ia defensa de los 
suelos y el uso de los fertilizantes. Agrónomos 
ambulantes recorrIan las fincas Ilevando mensajes 
tecnolOgicos y programas sociales. 

A partir de 1959, con Ia creación del Servicio de 
ExtensiOn, en el XXI Congreso Cafetero, se agruparon 
y refundieron estas campañas técnicas. 

Desde su nacimiento, el Servicio de Extension de Ia 
Federación Nacional de Cafeteros concibiO Ia extensiOn 
como un servicio o sistema que mediante 
procedimientos educativos ayuda a Ia poblacián rural 
a mejorar los métodos y técnicas agrIcolas, aumentar 
Ia productividad y los ingresos y mejorar su nivel de 

vida y elevar las normas educativas y sociales de Ia 
vida rural" (FAQ). 

Las acciones se rigieron per las siguientes estrategias 

Métodos de Contcicto Individual 
Al iniciar Iabores y con elfin de darse a conocer en la 
comunidad cafetera, el Servicio de Extension utilizó 
métodos de contacto individual, especialrnente visitas 
a fincas y visitas en oficina, mediante lo cual pudieron 
adaptarse a Ia idiosincracia de los cafeteros y 
consiguieron buenas relaciones interpersonales. 

Estos métodos individuales todavIa se mantienen y 
refuerzan en la actualidad el Servicio de ExtensiOn 
Personalizado, detallado más adelante. 

El Trabcijo en Grupo 

Desde 1960, el Servicio de ExtensiOn de Ia Federación 
Nacional de Cafeteros ha promovido el trabajo en grupo 
con los caficultores y sus familias, los cuales poseen 
las siguientes caracteristicas: 

- Entre 10 y 20 personas 

- Propietarios o responsables de finca 

- Proximidad geográfica 

- Interés comOn centrado en el cultivo del café y su 
tecnologia 

- Proyectos tecnológicos agrIcolas y/o pecuarios 

- Plan de trabajo 

- Se reunen periádicamente, generalmente cada 
mes 

Un Ilder que los coordina 

Con el censo de 1970, Federacafé decidió buscar 
estrategias de extension que permitieran capacitar 
rápidamente a 156.959 pequenos caficultores. Una 
de ellas se denominO Grupos de Amistad. 

Los Grupos de Amistad 
Esta estrategia se comenzO a gestar en 1964 y estaba 

basada en Ia hipótesis de que las organizaciones más 
consistentes en el area rural eran Ia familia y los grupos 
de vecindad prOxima, quienes tenlan gran influencia 

en el proceso agropecuario y por Io tanto, podian servir 
de base para el trabajo del Servicio de Extension. 

El proceso de organización y desarrolio del trabajo 
con los grupos de amistad se sintetiza en las siguientes 
eta pas: 

SelecciOn de una comunidad cafetera. En ella, el 
extensionista encuentra productores a quienes 
pretende prestar el servicio para mejorar el nivel de 
vida. 

ldentificaciOn de grupos informales. En Ia comunidad 
existen muchos grupos de naturaleza informal 
constituidos per amigos que se visitan, consultan, 
ayudan o se prestan servicios. Existe interacción pero 
no es siempre significativa desde el punto de vista 
tecnolOgico. 
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ldentificación de lideres. El extensionista identifica 
los lIderes, los coritacta, motive y estimula su apoyo 
y colaboraciOn hacia las actividades que se 

desarrollarán. 

Conformación del grupo. Con los lideres y sus amigos 

inicia actividades grupales para hacer contacto y 
ganarse su confianza. 

Motivación. Producto del diálogo con el grupo de 
amigos, se identifica una problemática y se definen 
estrategias de solución en grupo y con una visián 

integral de desarrollo. 

Organización del grupo. El grupo se formaliza e 
incorpora a Ia estructura comunitaria. Determina su 
nombre, establece normas y reglamentos, selecciona 
proyectos de interés, elebora un plan de trabajo con 

cronograma de actividades y elige un coordinador. 

CapaciteciOn. El extensionista selecciona con el grupo, 

algunos multiplicadores y los capacita periódicamente 
en aspectos tecnológicos, con el fin de ampliar 
cobertura en su labor. 

Supervision y Asesorie. Gradualmente el extensionista 
delega en el coordinador Ia responsabilidad de la 
dirección del grupo. 

PromociOn de Encuentros. El extensionista promueve 
encuentros periódicos entre los coordinadores y 
representantes de otras instituciones que le puedan 
aportar logros a los grupos. 

LiberaciOn. Es Ia etapa culminante del proceso, en Ia 
cual los grupos deben continuar funcionando solos, 
bajo Ia orientación del coordinador y con el concurso 
de todes las instituciones que trabajen en la zona. 

Multiplicadoras Rurales 
Esta estrategia consistIa en capacitor mujeres rurales 
en diversas actividades y oficios para que ellas a su 
vez orienten a otros grupos, mediante Ia realización 

de cursos en las veredas. 

Los objetivos que se buscaban eren: 

- Elevar el nivel de vida de Ia familia cafetera 

- Lograr aprendizaje completo de un oficio y 
educación pare el buen vivir 

- Enseñar a utilizer los recursos existentes en la 

comunidad 

- Lograr el fortalecimiento y Ia permenencia de los 
valores comunitarios y grupales. 

- Desarrollar las buenas relaciones humanas a partir 
de Ia multiplicación de mensajes. 

La metodologla utilizada tenia cuatro etapas: 

' 	

- lnformaciOn, motivación y selección de multipli- 
cad oras 

- CapacitaciOn a las multiplicadoras  

- Cursos veredales de multiplicaciOn 

- Seguimiento y evaluación 

Grupos Familiares 
Se derivaban de los grupos de amistad y eran 
integrados entre 5 y 7 families que se reunian pare 
former un grupo de carácter voluntario, dentro del cual 
coda miembro de Ia familia tenian asignada una tarea. 

Los integrantes podian Ilegar a 40 e interactuaban y 
competian sanamente por el progreso de Ia vereda. 

Los proyectos que adelantaban estas organizaciones 
se relacionaban con el mejoramiento de Ia vivienda, 
Ia producción agricola o pecuaria y el desarrollo 
comunitario, basado en Ia ayuda mutua, Ia solidarided 
y el respaldo a las decisiones que se tomaban en grupo, 
para mejorar su calidad de vida. 

Grupos Asociativos 
Esta estrategia de trabajo buscaba organizar centros 
de acopio y asi poder concentrar, programar, concertar 
y contretar productos agropecuarios de acuerdo con 
las condiciones del mercado, Ia preferencia de los 
productos, los suelos y el clime. 

Se buscaba contribuir a Ia soluciOn de algunos 
problemas de comercialización para los pequenos y 
medianos productores. 

Este proceso de organizacián y puesta en marcha de 
grupos asociativos se sintetizaba en las siguientes 

etapas: 

- ldentificación de zones con potencialidad pare 
establecer centres de ecoplo. También se 
establecian las lineas de producto que se acopiarian, 
las dificultades que enfrentaban sus productores y 
se ubicaban los grupos potenciales asociativos. 

- 	Diagnostico. Permitia visualizar las acciones a 
realizer y la elaboración de un plan de trabajo de las 
actividades técnicas y socioeconOmicas. 

- Promoción. Busceba darle forma a Ia propuesta 
mediante Ia conformación del grupo, fijando 
compromisos hacie Ia empresa asocietiva, para lo 
cual se determinaban los bienes y servicios con 
los que se contaba y el mercado para Ia yenta de 
los mismos. 

- Factibilided. Se demostraba al grupo que Is 
empresa esociativa permitia generar ingreso 
suficiente y estable para sus socios. 

- 	Cepacitación. Se formulebe un plan de capacitación 
que deble ser producto de Ia participación active 
de sus integrantes. 

- 	Puesta en Marcha. Implicaba que el grupo aportara 
todos sus recursos disponibles para la consecución 
de sus objetivos y tuviere el apoyo de Ia entidad 

promotora. 

- 	Consoljdación Para ello era básico 

to estable y Ia autogestion del gru 
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- ConsolidaciOn. Para ello era básico el funcionamjen-
to estable y Is autogestión del grupo. 

manejo de ecosistemas cateteros bajo sombra y 
semisombra. 

dales de multiplicación 

) y evaluacián 

Grupos Ecológicos 

Esta estrategia siempre ha estado presente en el 
Servicio de Extensián desde su conformaciOn a partir 
de los años sesenta. 

La Pequena Cuenca. En 1981 el trabajo ecolOgico 
estuvo dirigido a la pequena cuenca, que además de 
buscar Ia preservación del recurso hIdnico, promovIa 
Ia programación participativa y el trabajo con los grupos 
sociales existentes en Ia comunidad. 

