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Estudio de caso en la asociación de mujeres 
cafeteras del Occidente del Huila, municipio  
de La Plata

Case Study in the Association of Female Coffee Growers 
in Western Huila, Municipality of La Plata

Willian Torrente Castro

Resumen
Este capítulo presenta los resultados de la investigación enmarcada en la celebración del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar 2014, para el caso específico de la Asociación de Mujeres 
Cafeteras del Occidente del Huila,1 visibilizando los múltiples aportes de la agricultura familiar 
y resaltando sus potencialidades para hacer frente a los retos de la agricultura y la alimentación 
en el país, que se acercan a la realidad cuando son tratadas a través de una organización social y 
solidaria. En especial, se resalta que el trabajo asociativo social y solidario les facilita a las mujeres 
desarrollar proyectos productivos que les permiten mejorar los ingresos económicos, visibilizar 
y fortalecer su presencia social con base en el reconocimiento de su aporte como integrante 
esencial en la comunidad agropecuaria desde su trabajo familiar. Los resultados identifican que la 
agricultura familiar en el municipio de La Plata, analizada desde los sistemas de finca manejados 
por las afiliadas a la asociación de mujeres, se desarrolla a partir de la complementariedad de 
varios productos agropecuarios, cosechados en pequeñas extensiones. También se identifica la 
importancia que adquieren las zonas de protección, con bosques o rastrojos y algunos animales 
de corral, especialmente gallinas criollas y pollos, así como peces.

Palabras clave: agricultura familiar, asociatividad, economía solidaria.

Abstract
This chapter presents the results of a study framed by the celebration of the 2014 International 
Year of Family Farming, in the specific case of the Association of Female Coffee Growers in 
Western Huila, making visible the multiple contributions of family farming and highlighting its 
potentialities to face the challenges of agriculture and food in Colombia, which approach reality 
when treated by a social, solidarity organization.  Especially, it is noted that social and solidarity 
associative work enables women to develop productive projects to improve income, make visible 
and strengthen their social presence based on the recognition of their contribution as essential 
members of the agricultural community from their family work. The results identify that family 
farming in the municipality of La Plata, analyzed from the farm systems managed by the members 
of the association of women, is developed based on the complementarity of several agricultural 
products harvested in small extensions, barely. The importance of protection zones, with forests or 
stubbles and some barnyard animals, especially hens and chickens, as well as fish, is also identified.

Keywords: family farming, associativity, solidarity economy.

1 Organización social y solidaria constituida en el municipio de La Plata, que tiene por objeto 
el desarrollo integral de sus asociadas, sus familias y la comunidad en general. 
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Introducción

El presente estudio se desarrolló como un aporte al Año Internacional de la 
Agricultura Familiar; identifica entonces las características de esta agricultura, 
trabajada desde la óptica de una organización social y solidaria constituida por 
mujeres en el municipio de la Plata, Huila, y permite hacer visible la labor, tanto 
de la asociación como de las asociadas en sus sistemas de finca.

Para su realización se contó con el apoyo de la Asociación de Mujeres Cafeteras 
del Occidente del Huila y una empresa cooperativa regional, la Cooperativa 
Departamental de Caficultores del Huila, Cadefihuila Ltda,2 su Unidad de 
Asistencia Técnica Agroempresarial y de Proyectos, Epsagro, y funcionarios del 
municipio de La Plata. Esta cooperativa ha sido un soporte social y económico 
para la Asociación de Mujeres, facilitando su gestión. 

Contextualizando esta investigación, debe reconocerse que en el departamento 
del Huila existen dos sistemas de producción agropecuaria bien marcados,3 el de 
agricultura comercial y el de agricultura de subsistencia tradicional; el primero 
oferta para un mercado amplio bien definido y el de subsistencia está destinado 
a cubrir las necesidades de consumo doméstico.4 Esta dualidad también se refleja 
en cada subregión; vale decir que las zonas económicas delineadas en el Huila 
también se identifican por la forma de explotación agropecuaria predominante. 
Así, en la zona Norte, con epicentro comercial en el municipio de Neiva, la capital, 
se observan explotaciones comerciales (arroz, tabaco, piscicultura); en la zona 
Centro, con epicentro en el municipio de Garzón, hay una especie de transición 
entre lo comercial y lo tradicional, con el café, arroz y frutales; en la zona Sur, 
cuyo eje es el municipio de Pitalito, su agricultura se basa en el café y los frutales 
y, finalmente, en la zona Occidente, de la cual es epicentro el municipio de La 
Plata, se hace mayor énfasis en la ganadería.

2 Cadefihuila nace el año 1963 como iniciativa y respuesta a una necesidad de mercadear el 
café pergamino seco a los productores del grano del departamento del Huila, pero también 
como una necesidad de agruparse los pequeños productores en una entidad cooperativa 
que representara sus intereses.

3 Asamblea Departamental del Huila. 2013. Ordenanza 017 de 2013, “por la cual se adopta 
el plan de desarrollo ‘Huila Competitivo’ y se dictan otras disposiciones”. En file:///C:/Users/
PRINCIPAL/Downloads/ordenanza_017-2013.pdf. Consulta Julio de 2014

4 Portafolio.co. 2014. ¿Cuántos campesinos hay? 2013. En http://www.portafolio.co/colum-
nistas/cuantos-campesinos-hay. Consulta julio del 2014.



