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Resumen 

 

Partiendo de la problemática existente en la vereda La Pedregosa en cuanto a las 

condiciones de producción en economías propias se tiene que la siembra de los cultivos no generan 

rentabilidad, o en algunos casos, ni siquiera alcanzan a cubrir los gastos de inversión que los 

campesinos realizan para producir; la presencia de cultivos ilícitos y la ausencia del Estado llevó 

a la realización de este trabajo de grado con el fin de analizar las condiciones de producción de 

economías propias de los campesinos de la vereda La Pedregosa, partiendo de la pregunta ¿cuáles 

son las condiciones de producción de economías propias de los campesinos de la vereda La 

Pedregosa municipio de Cajibío entre los meses de Junio a Diciembre del año 2022? Lo cual, a su 

vez, se plantea como objetivo general analizar las condiciones de producción de economías propias 

de los campesinos de la vereda La Pedregosa. En este proyecto de investigación se empleó un 

enfoque mixto; cualitativo utilizando la técnica de la entrevista y la observación; en cuanto el 

enfoque cuantitativo se utilizó la técnica de la encuesta obteniendo como resultado, que el 

campesino de la vereda tiene dificultades para producir, no tienen los factores necesarios para la 

producción, el estado ha brindado ayudas insuficientes además de que existen muchas negligencias 

y dificultades económicas. 
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                                                           Abstrac  

 

Starting from the problems that exist in the La Pedregosa village in terms of production 

conditions in their own economies, it is clear that the planting of crops does not generate 

profitability, or in some cases, they do not even cover the investment expenses that the farmers 

make. to produce; The presence of illicit crops and the absence of the State led to the completion 

of this degree work in order to analyze the production conditions of the economies of the peasants 

of the La Pedregosa village, starting from the question: What are the conditions of production of 

economies of the peasants of the La Pedregosa village, municipality of Cajibío between the months 

of June to December of the year 2022? Which, in turn, aims to analyze the production conditions 

of the economies of the peasants of the La Pedregosa village as a general objective. A mixed 

approach was used in this research project; qualitative using the interview and observation 

technique; As for the quantitative approach, the survey technique was used, resulting in the fact 

that the peasants of the village have difficulties in producing, they do not have the necessary factors 

for production, the state has provided insufficient aid in addition to the fact that there are many 

negligences and difficulties economic. 
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Una ventana de entrada 

 

Notas preliminares 

 

El Departamento del Cauca, es uno de los 32 departamentos que componen el territorio 

de la República de Colombia. Se localiza en el suroeste del país y sus territorios hacen parte de 

las regiones Andina y Pacífica. Cuenta con una superficie de 29.308 km², lo que representa el 

2.56% del territorio nacional y una población de aproximadamente 1.464.488 habitantes. Su 

capital es la ciudad de Popayán y está dividida política y administrativamente en 42 municipios. 

(Gobernación del Cauca, 2023). 

 

Uno de estos 42 municipios, Cajibío, que se encuentra ubicado entre las cordilleras 

occidental y central, en el centro del departamento. Tiene una extensión total de 54,700 

Hectáreas-Has. (La Rota, Salcedo, 2013), y se encuentra a 34 km de la ciudad de Popayán; según 

el Movimiento Regional por la Tierra cuenta con una población total de 42.833 habitantes, de los 

cuales 1.970 habitan en el casco urbano y 40.863, están asentados en las zonas rurales. Lo 

conforman 13 corregimientos donde sólo su cabecera municipal se encuentra pavimentada, las 

demás vías son terciarias; cuenta con servicios de agua potable, energía y sólo la cabecera 

municipal y el centro poblado del Carmelo cuenta con servicio de alcantarillado. 

 

El corregimiento de La Pedregosa ubicado al norte del municipio de Cajibío, se compone 

de 17 veredas, entre ellas la vereda La Pedregosa, que se encuentra a una distancia de 12 km de 

su cabecera municipal, y cuenta con 150 hogares constituidos. Esta vereda desde sus inicios ha 

basado su economía en la agricultura, principalmente en cultivos de café, caña panelera y 

cultivos de pancoger; lo que ha permitido la creación de Unidades Agrícolas Familiares-UAF 

desde el conocimiento empírico que se ha pasado de generación en generación.  

 

Como primera instancia, se tiene que la siembra de los cultivos no generan rentabilidad, o 

en algunos casos, ni siquiera alcanzan a cubrir los gastos de inversión que los campesinos 

realizan para producir, así lo afirmó un estudio de caso realizado por el Movimiento Regional 
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por la Tierra donde dice que “En su mayoría poseen tierra formalizada pero insuficiente para 

generar excedentes y ahorro (menos de 1 Unidad Agrícola Familiar-UAF , equivalente a 6 Has 

en la región oriental), así como para garantizar la reproducción de la labor campesina para las 

nuevas generaciones”. Lo anterior, genera que las familias no puedan sostenerse 

económicamente debido a la falta de ingresos; es por eso que, los campesinos abandonan sus 

tierras para buscar mejores oportunidades. Las mujeres por su parte, trabajan como empleadas 

domésticas en diferentes ciudades, generando un vacío social en los hogares y crianza de los 

hijos. 

 

Por otra parte, la llegada de los cultivos ilícitos a la vereda también ha traído a los 

denominados coloquialmente “pastusos”, que, aprovechando las condiciones territoriales, 

triplicaron los precios de las tierras haciendo que los campesinos vendan sus predios sin medir 

las consecuencias.  

 

En la zona se refieren a ellos como “los pastusos”; personas que vienen del sur del país, 

principalmente de Nariño, Putumayo e incluso del sur del Cauca, aunque también hay 

algunos países, dijo una fuente institucional de la región, que han llegado a las zonas 

rurales a comprarles la tierra a los pobladores. “A nosotros nos tienen arrinconados. Aquí 

hay un desplazamiento muy disimulado, porque hicieron encarecer hasta las tierras. 

Muchos campesinos están vendiendo porque les están ofreciendo el doble y hasta tres 

veces más de lo que valía su parcela”, aseguró un líder campesino del corregimiento de 

La Pedregosa, quien, como varias fuentes de este artículo, pidió la reserva de su identidad 

(Forero 2021, s.p.). 

 

A eso debe agregar el desconocimiento de costos de producción, lo que les cuesta 

verdaderamente elaborar sus productos, el mejor precio para la venta y las ganancias que 

deberían obtener de estos, para así generar ingresos con los que puedan adquirir productos que 

son de cubrimiento de necesidades básicas pero que no se producen en sus tierras. 

 

Finalmente, y desde donde se origina gran parte del problema de esta región es el 

abandono del Estado; con la falta de subsidios, vías de acceso, programas de compra de 
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productos y educación, entre otros; porque los pocos jóvenes que terminan su bachillerato, no 

cuentan con apoyo económico para continuar su formación profesional. Es así como la falta de 

presencia legítima del Estado lleva a que los grupos al margen de la ley ocupen este espacio a su 

manera; trayendo consigo desplazamientos, muertes, temor y enfrentamientos con la fuerza 

pública que generan un riesgo mayor para la población. Con base en esto, surge la pregunta de 

investigación a saber: ¿Cuáles son las condiciones de producción de economías propias de los 

campesinos de la vereda La Pedregosa municipio de Cajibío entre junio y diciembre de 2022? 

 

Bajo dicho interrogante, surgió el objetivo general de analizar las condiciones de 

producción de economías propias de los campesinos de la vereda La Pedregosa municipio de 

Cajibío entre junio y diciembre de 2022. Lo cual, a su vez, plantea como objetivos: en primer 

lugar, caracterizar las unidades agrícolas familiares de la vereda La Pedregosa del municipio de 

Cajibío para establecer sus condiciones de vida y producción. Como segundo punto, describir la 

tenencia y disponibilidad de los factores de producción de las Unidades Agrícolas Familiares y 

su impacto en las condiciones de vida de sus integrantes.  Y finalmente, analizar las condiciones 

de producción de las economías propias de los integrantes de las unidades agrícolas familiares.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación se encaminó hacia el estudio de las 

condiciones de producción de economías propias de los campesinos de la vereda La Pedregosa, 

partiendo de la necesidad de reconocer las condiciones de cubrimiento de necesidades básicas de 

sus habitantes que, según Artur Manfred Max Neef están catalogadas en las 

de subsistencia como la salud, vivienda y trabajo; las de protección como la seguridad social, el 

sistema de salud y la paz; las de afecto como el respeto y el amor, las de participación; las 

de entendimiento como educación y recreación; las de creación; las de ocio, las 

de identidad como la nacionalidad y el libre desarrollo de la personalidad y las de libertad como 

la igualdad de derecho. A partir de esto se hizo necesario indagar sobre el aporte de las entidades 

estatales nacionales y regionales, organizaciones comunitarias locales y las unidades agrícolas 

familiares para poder cubrir sus necesidades básicas a partir de las economías propias de estas 

tierras que se resisten a cambiar sus costumbres y formas de producción. 

 

Ahora bien, se ha evidenciado que desde un enfoque social, las condiciones de vida y 
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producción de los campesinos de la vereda han sido vulnerados durante mucho tiempo, a pesar 

de que se cuenta con seguridad social, vivienda y educación estos no son de la mejor calidad; la 

ausencia del Estado en cuanto a seguridad en el orden público es nula, no se puede trabajar con 

tranquilidad debido a la fuerte presencia de disidencias de las FARC, que hacen control 

permanente de la movilidad no sólo en esta vereda sino en la región entera.  

 

Además de vivir en zozobra ante la presencia de los grupos armados ilegales, es 

inadmisible que a los ciudadanos los detengan en las calles o carreteras y sean revisados, 

amenazados o acusados de ayudar a la fuerza pública. Es por esto que, es indispensable 

determinar las condiciones sociales que atraviesan los habitantes de esta región y que 

afectan la producción en las unidades agrícolas familiares (Defensoría del Pueblo de 

Colombia 2023, s.p.). 

 

Por otro lado, en el ámbito empresarial este proyecto de investigación es importante 

debido a que se puede identificar si existe ausencia de estructura organizacional para la 

producción en las economías propias, además de conocer la posibilidad de generar soluciones en 

cuanto a proveedores de materias primas para los diferentes procesos de producción existentes en 

el departamento del Cauca y del país, generando alianzas de comercialización entre los diferentes 

empresarios y los productores organizados que sepan identificar su fuerza productiva. 

 

También, es de suma importancia en el ámbito profesional porque contribuye a adquirir 

nuevos conocimientos, experiencias y procesos que generan un valor agregado a la formación 

como profesionales de la Contaduría Pública, sacando el enfoque netamente empresarial y 

contable y dirigiendo la mirada a otros campos de acción en los que se pueda contribuir al 

desarrollo comunitario de las regiones que han sido blanco de vulneraciones y atropellos por los 

distintos actores de la sociedad. 

 

Sobre el proceder metodológico 

 

En este proyecto de investigación se empleó un enfoque mixto; cualitativo debido a que 

este permite un mayor acercamiento a las vivencias que a diario experimentan los integrantes de 
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la Unidad Agrícola Familiar en las economías propias; así mismo nos permite comprender de 

una manera acertada las percepciones y emociones por las que atraviesan; cuantitativo porque 

posibilita recopilar información objetiva, clara y precisa que ayuda a comprender la situación 

económica por la que atraviesan los integrantes de la UAF, dando las herramientas necesarias 

para generalizar las diferentes situaciones encontradas, además que brinda un mayor soporte a la 

información.   

 

El alcance de la investigación es descriptivo puesto que presenta las condiciones de 

producción de las economías propias. Por tal razón se utilizó la técnica de la entrevista, en vista 

de que permite diagnosticar con mayor profundidad el estado en que se encuentra la economía 

campesina, además simultáneamente a la entrevista se utilizó la técnica de la observación, para 

reconocer durante la entrevista las condiciones de vida de los campesinos, también se utilizó la 

técnica de la encuesta, puesto que genera la posibilidad de obtener datos precisos que 

caracterizan las economías propias de la vereda, también se utilizó la revisión bibliográfica. La 

entrevista y la encuesta se realizarán con fines netamente académicos, donde se indague sobre las 

condiciones de producción de las economías propias de los campesinos de la vereda La 

Pedregosa.   

 

Por otro lado, para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación se planteó la 

realización de entrevistas a la muestra seleccionada, simultáneamente se llevó a cabo la técnica 

de la observación, también se realizaron encuestas a la muestra representativa, para luego 

sistematizar la  información, seguidamente la información recopilada se analizó teniendo en 

cuenta información de los organismos oficiales como Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia Nacional de Tierras y Fondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario para finalmente llegar a las conclusiones.  

 

Población 

 

La población de estudio fueron 150 unidades agrícolas familiares que la ley 135 de 1961 

en su artículo 50 la define de la siguiente manera: Se entiende por "unidad agrícola familiar" la 

que se ajusta a las siguientes condiciones:  



17 

 

  

a) Que la extensión del predio, conforme a la naturaleza de la zona, clase de suelos, 

aguas, ubicación, relieve y posible naturaleza de la producción sea suficiente para que, explotado 

en condiciones de razonable eficiencia, pueda suministrar a una familia de tipo normal ingresos 

adecuados para su sostenimiento, el pago de las deudas originadas en la compra o 

acondicionamiento de las tierras, si fuere el caso, y el progresivo mejoramiento de la vivienda, 

equipo de trabajo y nivel general de vida;  

  

b) Que dicha extensión no requiera normalmente para ser explotada con razonable 

eficiencia más que del trabajo del propietario y su familia. Es entendido, sin embargo, que esta 

última regla no es incompatible con el empleo de mano de obra extraña en ciertas épocas de la 

labor agrícola. Si la naturaleza de la explotación así lo requiere, ni con la ayuda mutua que los 

trabajadores vecinos suelen prestar para determinadas tareas.  

 

Muestra 

 

Para la ejecución de las entrevistas se realizó un tipo de muestreo no probabilístico por 

juicio1. En este sentido, se seleccionaron 10 familias para ser entrevistadas, con un alto grado de 

representación de la población, dado que producen de forma tradicional, caracterizadas por la 

pequeña propiedad agrícola que cumple la función de producción, distribución y consumo, que 

establecen relaciones con miembros de la comunidad, del mercado y el Estado para poder 

satisfacer sus necesidades, además por tratarse de una vereda, las familias tienen características 

económicas comunes que hacen posible llegar a una conclusión general.  

 

La zona norte caracterizada por demarcar el espacio de población con una diversidad 

étnica destaca, por consignar en ella Mestizos, negros y minorías indígena; cubre la parte 

norte del municipio comprendiendo los corregimientos de La Pedregosa, El Carmelo, 

Ortega, Casas Bajas y Cháux, los cuales se ubican en gran parte en el valle es decir en la 

                                                     
1 Tipo de muestreo no probabilístico por juicio: En esta técnica de muestreo no probabilístico, las muestras 

se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. En otras palabras, los 

investigadores eligen solo a aquellos que estos creen que son los adecuados (con respecto a los atributos y la 

representación de una población) para participar en un estudio de investigación. (QuestionPro). 



18 

 

parte baja, a las orillas del río Cauca y otra parte en la cordillera, es decir en las zonas 

altas, Esta zona está conformada por  50 veredas, de las cuales son de adscripción 

mayoritaria mestiza campesina, excepto en algunas veredas como la Paz, la 

Independencia y el Real pertenecientes a los corregimiento del Carmelo, Casa Bajas y La 

Pedregosa, consideradas como una zona de negritudes y asentamientos indígenas 

pertenecientes a la etnia Guambiana en las veredas de San José de la Laguna, en el 

corregimiento del Túnel, todos con una característica económica común (Escuela de 

Administración Pública ESAP 2004, s.p.). 

 

Por otro lado, para la realización de la encuesta se aplica un tipo de muestreo 

probabilístico aleatorio, teniendo en cuenta una población de 150 Unidades Agrícolas Familiares, 

con un nivel de confianza del 90%, un margen de error del 10%, una probabilidad a favor del 

50% y una probabilidad en contra del 50%; se aplica la fórmula tradicional n=(Z^2  p.q.N)/(e^2 

(N-1)+ Z^2  p.q) obteniendo como resultado una muestra representativa de 47 Unidades 

Agrícolas Familiares.  

 

Técnicas de Recolección de Información 

 

En la presente investigación se hizo uso de tres (3) instrumentos para la recolección de 

datos: 

 

 La Entrevista 

 

Es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se 

define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar (Díaz, Torruco, Martínez y Valera; 2013; s.p). Basados en esta definición, la técnica 

de la entrevista proporcionó la información necesaria para lograr la caracterización de las 

unidades agrícolas familiares, así mismo pudo proporcionar los datos sobre la tenencia de la 

tierra y factores de producción.  

 

Es así como dicha entrevista se divide en 6 temáticas: aspectos generales de los 
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integrantes de las UAF; información general de introducción y contexto; producción, 

comercialización, rentabilidad e ingresos; cambios por los diferentes actores; relaciones con la 

comunidad y situación de producción actual. 

 

 La Encuesta 

 

Es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención 

de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población. (García Ferrando, sf), es por eso que esta técnica arrojó los datos necesarios para 

poder identificar los aspectos relevantes que condicionan las economías propias de los 

campesinos de la vereda La Pedregosa. 

 

 La observación 

 

Para Sierra y Bravo (como se citó en Díaz 2010, p 6) es la inspección y estudio realizado 

por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos 

técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente, es 

por ello que esta técnica suministró los datos precisos para poder determinar las condiciones de 

vida y cubrimiento de las necesidades básicas de los campesinos pertenecientes a las unidades 

agrícolas. Se tuvo en cuenta los aspectos como los lugares de los procesos productivos, estado de 

herramientas, terrenos, estado de los caminos, estado de las viviendas, convivencia familiar, 

entre otros. 