Por pequena cuenca se definia aquella area territorial 
cuyas aguas tluian a una corriente. 

Los pasos básicos del proceso elan: 

- 	dentificacián de Problemas. El técnico local 
promovia una reunion a Ia comunidad relacionada 
con la pequena cuenca. Con la participaciOn de 
adultos y jóvenes se listaban los principales 
problemas de Ia micro-region 

- Clasificacián. Se categorizaban los problemas en 
grupos similares, tales como: salud, educación, 
tecnolOgicos, sociológicos y económicos. 

- Organización. Cada grupo de problemas se 
enlazaba con una relaciOn causa-efecto. 

- Vinculación. PermitIa vincular los grupos de 

problemas en una red general. Esto facilitaba el 
amarre de todos los problemas de Ia pequena 
cuenca.  

- Clasificación. Se catalogaban los problemas en 
controlables y no controlables por Ia comunidad 

- Soluciones y Sugerencias. Se le asignaba prioridad 
a los problemas categorizados y se planteaban 
soluciones conjuntas. 

- Formulación de Proyectos. Se elaboraba un cuadro 
de proyectos a mediano plazo y un plan anual de 
trabajo 

- Seguimiento y EvaluaciOn. Mediante reuniones 
periádicas Ia comunidad evaluaba los logros, 
analizaba los motivos de estancamiento y 
presentaba nuevas alternativas. 

Otros grupos ambientales. Hoy, esta estrategia 
continua dirigida a fortalecer las iniciativas que tienen 

las comunidades con respecto a Is defensa y 
conservaciOn del medio ambiente. Pars esto los 
extensionistas incitan a los grupos para que gestionen 

recursos con OG y ONGs y apoyan con programas de 
capacitaciOn, especificamente relacionados con Ia 
caficultura como el beneticio ecológico, el manejo 
integrado de Ia broca, Ia selecciOn de coberturas, las 
prácticas de uso y conservaciOn de los suolos, Ia 
aplicación del programa de Fondo Ecológico y el 

Los Grupos Juveniles 

TenIan como objetivo desarrollar en los jovenes rurales 
cualidades de buenos ciudadanos y además, contribuir 
en Ia formaciOn y ubicación de los mismos, con el 
apoyo de ontidades y personas interesadas en el 
desarrollo agropecuario del pals. 

Los futuros agricultores tenian Ia oportunidad de 
adquinir habilidades, destrezas y conocimientos para 
participar activamente en Ia producción y mercadeo 
de alimentos y matenias pnimas, en Ia conservación 
del medio ambiente y en Ia protecciOn de recunsos 
locales. 

Los grupos juveniles estaban coordinados por Ia 
AsociaciOn de Futuros Agnicultores de Colombia, 
organización de estudiantes de educaciOn vocacional 
agnicola y de pnomociOn social de planteles oficiales, 
semi-oticiales y pnivados. 

Sembradores de Vida 

A partir de Ia década de los noventa, a nivel nacional 
y local, el Servicio de Extension participO en Ia 
construcción de una propuesta educativa dirigida a 
los niños de las escuelas en zona cafetera. Esto 
permitió Ia cneación del programa de capacitaciOn 
"Sembradores de Vida", mediante el cual pedagogos 
y extensionistas visitan las escuelas seleccionadas y, 
durante una semana, comparten con profesores y 
alumnos una dinámica de capacitación dinigida a 
mantener Ia caficultura en armonIa con el medio 
ambiente. 

Los niños juegan con titeres, cantan, hacen dibujos y 
moldean el barro con motivos de su ontorno. 

Recuerdan las prácticas del cultivo del café, protegen 
Ia pequena cuenca de su regiOn, siembran lombrices 
y refuerzan contenidos agroecolOgicos. 

Los Grupos de Gestión 

Conciente del nuevo escenanio de mercado hbre en 
Ia comercializocOn del café, el Servicio de Extension, 

con el apoyo de Oficina Central, está liderando el 
manejo de grupos de gestión con pequenos, medianos 
y grandes cafeteros, en busca del manejo de a finca 
como una empresa. 

Mediante talleres por regiones, los extensionistas 
revisan con los propietarios de fincas cafeteras sus 

sistemas de producción y determinan aquellos factores 
que están incrementando sus costos de producción. 
También estimulan Ia asociaciOn por medio de oventos 
peniódicos en los que los miembros de los grupos, 
comparten expeniencias que le aporten a los demás, 
enrutadas a una labor productiva más eficiente. 
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Educcición y promoción 
Desde la creación de Federacafé hasta 1959 existIan 
varias campañas especializadas, dirigidas a Ia 
conservación de los suelos, el uso de fertilizantes y 
a sanidad vegetal. A partir de Ia creacián del Servicio 
de Extension estas campañas quedaron agrupadas 
dentro de las miiItiples labores de los técnicos y 
Ilegaron a ser puntales definitivos en los dos més 

graves problemas fitosanitarios del cultivo del café 

en Colombia. 

La campaña educativa de Ia Roya 
del cafeto 
Entre 1971 y 1983 se inició una campana de exclusion 
y prevención contra Ia roya, que tue ejemplo de sanidad 
vegetal en America Latina. SimultOneamente, el 

Servicio de Extension emprendiá una campaña 
educativa que pemitió a los caficultores prepararse, 
con mucha anticipación, a Ia detección y manejo de 

Ia enfermedad. 

Mediante esta estrategia los técnicos del Servicio de 
Extension lograron una cobertura total de Ia zona 
cafetera del pais, Para lo cual se basaron en los medios 
masivos de comunicaciOn y metodologias grupales 
de extensián. Asi se evitaron los daños de la 
enfermedad durante doce años, tiempo en que los 
cafetales permanecieron libres del bongo, reduciendo 
su impacto en Ia producción cafetera. 

La campaña educativa de Ia Broca del 
cafeto 
A pesar de ser una plaga muy antigua en America Latina 
(Brasil, 1913), el pais permanenció libre de este flagelo 
hasta 1988, gracias a las campañas fitosanitarias de 

exclusion 

En Ia actualidad se han logrado incorporar técnicas 
de manejo integrado contra Ia broca, inocuas Para los 
caficultores y el medio ambiente. Para ello se cuenta 
con Ia permanencia del Servicio de Extension al lado 
de los productores y su familia y con el apoyo de Ia 
investigacián en CENICAFE, alimentador continua de 
las labores de los técnicos de Federacafé. 

Otras campañas 
Además de los temas anteriares, el Servicio de 
ExtensiOn ha participado en otras campanas 
relacionadas con el Desarrollo Rural de Ia comunidad 
y con el aspecto gremial, dentro de las cuales merecen 
destacarse las campañas permanentes de cedulación 

cafetera. 

Otros Métodos Grupales 
Desde su creación el Servicio de ExtensiOn ha 

mantenido otras estrategias grupales que le han 

permitido una comunicaciOn permanente con Ia 

comunidad cafetera. 

Merecen destacarse las Demostraciones de Método 

Humanizadas y las Demostraciones de Resultados, 
mediante las cuales los extensionistas ilustran 
prOcticas tecnolágicas exitosas a los agricultores. 

Igualmente, las giras se han convertido en soporte 

Para que los extensionistas Ileven a otras fincas de 
café a a instituciones del gremio, coma la Fundación 
Manuel Mejia, verdadera universidad de los 

cafeteros", en las cuales los productores comparten 
experiencias con otros compañerOS a se capacitan 
en nuevas tecnologias, que les permitan adaptaciOn 
a sus sistemas de producción en finca. 

As) mismo, los Dias de Campo han contribuido a 
reforzar contenidos de tecnificación, especialmente 

en problemas fitosanitarios coma Ia roya y Ia broca. 

Convocados con anterioridad, los caficultores observan 
en cada una de las estaciones programadas par los 
tecnicos, procesos de control en las labores del 

cultivo, que les permiten revisar su manejo y tomar 
decisiones en un mejoramiento continua de la 

caticultura. 

Permanentemente, los extensionistas se han reunido 
con las comunidades de caficultores y par media de 
diterentes tipos de reuniOn han Ilevado los mensajes 
tecnicos Para el desarrollo de Ia caficultura, 
contribuyendo asi al de Ia regiOn. 

En las campañas de Identidad Gremial, algunos 
Comités Departamentales se han apoyado en 
sociodramas, pOneles, simposios, conferencias, 

trabajos en grupos y debates, que han diversificado 

Ia metodologia grupal. 