La agricultura familiar en Colombia. Estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz

124

Partiendo de la base de una cosecha huilense con un valor cercano a los 2 
billones de pesos en el 2013, el pódium del sector agrícola y pecuario del depar-
tamento lo encabeza el café con una participación de 36,48%, seguido por el 
arroz con 10,5% y en tercer lugar la piscicultura con 7,49%. La ganadería bovina, 
carne y leche, alcanza una importancia del 11,04%. La estructura productiva del 
sector agropecuario presenta dos grandes diferenciaciones: sectores altamente 
productivos y competitivos y economía campesina de subsistencia que soporta los 
mercados locales. Hay bastante dispersión y diversificación, algunos productos se 
encuentran vinculados a encadenamientos agroalimentarios o agroindustriales, 
con poco nivel de desarrollo. La producción agropecuaria y su valor por regiones 
se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 6.1

Producción agropecuaria - Huila

Regiones
Producción Valor

Ton. % $ millones %
Norte 532.432,62 49,8 837.217,83 48,0
Occidente 90.434,17 8,5 159.347,11 9,1
Centro 184.585,17 17,3 313.689,21 18,0
Sur 261.847,56 24,5 435.391,76 24,9
Totales 1.069.299,52 100,0 1.745.645,91 100,0

Nota. Ordenanza 017 de 2013. “Por la cual se adopta el plan de desarrollo ‘Huila Competitivo’ y se 
dictan otras disposiciones”. En file:///C:/Users/PRINCIPAL/Downloads/ordenanza_017-2013.pdf. 
Consulta julio del 2014.

En el subsector agrícola se cuenta con cultivos transitorios, anuales, perma-
nentes y semipermanentes; el subsector pecuario aporta ganado bovino, porcino, 
avícola y apícola, así como una interesante producción piscícola. El café constituye 
la actividad económica más importante en el desarrollo agropecuario regional, con 
cerca de 140 mil ha y 80 mil productores. Huila es primer productor nacional de 
café en volumen y ha incursionado con éxito en los cafés especiales. Otros cultivos 
importantes son frutas como lulo, mora, granadilla, maracuyá, tomate de árbol, 
cholupa, entre otras; también son de peso el cacao y el tabaco.

El municipio de La Plata se encuentra ubicado en la región suroccidental del 
departamento del Huila,5 hacia el borde de la cordillera Central. Limita al norte 

5 Plan de Desarrollo Alcaldía Municipal La Plata, Huila, 2012-2015. “Unidos por la vía de la 
prosperidad”.
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con el departamento del Cauca, al oriente con los municipios de Paicol y El Pital, 
y al sur con el municipio de La Argentina. Comparte fronteras hacia el occidente, 
también, con el departamento del Cauca. El municipio es también la puerta de 
entrada a Tierradentro, Cauca, por tener límites con el mismo departamento. 
Acorde con el Plan de Desarrollo (2012-2015), su extensión es de 1.305,6 km. 
Representa el 6,4% del área total del Huila. Su temperatura promedio es de 23 
ºC, y el nivel pluvial que se manifiesta en el promedio anual de precipitaciones 
lluviosas es de 1.513 mm.

La población del municipio de la Plata, de acuerdo con la proyección del 
dane, es de 58.429 habitantes (41% urbano y 59% rural), de los cuales el 51% son 
hombres y el 49% mujeres; el 35% de la población está entre los 0 y 14 años, el 
27% entre los 15 y 29 años, el 29% entre 30 y 59 años y el 9% lo constituye la 
población mayor a 60 años de edad.

La economía de La Plata se concentra en la producción del sector primario, 
con altos niveles de ruralidad y de actividad agrícola y pecuaria. Las actividades 
económicas que predominan en la región son las agrícolas, pecuarias, piscícolas 
y forestales, las cuales representan el 80% de la población; le sigue el comercio 
con un 15% y los servicios con el 5%. En el cuadro siguiente se aprecia que la 
economía rural se encuentra altamente especializada en la producción de café; 
se reconoce también la importancia de la producción de maíz, fríjol, plátano y 
yuca, productos con alto rendimiento en términos de kilogramo por hectárea. 
Finalmente, en el subsector pecuario, el municipio presenta una significativa 
capacidad de producción, con 17.426 cabezas de ganado. En el caso del muni-
cipio de La Plata, confluyen, por su característica de eje comercial de la subregión 
occidente, los habitantes de las poblaciones aledañas. Vale decir que en La Plata 
se concentran las actividades comerciales y financieras de municipios como La 
Argentina, Paicol, Tesalia y Nátaga.

Según el documento Revisión y Ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
de La Plata (Administración Municipal de La Plata, 2005), se establecen una serie de  
falencias en el sector rural, sobre todo en la producción agropecuaria, que no 
permiten su consolidación, se identifica que la mayoría de la producción se genera 
por pequeños productores agropecuarios.6 Es lógico decir que su situación no es 

6 Producción Agropecuaria del Huila. En http://diariodelhuila.com/economia/la-produccion-
agropecuaria-del-huila-se-acerco-a-los-$2-billones-en-2013-cdgint20140503084732181, el 
4 de diciembre de 2014.
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la mejor y que se requiere de acciones concretas para su fortalecimiento. Tales 
problemas se pueden resumir en: asociatividad no consolidada, producción agro-
pecuaria sin planificación y sin consultar la aptitud de los suelos y altos niveles 
de pobreza rural.

