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Resumen 

Desde 2012, Huila es el departamento que registra la mayor área sembrada con café, alcanzando en 2019 el 17% de 

la producción nacional. A nivel municipal, Pitalito es el principal productor del país. Participa con el 1,9% de la 

producción nacional y el 12,7% de la departamental (2018). Pitalito ha sido ganador en 2 ocasiones (2005, 2006) del 

concurso Cup of Excellence que selecciona anualmente el mejor café de Colombia, propiciando en 2015 la apertura 

de la primera Escuela Nacional de la Calidad del Café que, liderada por el SENA, busca mejorar la calidad, producción 

y competitividad de la caficultura regional. Este trabajo analiza la innovación en la producción de café en el municipio 

de Pitalito-Huila. Se enfoca en la innovación tecnológica y social y se basa en una investigación mixta de tipo 

explicativo-secuencial (DEXPLIS). Metodológicamente el estudio está dividido en 3 etapas: 1) precampo (diagnóstico 

y búsqueda información secundaria); 2) campo (aplicación de encuestas estructuradas y consulta a expertos); 3) 

análisis de información cuantitativa y cualitativa. Los resultados permiten identificar los factores determinantes para la 

innovación en la producción de café en Pitalito. Evidencian prácticas de acción colectiva fuertemente influenciadas por 

la comercialización de café de alta calidad exportado hacia Alemania, Suiza, Japón, Corea del Sur, Australia y EE. UU, 

así como una interesante formación de capital humano que, desde una identidad cultural cafetera inclinada por la 

producción de alta calidad, contribuye al relevo generacional, a la implementación de mejores prácticas productivas y 

al fortalecimiento del capital social y a la valorización del territorio.  

 

Palabras Clave: caficultura, innovación, cadena productiva, Pitalito. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

Abstract 

Since 2012, Huila is the department with the largest coffee area planted in Colombia, reaching 17% of the national 

production in 2019. At the municipal level, Pitalito is the main producer in the country with 1,9% of national production 

and 12,7% of departmental production (2018). Pitalito has been the winner on 2 occasions (2005, 2006) of the Cup of 

Excellence competition that annually selects the best coffee in Colombia. In 2015 took place the opening of the first 

National School of Coffee Quality. Led by SENA, this school seeks to improve the quality, production and 

competitiveness of regional coffee growing. This work analyzes technological and social innovation in coffee production 

in the municipality of Pitalito-Huila. It is based on mixed sequential-explanatory research (DEXPLIS). Methodologically 

the study is divided into 3 stages: 1) prefield (diagnosis and search for secondary information); 2) field (application of 

structured surveys and expert consultation); 3) analysis of quantitative and qualitative information. The results allow 

identifying the determining factors for innovation in coffee production in Pitalito. The evidence shows collective action 

practices strongly influenced by the commercialization of high-quality coffee exported to Germany, Switzerland, Japan, 

South Korea, Australia, and USA, as well as the formation of human capital that, from a coffee cultural identity inclined 

towards high-quality production, represents an important contribution to the generational change, the implementation 

of better productive practices and the strengthening of social capital and the valorization of the territory. 

 

Keywords: coffee culture, innovation, productive chain, Pitalito. 
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Capítulo 1. Introducción 

El café ha sido un producto característico de la economía colombiana durante los últimos 100 años y un ícono 

representativo del país en los mercados globales.  

 

En las regiones productoras se ha consolidado con el transcurso del tiempo una cultura que comprende múltiples 

variables. De ahí la noción de caficultura, entendida como las prácticas, técnicas y actividades tradicionalmente 

vinculadas a la cadena productiva del café (cultivo, cosecha, beneficio, secado, comercialización y agregación de 

valor), que en 2019 representó el 1% del PIB nacional y el 12,7% del PIB agrícola colombiano (a precios constantes 

año base 2015) (DANE, 2020).  

 

Si se parte del concepto de que una cadena productiva es el conjunto de actividades, factores y agentes articulados 

en diferentes etapas para la producción, distribución, transformación y comercialización de una materia prima o un 

producto agropecuario, mediante un proceso que involucra recursos físicos, tecnológicos, económicos y humanos 

(DNP, 2004; Cano, 2004), habría que resaltar la necesidad de estudiar la red de eslabones que en ella participan, así 

como sus flujos continuos de relacionamiento económico, derivados de la proximidad territorial y de la concentración 

sectorial, centrados en la generación de eficiencia y valor para las partes involucradas (Nahuamel-Jacinto, 2013).  

 

En relación con la producción, las estadísticas de la Federación Nacional de Cafeteros- FNC (2019) permiten identificar 

que en 2019 habían 22 departamentos con cultivos de café, de los cuales 10 concentraban el 87,1% del área cultivada 

equivalente a 743.294,4 hectáreas: Huila (17%), Antioquia (14%), Tolima (12,7%), Cauca (10,9%), Caldas (7,4%), 

Valle del Cauca (6,1%), Santander (6%), Risaralda (5,3%), Nariño (4,2%) y Cundinamarca (3,6%). Así mismo, las cifras 

del Anuario Estadístico Agropecuario (MinAgricultura-EVA, 2019), permiten observar que en 2018 se produjeron 

855.840 toneladas equivalentes a 14,26 millones de sacos de café verde de 60 Kg, de los cuales el 81,5% se 

concentraba en 8 departamentos: Antioquia (16,6%), Huila (15,9%), Cauca (11,9%), Tolima (11,4%), Caldas (8%), 

