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Resumen

La investigación se llevó a cabo en el municipio de San Pablo del departamento de Nariño, y

estuvo orientada a la clasificación de los sistemas de producción de café y la caracterización

socioeconómica de fincas, según tres rangos altitudinales (menor a 1500msnm, entre 1500 y

1800msnm y mayor a 1800msnm), se aplicó aleatoriamente una encuesta semiestructurada a 120

productores, complementándose con información de las instituciones vinculadas al sector

cafetero.  Mediante la descripción de las variables de estudio y análisis multivariado (análisis de

correspondencias múltiples) se seleccionaron las variables representativas que describieron los

sistemas cafeteros clasificados según el rango altitudinal en el municipio de San Pablo, Nariño,

teniendo en cuenta que su contribución a la conformación de los factores fuera mayor según la

variabilidad explicada y que describan los sistemas cafeteros de esta zona. El análisis de la

información permitió definir tres estratos, en el primero (fincas ubicadas por debajo de

1500msnm) se definieron dos grupos que se caracterizaron porque los cultivos de café se

encuentran asociados a leñosas y musáceas, cuya producción del año cafetero evaluado se

comercializó a menos de $5500 por kilogramo de café y los rendimientos estuvieron entre 88 y

100@c.p.s ha-1año-1; en el estrato dos (fincas ubicadas entre 1500 - 1800msnm) se definieron

cuatro grupos cuyas UPC se caracterizan por las más altas producciones de café pergamino seco,

las cuales son superiores a 100@c.p.s. ha-1año-1, la mayoría de los productores relacionaron

costos de producción entre $5000000 y $700000, mientras que en el estrato tres se clasificaron

cuatro grupos que se caracterizaron porque las personas del núcleo familiar generalmente no

participan en organizaciones, los cultivos se manejan con diferentes densidades de siembra

determinadas al menos por tres distancias de siembra, en su mayoría no llevan registros de

producción.

Palabras clave: cultivo, análisis multivariado, caracterización.
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Abstract

The research was carried out in San Pablo municipality, in the Nariño Department and it was

oriented to the coffee classification, coffee production systems and coffee farms socioeconomic

characterization, according to three altitudinal ranges (less than 1500 msnm, between 1500 and

1800 msnm and greater than 1800 msnm). A semistructured survey was randomly applied to 120

producers, and it was complemented with coffee sector information from recognized institutions.

Through the description of the study variables and multivariate analysis (multiple

correspondences analysis) were selected the representative variables that described the coffee

classification systems according to the altitude rank in San Pablo municipality, in Nariño; Taking

into account that the contribution to the factors conformation were greater according to the

explained Variables and the coffee description systems in this zone. Three strata were identified

through the analysis process, in the first strata, farms located below 1500 msnm, was identify two

groups which were characterized since the coffee crops were associated to Woody and Musaceae

plants, whose coffee production estimated through the year was marketed to less than $5500 per

coffee kilogram and the yields were between 88 and 100 @ c.p.s ha-1yr-1. In the second Stratum,

farms located between 1500-1800 msnm, four groups were identified since UPC are

characterized by the dry parchment coffee with the highest yields, which are higher than 100 @

c.p.s. ha-1yr-1. Most of the coffee producers, in this strata, estimate that coffee production costs

are between $5 million and $7 million. In the three strata four groups were found.  They were

characterized because of family involvement in coffee organizations, which is generally absent.

The crops in this strata are management with different planting densities and they are determined

by three sowing distances. Most of the coffee producers do not have coffee sowing records.

Keywords: crops, multivariate analysis, characterization.
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Introducción

El departamento de Nariño cuenta con 38850 hectáreas (ha) cultivadas con café (FNC, 2016),

cuyas condiciones naturales de suelo y clima dan origen a diversos ambientes adecuados para el

cultivo, que se caracterizan por la variabilidad climática diferenciada por la disponibilidad del

recurso hídrico, temperaturas óptimas, radiación solar y régimen de vientos apropiados (FNC,

2014a) y así mismo confluyen principios culturales y económicos que los diferencian.

Al existir diferentes factores ambientales y socioeconómicos, se han generado variados

modelos productivos que en la actualidad presentan limitaciones de orden técnico, tanto en la

producción como en la postproducción, debido a que las recomendaciones para el cultivo se han

ajustado con referencia en áreas geográficas de aparentes condiciones similares, sin tener en

cuenta que existen zonas que se diferencian por las exigencias y rangos de tolerancia según los

factores ambientales y socioeconómicos intrínsecos de cada región (Ríos et al., 2004).

La tipología de los sistemas de producción de café en la zona norte de Nariño permitió

describir los distintos sistemas de manejo, como son los monocultivos (café sin sombra) que

aproximadamente equivale a un área de 17600 hectáreas (ha) y café asociado con leñosas o

cultivos como el plátano con un área de 21220 ha, ligados a factores ambientales y

socioeconómicos que se presentan en cada zona (FNC, 2016). Algunos estudios realizados en

Nariño, por parte de la academia, han sido dirigidos hacia la caracterización de sistemas

agroforestales (Cabrera et al., 2008; Escobar y Pérez, 2009; Guapucal et al., 2013) determinando

su estructura y función, otros permiten definir aspectos puntuales de las zonas cafeteras de

Nariño, en los que se describe el estado de las vías de acceso a las fincas, la edad del cultivo, que

en promedio equivale a seis años, el área cultivada, el tipo de sistema de producción (plena

exposición o bajo sombra), la fertilización y control de plagas y enfermedades, entre otras

(Criollo et al., 2016), mientras que algunas investigaciones abordan la integración de las
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dimensiones ambiental, económica y social para valorar la sustentabilidad ambiental de los

sistemas de producción de café (Ordoñez, 2014), sin embargo, son pocos los estudios acerca del

estado actual de los agroecosistemas cafeteros nariñenses, principalmente de sus condiciones

sociales y económicas, puesto que la información desde el enfoque sistémico, aún es limitada.

Bajo las anteriores consideraciones, es necesario determinar algunos parámetros que permitan

describir los sistemas de producción de café y así poder determinar las medidas de manejo de los

componentes sociales y económicos asociados al mismo; en tal sentido se pretende llenar vacíos

de información y aportar metodologías de diagnóstico, para conocer el estado actual de estos

sistemas de producción.
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1. Marco teórico

1.1 Generalidades del café

1.1.1 La producción de café en el contexto mundial.

El sector cafetero ocupa un renglón importante en la economía mundial, después del petróleo

(Hernández, 2009), el cual ha sido, y continúa siendo, aunque en menor medida, uno de los

commodities (materias primas y/o bienes transables en el mercado de valores) más importantes

para muchas economías emergentes (Paiva, 2000; Maurice y Davis, 2011).

El café se cultiva en más de 80 países de Latinoamérica, África y Asia; siendo uno de los

productos agrícolas más valiosos del mundo (Panhuysen y Pierrot, 2014), proporcionando medios

de subsistencia para un rango de 20 a 25 millones de familias campesinas (McNougher, 2013)

que involucra a más de 100 millones de personas en su producción y procesamiento.

Los caficultores que manejan la producción a pequeña escala, junto con sus familias y los

trabajadores rurales producen más del 70% de este cultivo, el cual es intensivo en mano de obra

(Panhuysen y Pierrot, 2014). Los mismos autores manifiestan que las mujeres constituyen la

mitad de la fuerza de trabajo para el cultivo y juegan un papel fundamental que ha pasado

desapercibido. Así mismo, retener la participación de los jóvenes rurales ha sido todo un reto,

debido a que buscan y aspiran un futuro diferente y fuera del sector cafetero.

Según la Organización Internacional del Café (OIC, 2016), la producción mundial de café

2015/16 fue de 148 millones de sacos, un aumento del 0,9% con respecto a 2014/15. Se aumentó

la cifra de producción de Arábica un 0,7%, a 85,8 millones de sacos, y la de Robusta un 1,3%, a

62,2 millones de sacos.

La producción reportada para el periodo cafetero 2015/16 (OIC, 2016), ubica en primer lugar a

Brasil, gracias a que sus exportaciones alcanzaron una cifra récord de 36,9 millones de sacos en

los meses de abril de 2015 a marzo de 2016. El cálculo de la producción de Vietnam se mantiene
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en 27,5 millones de sacos, mientras que Colombia finalizó 2015/16 con una producción total de

14 millones de sacos, el volumen más alto desde 1992/93, aunque es posible que el fenómeno de

La Niña tenga efectos en la cosecha de 2016/17. Indonesia se posiciona en el cuarto lugar con

una producción de 11,5 millones de sacos.

Sin embargo, las perspectivas de producción de algunos países para el periodo 2016/17 son

menos positivas debido a las condiciones meteorológicas adversas que sucederán al comienzo del

año (OIC, 2016).