Tabla 6.2

La Plata. Producción agrícola y bovina (2010)

Cultivos Hectáreas Producción anual (Ton.)
Café 7.830 6.856
Maíz 2.630 5.722
Fríjol 5.140 3.798
Plátano 1.363 4.137
Cacao 250 1.000
Frutales 840 4.200
Yuca 280 2.295
Producción bovina
Sacrificio 6.965 2.535
Lechero 4.000 4113500 l de leche
Avícola 0,6 320

Nota. Plan de Desarrollo Alcaldía Municipal La Plata, Huila, 2012-2015. “Unidos por la vía de la prospe-
ridad”.

Caracterización de la zona

Según el proyecto educativo institucional (pei) de las instituciones educativas 
presentes en la zona del proyecto (Institución Educativa Gallego e Institución 
Educativa Villa Losada, 2011), el uso de los suelos del municipio es el siguiente:

Tabla 6.3

Suelos – municipio de La Plata

Uso Área (ha) Cobertura %
Cultivos agrícolas 7.903 6,22
Pastos 33.685 26,50
Bosques 39.928 31,41
Rastrojos 41.838 32,92
Páramos 396 0,31
Área urbana 150 0,12
Otros 3.200 5,52

Nota. Proyecto Educativo Institucional, Institución Educativa Gallego, 2011. Centro Poblado Gallego, 
municipio de La Plata, departamento del Huila.
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La cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.018 msnm, con una 
temperatura promedio de 23 °C (Plan de Desarrollo Alcaldía Municipal La Plata, 
Huila, 2012-2015. “Unidos por la vía de la prosperidad”). 

Tabla 6.4

Pisos térmicos

Clima Extensión (ha) Temperatura Altitud
Páramo 396 ha del área total Menores que 6 ºC De 4.000 a 4.500 msnm
Muy frío 58.000 ha del área total Entre 12 y 18 ºC De 3.000 a 4.000 msnm
Frío 36.000 ha del área total Entre 18 y 24 ºC De 2.000 a 3.000 msnm
Medio 400 ha del área total Mayores que 25 De 1.000 a 2.000 msnm

Nota. pei Institución Educativa Gallego y Villalosada, 2011.

La hidrología del municipio está afectada por la deforestación causada por la 
tala indiscriminada de bosques y las permanentes quemas, las sequías, las conce-
siones ilegales, la sedimentación por la presencia de cultivos limpios y la actividad 
de sobrepastoreo, que generan una notable y grave disminución del caudal de los 
ríos y sus afluentes, a lo que se suma la inevitable contaminación.

De acuerdo con los pei de las instituciones educativas de Gallego y Villalosada, en 
la zona objeto de estudio, la principal fuente de ingreso económico en un 80% se basa 
en el cultivo del café y un 20% en cultivos secundarios como: plátano, yuca, fríjol, 
maíz, arracacha. Frutas como lulo y granadilla, piña, uva, naranja, mora, banano 
y aguacate. Hace parte del 20% la producción pecuaria basada en la explotación  
de ganado bovino, equinos, avicultura, piscicultura. La principal fuente de empleo de 
las comunidades es la agricultura y sus ingresos provienen de ella y el jornaleo. Los 
ingresos son favorables en épocas de cosecha entre los meses de abril, mayo, junio, 
septiembre y octubre. En los otros meses se presenta crisis económica y algunos de 
los pobladores se desplazan a otras regiones en busca de empleo.

En cuanto a la organización comunitaria, existen juntas de acción comunal, 
asociaciones de padres de familia y juntas de acueductos, por supuesto que también 
hace presencia la Asociación de Mujeres. En lo que respecta al sector educativo, 
existen instituciones educativas que, además de la educación formal, adelantan 
proyectos de educación para adultos permitiéndoles terminar la educación básica 
y continuar con la media, de tal manera que aprovechen las oportunidades educa-
tivas ofrecidas para satisfacer las necesidades básicas con herramientas esenciales, 
como los conocimientos teóricos y prácticos complementarios, para vivir y trabajar 
con dignidad.
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Resultados de la investigación

Considerando los objetivos generales y específicos del proyecto de investigación, 
esta investigación se realizó en veintisiete sistemas de finca de las mujeres afiliadas a 
la Asociación de Mujeres de La Plata. Los sistemas de finca seleccionados varían en 
su extensión entre 0,25 y 8,0 ha, de propiedad mixta entre la figura de propiedad 
con escritura y sucesión ilíquida (tabla 6.6).