En otras oportunidades se han programado eventos 
en Cursos Cortos, mediante los cuales un instructor 
a extensionista se desplaza hasta Ia vereda a region 
y con diferentes ayudas, ilustra a las familias cafeteras 
en temas relacionados con el cultivo y su entorno. 

El Crédito Rural 
Entre 1960 y 1970 se estructuran los primeros 

programas de crédito cuyos recursos permitian al 
extensionista brindar a los productores mOltiples 

oportunidades en tecnificación del café y otros cultivos, 
renovaciOn, mejoramiento de vivienda, compra de 
insumos, saneamiento de titulos de propiedad, entre 

otros. 

La adecuada selecciOn de los usuarios le permitia al 
extensionista gestionar recursos ante las entidades 
crediticias presentes en los municipios cafeteros, 

especialmente en el Banco Cafetero y Ia Caja Agraria 
De esta manera los agricultores podIan acceder con 
muchas facilidades al crédito, no solo con recursos 

del gremio, sino también 
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del gremlo, sino también del Estado. AsI el 
extensionista contribuye con su gestiOn al desarrollo 
local de la comunidad cafetera. 

Entonces, varios Comités Departamentales de 
Cafeteros crearon con sus propios recursos un Fondo 
de Crédito para el pequeno caticultor. 

En 1984 el Congreso Nacional Cafetero destinó 
$500000000 para constituir un Fondo de garantlas, 
dirigido a respaldar ante los intermediarios financieros 
los créditos otorgados a los pequenos caficultores. 

Para los agricultores medianos y grandes, los 
extensionistas han utilizado el crédito que ha brindado 
el Estado y finalizando Ia década de los ochenta Ia 
estrategia crediticia se fortalece con el programa de 
Asistencia Técnica Particular mediante Ia cual, con 
recursos del Fondo Nacional del Café, un grupo de 
profesionales 	independientes 	debidamente 
capacitados, prestaban la asesorIa técnica a 1 os 
productores mencionados y gestionaban créditos ante 
Ia entidad bancaria. 

Comuniccición y Extension 

Para el Servicio de Extension, los medios masivos de 
comunicación siempre han sido un soporte estratégico, 
en Ia medida en que éstos se desarrollaron en el pals. 

Los mensajes de los extensionistas han inundado las 
fincas de los caficultores por todos los rincones, 
gracias a Ia Ilegada del transistor a las zonas rurales 
y luego de Ia television. 

Cine Rural 

Conscientes de Ia efectividad de las comunicaciones 
en los procesos de extension y educaciOn se empezO 
el proyecto de cine rural. Ya en el año de 1934 se hacla 
referenda a que en 30 municipios de Caldas se habla 
presentado cine, y que cerca de 40 mil campesinos 

se habIan visto beneticiados con este sistema 
educativo a través de Ia Federación de Cafeteros. 

Durante años se trabajó con las unidades móviles de 
cine rural que recorrIan los municipios cafeteros 
proyectando peliculas tecnolágicas sobre el cultivo 
del café. Este sistema mejora el aprendizaje, genera 
motivaciOn y acelera los procesos de enseñanza. 

Ondas hertzianas 

Tuvieron su mayor desarrollo a partir de la década de 
los ochenta, aprovechando el gran némero de emisoras 
locales que se posesionaron en Ia zona rural cafetera. 
Después de una excelente capacitacion, los 
extensionistas aprendieron a utilizar las ondas 
hertizianas y descubrieron su impacto en cobertura y 
oportunidad, en cuanto al mensaje se refiere. 

Hoy, Ia Federación Nacional de Cafeteros cuenta con 
sotenta programas radiales dirigidos a las familias 

cafeteras de todo el pals. En el formato de 

Radiorevista, los técnicos, mediante diversas 

secciones, informan sobre actualidad, precios, 
aspectos agrIcolas y pecuarios y otros temas de interés 
para los hogares rurales. 

"Las aventuras del profesor Yarumo", 
television para los caficultores 

También en esta década se inicia este programa de 
televisiOn, el cual explota las ventajas técnicas del 

personaje y posiciona al "Protesor Yarumo", cuya virtud 
está en reconocer y valorar el quehacer de los 
campesinos en lo que respecta a Ia cultura cafetera, 
pilar del desarrollo del pals. 

Este programa continua boy y está completamente 

ligado a Is labor de los extensionistas, quienes lo 
utilizan para reforzar sus propuestas educativas con 
Is comunidad cafetera. 

En éI se destacan los proyoctos exitosos que las 
personas, entidades o grupos están realizando en el 
pals y se invita a los televidentes a imitarlos para el 
bienestar de todos. 

El poder de los medios locales 

Aprovechando el auge de los Canales Locales de T.V 
en los diferentes municipios cafeteros del pals, algunos 
Comités Departamentales de Cafeteros tienen 

espacios dirigidos a los productores, fortaleciendo y 
destacando las dinémicas locales que buscan el 
desarrollo de las comunidades rurales. 

El video, una herramienta institucional 

El Dopartamento de Comunicaciones y Medios de 
Oficina Central produce y apoys videos institucionales 

que los extensionistas usan permanontemente en los 
eventos educativos. 

Los medios impresos: 

Palcibras e lmágenes 

Continuamente el Serviclo de Extension se ha apoyado 
en los Departamentos de ComunicaciOn para editar 
boletines, folletos, plegables, afichos, carteleras y 

vallas, mediante los cuales ha mantenido contacto 
permanonto con los caficultores y ha reforzado Ia 
información étil que garantice efectividad en su labor 

educativa, 

Merece destacarse Ia producciOn de catorce periOdicos 
cafeteros, liderados en los Comités Departamentales 

y apoyados por el Departamento de Comunicaciones 
y Medios. H 



El Extensionisto de Hoy 
A partir de 1998, el Congreso Cafetero aprobó el 
forralecimiento del Servicio de Extensián, consciente 

de Ia necesidad de acomodarse al nuevo escenario 
de Ia globalizacion de Ia economIa y al mercado libre 
de los precios del café. 

La Gerencia Técnica inició el programa basado en 
dos estrategias, un Servicio de ExtensiOn personalizado 
y otro grupal, que le permita garantizar una mayor 
cobertura y presencia en las zonas cafeteras del pals. 

La estrategia de ExtensiOn Personalizada está dirigida 
a atender a diez mil caficultores, cada uno con más 
de 10 hectáreas, responsables del 40% de Ia 

producciOn nacional y sobre los cuales se pretende 
estructurar una caficultura empresarial. 

Para ello los extensionistas deben, mediante métodos 
individuales como Ia Visita a Finca con periodicidad 
mensual, iniciar proyectos de GestiOn en cada una de 
las fincas de estos propietarios, con una vision 

empresarial que controla variables como Ia edad, Ia 
densidad, la productividad y Ia calidad del café. 
Igualmente, se apoyan en algunas metodologlas 
grupales y utilizan los medios de comunicaciOn 
disponibles. 

La otra estrategia se refiere a un Servicio de ExtensiOn 
Grupal que aprovecha Ia gran experiencia de Ia 
institución en este campo, como ya se detalló 
anteriormente. Está dirigida a Ia mayor parte de Ia 
poblaciOn cafetera del pals conformada por pequenos 
y medianos productores, organizados por veredas, a 
quienes los extensionistas atienden mediante 
metodologlas grupales para capacitarlos en tecnologia 
y gestiOn individual, grupal y comunitaria. Se busca 
que esto les permita tomar decisiones oportunas y 
adecuadas en el manejo de sus fincas. 

Se mira al grupo de pequenos caficultores, cuya base 
es Ia familia, bajo el contexto del desarrollo integrado, 
ya que para ellos el café puede ser un complemento 
más de sus ingresos. Los proyectos especlficos son 
aqul muy importantes, como el caso de Ia producción 
de alimentos para el autoabastecimiento, pues genera 
excedentes equivalentes hoy a ocho cargas de café. 

Para ambas estrategias se contempla el apoyo decidido 
en los Medios de ComunicaciOn que cada dIa ganan 
más espacios locales en los Municipios cafeteros del 
pals. 

APORTES, LOGROS Y RESULTADOS 
Desde sus inicios el Servicio de Extension de Ia 
FederaciOn de Cafeteros de Colombia, se crea para 
dar apoyo a la comunidad. Sus fines están enmarcados 
dentro de Ia filosofIa del gremio, que busca siempre 
el mejor ser y el bienestar del cafetero, su familia y Ia 
zona cafetera. 

