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INTRODUCCION El marco teOrico general est 
desarrollos de Ia teorla de sistema 

En 1980, Ia UniOn Internacional para Ia ConservaciOn de Ia Naturaleza, con Ia aprobaciOn del PNUMA, reconocimiento de lo que algunos 

Ia FAO y Ia UNESCO propuso, para Ia adopciOn de las Naciones Unidas, una <<estrategia mundial para Ia con- paradigma de Ia comp/ejidado sea 
to de Ia existencia de un mundo er 

servaciOn". 
El subtitulo de este documento era: <<La conservaciOn de los recursos vivos para el logro de un tud de interrelaciones y su extreme 

desarrollo sostenido". El concepto de desarrollo sostenido se definia asi: <<La modificaciOn de Ia biosfera y Ia cen cada vez más importante el con 

aplicaciOn de los recursos humanos, financieros, vivos e inanimados en aras de Ia satisfacciOn de las incertidumbre y menos realista I 

necesidades humanas y para mejorar Ia calidad de Ia vida del hombre; para que un desarrollo pueda ser concretar Ieyes que determinen su 

sostenido, deberá tener en cuenta Ia base de recursos vivos e inanimados, asi como las ventajas e inconve- les las estructuras y más decisiva 

nientes a corto y largo plazo de otros tipos de acciOn<<. confrontaciOn y el cambio. 

El documento de Ia UICN anade que para una sociedad con una economla de monocultivo o poco Dentro de Ia anterior tend€ 

diversificada y que depende en gran medida de un recurso vivo determinado es esencial Ia utilizaciôn apoyare en dos grupos principaIe 

sostenida de dicho recurso. La propuesta de Ia UICN no fue aceptada por las Naciones Unidas debido a Ia 	I sistémicos que bajo Ia orientacic 

oposiciOn de varios paises en via de desarrollo. El voto de éstos estuvo probablemente afectado por Ia poca de Holling desarrollaron en 197, 

precisiOn del concepto de desarrollo sostenido, confusiOn que, sin duda, fue promovida por algunas de las resiliencia1  y el equipo Barcelona 

recomendaciones finales del mismo documento, en las que se recomendaba Ia <<reducciOn voluntaria<< de los Ilando una nueva visiOn de Iaestabi 

<,niveles de producciOn<< considerados <<excesivos<< para ajustar a unos niveles <<realistas<< de consumo y ma complejo, fundamentándose e 

comercio y <<evitar ser sorprendidos por una reducciOn sUbita del rendimiento<'. gogine2. 

El presente articulo examina Ia experiencia colombiana de producciOn de café en Ia cordillera central En las conclusiones de amb 

de los Andes, desde el punto devista de los conceptos de Ia UICN, con el ánimo de clarificar Ia practicabilidad cuentra una interesante coinciden 

de su aplicaciOn. El ecosistema central cafetero de Colombiatiene una larga historia de producciOn sostenida cia de Ia capacidad de adaptaciOn 

desde el ültimo cuarto de siglo econOmico hasta nuestros dias. Esta circunstancia ha determinado modos de gral. 	Para 	Holling, 	Ia 	flexibilidad 

desarrollo regional de niveles superiores a los existentes en el resto del palsy ha financiado en forma adaptaciOnesIaOnicaestrategiav 

significativa el desarrollo del resto de Colombia al constituir, durante más de cien años, Ia fuente más tar Ia incertidumbre, paraWagens 

importante de divisas extranjeras. entre dos sistemas se mantiene gn 

Los análisis ambientales o estrictamente ecolOgicos que se han hecho hasta ahora de Ia industria cidades para reaccionar adecuac 

cafetera se han limitado a enfoques fisico-biOticos y coyunturales de procesos de deforestaciOn, erosiOn y uno de los dos cambia las cara 

contaminaciOn sin examinar, integralmente yen el largo plazo, el comportamiento del sistema; estudio que se propia complejidad. 

pretende, en forma preliminar, en el presente trabajo. En este marco dinámico Io 
usaremos serán principalmente los 
sistema y entomb, productividad, 
desarrollo sostenido, cuya definici 

______ * Tornado de: Pensarniento Iberoamericano" - Revista de Econornia Politica - N 12 Medio Arnbiente y Recuperación. Julio-Agostode 	na en el siguiente glosario breve: 
ZI 	de 1988 - Madrid, 1987 pags. 139-154. 
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MARCO TEORICO 

Las recomendaciones de Ia UICN al unir va-
riables flsico-biOticas con variables y objetivos 
econOmico-sociales suponen Ia existencia de un 
cuerpo teOrico general que permita su tratamiento 
integrado. Aunque existen avances en este sentido, 
como Ia teoria general de sistemas, todavia no es 
comün el manejo al mismo nivel de variables como 
"Ia modificaciOn de Ia biosfera" con aquellas que 
indican Ia cantidad y calidad de los '<recursos huma-
nos y financieros" para <'mejorar Ia calidad de 
Ia vida del hombre" ni mucho menos las variables 
que podrIan representar "los niveles realistas de 
consumo y comercio>'. Con el objeto de que sirvan 
de apoyo al presente artIculo, sintetizaremos a con-
tinuaciOn los conceptos que se utilizarán en este 
intento de análisis-slntesis integral. 

El marco teórico general está provisto por los 
desarrollos de Ia teorla de sistemas que parten del 
reconocimiento de lo que algunos ya denominan el 
paradigma deJa complejidad o sea el reconocimien-
to de Ia existencia de un mundo en donde Ia multi-
tud de interrelaciones y su extrema variabilidad ha-
cen cada vez más importante el concepto de riesgo e 
incertidumbre y menos realista Ia posibilidad de 
concretar leyes que determinen su futuro; más débi-
les las estructuras y más decisivas y fructIferas Ia 
confrontaciOn y el cambio. 

Dentro de la anterior tendencia teOrica me 
apoyarO en dos grupos principales; los ecolOgicos 
sistémicos que bajo Ia orientaciOn y coordinaciOn 
de Holling desarrollaron en 1978 el concepto de 
resiliencia1  y el equipo Barcelona que está desarro-
Ilando una nueva visiOn de Iaestabilidad de un siste-
ma complejo, fundamentándose en Ia fIsica de Pri-
gogine 2 . 

En las conclusiones de ambos grupos se en- 
cuentra una interesante coincidencia: Ia importan-
cia de Ia capacidad de adaptaciOn del sistema inte-
gral. Para Holling, Ia flexibilidad y subsiguiente 
adaptaciOn es Ia ünica estrategiavalida para enfren-
tar Ia incertidumbre, para Wagensberg, el equilibrio 
entre dos sistemas se mantiene gracias a sus capa-
cidades para reaccionar adecuadamente cuando 
uno de los dos cambia las caracteristicas de su 
propia complejidad. 

En este marco dinámico los conceptos que 
usaremos serán principalmente los de complejidad, 
sistema y entorno, prod uctividad, calidad de vida y 
desarrollo sostenido, cuya definiciOn se proporcio-
na en el siguiente glosario breve: 

Complejidad sistématica: Se entiende que un 
sistema es más complejo que otro cuando son 
más numerosos sus elementos y las interrelacio-
nes entre ellos. AsI, una selva tropical es más 
compleja que un desierto y una sociedad indus-
trial más que una nOmada. Un sistema complejo 
tiene una más alta diversidad potencial de com-
portamiento. Una piedra tiene menos estados 
accesibles que un mon0 3  

- Sistema y entorno: Las relaciones entre un siste-
ma y su entorno se pueden analizar estudiando 
cuatro cantidades fundamentales: complejidad 
del sistema, Ia incertidumbre del entorno, Ia ca-
pacidad de anticipaciOn del sistema y Ia sensibi-
Iidad del entorno. Si aumenta Ia incertidumbre 
del entorno del sistema debe aumentar su com-
plejidad, esmerarsu capacidad deanticipaciOno 
inhibir su efecto sobre el contorno. Cuando se 
logra se dice que hay adaptaciOn. Cuando ésta 
no se logra, el sistema puede entrar en crisis, 
extinguirse o rebelarse contra su entomb 4. 

- Desarrollo sostenido: Entendemos por desarro-
llo sostenido el proceso de '<modificaciOn de Ia 
biosfera y Ia aplicaciOn de los recursos huma-
nos,financieros, vivos e inanimados en aras de la 
satisfacciOn de las necesidades humarias y para 
mejorar Ia calidad dela vida del hombre" (UINC), 
"para que un desarrollo pueda ser sostenido, 
deberá tener en cuenta Ia base de recursos vivos 
e inanimados, asi como las ventajas e inconve-
nientes a corto y largo plazo de otros tipos de 
acciOn". En términos de Wagensberg, esta def i-
niciOn podrIa complementarse añadiendo que el 
desarrollo sostenido en un sistema se dacuando 
después de cada fluctuaciOn el sistema logra 
adaptarse a su entorno o puede transformarlo, 
evitando asi Ia catástrofe o extinciOn. En térmi-
nos de Holling, un sistema capaz de lo anterior 
tiene una alta resiliencia, o sea, es capaz de be-
neficiarse del cambio. 