El cultivo principal, base para la constitución de la asociación, es el café, 
que hace presencia en todos los sistemas de finca con un promedio de 1,66 ha, 
aproximadamente la mitad del área total de la finca, que en promedio asciende 
a 3,13 ha, con un intervalo de 0,25 hasta 8 ha. Aunque se visibiliza la presencia 
de pastos en ocho de las veintisiete fincas investigadas, con un promedio de 0,40 
ha, no se refiere explotación ganadera; en cambio, sí es importante la presencia 
de cultivos asociados al café, como fríjol (Phaseolus vulgaris), plátano y banano 
(Musa paradisiaca), arracacha (Arracacia xanthorrhiza), yuca (Manihot esculenta), 
maíz (Zea mais), entre otros. También se identifica la importancia que adquieren 
las zonas de protección, con bosques o rastrojos, haciendo presencia en dieciocho 
de las veintisiete fincas. 

Los sistemas de finca integran especies forestales, especialmente cedro (Cedrela 
odorata), yarumo (Cecropia peltata), guamo (Inga spuria), guayabo (Psidium guajava), 
nacedero (Trichanthera gigantea), mango (Mangifera indica), guanábana (Annona 
muricata), arrayán (Luma apiculata), pino (Pinus sylvestris), eucalipto (Eucalyptus 
globulus), roble (Quercus robur), urapán (Fraxinus chinesis), caucho (Ficus elastica), 
entre otros; especies de pancoger como yuca, plátano, maíz, fríjol, arracacha, entre  
otras, cultivados en sistemas asociados con el café; incluye también algunos 
animales de corral, especialmente gallinas criollas y pollos, dos fincas cuentan 
con estanques para peces.

Algo predominante es la presencia de fauna silvestre, las señoras sugieren 
la existencia de ardillas (Sciurus vulgaris), chuchas (Didelphis marsupialis), guaras 
(Ara ambiguus), conejos (Oryctolagus cuniculus), guacharacas (Ortalis ruficauda), 
toches (Icterus chrysater), armadillos (Dasypus novemcinctus) y perdices (Perdix 
sp.), entre otras.
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Caracterización comparativa de la estructura  
y funcionamiento de los sistemas de finca

Dimensión social

Tenencia de la tierra

De los sistemas de finca estudiados, veinte (20) son propiedad de las mujeres, 
cuentan con escritura pública, uno (1) tiene documento de compraventa y seis 
(6) restantes están a la espera de la solución de sucesión para hacer escritura. Es 
interesante verificar cómo, a partir de la propiedad familiar ancestral, las mujeres 
han adquirido su propio terreno para adelantar labores agropecuarias (tabla 6.6).

Tabla 6.6

Tenencia de la tierra

Tenencia Número de fincas %
Propia, con escritura 20 74,1
Propia, con documento 1 3,7
Sucesión ilíquida 6 22,2
Total 27 100,0

Nota. Elaboración propia.

Área total de los sistemas de finca

Manteniendo el promedio de hectareaje en sus fincas, para el caso de la economía 
campesina (3,3 ha), el 48,15% de las mujeres tienen fincas con áreas que van desde 
1 hasta 3 ha, le siguen en importancia nueve fincas con extensiones que van de 3 a 
5 ha, cuatro fincas tienen menos de 1 ha, y solo una tiene más de 5 ha (tabla 6.7). 

Tabla 6.7

 Área total de las fincas

INTERVALO (ha) NÚMERO DE FINCAS %
De 0 A 1 4 14,81
De 1 a 3 13 48,15
De 3 a 5 9 33,33
Más de 5 1 3,70
TOTAL 27 100,00

Nota. Elaboración propia.
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Así, el área de los sistemas de finca da la opción de la multifuncionalidad, 
utilizando el máximo del terreno para sacar el mejor provecho; claro está que la  
mayoría de las mujeres tienen un profundo respeto por el medio ambiente y  
la sostenibilidad de sus explotaciones, eso hace que mantengan zonas de protección 
por encima de su interés económico.

Organización social

En la zona Occidente del Huila, comprendida por los municipios de La Plata, La 
Argentina, Nátaga, Paicol y Tesalia, se oficializó la conformación de la Asociación 
de Mujeres Cafeteras del Occidente del Huila. La iniciativa, liderada por mujeres 
productoras del grano, hace parte del trabajo que vienen liderando varias 
mujeres cafeteras del occidente del departamento, quienes desde hace varios 
años trabajan con el propósito de darle valor agregado a la caficultura, al punto 
de que en la actualidad siembran uno de los mejores cafés en el Huila, granos 
que se comercializan en los mercados más selectos del mundo.

Para el caso específico del municipio de La Plata, la organización cuenta con 
trescientas veinte (320) asociadas, de quienes para esta investigación se cuenta 
con treinta (30) productoras, representando treinta (30) familias que se vinculan 
al proyecto. Sin embargo, se debe mencionar que en el momento de adelantar la 
investigación fue posible contactar veintisiete (27) de las mujeres inicialmente 
identificadas; se considera un universo representativo si se tiene en cuenta que 
la misma multifuncionalidad de labores de nuestras mujeres ha impedido llegar 
al 100% de los sujetos de investigación. La conformación de la asociación cuenta 
con el apoyo de importantes instituciones presentes en la zona. La asociación 
tiene gran incidencia en la oferta y comercialización de los productos del campo, 
distribuyen sus excedentes comercializables de cosechas en el mercado local, ya 
sea en la galería o en mercados campesinos; también intervienen en los mercados 
regionales de Garzón (centro del Huila), Neiva (norte del Huila) y el mercado 
nacional de Bogotá. Tienen experiencia en la participación de ferias comerciales 
de carácter local, con productos como café procesado, plátano, yuca, panela, fríjol, 
maíz, flores, tamales, tortas y sabajón (bebida a base de leche, huevos y aguardiente, 
consumida sobre todo en época navideña).