1.1.2 La producción de café en Colombia.

Actualmente, la zona cafetera en Colombia comprende todas las cordilleras y zonas

montañosas del país, generando ingresos a más de 563000 familias productoras del grano (FNC,

2010b). Para el año 2015 con corte a diciembre, se reportaron 940.920 hectáreas (ha) cultivadas

con café, distribuidas en 21 departamentos, sobresaliendo el departamento del Huila con un total

de 154.090 ha cultivadas (FNC, 2016).

Según las estadísticas de la Federación Nacional de Cafeteros (2016), en lo corrido del año, la

producción de café en Colombia mantiene un promedio de 1.096.000 sacos de café verde

equivalente, con un volumen de exportaciones reportadas hasta agosto de 2016 representado en

978.000 sacos de café.

1.1.3 El café en el departamento de Nariño.

En Nariño, se encuentran cultivos de café en 41 de los 65 municipios del departamento,

aproximadamente se tiene un registro de 54772 fincas, con un estimado de 39423 productores

que representan el 7,1% de los productores del país, en un área de 38850 ha que equivalen a

3,96% del área total cultivada en Colombia, la tenencia de la tierra equivale a un promedio de

0,97 ha por productor (CCN, 2014; FNC, 2014a; FNC, 2016).
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Los municipios más representativos, que se destacan por mayor área sembrada, mayor área

cosechada, mayor producción y rendimiento para el sector cafetero son La Unión, San Lorenzo,

Buesaco, Colón (Génova) y Arboleda (Tabla 1) (MADR, 2014).

Tabla 1.
Reporte de producción, rendimiento y áreas dedicadas al cultivo de café en los principales
municipios cafeteros de Nariño para el periodo 2017

Municipio Área cultivada (ha) Producción (Ton)
Rendimiento

(Ton ha-1)

La Unión 4987,55 4821,51 1,17

San Lorenzo 3489,27 3383,28 1,13

Buesaco 3204,05 3073,55 1,12

Colón 2559,43 2454,68 1,20

Arboleda 1928,67 1861,75 1,18

Fuente: MADR, 2017

La mayoría de los predios son minifundios, el beneficio y secado del café, se realiza de

manera elemental, con ausencia en su mayoría de infraestructura, equipos y maquinaria para el

proceso del grano (Rodríguez et al., 2015; Martínez, 2004), el café es secado en el patio de la

vivienda, en invernaderos y en algunos casos en secadoras construidas en la finca; usualmente, la

pulpa que se origina del proceso de beneficio y mediante procesos de compostaje se transforma

en abono, se utiliza en el mismo cultivo y el agua miel es desechada en tierra, carretera o en las

zanjas, los cuales desaguan en las fuentes hídricas (Martínez, 2004).

Los aspectos considerados anteriormente, afectan la competitividad del café frente a los

mercados nacionales e internacionales (CCN, 2008), por un bajo factor de rendimiento del

producto en el momento de la comercialización, impidiendo obtener un valor agregado y de esta

forma consolidarse en el mercado (Nestlé Nespresso, 2006).
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La actividad cafetera se soporta en el Comité Departamental de Cafeteros, seccionales y

distritos, a través de esta estructura se ejecutan proyectos en beneficio del sector. Las

Cooperativas de Caficultores de Nariño tienen en funcionamiento 46 puntos de compra, 30 de la

Cooperativa del Norte y 16 de la Cooperativa del Occidente (López et al., 2014).

1.1.4 Sistemas de producción de café

El café es cultivado bajo diversos sistemas de producción, estrechamente relacionados con

factores socioeconómicos y biofísicos, que comprenden desde los sistemas tradicionales bajo

sombra diversificada hasta los sistemas modernos de monocultivo o bajo sombra especializada

(Perfecto et al., 1996; Beer et al., 1998; Moguel y Toledo 1999; Donald, 2004).

En la mayoría de los casos el cultivo del café, está asociado con árboles u otras especies que

son utilizadas como sombra, los cuales están establecidos en linderos, cercos vivos, arboles

dispersos, cultivo en callejones, barreras rompevientos y especies frutales para autoconsumo o

venta de sus productos con multiplicidad de usos (Cenicafé, 2005); al respecto Arcila et al.,

(2007), definen dos grandes sistemas de producción de café, con algunas variaciones acordes al

manejo y densidad de la sombra:

1.1.4.1 Sistemas de producción de café a libre exposición solar

Se desarrollan bien en las zonas con suelos de buenas características físicas y de fertilidad y

una apropiada disponibilidad de agua (regímenes de lluvia suficiente y muy buena distribución

durante todo el año) y de energía solar. En este tipo de sistemas se utilizan densidades de

siembra, entre 7.500 y 10.000 plantas por hectárea y son de una alta productividad (2.500 – 4.000

kg café pergamino seco por hectárea). Cerca del 30% de la caficultura colombiana se encuentra a

plena exposición solar (Arcila et al., 2007).
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1.1.4.2 Sistemas agroforestales con café

“Agroforestería” fue el término adoptado por primera vez en 1977, para describir la

integración de los árboles y la agricultura, aunque el término y su definición son recientes, los

sistemas de uso de la tierra con interacción de árboles y cultivos se han practicado durante miles

de años y tradicionalmente han sido elementos importantes del paisaje agrícola en las regiones

tropicales y templadas de todo el mundo (Farfán, 2014).

Existen diferentes conceptos de agroforestería, entre los más citados se encuentran las

definiciones de Combe y Budowski (1979); ICRAF (1983), Raintree y Young (1983); Fassbender

(1993) y Nair, (1993) quienes conceptualizan la agroforestería como una serie de sistemas y

tecnologías del uso del suelo, en las que se combinan árboles con cultivos agrícolas y/o pastos en

función del tiempo y espacio, para incrementar y optimizar la producción de forma sostenida.

Según Torquebiau (1993), es un sistema de gestión de las tierras que optimiza su productividad

mediante las interacciones positivas entre sus componentes en el tiempo y el espacio,

aprovechando la relación complementaria entre los árboles, los cultivos y el ganado, de manera

que la productividad, la estabilidad y la sostenibilidad del sistema en conjunto sean superiores en

comparación con la mayoría de los casos individuales.

Considerando las anteriores premisas, se han establecido cultivos de café bajo sombra

particularmente en Centro América, Colombia y México (Carvajal, 1985). Farfán (2010), indica

que en estos sistemas se utilizan árboles para proporcionar diferentes niveles de sombrío

dependiendo de la especie y el arreglo espacial; estas especies se emplean principalmente en

zonas con limitaciones para un adecuado desarrollo del cultivo, por condiciones climáticas o de

suelos ya sea por la presencia de períodos secos prolongados o de suelos con limitaciones físicas

y de fertilidad o erosionados. Según la FNC (2014); Cenicafé (2005) y Martínez (2004), en estos

sistemas la densidad de siembra óptima (2000 – 3000 plantas por hectárea) y la productividad
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(500 -1000 kg café pergamino seco (c. p. s) por hectárea) son menores que en cafetales a libre

exposición; cerca del 60% de la caficultura colombiana se encuentra bajo algún tipo de sombrío.

1.2 Tipificación de sistemas de producción agrícola

La tipificación hace referencia al establecimiento y construcción de grupos basados en las

características observadas en la realidad. Para la caracterización y tipificación de los sistemas, se

han utilizado diversas técnicas de análisis estadísticos (Valerio et al., 2004) para definir cuáles

son los factores y variables que determinan en mayor grado la diversidad existente, si son de tipo

físico, biótico, socioeconómico o combinaciones y el nivel jerárquico en que se presentan. De

ésta manera, es posible establecer las características de homogeneidad que definen un grupo de

unidades de producción (Pérez, 2010).

Las técnicas de tipificación y clasificación de sistemas de finca, se utilizan con el propósito de

orientar líneas estratégicas de investigación, política sectorial y promoción al desarrollo

sostenible en respuesta a las necesidades de los agricultores, por tal razón, es necesario

determinar métodos de clasificación multidimensional que consideren tanto las variables

inherentes a los sistemas productivos, como aquellas de carácter externo que ejercen influencia

de forma indirecta en el desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de los sistemas productivos

(Pérez, 2010).

A su vez, conocer las circunstancias de los agricultores, es un factor clave en los procesos de

investigación y transferencia de tecnología, por lo tanto, se hace indispensable identificar tipos o

clases de unidades de producción (Pérez, 2010).

Desde hace varias décadas, se han desarrollado metodologías para la tipificación de sistemas

productivos agrarios, orientadas principalmente a la extensión y transferencia de tecnología, de

las cuales se han extraído valiosas experiencias sobre sus aplicaciones en materia de
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conocimiento de la dinámica de desarrollo agrícola de una región, analizando las relaciones entre

los tipos de fincas y su entorno (socioeconómico, fisicobiológico) (Varela, 2010).