- Resiliencia: La resiliencia es Ia capacidad de 
aceptar y aun beneficiarse de un cambio 5. 

EL ECOSISTEMA CAFETERO, 
SU ESTRUCTURA FISICO-BIOTICA 

La estructura fundamental cafetera está de-
term inada actualmente por su posiciOn en el plane- 

Rolling, C.S. (editor): Adaptive Environmental Assessment and Management 
lISA Wiley N.Y. 1978 
Wagensberger, Jorge Ideas sobre Ia complejidad del mundo Tusquets. Bar-
celona, 1985. 

Wagensberg Op cit 

Wagensberg: Op. cit 

Holling: Op. cit. 
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ta, los plegamientos de Ia corteza y los climas que 
unas y otras determinan. La percepciOn social de 
esta estructura y el manejo de ella son procesos que 
se estudiarán en el punto siguiente pero que están 
fuertemente relacionados con Ia realidad fisico-
biótica. Estos procesos han generàdo cambios en la 
estructura superficial, compuesta principalmente 
por elementos predominantes biOticos como Ia Ca-
pa vegetal, Ia cubierta vegetal y la fauna interrela-
cionada. La diferencia principal entre Ia estructura 
fundamental y Ia superficial es lacalidad provisional 
de variable independiente de Ia primera ya que, 
aunque teOricamente sea posible crear climas artifi-
ciales, Ia realidad social no lo hace practicable ac-
tualmente en el caso cafetero. Es necesario recor-
dar que esta practicabilidad de alterar la estructura 
es relativa al contexto socio-econOmico y que está 
ha permitido en los ultimos diez años Ia conversiOn 
del suelo y del cafeto en si de una estructura inalte-
rable y fundamental, a una variable más del modo de 
producciOn. 

La posiciOn en el planeta determina Ia clasifi-
caciOn del ecosistema cafetero entre los Ilamados 
tropicales por encontrarse entre estas dos lineas 
imaginarias, pero esta tipificaciOn no es suficiente, 
ya que dentro de los climas de este tipo se encuen-
tran diferentes grados de temperatura, humedad y 
radiaciOn solar, determinados por Ia interacciOn de 
las masas montañosas con las de aire htimedo. Es asI 
como a lo largo de Ia cordillera de los Andes es 
posible encontrar centenares de conjuntos micro-
climáticos, segUn las formas en que las montañas 
cortan vientos que transportan Ia humedad y Ia ra-
diaciôn solar. Algunos de estos microclimas son 
especialmente adecuados para el funcionamiento 
de variedades de cafeto, otros lo son menos, y exis-
ten limites definidos a partir de los cuales por exce-
so o defecto de humedad, de temperatura, o de 
radiaciOn, el arbusto baja a cero su producciOn de 
frutos. Los efectos de cada uno de estos factores en 
el arbusto cambian segün Ia variedad estudiada y 
son, en ocasiones, resultado de complejas e impre-
visibles interrelaciones, dificilmente reproducibles 
por funciones matemáticas simples. Casos intere-
santes son los efectos de la alta nubosidad en algu-
nas regiones, que sirve como sombrIo natural para 
las variedades sensibles, o los de Ia latitud sobre Ia 
verticalidad de Ia radiaciOn solar, lo cual exige Ia 
presencia de sombrio vegetal adicional en las proxi-
midades del Ecuador geografico6. 

Dentro de esta variedad de microclimas Ia 
experiencia ha identificado los más apropiados pa-
ra cada variedad de cafeto. Para las más usadas en 

Colombia, las condiciones Optimas requieren una 
precipitaciOn entre 1.800 y 2.800 mm, una tempera-
tura entre 19 y 215°C, humedad relativa entre 70 y 
85 por 100 y brillo solar de 1.900 horas al año 7. 

Para el presente estudio nos concentraremOS 
en Ia estructura actual principal del ecosistema ca-
fetero colombiano o sistema central caracterizado 
por las productividades y rentabilidad mayores: Ia 
ladera occidental del macizo central. Sus atributos 
principales son los siguientes: 
- LocalizaciOn: Entre los 31  y los 6° de latitud 

forte. 
- Altura sobre el nivel del mar: 1.200 a 1.600 m. 
- Tipo climático (Caldas, Lang): Templado semi-

hümedo. 
- FormaciOn vegetal (S. Holdridge): Bosque muy 

hUmedo subtropical. 
- Suelos derivados de cenizas volcánicas con fase 

orgánica de 0,40 cm de espesor, textura franco 
limosa y estructura granular muy estable, bajo 
poder mineralizante, buena circulación interna 
de aire debido a Ia acciOn de fauna edáfica. 

- TopografIa fuertemente quebrada u ondulada 
con pendientes entre 25 y 65 por 100. 

LOS PROCESOS DE FORMACION 
DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA 

A lo largo de Ia historia del ecosistema cafete-
ro central, Ia sociedad ha generado procesos de 
acciOn-reacciOn en donde los diferentes grupos 
se enfrentan buscando Ia realizaciOn de sus propios 
objetivos. El conjunto histórico de estos procesos 
ha conformado una estructura socioeconOmiCa 
que, agregada a las fisico-biOticas, conforman un 
sistema dinámico, caracterizado tanto por sus fun-
ciones externas y su funcionamiento interno como 
por los conflictos que hacen posibles su continua 
regeneraciOn y, por lo tanto, determinan Ia posibili-
dad de un desarrollo sostenido. 

Para analizar el papel del café en esta secuen-
cia histOrica consideraremos las siguientes etapas 
principales: 

El desarrollo precolombino 

Se sabe poco sobre Ia forma como los grupos 
indIgenas manejaron el sistema que hoy denomina-
mos cafetero. La percepciOn general es la de que Ia 
mayor parte del area estaba cubierta de selva, vege- 

Grisates, Alfonso Suelos de Ia Zona Cafetera Fondo Cultural Cafetero, BogoO 
1977 
Federación Nacional de Cafeterosi Manual de Cultivo Bogota, 1979 
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dores antioquenos tres siglos más ta 
go, hay indicios de que, por el contr 
del area estaba cultivada y que, 
deforestaciOn del siglo XIX no dest 
un bosque virgen, sino un segundo 
vegetaciOn que se habria realizado 
tas indigenas. 

Para apoyar Ia anterior afirr 
por lo menos, dos tipos de indicio, 
cultura quimbaya y los relatos de or 
tas de Indias. 

La cultura quimbaya, asentE 
occidental central de los Andes Cc 
mienza ahora a ser reevaluada grac 
creciente sobre su orfebrerla. Gn 
artefactos que produjeron no se ha 
cientemente en Colombia, debido 
jeto de obsequio a España a fines c 
Otros muchIsimos, están siendo d 
las laderas cafeteras. Acentuadame 
fa, Ia orfebrerla quimbaya sobresalE 
so acabado y el elegante diseño 
ceremoniales. 

Cieza de LeOn, uno de los po 
realmente viajaron con los conquis 
critas sus impresiones de lo que e 
cafetero al comenzar el siglo XVI: 
laderas parecen huertas, segün e-
llenas de frutales... la disposiciOn d 
grandes sierras, pero la más pobis 
las sierras y laderas y cañadas y v; 
tan labradas que da contento y 
sementeras. En todas partes hay 
de todas frutas...>' (Cieza de LeOn 

Evidentemente los grupos 
lombinos supieron aprovechar Ia. 
cas y el clima que más tarde ay 
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pequenos cacicazgos en donde e 
zos de parentesco y amistad. 

El descanso colonial 

El contacto con los europec—
mente el modo de vivir indIgena. I 
cacicazgos de las laderas de los A 
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tación primaria que será destruida por los coloniza- 
dares antioquenos tres siglos más tarde. Sin embar-
go, hay indicios de que, por el contraria, gran parte 
del area estaba cultivada y que, por Ia tanto, Ia 
deforestaciOn del siglo XIX no destruyO solamente 
un bosque virgen, sina un segundo crecimiento de 
vegetaciOn que se habrIa realizado sobre las huer-
tas indigenas. 