La Asociación de Mujeres de La Plata es una organización del sector de la 
economía solidaria, del tipo organización social de desarrollo; como tal, se rige 
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por los principios y fines de la economía solidaria y demuestra las siguientes 
características:

1. Tiene establecido como vínculo asociativo el mejoramiento integral de la 
calidad de vida.
2. No tiene ánimo de lucro, es solidaria.
3. Todas sus asociadas tienen equidad en el reconocimiento de sus derechos 
y cumplimiento de sus deberes.
4. Trabajan cooperadamente para el logro de sus objetivos.

Es importante notar que en el proyecto de la asociación de mujeres se 
compromete el núcleo familiar, pero la razón fundamental es mantener el relevo 
generacional y servir de apoyo económico, social y cultural, haciendo más visible 
el trabajo que realizan las mujeres en la empresa agrícola; se interactúa con la 
familia y se inculca en los hijos el valor que tiene la tierra, su riqueza y cómo con 
su buen uso se pueden producir alimentos de calidad; se les enseña a compartir, 
a ser solidarios y a fortalecer los lazos de amistad entre vecinos. Al iniciar este 
proyecto organizacional, el jefe del hogar era quien daba las órdenes y realizaba todo 
lo pertinente a la empresa cafetera; la señora se dedicaba al cuidado de los hijos y 
labores de hogar, sin permitírsele si quiera dar una opinión; esto fue cambiando, 
y hoy en día la mujer tiene su propio lote de terreno en donde trabaja el núcleo 
familiar, hijos y esposo, y con esos ingresos colaboran en todos los gastos de la 
empresa cafetera.

Composición familiar y vinculación a las actividades agropecuarias

Este estudio relacionó específicamente los miembros de la familia que viven en 
la finca, obviando a aquellos integrantes que han emigrado a centros poblados 
regionales o nacionales, vale decir Neiva, Bogotá, Popayán y Cali, principalmente 
(tabla 6.8).

Una vez concluida la educación básica, los jóvenes emigran a centros poblados 
más grandes, en donde creen encontrar mayores y mejores posibilidades de conti-
nuar sus estudios, a la par con tener oportunidades de puestos de trabajo que les 
permita su sostenimiento y colaborar con sus familias. Las poblaciones preferidas 
son Bogotá, Cali, Popayán, Neiva y el casco urbano de La Plata, en donde también 
se da la oportunidad de adelantar estudios técnicos, tecnológicos o superiores.
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Participación por género

Al analizar la manera como se toman las decisiones y se realiza el trabajo, se deter-
mina que en el 85% de los casos las mujeres y los hombres adultos comparten la 
responsabilidad en la decisión, el trabajo y el apoyo a las actividades en la finca; en 
un 7% los hijos adultos toman decisiones; en un 44% los hijos apoyan el trabajo 
de las fincas y en un 78% apoyan tales labores (tabla 6.9).

Las mujeres también asumen las decisiones respecto al mantenimiento del 
hogar, asistencia a los hijos y la representación de la familia en los aspectos rela-
cionados con la educación de los hijos/as y los aspectos de organización social. Es 
importante resaltar que el trabajo de la mujer en el nivel organizacional no solo 
se refleja en el fortalecimiento y consolidación de la asociación, también ejerce 
marcada influencia en los aspectos de la vida familiar y comunitaria. En conclu-
sión, como dice la presidenta de la asociación, la señora Mausselen Llanos Yasnó, 
su esfuerzo organizacional les permite:

Sin dejar de ser amas de casa, con todo el amor que implica cumplir esta labor, 

también somos empresarias, líderes con un proyecto de vida definido, con sueños por 

cumplir pero sobre todo con el convencimiento de que hoy podemos aportar mucho 

de nosotras a nuestras familias, a la comunidad y a la sociedad.

Tabla 6.9

Participación por género

Ámbito
Mujer Hombre Hijos

Decide Trabaja Apoya Decide Trabaja Apoya Decide Trabaja Apoya
Actividades de la 
finca referidas a: 
producción mer-
cado, producción 
a u to co n s u m o, 
labores agrope-
cuarias, provisión 
de agua y leña, 
mantenimiento 
hogar, ingresos y 
gastos, asistencia 
hijos/as, partici-
pación comuni-
taria y educación

27 27 27 23 23 25 2 12 21

Nota. Elaboración propia.
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Mano de obra

Analizando la situación de contratación de mano de obra para adelantar las labores 
propias de los sistemas de finca estudiados, se obtiene que 8 (30%) de los 27 
sistemas se han visto en la necesidad de pagar mano de obra externa, sobre todo 
para colaborar en el cultivo del café, en las épocas de cosecha; en cambio, en la 
mayoría de fincas (70%) solo se emplea la mano de obra familiar (tabla 6.10).

Tabla 6.10

Mano de obra

Contrata mano de obra Sí No

Total 8 19

% 30 70

Nota. Elaboración propia.