Santander (6,5%), Valle del Cauca (5,8%) y Risaralda (5,4%). En el caso del departamento del Huila, se observa un 

rendimiento promedio de 1,11 Ton/ha para 35 municipios, cifra acorde con el rendimiento promedio nacional que llega 

a 1,12 Ton/ha registrado para 601 municipios. Para 2019 la producción nacional alcanzó 14,7 millones de sacos de 

café verde de 60 Kg, en la que el Huila aportó el 17,82% (2,62 millones de sacos) cuyo destino fue el mercado externo 

en un 85%, cifra equivalente a 16,3% de los 13,66 millones de sacos exportados por el país (FNC, 2019). 
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A nivel municipal, las cifras del Anuario Estadístico Agropecuario (MinAgricultura-EVA, 2019), permiten observar que 

en 2019 Pitalito tenía 17.978 hectáreas sembradas con café (78,9% en etapa de cosecha), que representaban el 12,4% 

del área sembrada del Huila. Así mismo, la producción de café alcanzó 22.287 toneladas equivalentes a 371.450 sacos 

de café verde de 60 Kg, lo que constituye el 13,2% de la producción departamental y el 2,5% de la producción nacional, 

registrando un rendimiento de 1,57 Ton/ha, situación que ubica al municipio de Pitalito como el principal productor de 

café en el país.  

 

También es necesario tener en cuenta que la cadena productiva del café es de gran interés para las instituciones 

gubernamentales y gremiales, debido a sus repercusiones en la economía nacional y la generación de empleo rural. 

Según el Informe anual del Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros- FNC para los años 2018 y 2019, 

la producción cafetera era la principal fuente de ingresos para 389 mil familias colombianas de las cuales el 95% posee 

fincas con extensiones menores a 5 hectáreas, que están agremiadas en 383 comités municipales, 15 comités 

departamentales y una red de 33 cooperativas de comercialización nacional (FNC-IG, 2019). Así mismo, la caficultura 

genera cerca 700 mil empleos directos y proporciona 1 millón y medio de manera indirecta, datos que permiten inferir 

que cerca de 3,8 millones de colombianos dependen de esta actividad. De acuerdo con el informe de la Misión para la 

Transformación del Campo, 3/4 partes de las exportaciones agrarias están concentradas en café, banano, flores, palma 

africana y azúcar, poniendo de manifiesto serios problemas de competitividad acentuados por los bajos precios 

internacionales (DNP, 2015).  

 

Para responder a las exigencias de la apertura económica y de las políticas de fortalecimiento de la productividad, 

innovación y competitividad de los productos agropecuarios para el desarrollo socioeconómico del país, la Federación 

Nacional de Cafeteros implementó a partir de 2013 el documento “Propuestas para la competitividad cafetera”, que 

busca contribuir con la consolidación de una caficultura competitiva y sostenible en términos sociales, económicos y 

ambientales (FNC, 2013). 

 

En ese marco, esta investigación estudia la innovación aplicada a la producción de café y su articulación con la cadena 

productiva en Pitalito, teniendo en cuenta la necesidad reflejada en la institucionalidad del sector agropecuario 

colombiano que, dirigida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha priorizado la competitividad desde la 

“Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales”, y la innovación desde la “Dirección de Innovación, Desarrollo 

Tecnológico y Protección Sanitaria”. De igual forma, la Federación Nacional de Cafeteros ha manifestado la necesidad 

de conocer la cadena productiva como requisito para identificar eficientemente los eslabones donde se puede agregar 

valor para ganar espacios en el mercado (Bitzer, Francken y Glasbergen, 2009; Silva, 2008; Silva, 2006). De allí que 

el estudio de la innovación aplicada a la producción de café constituye un factor clave para el análisis de la cadena 

productiva del café de Pitalito y contribuye a establecer variables y actores determinantes para la generación de 
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proyectos de Desarrollo Económico Local en esa región. En tal sentido, identificar y tipificar las innovaciones aplicadas 

en la producción, así como su articulación con la cadena productiva, permitirá realizar un primer acercamiento a los 

factores que generan ventajas comparativas y competitivas para el café Laboyano.  

 

1.1 Antecedentes  

El libro “Crisis y transformaciones del mundo del café” de Samper y Topik (2012), reconoce ampliamente los efectos 

económicos del rompimiento del Pacto del Café en 1989 y la posterior entrada del país al mercado mundial en términos 

de la libre competencia. Esa situación propició que, en la década de los noventa, Colombia perdiera participación y 

competitividad en la exportación por volumen como consecuencia de los cambios en la estructura del mercado mundial 

del café. En este ya no se compite únicamente por volumen de exportación de café verde. Ha sido evidente el 

surgimiento de mercados alternativos en los que prima la calidad para captar precios diferenciales derivados de los 

atributos organolépticos percibidos en taza. De esa manera, a mediados de los noventa se empezó a hablar en 

Colombia de los cafés especiales al punto que la FNC creó en 1995 un programa con esa denominación para el 

desarrollo de cafés con calidad diferencial (Samper y Topik, 2012), lo que exigió la adopción por parte de la cadena 

productiva de estrategias para garantizar la continuidad y el reconocimiento del café colombiano en los mercados 

internacionales. 

 

En concordancia, el informe sobre “El mercado mundial del café y su impacto en Colombia” elaborado por Cano et al., 

(2012) estableció que la pérdida de participación del café colombiano en la economía mundial era consecuencia de la 

caída en la productividad, la baja adopción de tecnologías y la lenta implementación de variedades resistentes. El 

informe analizó el impacto de las fluctuaciones de los precios internacionales del café en la economía colombiana, 

identificó los factores de vulnerabilidad de la caficultura y realizó propuestas de fortalecimiento frente a futuros impactos 

derivados del comercio internacional. El informe concluyó que los costos crecientes de la mano de obra, la baja 

producción, la deficiente educación y la pobreza de muchos caficultores, junto al rezago de la modernización 

institucional, frenaban la eficiencia del sector al interior del país. Recomendó fortalecer y modernizar la 

institucionalidad, buscando integrar todos los eslabones de la cadena productiva (Cano et al., 2012). 