Estos propOsitos siguen vigentes y hacen parte de lo 
que hoy en dla estO explicito dentro de Ia misiOn de Ia 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que 
dice: 'Representar el interés de los caficultores 
mediante Ia organizaciOn democrática y participativa 
del gremio, en procura de una industria cafetera 
eficiente y mundialmente competitiva, tendiente al 
desarrollo y bienestar del caficultor, su familia y 
las zonas cafeteras". En cada uno de los apartes de 
esta misión, el Servicio de ExtensiOn tiene que ver 
directamente en su ejecución. 

Se destaca por tanto que su aporte a Ia comunidad 
es diverso e integral, lo cuat al momenta de analizarlo, 
se le debe ver desde diferentes aspectos: gremial, 
tecnológico, social, económico y ecolOgico. 

Aporte gremial 
La Federación de Cafeteros a través del Servicio de 
Extension ha desempeñado un papel trascendental, 
hacienda conocer a todos los cafeteros del pals coma 
es su organización, su finalidad, estructura, sus 
Organos directivos y sus empresas. Además, a través 
del tiempo ha hecho conocer el aporte que cada uno 
de ellos tiene en función del mejoramiento y bienestar 
del caficultor. 

Fortalecimiento gremial 
El extensionista dentro de su trabajo siempre ha 
buscado fortalecer ese sentido de pertenencia del 
cafetero hacia su gremia, lo que se ye reflejado en Ia 
participaciOn de estos, en Ia conformaciOn de las 
instancias de decisiOn: 

A nivel municipal existen hoy 353 comités conformados 
por 4.236 cafeteros que direccionan las politicas 
cafeteras de sus respectivos municipios. A nivel 
departamental, estos se encuentran divididos en seis 
circunscripciones que eligen a doce miembros de cada 
Comité Departamental y quienes a su vez son 
delegados al Congreso Nacional Cafetero, que se 
realiza al final de cada año y quien es el encargado de 
darle el rumbo a las politicas gremiales. Estos cuadros 
coma se ye, son definidos por los cafeteros cedulados 
de todo el pals, cada tres años. Es importante resaltar 
que el grano se cultiva en 605 municipios, donde este 
ejercicio de estructuraciOn gremial es fomentado por 
el Servicio de Extension. 

La union hace Ia fuerza 
Otra manera clara del trabajo del extensionista y de 
a cultura de Ia democracia participativa que se aplica 
en Ia FederaciOn, se ye reflejada en las elecciones 
cafeteras en cada uno de los municipios que cultivan 
el grano. En ellos existen cedulados hObiles 308.400 
cafeteros de los 364.830 potenciales, ya que segOn 
los estatutos de la FederaciOn, caficultores con areas 

inferiores 0.5 hectOreas en café no S 

documento. En esta condición se en 
cafeteros. Esto significa que el 84,59 

son cedulados y pueden elegir y ser 
son miembros activos del gremia. 

En las Oltimas elecciones realizadas 
votaron 187.884, es decir, el 60.9% 
un porcentaje de participantes qC L 

ningOn gremio del pals ha logrado co 
de requerir su participaciOn en este 

Esa inclusiOn del cultivador al grem 
cédula cafetera, es voluntaria y nc 

Servicio de ExtensiOn esté Sn 

presentaciOn para prestar sus servici 
los hace Ia FederaciOn de manera 

persona que posea café, independh 
de su predlo a del nOmero de a 
producida,. 	 - 

Finalmente, todos estos ejercicios elec 
Iugar al descubrimiento y desarrollo d 
que con sus acciones, Ilevan a Ia md 
siempre primerisimos lugares de irn 
econOmico, comercial y social en el 

Cooperatjvjsmo caficultor 
Dentro de las formas asaciativas qu 

ha promovido, se encuentra Ia confc 
cooperativas de caficultores, cuyo obj 
ha sido comercializar el grano, s 
sustentador del precia interno. Aunqu 
sentida de los Comités DepartamentaI 

es a! Servicio de ExtensiOn al que le 
promociOn y motivaciOn para Ia 
mantenimiento de las mismas. 

Hay en dia el pals cuenta con 55 c 

caficultores, las cuales comercjaIizaro 
4.520.000 sacos, equivalentes al 
producciOn nacional y albergan en 

89.200 asociados y poseen unos acti 
valor $266556000000., constituyénc 
los brazes más importantes que el gre 
el cumplimjento de su misiOn. 
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ía del trabajo del extensionista y de 
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se ye reflejada en las elecciones 
a uno de los municipios que cultivan 
s existen cedulados hábiles 308.400 
364.830 potenciales, ya que segOn 
a FederaciOn, caficultores con areas 

inferiores 0.5 hectdreas en café no son sujetos de este 
documento. En esta condición se encuentran 201.400 

cafeteros. Esto significa que el 84,5% de los cafeteros 
son cedulados y pueden olegir y ser elegidos, es decir 
son miombros activos del gremio. 

En las (jltimas elecciones realizadas en el año de 1998, 
votaron 187.884, es decir, el 60.9% del total posible, 
un porcentaje de participantes que seguramente 
ningOn gremio del pals ha logrado cobijar al momento 
de requerir su participaciOn en este aspecto. 

Esa inclusion del cultivador al gremio, a través de Ia 
cédula cafetera, es voluntaria y no implica que el 
Servicio de Extension esté supeditado a su 

presentación para prestar sus servicios, ya que estos 
los hace Ia Fedoración de manera gratuita y a toda 
persona que posea café, independiente del tamaño 
de su predio o del nOmero de arrobas de café 
prod u ci d as. 

Finalmente, todos estos ejercicios electorales han dado 
ugar al descubrimiento y desarrollo de grandes lideres 
que con sus acciones, Ilovan a la industria a ocupar 
siempre primerIsimos lugares de importancia a nivel 
económico, comercial y social en el pals. 

Cooperativismo caficultor 

Dentro de las formas asociativas que Ia FederaciOn 
ha promovido, se encuentra Ia conformaciOn de las 
cooperativas de caficultores, cuyo objetivo primordial 
ha sido comercializar el grano, sirviendo como 
sustentador del precio interno. Aunque tue necesidad 
sentida de los ComitOs Departamentales de Cafeteros, 
es al Servicio de ExtensiOn al que Ie corrosponde su 
promocián y motivación para Ia conformación y 
mantenimiento de las mismas. 

Hoy en dla el pals cuonta con 55 cooperativas de 
caficultores, las cuales comercializaron el año anterior, 
4.520.000 sacos, equivalentes al 42,24% de Ia 
producción nacional y albergan en Ia actualidad a 
89.200 asociados y poseen unos activos totales por 
valor $266.556.000.000., constituyéndose en uno de 
los brazos más importantes que el gremio posee para 
el cumplimiento de su misión. 

Aporte tecnológico 

Adopción de prácticas 
Fiel a su finalidad, a través del tiempo, el Servicio de 
Extension de Ia Federación de Cafeteros ha transmitido 
Ia tecnologIa producida en el Centro Nacional de 
Investigaciones del Café (CENICAFE), para que el 
caficultor colombiano tuviera acceso a ésta, Ia 
conociera y aplicara, lo que le permitió al pals 
incrementar ostensiblemente su tecnificaciOn Y P01 
ende su productividad. 

El cambio incluyá Ia introducción de variedades de 
Porte bajo (variedades Caturra y Colombia), 
conservación de suelos y aguas, aumento de las 
densidades de siembra, adopción de fertilización 
edáfica, renovación de cafetales, sistemas de beneficio 
del grano y manejo do sombrios, entre otras. 

Es asI como las estadlsticas do los diferentos consos 
cafeteros, realizados entre 1970 y 1995, muestran 
como ha sido Ia evolución de Ia caficultura: en 1970 
predominaban los cafotales tradicionales, con 
1.036.568 hectáreas, que correspondlan al 98% del 
area plantada y donde Onicamente el area tecnificada 
era de 19.963,3 hectáreas, es decir, el 2% del total 

Esta relaciOn se invirtió, y hey Ia Encuesta Nacional 
Cafetera de 1995 muestra cómo el area tradicional es 
apenas del 29.9 % (260.009 hectáreas) mientras que 
el area en café tecnificado es de 609148.9 hectáreas, 
el 70.08 % del total cafetero del pals. El cuadro No. 
1, muestra mejor la evolución de estas cifras: 

Es asI como, en menos de 30 años, se han incorporado 
a Ia producciOn nacional 609.418 hectáreas de 
variedades de porte bajo, que revolucionaron Is 
tecnologla del cultivo. El cuadro ndmero 2 muestra 
esta relación: 

Renovación 

Para Ia Federación de Cafeteros Ia permanencia de 
una caficultura joven en el pals, es uno de los factores 
que permite mantener los volOmenes de cosecha que 
aseguran cumplir con sus compromises de yenta del 
grano en el exterior y conservar su bien ganada 
reputación de seriedad en el mercado. 