En los sistemas de finca estudiados, hay cinco personas en promedio que 
viven en ellos, y de ellas cuatro trabajan adelantando labores propias de la finca. 
Los niños, cuando no están en clase, apoyan algunas labores de baja complejidad.

Dimensión cultural

Criterios de innovación, hibridación o tradición tecnológica

Se analiza la manera como se configuran las operaciones productivas en cada 
sistema de finca, tomando como referencia cinco actividades productivas: manejo 
de suelos, fertilización, tipo de semilla empleada, manejo de arvenses y manejo 
de plagas y enfermedades (tabla 6.11). Para el caso de este estudio, se acogieron 
las distinciones de innovación (técnicas derivadas del proceso de tecnificación 
impulsado por profesionales e instituciones agrarias), tradición (técnicas derivadas 
del conocimiento y las prácticas ancestrales tradicionales de los agricultores) e 
hibridación (combinación de técnicas innovadoras y tradicionales), para analizar la 
manera como se configuran las operaciones productivas en cada sistema de finca.

En el 100% de los sistemas estudiados, las actividades referenciadas se hacen 
de manera híbrida haciendo uso de la mecanización y fertilizantes edáficos para 
el caso de manejo de suelos, intercalando químicos (clorpiritos, cyproconazole, 
glifosato, propital, foliares, cipermetrina, lorsban, compuestos, roundup, agrimins, 
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abono para producción, úrea, kcl y dap) con orgánicos (cereza, cacota de café y 
demás aprobados para el sello flo) en la fertilización, el manejo de arvenses, plagas 
y enfermedades.

En el caso de las semillas, utilizan tanto las de su propia cosecha como las 
recomendadas y certificadas (caso café principalmente).

Tabla 6.11

Sistemas de producción

 
Manejo de 

suelos
Tipo de 

fertilización
Origen de 
la semilla

Manejo de 
arvenses

Manejo de plagas y 
enfermedades

Tradicional 0 0 0 0 0

Hibridación 27 27 27 27 27

Innovación 0 0 0 0 0

Nota. Elaboración propia.

Representaciones sociales vinculadas al uso de la tierra

Se tienen en cuenta cuatro criterios de relación con la tierra, dos referidos a rela-
ciones de explotación y dos referidos a relaciones de respeto, ritual o sagrada con 
la tierra. 

En los sistemas de finca evaluados predomina una relación de explotación con 
conservación funcional de la tierra (67%), cuyas agricultoras consideran impor-
tante cuidarla con fines productivos. El 33% de las agricultoras incluidas en el 
estudio establecen una relación de respeto por la tierra que se manifiesta en sus  
sistemas tradicionales con protección permanente del suelo, preservación de  
sus semillas y no uso de medidas agresivas, como el empleo indiscriminado  
de agrotóxicos, según las recomendaciones de los técnicos del Comité 
Departamental de Cafeteros y de Cadefihuila; también manifiestan cuidar de la 
flora y la fauna silvestres como medio protector. 

Dimensión productiva

Autosuficiencia alimentaria

En los sistemas de finca objeto de este estudio, hasta siete (7) alimentos se producen 
de manera permanente durante al menos ocho (8) meses del año, cosechas que 
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son para consumo familiar una parte y para la venta otra (venden el 100% de la 
producción de café, la producción de los cultivos de pancoger, los huevos los venden 
en un 55% a 60% y el pescado lo comercializan en un 90%), configurándose en 
este sentido buena parte de la seguridad alimentaria de las familias (figura 6.1).
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El
 T

riu
nf

o

El
 E

sf
ue

rz
o

El
 F

ut
ur

o
El

 Y
ar

um
al

Vi
lla

 L
os

ad
a

La
 C

ei
ba

La
 F

or
tu

na

El
 P

in
o

Ll
an

o 
G

ra
nd

e

El
 G

ua
ya

bo
El

 D
es

ca
ns

o
Lo

s 
O

liv
os

La
 L

om
a

La
s 

Br
is

as
La

 M
or

ra
El

 D
es

ca
ns

o
El

 Y
ar

um
o

El
 C

ru
ce

ro

La
 F

or
tu

na
Lo

s 
N

og
al

es
Br

is
as

 d
e 

La
 A

rg
en

tin
a

El
 P

om
o 

/ E
l N

ar
an

jo

Lo
s 

Bo
jo

s
El

 G
ua

la
nd

ay

El
 T

riá
ng

ul
o

La
 L

om
a

La
s 

Ca
m

el
ia

s

8
7
6

5
4
3
2
1
0

Ca
nt

id
ad

 d
e 

al
im

en
to

s

Figura 6.1. Autosuficiencia alimentaria. 

Nota. Elaboración propia.

Para el caso de la comunidad en estudio, la producción de alimentos tradi-
cionalmente propios, especialmente maíz, plátano y yuca por un lado, y huevos 
y pescado por el otro, genera la base de una autosuficiencia que libera a las agri-
cultoras de la dependencia del mercado de alimentos.