 

Dicho esto, se hace necesario realizar una breve revisión de antecedentes de estudios 

similares en diferentes regiones de Colombia para situar esta investigación en el contexto 

utilizando autores como Acevedo Osorio & Martínez Collazos, Ricaurte Urbano y Yepes 

Gómez, lo que, a su vez, conecta con las bases conceptuales en relación con los conceptos 

fundamentales relacionados con las Unidades Agrícolas Familiares-UAF, entre estos: economía 

campesina, economías propias, seguridad alimentaria, el campesinado, agricultura familiar, y 

necesidades básicas. 
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Algunos estudios relacionados 

 

En este acápite, se presenta una revisión literaria en lo referente a avances del tema objeto 

de investigación, expuestos de manera cronológica. Primero, para Acevedo Osorio & Martínez 

Collazos (2016), tiene por objetivo caracterizar la agricultura familiar en Colombia, utilizando 

una investigación cualitativa de carácter interpretativo, mediante estudios de casos de la 

agricultura familiar, desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz. Dejando como resultado 

que son muy diversas las funciones que cumplen los sistemas de agricultura familiar: en lo 

productivo, social, ambiental, entre otros. Estos estudios hicieron visibles muchas características 

propias de la agricultura familiar involucradas de su funcionamiento, que generan beneficios no 

estimados por la sociedad como forma de valorarlas, situación que debe dar paso a su inclusión 

en los programas de fortalecimiento agrícola y de desarrollo rural por su importancia intrínseca. 

 

Por su parte, Ricaurte Urbano (2018), en su trabajo de grado busca determinar las 

características de la agricultura campesina en la zona rural del Municipio de Colón Génova – 

Nariño, que inciden sobre la sostenibilidad de estos sistemas de producción, con el fin de 

estudiar al campesino y sus formas de producción aportantes para la construcción de 

sostenibilidad en sus territorios, ya que el Estado y agroindustria pretenden desaparecer el 

campesinado. La autora, resuelve que, la agricultura campesina en la zona rural de Colón desde 

sus dimensiones, sociales, ecológicas, productivas y económicas, en torno a la identificación de 

características sostenibles en ellas, declarándolos como potenciales para ser un modelo de 

desarrollo y sostenibilidad. 

 

Asimismo, se demuestra una superioridad en los valores de uso sobre valores de 

mercancía, predominancia en técnicas de producción híbridas para actividades de preservación 

de semilla nativa y la fertilización. Estas características, contribuyen a que los sistemas 

productivos sean eficientes y autosuficientes en el proceso de producción y rentabilidad agrícola 

estable, de igual manera se encontró que el trabajo comunitario de las familias campesinas de 

Colón permitieron el mejoramiento de sus condiciones de vida con la satisfacción progresiva del 

acceso a los servicios básicos, como los son el agua y la unidad sanitaria; también reflejan 
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fortaleza en su estructura social en torno a su agricultura y la conservación de su cultura; por 

último, el trabajo comunitario y la percepción de rentabilidad de las familias campesinas de 

Colón en el marco del ejercicio de su agricultura, permitieron el mejoramiento de sus 

condiciones de vida (Ricaurte Urbano, 2018). 

 

Finalmente, Yepes Gómez (2019), tiene por objetivo identificar los principales factores 

que afectan la seguridad alimentaria y nutricional en el corregimiento del Guáimaro San Miguel, 

municipio de Tarazá-Antioquia. Para poder llevar a cabo este propósito se realizó un estudio de 

caso cualitativo en el corregimiento del Guáimaro San Miguel en este Municipio, en primer lugar 

con un método etnográfico a los campesinos cocaleros del corregimiento, a fin de profundizar en 

el conocimiento de la comunidad, la idea fue documentar aquello de lo que no se posea 

información, a través de entrevistas y observación directa; aplicándose a dos grupos focales, los 

cuales se desarrollaron al final de cada estadía en el corregimiento y en el municipio, con el fin 

de lograr un acercamiento apropiado a la hora de conocer las costumbres alimenticias de la 

comunidad cocalera, sus fortalezas y dificultades.  

 

Esta información el autor la sistematizó y analizó, junto con la transcripción de las 

entrevistas. Con esta información obtenida, se recaba como resultados: El periodo de riqueza que 

vivió el corregimiento durante el auge de los cultivos de uso ilícito produjo múltiples problemas 

en su población, algunos de los ya mencionados fueron la llegada de grupos armados ilegales, la 

desescolarización de los jóvenes, la falta de interacción entre la comunidad   y los entes estatales 

para exigir servicios básicos. De igual modo, se identificó que, a pesar de la   presencia de 

algunas iniciativas que buscaban mejorar las condiciones alimentarias   y económicas en la 

comunidad, ésta continuaba presentando dificultades alimentarias. En relación al uso, las 

afectaciones a la tierra llevaron a la disminución en la calidad de los productos que se sembraban 

tradicionalmente.  Los cultivos de uso ilícito llevaron a la sobreexplotación de los suelos. Se 

evidencia escepticismo en la comunidad ante los nuevos proyectos, producto de la falta de 

acompañamiento e incumplimiento a los compromisos en proyectos previos.  

 

Algunos referentes conceptuales a tener en cuenta 
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Economía Campesina 

 

Para la revista de La Comisión Económica para América Latina-CEPAL engloba a aquel 

sector de la actividad agropecuaria nacional donde el proceso productivo es desarrollado por 

unidades de tipo familiar con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus 

condiciones de vida y de trabajo o, si se prefiere, la reproducción de los productores y de la 

propia unidad de producción (CEPAL, 1980, p 5).   

 

Por otra parte, la economía campesina descansa básicamente en la combinación 

equilibrada entre los bienes generados para el mercado y los generados para el consumo de la 

familia a partir del trabajo desarrollado en la propia finca y con predominio de la mano de obra 

familiar.  (Benítez, 2009; Sierra-Roberto, 2012 como se citó en López-Posada, J. C., & Pachón-

Ariza, F. A. 2017). 

 

Asimismo, Forero (2002 como se citó en Santacoloma- Varón 2015), afirma que, la 

economía campesina tiene un ámbito mercantil, en el cual, las transacciones se rigen por el 

dinero y un ámbito doméstico, resultado de los intercambios configurados por redes de 

solidaridad y de apoyos mutuos que se fortalecen en momentos de crisis. 

 

Economías Propias 

 

La Coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia-COMOSOC (2023) 

plantea que la economía propia o economía de los trabajadores/as se basa en el trabajo libre y 

asociado, y no se acepta que nadie explote el trabajo de otros o se apropie de los resultados del 

trabajo social. Su objetivo es producir bienes y prestar servicios, por medio del trabajo personal, 

familiar, colectivo y comunitario, para satisfacer necesidades materiales y no materiales 

(morales, espirituales, culturales) de los trabajadores y sus familias, de las comunidades y de la 

sociedad en general. Satisfacer en primer lugar las necesidades básicas: alimentación; salud 

física, emocional y mental; educación y cultura; vestuario, vivienda, transporte, recreación y 

seguridad ciudadana; y ante todo, la dignidad y la libertad. 
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Por su parte, dentro del segundo Plan de Vida y Permanencia Misak, establece un modelo 

de autonomía económica, social y cultural, es un proceso de independencia orgánica y estructural 

dentro del mercado global. Un proceso de construcción de una economía saludable, de soberanía 

alimentaria con una cultura ambientalista que no se basa en la explotación de los factores de 

producción capitalista. Una economía basada en la solidaridad, el intercambio y la protección de 

semillas tradicionales, la producción en mutuo trabajo, la minga como trabajo comunitario y 

como fuerza de pervivencia (Escobar, 2014, pág. 243 como se citó en Yenni Morales-Univida 

2022.). 

 

Seguridad Alimentaria 

 

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-

FAO se considera que cada individuo tenga acceso: “[…] físico, social y económico permanente 

a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos 

nutricionales y preferencias alimentarias” (FAO- Food and Agriculture Organization, 1996, p 1). 

Es más, en el año 1996 se discutieron problemas sobre desnutrición crónica, seguridad y 

soberanía alimentaria y crecimiento inminente de la población; esto durante la Cumbre Mundial 

sobre la Alimentación de la FAO (Prodi, 1996). Para el año 2021, las Naciones Unidas 

declararon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se abordan los factores de mejora a 

causa del peligro creciente en materia de sostenibilidad, la equidad y la seguridad de la 

alimentación en el futuro (ONU & García, 2021). En dicha agenda para 2030 se plantea 

garantizar la seguridad alimentaria en Latinoamérica y el Caribe con agricultura sostenible y 

adopción de patrones alimentarios saludables (Cabral et al., 2019; López Salazar & Sandoval 

Godoy, 2018). 

 

Esto quiere decir que, desde una perspectiva de acuerdos mundiales, se busca garantizar 

en mujeres, hombres y niños, el derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición 

(Quintero-Lesmes & Herran, 2019 & Rincón Camargo, 2019). Para Colombia, la Constitución 

Política de 1991 destaca como Derecho Fundamental de todos sus nacionales, pero, 

especialmente para los niños, una alimentación equilibrada mediante el acceso a los alimentos 

adecuados para la infancia. Además, como Derechos Sociales y Económicos -Artículos 64, 65 y 
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66 (Colombia, Constitución Política, 1991). 

 

El Campesinado 

 

Para Machado Cartagena (2021), se define al campesino como: “[…] un sujeto 

intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra 

y la naturaleza...”  (p.40). En relación a las características del campesinado y la agricultura 

campesina, el DNP, la describen como una población que genera ingresos principalmente por las 

actividades agropecuarias, usando la fuerza de trabajo propia, familiar o asalariada en 

temporadas de cosecha, siendo que sus ingresos son diversificados, además viven generalmente 

en la parcela o cerca de ellos junto a miembros de su familia (Departamento Nacional de 

Planeación-DNP, 2015); propendiendo por los métodos actuales para innovar y dar expansión 

agrícola y sustentable desde la agroecología (Val & Rosset, 2020), y reactivando la producción 

en los sectores vulnerables (Perry, 2010). 

 

Aunque no existe una descripción oficial, Forero Álvarez (2003) & Ospina (2021), 

afirman que, muchas caracterizaciones realizadas a los campesinos y campesinado en general, 

suelen estar bastante relacionadas con la fundamentación teórica y muchos prejuicios ideológicos 

que apartan, de las reales particularidades del productor rural, siendo que este, para el contexto 

colombiano es altamente heterogéneo (Perfetti del Corral et al., 2013). Dentro de esta diversidad, 

algunos atributos de la producción agrícola campesina engloban: la autosuficiencia (producir 

para el consumo propio), conocimiento (experiencia individual y colectiva), cosmovisión 

(respeto a la naturaleza), desechos (reciclaje de actividades productivas), diversidad 

(complemento con cría de especies), fuerza de trabajo y productividad (FAO, 2014; Ricaurte 

Urbano, 2018).  

 

Agricultura familiar 

 

A diferencia de la agricultura campesina, esta hace referencia a los pequeños productores 

que, aún cuando provienen del mismo campesinado y son de los mismos agricultores, su 

producción está más ligada a los mercados que a los medios de vida de los hogares (León-Sicard 
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et al., 2017). Fuera de esto, la fuerza de trabajo está centrada en la familia y con el liderazgo del 

hombre cabeza de familia, quien toma el rol de gerente de la productividad y administrador de 

los recursos (Holt-Giménez, 2006). 

 

Actualmente no existe un concepto unificado, debido a que el desarrollo rural en cada 

región puede variar debido a factores como las dotaciones específicas iniciales, los sistemas 

políticos y las condiciones socioeconómicas (Fernández et al., 2019), características de la 

población, características del suelo (Toader & Roman, 2015), legislación y agroecología, etc., 

(Acevedo Osorio et al., 2019). Sin embargo, el concepto de agricultura familiar en el mundo ha 

evolucionado con el tiempo y también está relacionado con las peculiaridades históricas y 

sociales de cada época (Arias et al., 2021). Forero Álvarez (2003), menciona que, “la gran 

mayoría de los campesinos colombianos son estrictamente productores familiares” (p. 8). Por lo 

tanto, al momento de escribir este documento, las variables clave analizadas se enfocarán en: 

manejo sostenible de suelos, gestión integral del recurso hídrico, políticas tecnológicas de la 

agricultura sostenible, adaptación al clima y manejo integrado de plagas y enfermedades 

conforme a lo establecido por las Naciones Unidas (2011). 

 

Necesidades básicas 

 

Según Artur Manfred Max Neef (1989) están catalogadas en las de subsistencia como la 

salud, vivienda y trabajo; las de protección como la seguridad social, el sistema de salud y la paz; 

las de afecto como el respeto y el amor, las de participación; las de entendimiento como 

educación y recreación; las de creación; las de ocio, las de identidad como la nacionalidad y el 

libre desarrollo de la personalidad y las de libertad como la igualdad de derecho. Así mismo, el 

DANE (2005) las define como carencia crítica de la población y caracterización de la pobreza, 

en 5 dimensiones: vivienda, servicios públicos básicos, espacio doméstico, asistencia escolar y 

dependencia económica. 

 

Por otro lado, para Abraham Maslow (1943) son las necesidades más básicas que serían 

las de la supervivencia física, estas necesidades son las únicas inherentes en toda persona: 

respirar, vestirse, alimentarse, descansar, sexo, etc. Se cubre todo lo relacionado con el ser 
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humano para que pueda sobrevivir. 

 

En conclusión, estos estudios resaltan la importancia de la agricultura familiar y 

campesina en Colombia, tanto en términos de sostenibilidad y rentabilidad, como en su 

contribución a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades rurales. Sin embargo, 

también se evidencian los desafíos que enfrentan estas comunidades, como la seguridad 

alimentaria y los impactos de los cultivos de uso ilícito. Estos antecedentes señalan la necesidad 

de políticas y programas que apoyen a la agricultura familiar y campesina, y aborden los desafíos 

que enfrentan. Por otro lado, las bases conceptuales aclaran el contenido de la investigación, para 

orientar el recorrido que se hará con el fin de analizar los datos. 

 

Sobre la estructura del contenido 

 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: El capítulo 1, denominado 

“Conozcamos sobre las unidades agrícolas familiares de la vereda La Pedregosa- Cajibío”, trata 

sobre la caracterización de las Unidades Agrícolas Familiares de la vereda donde se identifican 

los elementos esenciales que distinguen la región. Luego se continúa con el segundo acápite, 

llamado “Disponibilidad y estado de los factores de producción en las unidades familiares de La 

Pedregosa- Cajibío”, en el cual se definen dichos factores, y así mismo, se establece su acceso o 

no para la población de interés. A continuación, se ubica el tercer capítulo titulado “Condiciones 

de producción de los campesinos de La Pedregosa en las economías propias”, en el que se busca 

evidenciar las condiciones reales y/o efectivas de producción de las UAF en términos de entorno, 

acceso a tierras, control territorial, conocimiento de la producción, rol del Estado y condiciones 

de vida. Por último, se brinda al lector los resultados y discusión de los mismos, unas 

conclusiones generales y recomendaciones con el propósito de que nuestro trabajo genere un 

aporte académico y social, a partir del cual se pueda generar posibles mejoras en materia de 

nuestro análisis, y de posibles investigaciones futuras en la materia. 
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Capítulo I 

 

Conozcamos sobre las Unidades Agrícolas Familiares de la vereda La 

Pedregosa- Cajibío 

 

Resumen de capítulo   

 

Este capítulo inicia proporcionando información de contexto como el clima, producción, 

comercialización, ingresos, rentabilidad. Además, se describen las características de los 

integrantes de las UAF, comenzando por el género, edad, nivel educativo, situación conyugal, 

dependientes, cubrimiento en salud. También se discuten los actores influyentes, el papel del 

Estado y los diversos desafíos que caracterizan a la vereda La Pedregosa. Este análisis integral 

permite una comprensión profunda de las dinámicas y desafíos que enfrentan las UAF en esta 

región. Los datos aquí presentados fueron obtenidos a través de la entrevista, la encuesta y la 

observación realizados en el trabajo de campo.  

 

1. Caracterización: introducción y contexto de las Unidades Agrícolas Familiares de la 

vereda La Pedregosa de Cajibío- Cauca 

 

Geográficamente, la vereda La Pedregosa está situada entre las cordilleras Central y 

Oriental, como se observa en el mapa 1, al norte del municipio de Cajibío a unos cuarenta 

minutos de la cabecera municipal, esta es una de las 17 veredas que integran el corregimiento de 

La Pedregosa, además de ser la cabecera del corregimiento. Esta vereda se encuentra rodeada por 

dos (2) ríos: río Pedregosa y río Piendamó que desembocan en el río Cauca. Políticamente se 

encuentran las Juntas de Acción Comunal, tiendas comunitarias y asociaciones de productores, 

así lo describe la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que dice:  

 

El corregimiento está integrado por 17 veredas, con una población aproximada de 4.100 

habitantes. En el aspecto político organizativo, se encuentran las Juntas de Acción 
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Comunal, un Consejo Comunitario, tiendas comunitarias y asociaciones de productores. 

La cabecera del corregimiento La Pedregosa se encuentra hacia el noroccidente de la 

cabecera del municipio de Cajibío y relativamente cerca de la vía Panamericana; además 

es bañado por los ríos Pedregosa y Piendamó y numerosos afluentes, los cuales 

desembocan en el río Cauca (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 2022, s.p.). 

 

Mapa 1. Ubicación geográfica de la vereda La Pedregosa 

   

Fuente: Adaptación propia (2023) tomado de Mapa del municipio de Cajibío-Cauca 

 

Durante los cuarenta minutos del recorrido se pueden observar carreteras en mal estado y casas 

construidas con ladrillo y barro a lo largo de la vía, algunas de las cuales llevan las insignias de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP. Se pueden 

ver grandes pancartas que establecen ciertas reglas, rinden homenaje a comandantes fallecidos 

como el Mono Jojoy, y prohíben la violencia contra las mujeres.  

  

Altas banderas con el logo de las FARC-EP ondean en el viento, marcando el territorio 

que reclaman como suyo. A simple vista, no se ven cultivos ilícitos. Algunos miembros de la 

comunidad hablan con cautela, mencionando que, los miembros de la columna “Jaime Martínez” 

salen hasta la carretera principal para solicitar a los transeúntes la tarjeta de propiedad de los 
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vehículos, una carta de recomendación de las Juntas de Acción Comunal-JAC y la cédula. Se 

prohíbe el uso de cascos y no se puede circular después de las 7:00 pm ni antes de las 6:00 am. 