Los estudios de clasificación también se han empleado para gestionar proyectos concretos de

investigación y desarrollo, de tal manera que permitan seleccionar grupos objetivo y fincas

representativas, entre otras (Escobar y Berdegué, 1990). Sin embargo, cabe resaltar que no existe

un único sistema de clasificación válido para todas las circunstancias, por lo tanto, se deben

incluir criterios de tipificación que describan mejor las realidades en los sistemas productivos

según los objetivos de la investigación (Varela, 2010).

Estos métodos de clasificación pueden ser univariados o multivariados, siendo más aplicados

los análisis multivariados, debido a la incorporación del enfoque sistémico, relacionando

variables del sistema finca con su entorno circundante. De esta forma es posible asociar distintas

variables con un mismo fenómeno, desarrollando criterios basados en un número limitado de

indicadores con base en información adicional (Varela, 2010).

1.3 Caracterización de los sistemas de producción

En la agricultura se expresan interrelaciones muy dinámicas y complejas entre los aspectos

biofísicos y socioeconómicos, que han dado origen a perspectivas que incluyen de forma integral

todos los componentes (Castillo et al., 2012).

Bajo la anterior consideración, los procesos agrícolas deben visualizarse como un conjunto de

componentes naturales, sociales y económicos interrelacionados en un espacio visualizado para

cumplir un fin (Sarandón y Flores, 2014; Borderías y Muguruza, 2014), donde las propiedades no

dependen sólo de sus componentes, sino de la interrelación existente entre ellos (Sarandón y

Flores, 2014).

Ese conjunto de componentes e interrelaciones se ha denominado como agroecosistema,

donde el componente biótico está representado por un cultivo y/o un animal, cuyo fin es proveer
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bienestar al hombre. Igualmente, se considera como componentes bióticos las arvenses, los

insectos, los organismos presentes tanto en el aire como el suelo, entre otros (Malagón y Prager,

2001, Castillo et al., 2012).

Los agroecosistemas se constituyen como unidades agrícolas de producción que se pueden

estudiar como subsistemas, los cuales poseen estructura, procesos interactivos y de

transformación para la obtención de productos finales (Malagón y Prager, 2001) y al no estar

formados por explotaciones homogéneas, existe una gran diversidad en términos físicos,

socioeconómicos o técnicos (Coronel y Ortuño, 2005).

La anterior afirmación justifica la importancia de comprender la concepción del

agroecosistema en los diferentes contextos regionales (Lores et al., 2008, Castillo et al., 2012) a

través de la caracterización, como método para determinar su distribución y cuantificar las

características e interacciones que determinan su funcionamiento; además, de permitir cuantificar

las diferencias, mediante la descripción de las propiedades de un sistema y de sus interacciones,

facilitando así la planeación y la optimización de los recursos, orientados al mejoramiento de las

unidades productivas (Ríos et al., 2004; Merma y Julca, 2012).

Sin embargo, los procedimientos convencionales de la investigación muchas veces no han sido

apropiados para las circunstancias y entornos socioculturales y económicos de los pequeños

productores; por ello es necesario contar con una aproximación sistémica de la realidad, con el

propósito de identificar las diferentes combinaciones en que estas condiciones se presentan en el

medio rural y su relación con los tipos de sistemas productivos resultantes (Pokorny et al., 2011;

Escobar y Berdegué, 1990), puesto que las fincas cuando comparten el mismo entorno natural,

económico, socio-político e institucional, tienden a desarrollar componentes e interacciones que

forman estructuras y propiedades que las hacen semejantes entre sí y las diferencia de otras

ubicadas en contextos diferentes (Escobar y Berdegué, 1989), por lo que se requiere distinguir los
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diferentes grupos que coexisten en la población o sistema productivo, considerando los diversos

aspectos en que se desarrollan los sistemas de producción y sus reacciones frente a las

evoluciones tecnológicas (Avila, 2000).

Los trabajos de caracterización se pueden resumir en cinco etapas de acuerdo con los criterios

de Valerio et al., (2004) así: 1) descripción de la población a estudiar, como un proceso

exploratorio inicial, 2) selección de la muestra y construcción del instrumento de recolección de

la información 3) recolección de información en terreno y construcción de base de datos, 4)

reducción de la dimensionalidad de las variables utilizadas, mediante la utilización de diferentes

herramientas multivariadas, y finalmente 5) determinar los tipos de subsistemas productivos a

través de métodos estadísticos de clasificación de datos que permiten establecer grupos

homogéneos.

1.4 Métodos de valoración de variables de caracterización

Las variables por sus características, pueden ser cuantitativas y cualitativas; las variables

cuantitativas son aquellas que permiten medir propiedades tangibles, susceptibles de ser

calculadas e interpretadas numéricamente, mientras que las variables cualitativas se utilizan

comúnmente para medir propiedades o cualidades que tienen una naturaleza subjetiva, por

ejemplo, las percepciones estéticas (Gallopín, 2006; Masera et al., 2008).

Estas variables pueden ser medidas, en términos de rangos ordenados, expresados en términos

de ‘mayor que’ y ‘menor que’. Desde luego, la distinción cualitativo-cuantitativa que se hace

respecto a propiedades de la realidad está determinada por consideraciones muy diversas, entre

ellas, por los fines teóricos y/o prácticos de una investigación en particular, pero también depende

de la naturaleza y propiedades de la realidad misma (Coronado, 2007).



TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 24

2. Metodología

2.1 Localización

La investigación se llevó a cabo en el municipio de San Pablo, departamento de Nariño, la

ubicación geográfica de referencia se encuentra a 1° 40’ 01,30’’ Latitud Norte y 77° 01’ 24,49’’

Longitud Oeste. El área de estudio hace parte de la cuenca de los Ríos Mayo y Juanambú, la

distribución altitudinal promedio se encuentra en los rangos cafeteros de 1300 a 1800 msnm.

2.2 Población y tamaño de la muestra

Se identificaron un total 1178 UPC de las cuales se tomó el 10% distribuidos en  cada  estrato

(Castillo,  2002)  siendo  necesario  tomar una muestra de 120 UPC, localizados entre  los  1500

y  2500msnm.  El  máximo  error  permisible  fue  del  2%  y se  trabajó  con  una  confiabilidad

del 95%. Una  vez  realizado  el  premuestreo  se  procedió  a  determinar  el  tamaño  de

muestra,  con  base  en  la  varianza de mayor valor y el número de unidades muéstrales,

aplicando la fórmula descrita por Castillo (2002).

≥ (∑ )+ ∑ ( )
Dónde:

n  =  Tamaño de la muestra general

N =  Total de unidades de muestreo

U = Total de unidades de muestreo en el estrato i

Si2=  varianza de la muestra en el estrato i

Z(1-α/2) = valor de la distribución normal al 1-α/2

d = Máximo error admisible
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Como en la zona de estudio los estratos presentaron diferente número de unidades de muestreo,

la distribución de las unidades muestreales se  hizo teniendo en cuenta la asignación de Neyman

según las fórmulas descritas por Castillo (2002), obteniendo el tamaño de muestra en cada

estrato, tal cual se observa en la tabla 2.

≥ ∑ ( )
≥ ∑ ( )
≥ ∑ ( )

Donde,

U1: Total de la población del estrato i

S1: Desviación estándar del estrato i

∑i=1UiSi: Sumatoria del total de la población del estrato i por la desviación estándar del estrato i

Tabla 2.
Estratificación y selección de predios

Estrato Altitud (msnm) No. UPC

1 Menor a 1500 5

2 1500 – 1800 56

3 Mayor a 1800 59

Total 120
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2.3 Caracterización socioeconómica de los sistemas productivos identificados

La unidad de análisis para la caracterización fue cada UPC, la cual constituyó la fuente de

información primaria; en cada finca se identificó el sistema productivo objeto de estudio, que

sirvió para la toma de la información mediante las variables sociales y económicas propuestas.