 

Posteriormente, la Misión de estudios para la competitividad de la caficultura en Colombia, llevada a cabo en 2014 por 

Echavarría et al., (2015) y una comisión de expertos, analizó de forma integral el sector cafetero con el objeto de 

diseñar estrategias y políticas públicas para atender sus problemas estructurales. El informe abordó temas de 

productividad, comercialización, innovación, generación de valor agregado, costos y rentabilidad, empleo, ingresos, 

institucionalidad y entorno social de la producción de café, e hizo una comparación de Colombia con los principales 

países participantes en el mercado mundial, así como entre los departamentos de tradición cafetera. Entre otros 

aspectos, señaló la necesidad de una transformación de las políticas e instituciones gremiales para mejorar la 
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eficiencia, eficacia y efectividad de la relación beneficio-costo. Este documento constituye el más importante estudio 

reciente de competitividad cafetera realizado en el país. 

 

1.2 Planteamiento del problema  

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el sector agropecuario aporta en promedio 6,1% del PIB 

total y genera alrededor del 16,3% del empleo del país, razón por la cual, es necesario posibilitar el mejoramiento de 

la competitividad del sector agropecuario, permitiendo mayor eficiencia de los sistemas productivos que generen 

crecimiento económico y condiciones estables para los productores agropecuarios (DNP, 2019).  

 

En el mismo sentido, la FNC argumenta que la política sectorial debe enfocarse en estrategias para incrementar la 

innovación y competitividad de la producción, promover las cadenas productivas, la agregación de valor, ampliar los 

mercados, mejorar la capacidad de generación de ingresos rurales, promover el desarrollo regional y adecuar la 

institucionalidad para el desarrollo rural (FNC, 2013).  

 

Aunque dentro de este marco de política se reconoce que la innovación es fundamental para elevar la competitividad 

de la cadena productiva del café, no debe olvidarse que sus desafíos y manera de impulsarla ocurren en condiciones 

particulares al tipo de productores y al entorno en el que se desempeñan. Y es en esta dimensión en la que el país 

aún requiere de mayores avances para hacer más efectivas sus políticas. El problema de investigación se inscribe en 

el desconocimiento que aún se tiene de la naturaleza y características esenciales de los procesos de innovación, vistos 

desde la perspectiva de contextos territoriales específicos, los que deben ser examinados en sus particularidades, no 

solo por cuanto determinan en buena medida la solidez de estos procesos, sino también porque brindan elementos 

para el diseño de las políticas más pertinentes a las realidades de los actores involucrados en el conjunto de dinámicas 

productivas. Esta óptica obliga a una mirada amplia de los procesos de innovación que, al tiempo que considere su 

dimensión técnica, también incluya la social, por cuanto en su entorno territorial ambas se retroalimentan. 

  

Complementariamente, Vivar (2016) argumenta que el desarrollo tecnológico y la innovación deben comprenderse 

como un proceso sistémico vinculado al desarrollo endógeno, por lo cual resulta estratégico, para los propósitos y 

relaciones entre los promotores, difusores y adoptantes de nuevas tecnologías mediante la creación de Sistemas 

Regionales de Innovación (SRI), entendidos como el conjunto de “elementos y relaciones que interactúan en la 

producción, difusión y uso de conocimientos nuevos y económicamente útiles” (Heijs et al., 2007, citado por Planas, 

2016, p.49). Esos SRI deben estar enfocados en pequeños y medianos productores que son los que menos recursos 

disponen para inversión e implementación de nuevas tecnologías (Llewellyn y Brown, 2020), situación que en la 

producción de café es muy frecuente si se considera que la finca promedio en Colombia tiene una extensión inferior a 

5 hectáreas (Lozano, 2007). Es así como la innovación en el proceso productivo del café repercute de manera positivas 
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para la competitividad regional, la comercialización del grano y la difusión de nuevas formas de relacionamiento entre 

los actores involucrados en la cadena productiva.  

 

Por tanto, este trabajo busca ahondar en esta problemática de la innovación, vista tanto desde su perspectiva técnica 

como social, a partir del estudio de la realidad cafetera en el municipio de Pitalito. El problema de investigación radica 

en examinar los factores determinantes de la innovación tecnológica y social en la producción de café en Pitalito, para 

de esa manera identificar los factores que condicionan la innovación en la producción cafetera del municipio. 

 

1.3 Justificación, importancia y contribución  

Teniendo en cuenta el Índice de Competitividad Regional Cafetera (ICRC) realizado por la Federación Nacional de 

Cafeteros en 2008, Colombia tenía 16 departamentos con producción cafetera significativa, condicionados por factores 

ambientales, geográficos, laborales, tecnológicos e institucionales, que limitan o potencializan el desarrollo del cultivo, 

el rendimiento por hectárea, la cosecha y la comercialización. De allí que la capacidad regional para competir en la 

caficultura radica en buena parte en las ventajas comparativas y competitivas de la producción, la comercialización, la 

transformación y agregación de valor, la capacidad de orientar políticas sectoriales, promover la innovación, generar 

controles de calidad y fortalecer el reconocimiento del producto en el mercado (Lozano y Yoshida, 2008).  

 

Así mismo, el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Somos Pitalito, territorio ideal”, proyecta al municipio como un 

centro agropecuario de la región, donde uno de los principales componentes es el fortalecimiento de los procesos 

productivos del café para mejorar la competitividad del sector (Alcaldía Municipal de Pitalito, 2018). El compromiso del 

gobierno municipal es contribuir con el desarrollo regional de manera articulada con la Agenda Interna para la 

Productividad y Competitividad del departamento. 