Estas son las reglas que rigen en este territorio, un reflejo de la complejidad y la tensión que 

caracterizan la vida en esta región. 

 

Al llegar al centro poblado de la vereda, se observa una vía pavimentada que atraviesa la 

calle principal. Las casas, en su mayoría, están construidas con materiales duraderos, y se 

perciben vestigios de un conflicto que parece no tener fin. Sin embargo, la gente es amable y 

resiliente, muestra un amor profundo por la vida rural y anhela vivir en paz. La vereda cuenta 

con solo dos servicios públicos: agua y electricidad. Durante la temporada de verano, el 

suministro de agua llega cada ocho días. En cuanto a la electricidad, puede interrumpirse durante 

tormentas fuertes y tardar hasta cuatro días en restablecerse. 

 

Existen dos asociaciones de productores de café en la zona: la Asociación de Mujeres 

Campesinas-ASOMUCA y la Asociación de Productores Campesinos de la Pedregosa-

ASOCAMP. Un gran letrero proclama el lugar como un territorio de paz, un testimonio de la 

esperanza que albergan sus habitantes. El arte es abundante en la zona, y los hermosos 

atardeceres realzan la majestuosidad de la cordillera occidental. La comunidad cuenta con una 

escuela, un centro de salud, un salón comunal y tres iglesias: una católica y dos cristianas, la 

Pentecostal y La Alianza. 

 

Una cancha de cemento casi intransitable muestra signos de desuso, un reflejo de la falta 

de mantenimiento. En contraste, una cancha de fútbol mantenida por la comunidad resalta la 

ausencia del Estado, evidenciando la iniciativa y el esfuerzo de los habitantes para mejorar su 

entorno. En resumen, a pesar de las dificultades y desafíos, la vereda La Pedregosa es un lugar de 

resistencia y esperanza, donde la comunidad trabaja unida para construir un futuro mejor. A 

continuación en la fotografía número 1 se puede apreciar el centro poblado y sus alrededores. 
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Fotografía 1. Vereda La Pedregosa 

 

Fuente: Elaboración propia (2023). 

 

La ubicación estratégica de la vereda le permite contar con un clima apto para cultivar 

café, caña panelera, cultivos de pancoger como maíz, frijol, yuca, plátano, zapallo, bore, 

papachina; cultivos de ají, cultivos de la huerta casera como cebolla, tomate, acelga, lechuga; 

plantas medicinales y aromáticas. Esto lo corrobora el señor Luis Carlos Flor, quien es caficultor, 

y afirman que, 
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“Esta zona es apta para Café, Caña, cultivos transitorios, maíz, frijol, frutales, plátano. 

Para la parte agropecuaria y acá pues la economía en los cultivos primarios es el Café y 

Caña es lo más predominante” (Entrevista N° 9, 2023). 

 

Desde tiempos inmemoriales, la economía propia ha luchado por sobrevivir y mantener 

unidas a las familias campesinas en torno a una autonomía social, económica y cultural. Esta 

economía, que ha contado con el clima como aliado, ha permitido producir y contribuir a la 

economía campesina. Esta economía, se basa principalmente en la producción de café y caña 

panelera, utilizando el trabajo familiar y asociado como primera línea de producción.  

 

2. Aspectos generales de los integrantes de las UAF 

 

De las 10 Unidades Agrícolas Familiares entrevistadas, se encontró una distribución 

equitativa de género, con 5 hombres y 5 mujeres. Los hombres tienen edades que varían entre 42 

y 62 años, mientras que las mujeres se encuentran en un rango de edad de 38 a 73 años. Aunque 

todos se identifican como campesinos, se observan rasgos indígenas y afrodescendientes entre 

ellos. En cuanto a su educación, son agricultores empíricos con diversos niveles de escolaridad. 

Dos hombres y tres mujeres no completaron la educación primaria. Un hombre y una mujer 

lograron finalizar la educación primaria. Un hombre no completó la educación secundaria, y sólo 

un hombre y una mujer lograron completarla. En términos de salud, todos están cubiertos por la 

Empresa Prestadora de Salud Asmet Salud EPS-SAS. 

 

En cuanto a la situación conyugal de los participantes en el estudio, se observa una 

diversidad de circunstancias. Entre las cinco mujeres entrevistadas, tres son madres solteras, una 

está casada y las dos restantes viven en unión libre. En el caso de los hombres, dos están casados, 

uno es soltero, otro es viudo y el último vive en unión libre. Es importante destacar que las 

madres solteras no han completado su educación primaria. Esta situación representa un desafío 

adicional en su capacidad de producción y puede complicar aún más su situación 

socioeconómica. 
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Las Unidades Agrícolas Familiares están compuestas por niños y niñas menores de 18 

años, quienes actualmente están cursando sus estudios, tanto en la educación primaria como en el 

bachillerato. Estos niños y niñas son dependientes de los jefes de hogar, en su tiempo libre, se 

dedican a diversas labores relacionadas con la producción. Cabe aclarar que, ellos no están 

siendo explotados laboralmente, sino que, simplemente sus padres les encomiendan pequeñas 

tareas cotidianas de apoyo en las actividades agrícolas, como recoger los residuos del café, 

ayudar en la tareas domésticas dando de comer a los animales y pequeñas encomiendas donde 

los vecinos, que buscan su aprendizaje para la vida y generar lecciones para irlos insertando en la 

vida productiva comunitaria. 

 

 Durante las entrevistas realizadas, se notó que la mayoría de los niños y niñas de 0 a 14 

años mantenían un alto nivel de higiene personal. No obstante, se detectaron condiciones de 

limpieza insatisfactorias en dos UAF para este mismo grupo de edad, niños y niñas descalzos, 

sucios y despeinados. Por otro lado, se encontró que tres adolescentes de 15 a 17 años habían 

completado su educación secundaria, pero no habían podido continuar con sus estudios 

universitarios debido a la falta de recursos económicos. 

 

Además, existen dos madres solteras que asumen la responsabilidad de cuidar a sus 

propias madres, dos adultos mayores, en contraste con solo un hombre que lo hace. A pesar de su 

avanzada edad, estas dos personas mayores contribuyen activamente en la preparación de 

alimentos y la limpieza de las casas donde viven. Una de estas mujeres mayores presenta 

condiciones de higiene deficientes y muestra signos evidentes del paso del tiempo, como un 

caminar lento y dificultoso. En relación al estado de las viviendas, estas están construidas con 

materiales como bloque, ladrillo y farol con techos de Eternit. Solo cuatro de las diez casas están 

en obra blanca, mientras que las demás, a pesar de estar construidas con materiales duraderos, 

tienen pisos de tierra. Además, dos de estas viviendas cuentan con letrinas como instalaciones 

sanitarias. 
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3. Producción, comercialización, rentabilidad e ingresos 

 

En lo que respecta a la producción agrícola de la vereda, existen familias que se dedican 

principalmente al cultivo de café, mientras que otras se enfocan en la producción de caña 

panelera. Estos productos primarios son los que venden para generar ingresos y cubrir sus 

necesidades básicas. Por otro lado, los cultivos de pancoger y las huertas caseras se utilizan para 

la seguridad alimentaria de las familias o para el intercambio entre los miembros de la 

comunidad. De esto, da cuenta el señor Eider Valenzuela, quien es caficultor, y afirma que, 

 

“Pues pa ' todo, café y caña pa´ vender y tener plata y yuca, plátano y hortalizas pa´ 

comer” (Entrevista N° 8, 2023). 

 

En la vereda La Pedregosa, los campesinos han adoptado un estilo de producción que 

busca equilibrar sus condiciones de vida. Su objetivo es satisfacer sus necesidades básicas y 

garantizar a los miembros de la UAF elementos esenciales como comida, vestido, vivienda y 

educación. Todo esto se hace con el propósito de asegurar su supervivencia, la de sus familias y 

la comunidad. En este contexto, se vuelve imprescindible adentrarnos en el estudio de la 

producción de la vereda. 

 

3.1. Producción 

 

La gráfica 1 resultado de la encuesta realizada, ilustra que la vereda La Pedregosa es 

predominantemente una zona cafetera. Esto se debe a que la mayoría de las familias en esta área 

tienen el café como su principal cultivo. En cuanto a la caña panelera, se observa que son 

principalmente los hombres quienes la cultivan, convirtiéndola en su producción principal. Esta 

preferencia puede atribuirse a la complejidad inherente en el proceso de transformación de la 

caña panelera. 
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Gráfica 1. Producción principal 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

En relación con la producción secundaria, se observa que todos los hogares poseen 

cultivos de pancoger, aunque no todos tienen huertas caseras. Estas últimas, son cultivadas 

principalmente por las mujeres. Según las entrevistas realizadas a los jefes de hogar, esta labor se 

atribuye generalmente a las esposas, ya que se considera un trabajo más liviano. Sin embargo, es 

importante destacar que estas huertas caseras contribuyen significativamente a la seguridad 

alimentaria de la familia. De esto da cuenta el señor Luis Carlos Flor, quien dice que, 

 

“No ha faltado desde nuestros ancestros el maíz, frijol, arracacha la yuca, la huerta 

casera que por lo general lo cultivan las esposas porque es un trabajo liviano, eso es 

ancestral siempre han estado ahí se mantiene porque eso complementa la alimentación 

familiar” (Entrevista N° 9, 2023). 

 

Considerando lo anterior, las familias que integran las Unidades Agrícolas Familiares han 

mantenido vivas todas las tradiciones de producción que han sido transmitidas por sus ancestros. 

Esta herencia les ha permitido sostener sus propias economías a lo largo del tiempo. Por lo tanto, 

es esencial discutir la comercialización de sus productos para comprender a fondo las dinámicas 

que rigen sus actividades. Al hacerlo, podemos obtener una visión más clara de cómo estas 
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prácticas ancestrales se entrelazan con los mercados modernos y cómo podemos apoyar a estas 

comunidades mientras respetamos y valoramos su patrimonio cultural. 

 

3.2. Comercialización 

 

Para la comercialización de los productos de primera línea, las familias que dependen del 

café para su sustento suelen transportar su producto a la cabecera municipal para su venta en la 

Federación de Cafeteros. Aquellos que son miembros de un grupo asociativo, por otro lado, 

suelen llevar su café al centro poblado donde se encuentran las dos asociaciones. Los que no 

pertenecen a ninguna asociación deben recurrir al transporte público, comúnmente en chivas y 

motocicletas. En cuanto a aquellos que se dedican a la producción de caña panelera, deben llevar 

su producto hasta el municipio de Piendamó para su comercialización en asociaciones. A 

diferencia del café, no se encontraron asociaciones locales dedicadas a la comercialización de la 

panela. Toda esta información se evidencia en la gráfica número 2 obtenida de la encuesta 

aplicada. 

 

Gráfica 2. Canales de comercialización 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

 



36 

 

Además, la venta de productos se ve influenciada no sólo por el estado de las vías de 

acceso y el costo de los combustibles, sino también por la fluctuación de los precios. Esto se 

debe a que los precios son impuestos por el mercado, y los agricultores que venden sus productos 

deben acatar estos precios, incluso si resulta en pérdidas para ellos. A propósito, el señor José 

Olmer Mosquera, líder de la comunidad y caficultor afirma que, 

 

“No pues para sacar los productos al pueblo, las vías no están en buenas condiciones a 

uno se le dificulta salir, entonces es de difícil acceso y pues el precio que lo es que lo 

dificulta porque pues uno a veces saca algo y sale con unas expectativas de un precio, 

está variando mucho” (Entrevista N° 6, 2023). 

 

Los agricultores de la vereda se enfrentan a una serie de obstáculos al intentar vender sus 

productos. El acceso al mercado es difícil, no por la falta de demanda, sino por el esfuerzo 

requerido para llevar sus productos al punto de venta. Esta situación, junto con la falta de apoyo, 

frustra las esperanzas de los agricultores. Por lo tanto, es crucial abordar la cuestión de si el 

cultivo de café y caña panelera en las UAF son realmente rentables. 

 

3.3. Rentabilidad  

 

En relación con la rentabilidad generada por los diferentes cultivos, se puede afirmar que 

es nula. La producción de las economías propias de los campesinos sólo les permite cubrir su 

necesidad básica de alimentación. La rentabilidad depende de la inversión realizada, es por eso 

que se indaga en la entrevista si las personas conocían y aplicaban costos de producción, 

obteniendo que sólo dos personas pertenecientes a ASOMUCA indicaron tener conocimiento 

sobre los costos de producción. Sin embargo, nadie los aplica en la práctica, lo que resulta en que 

ninguno de ellos conoce el valor real de sus costos ni de su rentabilidad. De esto da cuenta Sara 

María Fernández, presidenta de ASOMUCA, quien relata que, 

 

“No, eso jamás uno lo hace, pero lo que sé por experiencia es que no deja ganancias 

porque uno le toca hacer otras cosas para poder completar pa´ comer y pa´ vestirse” 

(Entrevista N° 3, 2023). 
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Así mismo, las ganancias de los campesinos también se ven afectadas por diversos 

factores. Entre ellos, el precio de los fertilizantes que es uno de sus más grandes problemas, el 

costo de los alimentos que deben adquirir porque no los cultivan, y el precio del combustible, 

que incrementa el costo de su transporte. Incluso el estado de las vías de acceso tiene un impacto, 

ya que puede aumentar el precio del transporte de la carga. Como muestra la gráfica 3 resultado 

de la encuesta, el cultivo que más ganancia produce es el café. 

 

Gráfica 3. Rentabilidad 

 

    Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2024). 

 

Según la gráfica, se puede observar que la mayoría de los cultivos de la vereda no son 

rentables, representando un 78% del total. Sin embargo, el café se destaca como el cultivo más 

rentable, donde el 28% de encuestados respondieron que sí genera rentabilidad. Por otro lado, la 

caña panelera parece ser un cultivo no rentable, ya que solo el 1% de los encuestados indicó que 

genera ganancias. 
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3.4. Ingresos 

 

Ninguno de los campesinos entrevistados pudo cuantificar su ingreso mensual o anual en 

términos monetarios. Esto se debe a que, los cultivos de café y caña panelera que son sus 

principales fuentes de ingresos, tienen temporadas de cosecha específicas y no generan un 

ingreso constante. Como resultado, los campesinos a menudo buscan trabajos adicionales en 

parcelas vecinas para ganar un jornal y cubrir sus necesidades. Las mujeres de la comunidad 

también van a ganarse un jornal, pero muchas optan por emplearse como trabajadoras domésticas 

en las ciudades de Popayán y, principalmente, Cali para satisfacer sus necesidades y las de sus 

familias. De esto da cuenta el señor Luis Carlos Flor, quien dice que, 

 

“(jajaja) no exactamente no, además porque el café no produce todo el año, eso es por 

cosecha, cada año una cosecha entonces no es permanente, es que en el campo no hay 

casi ningún producto agrícola que produzca todo el año no hay, la caña no se cosecha 

todos los días si no cada año y no son extensos los cultivos de caña no son extensos, si 

fueran extensos si se tendría de manera escalonada si se cosecharía de manera 

escalonada pero no hay gran distribución entonces no” (Entrevista N° 9, 2023). 

 

Lo anterior, nos lleva a pensar que la economía campesina, por sí misma, no proporciona 

a los miembros de las Unidades Agrícolas Familiar la capacidad de generar ingresos suficientes 

para mantenerse. Además, esta situación limita su capacidad para reinvertir en sus propios 

cultivos con el objetivo de aumentar sus ingresos como lo muestra la gráfica 4 con información 

obtenida de la encuesta. Esta falta de recursos financieros también dificulta la creación de un 

ahorro programado que les permita enfrentar diversas situaciones imprevistas.  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

Gráfica 4. Destinación de rentabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

La gráfica revela que la mayoría de los miembros de las UAF perciben ingresos 

mensuales inferiores a 500.000. Esta situación se debe a que los cultivos principales tienen 

temporadas específicas de cosecha y, debido a la limitada cantidad de tierra disponible, no es 

posible tener una diversidad de cultivos con diferentes ciclos de cosecha que permitan mantener 

una estabilidad en los ingresos a lo largo del año. 

 

4. Cambios por los diferentes actores 

 

En Colombia, ha prevalecido un conflicto armado durante más de 50 años que, 

lamentablemente, ha causado grandes problemas a la sociedad. La Pedregosa no ha sido inmune 

a esta situación. Desafortunadamente, la presencia del Estado es prácticamente inexistente, y este 

vacío ha sido llenado por diversos grupos armados. En su lucha por la victoria, se han cometido 

atrocidades que han puesto a la población en un riesgo aún mayor.  
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Esta área está bajo el control de la guerrilla de las FARC, lo que ha provocado fuertes 

enfrentamientos con grupos opositores. Como resultado, los campesinos se han encontrado a 

merced de su suerte, con sus ciclos de producción interrumpidos, lo que ha generado aún más 

pérdidas para ellos. De esto da cuenta el testimonio de la caficultora Benilda Pillimue, quien sostiene 

que, 

 

“Pues cuando uno está trabajando y hay enfrentamientos le toca salir corriendo y dejar 

botada la cosecha, y pues hay días sin uno poder trabajar” (Entrevista N° 1, 2023). 

 

Por otro lado, la introducción de los cultivos ilícitos ha generado un incremento en el 

valor del jornal. Esto se ve agravado por la escasez de mano de obra, porque ya no es tan fácil 

encontrar trabajadores dispuestos a aceptar salarios bajos, esto ha traído cambios significativos 

en los niveles de producción, ingresos y rentabilidad de los campesinos. Al respecto, La señora 

Ángela María Valencia quien es lideresa de la comunidad, dice que, 

 

“Ya no se quieren venir a ganar 40 mil pesos los trabajadores en todo el día porque les 

va mejor raspando en menos del medio día ya se han ganado 80 mil y hasta más cuando 

les rinde” (Entrevista N° 2, 2023). 