CUADRO NO. 1 

Estructura de Ia caficultura colombiana entre 1970-1997 

CAFICUUURA 	 CENSO 1970 	 CENSO 1980 	 ENCUESTA 1997 

TRADICIONAI. 	 1.036.568,0 	 645.345,4 	 260.009,0 
TECNIFICADO 	 19.963,3 	 339.945,9 	 609.148,9 

TOTAL 	 1.056.531,3 	 985.291,3 	 869.157,9 

Fuente; Gerencia Técnica - of: /)e estudios y pro verbs hdsicos eafeteros. Federocafé 

r'.1jtLNTr 
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CUADRO NO. 2 

Area sembradas en variedades de 
porte bajo 

VARIEDAD 	 No. DE HECTAREAS 
SEMBRADAS 

CATURRA 	 375.74 
COLOMBIA 	 233364 

TOTAL 	 609418 

Fuente: Gerencia Técnica - Of. De esfudios y proectos hds,cos 
cafeteros. Federacafe 

Esa responsabHidad de promover la renovacidn do Ia 
oaf icultura le ha correspondido al Servicio de Extension, 

el cual Ia ha tenido como una de sus metas prioritarias. 
Adicionando a lo anterior, los beneficios que para los 

cafeteros tiene el mantener sus cafetales nuevos: 
mayor productividad, aumento del ingreso, mejora de 
eficiencia, facilidad de manejo del cultivo y mejora 

de Ia calidad, entre otros. 

En el pals se han sembrado y renovado, en Ia 61tima 
década, un promedlo 50000 hectáreas per año, cifra 
variable en Ia que también influyen las condiciones 
del mercado en el exterior. Ariexo No. 1. 

Mayor produccion 
Colombia peso de producir 7.5 millones de sacos, en 
los años 70, a cosechar 12 millones de sacos en 
promedio, en Ia década de los ochenta, ubicándose 
en el presente alrededor de los 13.300.000 sacos, 
siendo este volumen acorde con las polIticas actuales 
del gremio. VerAnexo No. 2. 

Reordenamiento de Ia caficultura 
El papel del Servicio de Extension, en este aspecto, 
ha sido fundamental, pues en épocas de escasez y 
cuando se hizo necesario aumentar Ia produccián 
fue 10 suficientemente dinámico para sugerirlo a los 
caficultores. Por otro lado, cuando se dio Ia urgente 
necesidad de reordenar Ia caficultura, es decir, dejar 
de sembrar e incluso eliminar el café en zonas no 
óptimas para el cultivo, también lo hizo. (El area 
cafetera se redujo en cerca de 115.000 hectáreas en 
los Ultimos 15 años) 

Campañas sanitarias 
Roya. Cuando Ia enfermedad se presentó, 1983, las 
campanas sobre su manejo ya eran conocidas por 
todos los caficultores del pals, concentrando su acción 
en el control adecuado para el caso de variedades 
susceptibles y al mismo tiempo Ia adopciOn gradual 
de Ia variedad Colombia (resistente a Is enfermedad) 

en Ia medida en que ésta iba hacienda su aparición 
en aquellas zonas más propensas a su ataque, 

alrededor de 450.000 HectOreas. 

La motivaciOn que realizO el Servicio de ExtensiOn para 

Ia adopciOn de Ia variedad Colombia fue determinante 
al momento de aparecer Ia roya. Se logró que el 
caficultor fuera capacitado para su adopción, teniendo 
de esta manera Ia soluciOn a tan delicado problema, 
que en un momento dada puso en riesgo Ia industria 
cafetera nacional. 

La trascendencin de In adopción de Ia variedad 
Colombia esta en que los caficultores odoptantes se 

han economizado alrededor de $160.000.000,000 al 
año en compra de pesticidas para el control de Ia 
enfermedad. También se evitO Ia contaminación al 

medio ambiente en miles de toneladas de productos 
quimicos. 

Adicionalmente, los caficultores se ahorran a precios 
de boy, por concepto de costos de mano de obre 
para el control de Ia enfermedad, cerca de 
$60'000.000.000 al año. 

En la actualidad, aunque existen 635.793 hectáreas 
en variedades susceptibles al ataque de Is roya, los 
efectos económicos producidos por Ia enfermedad 
no son considerables, ya que el caficultor aprendió a 
manejarla en forma adecuada. 

Broca. La broca se detecta en 1988 y al igual que Ia 
sucedido con Ia roya, es el Servicio de Extension el 
encargado por parte de Ia Federacián de enfrentar el 
problema, Ilevando el mensaje a todos los cafeteros 
de Ia posibilidad de manejarla y controlarla. El 
despliegue y el esfuerzo ha sido grande en 
capacitacion, buscando con esto Ia adopciOn de las 
prácticas del Manejo Integrado de Is Broca. 

Al momento de aparecer en una zona, sus ataques 
han sido severos, ocasionando a los cafeteros pérdidas 
económicas que de no ser por las campanas educativas 
y de manejo que el Servicio de Extension divulga, estos 
habrIan tenido que salir del negocia, pues sus pérdidas 
serlan mayores al 40%  de los ingresos esperados en 

condiciones normales. Gracias al trabajo del Servicio 
de Extension, en promedio y a nivel del pals esos 
ataques no sobrepasan anualmente el 10% del total 
del café afectado, como puede observarse en elAnexo 
No. 3. 

A pesar del aumento en el area afectada, suceso lógico 
cuando una plaga se disemina, se observa el resultado 
de Ia labor educativa del Servicio de Extensián con 
los caficultores, expresado en los bajos niveles de 
infestación. Esto se ha logrado gracias a que los 
productores han aplicado el manejo integrado, en el 
cual se destaca Ia recolección permanente de granos 
maduros, sobremaduros y secos del árbol y el suelo 
(práctica cultural). 

Aporte económico 
Generación de empleo 
En este campo el café, dadas las 
topográficas donde se cultiva (zonas 
requiere para su producciOn un alto apo 
de obra, Ilegando a representar haste 
muchos casos de los costos totales de 
Lo anterior sumado al area cafetera nacic 
que el cultivo es una actividad altamerite 
de empleo. Se estima que el café aport 
empleo agropecuarjo. 

El empleo total generado en Ia caficuItur 
estima en 595,660 empleos perma 
generacron de empleo fue creciente 
gracias a Ia dindmica de Ia caficultura 

mucho mds intensive en utilizaciOn de m 
que Ia caficultura tradicional. 

Esa evoluciOn del empleo está aso 

reestructuracion tecnolOgica de Ja caficu 
a cual los cultivos tecnificados sustitu 
tradicionales 

El nOmera de jornales año requeridos en Ic 
tradicional se redujo de 40.2 millones en 

millones en 1997. Par su parte Ia caficultura 
registrO en aumento equivalente a 60 n 

jornales entre 1980 y 1992, pero entre este 
y 1997 el empleo en la caficultura tecnificac 
en cerca de 35 millones de jornales (equ 
208.000 empleos permanentes). 

Esta disminuciOn del empleo estd asociad 
de producciOn, pues el empleo fuera de co 
se 	redujo al equivalente de 1 7.00C 
permanentes VerAnexo nOmero 4. 

Finalmerite, Se estima además que Ia activic 
genera alrededor de tres millones de 
indirectos. 

Distrjbución del ingreso 
Otro aspecto a tener en cuenta es Ia distri 
ingreso, ya que este Se divide en manos di 
personas que trabajan en Ia actividad, lo cual 
una mayor descomposicion social en 
cafeteras, pues los recursos que genera 
se reparten entre muchas familias, no solo 
los propietarios sino también de sus tra 
(Anexo N° 5). 

Hay en dIe las explotaciones menares de 5 
representan el 62% de Ia superficie con café 
en 1970 representaban el 17% del total 
cosechada lo cual lndica en aumento en i 
de propietarios y par lo tanto una mejor di. 
del ingreso. Esto se confirma al observar 
en el Indice de concentraciOn del area oaf 
disminuyó de 0.52 a 0.48 entre 1970 y 197 



Aporte económico 
Generación de empleo 

En este campo el café, dadas las condiciones 
topográficas donde se cultiva (zonas de ladera), 
requiere para su producciOn un alto aporte de mano 
de obra, Ilegando a representar hasta el 70% en 
muchos casos de los costos totales de produccjón. 
Lo anterior sumado al area cafetera nacional muestra 
que el cultivo es una actividad altamente generadora 
de empleo. Se estima que el café aporta el 37%  del 
empleo agropecuario. 