 

Con relación a la innovación tecnológica en pequeños y medianos productores agrícolas, Aguilar-Gallegos et al., (2016, 

p.198) afirman que la “innovación tecnológica es ampliamente reconocida como una fuente importante de mejora de 

la productividad, la competitividad y el crecimiento” en todos los sectores de la economía, reconociéndose como 

sinónimo de mejora continua, introducción de nuevas prácticas, actualización de procesos y mejora de productos. Los 

estudios empíricos demuestran que la innovación y adopción de tecnología agrícola generan externalidades positivas 

para los actores involucrados, debido a las interacciones entre agricultores, agroindustria, organizaciones, 

investigadores, instituciones financieras, comercializadores y gobierno; es decir, la innovación agrícola es un fenómeno 

organizacional influenciado por los comportamientos individuales, la acción colectiva y el intercambio de conocimientos 

e información. Al respecto, Llewellyn y Brown (2020) argumentan que la implementación de tecnología, la innovación 

y las nuevas prácticas agrícolas son variables fundamentales para elevar el nivel productivo, mejorar la calidad de la 

producción agrícola y tener mejor aceptación en el mercado, que son ventajas comparativas.  
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Por otro lado, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano (PECTIA, 

2017-2027) es el marco orientador para promover la CTi, el cambio técnico, la generación de valor y la evaluación 

periódica de los resultados en términos de sostenibilidad, productividad y competitividad, con la participación de los 

distintos actores nacionales y territoriales vinculados a procesos I+D+i del sector agropecuario (Rincón et al., 2016, 

p.4). En lo relacionado con la cadena agroalimentaria del café, el PECTIA (2017-2027) ha priorizado para el 

departamento del Huila 16 demandas del sector productivo en I+D+i relacionadas con la “Transferencia de tecnología, 

asistencia técnica e innovación”, con las que se busca priorizar la “eficacia en los procesos de extensión y transferencia 

de tecnología; y la evaluación de la apropiación tecnológica”. En relación con el “Manejo de cosecha, poscosecha y 

transformación”, el departamento del Huila tiene priorizadas 19 demandas que buscan la “optimización de la eficiencia 

de los procesos y factores asociados con la cosecha y poscosecha del café (cosecha, secado, mecanización, beneficio, 

transformación, almacenamiento)” (Rincón et al., 2016, p.42-45). 

 

En ese contexto, para implementar estrategias que mejoren la producción promoviendo la sostenibilidad de la cadena 

productiva del café, es necesario desarrollar mecanismos de adaptación a las dinámicas actuales del mercado, razón 

por la cual, se necesitan estudios detallados que permitan observar, medir y evaluar los factores que condicionan el 

desempeño de la caficultura, siendo relevantes los estudios en innovaciones aplicadas en esa actividad agraria. De 

esta manera, las razones por las que se hace pertinente analizar la innovación en la producción de café, están 

relacionadas con la comprensión de los factores que condicionan al municipio de Pitalito como el principal productor 

de café en el país y el departamento del Huila.  

 

En la medida en que la competitividad del país como productor de café se encuentre fundamentada de manera 

importante en la innovación tecnológica y social de las regiones productoras, resulta altamente pertinente la 

elaboración de estudios que presenten las fortalezas, expongan las ventajas comparativas y competitivas e identifiquen 

las oportunidades y estrategias de mejora para los territorios cafeteros. Al respecto, Fujita, Krugman y Venables (2001) 

argumentan que no son los países los que producen riqueza sino las ciudades y las regiones. En tal sentido, ese tipo 

de estudios servirían de fundamento para direccionar políticas sectoriales que aumenten las capacidades productivas 

regionales, impulsando la competitividad del país en el mercado mundial del café (Lozano y Yoshida, 2008). Es 

necesario tener presente que las dinámicas de las cadenas productivas, la competitividad y el desarrollo económico 

local, constituyen elementos interrelacionados con capacidad de propiciar mejores condiciones de vida para la 

población (Sobrino, 2005). Es así como la competitividad regional, la cadena productiva del café y el crecimiento 

económico representan una relación causal, en la que el café como producto de exportación alberga un enorme 

potencial para contribuir con el desarrollo económico de las regiones productoras. 
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En ese orden de ideas, la investigación pretende contribuir al enriquecimiento del conocimiento y de la literatura 

académica sobre los determinantes de la innovación y la manera de abordarlos. El hecho de que la base del estudio 

sea el municipio de Pitalito como principal productor cafetero del país, brinda un soporte con pleno asidero a la realidad 

de la estructura y funcionamiento de una cadena productiva cuya dinámica aporta a la comprensión del escenario 

territorial en el que se desenvuelve la economía cafetera nacional. Se trata, por tanto, de una investigación que se 

inscribe en el análisis de realidades objetivas de enorme riqueza para la toma de decisiones por parte de los hacedores 

de políticas sectoriales y de proyectos productivos, así como para futuros trabajos en el tema.  

 

1.4 Pregunta de investigación, hipótesis y objetivos 

Reconociendo el papel de la innovación como causa de mejoras perceptibles en la competitividad de la cadena 

productiva del café, este trabajo de investigación pretende responder a la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son los factores determinantes de la innovación tecnológica y social en la producción de café en Pitalito? 