Para apoyar Ia anterior afirmaciOn existen, 
por Ia menos, dos tipos de indicias: el vigor de Ia 
cultura quimbaya y los relatos de uno de los cronis-
tas de Indias. 

La cultura quimbaya, asentada en Ia ladera 
occidental central de los Andes Colombianos, co-
mienza ahora a ser reevaluada gracias a un interés 
creciente sobre su orfebreria. Gran parte de los 
artefactas que prod ujeron no se han conocido sufi-
cientemente en Colombia, debido a que fueron ob-
jeto de obsequio a Espana a fines del siglo pasado. 
Otros muchisimas, están siendo desenterrados en 
las laderas cafeteras. Acentuadamente antropamor-
fa, Ia orfebrerIa quimbaya sobresale por su cuidado-
so acabado y el elegante diseño de los utensilios 
ceremoniales. 

Cieza de LeOn, uno de los pocos cronistas que 
realmente viajaron con las conquistadores, dejO es-
critas sus impresiones de lo que era el ecosistema 
cafetero al comenzar el siglo XVI: <<Los más valles y 
laderas parecen huertas, segün están pobladas y 
Ilenas de frutales... Ia disposiciOn de Ia tierra es... de 
grandes sierras, pero Ia más poblada; porque todas 
las sierras y laderas y cañadas y valles están siempre 
tan labradas que da contento y placer ver tantas 
sementeras. En todas partes hay muchas arboledas 
de todas frutas..." (Cieza de LeOn). 

Evidentemente los grupos indigenas preca- 
lombinos supieran aprovechar las cenizas volcáni-
cas y el clima que más tarde ayudarIa a gestar la 
cultura cafetera. Su cultura de maIz, tubérculos y 
frutas sobreviviO del siglo V al XVI, organ izado en 
pequenos cacicazgos en donde eran fuertes los Ia-
zas de parentesco y amistad. 

El descanso colonial 

El contacta con las europeos cam bió radical-
mente el moda de vivir indIgena. La reacciOn de los 
cacicazgas de las laderas de las Andes hUmedas tue 
muy diferente a Ia encontrada por España en el 
imperia incaica a en Ia altiplanicie muisca. Cieza 
explica muy bien por qué: dos indios de ella son 
indOmitos y los del Peru son tan domésticos..." "Es-
tas regianes son muy fértiles y a una parte y atra hay  

grandes espesuras de montañas, de canaverales y 
de atras malezas. Y como las espanales aprietan 
quemando las casas en que moran, que son de 
madera y paja y se van a una legua de aIll, a dos a Ia 
que quieran yen tres a cuatro dias hacen una casa y 
en atras tantos siembran Ia cantidad de maiz que 
quieren y Ia cogen de cuatro meses. Y si allitambién 
las van a buscar, dejado aquel sitia van adelante a 
vuelven atrás y a donde quiera que van hallan tierra 
fértil y aparejada y dispuesta a darles frutos; y por 
esta sirven cuando quieren y es un su mano Ia gue-
rra o Ia paz y nunca les falta de corner>>. 

La pasibilidad de migrar en ese complejo 
ecosistema impidiO que Ia colonia española creara 
en las laderas de Ia card illera central asentamientos 
estables. Ausente Ia ayuda indigena, los europeos 
no lograron comprenderelfuncionamientadeestas 
tierras cálidas plenas de especies desconocidas. El 
mariscal Robledo, quien pasa por Ia misma region 
paquisimas años después, confiesa que <<era Ia 
mayor Iástima del mundo, ver las arboledas y fruta-
les y asientos de bohIos y fuentes hechas a mana, 
que tado estaba destruida". Algunas pablaciones 
españolas fueron fundadas en el area en el siglo 
XVI, perosOlo las cercanasa las minasdeorosabre-
vivieran. Un viajero del siglo XVII se sorprende al 
econtrai las ruinas de Ia población de Cartaga, '<se-
pultadas en Ia espesura de un basque de montana". 
El lugar, muy apropiada para el desarrollo urbana, 
sOlo se volveria a ocupar en 1863 cuando se tundO 
alli Ia poblaciOn de Pereira, hay una ciudad de más 
de 300.000 habitantes. 

Pronto el basque creciO sobre los huertos 
indigenas y su recuerda se perdiO durante las tres 
siglos siguientes... Un economista criolla, a tines 
del siglo XVIII, sOlo menciona el Quindlo y el valle 
media del Cauca para reafirmar Ia imposibilidad de 
usar bestias en cam inos donde <'sOlo se anda a es-
paldas de hombres que suplen atlI por caballerla". 
En Ia primera geografia de Colombia publicada en 
1822, cuando habla de Antiaquia dice que -se sabe 
tan poco de ella que es imposible dar una descrip-
ciOn exacta. 

El ecosistema descansO durantelacolonia; Ia 
selva le suministrO nuevos nutrientes a los suelos 
que hablan sida explatados durante mil años. La 
estructura social indIgena desapareciO y Ia corona 
no puda reemplazarla adecuadamente. 

La expansion federal y liberal 

La Repüblica federal y liberal que comenzO 
en Colombia su formaciOn a mediadosdel sigla XIX, 

s condiciones Optimas requieren una 
entre 1.800 y 2.800 mm, una tempera-
y 215°C, humedad relativa entre 70 y 
brillo solar de 1.900 horas al año 7. 

presente estudio nos concentraremos 
ira actual principal del ecosistema ca-
biano a sistema central caracterizado 
jctividades y rentabilidad mayores: la 
ntal del macizo central. Sus atributos 

Dn los siguientes: 
On: Entre los 3° v los 6° de latitud 

re el nivel del mar: 1.200 a 1.600 m. 
itico (Caldas, Lang): Templado semi- 

vegetal (S. Holdridge): Bosque muy 
otropical. 
vados de cenizas volcánicas con fase 
o 0,40 cm de espesor, textura franco 
structura granular muy estable, bajo 

ieralizante, buena circulación interna 
bido a Ia acciOn de fauna edáfica. 
a fuertemente quebrada u ondulada 
entes entre 25 y 65 por 100. 

SOS DE FORMACION 
UCTURA SOCIOECONOMICA 

'go de la historia del ecosistema cafete- 
sociedad ha generado procesos de 

On en donde los diferentes grupos 
buscando Ia realizaciOn de sus propios 
conjunto histOrico de estos procesos 
do una estructura socioeconOmica 

Ia a Is fIsico-biOticas, conforman un 
'nico, caracterizado tanto por sus fun-
as y su funcionamiento interno como 
ictos que hacen posibles su continua 
y, por lo tanto, determinan Ia posibili-
sarrollo sostenido. 
alizar el papel del café en esta secuen-

consideraremos las siguientes etapas 

precolombino 

poco sobre Ia forma como los grupos 
nejaron el sistema que hoy denomina- 
La percepcion general es la de que Ia 

lel area estaba cubierta de selva, vege- 

uolos de la Zona Cafetera Fonda Cultural Cafetero. Bogota. 

ne Cafeteros Marrual de CuItvo Bogota, 1979 
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favorciO extraordinariamente el repoblamiento del 
actual sistema cafetero. Desaparecieron los obs-
táculos monárquicos al libre paso y al comercio. Las 
nuevas leyes sabre baldias permitieran el otorga-
miento de enormes extensiones a los antiguos of I- 
ciales patriotas y a comerciantes y mineros de la 
nueva clase dominante. Los estados soberanos 
compitieron en la fundaciOn de nuevos pueblos. No 
habia burocracia que detuviera el avance de los que 
querian tumbar Ia selva. La madera de trescientos 
años y el oro quimbaya que se descubria entre sus 
raices financiaban el asentamiento, y el café, que 
habria sido ampliamente promovido par los radica-
es pragmatistas, fue el cultivo acumulador de capi-
tal escogido par los nuevos agricultores. 

Existen varios mitos sabre cOma se desarro-
Ilaron las cafetales en Colombia; aunque el cultivo 
habia sido promovido en los ültimos años de los 
Borbones, Colombia estaba retrasada en el mundo 
del café con relaciOn al Brasil, Santo Domingo y Ia 
misma Venezuela. Posiblemente Ia razOn de este 
desfase era Ia lejania de las tierras hümedas y Ia 
ausencia de transportes adecuadas. Además se sa-
bia muy poco sabre dónde y cOma se producia café. 
Evidentemente el sistema que produjo el café suave 
cultivado baja el sombrIa de Ia selva hümeda fue el 
resultado de un lento y complejo proceso de adap-
taciOn intuitiva en donde los hacendados reajusta-
ban sus métodos de cosecha a cosecha. El resulta-
do fue un nuevo ecosistema en donde el basque 
tumbado se repuso en menos de diez años sabre los 
cafetales, casi con Ia misma estructura superior y 
con similares beneficiosecolOgicosen cuantoasus 
efectos coma habitat de fauna, capacidad de diver-
sificar especies y amortiguador del regimen hidro 
lOgica. 