 

Esto no sólo provoca un aumento en los costos de producción, sino también un cambio 

drástico en la economía propia de los campesinos de la vereda. Como muestra la gráfica número 

5 obtenida de la encuesta, la generación más joven ya no está interesada en continuar con las 

prácticas tradicionales de cultivo de café, caña panelera, ni mucho menos con las huertas caseras 

o cultivos de pancoger. Esta situación tiene un impacto significativo en la seguridad alimentaria 

de las familias y conduce a un aumento en el costo de vida.  



41 

 

Gráfica  5. Producción por edades 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

Con respecto a la información que nos muestra esta gráfica se puede decir que las 

economías propias de la vereda están en peligro, no solo por la introducción de cultivos ilícitos, 

presencia de grupos armados, el cambio climático sino también por la pérdida de las costumbres 

por parte de las generaciones más jóvenes. 

 

5. Relaciones con la comunidad 

 

Las relaciones en una comunidad son de vital importancia para su buen funcionamiento y 

desarrollo. En la vereda de La Pedregosa, las relaciones entre los campesinos son cercanas y 

colaborativas, independientemente de si son familia o no. Esta estrecha relación se debe a su 

colaboración y beneficio mutuo, fundamentados en el respeto, la confianza, la solidaridad, la 

empatía, el diálogo y el afecto. Estos valores no solo fortalecen los lazos comunitarios, sino que 

también contribuyen al progreso y bienestar de la vereda. 

 

En la vereda, se identificaron cuatro aspectos clave que emergen de la interacción entre 

sus miembros: 
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-Cambio de trabajo: Conocido localmente como “juntas”, este sistema permite el 

intercambio de mano de obra. Varios propietarios de parcelas se reúnen y trabajan un día en una 

parcela, al día siguiente en otra, y así sucesivamente hasta cubrir las necesidades de trabajo. Esto 

lo cuenta el señor Olmer Mosquera, diciendo, 

 

“Entre nosotros mismos hacemos el trabajo y siempre pues uno acostumbrado a cambiar 

mano de obra” (Entrevista N° 6, 2023). 

 

-Trueque de alimentos: Este sistema permite el intercambio de un tipo de alimento por 

otro que no se tenga. De esto da cuenta el señor Carlos Agudelo, un productor de café de la zona, 

quien dice que, 

 

“El pancoger es para el consumo, pero si uno no alcanza a consumirlo todo entonces  lo 

regala o lo cambia por otra cosa que uno no tenga” (Entrevista N° 7, 2023). 

 

-Asociaciones de producción: La formación de asociaciones en torno a la producción 

contribuye a obtener beneficios en capacitaciones y a la captación de proyectos productivos. De 

esto la señora Fernández dice, 

 

“(mmmm) pues acá hay formas asociativas pa los que producen café para poderlo 

vender y eso no mas no sino también para proyectos” (Entrevista N°3, 2023). 

 

-Ahorro solidario: Estos son grupos de ahorro donde los campesinos pueden depositar 

una cantidad de dinero. En caso de necesidad, pueden acceder a préstamos, eliminando las 

formalidades de documentación y los gastos que se generan al solicitar préstamos en entidades 

financieras formales. De esto habla el presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Wilson 

Valencia, quien dice que, 

 

“Si claro, pero acá hay una modalidad de ahorro que es entre los mismo miembros de la 

comunidad, se llama ahorro solidario y ha servido mucho porque uno tiene acceso al 

dinero sin tanto papeleo” (Entrevista N° 10, 2023). 
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Además, se observa que entre los miembros de esta comunidad existe un mínimo grado 

de competitividad, no en términos de precios, ya que estos son impuestos por el mercado, ni en 

términos de cantidad, dado que la mayoría posee menos de una hectárea de tierra. La 

competencia radica en la calidad del producto, ya que cada uno tiene diferentes métodos para 

cultivar y procesar su producto. Esto refleja la diversidad y el compromiso con la excelencia 

dentro de la comunidad. 

 

6. Situaciones de producción actual 

 

La producción agrícola en la región se enfrenta a varios desafíos: 

 

-Falta de conocimiento: Los campesinos tienen dificultades para generar nuevas 

alternativas de cultivo, procesamiento y comercialización de sus productos. Con respecto a esto 

la señora Sara Fernández dice que, 

 

“Uno tiene un conocimiento básico que lo ha obtenido de los abuelos, ese conocimiento 

empírico que es de como sembrar una mata y en qué tiempo ya lo otro ya pues ya uno va 

aprendiendo mirando, pero pues yo creo que conocimiento tecnificado y actualizado no” 

(Entrevista N° 3, 2023). 

 

-Ausencia de tecnología avanzada: La falta de implementación de nuevas tecnologías y 

la ausencia de actualización constante de los métodos de producción amenazan con una 

disminución considerable en los niveles de producción. Lo anterior lo corrobora el señor Luis 

Carlos, diciendo que, 

 

“Hoy en día para producir se necesita del uso de la tecnología, de herramientas y 

maquinaria y eso hace falta” (Entrevista N° 9, 2023). 

 

-Cambio climático: El cambio climático ha afectado a esta zona con sequías o 

granizadas que dañan los cultivos, lo que a su vez afecta los ingresos de las familias. Así lo 
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confirma Carlos Agudelo, quien dice que, 

 

“Si, ha bajado la producción a raíz del cambio en el clima” (Entrevista N° 7, 2023). 

 

-Falta de recursos económicos: Este es el principal problema de esta región, limitando 

la capacidad de los campesinos para invertir en mejoras y adaptarse a los desafíos. Con respecto 

a esto la señora Herminda Valenzuela, caficultora de la zona, dice que, 

 

“Dinero, si no hay plata no hay nada” (Entrevista N° 5, 2023). 

 

Estos factores subrayan la necesidad de intervenciones dirigidas a mejorar la educación 

agrícola, la adopción de tecnología y el acceso a recursos financieros. Por lo tanto, es necesario 

implementar proyectos que vayan encaminados a suplir estos desafíos. Estos proyectos deben 

articularse entre los distintos entes del gobierno para generar un verdadero impacto evitando que 

el campesinado de la vereda se vea reflejado del mercado y aumente su nivel de pobreza. 

 

En efecto, el papel del Estado ha tenido un impacto negativo en la producción agrícola. 

La Federación Nacional de Cafeteros, la entidad más cercana a los productores, solo proporciona 

ayuda donando fertilizantes en dos circunstancias específicas: cuando el café se “soquea” (es 

decir, cuando se corta el árbol a 40 centímetros del suelo para revitalizar) y cuando se realiza la 

siembra. También prestan el servicio de extensión, que es asesoría técnica personalizada en cada 

finca de sus asociados. Como se puede observar en la gráfica número 6 obtenida de la encuesta, 

los encuestados mencionan las ayudas recibidas por el Estado que se ha limitado a dar abonos. 
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Gráfica 6. Ayudas del Estado 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

La Federación ha promovido el monocultivo, lo que ha llevado a la pérdida de 

diversificación, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y empobreciendo los suelos. Como 

respuesta a la inadecuada intervención del Estado, han surgido asociaciones que buscan remediar 

el trabajo realizado por la Federación. Estas asociaciones representan un esfuerzo colectivo para 

superar los desafíos y mejorar las prácticas agrícolas en la región. De esto el señor José Olmer 

Mosquera dice que,  

 

“Pues (mmmm) con lo del Comité de Cafeteros, lo puso mero monocultivo, esto es malo 

porque no hay diversidad la sombra hace que haya microorganismos por eso el café 

cargaba más antes que ahora, incluso cargaba sin echarle tanto abono, por la 

biodiversidad había las sombras y bastante cultivo que iban aportando” José Olmer 

Mosquera (Entrevista N° 6, 2023). 

 

Por otro lado, la Alcaldía Municipal de Cajibío, a través de su Unidad Municipal De 

Asistencia Técnica Agropecuaria-UMATA, tiene como objetivo principal asegurar la prestación 

de servicios de asistencia técnica agropecuaria a los pequeños y medianos productores rurales de 

los municipios (Alcaldía Municipal de la Calera, s.f.). Sin embargo, no logra cumplir con esta 
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función, pues se limita a distribuir semillas de hortalizas y, en el caso de la formulación de 

proyectos productivos, solo proporciona acompañamiento hasta el momento de la entrega de las 

especies menores o las semillas para la siembra. Este limitado apoyo genera que los campesinos 

no tengan un seguimiento de los ingresos, rentabilidad y reinversión de los proyectos recibidos 

terminando en el abandono de los mismos. 

 

Conclusión de capítulo 

 

Como resultado de los factores mencionados anteriormente, los miembros de las unidades 

agrícolas familiares, que son parte integral de la economía campesina, dependen principalmente 

de la producción de café y caña panelera para su sustento. Sin embargo, existe una falta de 

conocimiento en cuanto a los costos de producción, lo que genera un desequilibrio en las 

condiciones de vida.  

 

Esta economía, que es de subsistencia, no permite realizar inversiones para mejorar la 

producción, la educación, la alimentación y la vivienda. La vivienda se logra principalmente a 

través del empleo en otros trabajos. Sin embargo, en algunos casos, las condiciones de las 

viviendas no son adecuadas para habitar. Este escenario subraya la necesidad de intervenciones y 

apoyos para mejorar las condiciones de vida y la producción en estas comunidades. 

 

Las familias no están preparadas para enfrentar los desafíos futuros, como la 

industrialización, la globalización y la era tecnológica. Esta falta de preparación puede limitar su 

capacidad para adaptarse y prosperar en un mundo en constante cambio. Es esencial que se 

implementen estrategias de educación y capacitación, para ayudar a estas familias a navegar 

estos desafíos y asegurar un futuro sostenible para su modo de vida agrícola. 
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Capítulo II. 

 

Disponibilidad y estado de los factores de producción en las Unidades 

Familiares de La Pedregosa- Cajibío 

 

Resumen de capítulo 

 

Este capítulo aborda los tres (3) factores de producción: tierra, trabajo y capital; aquí se 

define cada uno de ellos, teniendo en cuenta diferentes autores, entre los que están: Pozo y 

Ramírez, que permiten analizar las condiciones de tenencia y disponibilidad de los factores en la 

vereda La Pedregosa. Además, se resaltan las acciones que el Estado y diversos organismos han 

llevado a cabo en esta región en relación a estos factores de producción. 

 

1. Tierra 

 

Este factor de producción juega un papel muy importante para los campesinos, como lo 

definió Pozo, M (2014, p 13) representa todos los recursos del suelo. Es inmóvil y limitado y 

presenta problemas de agotamiento, la posesión de este factor ha desencadenado guerras y 

derramando sangre en todo el mundo. Cajibío no ha sido ajeno a toda esta situación, desde la 

época de la dominación española se han sufrido fuertes enfrentamientos por el control de la 

tierra, trayendo colonizaciones y migraciones que hasta el día de hoy persisten. 

 

Se caracteriza por ser municipio de ascendencia amerindia, basándose en el hecho de ser 

una territorio de ocupación indígena desde antes de la dominación española, con el 

asentamiento de los indios Cajíbios y desde su fundación en el siglo XVI, formando parte 

historia dentro de la contexto regional, que enfrentó procesos de colonización el cual trajo 

como consecuencia niveles de mestizaje y colonialismo, y con una vital importancia 

económica en la vida del departamento, además por tener una estrecha relación con la 

capital de Popayán desde épocas pasadas al aparecer incorporado a esta provincia en el 

año 1892 (Escuela de Administración Pública ESAP 2004, s.p.). 
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Según un estudio de la Escuela de Administración Pública (2004) los niveles de 

participación están ligados con la propiedad de la tierra o por el asentamiento en una región. 

Grupos de población flotante difícilmente se vinculan a actividades comunitarias. Este hallazgo 

coincide con la información obtenida de las entrevistas. Los residentes indican que, para ser 

miembros de las asociaciones establecidas, es necesario cumplir con una cuota de venta de café. 

Sin embargo, si no se posee terreno, no es posible cultivar ni producir café. Sobre esto,  el señor 

Carlos Agudelo, manifiesta que: 

 

“Para yo que me tengan en cuenta debo de vender café y pagar un aporte social cada 

año, y si yo vendo café y estoy pagando el aporte social, entonces estoy al día entonces 

quiere decir que puedo acceder a un programa que esté implementando la asociación” 

(Entrevista 7, 2023). 

 

Según las palabras del señor Agudelo, la posesión de tierras es un factor crucial para los 

campesinos, ya que les permite producir de manera organizada y colectiva. En la actualidad, 

estas formas de asociación son esenciales, permitiendo a los campesinos unirse para canalizar 

eficazmente la asistencia tanto del Gobierno Nacional como de diversas organizaciones de 

cooperación internacional. Por otro lado, la regulación legal y fiscal en Colombia para este tipo 

de asociaciones implica inherentemente las contribuciones monetarias de sus miembros para 

cumplir con todos los requisitos asociados a la formación de una asociación. 

 

Como se puede observar en la gráfica número 7 como resultado de la encuesta, las 

Unidades Agrícolas Familiares de la vereda La Pedregosa no disponen de suficiente terreno para 

distribuir adecuadamente sus cultivos y mantener cosechas constantes que generen ingresos. 

El 40.40% de estas UAF poseen entre 0 y 1 hectárea de tierra. Sin embargo, es importante 

destacar que el 57.40% de estas familias cultivan en terrenos familiares, lo que significa que no 

son propietarios de la tierra que cultivan. También cabe resaltar que los que tienen más de 4 

hectáreas de tierra, la tienen distribuida en diferentes veredas lo que les dificulta el acopio de sus 

productos. 
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Gráfica 7. Propiedad del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

Ahora bien, la introducción de cultivos ilícitos a esta región ha generado una reducción 

sustancial de la tierra disponible para la agricultura. Los campesinos que aún resisten a esta 

invasión han visto limitadas sus oportunidades de expansión, porque sus parcelas están rodeadas 

de sembradíos de coca. Además, se ven sumergidos en problemas como la reducción de las 

fuentes hídricas por la tala indiscriminada de bosques y deben soportar que sus cultivos se vean 

afectados por los fungicidas aplicados en las fincas vecinas, también deben soportar la plaga de 

moscas inherente a este tipo de prácticas. 

 

Como se puede observar en las imágenes 1 y 2, los agricultores de la vereda han 

desarrollado estrategias ingeniosas para la distribución de sus tierras. Han organizado sus 

parcelas de manera que puedan cultivar tanto productos de primera línea como de segunda línea, 

además de cultivos de pancoger y árboles frutales. Esta distribución cuidadosa, permite a los 

miembros de las Unidades Agrícolas Familiares maximizar su producción sin comprometer sus 

ingresos ni su seguridad alimentaria. 
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Imagen 1. Croquis finca Sara María Fernández 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en indicaciones de la señora Fernández (2023) 

 

La distribución de los cultivos en la finca de la señora Sara María es de manera muy 

organizada. A pesar de la limitación de espacio que la obliga a sembrar varios cultivos en un 

mismo lote, ha logrado mantener un sistema eficiente. Sin embargo, los cultivos de pancoger 

absorben el abono destinado al café, lo que resulta en una disminución de la producción de este 

último. A pesar de este desafío, no todo es negativo. La sombra proporcionada por estos cultivos 

fomenta el crecimiento de microorganismos que contribuyen a la protección del suelo.  

 

Imagen 2. Croquis finca Carlos Agudelo 
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          Fuente: Elaboración propia con base en indicaciones del señor Carlos Agudelo (2023) 

 

Por otro lado, la finca del señor Carlos presenta una peculiaridad: tiene forma de piña. 

Según él, esta característica se debe a la escasa cantidad de tierra que heredó de su padre. Para 

aumentar sus niveles de producción, se ha visto en la necesidad de adquirir pequeñas parcelas 

adicionales en las fincas vecinas. Este considerable esfuerzo implica que él deba ausentarse de su 

hogar para trabajar en las fincas de Antioquia durante las temporadas de cosecha. 

Lamentablemente, esta situación genera cierta inestabilidad en su hogar porque sus frecuentes 

viajes resultan en un ausentismo de la figura paterna en la vida de sus hijas. Esto puede tener un 

impacto significativo en la dinámica familiar. 

 

2. Trabajo 

 

El trabajo se refiere a cualquier tipo de esfuerzo físico o mental. En términos económicos, 

el trabajo es el esfuerzo realizado para producir bienes o servicios. Incluye todo tipo de esfuerzos 

humanos: esfuerzo físico, ejercicio mental, uso del intelecto, etc. Realizado a cambio de una 

recompensa económica o salario, así lo definió Ramírez (2022). Basándonos en esta definición, 

se descubrió que en la vereda La Pedregosa, las Unidades Agrícolas Familiares reparten las 

diversas tareas de producción entre hombres y mujeres. El o la jefe del hogar asigna 

responsabilidades que incluyen la crianza de animales, el cultivo de hortalizas, las labores 

domésticas, y el cuidado de niños y ancianos. De esto da cuenta la señora Benilda Pillimue, 

quien dice que,  

 

“Sí ah sí yo lo que hago es ir a trabajar, mi mama cocina y hace las labores de la casa y 

mis hijos estudian y pues (jajajaja) ayudan en lo que pueden (jajajaja)” (Entrevista N° 1, 

2023). 

 

Las Unidades Agrícolas Familiares en la vereda enfrentan un desafío significativo: no 

disponen de la fuerza laboral requerida para llevar a cabo las diversas tareas en todas las fases de 

la producción. Como resultado, se ven obligadas a contratar trabajadores adicionales de entre los 

miembros de su propia comunidad. Esta necesidad de mano de obra adicional se intensifica 
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especialmente durante la temporada de cosecha, cuando la demanda aumenta considerablemente. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la introducción de cultivos ilícitos en la región ha 

generado un impacto significativo, provocando un aumento en el costo de la mano de obra. Este 

fenómeno ha intensificado los desafíos existentes en las condiciones de producción de la región. 