2.4 Recolección de información

En las unidades de muestreo por cada rango altitudinal, se registraron variables económicas y

sociales. La información de los sistemas de producción de café fue producto de la información

colectada en campo y soportada con revisión de fuentes secundarias. Se evaluaron las siguientes

variables teniendo como referencia la investigación de Ordoñez (2014), Cárdenas et al, (2007),

MADR (2016) y Farfán (2014) (Tabla 3):

Tabla 3.
Variables socioeconómicas evaluadas en los sistemas de producción cafeteros en el municipio
de San Pablo, 2017
Característica Categoría Calificación

Edad del propietario 20-40 años 1

41-60 años 2

>60 años 3

Género Femenino 1

Masculino 2

Grado de escolaridad Sin estudios 1
Primaria 2

Secundaria 3
Técnico/Universitario 4

Tenencia de la tierra Propia 1
Arrendada 2
A medias 3

Variedades cultivadas Una variedad 1
Dos variedades 2

Tres o más variedades 3
Tipo de especies de sombrío Musáceas 1

Leñosas y musáceas 2
Leñosas 3
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Ninguno 4
Registro de la producción Si 1

No 2
Sitio u organización de comercialización Cooperativa de cafeteros 1

Otras organizaciones 2
Ambas 3

Necesidad de créditos Si necesita 1
No necesita 2

Entidades crediticias Banco (crédito agrícola) 1
Microcrédito 2

Ambas 3
Ninguna 4

Producción café (arroba c.p.s ha-1año-1) <88 1
88-100 2
>100 3

Calificación del rendimiento <1 1
1-1,5 2

Costos de producción <$5000000 1
$5000000-$7000000 2

>$7000000 3
Margen bruto ha-1 <$1000000 1

$1000000-$3000000 2
>$3000000 3

Cantidad alimentos producidos en el sistema (para
consumo familiar o venta

< 2 1

2 - 8 2

Porcentaje (%) alimentos consumidos, que no son
producidos en la finca

< 10 3

10 - 60 2

> 60 1

Participación en organizaciones Si participa 1
No participa 2

Capacidad administrativa Cumple con todos los criterios 1
Cumple con alguno de los
criterios

2

No cumple 3
Participación e integración familiar Todos participan 1

Solo uno participa 2
Fuente: esta investigación

Tabla 3. (Continuación).
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2.5 Análisis de la información

La información recolectada se sistematizó en el programa Excel, para importarla al programa

SPAD-Win versión 5.6, posteriormente, se realizó un análisis de correspondencia múltiple

(ACM), por tratarse de variables cualitativas, ya que son categorías exclusivas e independientes y

se trabajó con el número de observaciones en cada categoría (Ríos et al., 2004; Chávez et al.,

2010).
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3. Resultados y discusión

3.1 Análisis de Correspondencias Múltiples para las UPC de los estratos evaluados

Teniendo en cuenta la información obtenida a través del análisis descriptivo de las variables

(Tabla 4) se definieron algunas características de los sistemas de producción de café estudiados

en cada uno de los estratos.

Tabla 4.
Análisis descriptivo de las variables estudiadas para los estratos, en el municipio de San Pablo,
Nariño

Variables Parámetros

Estrato I Estrato II Estrato III

PromedioNo.

UPC
%

No.

UPC
%

No.

UPC
%

Edad del propietario 20-40 años 1 20 11 20 23 39 26

41-60 años 3 60 35 62 27 46 56

>60 años 1 20 10 18 9 15 18

Género Femenino 1 20 13 23 26 44 29

Masculino 4 80 43 77 33 56 71

Grado de escolaridad Sin estudios 2 40 3 5 15 25 23

Primaria 3 60 32 57 39 67 61

Secundaria 0 0 18 32 3 5 12

Técnico/Universitario 0 0 3 5 2 3 3

Tenencia de la tierra Propia BV E BV E 51 91 BV E BV E 91

Arrendada BV E BV E 2 4 BV E BV E 4

Amediero BV E BV E 3 5 BV E BV E 5

Variedades de café Una variedad 3 60 28 50 30 51 54

Dos variedades 1 20 22 39 22 37 32

Tres o más variedades 1 20 6 11 7 12 14

Distancias de siembra
Una distancia 3 60 50 89 48 81 77

Dos distancias 2 40 4 7 10 17 21

Tres distancias 0 0 2 4 1 2 2
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Tipo de sombrío Sin sombrío 1 20 BV E BV E BV E BV E 20

Permanente - transitorio 4 80 BV E BV E BV E BV E 80

Área <1 BV E BV E 45 80 56 95 88

1-2ha BV E BV E 7 13 3 5 9

>2 BV E BV E 4 7 0 0 4

Especies del sombrío Musáceas 0 0 53 95 1 2 32

Leñosas y musáceas 4 80 2 4 48 81 55

Leñosas 0 0 BV E BV E 10 17 9

Ninguna 1 20 BV E BV E 0 0 10

Registros de producción Si BV E BV E BV E BV E 6 10 10

No BV E BV E BV E BV E 53 90 90

Lugar de comercialización

del café

Cooperativa 1 20 36 64 50 85 56

Otras organizaciones 3 60 11 20 7 12 31

Ambas 1 20 9 16 2 3 13

Precio de kilo de café <$5500 0 0 2 4 1 2 2

$5500-$6500 4 80 53 95 56 95 90

>$6500 1 20 0 0 2 3 8

Necesidad de créditos Si 3 60 33 59 27 46 55

No 2 40 23 41 32 54 45

Entidades Crédito agrícola 3 60 20 36 22 37 44

Microcrédito 0 0 10 18 4 7 8

Ambas 0 0 3 5 1 2 2

Ninguna 2 40 23 41 32 54 45

Producción café (arroba

c.p.s ha-1año-1)

<88 1 20 6 11 BV E BV E 16

88-100 0 0 10 18 BV E BV E 9

>100 4 80 40 71 BV E BV E 76

Tabla 4. (Continuación).
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Calificación del rendimiento <1 1 20 6 11 1 2 11

1-1,5 4 80 38 68 44 75 74

>1,5 0 0 12 21 14 24 15

Relación beneficio-costo Entre 1 - 2 1 20 38 68 37 63 50

Entre 2 - 3 4 80 17 30 21 36 49

Entre 3 - 4 0 0 0 0 1 2 1

Costo de producción por

hectárea

<$5000000 1 20 3 5 1 2 9

$5000000-$7000000 0 0 16 29 5 8 12

>$7000000 4 80 37 66 53 90 79

Margen bruto ha-1 <$1000000 1 20 7 13 BV E BV E 17

$1000000-$3000000 3 60 49 88 BV E BV E 74

>$3000000 1 20 0 0 BV E BV E 10

Alimentos producidos por el

sistema

<2 2 40 BV E BV E 19 32 36

Entre 2 - 8 3 60 BV E BV E 40 68 64

Participación en

organizaciones

Si 4 80 32 57 19 32 56

No 1 20 24 43 40 68 44

Participación e integración

familiar

Todos participan 2 40 24 43 15 25 36

Algunos de los

integrantes participan
3 60 32 57 44 75 64

BVE: Variables eliminadas por su baja variabilidad en el estrato

Fuente: esta investigación

La mayoría de los propietarios de las fincas cafeteras evaluadas (56%) se encuentran en un

rango de edad comprendido entre 40 y 60 años. Al respecto, González y Paipilla (2016) afirman

que la reducción y el envejecimiento de la población rural está asociada a procesos migratorios de

la población joven hacia las cabeceras municipales y centros poblados urbanos como

Tabla 4. (Continuación).
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consecuencia de la falta de oportunidades, la búsqueda de nuevos horizontes y el conflicto

armado.

En estos grupos se encontró que los propietarios de las fincas, generalmente son hombres

(71%).  Aunque es muy común encontrar en la zona cafetera que la propiedad sea adquirida por

los hombres, es importante reconocer que a medida que pasa el tiempo, las mujeres desempeñan

un rol de emprendimiento en este sector. Así las cosas, Panhuysen y Pierrot (2014) manifiestan

que el rol de las mujeres dentro de las labores del cultivo ha sido poco reconocido y resaltan que

las mujeres constituyen la mitad de la fuerza de trabajo para el cultivo y juegan un papel

fundamental que no debe pasar desapercibido.

La escolaridad de los caficultores muestra que el 61% se caracteriza por contar solamente con

un nivel educativo de básica primaria. En la investigación realizada por Cabrera y Toro (2009), al

evaluar el componente social de los habitantes de las fincas cafeteras en Nariño, señalan que

generalmente, los hogares de las fincas cafeteras pequeñas presentan un grado de escolaridad de

básica primaria; conllevando a bajos de conocimientos técnicos, que se asocian con situaciones

de pobreza (Ellis, 1999). Así mismo, León (2006), en la evaluación de las familias cafeteras en

Caldas, encontró que la educación en general, muestra bajos niveles de escolaridad siendo éste un

factor que reduce las opciones para mejorar las condiciones de vida de los hogares cafeteros.

En las UPC evaluadas, se encontró que el 54% cuenta con una sola variedad cultivada. En esta

zona, los agricultores utilizan las variedades Colombia y Castillo regional El Tambo, según el

Comité de Cafeteros de Nariño (2014) estos materiales han sustituido progresivamente a las

variedades caturra y borbón, debido a que estas son susceptibles a la roya, a los efectos adversos

del clima y algunas plagas como la broca del café.

En estos estratos, el 77% de los cafeteros del municipio de San Pablo maneja una sola

distancia de siembra (1,2m x 1,2m), se utilizan distancias entre 1,2m x 1,4m; 1,2m x 1,3m; 1,1m
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x 1,2m; 1,2m x 1,3m y 1,2m x 1,2m. Según Arcila (2007) el distanciamiento de las pantas

depende de varios factores como: la variedad, el desarrollo foliar, el sistema de cultivo al sol o a

la sombra, la localidad y la altitud, entre otros.