El empleo total generado en Ia caficultura en 1997 se 
estima en 595,660 empleos permanentes. La 
generaciOn de empleo tue creciente hasta 1992, 
gracias a Is dinémica de la caficultura tecnificada, 
mucho més intensiva en utilización de mano de obra 
que Ia caficultura tradicional. 

Esa evoluciOn del empleo está asociada a Ia 
reestructuraciOn tecnologica de Ia caficultura, segOn 
Ia cual los cultivos tecnificados sustituyeron a los 
tradicionales. 

El nOmero de jornales año requeridos en Ia caficultura 
tradicional Se redujo de 40.2 millones en 1980 a 16.2 
millones en 1997. Por su parte Ia caficultura tecnificada 
registrO un aumento equivalente a 60 millones de 
jornales entre 1980 y 1992, pero entre este Oltimo año 
y 1997 el empleo en Ia caficultura tecnificada se redujo 
en cerca de 35 millones de jornales (equivalentes a 
208.000 empleos permanentes). 

Esta disminuciOn del empleo está asociada a Is caIda 
de producciOn, pues el empleo fuera de cosecha solo 
se redujo al equivalente de 17.000 trabajos 
permanentes. VerAnexo nOmero 4. 

Finalmente, se estima además que Ia actividad cafetera 
genera alrededor de tres millones de empleos 
indirectos. 

Distribución del ingreso 

Otro aspecto a tener en cuenta es la distribuciOn del 
ingreso, ya que este se divide en manos de todas las 
personas que trabajan en Ia actividad, lo cual ha evitado 
una mayor descomposición social en las zonas 
cafeteras, pues los recursos que genera el negocio 
se reparten entre muchas familias, no sOlo a nivel de 
os propietarios, sino también de sus trabajadores 

(Anexo N° 5). 

Hoy en dia las explotaciones menores de 5 hectáreas 
representan el 62% de Ia superficie con café, mientras 
en 1970 representaban el 17% del total del area 
cosechada, lo cual indica un aumento en el nOmero 
de propietarios y por lo tanto una mejor distribucián 
del ingreso. Esto se confirma al observar el cambio 
en el indice de concentración del area cafetera que 
disminuyó de 052 a 0.48 entre 1970 y 1977. 

Gracias a Ia tecnificaciOn de los cultivos, los cafeteros 
lograron aumentar sus producciones y en muchos 
casos obtuvieron un incremento en sus ingresos a 
través del aumento de Ia productividad, Ia cual pasá 
en promedio de 45@/ha, hacia el año de 1970 a 80@/ 
ha. en Ia actualidad. 

Con Ia capacitaciOn que se ofrece a los cafeteros del 
pals, se ha logrado que con Ia adopciOn de técnicas 
nuevas, desarrolladas por Cenicafé, el agricultor ahorre 
en sus costos de producción, ya que todo Ia que boy 
se le transmite está enfocado al ahorro de insumos, 
mano de obra y conservaciOn de los recursos naturales, 
buscando con esto que sea más eficiente y 
competitivo. 

Crédito al cafetero 

Para apoyar al agricultor en su mejoramiento integral 
se ha requerido de recursos económicos para ese 
desarrollo y en este aspecto Ia Federación ofrece un 
programa de crédito que beneficia a todos aqueHos 
cafeteros con menos de 5.0 HectOreas en café. 

El acceso a estos recursos no requiere de garantia 

hipotecaria y es la Onica fuente de financiación que 
tiene hoy el caficultor. Se trata del "Fondo Rotatorlo 
de Crédito Cafetero", que tiene actualmente una 

cartera vigente de 58.000 millones de pesos y beneficia 
a 75.000 pequenos cafeteros que poseen alrededor 
de 85.000 pagarés. 

El ente encargado de su manejo siempre ha sido el 
Servicio de ExtensiOn, que busca que los recursos 
vayan a solucionar las necesidades de los cafeteros, 
no sálo para el manejo de su cultivo, sino también 
para Is adquisiciOn de insumos, berramientas, equipos, 

obras de infraestructura, beneficiaderos e incluso, 
diversificación. 

Diversificación de cultivos 
y seguridad cilimentaria 
La distribuciOn de Ia tierra, a nivel de las fincas 
cafeteras, muestra que en el ámbito nacional tan solo 
el 24% de su area estO cultivada en café, el 31.8% 
son pastos, el 3,30/s se cultiva en cans, el 0,82 % está 
en cacao, el 0,67% es plátano, en cultivos temporales 
se siembra el 2,48 %, en cultivos asociados existe el 
0,62% y en bosques eli ,1 °/o del area total de Ia zona 
cafetera. 

Como puede observarse no solo de café vive el 
cafetero y en sus predios se generan y a Ia vez se 
ahorran recursos que mejoran sus condiciones de vida, 

ya que en la mayorla de los casos, posee otros 
renglones productivos que te mejoran en parte su 
condiciOn econOmica. Esta diversificación es 
indispensable, pues es bien sabido que el café como 
cultivo estacionario solo produce ingresos en 
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de pesticidas para el control de Ia 
mbién se evitó Ia contaminación al 

a en miles de toneladas de productos 
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al año. 

aunque existen 635.793 hectáreas 
:usceptibles al ataque de Ia roya, los 
nicos producidos por ia enfermedad 
ables, ya que el caficultor aprendió a 
rrna adecuada. 

Se detecta en 1988 y al igual que lo 

roya, es el Servicio de ExtensiOn el 
)arte de Ia Federación de enfrentar el 
do el mensaje a todos los cafeteros 

ad de manejarla y controlarla. El 
el esfuerzo ha sido grande en 
iscando con esto Ia adopción de las 
anejo Integrado de la Broca. 

aparecer en una zona, sus ataques 
,.ouasionando a los cafeteros pérdidas 
de no ser por las campanas educativas 
Ci Ser'icio de ExtensiOn divulga, estos 
c salir del negocio, pues sus pérdidas 

a! 40% de los ingresos esperados en 

males. Gracias al trabajo del Servicio 
n promedio y a nivel del pals esos 
epasan anualmente el 10% del total 

como puede observarse en el Anexo 

nto en el area afectada, suceso lOgico 
se disemina, se observa el resultado 

ativa del Servicio de ExtensiOn con 
expresado en los bajos niveles de 

o se ha logrado gracias a que los 
uplicado el manejo integrado, en el 

a recolección permanente de granos 
aduros y secos del árbol y el suelo 



determinados meses, épocas de cosecha y traviesa, 

pero en el resto del año, el cafetero debe buscar otras 
fuentes adicionales de ingresos. 

Ademés de promover Ia diversificación del ingreso, 

el Servicio de Extension apoya en capacitación y con 
recursos de Ia Federación al caficultor para que 
produzca sus propios alimentos en Ia finca, 
garantizando a seguridad alimentaria mediante el 
fomento de Ia huerta casera y explotaciones animales 

que enriquezcan Ia dieta del cafetero y su familia. 

Aporte social: 
Participacion y organización 
Desde sus inicios el Servicio de Extension no sOlo se 
preocupó P01 Ia parte técnica sino también P01 Ia parte 
social de las zonas cafeteras. Los primeros programas 

se encaminaron hacia campanas de salud e higiene, 
logrando que el cafetero mejorara su vivienda, sus 
servicios y en general las condiciones de vida de su 
zona. 

Siempre los trabajos que se han desarrollado con los 
cafeteros Ilevan su componente social, ya que el 
objeto de su trabajo no es solamente el cultivo, sino 
también el agricultor, su familia y su entomb. 

Este aporte social, podrIa discriminarse en los 
siguientes aspectos: 

Organización Comunitaria 
Inicialmente, el trabajo con el caficultor fue individual, 
pero luego por estrategia de trabajo y ampliación de 
su cobertura, se desarrollaron las actividades grupalos 
a través de los Ilamados grupos de amistad", de los 
cuales se Ilegaron a conformar 3.132 grupos, con 
34.450 cafeteros asociados; esta metodologIa permitiO 
el mejoramiento paulatino de las regionos cafeteras 
y fue gracias a Ia capacitacion y al trabajo desarrollado 

con estos, que se sentaron las bases para el avance 
tecnológico acelerado de Ia caficultura colombiana. 

A través de Ia conformación de grupos de amistad, 
comités veredales, grupos de mujeres, tiendas y micro 
empresas rurales se ha impulsado Ia organización 
comunitaria, que ha promovido Ia asociación y Ia 
cooperación entre los caficultores. 