 

La mano de obra es un componente esencial en el proceso de producción. La 

contribución del trabajador en la creación de productos comercializables tiene un impacto 

significativo en cada etapa de la producción. La calidad del producto final depende en gran 

medida de la calidad de la mano de obra. Por lo tanto, es crucial contar con trabajadores 

experimentados que se capaciten de manera continua. Esto les permitirá estar al día con los 

avances y técnicas más recientes, lo que a su vez mejorará la calidad de los productos. 

 

En la vereda La Pedregosa, se observó que la fuerza laboral no posee una formación 

técnica o especializada. Todos los trabajadores son campesinos que han adquirido, de manera 

empírica, el conocimiento y las habilidades para sembrar, cultivar, recolectar y seleccionar el 

grano de café para su venta. Este conocimiento ha sido transmitido de generación en generación. 

 

De igual manera, el proceso de siembra, cultivo, corte y transformación de la caña en 

panela se realiza de forma empírica, utilizando los conocimientos heredados de sus ancestros. En 

resumen, las prácticas agrícolas en La Pedregosa se basan en la experiencia y el conocimiento 

ancestral, más que en técnicas modernas o formación especializada. Como se puede ver en las 

fotografías 2 y 3, se observan a los señores Carlos y Luis Carlos, respectivamente, llevando a 

cabo sus actividades cotidianas. 
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Fotografía 2. Recolección de café 

 

                        Fuente Elaboración Propia (2023) 

 

En la fotografía anterior, se puede observar al caficultor Carlos Agudelo realizando una 

tarea conocida localmente como ‘coger café’. Este oficio fue enseñado por su padre, de quien 

aprendió que se debe recolectar el café maduro de color rojo y el pintón (es decir, el café de color 

amarillo), para obtener ‘guayaba’, que es el café cuya cáscara no se retira y que los campesinos 

utilizan para tostar y consumir en sus hogares. También aprendió que es necesario levantar las 

ramas para recolectar todo el café y no perder nada. 

 

Fotografía 3. Lavado de café 
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                        Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

En la fotografía anterior, se puede observar a Luis Carlos realizando el proceso de lavado 

del café de manera manual y empírica, lo que le permite aplicar las habilidades que ha adquirido 

durante sus años como productor de café. Al igual que otros caficultores de la región, no cuenta 

con tecnificación para todo lo relacionado con la producción de café. A pesar de que vende su 

producto en ASOCAMP y es un miembro activo de esta asociación, no ha recibido 

capacitaciones en este tema.  

 

En la gráfica número 8 obtenida a través de la encuesta, se evidencia que las asociaciones 

relacionadas con la producción de café en la vereda han centrado sus esfuerzos en brindar 

beneficios a sus miembros, como abonos, herramientas y fertilizantes. Sin embargo, no han 

abordado la implementación de proyectos que generen valor agregado, como la gestión de costos 

de producción, la elaboración de presupuestos o la adopción de nuevas técnicas de cultivo. Esta 

falta de enfoque en la mejora continua podría afectar la calidad y la eficiencia de la producción, 

así como la capacitación de una mano de obra calificada en el sector cafetero. 
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Gráfica 8. Ayudas por Asociaciones 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

 

Por otro lado, es crucial abordar el tema de la movilidad en la región. Aunque a primera 

vista puede parecer que no afecta la producción, en realidad tiene un impacto significativo en 

ella. La fuerte presencia de la columna ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las FARC 

obstaculiza la circulación de los trabajadores, incluso si se desplazan con sus herramientas de 

trabajo. Si no poseen un permiso que les permita transitar de una vereda a otra, se les impide 

hacerlo. Esto resulta en que ellos no puedan llegar a su espacio laboral. Así da cuenta el 

testimonio de la señora María Herminda Valenzuela, quien dice que, 

 

“Uno deja de trabajar, a la gente la paran pidiéndole papeles” (Entrevista N° 5, 2023). 

 

Esto nos lleva a cuestionar el verdadero impacto de los acuerdos de paz que se firmaron 

entre el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 2016. Al menos en 

esta región del país, no se ha observado un cambio significativo. De hecho, las condiciones de 
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movilidad y producción se han deteriorado y la tranquilidad se ha visto enormemente afectada. 

Además, la paz total que prometió el actual gobierno se ha visto opacada por una presencia aún 

mayor de este grupo al margen de la ley.  

 

Así mismo, de los diez entrevistados, solo uno aspira a ser exportador de café. Sin 

embargo, para alcanzar este objetivo, es imprescindible contar con una mano de obra capacitada. 

Este factor es crucial durante las etapas de recolección, lavado y secado del café, para cumplir 

con los estándares de calidad requeridos para la exportación. Actualmente, la vereda La 

Pedregosa no cuenta con este tipo de mano de obra. Sin embargo, ni la Federación ni las 

asociaciones han asumido la responsabilidad de proporcionar la capacitación necesaria para esta 

labor. Esto lo corrobora la señora Ángela María Valencia, quien dice que, 

 

“Para poder llegar a ser exportadora debo tener gente que sepa cómo coger café, como 

lavarlo porque el lavado es diferente a como lo hacemos y para secarlo (mmmmm) 

porque pues no se puede secar en el suelo” (Entrevista 2, 2023). 

 

Así, el tema de la exportación se encuentra principalmente en manos de grandes 

terratenientes, empresarios y organizaciones estatales. Estos son los actores que poseen el capital 

necesario para llevar a cabo la última etapa del proceso antes de que el producto colombiano 

llegue al mercado internacional. Gracias a este capital, pueden contar con personal capacitado 

para cumplir con los exigentes estándares de calidad requeridos en esta actividad. Además, 

disponen de maquinaria que les permite reducir costos y generar ganancias. 

 

3. Capital 

 

El capital lo define Ramírez (2022) como la representación de todos los bienes y/o 

servicios que se utilizan en el proceso de producción para contribuir con la elaboración del 

producto final. Este factor de producción se compone de capital de trabajo y capital fijo. Esto 

quiere decir, que, no sólo se debe pensar en el dinero sino también en todas las herramientas que 

se emplean en la producción de un bien o servicio Ramírez. 
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Muchas veces al referirnos al capital como factor de producción pensamos en él sólo 

como dinero. Sin embargo, en términos de factores económicos de producción, estos son 

recursos que pueden utilizarse de manera productiva. Es decir, nos referimos a todos 

aquellos activos que son necesarios para cumplir la función de producir bienes para 

satisfacer necesidades (Ramírez 2022, s.p.).  

 

El capital, uno de los factores de producción, contribuye al crecimiento económico al 

reunir los recursos monetarios y financieros necesarios para impulsar los procesos productivos. 

Esto puede manifestarse en la adquisición de insumos básicos, el pago a los trabajadores o la 

compra de materiales para la producción. Sin embargo, en lo que respecta a la producción 

agrícola en la vereda La Pedregosa, las familias no disponen de un capital adecuado para lograr 

un crecimiento económico estable y en condiciones favorables.  Es por eso que se hace necesario 

hablar del dinero disponible que se tiene para producir. 

 

3.1.  Capital de trabajo 

 

Como lo definió Ramírez (2022), el capital de trabajo representa el monto del capital 

diario utilizado para la producción de bienes, esto puede incluir efectivo o un stock de 

inventarios. Por lo tanto, en la vereda La Pedregosa y sus alrededores, los campesinos enfrentan 

desafíos financieros significativos. El dinero disponible para comprar insumos esenciales como 

fertilizantes, bolsas, la semilla, pagar a los trabajadores y adquirir herramientas de trabajo es 

escaso. Todo esto lleva a los campesinos a producir como puedan, “con las uñas”, así lo describe 

Wilson Valencia presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, quien dice, 

 

“Lo que se tiene pues es como para sostenerse, uno produce con las uñas”  

(Entrevista N° 10, 2023). 

 

Lo anterior evidencia que los campesinos están laborando únicamente para subsistir, sin 

generar un excedente a partir de sus productos que pueda ser reinvertido en la mejora de su 

producción, así lo muestra la gráfica 9 resultados obtenido de la encuesta. Esto incluiría la 

adquisición de fertilizantes, maquinaria o incluso la formación necesaria para optimizar sus 
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métodos de trabajo. De los 10 entrevistados, todos coinciden en que, con los niveles de 

producción actuales, no podrían hacer frente a los desafíos del futuro como la industrialización, 

la globalización y la importación.  

 

Gráfica 9. Problemas para llevar a cabo la producción 

 

         Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

Además, se mantiene la tradición de proporcionar comidas a los trabajadores, incluyendo 

desayuno, almuerzo y cena. Aunque esta práctica refuerza la camaradería y el respeto mutuo, 

también incrementa los costos de producción. Si los trabajadores no reciben estas comidas, su 

jornal, aumenta de precio, localmente esto es conocido como “jornal gravado”. Esto añade una 

carga financiera adicional a los campesinos, exacerbando aún más los desafíos económicos que 

enfrentan.  Como se puede observar en la fotografía 4, el señor Eider Valenzuela, caficultor de la 

zona, muestra el dinero que obtuvo por vender diez (10) libras de café seco en la asociación. 
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Fotografía 4. Capital 

 

                                           Fuente: Elaboración propia (2023). 

 

Esta fotografía encapsula el arduo trabajo y esfuerzo que un campesino realiza para 

obtener ingresos modestos. Según el señor Eider Valenzuela, estos ingresos apenas cubren 

algunos artículos de la canasta familiar necesarios para alimentar a su familia. Como viudo, tiene 

que pagar a alguien para que cocine, ya que sus hijos son pequeños. Esto reduce aún más el 

dinero disponible para la alimentación, educación, vivienda y reinversión en sus cultivos. Es una 

representación vívida de las dificultades económicas que enfrentan muchos campesinos. 

 

En relación a la adquisición de insumos para la producción de café, los altos costos 

impiden que los campesinos puedan fertilizar en los tiempos adecuados. Esto resulta en un 

rendimiento bajo en la producción de los cafetales y, en consecuencia, no pueden obtener una 

cosecha de calidad que genere ganancias suficientes para reinvertir en la producción, educación, 

vivienda, ahorro, e incluso para comprar más tierras aumentando sus niveles de producción. Por 

lo tanto, los campesinos se ven obligados a recurrir a préstamos bancarios con entidades 

gubernamentales. Aunque estos préstamos proporcionan un alivio temporal, existe una 

incertidumbre constante debido a los fenómenos naturales que pueden dañar sus cosechas. Al 

respecto, el señor Carlos Agudelo dijo que, 

 

“Yo creo que falta dinero para poder abonar en tiempo adecuado para que de buena 

producción.” Carlos Agudelo (Entrevista 7, 2023). 
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En cuanto al dinero disponible para el pago de los trabajadores, los campesinos no tienen 

el poder adquisitivo para contratar de manera permanente y con todas las prestaciones de ley 

personal capacitado y adecuado para sus parcelas, por eso que la informalidad en esta región 

concuerda con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA (como se citó en el 

Periódico Universidad Nacional de Colombia-UNAL, 2023) que afirma “las cifras son 

contundentes: en el sector rural la informalidad es del 85,1%, y en la agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca es del 87,6%”. 

 

La situación en el campo colombiano es crítica, y la vereda La Pedregosa no pasa por 

mejores tiempos, los campesinos hacen de todo para subsistir y generar capital que les permita 

reinvertir en su producción con nuevas tecnologías e insumos que les permita mejorar; trabajan 

al jornal, ayudan al vecino en lo que puedan para lograr este objetivo. 

 

Trabajar al jornal, estar en una cosecha, ayudar al vecino en lo que se pueda, o trabajar en 

su propia finca, son algunas de las modalidades en las que se mueven los campesinos 

colombianos para tener ingresos y comercializar sus productos en un mercado que no es 

competitivo y en el que quedan relegados por falta de tecnificación y oportunidades 

(Periódico UNAL, 2023). 

 

De lo anterior, se puede inferir que los campesinos de la vereda La Pedregosa luchan 

constantemente para estabilizar sus ingresos. El mercado al que tienen acceso está en constante 

evolución, la falta de tecnificación está marginando a los campesinos. Esto se debe a que los 

gobiernos no están proporcionando las garantías necesarias para fomentar una competencia justa 

en la que todos puedan participar. De aquí nace la necesidad de hablar sobre el capital fijo. 

 

3.2.  Capital fijo 

 

Ramírez, (2023) definió el capital fijo como la representación en la maquinaria, equipos, 

las estructuras físicas y todos los softwares que sean necesarios para el proceso productivo. 

Tomando como base esta definición, el capital fijo se considera como todas las herramientas 
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indispensables para la producción de café y caña panelera en la región. En numerosas ocasiones, 

estas herramientas son compartidas entre las familias con el objetivo de satisfacer la demanda. 

Además, dichas herramientas también se comparten entre los diferentes miembros de la 

comunidad. 

 

Para la vereda La Pedregosa, los resultados obtenidos desde la técnica de la entrevista y 

la observación se identifica que los campesinos no cuentan con las herramientas adecuadas ni 

suficientes para poder realizar un buen trabajo en sus cultivos de café ni caña panelera, además 

con las que cuentan en muchos casos no están en buenas condiciones. La falta de tecnificación 

fruto de la falta de capital en dinero no les permite abastecerse herramientas útiles que les ayuden 

a hacer un trabajo mejor sin tanto esfuerzo y que les ahorre tiempo y dinero. Como se ve en la 

gráfica 10 resultado de la encuesta realizada, los campesinos de la vereda tienen herramientas 

rudimentarias y desactualizadas. 

 

Gráfica 10. Herramientas para la producción. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

Como se observa en las fotografías 5, 6 y 7 el señor Luis Carlos Flor deja ver cómo es su 

máquina despulpadora, las herramientas básicas para cosechar el café y la marquesina donde se 
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realiza el proceso de secado del grano. 

 

Fotografía 5. Máquinas 

 

                               Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

En esta fotografía se observa una máquina compacta y tanques destinados a la 

recolección del grano despulpado, es decir, sin su cáscara. Don Luis Carlos menciona que 

necesita un motor para automatizar el proceso de despulpado. Cuando su vecino está disponible, 

le presta el suyo, de lo contrario, debe realizar el proceso manualmente. También recurre a este 

método cuando hay cortes de electricidad. Aquí se nota la falta de tecnificación en los procesos 

de la producción, consecuencia de los diferentes actores externos e internos que rodean la 

economía propia de los campesinos. 
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Fotografía 6. Herramientas 

 

                                  Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Las herramientas que se muestran en esta fotografía evidencian el método rudimentario 

que los campesinos de la vereda aún utilizan en pleno siglo XXI. Usan un coco para recolectar el 

café, un machete, un azadón y una tula para vaciar el coco cada vez que se llena. Al final del día, 

llevan la cosecha al beneficiadero, que es el lugar donde se realiza el proceso de despulpado y 

lavado. Además, como se pudo constatar en el trabajo de campo realizado en la mayoría de las 

Unidades Agrícolas Familiares, estas herramientas se encuentran en mal estado. Es decir, están 

viejas y algunas incluso han sido soldadas debido a rupturas que han sufrido. 

 

Fotografía 7. Marquesina 
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                                Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

En esta última fotografía se puede observar la marquesina, que es el lugar donde se lleva 

a cabo el proceso de secado del café. Aunque se trata de una estructura construida con materiales 

de la región como guadua, tablas y plástico, es la herramienta más avanzada que poseen algunos 

productores de café. Esta marquesina genera un calor adicional que acelera el proceso de secado. 

Es importante destacar que las asociaciones han iniciado proyectos para mejorar esta 

herramienta, añadiendo una mezcla de cemento en los cimientos para prolongar su vida útil. 

Además, han beneficiado a sus miembros con la construcción de estas estructuras. De esto da 

cuenta la señora Herminda Valenzuela, quien dice que; 

 

“Pues de la asociación recibí mejoramiento para mi marquesina pero solo unos bultos 

de cemento” (Entrevista N° 5, 2023). 

 

Lo anterior nos lleva a afirmar que las asociaciones están desempeñando un papel crucial 

en las formas de producción de los campesinos. Estas organizaciones están generando 

alternativas innovadoras que contribuyen a la mejora de sus técnicas y herramientas de 

producción. Este enfoque colaborativo no solo está impulsando el progreso dentro de la 

comunidad de sus miembros, sino que también está fomentando un ambiente de aprendizaje y 

crecimiento colectivo. 

Conclusión de capítulo 

 

En conclusión, las Unidades Agrícolas Familiares de la vereda La Pedregosa carecen de 

los factores de producción necesarios para sostener su principal fuente de ingresos. Esta carencia 

limita su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas, lo que a su vez afecta negativamente 

la calidad de vida de las familias. Además, la falta de estos factores de producción impulsa a 

algunos miembros de las familias a trasladarse a las ciudades principales. El objetivo de este 

desplazamiento es generar ingresos alternativos que compensen la insuficiencia de ingresos en 

sus hogares. De esto da cuenta la señora María Carmenza Valencia, lideresa de la comunidad, 

quien afirma que,  
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“Si, salgo a jornalear o me voy pa´ Cali a trabajar en casa de familia” (Entrevista N° 4, 

2023) 

 

En relación a las ayudas proporcionadas por el Estado para la adquisición y mejora de los 

factores de producción, se puede afirmar que son insuficientes. El Estado no está cumpliendo 

adecuadamente su rol de implementar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de 

producción de las familias. Si se mejoraran estas condiciones, se podría aumentar 

significativamente la cobertura de las necesidades básicas, ya que una mayor producción 

conllevaría un incremento en los ingresos familiares. 

 

En lo que respecta a las ayudas proporcionadas por las asociaciones, estas se encuentran 

limitadas debido a su tamaño y recursos. Sin embargo, gracias al diseño de diversos proyectos, 

han logrado que sus miembros reciban herramientas para la producción y capacitaciones para 

mejorar las técnicas de siembra. Estos esfuerzos no solo promueven una agricultura en armonía 

con la naturaleza, sino que también fortalecen los lazos de amistad basados en la solidaridad y la 

empatía entre todos los miembros. 
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Capítulo III. 