La ausencia del Estado sin duda influyO en la 
celeridad del cambio y en Ia multiplicaciOn de peque-
nos centros urbanos que se fundaran en Ia cordille-
ra. El Estado Soberano de Antioquia se mantuvo 
federal pero conservador durante el perlodo, pro-
porcionanda a los nuevos propietarios independen-
cia de Ia burocracia central y seguridad contra las 
guerras civiles que enfrentaron a liberales federalis-
tas y conservadores central istas en el resto del pals. 
Ambas condiciones constituyeron clima adecuado 
para el proceso de prueba y error que emplearon los 
colonas para sembrar café en las cenizas volcáni-
cas. El liberalismo econOmico de los gabiernos 
autoritarios antioquenos permitiO el manejo de las 
masas de recolectares de cosecha y laconsiguiente 
acumulación de capital en manos de propietarios y 00 	comerciantes. El cafetero de Ia cordillera central fue 

al mismo tiempo empresaria agricola, industrial que 
montaba su propia maquinaria de beneficio y co-
merciante, inclusive transportador y exportador. 
SOlo las grandes haciendas eran capaces de sopor-
tar un esfuerza empresarial de tal magnitud y sola-
mente en un clima de monopalia pudieron sabrevi-
vir. La Oltima gran guerra civil declarada formal-
mente entre el Gobierno y el partido liberal cierra 
este perioda de expansiOn. Conservadores y libera-
es nacionalistas hablan tomado el poder desde 
1886 con Ia bandera centralista, pero respetanda en 
Ia práctica la autonomia antioquena, Ia cual permi-
tiO que el ecosistema cafetero central permaneciera 
relativamente aislado de Ia tragedia de mil dIas que 
destruyO no sOlo al federalismo, sino a Ia industria 
cafetera de Santander y dejO malamente herida a Ia 
de Cundinamarca, ambas situadas en Ia cordillera 
oriental. 

Crisis y bonanza al principio del siglo 

El crecimiento de Ia producciOn cafetera en 
Colombia puso al pals en cuarto lugar de Ia cosecha 
mundial al principiar el siglo, pero el desarrollo de 
los transportes en toda America tropical, y el consi-
guiente incremento de Ia oferta, ocasionO una baja 
de casi un 50 por 100 en el precia, el cual sOlo se 
recobrO veinte años después. Esta crisis mundial 
tuvo diferentes facetas internas ya que al desapare-
cer par Ia guerra civil Ia producciOn de Ia cordillera 
oriental, los cafeteros antioquenas y caldenses pu-
dieron gozar de una relativa bonanza aun con bajas 
precias debido a su control de Ia producciOn interna 
y a su reciente concentraciOn en las actividades de 
comercializaciOn, transporte interno y exportaci-
6n89. Durante los primeros veinte años del siglo 
hubo una diversificaciOn del capital cafetero que 
contribuyO a Ia generaciOn de pequenas y med ianas 
unidades praductivas, Ia Ilamada producciOn par-
celaria que cubria el 60 par 100 de Ia superficie de 
producciOn en el occidente de Colombia10. 

Los crecientes conflictos sociales con los co-
secheros influyeron también, sin duda, en el cam-
partamienta de aquellas productares que prefieren 
los riesgas periOdicas del intermediaria a Ia conti-
nua angustia del agricultor 1 t. 

El café, coma dice Marco Palacios, se convir-
tiO en "vehiculo de poder" para Ia clase empresarial 
y el aumento de precias en los añas viente conformO 

Jiménez, Margarita Historia del Desarrollo Regional en Colombia, CEDECICIDER, 
Bogota, 1985. 

Palacios, Marco. Estado y clases sociales en Colombia Procultura, Bogota, 1986 

' Jiménez. Op. Cit. 

PALACIOS: Op. cit. 
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Ufl verdadero ejército que respaldO al gremio cafe-
tero en su ascenso hacia el control del Estado; los 
trabajadores por cuenta ajena en Antioquia y Cal-
das pasaban en 1918 de 270.000 12  Muchos de ellos, 
sin duda, se convirtieron en los pequenos propieta-
rios que en 1925 cubrian un 60 por 100 del area 
cafetera. La gran hacienda habladesaparecidoenel 
sistema cafetero central y estaba moribunda en el 
resto del pals. 

El modo tradicional de cultivo con sombrio 
favoreciO especialmente el auge de Ia propiedad 
pequena y mediana. El segundo estrato dejó de ser 
simple auxiliar del cafetero para convertirse en 
fuente adicional de energIa, materiales de construc-
ción y suplemento alimenticio para el pequeno pro-
pietario. Los árboles frondosos pero relativamente 
poco productivos que, como Ia ceiba, eran caracte-
risticos de las grandes haciendas cafeteras en Cun-
dinamarca fueron reemplazados en las propiedades 
medianas del sistema central por frutales y madera-
bles que eran tan bien atendidos como los cafetos, 
gracias a Ia disponibilidad de trabajo familiar. Entre 
15 y 20 especies arbóreas se utilizaron en este siste-
ma biestrato, lo cual permitiO a los pequeños pro-
pietarios conformar un estilo de vida casi autárqui-
co en donde etsombrio les suministraba "lena para 
cocinar, postes para cerca, cabos de herramienta, 
madera aserrada para vivienda y galpones, estaco-
nes para el cultivo del plátano y el banano, exceden-
tes maderables para comercializarri y, además del 
banano, frutas también comercializables como la 
guanábana y Ia guama 13 . 

Existen varias hipOtesis sobre los efectos que 
el modo tradicional de producciOn del café produjo 
en el desarrollo general del sistema central (Anti-
oquia y Caldas) 14  Algunos analistas insisten en que 
fue el café el motor necesario para Ia industrializa-
ciOn acelerada de Antioquia, situada a centenares 
de kilOmetros de los mercados internacionales. Se 
discute si el mecanismo 10 constituyó Ia ampliaciOn 
de Ia demanda debida a Ia monetizaciOn de cientos 
de miles de trabajadores o Ia acumulaciOn de capital 
de comercianteS y exportadores. Fuera 10 uno 0 10 
otro, Io cierto es que en el primer tercio de siglo Ia 
regiOn gozO de una relativa estabilidad, sorpren-
dente si se mira en el contexto de Ia historia republi-
cana de Colombia. El climax de esta situación fue Ia 
organizaciOn del gremio alrededor de Ia Federación 
Colombiana de Cafeteros en 1927. 

La organización de Ia cultura cafetera 

La creaciOn de la FederaciOn de Cafeteros en 
1927 fue un paso que determinO significativamente  

el desarrollo cafetero en los siguientes sesenta 
años. Creada durante los ültimos años del débil 
Gobierno conservador, fue desde sus inicios un 
muy original esquema Estado-sector privado en 
donde los cafeteros más importantes asumieron, 
primero, Ia responsabilidad de organizar todos los 
procesos de su industria y, luego, iniciaron Ia ocu-
paciOn de otros vacios dejados por el Estado en Ia 
organizaciOn social, como Ia construcciOn de in-
fraestructura, Ia provision de servicios tanto técni-
cos como sociales y Ia investigaciOn cientifica. 

La FederaciOn, como se Ia conoce en Colom-
bia, difiere de otras organ izaciones con los mismos 
objetivos en dos cuestiones claves: su relaciOn con 
el Estado y su representatividad de los diferentes 
estratos cafeteros. 

La concertaciOn entre Estado y FederaciOn, 
informal al principlo, se institucionalizO con lacrea-
ciOn en 1941 del Fondo Nacional del Café y con el 
aumento de Ia presencia de representantes del go-
bierno en el Comité Nacional, principal Organo eje-
cutivo de Ia FederaciOn. 

Hoy dIa se acepta que el presidente de Ia 
RepUblica tenga Ia posibilidad de vetar los acuerdos 
en que se plasma Ia polltica cafetera. 