Participación de Ia mujer rural 
Para el Servicio de ExtensiOn, no solo el hombre ha 
sido el ünico sujeto de su trabajo, también Ia mujer 
ha recibido capacitación y formaciOn y desde 1966 
ha sido fundamental para el desarrollo de las zonas 
cafeteras. 

Con ellas se desarrolló el programa de multiphcadoras 
rurales, las cuales se encargaban de transmitir 
destrezas y oficios a otras mujeres para que ayudaran 

a mojorar el ingreso familiar. Algunos de los campos 
de trabajo han sido, Ia modisteria, sastreria, artesanias, 
conservaciOn de alimentos, Iácteos, cárnicos, la huerta 
casera, panaderIa, 000perativismo, nutrición y el 
desarrollo de Ia comunidad. 

Es importante resaltar el aumento de Ia participaciOn 
laboral femenina, Ia cual se ha incrementado del 17,9 
al 29,9% en el sector rural, entre 1973 y 1985, 
representando una elovacián del 40% contra un 75% 

en el sector urbano. 

El trabajo productivo de Ia mujer cafetera Os, por 
méltiples razones, tan importante como el del hombre, 
pero ha sido subestimado y supeditado al rol 
doméstico, pese a que ella parece asumir jornadas 
laborales más intensas que las reportadas por los 
ho m bros. 

Cerca de un 70% de las mujeres que laboran on el 
campo, y en quienes se concentra Ia producción de 
alimentos, complementan el trabajo del jefe del hogar 
en Ia pequena parcela. 0 bien sustituyen al trabajador 
masculino que se ha dosplazado hacia otras formas 
asalariadas. 

Participación Ciudadana 
Cobijados por los lineamientos de la constitución de 
1991 y que ofroce Ia democracia participativa y Ia 
descentralización municipal, se han impulsado por 
medio del Servicio de ExtensiOn los espacios de 
participación ciudadana que ostos han abierto, a través 
no solo de los Comités Municipales de Cafeteros sino 
también de los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural que han dado la posibilidad de que el cafetero 
entre a direccionar y sea coparticipe del desarrollo 
de su rospectivo municiplo. 

Programas de liderazgo 
Para dosarrollar sus estrategias de trabajo, el Servicio 
de ExtensiOn requirió de Ia colaboración de los lideres 
existentes en las veredas y en muchos casos dichas 
personas requirieron de capacitación para ser 
multiplicadoras de los monsajos y programas del 
extension ista. 

Muchos de esos Ideres llegaron a participar 
activamento 00 01 desarrollo de sus rogiones e incluso 
han podido tener capacidad de decisiOn a nivel de Ia 
Federacián, promocionando las necesidades de sus 
representados. 

lnfraestructura rural 
En este aspocto, el trabajo se ha centrado en Ia 
identificacián de las necesidades y el direccionamiento 

de los recursos de la FederaciOn de Cafeteros y de 
otras instituciones para la solución de problomas en 
el area de: educaciOn, salud, recreaciOn, vias, 

IL 

acueductos, onorgIa eléctrica, san 
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do que los caficultores adopten en 
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aquirii de la colaboración de los lideres 
as veredas y en muchos casos dichas 
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s de los mensajes y programas del 
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el desarrollo de sus regiones e incluso 
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e las necesidades y el direccionamiento 
s de Ia Federacián de Cafeteros y de 
nes para Ia solucián de problemas en 
ducación, salud, recreación, vias,  

acueductos, energIa eléctrica, saneamiento bOsico y 
mejoramiento de vivienda, entre otros. 

Aporte ecologico 
A Ia par con las campañas de capacitación y adopcián 
de tecnologias para el cultivo del grano, el Servicio 
desarrollá programas de conservacián de los recursos 
naturales de las zonas cafeteras, desde Ia 
conservaciOn de los suelos hasta la protección y 
recuporación de las microcuencas que abastecen a 
los acueductos rurales y urbanos correspondientes a 
sus zonas de influencia. 

En los ültimos años, el Servicio ha apoyado programas 
de descontaminacián de cuencas y ha promovido el 
cambio de los sistemas de beneficio del café, 
buscando un altIsimo ahorro de aguas (disminuciOn 
de las necesidades de beneficio por kilo de café 
pergamino seco de 40 litros a un itro) y un manejo de 
los sub-productos resultantes del proceso, evitanclo 
Ia contaminación de las fuentes de agua y logrando 
por el contrario Ia produccián de materia orgénica para 
ser utilizada en Ia finca como abono y/o como 
mejoradora de suelos, trayendo otro ahorro para los 
cafeteros que Ia utilizan. 

En lo que tiene que ver con las técnicas del cultivo se 
logrO propiciar el uso de herramiontas de trabajo que 
evitaran Ia erosion, al momento de hacer las 
deshiorbas, al igual que el adecuado manejo de 
sombrios y sistemas de siembra que buscan evitarla. 
Hoy se promueve el manejo integrado de labores en 
el manejo de plagas, enfermedades y arvensos, 
tratando en lo posible de conservar la sostenibilidad 
de las zonas cafeteras, todo esto acompahado del 
manejo en 01 beneficio del café. 

Beneficio ecologico del café 
Aprovochando los fondos y recursos para 
descontaminar las aguas en el proceso del benefi-
cio de café, el Servicio de ExtensiOn promoviO una 
reduooión importante en los consumos de agua, des-
cartándola en las etapas de despulpado y transporte, 
lo que redujo la contaminación en un 70% y ha Fogra-
do que los caticultores adopton en su proceso de 
beneficio el desmucilaginador mocánico y el tratamien-
to de pulpas, lo que pormitió reducir en un 90% Ia 
contaminación que antes generaba el proceso. 

A la focha se han adoptado e instalado más de 5.000 
boneficiadoros ocolágicos, dichos trabajos han sido 
promovidos y supervisados por el Servicio de 
Extension y la Federacián ha colaborado con recursos 
por más do 5.500 millones de pesos para aquollos 
cafeteros involucrados en el programa. 

Conservación de microcuencas 
A Ia fecha Ia Federacián de Cafoteros ha logrado 
proteger mOs de 1.060 microcuencas, con recursos 

propios y externos. En este proceso el Servicio de 
Extension ha sido muy activo, logrando los contactos 
con lideres y con Ia comunidad para comprar parte 
de los nacimiontos, proteger las microcuencas, 
sembrar árboles e instalar pozos sépticos y 

saneamiento en general, con el fin de ovitar Ia 
contaminación de las quobradas. 

Programa Sembradores de vida 
En el ámbito nacional se ha impulsado Ia 
conscientizaciOn de las gonoraciones futuras para Ia 
consorvación del medio ambiento, a través del trabajo 
con niños y jóvenos, con quienes se Ilovan a cabo 
programas como manejo de basuras escolares, 
siembra de viveros y conservación de microcuencas, 
entre otros. 

En este campo el papel del extensionista ha sido sobre 
todo creativo y recursivo, ya que cambia su esquema 
de trabajo y se tiene que volver jovon y niño para 
poder enseñar las prOcticas de conservación de suelos, 
agua y en general del modio ambiente. 

CRONOLOGIA DE LA EXTENSION 
EN LA FEDERACION NACIONAL 
DE CAFETEROS 

1928. Creación del Servicio de Asistencia Técnica al 
Caficultor 

1929, AdquisiciOn de Ia primera Granja Experimental 
con fines demostrativos 

1938. CreaciOn del Centro Nacional de Investigaciones 
del Café CENICAFE - GeneraciOn de TecnologIas 

1930-1959. Campanas de Sanidad Vegetal, 
Conservación de Suelos y Uso de Fertilizantes, Granjas 
Demostrativas, CapacitaciOn a mayordomos, 
Actividades dirigidas a Ia Vivienda Rural 

1959. CreaciOn del Servicio de ExtensiOn Rural 

1960 -1970. AtenciOn Integrada 

Métodos de contacto individual (VF y VRO) 

lnvestigación Social, Campanas técnicas :Manejo de 
Ia Finca y Mejoramiento de Hogar Estructuración del 
Fondo Rotatorio de Crédito y Crédito Cafetero 

Planeado, Trabajo con Grupos de agricultores y amas 
de casa, Trabajo con lideres y grupos de amistad, 
lntroducciOn de Ia tecnologia de Ia Variedad Caturra y 

los fertilizantes, CroaciOn de Ia FundaciOn Manuel MejIa, 
Primer Plan de Diversificación 

1971-1975. ConsolidaciOn de los Grupos de Amistad, 
Fortalecimiento del Fondo Rotatorio de Crédito y el 
Convenio Caja, Campaña Educativa de Ia Roya del 
Cafoto 

1976-1 980. Bonanza Cafetera, TecnificaciOn acelerada, 
Fortalocimiento del crédito 