 

En concordancia, se hace pertinente establecer objetivos de investigación que conduzcan a responder interrogantes 

complementarios relacionados con ¿cómo es la cadena la cadena productiva del café en Pitalito? y ¿qué tipos de 

innovación se observan en la producción de café en Pitalito? Con base en esos cuestionamientos, este trabajo de 

investigación se propone verificar la siguiente hipótesis: 

 

“Los factores determinantes de la innovación tecnología y social en la producción de café en Pitalito, dependen de las 

interrelaciones comerciales derivadas de la cadena productiva” 

 

Para delimitar la investigación y poder confirmar adecuadamente la hipótesis, se proponen los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general: analizar los factores determinantes de la innovación tecnológica y social en la producción de café 

en el municipio de Pitalito (Huila).  

 

Para garantizar la obtención de una respuesta que satisfaga los requerimientos metodológicos de la investigación, se 

implementará el desarrollo de 3 objetivos específicos: 

1. Caracterizar la cadena productiva del café en Pitalito (Huila). 

2. Identificar los tipos de innovación tecnológica y social aplicados en la producción de café en Pitalito (Huila). 

3. Examinar los factores determinantes de la innovación tecnológica y social en la producción de café en Pitalito 

(Huila). 
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Para efectos de este trabajo académico se entiende que un "determinante" es una variable, actor, factor o condición 

que tiene una capacidad considerable de influencia e incidencia para que un usuario del conocimiento, las ideas, los 

productos o los procesos derivados de la innovación tecnológica y social, sean adaptados, acoplados o implementados 

en su unidad productiva. 

 

1.5 Consideraciones metodológicas 

Se implementó una investigación mixta de tipo explicativo-secuencial (DEXPLIS) (Hernández-Sampieri et al., 2014), 

en 3 etapas: 1) precampo (diagnóstico y búsqueda información secundaria); 2) campo (aplicación de encuestas 

estructuradas y consulta a expertos); y 3) análisis de información cuantitativa y cualitativa. De esta forma, el análisis 

de resultados podrá enriquecerse con información primaria y secundaria que aportará elementos relevantes para el 

fortalecimiento de los argumentos. De forma complementaria, el documento presenta una amplia gama de gráficas, 

tablas y cartografías temáticas que aportan al contenido visual, la presentación de resultados y facilitan la lectura de 

la investigación.  

 

Por otro lado, el marco conceptual está diseñado para entrelazar los conceptos de innovación tecnológica e innovación 

social enfocados en la producción de café, enfatizando en los principales enfoques de producción localizada. De esa 

forma, la interpretación, análisis y discusión de resultados permite conectar la perspectiva de la cadena productiva del 

café, la innovación, la producción localizada y el territorio, sin perder de vista la importancia de la integración conjunta 

de esos conceptos.  

 

1.6 Estructura capitular del documento 

El informe final ha sido estructurado en 7 capítulos como se describe a continuación:  

 

Capítulo 1. Introducción y protocolo de investigación. 

 

Capítulo 2. Marco de referencia sobre la producción de café: se realiza una contextualización sobre la producción 

y el mercado mundial del café, las instituciones, producción y exportación de café colombiano, para posteriormente 

abordar la producción de café en el Departamento del Huila y el municipio de Pitalito. El objetivo es presentar la 

importancia económica de la caficultura para el país, el departamento y el municipio, que justifican la investigación. 

 

Capítulo 3. Marco conceptual: se abordan las bases teóricas que sustentan el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación. Allí se encontrarán las definiciones sobre los principales enfoques de la innovación 

(tecnológica y social), los Sistemas Territoriales de Innovación (STI), la cadena productiva, y los principales enfoques 
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de la producción localizada [Distritos Industriales (DI), Sistemas Productivos Localizados (SPL), y Sistemas 

Agroalimentarios Localizados (SIAL)], que contribuyen significativamente con el Desarrollo Económico Local (DEL). 

 

Capítulo 4. Metodología de investigación: se presenta la zona de estudio y se explican las fases, las actividades, 

las fuentes de información, la muestra y los instrumentos de investigación implementados para responder los objetivos. 

 

Capítulo 5. Resultados: se enuncian de forma directa los hallazgos del trabajo de campo y la consulta a expertos, 

por lo que allí no hay un pronunciamiento de opinión ni se toman posturas personales. Esta sección expone la 

información cuantitativa y cualitativa que da cumplimiento a los objetivos específicos de la investigación. 

 

Capítulo 6. Discusión de resultados: se realiza un contraste entre los objetivos propuestos, los resultados 

alcanzados y la teoría referenciada en el marco conceptual, por lo que se trata de un espacio de interpretación que 

manifiesta la postura o análisis propio del autor, donde se recogen los factores que inciden en la innovación tecnológica 

y social de la producción de café en Pitalito.  

 

Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones: se destacan los aspectos más relevantes del trabajo y se plantean 

ideas de investigación futura. Para efectos de mantener una estructura de orden lógico entre el marco de referencia y 

los resultados, las conclusiones se presentan en dos subtítulos: “conclusiones sobre el marco de referencia de la 

producción de café en Colombia” y “conclusiones sobre innovación y producción de café en Pitalito (Huila)”.  

 

Finalmente, se completa el documento con un apartado de Anexos y el listado de referencias bibliográficas. Los 

anexos incluyen cartografía temática del área sembrada y la producción de café por departamentos en 2018; tablas y 

gráficas sobre producción y exportación de café en Colombia en 2018; tablas sobre la producción agraria del 

departamento del Huila y el municipio de Pitalito en 2018; y los formatos de los instrumentos de investigación utilizados 

para la obtención de información, que constan de la “encuesta estructurada aplicada a productores de café en Pitalito” 

y las preguntas orientadoras para las entrevistas semiestructuradas aplicadas en la “consulta a expertos”. 
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Capítulo 2.  Marco de referencia sobre la producción de café 