La representatividad de Ia FederaciOn se lo-
gra a través de un esquema democrático, en parte 
representatuvo y en parte cooperativo, de estructura 
piramidal con base en los comités municipales, cu-
yos miembros son elegidos popularmente por los 
productores; los comités departamentales elegidos 
en parte por los municipales y en parte por el Corn i-
té Nacional; el Congreso Cafetero, reuniOn decomi-
tés departamentales que elige al gerente general y 
el Comité Nacional, formado por ocho representan-
tes del Gobierno nacional y ocho del Congreso 
Cafetero 15 

Es asi como Ia FederaciOn se convierte en 
una instancia indispensable tanto en Ia gestiOn de Ia 
politica nacional como en el tratamiento de todo el 
proceso de desarrollo en las regiones cafeteras y los 
sucesivos gobiernos se acostumbran a convivir con 
ella, considerándola cada vez más como un instru-
mento estatal de desarrollo regional y nacional. 
Después de Ia crisis de 1919, en Ia cual el juicioso 
manejo del mercado cafetero le ayudO a ganar pun-
tos, Ia FederaciOn enfrentO su primera gran crisis a 
mediados del año treinta cuando se agudizO el pro- 

Jimdnez: Op. Cit. 

13  Acero, Luis Enrique: Arboles de Ia zona cafetera colorubiana Fondo Cultural 
Cafetero, Bogota, 1985 

14 Palacios Op. cit. 

11  Charlaca Jose Federacion Nal de Cafeteros Cue es y que hace . Fedecafe. Bogo-
ta 1987. 
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blema de los aparceros *.  La prirnera leyde reforma 
agraria, Ia 200 de 1936, impulsó al mismo tiempo Ia 
rebeidla de los trabajadores y Ia reacción de los 
propietarios, quienes se apresuraron a despedir a 
los aparceros que podian convertirse en duenos de 
sus tierras. Las huelgas agrarias y las invasiones a 
las grandes haciendas le dieron el puntillazo a Ia 
gran industria cafetera de Cundinarnarca. En el sis-
tema central Ia FederaciOn acudillO un movimiento 
de reconciliación que culmina en 1944 con una nue-
va ley que aseguraba Ia estabilidad de Ia situación 
anterior y que se compensO con una muy sabia 
poiltica de democratizaciOn de crédito, de asisten-
cia técnica y de organización de cooperativas que 
aumentaron grandemente Ia credibilidad de Ia Fe-
deraciOn entre pequenos y med iarios prod uctores. 

Alta rentabilidad, baja productividad y violencia 

De 1946 a 1947 el precio internacional del 
café subiO de 17 a 24 centavos dOlar por libra. Era el 
precio mayor alcanzado en den años. La rentabili-
dad empezO una serie de ascensos hasta Ilegar al 
53,4 por 100 en Ia cosecha 1955-1 956 16 Coincide el 
cambio econOmico con el asceriso al poder del pri-
mer presidente conservador en dieciséis años. La 
inflación corn ienza en Ia zona cafetera y se extiende 
a todo el pals. Un año después asesinan en Bogota 
al lider más popular que habia tenido Colombia en 
todo el siglo y se desencadena Ia violencia politica 
que cobrO cerca de 200.000 muertos en veinteaños. 

Al tiempo que el precio subia, bajaba la pro-
ductividad y se red ucla Ia capacidad de corn pra del 
cosechero. El salario mInimo real en 1950 era infe-
rior al de 193517. En Antioquia y Cundinamarca Ia 
productividad fIsica por hectárea empezO a descen-
der desde mediados de siglo hasta Ilegar en 1965 a 
cerca de Ia mitad de 10 que habla sido en 1922 18  En 
Norte de Santander se redujo a Ia tercera parte. SOlo 
en Caldas se rnantuvieron los niveles. Las causas 
generalmente se atribuyen al envejecimiento de los 
cafetos. El mantenimiento y mejoramiento de las 
plantaciones sOlo se efectüo en forma adecuada en 
un 27 por 100 del area total 19  La inflaciOn queasolO 
todo el pals fue probablemente una de las causas 
directas del tremendo desorden social que tuvo sus 
peores caracterIsticas en el sistema central 20 

El robo de cosechas, el asesinato de cose-
cheros y Ia extorsiOn para forzar el abandono de las 
fincas fue caracteristico de esos años de bonanza 
de precios. Se calcula que un total de 52.000 parce-
las fueron abandonadas o cam biaron irregularmen-
te de propietario 2 t. 

El resultado fue un cambio en Ia estructura de 
Ia tenencia que se refleja en el censo cafetero de 
1970. Mientras en 1955 el pequeno productor con-
trolaba el 63 por 100 de Ia producciOn yel 63 por 100 
del area cultivada, en 1970 estas cifras se reducen a 
menos de Ia mitad 22,  demostrando Ia consolidaciOn 
del productor mediano y grande como sobrevivien-
te del caos social y su prosperidad econOmica. 

La tecnilicaciôn 

Desde 1938 Ia FederaciOn habia creado el 
Centro Nacional de Investigaciones del Café (CE-
NICAFE) y pocos años después se iniciaron labores 
sistemáticas de educación y asistencia técnica con 
fundamento en los propios desarrollos tecnolOgi-
c os. 

La reacción del CENICAFE ante Ia baja de 
productividad se concentrO en el análisis de las 
variedades disponibles. 

El modo tradicional de cultivo de café en Co-
lombia implica Ia utilizaciOn de las variedades arabi-
go tipica y borbOn que se siembran y manejan baja 
sombrio. Se siembran alrededor de 1.000 cafetos 
por hectárea con un sombrIo de aproximadamente 
150 árboles. La plantaciOn empieza a producir alre-
dedor del cuarto año, declina a partir del decimose-
gundo y termina su vida ütil alrededor de los treinta 
años. Este modo de producciOn no requiere sino 
bajas dosis de abonos y sus prácticas culturales se 
reducen a dos deshierbes anuales y esporádicas 
fumigaciones 23. Los requerimientos de mano de 
obra varian entre 90 y 110 jornales/año. 

Buscando una mayor precocidad y produc-
ciOn por hectárea, CENICAFE empezO en el sexto 
decenio a ensayar y adaptar variedades brasilenas. 
Después de años de experimentaciOn concluyO en 
que Ia variedad caturra era Ia más apropiada para el 
pals. El caturra puede producir a libre exposición a 
con un sombrio somero, tiene una densidad de ar-
bustos hasta 5 veces superior a Ia tradicional y 
reacciona fuertemente a Ia aplicaciOn de abonos 
quimicos. Su producciOn, en condiciones experi-
mentales, se inicia al tercer año con rendimientos 

En Colombia. el sistema de aparceria cansiste cane actir,rdo aruhal i,ilre pialnnta-
rios p trabajadores seg un el cual estee alt rca p aederr haP t a en I as hacr cr11 las 
tener pequenoS cultivoS a cambio de trabajar en las epocas de osnr Ira 
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promedio anuales de 3.000 a 4.500 kg c 
mino, entre seis y nueve veces Ia proo 
sistema tradicional. A nivel comercial 
grar producciones promedio anuales c 
café pergamino por año. 

Estas altas productividades pr 
tamiento" del árbol, situación que d' 
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nitario y de riego además de mayor 
grano por hectárea. Se estiman en 22 
hectárea de 5.000 cafetos 24 

Una vez definido el nuevo up 

IOgico" Ia FederaciOn iniciO su divulg-
blema era complejo debido a que por 
proponia desde Ia cüpula técnica un c 
en Ia forma de cultivar café. La transf-
se proponia inclula modificaciones p 
ecosistema, en el comportamiento de 
res en su nUmero y, sobre todo, en 
productor, el cual debia estar listo a a-
go de una alta inversiOn fundamentE 
en Ia experiencia de las estacionesde 
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ron al cambio propuesto fueron de tij= 
social. El argumento ecolOgico insi 
hacer obligatorio el sombrio, Ia nuevf.  
truye todas las ventajas ambientales 
na el modo tradicional de cultivo y c 
gos de erosiOn y plagas. 

La discusiOn social se centra E 

necesidades de inversiOn y de capitai 
como en el refinamiento de Ia nueva 
aparentemente Ia pone fuera del alca 
no productor. Ambas crIticas se uner 
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quedar su funciOn de costes deterr 
precios internacionales, casi siemi 
tas, de los agroquimicos. 

La respuesta de Ia FederaciOr 
las inquietudes de ambos grupos. I 
grama de introducción de prácticais 
vaciOn de suelos y el impulso de sari 
y reforestaciOn de zonas marginal€ 
los grupos ecologistas menos extra 

1 



JULIO CARRIZOSA UMANA 
	

DESARROLLO EN LOS ECOSISTEMAS CAFETEROS 
	

JULIO CARRIZOSA UMANA 

o tue un cambio en Ia estructura de 
e ref leja en el censo cafetero de 
i 1955 el pequeno productor con-
100 de Ia producciOn yet 63 por 100 
, en 1970 estas cifras se red ucen a 
j22 demostrando laconsolidaciOn 
diano y grande como sobrevivien-
y su prosperidad econOmica. 