En cuanto al tipo de sombrío utilizado en el cultivo, fue una variable representativa del estrato

I, en el que se encontró que en los sistemas de producción de café, predomina la implementación

de especies permanentes y transitorias (80%). Esta situación puede explicarse porque en Nariño

existen fincas tradicionales que se caracterizan por la presencia de diferentes especies en el

cultivo de café (Ballesteros et al., 2008). Además, la necesidad de buscar opciones para

diversificar el ingreso y la producción del sistema, hace que los productores implementen

componentes adicionales, que amplíen la eficiencia biológica y económica, para mantener o

aumentar el nivel y calidad de vida del grupo familiar que depende de la finca (Moreno, 2013;

Melles et al., 1985).

Las UPC de estudio se caracterizaron porque el 88% tienen un área inferior a 1ha. Ésta

situación se encuentra relacionada con la característica de producción minifundista de la

caficultura colombiana, lo que se hace aún más evidente en la zona sur del país.  Según el Comité

de Cafeteros de Nariño (2014), las UPC de la zona norte del departamento se caracterizan por ser

minifundistas con una tenencia promedio de 1,18ha por familia y una productividad promedio de

1200 kg de café pergamino seco.

En el 55% de los sistemas de producción, se cultiva café asociado a leñosas como guamo Inga

edulis, nogal Cordia alliodora, nacedero Trichantera gigantea, poroto Erythrina edulis,

quillotocto Tecoma stans, frutales como mango Manguifera indica, naranja Citrus sinensis, limón

Citrus sp., aguacate Persea americana, guayaba Psidium guajava, mandarina Citrus reticulata y

algunas musáceas como plátano, banano y guineo. En este sentido, Rice y Ward (1997), indican

que la diversificación de las fincas de café juega un rol importante desde el punto de vista
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económico y social, a medida que ayudan en la generación de ingresos adicionales y aportan en el

autoconsumo de la familia. Por su parte, Pezo et al., (2008) y Guapucal et al., (2013) mencionan

que es común que en estos sistemas se encuentre una alta diversidad, cuya distribución espacial

no presenta un orden específico y que con frecuencia la función de éstas es la provisión de leña,

alimento y sombra.

La mayoría de los productores (56%), prefieren vender su producción a la Cooperativa de

Caficultores del Norte, con sede en San Pablo. Esta decisión puede estar determinada porque el

Sistema Comercial del café de Colombia, liderado por la Federación Nacional de Cafeteros y sus

seccionales, les permiten a los productores vender su café en lugares cercanos a sus fincas y al

mayor precio del mercado posible, es así que los productores tienen la opción de vender su café

en el punto de compra de la cooperativa de caficultores. En Colombia existen 34 Cooperativas y

540 Puntos de Compra distribuidos en el territorio (FNC, 2012). Cuando el café ingresa a la

cooperativa, se procede a verificar su calidad, determinar su grado de humedad y establecer el

porcentaje de almendra sana para pagar así los incentivos correspondientes por calidad (FNC,

2012).

Según la información suministrada por los agricultores, el 76% de las UPC tuvieron

producciones por encima de 100@ c.p.s ha-1 año-1. El hecho de que las producciones hayan

estado por encima del promedio local reportado por MADR (2016) equivalente a 88@ c.p.s ha-1

año-1 puede estar asociado a las prácticas de manejo realizadas por los productores, las cuales

están estrechamente relacionadas con la baja dependencia de insumos agrícolas, uso de abonos

orgánicos, establecimiento de árboles fijadores de nitrógeno y fertilizaciones de acuerdo a los

requerimientos del cultivo.

Los resultados de la relación beneficio – costo, están asociados a la producción, por lo tanto, la

relación del 50% de las UPC está entre 1 a 2. Estos resultados indican que por cada unidad
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monetaria de inversión se retribuyen entre uno y dos, según sea el caso. Esta situación no siempre

es común en los sistemas cafeteros de la región, entendiendo que los ingresos están sujetos a la

variación del precio internacional del café y la tendencia creciente del costo de los insumos y

mano de obra, lo que conduce a que la caficultura se enfrente a un estado de vulnerabilidad

(Duarte, 2005).

Los agricultores reportaron los costos de producción para un año cafetero 2016, cuya

información describe que el 79% de los productores invirtieron más de $7000000. El Comité de

Cafeteros de Nariño, reportó que el promedio en los costos de producción de los años 2014 y

2015 osciló entre $4737500 y $4865000 (CCN, 2016). Respecto a estos datos, los sistemas de

producción evaluados superan este rango, lo cual puede estar relacionado con mayores demandas

y costos de mano de obra, dado que la FNC (2017), mencionó que si bien el costo de fertilización

disminuyó en un 5%, soportado en precios promedio más bajos de las principales mezclas para el

sector cafetero (25-4-24; 17-6-18-2) reportadas por Agroinsumos del Café, los costos de mano de

obra se incrementaron un 9%, representados  principalmente por la recolección y beneficio de un

mayor volumen producido.

El margen bruto, el cual indicó si el sistema de producción generó ganancias suficientes para

cubrir con los gastos de operación, se determinó teniendo en cuenta solamente los ingresos

percibidos por la venta del café; el 74% reportó ganancias entre $1000000 y $3000000, lo que está

relacionado principalmente con los rendimientos por ha de c.p.s. En general, estas fincas

presentaron el MB ha-1 positivo, lo que significa que cubren con los costos de producción, sin

embargo, estos valores son relativos y están sujetos al precio internacional del café.

Para el periodo de la evaluación, el 90% de los caficultores reportaron precios entre $5500-

$6500. Estos valores coinciden con el precio reportado por FNC (2016) cuyo promedio fue de

$6545,18. En la zona cafetera, es común que los productores manifiesten que existen limitantes
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en el precio del grano, el cual depende de las fluctuaciones del precio a nivel internacional, lo que

afecta la sustentabilidad de la producción; el bajo precio de venta del café resulta en pocas

ganancias y baja capacidad de inversión en el manejo de la finca (Ordoñez, 2014).

El 55% de los caficultores acuden al sistema crediticio, esta situación se presenta porque

existe una mayor necesidad de capital para financiar la compra de insumos y la contratación de

mano de obra que no se satisface con el trabajo familiar. Estrada y Sandoval (2014) reportan que

el crédito siempre ha llamado la atención del sector porque la producción del grano demanda

liquidez para sembrar, atender el cultivo y cosechar. Además, refieren que mantener la

productividad de los cafetales supone renovarlos y sembrar nuevas variedades, inversiones que

difícilmente podrían adelantarse sin adecuada financiación. Desde otra perspectiva, Lozano

(2009) menciona que otros factores como el mayor acceso a la información y una mayor destreza

para el manejo de las deudas también pueden resultar relevantes en este sentido.

Tener acceso a créditos es un instrumento para fortalecer el desarrollo en algunas zonas

rezagadas del país por medio de inversiones en capital físico o humano (Echavarría et al., 2017),

por lo tanto, el sector bancario maneja una línea agrícola con el fin de apoyar a los agricultores y

otorgar beneficios en las tasas de interés y sistema de pago. En este sentido, en la zona de estudio,

la mayoría de los productores (60%) tienen créditos agrícolas en Banco Agrario, FNC y Banco de

Bogotá.

Teniendo en cuenta los productos alimenticios que aporta el sistema a la economía familiar

(consumo familiar y venta), se encontró que el 64% produce entre dos y ocho alimentos en el

sistema. Las especies más comunes reportadas por los hogares como base de su dieta alimenticia

son: maíz Zea mays, plátano Musa paradisiaca, banano Musa sp., yuca Manihot esculenta,

Naranja Citrus sp., mandarina Citrus reticulata, piña Ananas comosus.  De acuerdo con lo

anterior, Conway (1998) afirma que los productores del sistema café tradicional (con sombra)
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presentan menor dependencia externa que los sistemas convencionales (estructuralmente más

simples), lo que conlleva a un mayor grado de sustentabilidad del sistema de producción.

En lo que concierne a la participación en organizaciones, se presenta que el 56% de los

productores participan en beneficio de la comunidad rural en la que habitan. La Organización de

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación,  promueve la agremiación campesina

con el ánimo de que los habitantes del sector rural se organicen en instituciones voluntarias,

autónomas y democráticamente controladas que incluyan consejos de comunidades tradicionales,

grupos informales, cooperativas, organizaciones de trabajadores rurales, uniones de campesinos,

asociaciones de mujeres, entre otros (FAO, 1994). El proceso adelantado con estas comunidades

ha permitido fortalecer la organización rural, es por esto, que hay una buena proporción de

participantes en este estrato. Es común que en los hogares cafeteros estudiados por lo menos uno

de los miembros participe activamente de procesos participativos asumiendo responsabilidades

para su bienestar y el de la comunidad. Con respecto a la integración de la familia cafetera con la

sociedad, León (2006), indica que el capital social además de participar en las redes instauradas

por los caficultores en sus instituciones y organizaciones locales, trasciende al ámbito cafetero

gubernamental de carácter nacional y al resto de la sociedad.