Actividades productivas de los sistemas de finca

Los diversos productos que se obtienen de los sistemas de finca se agruparon en 
diez categorías (procesados para venta, especies combustibles, especies produc-
toras de semillas propias, especies artesanales, ornamental-medicinal, forrajeras, 
maderables, forestales, alimenticias y especies para mercado). La producción de 
alimento humano y los productos para el mercado (el café se vende en su totalidad 
a Cadefihuila Ltda., Occicafe7 y/o a comerciantes de La Plata o de La Argentina;8 

7 Empresa del occidente del Huila dedicada a la comercialización de café.

8 Municipio situado al suroccidente del Huila, en límites con La Plata.
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los otros cultivos se utilizan para el autoconsumo, en un 40 a 45%, con excedentes 
comercializables en un 55 a 60% en la vereda, y en La Plata o La Argentina a comer-
ciantes mayoristas y/o minoristas) son predominantes entre las unidades familiares, 
seguidos de la producción de semillas criollas para sus propios arreglos de cultivo 
diversificado, evidenciándose la interrelación entre los arreglos de policultivos 
tradicionales, la producción de semillas criollas y las especies de protección.

La producción de alimento para animales, tanto pastos como forrajes, granos y 
subproductos, se emplean fundamentalmente en la alimentación de aves de corral 
que se crían en el área de residencia de las familias. La totalidad de los sistemas de  
finca son generadores de productos para el mercado, destacándose alimentos  
de pancoger (especialmente plátano, arracacha, yuca y maíz) y cultivos comer-
ciales de café como los principales renglones generadores de ingresos económicos. 
Solamente un sistema de finca explota el recurso maderable, los demás cuentan 
con el recurso pero prefieren dejarlo para protección (figura 6.2).

N productos procesodos para venta

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

N especies alimenticias

N productos para el mercado

N especies productoras de semillas propias

N especies forestales

N especies maderables

N especies forrajeras

N especies ornm-medicinales

N especies artesanales

N especies Combustible

 Figura 6.2. Actividades productivas. 

Nota. Elaboración propia.

Dimensión económica

Conformación del ingreso familiar

Los sistemas de finca estudiados no llevan contabilidad de sus ingresos y egresos, 
lo que se configura en una característica de este tipo de explotaciones y a su vez 
dificulta el cálculo cierto del nivel de excedentes económicos. El ingreso familiar 
está conformado por la venta directa de sus cultivos (agrícolas y pecuarios), venden 
el 100% de la producción de café (verde o seco de trilla), la producción de los 
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cultivos de pancoger y los huevos los venden en un 55 a 60%, y el pescado lo 
comercializan en un 90%. Muy pocos venden su mano de obra a otras fincas de la 
región. Aunque todas manifestaron utilizar el crédito tanto de instituciones reco-
nocidas (Banco Agrario, Cadefihuila Ltda., Fundación Mundo Mujer, Davivienda, 
Contactar, Cooperativa Utrahuilca, Banco de Bogotá, Comité de Cafeteros, Banca 
Mía) como de familiares y amigos, no estimaron los montos que manejan.

Dimensión ambiental

Conservación del suelo, la biodiversidad y la agrobiodiversidad

En promedio, el 78% de las áreas de los sistemas de finca estudiados se dedica a 
la producción (café y pancoger), el resto (22%) se mantiene silvestre en rastrojos 
y forestales, estos últimos explotados por 1 sistema de finca (tabla 6.12).

Es interesante ver cómo el área asignada a la producción integra los sistemas 
agrícolas y pecuarios, con productos que van al autoconsumo y/o al mercado en los 
diferentes puntos de comercialización que tienen identificados; todos los sistemas 
de finca dedican una parte importante de su extensión a la producción, con áreas 
que van desde 0,25 ha hasta 8,0 ha.

Tabla 6.12
Uso del suelo

N.° Nombre 
de la finca

Área total 
(ha)

Área en producción 
total (ha)

% del área 
total

Área en conservación 
natural (ha)

% del 
área total

1 El Triunfo 5,00 4,25 85,0 0,75 15,0
2 Las Camelias 3,00 3,00 100,0 0,0
3 La Loma 0,50 0,50 100,0 0,0
4 El Triángulo 3,00 1,50 50,0 1,50 50,0
5 El Gualanday 2,00 1,50 75,0 0,50 25,0
6 Los Bojos 4,00 3,00 75,0 1,00 25,0
7 El Pomo / El Naranjo 3,00 3,00 100,0 0,0
8 Brisas de La Argentina 2,00 2,00 100,0 0,0
9 Los Nogales 2,50 2,20 88,0 0,30 12,0
10 La Fortuna 4,00 4,00 100,0 0,0
11 El Crucero 5,00 2,00 40,0 3,00 60,0
12 El Yarumo 3,00 2,00 66,7 1,00 33,3
13 El Descanso 2,50 2,50 100,0 0,0
14 La Morra 5,00 4,75 95,0 0,25 5,0
15 Las Brisas 0,75 0,50 66,7 0,25 33,3
16 La Loma 4,50 3,50 77,8 1,00 22,2
17 Los Olivos 5,00 1,00 20,0 4,00 80,0
18 El Descanso 2,00 1,50 75,0 0,50 25,0
19 El Guayabo 2,00 2,00 100,0 0,0
20 Llano Grande 3,00 2,75 91,7 0,25 8,3
21 El Pino 5,00 3,00 60,0 2,00 40,0
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N.° Nombre 
de la finca

Área total 
(ha)

Área en producción 
total (ha)

% del área 
total

Área en conservación 
natural (ha)

% del 
área total

22 La Fortuna 5,00 2,00 40,0 3,00 60,0

23 La Ceiba 3,00 2,00 66,7 1,00 33,3

24 Villa Losada 8,00 3,00 37,5 5,00 62,5

25 El Yarumal 0,25 0,25 100,0 0,0

26 El Futuro 0,50 0,50 100,0 0,0

27 El Esfuerzo 1,10 1,00 90,9 0,10 9,1

Promedio 3,13 2,19 78,0 0,94 22,0

Nota. Elaboración propia.