8 Ia FederaciOn habia creado el 
de Investigaciones del Café (CE-
años después se iniciaron labores 
ducaciOn y asistencia técnica con 
os propios desarrollos tecnolOgi- 

del CENICAFE ante Ia baja de 
ConcentrO en el análisis de las 
Ihles. 

idicional de cultivo de café en Co-
utilizaciOn de las variedades arabi-
n que se siembran y manejan bajo 
ibran alrededor de 1.000 cafetos 
un sombrio de aproximadamente 

lantaciOn empieza a producir alre-
ano, declina a partir del decimose-
su vida ON alrededor de los treinta 

de producciOn no requiere sino 
'onos y sus prácticas culturales se 
leshierbes anuales y esporadicas 
Los requerimientos de mano de 
90 y 110 jornales/ano. 
una mayor precocidad y produc-
a, CENICAFE empezO en el sexto 
r y adaptar variedades brasileñas. 
de experimentaciOn concluyO en 

3turra era Ia más apropiada para el 
uede producir a libre exposiciOn o 
somero, tiene una densidad de ar-
veces superior a Ia tradicional y 
mente a Ia aplicaciOn de abonos 
)ducciOn, en condiciones experi-
ia at tercer año con rendimientos 

aparceria consiste en un acuerdo verbal entre propieta-
Si cual estos ultirnos pueden bahitar en las haciendas 
cambio de trabajar en las epocas de cosecha 

rosy Cafetales del Lihano Universidad Nacional Bogs 

"ia Caletera Colorsbiana 	Fondo Cultural Cafetero 

promedio anuales de 3.000 a 4.500 kg de café perga-
mino, entre seis y nueve veces Ia productividad del 
sistema tradicional. A nivel comercial es comUn lo-
grar producciones promedio anuales de 2.000 kg de 
café pergamino por año. 

Estas altas productividades producen <<ago-
tamiento>> del árbol, situaciOn que debe afrontarse 
con el soqueo o corte de Ia estructura superficial, lo 
cual mantiene Ia planta improductiva durante dos 
años para iniciar luego otro ciclo de vida. Las nece-
sidades de mano de obra en este modo tecnificado 
de producciOn son superiores al caso tradicional 
debido a las mayores aplicaciones de fertilizantes, 
alta densidad de siembra, cuidadoso manejo fitosa-
nitario y de riego además de mayor densidad de 
grano por hectárea. Se estiman en 225 jornales por 
hectárea de 5.000 cafetos 24 

Una vez definido el nuevo "paquete tecno-
lôgico" Ia FederaciOn iniciO su divulgaciOn. El pro-
blema era complejo debido a que por primera vez se 
proponIa desde Ia cOpula técnica un cambio radical 
en Ia forma de cultivar café. La transformaciOn que 
se proponla inclula modificaciones profundas en el 
ecosistema, en el comportamiento de los trabajado-
res en su nUmero y, sobre todo, en Ia actitud del 
productor, el cual debia estar listo a afrontar el ries-
go de una alta inversiOn fundamentado solamente 
en Ia experiencia de lasestacionesde investigaciOn. 

Las principales objeciones que se presenta-
ron al cambio propuesto fueron de tipo ecolOgico y 
social. El argumento ecolOgico insiste en que al no 
hacer obligatorio el sombrfo, Ia nueva variedad des-
truye todas las ventajas ambientales que proporcio-
na el modo tradicional de cultivo y crea graves ries-
gos de erosion y plagas. 

La discusiOn social se centra en las mayores 
necesidades de inversiOn y de capital de trabajo, asi 
como en el refinamiento de Ia nueva técnica, lo cual 
aparentemente Ia pone fuera del alcance del peque-
no productor. Ambas crIticas se unen al finalizar las 
consecuencias de Ia necesidad de un fuerte osubsi-
dio enérgetico" que en forma de fertilizantes incre-
menta Ia dependencia externa del sistema, aumen-
tando el riesgo que afrontan los productores al 
quedar su funciOn de costes determinada por los 
precios internacionales, casi siempre monopolis-
tas, de los agroqulmicos. 

La respuesta de Ia FederaciOn buscO calmar 
las inquietudes de ambos grupos. Un amplio pro-
grama de introducciOn de prácticas para Ia conser-
vaciOn de suelos y el impulso de sombrios parciales 
y reforestaciOn de zonas marginales tranquilizO a 
los grupos ecologistas menos extremos. El fortale- 

cimiento del movimiento cooperativo, de los pro-
gramas de crédito y de Ia asistencia técnica asi 
como el intenso programa de diversificaciOn de cul-
tivos buscO contrarrestar el argumento social. Am-
bas criticas se desvanecieron temporalmente con Ia 
gran bonanza de fines de los años setenta. 

Bonanza, reinversiôn y diversificaciôn 

En 1976 sucediO algo semejante a lo aconte-
cido en el medio siglo. El precio internacional se 
duplicO de una a otra cosecha debido a las dificulta-
des del Brasil. En 1977 el precio se duplicO nueva-
mente hasta alcanzar US$200 por Iibra. Dentro de 
Ia natural euforia, Ia FederaciOn yel Gobiernotuvie-
ron Ia sabiduria necesaria para recordarelfenOme-
no de inflaciOn-violencia que se habia presentado 
veinticinco años antes y propusieron una politica de 
austeridad y apertura del sistema, cuya expresiOn 
en el sistema cafetero fue la reinversiOn de parte de 
las ganancias en Ia construcc iOn de infraestructura 
social y en Ia diversificaciOn de cultivos. Fue asi 
como a través del Fondo Nacional del Café se inten-
sificaron las inversiones en construcciOn de escue-
las, puentes, caminos, acueductos, centros de sa-
lud, electrificaciOn rural, investigaciOn cientifica y 
tecnolOgica, gestiOn de nuevas empresas y merca-
deo de sus productos, todo ello financiado con el 45 
por 100 de los ingresos cafeteros, los cuales son 
retenidos med iante Ia fijaciOn de un precio interno 
inferior al internacional. 

Esta retenciOn, que reemplaza al antiguo im-
puesto del café, es manejada por Ia FederaciOn, 
pero su inversiOn se decide con Ia aprobaciOn del 
Gobierno nacional en el Comité en donde se conci-
han las propuestas de los comités departamentales 
con las prioridades expresadas por los funcionarios 
del Departamento de PlaneaciOn Nacional y de los 
ministerios de Hacienda y Agricultura. Los comités 
departamentales y municipales son los encargados 
de ejecutar las partidas aprobadas. El resultado es 
un ejemplo interesante de coordinación entre Esta-
do y sector privado cuya magnitud se refleja en las 
crifras de Ia inversiOn realizada entre 1985 y 1986, 
aproximadamente US$100 millones, cifra significa-
tiva para el Estado colombiano, cuyo programa 
prioritario en 1987 apenas recibe el triple de esa 
suma para Ia rehabilitaciOn social de todo el pals. 

Paralelamente a esta inversiOn en Ia cons-
trucción de Ia infraestructura rural, el Fondo man-
tiene una alta prioridad al Ilamado Programa de 
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Desarrollo y DiversificaciOn. La necesidad decrear 
opciones al café en los sistemas cafeteros ha sido 
clara para el gremio y el Gobierno como reacción 
ante la inestabilidad del precio internacional. El pro-
grama realiza investigaciones en union con CENI-
CAFE y financia estudios y promoción en produc-
ciOn, mercadeo y agroindustria, asi como reLine 
fuentes de crédito para Ia realizaciOn de los proyec-
tos aprobados, siempre y cuando se ejecuten en 
zonas cafeteras. El programa ha trabajado en una 
amplia variedad de alternativas como reforestaciOn, 
frutales, hortalizas, piscicultura, gusanos de seda y 
opciones de ganaderla intensiva. 

El actual Gobierno colombiano, en Ia necesi-
dad de afrontar los intensos problemas sociales, 
econOmicos y politicos, ha presntado al sistema 
cafetero como ejemplo de 10 que el Estado pod na 
realizar en el resto del pals y ha solicitado al gremio 
su colaboraciOn financiera y técnica para lievareste 
tipo de desarrollo a las areas agobiadas por Ia po-
breza. El sistema cafetero central ostenta hoy, en 
uniOn con Bogota, el galardOn de ser Ia regiOn co-
lombiana con menores indices de pauperizaciOn, 
sin embargo, los mismos cafeteros insisten en pre-
ver tendencias de inestabilidad y en anotar caren-
cias comunes con el resto de Colombia. Este año 
(1987) ha sido marcado por Ia baja de Ia prod ucciOn 
y Ia reducciOn del precio internacional, ante los 
cuales el gremio y el Gobierno deben reaccionar 
con Ia misma flexibilidad con que 10 han hecho en 
los Oltimos ciento cuarenta años si quieren que el 
sistema siga desarrollándose. 