Condiciones de producción de los campesinos de La Pedregosa en las 

economías propias 

   Resumen de capítulo 

 

En este capítulo, se exploran seis (6) aspectos fundamentales que influyen en las 

condiciones de producción de los campesinos. Estos aspectos son: influencia del contexto, 

acceso a tierras, control territorial, conocimiento de la producción y rentabilidad, rol del Estado y 

condiciones de vida y producción. Estos componentes se definen a partir de estudios realizados 

por diferentes autores como: 

 

-Misereor, que es la obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al 

desarrollo; en su informe: Economía campesina ¿Qué criterios tenemos para analizar la 

capacidad económica y social de nuestro sistema de producción sostenible?  del año 2006 se 

pregunta por qué el contexto influye tan intensamente en las familias campesinas. 

 

-Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre-Oxfam, en su informe: Radiografía de la 

desigualdad, en el año 2017 apunta hacia la dificultad del campesinado para acceder a tierras 

productivas. 

 

-La ONU (como se citó en Vía Campesina, 2017), en su artículo: Por la producción 

campesina-Un documento de la ONU que defiende los beneficios de la agricultura familiar en el 

año 2017, establece en su artículo 5 que “Los campesinos tienen derecho a acceder a los recursos 

naturales presentes en su comunidad que sean necesarios para gozar de condiciones de vida 

adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible. También tienen derecho a participar en la gestión 

de esos recursos”. 

 

-Anacona Nieto, en su investigación: Dinámica de la economía campesina en una vereda 

nortecauca, el caso de Mazomorrero Santander de Quilichao, 2021; donde dice que las políticas 

gubernamentales y las instituciones locales tienen un impacto significativo en las condiciones de 

producción. 
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-Radio Nacional de Colombia en su artículo denominado, el desafío del campesinado en 

Colombia: una lucha por la dignidad y la justicia rural, 2023; afirman que las condiciones de 

vida de los campesinos es un factor muy importante a la hora de conocer sobre la producción 

campesina. 

 

1. Influencia del contexto 

 

El contexto, como lo definió Bianciardi (sf, p2) “en efecto, implica precisamente aquel 

entrelazamiento entre niveles distintos y aquella articulación entre unidad del todo y autonomía 

de los componentes”. Los componentes tales como la geografía, la historia, la cultura y la 

política definen el contexto en el que los campesinos de la vereda La Pedregosa han llevado a 

cabo actividades agrícolas. Estas actividades han dado lugar a sus economías propias, reflejando 

la interacción única entre dichos componentes y la vida agrícola de la región. 

 

Como se destacó en el primer capítulo, la ubicación geográfica de La Pedregosa es 

estratégica. Su posición central entre numerosos caminos interveredales que conectan con otros 

corregimientos, así como con los municipios de Piendamó y Morales y por ende con el resto del 

país, no sólo facilita la movilidad sino que también proporciona una ventaja significativa para los 

grupos al margen de la ley. Estos grupos aprovechan este corredor para desplazarse y transportar 

sus pertenencias. Además, el relieve quebrado, resultado de su ubicación entre las cordilleras 

Central y Occidental, ofrece un escondite perfecto para estos grupos. 

 

Por otro lado, el terreno accidentado tiene un impacto significativo en las condiciones de 

los caminos. Los campesinos deben esforzarse enormemente para llevar sus productos al 

mercado. Este esfuerzo no solo incrementa los costos de producción, sino que también eleva los 

precios del transporte. La gran cantidad de fuerza física que los campesinos deben emplear es 

considerable. Sin embargo, este esfuerzo nunca ha sido medido cuantitativamente ni se ha tenido 

en cuenta al calcular los costos reales de la producción. 

 

La historia de la vereda La Pedregosa se remonta a antes de la dominación española, 
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cuando los amerindios que habitaban estas tierras cultivaban maíz, bore y zapallo, y realizaban 

trueques entre los diferentes miembros de la comunidad. Con el tiempo, sus formas organizativas 

han evolucionado hasta formar asociaciones que les permiten hacerse visibles ante el Estado. 

Como se mencionó anteriormente, este territorio ha estado marcado por la violencia, siendo 

reclamado como territorio por grupos al margen de la ley, especialmente la guerrilla de las 

FARC-EP.  

 

Al hablar de la historia de esta vereda es imposible no relatar lo sucedido el 24 de 

noviembre del año 2000, durante el auge de las venganzas paramilitares que se extendieron por 

todo el país, La Pedregosa fue víctima de crímenes atroces que dejaron una huella imborrable en 

sus miembros. La masacre perpetrada por el bloque Calima resultó en el brutal asesinato de 

cuatro miembros de la comunidad entre ellos un concejal electo y un presidente de la Junta de 

Acción Comunal de una vereda que conforma el corregimiento acusados de colaboradores de la 

guerrilla y el desplazamiento del 90% de su población. De esto da testimonio el señor Wilson 

Valencia, quien dice que,  

 

“La producción sí, en este momento la movilidad está muy afectada pero en el año 2000 

con la masacre que ocurrió aquí fue muy dura, yo estaba chino pero recuerdo mucho el 

día tan angustiante que pasamos (silencio) ummmm no comimos en todo el día y nos tocó 

salir, el 90% de la gente salió,  y la tranquilidad diría yo,  no se recupera y si uno no 

tiene la tranquilidad uno no sale a trabajar y se detiene la producción” (Entrevista N° 

10, 2023). 

 

Después de este terrible incidente, el desplazamiento forzado se volvió inevitable. Las 

parcelas de los miembros de las UAF quedaron a disposición de los grupos al margen de la ley, y 

todo lo que tenían y dejaron atrás cuando huyeron. Muchas de estas familias regresaron con el 

tiempo, pero otras decidieron no hacerlo por temor a la repetición de los hechos. Hoy en día, más 

de 20 años después, se puede observar que muchas de las pequeñas fincas siguen abandonadas o, 

con el auge de los cultivos ilícitos, se vendieron al mejor postor. 

 

A pesar de que este incidente marcó la historia de la vereda, los habitantes que regresaron 
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y el 10% que nunca abandonó el territorio han demostrado ser un ejemplo de resiliencia y 

superación. Han luchado incansablemente y han logrado superar numerosas adversidades hasta 

lograr ser reconocidos como territorio de paz por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. 

Acorde con lo anterior: 

 

En el marco de la conmemoración de los 21 años de la masacre de los jóvenes 

campesinos Diego Arnulfo Camayo Gueitio de 25 años, concejal electo de Cajibío, su 

hermano Erick Camayo Gueitio de 27 años; Germán Valenzuela Carabalí de 33 años y 

Dagoberto Velasco de 17 años; cometida por paramilitares del bloque Calima en 

noviembre del año 2000; familiares de las víctimas, sobrevivientes; la asociación de 

productores campesinos/as ASOCAMP y el colectivo Semillas de Paz, realizaron en su 

honor, el Primer “Festival de las Memorias” (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 

2021). 

 

Además de mantener sus actividades agrícolas tradicionales, como el cultivo de café y 

caña, la comunidad sigue fortaleciendo sus lazos para resistir los impactos de una guerra que no 

les pertenece. Están decididos a proteger su modo de vida y sus métodos de producción, que 

consideran su bien más preciado. Como parte de este esfuerzo, rinden homenaje a sus víctimas a 

través del Festival de las Memorias, un evento que se puede apreciar en la fotografía número 8. 

 

Fotografía 8. Festival de las Memorias 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
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En esta fotografía, se puede apreciar un círculo elaborado con materiales propios de la 

región, que simboliza el territorio con su historia y cultura. Se destacan las representaciones de 

las cuatro (4) víctimas de la masacre. Además, se observan morrales tejidos que reflejan la 

diversidad cultural de la zona. Un lienzo muestra diversos medios de transporte dibujados, y 

finalmente, se presentan imágenes de los cultivos típicos de la región. 

 

Por su parte, la cultura de esta región se ha caracterizado no solo por sus cultivos 

tradicionales y sus medios de transporte, como las chivas y los caballos, o la constante violencia, 

sino también por la fe cristiana. Un claro ejemplo de esto es la fiesta de la Virgen de Las 

Mercedes, que se celebra cada 24 de septiembre. Esta festividad atrae a una gran cantidad de 

personas de municipios cercanos como Piendamó y Morales. La fiesta contribuye 

significativamente a la economía local, ya que durante una semana completa, tanto residentes 

como visitantes participan activamente en el comercio de la vereda.  

 

Con la celebración de la santa eucaristía la comunidad católica del corregimiento de La 

Pedregosa municipio de Cajibío celebró la fiesta patronal de nuestra señora de las 

Mercedes, más de 200 años de tradición en este corregimiento se conmemora estas 

festividades donde las mujeres hombres y niños llegan hasta el lugar para participar de 

los actos religiosos y elevar sus plegarias en acción de gracias, con la participación de la 

feligresía católica de los municipios como Morales Piendamó y el mismo Cajibío y 

veredas cercanas al corregimiento festejaron la actividad católica rogando por la paz y el 

bienestar de todos (Reportaje de Yamir Mosquera para Novedades Televisión, 2019). 

 

Todo lo anterior, nos lleva a reflexionar sobre cómo los campesinos de la vereda han 

tenido que entrelazar su historia, cultura y ubicación para reconstruir todos los aspectos que 

influyen directa e indirectamente en su producción. Este contexto ha tenido un impacto 

significativo, poniendo en riesgo no solo las vidas de los campesinos, sino también su forma de 

cultivar y generar ingresos. Las UAF han estado produciendo durante años exclusivamente  para 

subsistir porque los campesinos aman el campo y es la actividad que mejor conocen y saben 

hacer, es por ello que se hace indispensable hablar del acceso a las tierras que esta vereda tiene. 
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2. Acceso a la tierra 

 

En el capítulo anterior, se destacó que la vereda La Pedregosa, al igual que todo el país, 

enfrenta problemas de acceso a la tierra. Según un estudio realizado por Oxfam, el 1% de la 

población en Colombia posee el 81% de la tierra. Este porcentaje es excesivamente alto, 

especialmente considerando la gran cantidad de población campesina en el país. Esta situación 

afecta la producción campesina, generando desigualdad y pobreza. 

 

Según un estudio realizado previamente por Oxfam para 15 países de América Latina, el 

1% de las explotaciones agrícolas de mayor tamaño concentra la misma extensión que el 

99%. De acuerdo a los últimos datos, en Colombia el resultado es aún más dramático: el 

1% ocupa 81% de la tierra, mientras el 99% ocupa tan solo el 19%. De otra parte, los 

predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban 5 millones de hectáreas en 1970 y en 2014 

pasaron a ocupar 47 millones. En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a 

5.000 hectáreas (Oxfam International 2017, s.p.). 

 

En esta situación, la desigualdad existente ha obligado a los campesinos a ser ingeniosos 

en la siembra de sus cultivos. Han tenido que distribuirlos de tal manera que puedan tener una 

variedad de productos, identificados como de primera y segunda línea. Sin embargo, la escasez 

de tierra para la producción agrícola ha generado pobreza y hacinamiento. Como se puede 

observar en la gráfica número 11 resultados obtenidos de la encuesta, un alto porcentaje de la 

población cultiva en parcelas familiares. Esto significa que comparten la tierra con sus padres, 

suegros o hermanos. 
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Gráfica 11. Tenencia de la tierra 

 

         Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

Este hacinamiento en relación a las tierras para cultivos ha impulsado a los campesinos a 

abandonar su entorno natural y buscar mejores oportunidades en otras ciudades de Colombia. 

Enfrentan dificultades y realizan grandes esfuerzos, ya que están acostumbrados a la libertad del 

campo, la tranquilidad y el aire puro. Sin embargo, debido a la necesidad de ingresos, deben 

adaptarse a nuevas circunstancias para poder cubrir las necesidades básicas de sus familias que 

se quedaron en el campo.  

 

Por otro lado, la introducción de cultivos ilícitos ha exacerbado la situación de 

hacinamiento. Esto no solo genera más violencia, sino que también provoca la esterilidad de la 

tierra, una plaga de moscas, la desaparición y contaminación de las fuentes de agua debido a la 

deforestación y los químicos utilizados para fumigar los cultivos. Además, ha llevado a la 

reducción de tierra disponible para sembrar cultivos lícitos, ya que las fincas se han rodeado de 

cultivos de coca. Esta situación ha provocado un desplazamiento silencioso de los campesinos. 

De esto da cuenta el señor Luis Carlos, quien dice que,  
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“Otra cosa es que hay un desplazamiento muy disimulado porque las fincas han quedado 

rodeadas de coca y uno ya no tiene acceso a las fuentes de agua y varios les ha tocado 

vender” (Entrevista N°9, 2023). 

 

La afirmación del señor Flor se ve respaldada por la encuesta realizada. En esta, el 

97,87% de los encuestados indicaron que la introducción de cultivos ilícitos ha tenido un 

impacto negativo en la producción. Este impacto no solo se refleja en el aumento del costo de la 

mano de obra, sino que también ha exacerbado la crisis de escasez de tierras para la agricultura. 

En medio de estas circunstancias adversas, los agricultores luchan incansablemente para 

satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. Así se observa en la gráfica número 12 

resultados obtenidos de la encuesta. 

 

Gráfica 12. Afectación a la producción 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a reflexionar sobre las verdaderas opciones que 

tienen los campesinos de la vereda La Pedregosa para acceder efectivamente a las tierras. 

Actualmente, este acceso es prácticamente inexistente, y las garantías ofrecidas por el Gobierno 

Nacional parecen quedarse solo en papel. 
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Un ejemplo de esto es el decreto 1330 de 2020, promulgado durante el gobierno de 

Duque, que regula el Subsidio Integral de Acceso a Tierras. A pesar de su promulgación, hasta 

ahora no se ha implementado. De acuerdo con un informe de la Agencia Nacional de Tierras, el 

año 2022 presentó un balance positivo en términos de asignación de tierras en Colombia. Sin 

embargo, como se evidencia en la Tabla 1, en el departamento del Cauca, únicamente 10 familias 

se beneficiaron con un total de 48,25 hectáreas de tierra. Esta cantidad es insuficiente para 

satisfacer la demanda total en la región. 

 

 

Tabla 1. Informe Agencia Nacional de Tierras 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras (2022). 

 

Además, durante la era del gobierno de Petro, se reactivó el Sistema Nacional de 

Reforma Agraria, que había sido firmado en 1994 pero nunca se puso en marcha. Según el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2023), esta reactivación consiste en ocho (8) 

subsistemas denominados así: de adquisición, de delimitación (zonas campesinas), de 

ordenamiento territorial, de acceso, de investigación, de estímulo, de crédito y de delimitación 

(zonas indígenas). Sin embargo, aún queda por ver si estas medidas serán suficientes para 

abordar los desafíos que enfrentan los campesinos. 
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3. Control territorial 

 

Los campesinos han enfrentado en las últimas décadas, arduos desafíos en la producción 

de economías propias debido a procesos de desposesión territorial y conflictos. Por ejemplo, en 

Colombia, se han analizado las disputas territoriales y la afectación de campesinos e indígenas 

por la violencia del conflicto armado, así como las territorialidades en disputa entre actores 

armados, autoridades regionales, y comunidades locales (Baquero-Melo et al., 2022). Además, se 

ha investigado la formación campesina impulsada por organizaciones como La Vía Campesina, 

en el contexto de la construcción de soberanía alimentaria (Casado Baides, 2018). Estos estudios 

reflejan la compleja dinámica del control territorial en la producción de economías propias de los 

campesinos en América Latina. 

 

En este sentido, el control territorial en la producción de economías propias de los 

campesinos se refiere a la capacidad de los agricultores y comunidades rurales para tener el 

dominio y la gestión sobre los recursos naturales y las actividades agrícolas en sus territorios. 

Esto implica que los campesinos tienen la autoridad y el poder de tomar decisiones sobre qué 

cultivar, cómo cultivar y cómo utilizar los productos de su trabajo. El control territorial es 

esencial para el desarrollo de economías propias de los campesinos porque les permite tener 

autonomía y soberanía sobre su producción y sus recursos (Sepúlveda et al., 2003). 

 

Ahora bien, cabe mencionar que el control territorial y las condiciones de producción son 

dos aspectos fundamentales en el desarrollo de economías propias, especialmente en el contexto 

de la agricultura. En el contexto de las economías propias, el control territorial puede tener 

implicaciones significativas para las condiciones de producción. Las economías propias son 

aquellas que están arraigadas en comunidades locales específicas y dependen en gran medida de 

los recursos y capacidades locales.  

 

Por lo tanto, el control territorial puede influir en la forma en que estos recursos y 

capacidades se utilizan y administran al brindar la oportunidad de diseñar sistemas agrícolas que 

sean sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y adecuados a sus necesidades y valores 

culturales. Además, el control territorial contribuye a la seguridad alimentaria de las 
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comunidades rurales al permitirles producir alimentos para su consumo local; así como brindar la 

posibilidad de diversificar sus cultivos y preservar la biodiversidad agrícola. Así lo confirma la 

señora Benilda, quien dice que, 

 

“Volver al tiempo antiguo producir orgánicamente, así como amigable con la   

naturaleza” (Entrevista N° 2, 2023). 

 

De acuerdo con Bárcena & CEPAL (2019), el control territorial se refiere a la capacidad 

de un grupo o comunidad de campesinos, para administrar y ejercer autoridad sobre un área 

geográfica específica. Esto implica la capacidad de tomar decisiones sobre las técnicas de sus 

cultivos, la manera en que utilizan las tierras y de cómo distribuyen sus recursos. Es por ello que 

la declaración de los Derechos campesinos de la ONU (2013), establece que los campesinos 

tienen derecho a acceder y gestionar los recursos naturales presentes en su comunidad, lo que 

incluye la tierra. Este derecho al control territorial es fundamental para la vida y el sustento de 

los campesinos, ya que les permite cultivar alimentos y mantener sus tradiciones. 