Conclusiones

Los resultados permiten identificar claramente que la agricultura familiar en el muni-
cipio de La Plata, analizada desde los sistemas de finca que manejan las afiliadas a 
la Asociación de Mujeres, se desarrolla a partir de la complementariedad de varios 
productos, ya sean agrícolas o pecuarios, los cuales suman al ingreso económico 
de cada familia cuando se comercializan y/o son determinantes del consumo en el 
mismo sistema de finca.

Los sistemas de finca en los que se desarrolla la agricultura familiar tienen 
pequeñas extensiones; el promedio de ellos apenas llega a las 3,13 ha. Y en esa 
extensión dedican el 78,0% a la producción agropecuaria, predominando el café 
como base económica, pero complementado con la presencia de pastos, fríjol, 
plátano y banano, arracacha, yuca, maíz, entre otros. También se identifica la 
importancia que adquieren las zonas de protección, con bosques o rastrojos y 
algunos animales de corral, especialmente gallinas criollas y pollos, así como 
peces. La caracterización de estos sistemas de finca en los que se desarrolla la 
agricultura familiar comprende:

 • Extensiones pequeñas, en promedio 3,13 ha.
 • Tenencia lícita de la tierra, el 77,8% de los propietarios cuenta con documento 

que avala su tenencia.
 • El grado de escolaridad de las agricultoras es bajo, predomina la primaria.
 • Solamente se emplea mano de obra particular en épocas de cosecha, de resto 

se utiliza la mano de obra familiar.
 • Utilizan un sistema de producción que mezcla el tradicional con el innovador 

o técnico.
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 • Se manifiesta una constante preocupación por la conservación de los suelos 
y del medio ambiente.
 • Identifican un producto comercial al que consideran su eje económico, y 

alrededor de él desarrollan otros sistemas productivos de índole agrícola y 
pecuaria, cuya cosecha la dividen en el autoconsumo y en la comercialización.
 • Utilizan sistemas de crédito que resultan onerosos para su actividad; el mismo 

hecho de la multifuncionalidad de sus sistemas de finca los hace requerir de 
varias fuentes de recursos a la vez.
Es importante notar que en el proyecto de la Asociación de Mujeres se compro-
mete el núcleo familiar, pero la razón fundamental es mantener el relevo gene-
racional y servir de apoyo económico, social y cultural, haciendo más visible 
el trabajo que realizan las mujeres en la empresa agrícola; se interactúa con la 
familia y se inculca en los hijos el valor que tiene la tierra, su riqueza, y cómo 
haciendo un buen uso de ella se pueden producir alimentos de calidad; se les 
enseña a compartir, a ser solidarios y a fortalecer los lazos de amistad entre 
vecinos. Al iniciar este proyecto organizacional, el jefe del hogar era quien daba 
las órdenes y realizaba todo lo pertinente a la empresa cafetera; la señora se 
dedicaba al cuidado de los hijos y labores de hogar, sin permitírsele si quiera 
dar una opinión. Esto fue cambiando y hoy en día la mujer tiene su propio 
lote de terreno en donde trabaja el núcleo familiar, hijos y esposo, y con esos 
ingresos colaboran en todos los gastos de la empresa cafetera. La multifun-
cionalidad de la agricultura familiar y la asociatividad social y solidaria, en el 
caso de la asociación:
 • Inculca el valor cultural, social y económico de la comunidad.
 • Integra a la familia al trabajo en equipo.
 • Resalta el trabajo de la mujer como parte fundamental en la sociedad.
 • El aporte de la mujer en la empresa cafetera concientiza a los esposos sobre 

la importancia del trabajo en equidad de género.
 • Conserva la flora y la fauna.
 • Fortalece el trabajo interinstitucional (Comité de Cafeteros, sena, Cooperativa 

de Caficultores).
 • Contribuye al bienestar de la familia con una alimentación sana.
 • Facilita el mejoramiento económico del núcleo familiar.
 • Produce alimentos de calidad que contribuyen a la alimentación de muchas 

familias del entorno.
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Para la academia es clave participar activamente en estos procesos, pues los 
agricultores requieren de apoyo esencialmente en los procesos de legalización 
de sus predios, contabilización de sus recursos y fortalecimiento y consolida-
ción de sus organizaciones, a partir de su propia actividad misional: docencia, 
investigación y proyección a la comunidad. El sector público puede emplear 
este tipo de investigaciones para generar políticas concretas de apoyo integral: 
investigación, asistencia técnica, financiación, procesos de comercialización. 
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