TENDENCIAS DEL 
DESARROLLO CAFETERO 

Sostendré en este punto que el sistema cen-
tral cafetero en Colombia ha logrado un desarrollo 
sostenido durante los ültimos cien años gracias a su 
capacidad de adaptarse a su entorno y a su alta 
resiliencia interna, producto esto Oltimo no solo de 
las caracteristicas fisico y biOticas de su ecosiste-
ma, sino de Ia flexibilidad de los procesos sociales y 
econOmicos que se han desarrollado sobre ella. Pa-
ra ello analizaremos el estado actual del sistema y Ia 
forma como se afrontaron las fluctuaciones princi-
pales. 

El estado actual del sistema 

Los principales indicadores del estado relati-
vamente adelantado del sistema son los de tipo 
social 25  La fuerza laboral cafetera en todo el pals se  

calcula en 649.000 trabajadores, un 71 por 100 tra-
baja en su propia finca, el 8 por 100 vende sus 
jornales fuera de ella y un 21 por 100 labora simultá-
neamente dentro y fuera. El area total cafetera es de 
aproximadamente cinco millonesde hectáreas pero 
sOlo un millOn está realmente plantado de cafetos. 
El resto se utiliza en pastos y otros cultivos o se 
mantiene en descanso. En el sistema central solo un 

1 por 100 de las viviendas tiene todavia piso de 
tierra, en comparaciOn con porcentajes superiores 
al 30 por 100 en el resto de Ia zona rural de Colom-
bia. Un 44 por 100 tiene agua potable corriente en 
sus viviendas rurales y un 91 por 100 tiene energia 
eléctrica. La situaciOn de los indices de mortalidad 
infantil, de vivienda y de servicios püblicos determi-
naron que todo el sistema central fuera excluido de 
los programas del actual Gobierno para Ia reduc-
ciOn de Ia pobreza absoluta. Un poco más de 
300.000 familias cafeteras son propietarios de sus 
fincas, con un promedio de siete hectáreas por pre-
dio. 

La situaciOn polItica del sistema central se 
destaca en Colombia por Ia ausencia en su territorio 
de grupos guerrilleros. Aunque los indices de crimi-
nalidad son altisimos en MedellIn*  las otras ciuda-
des del sistema mantienen mejores indices de segu-
ridad que el resto del pals y son senaladas por Ia 
eficiencia de sus servicios pOblicos. 

En el sistema central un 88 por 100 de las 
veredas** tiene su escuela propia yel analfabetismo 
ha disminuido al 7 porlOO, frente al 18 por 100 en el 
sur de Colombia. Un 78 por 100 de los hogares 
manifiesta tener servicios adecuados de salud fren-
te a un 15 por 100 en el sur del pals 26 . 

Los indices econOmicos del sistema central, 
aunque reducidos en comparaciOn con Ia situaciOn 
urbana, muestran un significativo avance en rela-
ciOn al resto de Ia zona rural colombiana. El ingreso 
cafetero familiar en el sistema central es tres veces 
mayor que el registrado en el sur de Colombia. El 
ingreso por trabajador es dos veces mayor que el 
promedio nacional. Sin embargo, debe reflexionar-
se en que el primero es apenas igual al salario mIni-
mo legal que obtiene un trabajador industrial. 

La importancia del sistema cafetero en rela-
dOn al resto del pais se mide en términos de su 
contribuciOn a las entradas de divisas. Desde fines 

FEDECAFE. Op cit 
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del siglo XIX, cuando se concretO el fracaso de Ia 
quina, el tabaco y los cueros como productos lide-
res en las exportaciones colombianas, las entradas 
por café han constituido más del 30 por 100 del total 
de las divisas adquiridas por Colombia. De 1927 a 
1986 Ia producciOn de café ha ascendido de 2.357.000 
sacos a 11.380.000 sacos de 60 kg, y sus ingresos 
han consttuido más del 44 por 100 del total, y du-
rante veintidOs años de esa serie el café produjo 
más del 70 por 100 del valor de las exportaciones 
colombianas, constituyendo asi un caso singularen 
donde menos del 1 por 100 del territorio de un pals 
produce suficienternente para asegurar Ia rn/tad de 
sus necesidades de ingresos externos, durante casi 
c/en años, un periodo que cubre el 60 por 100 de su 
vida republicana. 

Este esfuerzo 10 realiza una fuerza laboral 
que es solo el 5 por 100 de Ia poblaciOn total del pals. 

Fluctuaciones principales y adaptaciôn del sistema 

El sistema cafetero no se caracteriza, sin em-
bargo, por su estabilidad, sino por Ia forma como se 
ha adaptado tanto al cambio interno como a las 
modificaciones de su entorno; capacidad de adap-
taciOn que ha impedido su extinción y ha mantenido 
y mejorado su funcionamiento externo y sus apor-
tes al resto del pals. Para proporcionar una idea de 
cOmo esa capacidad de adaptaciOn ha conformado 
un proceso de desarrollo sostenido analizaremos 
brevemente las reacciones del sistema frente a al-
gunas de las más importantes fluctuaciones, como 
son las ocasionadas por los cambios en los precios 
internacionales, por los conflictos sociales internos 
y por las modificaciones en los elementos fisico-
biOticos del ecosistema. 

El precio del café es altamente sensible al 
tamaño de Ia cosecha del Brasil y por lo tanto se 
mueve dentro del contexto incierto del clima de esa 
parte del planeta. La relativa estabilidad del preclo y 
su tendencia de largo plazo al alza se debe a Ia 
elasticidad de su demanda, fenOmeno caracteristi-
co de ciertos productos que tienen relaciOn con el 
comportamiento humano y no con sus necesidades 
básicas. 

Ante Ia incertidumbre del entorno de precios, 
el sistema cafetero ha actuado dentro de las reco-
mendaciones del modelo de Wagensberg, aumen-
tando su propia complejidad, incrementando SU ca-
pacidad de reacciOn y disminuyendo su sensibili-
dad. Se ha hecho mas complejo diversificando su 
producciOn, estrategia que fue adoptada por las 
familias campesinas desde el inicio de Ia coloniza- 

ciOn y que constituye hoy principal objetivo de Ia 
FederaciOn. Ha disminuido su sensibilidad median-
te Ia creaciOn del Fondo Nacional, que capitaliza 
ganancias del sistema y con ellas asegura la compra 
de la cosecha a precios de menor inestabilidad, y 
actualmente trata de mejorarsu capacidad de reac-
ciOn interviniendo en el mercado de futuros. Es de 
anotar que Ia otra posibilidad de adaptaciOn, o sea 
Ia disminuciOn de Ia incertidumbre del entorno, 
tambiOn ha sido ensayado por Colombia y el resto 
de los paises cafeteros con no mucho éxito ya que el 
Pacto de Cuotas se derrumbO con Ia bonanza de 
1986 y tiene pocas posibilidades de renovaciOn. 

A pesar del éxito relativo de estas estrategias 
de adaptaciOn debe anotarse que su concentraciOn 
en el funcionamiento interno del sistema ha tenido 
consecuencias sociales de relativa gravedad. En 
efecto, el control del precio interno y Ia general 
politica de austeridad econmica ha evitado Ia inf Ia-
ciOn pero ha mantenido el ingreso campesino cafe-
tero apenas al nivel del ingreso minimo industrial 
como evidente disminuciOn del incentivo para pro-
ducir, lo cual pudo influir en el descenso de Ia cose-
cha de 1986. 

La anterior situaciOn de mala distribuciOn de 
ingreso constituye fuente de fluctuaciones criticas 
del sistema que los cafeteros han aprendido a res-
petar pero que no han solucionado completamente. 
Fue Ia inestabilidad social Ia que practicamente 
destruyO las haciendas cafeteras de Cundinamarca 
sin que ese sistema hubiera nunca recuperado el 
ritmo de su desarrollo. El mismo sistema central fue 
seriamente desequilibrado entre 1948 y 1950 cuan-
do el efecto conjunto de los altos precios, Ia baja 
productividad y el conflicto politico condujo a una 
situaciOn de extrema inflación y violencia, cuyas 
consecuencias en Ia tenencia de Ia propiedad toda-
vIa son significativas. Ambas lecciones han sido 
aprendidas y utilizadas en las estrategias de los 
Oltimos diez años. La complejidad del sistema se ha 
tratado de aumentar construyendo una impresio-
nante infraectructura social que es Ia mejor de toda 
Ia zona rural colombiana. La capacidad de reacciOn 
ante el conflicto social también se ha incrementado 
con el mayor poder de decisiOn de los comités mu-
nicipales y el aumento del esfuerzo de organizaciOn 
del campesinado a través de cooperativas y grupos 
de amistad. Sin embargo, debe reflexionarse ante Ia 
extrema tensiOn a que está sometido todo el siste-
ma, islote de paz en med io de Ia nueva guerra trian-
gular entre el Estado, Ia guerrilla y el narcotráfico. 