“Como historiador creo que el pasado está contenido en el presente y el presente en el futuro. […] Atinadamente 

apunta el Resumen Ejecutivo del informe que el café es un modo de vida. Lo es para cientos de miles de familias 

caficultoras que, total o parcialmente, derivan sus ingresos de cultivar café como propietarios de una finca o parcela, 

o como trabajadores asalariados o en una combinación de los dos. Aunque baje la tasa de participación del café en el 

PIB, en el ingreso, en el empleo y en las exportaciones, la caficultura sigue siendo la principal fuente de empleo rural 

y semirural, y el área cultivada pesa significativamente en el mundo agrario nacional. Históricamente la caficultura 

colombiana puede describirse como una peculiar máquina de producción y distribución de riqueza que se sostiene en 

una enorme base de pequeños productores dispersos, localizados, que, gracias al café, ingresaron tempranamente a 

la corriente monetaria nacional”.                                             

                                                                              Marco Palacios, en la "Misión de Estudios para la Competitividad de 

la  Caficultura en Colombia", (Echavarría et al., 2015). 

 

2.1. El mercado mundial del café: producción y consumo 

El café es una planta que pertenece a la familia Rubiaceae, nativas del sur de Asia y el África subtropical. A través de 

la historia ha sido un producto de alta importancia económica para el mercado global. Se distinguen en la actualidad 2 

especies comerciales reconocidas:  Coffea arábica (café arábico) y el Coffea canephora (café robusta). La Coffea 

arábica es la especie de mayor cultivo y producción llegando a constituir más del 70% del café comercial en el mercado 

internacional. El arábica es una especie autógama (autopolinización) originaria del Sudeste de Etiopía, el Sur de Sudán 

y el Norte de Kenia, cultivado intensivamente en Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, Perú, y otros países 

tropicales. Se considera un café de altura cultivable entre 1.200 y 1.800 msnm a temperaturas entre 18°C y 23°C, que 

frecuentemente es denominado café suave por sus atributos de fragancia, sabor y aroma. Por su parte, la Coffea 

canephora o café Robusta es una especie cultivable en alturas entre 700 y 1.500 msnm a temperaturas entre 24°C y 

30°C. Se encuentra en forma silvestre en África (Congo, Sudán, Uganda, Noroeste de Tanzania y Angola), se cultiva 

intensivamente en Brasil, Vietnam e Indonesia y alcanza una participación del 30% del café que se comercializa en el 

mundo (FNC, 2015) (Guhl, 2008). 

 

El café es uno de los principales commodities en el mercado internacional de las materias primas donde llega más del 

80% de la producción mundial que se comercializa bajo la categoría de café verde, excelso o trillado. De acuerdo con 

Quintero y Rosales (2014), tanto la producción como la comercialización de café representa un renglón fundamental 



 

22 
 

para la economía de varios países de América Latina así como para la colombiana, principalmente  en  términos de 

empleo e ingresos por exportación. 

 

Es así como el transcurso de los últimos 50 años, el consumo mundial de café se incrementó a una tasa promedio 

anual del 2,6%, pasando de 57,9 millones de sacos de 60 Kg en 1964 a 152,1 millones en 2015. Las proyecciones 

estiman un incremento sostenido que a partir de 2020 podría superar los 175 millones de sacos, impulsado 

principalmente por los mercados no tradicionales como China, Rusia, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda entre 

otros, que en la actualidad son categorizados como mercados estratégicos (Ocampo y Alvarez, 2017).  

 

En lo relacionado con la producción, para el periodo 2017/2018, los principales productores fueron: Brasil (32,2%), 

Vietnam (18,6 %), Colombia (8,8 %), Indonesia (6,9%) y Honduras (5,3%) (OIC, 2019b).  

 

Las tendencias en la producción mundial de café están relacionadas con la volatilidad de los precios, el incremento de 

los costos de producción (mano de obra, agroinsumos, tecnología y capital), la productividad por hectárea, las 

condiciones ambientales y geográficas, la variabilidad climática, el control de plagas y enfermedades la demanda de 

café (tostado, molido y preparado), la demanda de cafés especiales en mercados especializados, las nuevas 

segmentaciones del mercado y el stock de café acopiado (Echavarría et al., 2015; Ocampo y Alvarez, 2017). 

 

Por otro lado, el incremento en la demanda de café Robusta ha influido drásticamente en la producción de los países 

tradicionalmente productores de café Arábiga. De acuerdo con Echavarría et al (2015:5), “la demanda mundial por café 

robusta ha crecido a tasas mucho mayores  que  la  de  los  cafés  arábigas, y los arábigas suaves colombianos han 

perdido  participación  frente  a  otros  suaves”.  

 

Sin embargo, los cafés suaves de alta calidad continúan teniendo un crecimiento considerable en los países 

desarrollados, en los que se ha abierto un nuevo segmento de mercado con disponibilidad a pagar por cafés de origen 

con atributos organolépticos diferenciales (Ocampo y Alvarez, 2017). En Europa, por ejemplo, en 2016 el Centre for 

Promotion of Imports from Developing Countries encontró 3 diferentes tendencias: 1) relacionada con la promoción e 

impulso de la demanda de cafés especiales como un producto de alta calidad con características artesanales 

diferenciadoras denominada “La tercera ola del café”; 2) la demanda de cafés con sellos ambientales y sociales que 

promueven nichos como Rainforest Alliance, Fairtrade, orgánico, UTZ, Bird Friendly, etc; y 3) la demanda de cafés que 

implementan innovación en busca de mejorar calidad, reducir costos ambientales y adaptar la caficultura al cambio 

climático (Ocampo y Alvarez, 2017). En la actualidad, Colombia es el principal productor de café arábiga, al tiempo 

que un referente mundial en producción y comercialización de café de alta calidad.   
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Tabla 1. Producción total de todos los países exportadores (millones de sacos de 60 kg), 2017/2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (OIC, 2019b). 