La investigación permitió encontrar que en la mayoría de los sistemas de café existe una

participación de algunos integrantes de la familia en el apoyo, seguimiento y contribución con

decisiones que conlleven al avance y buen desempeño de los sistemas de producción presentes en

la finca; a nivel general, el manejo lo realizan los padres y alguno de los hijos y en otras el padre

y/o madre y alguno de los hijos. Según la FNC (2012), en el departamento de Nariño, el cultivo

del café, está establecido principalmente en pequeñas explotaciones agrícolas familiares en las

cuales el cafetero es su propio jefe y el trabajo requerido para las diferentes actividades que
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requiere el cultivo proviene de la misma familia, situación similar se encontró en la zona cafetera

del municipio de San Pablo.

3.1.1 Análisis del histograma de valores propios para el estrato I.

El histograma de valores propios (Tabla 5) permitió describir que el 88,33% de la variabilidad

total existente en el estrato I, está explicada en los primeros tres factores. El primer factor explica

el 47,87% de la variabilidad total, mientras que el segundo y tercero contribuyen con el 24,67% y

el 15,79%, en su orden.

Tabla 5.
Valores propios y variabilidad total explicada por las variables para el estrato I

No.
Valor

propio
Porcentaje

Porcentaje

acumulado
Histograma

1 0,57 47,87 47,87 ********************************************************************************

2 0,29 24,67 72,54 ******************************************

3 0,19 15,79 88,33 ***************************

4 0,14 11,67 100 ********************

Las variables que contribuyeron para la conformación del primer factor fueron: grado de

escolaridad (6,1), tipo de sombrío (8,3), especies de sombrío (8,3), lugar de comercialización del

café (8,4), necesidad de créditos (6,1), entidades crediticias (6,1), producción de café en @c.p.s

ha-1 año-1 (8,3), calificación del rendimiento (8,3), costos de producción ha-1 (8,3), margen bruto

ha-1 (8,3) y participación en organizaciones (8,35). Todas estas variables que son las que más

aportan a la conformación del factor uno están relacionadas con los beneficios sociales y

económicos de los sistemas agroforestales. El segundo factor estuvo conformado por las

variables: edad (16,2), variedades de café cultivadas (5,9), distancias de siembra (5,8), precio de

un kilogramo de café (15,8), margen bruto ha-1 (17,6) y alimentos producidos en el sistema
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(12,2), las cuales están relacionadas con el manejo y sostenimiento del cultivo del café. Las

variables que contribuyeron a la conformación del factor tres fueron: género (23), grado de

escolaridad (7,3), variedades de café cultivadas (10,9), distancias de siembra (9,2), lugar de

comercialización del café (13,6), necesidad de créditos (7,3) y entidades crediticias (7,3), que

indican aspectos financieros de manejo del sistema (Tabla 6).

Tabla 6.
Correlación variable – factor para el estrato I

Variables Factor 1 Factor 2 Factor 3

Edad del propietario 2,6 16,2 0,7

Género 0 1,7 23

Grado de escolaridad 6,1 0,7 7,3

Variedades de café 2,9 5,9 10,9

Distancias de siembra 2,9 5,8 9,2

Tipo de sombrío 8,3 0,1 2,2

Especies de sombrío 8,4 1,8 13,6

Lugar de comercialización del café 0,9 15,8 0,2

Precio de kilo de café 6,1 0,7 7,3

Necesidad de créditos 6,1 0,7 7,3

Entidades 8,3 0,1 2,2

Producción café (arroba c.p.s ha-1año-1) 0,9 15,8 0,2

Calificación del rendimiento 8,3 0,1 2,2

Relación beneficio-costo 0,9 15,8 0,2

Costo de producción por hectárea 8,3 0,1 2,2

Margen bruto ha-1 8,3 17,6 2,2
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Alimentos producidos por el sistema 2,5 12,2 0,8

Participación en organizaciones 8,3 0,1 2,2

Participación e integración familiar 2,7 4,6 4,2

Fuente: esta investigación

3.1.2 Análisis de agrupamiento para el estrato I.

La clasificación jerárquica de los sistemas de producción de café para el estrato I en el

municipio de San Pablo, permitió identificar dos grupos (Figura 1).

Figura 1. Clasificación jerárquica de los sistemas de producción de café del estrato I

El grupo uno, estuvo conformado por  cuatro sistemas de producción de café, que representan

el 80% de las UPC estudiadas en el estrato I, estas unidades se caracterizan porque los cultivos de

café se encuentran asociados a leñosas y musáceas, cuya producción del año cafetero evaluado se

comercializó a menos de $5500 por kilogramo de café y los rendimientos estuvieron entre 88 y

100@c.p.s ha-1año-1; los costos de producción que se reportaron para este grupo ascienden a

valores entre $5000000 y $7000000; en el aspecto financiero, los productores acuden a fuentes de

financiación de crédito agrícola (Banco Agrario, FNC, Banco de Bogotá) y microcrédito

(Contactar, Mundo Mujer, entre otros).

Tabla 6. (Continuación).
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La diversificación representa una estrategia de reducción de la vulnerabilidad de los sistemas

productivos frente a los impactos externos como la inestabilidad de los precios del café y a los

efectos negativos que conlleva el cambio climático (Ordoñez, 2014), aunque para el productor el

cultivo principal sea el café. Respecto a la situación crediticia en la zona rural, en muchas

ocasiones, los bancos comerciales no están en capacidad de atender la demanda de los sectores

más aislados del país, salvo algunos, que cuentan con líneas de crédito dirigidas al sector

agropecuario (Hermes et al., 2005). Dada esta necesidad, surgieron las instituciones micro-

financieras (IMF), que tienen como objetivo ofrecer préstamos a las personas con menos recursos

y aisladas del mercado crediticio (Echavarría et al., 2017), en ese sentido, los agricultores acuden

a estas empresas para poder sostener la producción en materia económica.

El grupo dos, estuvo representado por una finca que constituye el 20% de las fincas del estrato

I, esta UPC se caracteriza porque dentro del sistema incluye leñosas perennes y musáceas como

plátano y banano, los costos promedio de producción de este sistema son de $5000000, cuya

producción del año cafetero evaluado se comercializó a $5500 por kilogramo de café y los

rendimientos fueron de 88@ha-1año-1; el productor acude a fuentes de financiación como crédito

agrícola y microcrédito.

3.1.3 Análisis del histograma de valores propios para el estrato II.

El histograma de valores propios (Tabla 7) permitió describir que la variabilidad existente en

el estrato II (30,19%) está explicada en los primeros tres factores. El primer factor explica el

12,33% de la variabilidad, mientras que el segundo factor representa el 9,02% y el tercero con el

8,84%.
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Tabla 7.
Valores propios y variabilidad total explicada por las variables para el estrato II

No.
Valor

propio
Porcentaje

Porcentaje

acumulado
Histograma

1 0,20 12,33 12,33 *******************************************************************************

2 0,15 9,02 21,35 ***********************************************************

3 0,14 8,84 30,19 **********************************************************

4 0,11 6,67 36,85 ********************************************

Fuente: esta investigación

Las variables que contribuyeron a la conformación de los factores se describen en la Tabla 8.

El primer factor estuvo conformado por las variables relacionadas con distancias de siembra

(7,6), producción café (arroba c.p.s ha-1año-1) (19), calificación del rendimiento (18,9), relación

beneficio – costo (8,1), costo de producción por hectárea (16,5) y margen bruto ha-1 (10,9). Todas

estas variables están relacionadas con los beneficios económicos de los sistemas agroforestales.

Las variables con mayores contribuciones al factor dos fueron: grado de escolaridad (5,1),

necesidad de créditos (19,8), participación en organizaciones (10,1) y participación e integración

familiar (10,7), indicando la importancia de la participación en las decisiones de la finca.