Finalmente analizaré Ia forma como el siste-
ma integral ha reaccionado ante los indicios de 
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inestabilidad de sus componentes flsico-bióticos. 
La resiliencia del ecosistema, especialmente de su 
parte central, ha sido probada desde el siglo V de 
nuestra era, mostrándose capaz de absorber y be-
neficiarse significativamente con las diversas mod i-
ficaciones impuestas por Ia sociedad. La densidad 
de poblaciOn de las culturas quimbaya y Ia calidad 
de sus productos, asi como Ia descripciOn de los 
cronistas de Indias dan base para afirmar que el 
area era considerada como adecuada para el asen-
tamiento humano después de mil años de acupa-
dOn. Los tres siglos de descanso sin duda influye-
ron en las altas productividades que obtuvieran los 
colonos sin necesidad de ningün subsidio energeti-
co y a pesar de Ia tensiOn ocasionada por Ia defores-
taciOn del bosque secundaria. Sin embargo, a partir 
de mediados de ese siglo, nuevastensiones impues-
tas al sistema ocasionan severas fluctuaciones de 
prod uctividad y causan alarma al movimiento eco-
logista por los nuevos riesgos originadas en Ia 
adopciOn del cultivo sin sombrIa, el cual reduce Ia 
diversidad del sistema y puede originar desequili-
brios de pablaciOn, asi como acentuar procesos de 
erosiOn y cambios en el regimen hidralOgica. 

La reacción de Ia FederaciOn ha sido condi-
cionada más por las tecnolOgias biológicas de pun-
ta que por Ia visiOn ecolOgica del problema, aunque 
en el seno del Comité Nacional esa posiciOn ha 
tenido siempre algunos pocos pero aguerridos de-
fensores. Las soluciones dadas han sido, entonces, 
el resultado de esa confrontaciOn de opiniones y 
pueden, como en los casos anteriores, analizarse 
siguiendo un modelo de Wagensberg. 

La posibilidad de Ia apariciOn de plagas no 
conocidas que redujeran significativamente Ia pro-
ducciOn ha sido una de las preocupaciones de CE- 
NICAFE desde su fundaciOn, y Ia forma como ha 
manejado este problema es un ejemplo de aumento 
institucional de Ia capacidad de reacción de un sis-
tema. En 1958 cientIficos y ejecutivosconcordaron 
en Ia presencia de un riesgo detratamiento priorita-
rio: Ia posibilidad de introducciOn en el pals de Ia 
-roya", hongo destructor del follaje que ya se habla 
presentado en otros ecosistemas cafeteros con 
grandes rebajas de productividad. La disminuciOn 
de Ia diversidad del ecosistema evidentemente 
aumentaba el riesgo de desarrollo de esta y otras 
plagas. La FederaciOn adagiO Ia propuesta de su 
cuerpo cientifico en buscar de antemano una solu-
ciOn de tipo genético, Ia büsqueda de una variedad 

nificaciOn cientifica a largo plaza se concretO en un 
proyecto de investigaciOn realizado por CENICAFE 
durante las siguientes veinticinco años, que conclu- 
yO en Ia creación de Ia variedad Colombia, resis-
tente a Ia roya ycon mayores indicesde productividad 
que el caturra. Cuando, al principiar Ia década de 
los ochenta, Ia roya IlegO a los paises vecinos y se 
puso en estado de alerta a toda Ia comunidad cafe-
tera, los cientIficas de CENICAFE tenlan ya en sus 
campos de experimentaciOn Ia nueva variedad y 
fueron capaces de introducirla en los cultivos co-
merciales en el momenta preciso, gracias todo esto 
a Ia flexibilidad y apertura del estamento cientifico 
ejecutivo cafetero. 

Otros riesgos identificados por las grupos 
ecologistas como Ia pasibilidad de reducciOn de 
poblacianes de fauna silvestre, Ia intensificaciOn de 
Ia erosiOn y Ia contaminaciOn de aguas por residuos 
de los procesos de beneficio del café han recibido 
atenciOn de Ia FederaciOn, pero las solucianes da-
das todavIa no han sido analizadas campletamente. 

Un punta de mayor interés, directamente re- 
lacionado con las fluctuaciones del sistema biafisi-
co es el referente al "stock" de nutrientes de los 
suelas cafeteras. La adopdiOn de variedades extre-
madamente sensibles al usa de fertilizantes hizo 
posible Ia multiplicaciOn de la productividad, peroal 
musma tiempa creO Ia necesidad de un fluja conti-
nua de subsidios energéticas que en farma de agro-
qulmicas tienen que ser importados para el sistema 
El precio de este subsidia es también determinado 
por consideracianes manopoliticas fuera del siste-
ma y de Colombia, toda Ia cual disminuye Ia corn-
plejidad interna del sistema y su capacidad de reac-
ciOn, asi como aumenta su sensibilidad a las 
decisiones que se taman en su entorno. Esta situa-
ciOn ha causada ya reducciOn de rendimienta eco- 
nOmico y puede estar ariginanda un praceso de 
concentraciOn de Ia praducciOn en aquellas con 
mayor dispanibilidad de capital, con el natural detri-
menta de Ia equidad en Ia distribuciOn interna del 
ingresa, sin que se haya definida una palitica ade-
cuada para su tratamiento. 

Al cumplir sesenta años Ia FederaciOn de Ca-
feteras, y apraximadamente cien el sistema cafetero 
central de Colombia, es impasible ignarar su ejern-
plo de maneja adaptable como posible conductor 
de otros manejas no sOlo en Colombia sina en otros 
paises en similares candicianes, en dande estrate-
gias de demacratizaciOn, descentralizaciOn y, en 
general, de adaptaciOn del subsistema sacia-econó-
mica pad nan canducir a situacianes de desarrollo 
sostenido. 

ii 	
resistente, y dio fondos desde ese año a CENICAFE 
para obtenerla. 

Este ejempla, casi Cinico en Colombia, de pla- 
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itifica a largo plaza se concretO en un 
vestigación realizado par CENICAFE 
uientes veinticinco añas, que conclu-

Lción de Ia variedad Colombia, resis-
ycon mayores indicesde productividad 

. Cuando, al principiar Ia década de 
a roya llegó a los palses vecinos y se 
.o de alerta a toda la comunidad cafe-
Ificos de CENICAFE tenIan ya en sus 
xperimentaciOn Ia nueva variedad y 
es de introducirla en los cultivos co-
31 momenta preciso, gracias todo esto 
d y apertura del estamento cientifico 

-te ro. 
esgos identificados par los grupos 

orno la posibilidad de reducciOn de 
fauna silvestre, Ia intensificaciOn de 

oontaminacion de aguas par residuos 
s de beneficio del café han recibido 
FederaciOn, pero las soluciones da- 
han sido analizadas completamente. 

ito de mayor interés, directamente re-
1 as fluctuaciones del sistema biofisi-
rente al "stock" de nutrientes de los 
ros. La adopciOn de variedades extre-
ensibles al usa de fertilizantes hizo 

ltiplicaciOn de Ia prod uctividad, pero al 
creO Ia necesidad de un flujo conti-

ios energéticos que en forma de agro-
en que ser importados para el sistema. 
ste subsidio es también determinado 
ciones monopolIticas fuera del siste-
mbia, tada 10 cual disminuye Ia com-
ia del sistema y su capacidad de reac-
ma aumenta su sensibilidad a las 
ie se Loman en su entorna. Esta situa-
ido ya red ucciOn de rend imiento eco-
.ede estar originando un proceso de 
In de Ia praducciOn en aquellos con 
ibilidad de capital, con el natural detri-
equidad en la distribuciOn interna del 
ue se haya definido una polItica ade-

u tratamiento. 
plir sesenta añas Ia FederaciOn de Ca-
)ximadamente cien el sistema cafetero 
lombia, es imposible ignorar su ejem- 

adaptable coma pasible conductor 
3jas no sOlo en Colombia sino en otros 
ilares condiciones, en donde estrate-
cratizaciOn, descentralizaciOn y, en 

laptaciOn del subsistema socio-econO-
conducir a situaciones de desarrollo 