 

En este sentido, el control territorial está intrínsecamente relacionado con los derechos 

campesinos. Un control territorial efectivo permite a los campesinos ejercer sus derechos, 

cultivar alimentos de manera sostenible y preservar sus tradiciones y formas de vida. Sin 

embargo, en muchos lugares del mundo, el control territorial de los campesinos se ve amenazado 

por diversas razones. El acaparamiento de tierras, la privatización de los recursos naturales y las 

políticas agrícolas desfavorables pueden limitar la capacidad de los campesinos para controlar 

sus territorios y recursos. Esto puede llevar a la pérdida de la agricultura tradicional, la migración 

hacia las ciudades y la dependencia de sistemas alimentarios globalizados. Por otro lado, la falta 

de control territorial puede llevar a conflictos por la tierra, desplazamientos forzados y 

dificultades para mantener la agricultura familiar. Así lo confirma la señora Carmenza, quien 

dice que, 

 

Los más jóvenes ya no quieren sembrar lo tradicional y eso es muy grave además que 

por falta de oportunidades a uno le toca irse para la ciudad, mi hijo mayor por no tener 
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los recursos le tocó irse pa´ Cali a trabajar en construcción y poder ayudarnos en lo que 

medio puede” (Entrevista N°4, 2023) 

 

Es así como el acceso y la gestión adecuada del territorio no solo garantizan la 

subsistencia de las comunidades agrícolas, sino que también protegen sus modos de vida y 

tradición cultural, otorgando a los campesinos la capacidad de ejercer sus derechos 

fundamentales, permitiéndoles cultivar alimentos de manera sostenible. Motivo por el cual, al 

tener un control firme sobre la tierra que trabajan, los agricultores pueden tomar decisiones 

informadas sobre las prácticas agrícolas que utilizan, adoptando métodos más respetuosos con el 

medio ambiente y evitando la sobreexplotación de los recursos naturales. Este empoderamiento 

contribuye directamente a la soberanía alimentaria al asegurar el acceso a alimentos nutritivos y 

culturalmente relevantes para las comunidades locales. Esto también no solo implica la tenencia 

física de la tierra, sino también la capacidad de influir en las decisiones que afectan directamente 

a la comunidad. Esto es crucial para preservar las tradiciones y formas de vida arraigadas en la 

agricultura familiar. Las prácticas agrícolas transmitidas de generación en generación encuentran 

su lugar en un contexto donde el control territorial brinda a los campesinos la libertad de 

mantener métodos tradicionales y adaptarlos a las realidades cambiantes sin perder su identidad 

cultural. 

 

Para fortalecer el control territorial de los campesinos en la producción de sus propias 

economías, es importante promover políticas y marcos legales que reconozcan y protejan los 

derechos de los agricultores sobre la tierra y los recursos naturales. Esto implica garantizar la 

titularidad de la tierra, fomentar la agricultura agroecológica y apoyar la participación de los 

campesinos en la toma de decisiones relacionadas con la agricultura y el desarrollo rural. 

Además, es fundamental fomentar la organización y el empoderamiento de los campesinos a 

través de cooperativas agrícolas, asociaciones y movimientos sociales. Estas organizaciones 

pueden ayudar a fortalecer la capacidad de los campesinos para negociar con actores externos, 

acceder a recursos y conocimientos, y defender sus derechos.  

 

Por su parte, como anexo, las condiciones de producción se refieren a los factores que 

influyen en la producción agrícola, como el acceso a semillas, agua, insumos agrícolas, 
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financiamiento y mercados. Estas condiciones pueden ser determinantes para el éxito de las 

economías propias de los campesinos. Si los campesinos no tienen acceso a semillas de calidad, 

agua suficiente o financiamiento adecuado, su capacidad para producir y comercializar sus 

productos se verá limitada. Para la vereda la Pedregosa el control territorial es nulo, los 

campesinos no tienen control ni de sus semillas, ni de los recursos naturales ni mucho menos de 

los recursos financieros. De esto da cuenta el señor Eider, quien dice que, 

 

“La naturaleza se está acabando por la cuestión de que talan la montaña pa´ sembrar 

los cultivos ilícitos” (Entrevista N° 8, 2023). 

 

Ahora bien, cabe destacar que la vereda en cuestión sufre de la problemática, como la 

mayoría de las veredas que superan la periferia del control del Estado, y donde los grupos 

armados mantienen control de la zona. Es así que, para fortalecer el control territorial y mejorar 

las condiciones de producción en las economías propias de los campesinos, se pueden 

implementar diversas medidas como reconocimiento legal de los derechos de los campesinos 

sobre la tierra y los recursos naturales, incluyendo la titulación y protección de los territorios 

campesinos, acceso equitativo a recursos productivos, como semillas mejoradas, agua, insumos 

agrícolas y crédito de manera justa y a precios asequibles.  

 

También, se pueden implementar medidas como la promoción de prácticas agrícolas 

sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, como la agroecología, que permiten a los 

campesinos producir de manera sustentable, preservando la salud de los suelos, el agua y la 

biodiversidad, también se puede implementar el apoyo a la formación y capacitación técnica de 

los campesinos, brindándoles conocimientos y herramientas para mejorar sus prácticas agrícolas, 

aumentar su productividad y diversificar sus cultivos. Por otro lado, se puede fortalecer los 

canales de comercialización y acceso a mercados locales, regionales y, en su caso, 

internacionales. Esto puede incluir la promoción de ferias agrícolas, la creación de cooperativas 

de comercialización y la mejora de las infraestructuras de transporte y almacenamiento.  

 

Así mismo, la participación activa de los campesinos en la toma de decisiones 

relacionadas con las políticas agrícolas y el desarrollo rural. Esto implica asegurar su 
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representación en los procesos de planificación y diseño de políticas, así como su participación 

en la gestión de los recursos naturales y en la definición de las condiciones de producción.  

 

Lo anterior porque especialmente el municipio de Cajibío Cauca donde se encuentra 

ubicada la vereda La Pedregosa, se muestran reportes de antecedentes, donde, de acuerdo con 

Duque (2020) el municipio ocupa el primer lugar a nivel nacional en el número de asesinatos de 

líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos, siendo la disputa por el control 

territorial, la razón central de la agresión. Igualmente, este departamento se distingue por 

procesos comunitarios en los que se apuesta por la consolidación de territorios alternativos para 

la protección y defensa de la vida y de los derechos humanos. Sin embargo, la capacidad de 

control comunitario y fortalecimiento de las organizaciones sociales, choca con los intereses de 

actores armados ilegales, quienes buscan ejercer control para el mantenimiento de las economías 

ilegales. 

 

4. Conocimientos sobre la producción y la rentabilidad  

 

El conocimiento como lo definió Garcia (2021) se adquiere a través de la capacidad que 

tiene el ser humano de identificar, observar y analizar los hechos y la información que le rodea. 

A través de sus habilidades cognoscitivas lo obtiene y lo usa para su beneficio. Es fundamental 

evaluar las condiciones de producción de los campesinos en la vereda. Para ello, debemos 

determinar si poseen el conocimiento necesario para llevar a cabo el ciclo de producción. 

Además, es crucial analizar cómo administran las finanzas de las Unidades Agrícolas Familiares 

(UAF) para lograr una distribución efectiva de los ingresos y cubrir sus necesidades básicas. Este 

conocimiento debe actualizarse constantemente, respetando las tradiciones culturales, para evitar 

que las técnicas ya conocidas queden obsoletas. Es por ello que, se hablara de dos (2) aspectos 

fundamentales que son fundamentos ecológicos y gestión financiera. 

 

4.1. Fundamentos ecológicos 

 

Como se mencionó anteriormente, en la vereda La Pedregosa el conocimiento de cómo 

cultivar ha sido un legado que los padres han dejado a sus hijos, es por esto que el conocimiento 
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sobre la producción es empírico. Para Toledo, Alarcón y Barón, 2002  (como se citó en 

Santacoloma 2014, p 47) la producción campesina a menudo se basa en principios ecológicos, 

cómo cultivar varias especies, controlar malezas e insectos sin agroquímicos, fertilización 

orgánica y rotación de cultivos; todo esto los campesinos de la vereda lo han aprendido por 

experiencia propia, es decir sin conocimiento teórico o tecnificado. 

 

En el contexto de la población en estudio, la diversificación de cultivos ha perdido 

relevancia. Esto se debe a la mala gestión gubernamental y a la influencia de la Federación 

Nacional de Cafeteros, que ha promovido el monocultivo. Según sus asesores, la diversidad de 

cultivos en un solo lote puede afectar negativamente el cultivo del café. Sin embargo, no 

consideran que las Unidades Agrícolas Familiares carecen de suficiente tierra para implementar 

esta diversificación de manera efectiva. De esto da cuenta el señor Eider, quien dice que,  

 

“Pero la federación la puso a un solo cultivo porque dicen que el pancoger le hace daño 

al café” (Entrevista N° 8, 2023). 

 

Así mismo, el control de malezas e insectos sin el uso de agroquímicos es esencial para la 

salud del suelo y la sostenibilidad de los cultivos. Sin embargo, debido a la necesidad de reducir 

costos en mano de obra y alimentación, algunos campesinos han dejado de practicar la 

“desyerba” (que implica quitar manualmente las malezas en los lotes de café). En su lugar, han 

optado por aplicar fungicidas. Esta decisión tiene consecuencias: los suelos pierden sus 

componentes naturales y los cultivos se vuelven vulnerables a nuevas enfermedades y plagas. 

Como resultado, se han visto obligados a cambiar a variedades de café más resistentes, aunque 

estas no siempre alcanzan los mismos niveles de producción. Así lo confirma la señora 

Carmenza, diciendo que, 

 

“Uno pa´ tratar de ahorrar plata aplica fungicidas pero pues esto es muy malo pa´l 

suelo y si deyerba a machete pues gasta mucho tiempo y más plata” (Entrevista N° 4, 

2023). 
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La elección entre aplicar fungicidas o realizar la deyerba manual coloca a los campesinos 

en una encrucijada. Por un lado, al usar fungicidas, ahorran costos de producción y tiempo. Sin 

embargo, esto tiene consecuencias negativas para el suelo y la salud de los cultivos. Por otro 

lado, la deyerba manual implica invertir más dinero y esfuerzo, pero preserva la calidad del suelo 

y reduce la vulnerabilidad a enfermedades y plagas.  

 

En este contexto, se puede inferir que los campesinos adquieren su conocimiento sobre la 

producción de manera empírica, basándose en la experiencia y en lo básico. Cuando han 

intentado innovar y probar nuevas formas, estas no siempre han sido sostenibles desde el punto 

de vista ambiental. Esto ha generado mayores dificultades. 

 

Lo más preocupante es que las soluciones a estos desafíos han sido proporcionadas por 

el Estado, que se supone debería satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, estas 

soluciones no siempre han sido adecuadas ni amigables con el medio ambiente. Es fundamental 

que se promueva un enfoque más integral y sostenible para el beneficio de los campesinos y del 

entorno en el que operan. 

 

4.2. Gestión financiera 

 

Para Gestión Agrícola (2023) la gestión financiera significa planificar y organizar todos 

los recursos financieros de una organización, con el objetivo de maximizar su valor y asegurar 

que los recursos monetarios disponibles se utilicen de la mejor manera posible. Basándonos en 

esta información, se evidencia que los miembros de las Unidades Agrícolas Familiares no llevan 

a cabo una gestión financiera adecuada. La gráfica número 13 con datos obtenidos de la 

encuesta, muestra que los campesinos no consideran los costos de producción, lo que resulta en 

una falta de comprensión del valor real de producir una unidad. Esta falta de conocimiento 

financiero puede afectar negativamente sus decisiones y la rentabilidad de sus actividades 

agrícolas. 

 

Para aliviar esta situación, sería beneficioso que las organizaciones campesinas formulen 

proyectos que les permitan proponer al Gobierno Nacional subsidios para precios, fertilizantes y 
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otros aspectos relacionados con la producción. Estas medidas podrían aliviar las cargas 

financieras para los campesinos y contribuir a una gestión más sostenible y eficiente. 

 

Gráfica 13. Aplicación de costos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando la herramienta Power BI desktop (2023). 

 

Ahora bien, esta falta de conocimiento sobre los costos puede afectar negativamente la 

toma de decisiones financieras y la rentabilidad de sus actividades agrícolas. Es fundamental que 

los campesinos adquieran una mayor conciencia de los gastos asociados a la producción para 

lograr una gestión más eficiente y sostenible. Por otro lado, es de suprema importancia que los 

campesinos aprendan a planificar sus gastos, mediante la realización de un presupuesto que les 

permita controlar de mejor manera sus finanzas, generando un excedente en sus ingresos y 

mejorar sus condiciones de producción. 

 

Para gestión financiera (2023) “la gestión eficiente de los recursos en la agricultura puede 

tener varias repercusiones positivas en el sector, contribuyendo a la productividad, rentabilidad y 

sostenibilidad de las actividades agrarias” y generan un listado de cinco (5) factores que para 

gestionar la agricultura de forma inteligente entre los que se encuentra el análisis y planificación 

de los costos fijos y variables de la producción agrícola, esto implicaría que todos los actores 

influyentes en la producción de las economías propias trabajen de forma articulada para capacitar 

a los integrantes de las UAF es estos aspectos.  
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5. Rol del Estado 

 

El rol del Estado guarda deberes y compromisos bastante importantes en la producción de 

economías propias de los campesinos. Entre ellos se encuentran el apoyo a través de políticas 

públicas, programas de desarrollo rural, acceso a recursos, asistencia técnica y protección de los 

derechos de tenencia de la tierra (Ramírez Abarca et al., 2023; Santos & Silva, 2023). Estas 

acciones pueden contribuir a fortalecer la sostenibilidad y la resiliencia de las actividades 

productivas de los campesinos, así como a promover la equidad en las relaciones económicas. 

Además, el Estado puede desempeñar un papel fundamental en la promoción de la soberanía 

alimentaria y en la protección de los derechos de los campesinos frente a procesos de 

desposesión territorial y conflictos (Cladera & Figlioli, 2022). 

 

El rol del Estado en la producción de economías propias de los campesinos es crucial 

para promover el desarrollo rural sostenible, garantizar la seguridad alimentaria y fomentar la 

autonomía de los agricultores. En el caso puntual de la vereda La Pedregosa, las apuestas 

territoriales se orientan al fortalecimiento de la capacidad de acción de la sociedad civil, respecto 

a la generación de una cultura de paz, reconciliación y transformación de los conflictos, así como 

a la consolidación del Estado mismo (Duque, 2020). Pero lastimosamente en la vereda, el Estado 

se caracteriza por su incapacidad de ostentar el monopolio legítimo de la violencia; por el 

hermetismo del sistema político/electoral; por no generar soluciones para el acceso efectivo a 

tierras, semillas, insumos, capacitaciones; por la imposibilidad de gestionar un mercado con 

precios justos que cohesiona e incentive a la población a través de instrumentos legales; por su 

limitación en cuanto al establecimiento de condiciones mínimas de igualdad material entre la 

población, que permita la construcción de una cultura ciudadana; por su incapacidad de impartir 

justicia; y por su imposibilidad en la recaudación de impuestos. De esto da cuenta la señora 

Ángela María, quien dice que, 

 

“Pues el Estado ha intervenido negativamente no se han visto proyectos significativos o 

si los hay se han quedado en el camino” (Entrevista N° 2, 2023). 
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Por otro lado, algunas de las acciones que el Estado colombiano puede tomar incluyen, 

investigación y desarrollo agrícola, políticas agrícolas y rurales (Sabourin et al., 2014), acceso a 

la tierra, apoyo técnico y capacitación, acceso a financiamiento (Villarreal, 2017) y promoción 

de mercados locales y justos, pero, especialmente la participación y diálogo con los campesinos, 

esto es fomentar la participación activa de los campesinos en la toma de decisiones relacionadas 

con las políticas agrícolas y el desarrollo rural. Esto implica asegurar su representación en los 

procesos de planificación y diseño de políticas, así como su participación en la gestión de los 

recursos naturales y en la definición de las condiciones de producción. Además, se deben 

establecer espacios de diálogo y concertación entre el Estado, los campesinos y otros actores 

relevantes para abordar las necesidades y demandas de las comunidades rurales. Así lo confirma 

el señor Carlos Agudelo, diciendo que, 

 

“Qué le diría yo, tendría que ser un programa a largo plazo para sí es abono, pero a 

largo plazo y la otra seria maquinaria como por ejemplo guadaña y pues también 

capacitaciones” (Entrevista N° 6, 2023). 

 

En concordancia con lo abordado desde el control territorial, se expone la importancia de 

que el Estado colombiano desempeñe un rol activo en el fortalecimiento de las economías 

propias de los campesinos. Esto implica garantizar el acceso a la tierra, invertir en infraestructura 

y servicios básicos, proporcionar apoyo técnico y capacitación, facilitar el acceso a 

financiamiento, promover mercados justos y circuitos cortos de comercialización, y fomentar la 

participación y el diálogo con los campesinos. Estas acciones contribuirán a mejorar las 

condiciones de producción y promover el desarrollo rural sostenible. 

 

Es importante destacar que el rol del Estado debe ser participativo y estar en línea con las 

necesidades y demandas de los campesinos. Esto implica la consulta y participación activa de las 

organizaciones campesinas en la formulación, implementación y evaluación de políticas y 

programas agrícolas. Además, es fundamental que se promueva la coherencia y coordinación 

entre los diferentes sectores y niveles de gobierno para facilitar el apoyo integral a las economías 

propias de los campesinos. 
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6. Condiciones de vida y producción 

 

Las condiciones de vida en la producción de economías propias de los campesinos en 

Colombia han sido afectadas por diversos factores. El país ha experimentado un conflicto interno 

armado y una fuerte crisis de violencia, lo que ha generado un desplazamiento interno 

significativo, afectando en gran medida a los campesinos, quienes se han visto obligados a 

abandonar sus tierras y su forma de vida debido a la presión de grupos al margen de la ley 

(Garavito Tarrifa, 2018). Además, las políticas agrarias orientadas a la apertura del mercado han 

impactado negativamente a los campesinos, con un mayor apoyo a los productores de cultivos 

con ventajas para la exportación, lo que ha dejado a los campesinos con pocos recursos y ha 

generado un estancamiento en sus condiciones de vida y su economía (Garzón Urrego, 2020). En 

este contexto, se ha evidenciado la importancia de valorar las formas de vida campesina y 

garantizar condiciones plenas para su realización y ejercicio como sujetos (Duarte Tocora, 2017).  