1981-1990. Actividades dirigidas a Ia familia y el 
Desarrollo Integral, Programacion participativa en 
apequenas cuencas, Aparición de la roya del cafeto, 

Labores enfocadas a la renovación y Ia adopción de Ia 
Variedad Colombia, Producción del Programa de TV 
Las Aventuras del Profesor Yarumo>>, Campaña 

Educativa de Ia Broca del Cafeto, Enfasis en Ia 
Diversificación de Ia Caficultura, Programa de crédito 
basado en Ia Asistencia Técnica Particular 

- 

1991-1995. Crisis del precio del café, Campana 
educativa de Ia broca, EstructuraciOn del Fondo 
Ecológico del Café, La Nueva Constitución Politica y el 
Nuevo Municipio 

1996 -1999. Estructuración del Beneficio Ecológico del 
Café, Capacitacián al Servicio de Extension, Proc eso 
integral hacia Ia Calidad Total, Proceso de Gestión de 
Ia Empresa Cafetera, Seguridad Alimentaria, El 
Fortalecimiento del Servicio de Extension 

Evolucjón i 

Aiios* 	Catleultura 
tradiejonal 

ANEXO 1 

Programa 'Renovación de cafetales 
año 1999 

AREA RENOVADA 

Comite 	 Areas Renovadas 
Has. 

Antioquia 12,604 

Caldas 9,054 

Tolima 8,534 

Huila 7,482 

ValIc 7,419 

Risaralda 6,398 

Santander 4,357 

Cundinamarca 4,195 

Cauca 4,188 

QuindIo 3.605 

NariOo 2,364 

Norte de Santander 1,388 

Cesar-Guajira 752 

Magdalena 524 

Boyacá 353 

I- 

Superficie y producción cafetera, 
1980-1997 

AIios Producción total 
volumen 

(miles de sacos 60 Kg) 
1980 12,548 
1981 13,037 

1982 12,893 
1983 12,810 
1984 13,464 
1985 10,718 
1986 11,892 
1987 10,860 
1988 12,673 
1989 10,481 
1990 13.048 
1991 14,396 

1992 17,980 
1993 14,947 
1994 11,422 
1995 12,964 
1996 12.938 
1997 10.779 
1998 12,783 

1980 232.4 
1981 220.3 
1982 208.8 
1983 198.0 
1984 187.6 
1985 177.9 
1986 168.6 
1987 159.8 
1988 151.5 
!989 143.6 
990 136.! 

199! 129.1 
1992 122.3 
1993 116.0 
1994 109.9 
1995 104.2 
1996 98.8 
1997 93.6 

Evolu 

Produccjón 
Años 	 miles sacos 

de 60 Kg 

1981 	 13,470 
1982 	 12,126 
1983 
	

13,746 
1984 	 II .562 
1985 
	

II ,260 
1 886 
	

10.712 
1987 	 12,974 
1988 
	

11.811 
1989 	 11,066 
1990 
	

14,083 
1991 	 16,179 
1992 	 16,094 
1993 	 13,637 
1994 	 12,031 
1995 
	

13,697 
1996 	 11,190 
1997 	 10,704 

Ar 

Evolución de Ia Broca 1993-1997 
Promedio Año Cafetero 

Años Municipios Fincas 	Ha. afectadas Nivel infestación 
en campo % 

1993 325 98,670 	329,238 9 
1994 279 133,391 	446,092 9 
1995 341 198,822 	592.226 6 
1996 370 235,202 	653,548 5 
1997 404 270,966 	702,657 4 
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ANEXO 2 

icie y producción cafetera, 
1980-1997 

Producción total 
volumen 

(miles de sacos 60 Kg) 

12,548 

13,037 

12,893 

12,810 

13,464 

10,718 

11.892 

10,860 

12,673 

10,481 

13,048 

14,396 

17,980 

14.947 

11,422 

12,964 

12,938 

10,779 

12,783 

ANEXO 4 

Evolución del empleo en Ia caficultura, 1980-1997 

Miles de empleos/ailo 

Caficultura tecnifIcada 
Aflos* 	Caficultura 	 Empico 

tradicional 	Fuera de 	 En Ia 	. 	Total 
cosecha 	 cosecha 

1980 	 232.4 	 137.2 	 226.2 	 363.4 	 595.8 
1981 	 220.3 	 164.9 	 243.3 	 412.2 	 632.5 
1982 	 208.8 	 179.4 	 249.9 	 429,2 	 638.1 
1983 	 198.0 	 197.4 	 253.9 	 451.2 	 649.2 
1984 	 187.6 	 216.7 	 278.7 	 495.4 	 683.1 
1985 177.9 	 221.0 	. 	205.2 	 426.2 	 604.1 
1986 	 168.6 	 239.3 	 244.5 	 483.8 	 652.4 
1987 	 159.8 	 244.2 	 219.8 	 464.1 	 623.9 
1988 	 151.5 	 262.0 	 277.0 	 539.0 	 690.5 
1989 	 143.6 	 265.8 	 218.4 	 484.2 	 627.8 
1990 	 136.1 	 268.0 	 296.8 	 564.8 	 700.9 
1991 	 129.1 	 264.2 	 339.8 	. 	604.0 	 733.1 
1992 	 122.3 	 262,9 	 447.0 	 710.0 	 832.3 
1993 	 116.0 	 260.8 	 363.3 	 624.1 	 740.1 
1994 	 109.9 	 256.0 	 265.2 	 521.2 	 631.1 
1995 	 104.2 	 246,1 	 313.0 	 559.1 	 663.3 
1996 	 98.8 	 245.9 	 315.4 	 561.3 	 660.1 
1997 	 93.6 	 245.9 	 256.1 	 502.0 	 595.7 

Años cafeteros (octubre-septiembre) 

Evolución del ingreso de los cafeteros 

Precio interno real ingreso real cafetero 
Producción miles de $ de 1981 por millones de pesos 

Años miles sacos carga de 60 Kg constantes de 81 
de6OKg 

Con IPC 	Con IPP Con IPC Con IPP 

1981 13,470 4,958 	 4,958 66.790 66.790 
1982 12,126 4,654 	 4,621 56.440 56.037 
1983 13,746 4,608 	 4.501 63,346 61,865 
1984 11,562 4,702 	 4,509 54.365 52.131 
1985 11,260 5,266 	 5,013 59,296 56,448 
1886 10,712 7,738 	i 	 7.176 82,885 	1 76,871 
1987 12.974 ' 6.694 	 6,130 86,844 79,536 
1988 11,8!! 6,531 	 5,974 77,141 70,555 
1989 1 	 11,066 6,387 	. 	 5.735 70,684 73,402 
1990 14,083 6.210 	 5.688 87.457 80,107 
1991 16,179 5,604 	 5,243 90.661 84,827 
1992 16.094 	1 3,750 	 3,711 60.349 59,732 
1993 13,637 	1 3,783 	 4,014 51,591 54,736 
1994 12,031 5,801 	 6,453 	. 69,786 	1 77.642 
1995 13,697 4,888 	 5,566 66,957 76.237 
1996 11,190 4,521 	 5.406 50,590 60,488 
1997 10,704 5,676 	 6,966 60,759 74,559 

-1997 

iveI infestaciOn 
en campo % 

9 

9 

6 

5 

4 
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I. EXTENION - UN DILEMA 
LOS DISENADORES DE POU 

Reto para Ia agricultura 
y el desarrollo rural 
La pobreza, el hambre, el crecimiento 
produCcián de alimentos y Ia degra( 
recursos naturales son los grandes ret 
aCtual. Aunque se espera que Ia pobl 
Ilegue a 8.000 millones en el año 2025, 
millones de personas hoy sufren de ha 
La pobreza generalizada seguirO siendo s 
pese a que Ia poblaCián urbana se trip 
ese mismo perlodo. 

Para reduCir Ia pobreza es esencial el 
una economIa agrIcola floreCiente qunL 
Ia seguridad alimentaria y el manejo so, 
recursos naturales. La agricultura pa 
medios de subsistencia para más del 
de Ia población de los palses en des 
muchos paIses las familias Campesina 
el 80 P01 Ciento o más de Ia poblaCján (B 
1990), 

La agricultura ya ha a)Canzado los limitet 
el agua, de modo que el aumento 

producción de alimentos debe apr 
rendimientos biológiCos con Ia tierra exit 
Mundial, 1997). De Cara a este reto te 
agricultura enfrenta una Crisis en much 
mundo en desarrollo, En Asia se ha red 
de CreCimiento inducida por a revolucii 
Africa, Ia producción per capita de a 
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