Mientras que el factor tres estuvo representado por las contribuciones de las variables edad

(10,2), lugar de comercialización (11,3), producción café (arroba c.p.s ha-1año-1) (15,7), costo de

producción por hectárea (16,5) y calificación del rendimiento (9,9), mostrando el

comportamiento económico de las fincas.
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Tabla 8.
Correlación variable – factor para el estrato II

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3

Edad 1,1 3,1 10,2

Género 0,3 2,5 5,2

Grado de escolaridad 1,9 5,1 7,8

Tenencia finca 4 1,2 1,7

Variedades de café 2,7 3 2,6

Distancias de siembra 7,6 2,5 0,6

Área 3,6 0,8 4,3

Especies de sombrío 0,1 4,8 1,8

Lugar de comercialización 1,9 3,6 11,3

Precio kilo de café 0,5 1,1 5,6

Necesidad de créditos 0,3 19,8 0,1

Entidades 2,3 23 1,4

Producción café (arroba c.p.s ha-1año-1) 19 1,6 15,7

Calificación del rendimiento 18,9 4,4 9,9

Relación beneficio-costo 8,1 0,4 0,4

Costo de producción por hectárea 16,5 0,6 16,5

Margen bruto ha-1 10,9 1,6 2,2

Participación en organizaciones 0 10,1 2,1

Participación e integración familiar 0,2 10,7 0,6

Fuente: esta investigación
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3.1.4 Análisis de agrupamiento para el estrato II

La clasificación jerárquica de los sistemas de producción de café para el estrato II, en el

municipio de San Pablo, permitió identificar cuatro grupos (Figura 2).

Figura 2. Clasificación jerárquica de los sistemas de producción de café del estrato II

El grupo uno, estuvo conformado por  17 sistemas de producción de café, que representan el

30,3% de las UPC estudiadas en el estrato II, estas unidades se caracterizan por las más altas

producciones de café pergamino seco respecto a los sistemas evaluados, las cuales son superiores

a 100@c.p.s. ha-1año-1, la mayoría de los productores relacionaron costos de producción entre

$5000000 y $700000, aunque en ciertos casos estos valores tienden a incrementarse, bien sea por

la mano de obra o por los requerimientos en el manejo agronómico del cultivo. Se evidenció que

hay mayor participación en organizaciones por parte de los productores evaluados en este grupo,

sin embargo, algunos agricultores aún permanecen ajenos a la contribución colectiva.

El grupo dos, estuvo representado por 14 UPC que constituyen el 25% de las fincas del estrato

II, estas fincas se caracterizan porque se registran producciones de café pergamino seco por
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encima de 100@c.p.s. ha-1año-1, no obstante, unos cuantos productores reportaron valores entre

88 y 100@. La calificación del rendimiento en este grupo se encuentra en un rango de 1 a 1,5 y

los costos de producción están sobre $700000.

El tercer grupo representa el 33,9% de las fincas del estrato II, con 19 fincas encuestadas, en

este grupo, los productores manejan tres o más variedades (Caturra, Colombia, Castillo,

Maragogipe, entre otras), en su mayoría prefieren no endeudarse para sacar adelante la

producción anual de café y representan producciones por encima de 100@c.p.s. ha-1año-1. En

cuanto a la relación beneficio – costo, estas fincas cubren con la demanda económica del cultivo

y la calificación asciende entre 2 y 3 puntos. El costo de producción a nivel general es superior a

$7000000.

El grupo número cuatro está conformado por seis fincas que equivalen al 10,71% del total

evaluado en el estrato II, esta agrupación se identifica porque las producciones de café son

superiores a 100@c.p.s. ha-1año-1.

3.1.5 Análisis del histograma de valores propios para el estrato III.

El histograma de valores propios (Tabla 9) permitió describir que la variabilidad total

existente en el estrato III es de 32%, la cual está explicada en los primeros tres factores. El primer

factor explica el 13,34% de la variabilidad, mientras que el segundo factor representa el 10,27% y

el tercero con el 8,4%.



TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 46

Tabla 9.
Valores propios y variabilidad total explicada por las variables para el estrato II

No.
Valor

propio
Porcentaje

Porcentaje

acumulado
Histograma

1 0,17 13,34 13,24 *******************************************************************************

2 0,13 10,27 23,61 ***********************************************************

3 0,11 8,40 32 **********************************************************

4 0,09 7,43 39,43 ********************************************

Fuente: esta investigación

Las variables que contribuyeron a la conformación de los factores se describen en la Tabla 10.

El primer factor estuvo conformado por las variables relacionadas con variedades cultivadas

(11,7), grado de escolaridad (9), distancias de siembra (6,3), área (11), registros de producción

(9,3), participación en organizaciones (12,9), necesidad de créditos (6,7) y participación e

integración familiar (13,7), estas variables están relacionadas con el manejo participativo del

agroecosistema. El factor dos estuvo representado por las contribuciones más altas provenientes

de las variables: necesidad de créditos (22,4), entidades relacionadas (26,1), participación en

organizaciones (11,1) y participación e integración familiar (9,2), las cuales guardan relación con

los aspectos financieros de la finca. El tercer factor lo componen las variables de entidades

bancarias relacionadas (27,2), alimentos producidos en el sistema (10,7) y calificación del

rendimiento (10,7), estas variables están relacionadas con la soberanía alimentaria y su

financiación.
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Tabla 10.
Correlación variable – factor para el estrato III

Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3

Edad 3,4 1,5 0,7

Género 0 4,5 5,5

Grado de escolaridad 9 6,6 8,3

Variedades cultivadas 11,7 1,4 8,5

Distancias de siembra 6,3 0,8 8,5

Área 11 1,8 1,3

Especies del sombrío 0 0 4

Registros de producción 9,3 0,9 1,1

Lugar de comercialización del café 3,2 4,3 6,2

Precio kilo de café 0,4 2,5 3,3

Necesidad de créditos 6,7 22,4 2,8

Entidades 6,9 26,1 27,2

Calificación del rendimiento 0,2 5,7 10,7

Relación beneficio-costo 0,3 0,1 0

Costo de producción por hectárea 2,9 1,1 0,1

Alimentos producidos por el sistema 2 0 10,7

Participación en organizaciones 12,9 11,1 0,7

Participación e integración familiar 13,7 9,2 0,3

Fuente: esta investigación
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3.1.6 Análisis de agrupamiento para el estrato III.

La clasificación jerárquica de los sistemas de producción de café para el estrato III, en el

municipio de San Pablo, permitió identificar cuatro grupos (Figura 3).

Figura 3. Clasificación jerárquica de los sistemas de producción de café del estrato III

El grupo uno, estuvo conformado por nueve sistemas de producción de café, que representan

el 15,25% de las UPC estudiadas en el estrato III, estas unidades se caracterizan porque sus

propietarios y las personas del núcleo familiar generalmente no participan en organizaciones, los

cultivos manejan diferentes densidades de siembra determinadas al menos por tres distancias de

siembra, en su mayoría no llevan registros de producción.

El grupo dos, estuvo representado por cuatro UPC que constituyen el 6,78% de las fincas del

estrato III, estas fincas se caracterizan porque la calificación del rendimiento esta entre 1 y 1,5 y

en pocos casos se calificó por encima de 1,5. La comercialización de la producción se realiza en

la cooperativa de cafeteros del norte con sede en San Pablo.
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El tercer grupo representa el 28,81% de las fincas del estrato III, con 17 fincas encuestadas, en

este grupo, los productores no participan en organizaciones, la mayoría no acude a créditos de

ningún tipo.

El cuarto grupo representa el 49,15% de las fincas del estrato III, con 29 fincas encuestadas no

tienen créditos en ninguna entidad financiera y no participan en organizaciones en beneficio

propio ni de la comunidad.

3.1.7 Análisis de redegrama para los estratos evaluados

A través del análisis de redegrama para cada uno de los estratos, se encontró que existen

diferencias entre los sistemas de café de cada estrato (Figura 4). En cuanto al grado de

escolaridad, se evidenció que los productores del estrato I solo cuentan con estudios de básica

primaria que en algunos casos son incompletos, mientras que en los estratos II y III, la mayoría

de los caficultores tienen estudios de primaria y secundaria y en pocos casos han accedido a la

educación técnica. En este sentido, las alternativas de mejoramiento de los sistemas, deben

orientarse a mejorar los procesos de formación de los productores, entendiendo que no solo se

debe priorizar el tema de educación formal, sino la aplicación de propuestas pedagógicas

pertinentes que permitan la transmisión de conocimientos, la innovación, experimentación local y

el arraigo al campo (Martínez et al., 2010).
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Figura 4. Redegrama de las variables representativas de los tres estratos evaluados en el

municipio de San Pablo, Nariño. A. Estrato I. B. Estrato II. C. Estrato III

Por su parte, el limitado acceso a la tierra se presenta en los tres estratos evaluados, por lo

tanto, la mayoría de las UPC son inferiores a 1ha. En este sentido, Perfetti et al., (2013) y Cano et

al., (2016) mencionan que los productores a pesar de tener áreas reducidas, representan el mayor

porcentaje de la producción agrícola colombiana, quienes en sus pequeñas propiedades generan

empleo rural, siendo un aspecto importante para la economía nacional. Por otra parte, la FNC

(2018) refiere que en Nariño, el área promedio corresponde a 0,92ha, lo cual concuerda con los

resultados encontrados en este estudio.