Otros*: En este grupo se incluyen 41 países productores que tienen producción inferior al 1% sobre el mercado mundial 

del café. 

 

 

Gráfica 1. Producción total de todos los países exportadores (millones de sacos de 60 kg), 2017/2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (OIC, 2019b). 

Otros*: En este grupo se incluyen 41 países productores que tienen producción inferior 1% sobre el mercado mundial 

del café. 
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A nivel mundial y de acuerdo con la Organización Internacional del Café (OIC), para el periodo 2017/2018 se 

comercializaron 158,5 millones de sacos de café de 60 Kg, de los cuales el 57,8% tenían procedencia de algún país 

latinoamericano. Así mismo, es posible identificar que los 5 principales países productores del grano representan el 

71,7% de las exportaciones mundiales: Brasil (32,2%), Vietnam (18,6%), Colombia (8,8%), Indonesia (6,9%) y 

Honduras (5,3%). La OIC registra 54 países productores, de los cuales 13 representan 93,6% de la producción y 

exportación mundial, y 41 representan el restante 6,4% (OIC, 2019b). 

 

Por otro lado, el balance de la producción mundial de café para el año 2018/2019 cierra con un superávit de 10,5 

millones de sacos, dado que la producción mundial alcanzó los 174,6 millones de sacos de café verde (Arábica y 

Robusta). Se registró un incremento del 9,1% respecto al año anterior, resultado del aumento de la producción de 

Brasil de 51 a 65,5 millones de sacos (la más alta hasta la fecha). Vietnam, Colombia e Indonesia mantuvieron sus 

respectivos lugares en la producción mundial de café (FNC-IG, 2019).   

 

En cuanto a la demanda, se consumieron 164,1 millones de sacos, con un incremento del 2% respecto al año anterior 

y un excedente de producción de 6,4% frente al consumo mundial. No obstante, en los años siguientes ese superávit 

se reducirá dado el ciclo productivo del cultivo en Brasil, mientras que el consumo mundial continuará con tendencia 

al alza (FNC-IG, 2019). Se calcula, según la información del anuario de la OIC 2017-2018, en ese periodo de tiempo 

el consumo de café en Sudamérica aumentó un 1,8%, equivalente a 26,97 millones de sacos de café verde. Los 5 

mayores mercados de consumo de café, que representan el 64,3% del consumo mundial, fueron: la Unión Europea 

(26,4%), Estados Unidos (16,3%), Brasil (13,6%), Japón (5%) e Indonesia (2,9%) (OIC, 2019a).  

 

De acuerdo con Statista Consumer Market, los 10 países europeos con mayor consumo de café en 2017 fueron: 

 

1. Finlandia: 10,35 kg de café per cápita/año 

2. Holanda: 9,58 kg de café per cápita/año 

3. Suecia: 9,40 kg de café per cápita/año 

4. Dinamarca: 8,16 kg de café per cápita/año 

5. Noruega: 7,76 kg de café per cápita/año, 

6. Austria: 7,33 kg de café per cápita/año 

7. Italia: 6,69 kg de café per cápita/año 

8. Alemania: 6,65 kg de café per cápita/año 

9. Eslovenia: 6,48 kg de café per cápita/año 

10. Suiza: 6,31 kg de café per cápita/año 
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Gráfica 2. Balance Cafetero Mundial, 2015-2020 

Fuente: Tomado de (FNC-IG, 2019). *Proyección año/cosecha realizada por la firma LMC. 

 

 

 
Gráfica 3. Producción mundial de café: 2015-2019 y Proyecciones 2019/2020 

Fuente: Tomado de (FNC-IG, 2019). *Proyección año/cosecha realizada por la firma LMC. 
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Mapa 1. Productores e importadores de café registrados en la OIC 

Fuente: Tomado de (OIC, 2019a).Los Miembros de la Organización Internacional del café representan el 98% de la 

producción mundial de café y 2/3 del consumo mundial. 

Nota: Este mapa, que muestra la distribución geográfica entre países productores y países consumidores, evidencia 

la clara división en la geopolítica mundial. Complementariamente, la especialización de la producción por zonas es 

otro rasgo interesante del mercado mundial.  

 

 
Mapa 2. Producción de café por tipo de especies (Arábica y Robusta) 

Fuente: Tomado de (DoblecremaCafé [@doblecremacafe], 2014). Elaboración a partir de información de “German 

Coffe Associatión-Hamburg”. 
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Para el año cafetero 2018/2019, la producción de café en Colombia se mantuvo estable con un volumen de 13,9 

millones sacos, lo que representa una variación porcentual del 0,4% respecto al año cafetero 2017/2018. Las 

exportaciones aumentaron 6,3% pasando a 13,5 millones de sacos (97,1% de la producción), frente a los 12,7 

exportados en el año cafetero anterior, siendo EE. UU. el principal destino con una participación del 45% y un aumento 

de la demanda del 9%. Otros destinos de exportación fueron: Canadá, Europa (principalmente Alemania y Bélgica) y 

Asia (principalmente Japón y Corea del Sur)  (FNC-IG, 2019). Con su producción de 13,9 millones de sacos, Colombia 

continúa liderando el mercado mundial de cafés suaves, seguido muy de lejos por varios países centroamericanos. 

Este reconocimiento internacional se debe a sus altos estándares de calidad (FNC-IG, 2019). 

 

 

Gráfica 4. Producción de cafés suaves, 2018-2019  

Fuente: elaboración propia a partir de información (FNC-IG, 2019).  

 

No obstante, el examen del comportamiento del mercado mundial del café plantea varios desafíos pertinentes para 

esta investigación sobre los factores que inciden y que deben ser tenidos en los procesos de innovación productiva y 

social en las economías regionales.  