 

Estos factores han influido en las condiciones de vida de los campesinos que buscan 

desarrollar economías propias en Colombia, destacando la necesidad de políticas que promuevan 

su bienestar y sostenibilidad y que pueden ser bastante variadas debido a la diversidad 

geográfica, socioeconómica y cultural del país. Sin embargo, existen algunos aspectos generales 

que pueden describir las condiciones de vida de los campesinos en Colombia como acceso a 

tierra, infraestructura básica, servicios sociales, acceso a servicios financieros, tecnología y 

conocimiento y seguridad y violencia. 

 

Es importante tener en cuenta que estas condiciones pueden variar ampliamente según la 

región y las circunstancias específicas. El Gobierno colombiano ha implementado diversas 

políticas y programas para abordar estos desafíos y mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos en el país. En lo referente a las condiciones de vida de los campesinos de la vereda 

La Pedregosa en el municipio de Cajibío, fueron observados los campesinos del sector La 

Pedregosa para estudiar su entorno y convivencia familiar y sus labores en el campo. Algunos 

aspectos que se observaron fueron se relacionan a continuación en la tabla número 2. 

 

Tabla 2. Elementos de la observación 
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Escenarios Unidades Criterio de selección Temas a observar 

Vereda La 

Pedregosa. 

 

Casas de los 

campesinos a 

observar en el 

centro poblado y 

zonas aledañas  

Diez unidades 

agrícolas 

familiares que 

representan la 

población 

debido a que 

las condiciones 

económicas 

son similares 

 

Se eligió este sector debido 

a la cercanía y 

conocimiento de los 

miembros del grupo de 

trabajo, lo que facilita las 

labores investigativas. 

Además, se escogieron 

estas unidades porque son 

una muestra representativa 

de la comunidad del sector 

en general. 

 

- Observar en qué 

condiciones viven estas 

familias, ver cómo se 

ayudan entre sí. 

  

- Estado de la vivienda 

(material de construcción, 

pisos, baterías sanitarias, 

servicios básicos). 

 

- Tenencia de niños y/o 

ancianos. 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) con base en clases de Investigación Contable (2021). 

 

Partiendo de la técnica de la observación, para definir las condiciones de infraestructura 

básica que es como lo define el Diccionario de la Real Academia Española es la 

disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto; se puede decir que 

los integrantes de las UAF tienen una estructura básica muy deficiente en cuanto a viviendas, 

acceso a servicios públicos como agua potable y electricidad y condiciones de los caminos. Así 

lo deja ver la tabla 3 donde se relacionan materiales de construcción de las viviendas. 
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Tabla 3. Materiales de las viviendas 

Unidad Agrícola Familiar Materiales de 

construcción 

Estado 

 

Benilda Pillimue La casa es pequeña, 

construida de bloques con 

un techo de eternit y un 

suelo de tierra. 

Regular 

Ángela María Valencia Construida de bloque y obra 

blanca con techo de eternit. 

Buena 

Sara María Fernández De ladrillo y obra blanca, 

con pisos de cerámica 
Buena 

Carmenza Valencia De ladrillo y tiene un piso 

primario. 

Regular 

Herminda Valenzuela Construida de ladrillo y aún 

en obra negra. 
Regular 

Olmer Mosquera Construida en bloque, con 

pisos primarios y techo de 

eternit. 

Regular 

Carlos Agudelo Sencilla de ladrillo, eternit y 

con pisos de tierra. 

Regular 

Eider Valenzuela Parcialmente de farol, de 

madera y pisos de tierra. 

Regular 

Luis Carlos Flor Construida de bloque, con 

pisos de mineral y techo de 

eternit. 

Buena 

Wilson Valencia Construida de ladrillo y aún 

en obra negra. 

           Regular 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el estado de los caminos es deficiente. Esta 

situación afecta directamente a los campesinos de la vereda La Pedregosa, cuyas condiciones de 

vida y producción son precarias. Su desplazamiento se ve constantemente interrumpido por 

huecos que generan barrizales, impidiendo un tránsito fluido. Esto no solo pone en riesgo su 

producción, sino también sus vidas. Así refleja la fotografía número 9. 
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Fotografía 9. Estado de caminos 

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

  

Es importante resaltar que la fotografía anterior corresponde a la vía Cairo-Cajibío. A 

pesar de estar bajo la responsabilidad de la Gobernación del Cauca, la carretera se encuentra en 

mal estado y las escasas reparaciones realizadas han quedado inconclusas. Por otro lado, la vía 

que conecta la cabecera municipal de Cajibío con la vereda La Pedregosa presenta aún peores 

condiciones. Sin embargo, debido a razones de seguridad, no fue posible obtener evidencias 

fotográficas. 

 

En cuanto a la seguridad y la violencia, la situación es extremadamente grave. El análisis 

del periodo de tiempo revela que la seguridad de los campesinos ha sido afectada por diversos 

actores, deteriorando aún más las condiciones de producción. Los campesinos viven en constante 

temor, especialmente desde el inicio del gobierno de Petro, cuando la guerrilla de las FARC 

tomó mayor control debido a la ausencia del ejército e impuso sus propias leyes. 

 

Es crucial abordar la seguridad alimentaria en la región. Los miembros de las Unidades 

Agrícolas Familiares enfrentan incertidumbre en cuanto a su alimentación. Como se mencionó 

en los fundamentos conceptuales, cada individuo tiene el derecho de acceder a alimentos de 

manera segura, nutritiva y en cantidades adecuadas. Lamentablemente, las condiciones de 

producción han sido afectadas por diversos factores. Entre ellos, la pérdida de las tradiciones de 

siembra saludable, el declive del cultivo en huertas caseras, el acceso limitado a tierras, semillas 
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y agua potable. Además, la introducción de cultivos ilícitos y la falta de intervención estatal en 

términos de capacitaciones para el mejoramiento técnico y la provisión de herramientas que 

permitan optimizar las condiciones de producción, han contribuido a esta problemática. 

 

Conclusión de capítulo 

 

Para concluir este capítulo, es evidente que las condiciones de producción de las 

Unidades Agrícolas Familiares son desfavorables. Las condiciones de vida de estas comunidades 

se han deteriorado debido a la presencia de actores armados y la violencia, así como a la 

limitación de los factores de producción. Los recursos disponibles son escasos y están en mal 

estado. 

 

El aumento en el costo de la mano de obra ha llevado a los campesinos a buscar formas 

de ahorrar dinero. Esto ha resultado en un cambio en sus prácticas agrícolas, optando por la 

implementación de químicos. Sin embargo, lejos de ser una solución, estos químicos han 

esterilizado el suelo y han introducido nuevas plagas, lo que ha reducido considerablemente sus 

niveles de producción. 

 

Además, la falta de conocimiento no solo en la producción agrícola, sino también en la 

gestión financiera y en la adopción e implementación de nuevas herramientas, ha contribuido al 

deterioro de sus condiciones de vida y a la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas de 

manera eficiente. La rentabilidad generada por sus propias economías no es suficiente para cubrir 

estas necesidades, lo que genera un desequilibrio social y cultural. 
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Resultados Alcanzados y Discusión de los mismos 

 

A continuación, se presentan estructurados en cinco subtítulos los principales resultados 

de esta investigación sobre las diferentes unidades productivas en la vereda La Pedregosa, 

Cajibío – Cauca, sus principales dificultades y beneficios. 

 

1. Dificultades para producir. 

 

Desde la perspectiva del campesino, la inversión en insumos para mantener sus cultivos 

es su principal desafío. A menudo, lo que se obtiene de la venta de los productos no es suficiente 

para cubrir los gastos necesarios para mantener adecuadamente todo el proceso de producción. 

Esta situación genera una carga financiera significativa para los agricultores, quienes luchan por 

equilibrar los costos y los ingresos obtenidos. Es fundamental abordar este problema para 

garantizar la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades rurales. 

 

La situación se debe a que los precios de mercado para ciertos productos y bienes no 

logran cubrir los costos de inversión necesarios para cultivar, producir y llevarlos al mercado. 

Como resultado, la ganancia esperada no se materializa de manera lógica. Esta discrepancia entre 

costos e ingresos representa un desafío significativo para los agricultores y productores, quienes 

buscan equilibrar sus operaciones y obtener beneficios sostenibles. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, los productores recurren a las entidades 

bancarias como último recurso económico para solventar los gastos generados. Sin embargo, 

expresan que esta no es la mejor opción debido a los altos intereses que deben pagar. Esta 

situación refleja una reducción en la ya escasa ganancia que obtienen, ya que gran parte se 

destina a cubrir la deuda. Es un desafío significativo para los agricultores, quienes buscan 

equilibrar sus finanzas mientras mantienen sus operaciones productivas. 

 

2. Factores necesarios para producir 

 

Los productores comparten un desafío común: la falta de herramientas tecnológicas que 

podrían facilitar significativamente su trabajo. A pesar de que todavía se adhieren a prácticas 
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tradicionales, los subsidios que reciben son escasos y de poca ayuda. Además, enfrentan 

dificultades adicionales debido a las deficientes condiciones de los corredores viales utilizados 

para comercializar sus productos. La falta de garantías por parte del gobierno incrementa sus 

costos, especialmente en lo que respecta al transporte de sus productos hasta su destino final. 

 

Por otro lado, la escasez de tierra para realizar una producción que verdaderamente 

satisfaga sus necesidades básicas resulta en un hacinamiento entre las familias. Esta situación 

conduce a la pobreza y la desesperanza entre los miembros de las Unidades Agrícolas 

Familiares. Es esencial buscar soluciones para aliviar esta presión y mejorar las condiciones de 

vida de estas comunidades. 

 

Además, la falta de mano de obra especializada ha llevado a la marginación en los 

mercados nacionales e internacionales. Esto se debe a que se requieren técnicas específicas 

durante los procesos de recolección, lavado y secado para garantizar una alta tasa de catación del 

café. Según Tueste Café (2020), la catación es el proceso en el que se analizan el aroma, el sabor 

y otros atributos, así como los posibles defectos, para asegurar una calidad excepcional. Es 

esencial proporcionar formación adecuada para mejorar estas técnicas y aumentar la 

competitividad en el mercado. 

 

3. Ayudas insuficientes 

 

Las asistencias proporcionadas a los campesinos resultan insuficientes para mantener sus 

cultivos. Lo poco que se les otorga no cubre el proceso integral de producción. Los materiales y 

semillas que se les proporcionan son de baja calidad, lo que en lugar de generar beneficios, 

incrementa los costos y el tiempo de inversión. 

 

Además, estas asistencias se han limitado a la entrega única de fertilizantes y al uso de las 

mismas herramientas ya existentes, sin la introducción de nuevas tecnologías que podrían 

optimizar su producción. Es esencial explorar y adoptar innovaciones tecnológicas que puedan 

mejorar la eficiencia y productividad de los cultivos. 
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Por otro lado, los subsidios que el gobierno nacional ha establecido para el acceso a las 

tierras en esta región parecen ser inexistentes. Según los informes oficiales, estas ayudas se han 

desviado hacia otros departamentos. Lo que se ha otorgado en el departamento del Cauca ha 

beneficiado únicamente a 10 familias caucanas. Es esencial que se distribuyan de manera más 

equitativa estas ayudas para mejorar las condiciones de vida de más familias en la región. 

 

4.  Negligencias 

 

No es una manera de denigrar, pero los campesinos quieren que se les hable como ellos 

entienden, en pocas palabras, que si les van a ayudar lo hagan de la manera que ellos crean 

conveniente, porque son ellos los que están en frente y en el proceso del cultivo, como lo 

manifiesta una de los entrevistadas Carmenza Valencia:  

 

“Vienen a darnos charlas con un lenguaje que uno no entiende”. (Entrevista 4, 2023) 

 

Así mismo, las nuevas formas que ha traído el Gobierno Nacional para cultivar han sido 

muy perjudiciales para la economía propia de la vereda La Pedregosa porque ha impulsado el 

monocultivo generando dependencia de uno solo e implementando la fertilización con químicos 

que genera pobreza de los suelos a largo plazo. Que se les genere más ayudas, porque los 

factores a enfrentar son muchos, en cuanto a estaciones de tiempo, y sube y baja en precios de 

insumos. 

 

 

5. Dificultad económica 

 

A pesar de que los campesinos invierten su tiempo en los cultivos, las ganancias que 

obtienen de sus productos no son suficientes para cubrir los gastos adquiridos, teniendo en 

cuenta que deben cubrir sus necesidades básicas a partir de estas ganancias. Por esta razón, 

solicitan asistencia y esperan más apoyo del gobierno. Su trabajo no termina con la entrega del 

producto al mercado; de hecho, es ahí donde comienza la verdadera lucha para cumplir con todas 

y cada una de sus obligaciones.  
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Es por lo anterior que las condiciones de producción de las economías propias de los 

campesinos de la vereda presentan como mayor amenaza la falta de dinero no solo para producir 

sino para cumplir con todas sus obligaciones y cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 

vivienda, vestido y educación.  Es esencial que se proporcionen más recursos y apoyo para 

aliviar esta carga. 
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Conclusiones y trabajos futuros 

 

Para concluir se puede decir que, los integrantes de las Unidades Agrícolas Familiares de 

la vereda La Pedregosa, que constituyen un componente esencial de la economía rural, dependen 

en gran medida de la producción de café y caña panelera para su subsistencia. Sin embargo, la 

falta de conocimiento sobre los costos de producción genera un desequilibrio en sus condiciones 

de vida.  

 

Esta economía de subsistencia no permite realizar inversiones significativas para mejorar 

la producción, la educación, la alimentación y el alojamiento. El acceso a la vivienda se logra 

principalmente a través del empleo en otras ocupaciones. No obstante, en algunos casos, las 

condiciones de las viviendas son inadecuadas para la habitabilidad. Este panorama resalta la 

necesidad de intervenciones y apoyos para mejorar las condiciones de vida y la producción en 

estas comunidades. 

 

Las familias no están adecuadamente preparadas para enfrentar los desafíos futuros, 

como la industrialización, la globalización y la era tecnológica. Esta falta de preparación puede 

limitar su capacidad para adaptarse y prosperar en un mundo en constante evolución. Por lo 

tanto, es esencial implementar estrategias de educación y capacitación para ayudar a estas 

familias a navegar estos desafíos y asegurar un futuro sostenible para su modo de vida agrícola. 

 

Las Unidades Agrícolas Familiares de la vereda La Pedregosa enfrentan una carencia de 

los factores de producción necesarios para mantener su principal fuente de ingresos. Esta 

deficiencia limita su habilidad para cubrir sus necesidades básicas, lo que a su vez repercute 

negativamente en la calidad de vida de las familias. Además, la ausencia de estos recursos de 

producción motiva a algunos miembros de las familias a migrar a las ciudades principales. El 

propósito de esta migración es generar ingresos alternativos que puedan compensar la 

insuficiencia de ingresos en sus hogares. 

 

En cuanto a las ayudas que el Estado proporciona para la adquisición y mejora de los 
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factores de producción, se puede afirmar que son insuficientes. El Estado no está desempeñando 

adecuadamente su papel de implementar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de 

producción de las familias. Si estas condiciones fueran mejoradas, se podría incrementar 

significativamente la satisfacción de las necesidades básicas, dado que una mayor producción 

implicaría un aumento en los ingresos familiares. 

 

Las condiciones de producción de las Unidades Agrícolas Familiares son desfavorables. 

Las condiciones de vida de estas comunidades se han visto afectadas por la presencia de actores 

armados y la violencia, así como por la limitación en los factores de producción. Los recursos 

disponibles son escasos y se encuentran en mal estado. 

 

El incremento en el costo de la mano de obra ha impulsado a los campesinos a buscar 

maneras de economizar. Esto ha resultado en un cambio en sus prácticas agrícolas, optando por 

la implementación de productos químicos. Sin embargo, lejos de ser una solución, estos 

productos químicos han esterilizado el suelo e introducido nuevas plagas, lo que ha reducido 

considerablemente sus niveles de producción. 

 

Además, la falta de conocimiento no solo en la producción agrícola, sino también en la 

gestión financiera y en la adopción e implementación de nuevas herramientas, ha contribuido al 

deterioro de sus condiciones de vida y a la incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas de 

manera eficiente. La rentabilidad generada por sus propias economías no es suficiente para cubrir 

estas necesidades, lo que genera un desequilibrio social y cultural. 

 

También, se sugiere que, en futuros trabajos, y tomando como base este antecedente, se 

realice un proyecto de investigación para determinar qué sistema de costeo sería el más adecuado 

para implementar en las economías propias de la vereda La Pedregosa. Además, sería de gran 

importancia estudiar el impacto de las asociaciones en la mejora de la producción de café, así 

como en las condiciones de vida, centrándose en la satisfacción de las necesidades básicas. Es 

esencial que se realicen más investigaciones para optimizar estas condiciones. 
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Recomendaciones 

 

-Es imperativo que las entidades gubernamentales intervengan urgentemente para 

respaldar los procesos que ya se han puesto en marcha. El objetivo de esta intervención sería 

fortalecer y coordinar proactivamente estos procesos para brindar un impulso significativo al 

pequeño productor. 

 

-Es esencial desarrollar nuevas alternativas de técnicas de producción que puedan 

evolucionar al ritmo de este mundo globalizado. Estas técnicas deben ser respetuosas con el 

medio ambiente y ofrecer la oportunidad de gestionar los recursos naturales de manera eficiente. 

 

-Se debe entender que, las economías propias necesitan proyectos a largo plazo que 

puedan contribuir de manera positiva al fortalecimiento de estas para evitar la pérdida de las 

costumbres. 

 

-Es necesario ver que la producción campesina juega un papel importante dentro de la 

producción de alimentos para erradicar el hambre, es por ello que se debe enseñar al 

campesinado a ser auto sostenibles gestionando sus finanzas y producción. 
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