Los sistemas evaluados en los estratos I y II se caracterizaron porque manejan el cultivo de

café asociado a leñosas y musáceas, creando un agroecosistema más complejo y diverso que

aumenta el potencial de las interacciones benéficas. Ante esta situación, Gliessman (2002) refiere

A. B.

C.
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que la diversificación con especies vegetales conduce a cambios positivos en las condiciones

abióticas y atrae a poblaciones de fauna favoreciendo la fertilidad, la productividad y la

regulación de las poblaciones biológicas en el sistema.

Respecto a la necesidad de créditos, se observó que existe una alta dependencia del sistema

bancario para suplir los requerimientos de insumos y mano de obra, principalmente en la etapa de

cosecha y postcosecha, lo que se traduce en poca rentabilidad del sistema y endeudamiento

(Aroca et al., 2002). Además, los productores no hacen una adecuada planificación financiera y

al momento de disponer del crédito, no consideran el gasto para el cual fue solicitado. Desde otro

punto de vista, los pequeños caficultores no tienen la experiencia administrativa necesaria, ni la

capacidad financiera suficiente para afrontar las condiciones del mercado (FNC, 2010). Lo

anterior, unido a que los ingresos de las familias caficultoras dependen generalmente del cultivo

de café, hace que disminuya el capital de trabajo de los caficultores y requieran del crédito para

sostener el cultivo (Muñoz, 2009).

En estos grupos se presentaron producciones por encima del promedio local, pero el costo de

producción por hectárea se incrementa y por ende el margen bruto es bajo, para enfrentar esta

situación sería importante incentivar el trabajo comunitario a través del sistema de mano prestada

que se maneja en el municipio de San Pablo, dado que el costo de mano de obra es muy elevado y

en época de cosecha la oferta es limitada. Desde el manejo agronómico, la FNC (2015)

recomienda realizar la fertilización según los requerimientos del cultivo y la oferta mineral del

suelo, utilizar abonos verdes cuando sea posible y asociar el cultivo con especies fijadoras de

nitrógeno.

La participación en organizaciones es bien diferenciada en los tres estratos, mostrando que

existe mayor participación en el estrato I, sin embargo, esa participación aún no es valorada como

se merece, debido a que  los pequeños productores pocas veces son consultados para la
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programación y ejecución de actividades de desarrollo (FAO, 1994). En este caso, las estrategias

deben orientarse al fortalecimiento de las comunidades campesinas a través del empoderamiento

de sus organizaciones de base, lo que conduciría a un desarrollo económico y social integral, tal

como lo manifiesta Contreras (2000).

Torres et al., (2008) definen que la dinámica familiar es el conjunto de relaciones de

cooperación, intercambio, poder y conocimiento que se establecen en las familias alrededor de la

división del trabajo y de los procesos de toma de decisiones. En esta medida, el comportamiento

de las familias cafeteras de San Pablo no es ajeno a esta situación, dado que los propietarios

cuentan con el apoyo de alguno de los integrantes de la familia para manejar el cultivo.
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4. Conclusiones

En las fincas ubicadas por debajo de 1500msnm se definieron dos grupos que se caracterizaron

por manejar sistemas agroforestales tradicionales con café, con unos rendimientos que oscilaron

entre 88 y 100@c.p.s ha-1año-1.

En el estrato dos (fincas ubicadas entre 1500 - 1800msnm) se definieron cuatro grupos cuyas

UPC se caracterizaron producciones de café pergamino seco superiores a 100@c.p.s. ha-1año-1,

con elevados costos de producción.

En el estrato tres (fincas ubicadas por encima de 1800msnm) se definieron cuatro grupos

caracterizados por la baja participación en organizaciones y capacidad administrativa.

Las estrategias para mejorar las condiciones sociales y económicas en los sistemas de producción

de café, deben orientarse al fortalecimiento de las comunidades campesinas a través del

empoderamiento de sus organizaciones de base.
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ANEXOS
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Anexo 1. Encuesta semiestructurada

ENCUESTA PREMUESTREO
INFORMACIÓN GENERAL

Vereda:___________________________________________   Fecha: ________________
Diligenciado por: ___________________________________________________________
Coordenadas X ___________

Y ___________

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nombre del productor: ______________________________________________________
Ocupación: _______________________   Dirección: ______________________________
Área total de la finca: ______ Has.

I. COMPONENTE SOCIAL
1.1 DEMOGRAFIA
Composición Familiar

N
o

Nombre Sexo
M/F

Edad
Años

Parentesco Ocupación
Trabaja en la

finca Grado de
escolaridad

Está afiliado a
Salud

Si No Si No
1
2

3
4
5
6
7

8
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1.4 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA
I. ¿Está vinculado algún tipo de organización de la comunidad?

Si No

cual______________________________________________________________

II. ¿Si está vinculado qué función desempeña? _________________________________________________________

III. ¿Qué instituciones han apoyado a su comunidad?

Alcaldía instituciones educativas gobernación
Empresas privadas
¿Cuáles?______________________________________________________
¿Cómo? ______________________________________________________

IV. ¿Usted considera que el desempeño es?
Buena Regular Mala
Por qué? ______________________________________________________________________________________________

VI. Cuáles de los siguientes grupos existen en la comunidad:
1. Asociación de productores (agricultores) ________
2. Club de jóvenes _______
3. Club de madres _______
4. Cooperativa ________
5. Junta de vecinos _______
6. Otro (especifique) ____________________________________________
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II. ECONÓMICO
2.1 SECTOR ECONÓMICO

a) Actividad económica
Primario              Secundario             Terciario

Actividad económica primaria
Fuente de Ingresos
Agricultura          Ganadería          Madera           Otros           Cuál?______________________

Actividad económica secundaria
En caso de ser empresario
Nombre de la empresa _______________________ Dedicación _____________________
Número de empleados: _____

Contrata trabajadores para el manejo de su finca?
Si ___ No ___
Cuantos permanentes? _____
Cual es Salario libre _________ o salario grabado _______________
Mano de obra en la finca: (Marque con una X)
Externa (ajenos) ______ Interna (familia)____
En que épocas contrata mano de obra y para que actividades?
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
b) Cuantos ingresos percibe  $__________________
Diarios               Semanales           Mensuales           Semestrales             Anuales

c) Egresos
Salud                                   Educación                        Transporte
Alimentación                     Vivienda                            Servicios Públicos

Total Egresos $___________________

vv v v

v v v v v

v
v

v
v

v
v

v v v
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2.2   TENENCIA DE TIERRA

a) Propiedad del terreno
Propietario                   Amediero
Arrendatario
Otro, Cuál?_____________________________

Si es propietario posee escritura
Si           No
b) Uso del suelo

Otro, Cuál?________________________________________________________________

TIPO MARQUE
X

ÁREA (Has)

Agrícola
Pecuario
Pastos
Forestal

v v
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III. AGRÍCOLA

Cultivo Área Rendimiento Costos de
producción

Destino de Producción

Valor Unitario
($)

Valor Total
($)

Auto-
con
sum

o

Mercado Intermediario Mayorista



TIPIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 75

V. SISTEMAS AGROFORESTALES

Cuál de estos sistemas agroforestales está presente en la finca?

AGROFORESTALE
S

FI
N

RENDIMIE
NTO

DESTNO DE LA PRODUCCION

AUTOCONSU
MO

MERCA
DO

INTERMEDIA
RIO

MAYORIS
TA

Silvopastoril

Silvoagrícolas

Agrosilvopastoril
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Componentes
 Componente Agrícola
a) Cultivo

Cultivo Área Rendimiento
Costos de

produ
cción

Destino de Producción

Valor
Un
itar
io
($)

Valor
T
o
t
a
l
(
$
)

Auto-
co
ns
u
m
o

Mercado Intermediario Mayorista
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b) Manejo del cultivo

Práctica

Época de
realizaci

ón
(periodo

vegetati
vo)

Cantidad
(Número)

Forma de realización

Fertilización
Desyerbe

Podas
Recolección de

frutos
enfermos

Cosecha
Otro. Cuál?

c) Manejo de plagas
Nombre de la plaga Especie afectada Tipo de control

d) Manejo de enfermedades
Nombre de la enfermedad Especie afectada Tipo de control
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e) Transformación de productos agrícolas

Producto
Forma de obtención

Cantidad Problemas del proceso de transformación
Manual Mecánica

f) Cuáles son los factores que limitan la producción en el componente agrícola:
1. Comercialización y mercadeo (demanda, oferta, precio, calidad de producción)
Si___ No___
Por qué ___________________________________________________________________________________________

2. Tecnología (semilla, fertilización, plagas, enfermedades, cosecha, pos-cosecha)
Si___ No___

Por qué ___________________________________________________________________________________________

Financiero económico (disponibilidad de capital, rentabilidad, costos de insumos, demanda, importaciones, acceso al crédito, costo
financiero, cobertura del servicio, crédito)
Si___ No___
Por qué _______________________________________________________________________________________
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