 

En primer lugar, para Colombia resultan relevantes las tendencias que se vienen observando en las dinámicas 

productivas según el tipo de café. El café robusta clasifica como un commodity de agricultura intensiva, con producción 

altamente concentrada en 3 países (Brasil, Vietnam e Indonesia) y con una alta posibilidad de expansión en el trópico 

en regiones con alturas entre los 500 y 1.500 msnm. Caso contrario ocurre con las variedades de café arábiga, más 

exigentes en altura, temperatura, régimen de lluvias y calidad del suelo, por lo que se inscriben en agricultura extensiva, 
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con una producción más dispersa y de volúmenes relativamente homogéneos en un mayor número de países (OIC, 

2014). Esta particularidad viene generando en el mercado mundial un rompimiento de la condición de producción 

basada en elevados volúmenes y propia de los commodities, para girar hacia la producción localizada en menores 

volúmenes, pero de alta calidad y por microlotes. Este aspecto, a ser examinado más adelante, privilegia a Colombia 

en el mercado mundial por gozar de unas condiciones ambientales excepcionales que con un manejo apropiado 

aportan características de olor, sabor y acidez diferenciales para obtener un producto con sello de exclusividad. El 

desafío innovador radica precisamente en cómo lograr el manejo apropiado de condiciones naturales favorables para 

sacarles más provecho. 

 

En segundo lugar, aunque en los últimos 50 años la producción mundial de café tuvo un crecimiento considerable a 

pesar de los choques climáticos, esa tendencia enfrenta el continuo aumento de los costos de producción, los 

problemas relacionados con plagas y enfermedades y las cambiantes tendencias del consumo (OIC, 2014:25). A ese 

escenario adverso se suma la urgencia de realizar investigaciones conducentes a implementar medidas de adaptación 

al cambio climático en la caficultura, en especial, en países como Colombia en los que esta actividad es 

significativamente representativa para las economías regionales. Los procesos de innovación deben incorporar esa 

realidad cuyos efectos pueden ser devastadores y que por tanto exigen una alta capacidad investigativa, en la que 

Colombia ha demostrado en el tema cafetero una gran fortaleza gracias a su institucionalidad y capital humano.  

 

En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que los altos niveles de exportación y de calidad de los cafés especiales han 

contribuido a convertir a Suramérica en la región productora de café más importante para el mercado internacional. 

Ante esta realidad, la Organización Internacional del Café llama la atención sobre la división de las actividades que 

integran la cadena de producción del café. Por un lado, están los países productores, con Suramérica a la cabeza, que 

exportan café verde, y, por otro, los países consumidores que transforman el café verde importado en productos 

acabados para el consumo final (OIC, 2014). De allí la importancia de que las instituciones gremiales contribuyan con 

la adecuada integración de los procesos de transformación que se llevan a cabo al interior de los países productores, 

debido a que las exportaciones de café elaborado (tostado, molido y soluble), también podrían representar un 

porcentaje importante en varios de esos países (OIC, 2014). Este tema del valor agregado en el proceso productivo 

es otro desafío fundamental y de vieja data para la caficultura colombiana. En ese escenario, la comprensión del 

funcionamiento de las cadenas productivas resulta muy pertinente, por cuanto es la vía para identificar opciones de 

creación de valor en diferentes etapas.  

 

2.2. El café en Colombia: instituciones, producción y exportación 

En Colombia, una de las instituciones gremiales más importantes para el sector de la agricultura es la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), creada en 1927 y que en la primera década de 2000 alcanzó a asociar a 
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más de 500 mil familias cafeteras en todo el país (Guhl, 2008). La importancia histórica de la FNC como institución 

gremial se relaciona principalmente con: 

 

▪ Desde 1928 impulsó la creación del servicio de extensión para brindar asistencia técnica a los cafeteros. 

▪ La creación del Cenicafé en 1938 como principal centro nacional de investigación científica del café. 

▪ La administración del Fondo Nacional del Café (FoNC) creado en 1940. 

▪ La gestión de la marca Juan Valdez (creada en 1959) y formalizada en 1982 para convertirse en la principal vía 

de promoción, consolidación y reconocimiento del café de Colombia en el mundo. 

▪ La gestión de la figura del Profesor Yarumo que, tomando el nombre de uno de los árboles del bosque altoandino, 

desde 1985 ha contribuido a educar generaciones entorno a los temas ambientales, el cuidado del agua, la 

preservación de la biodiversidad y las mejores prácticas agrícolas para la producción del café. 

▪  La administración de Almacafé que desde 1965 presta servicios logísticos, transporte, almacenamiento y 

distribución del café comercializado por la FNC. 

▪ La gestión de varias cooperativas regionales de aprovisionamiento y comercialización de café. 

▪ La gestión y consolidación de la Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC).  

▪ La Fundación Manuel Mejía (fundada en 1960) para capacitar a los productores cafeteros. 

▪ La creación (1997) y administración del SICA (Sistema de Información Cafetera), que funciona como un 

mecanismo tecnológico para mantener un registro actualizado de los cafeteros agremiados y sus condiciones 

socioeconómicas, agronómicas y medioambientales. 

▪ La obtención en 2005 del reconocimiento de “Café de Colombia” Denominación de Origen Protegida (DO), y el 

sello “Café de Colombia” Indicación Geográfica Protegida (IGP) otorgado por la Comisión Europea en 2007 que 

es válido en Canadá, Estados Unidos, Suiza y la Unión Europea. 

▪ La expansión en 2008 de la Fábrica de Café Liofilizado; entre otros tantos aportes realizados por la FNC. 
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Gráfica 5. Institucionalidad del café de Colombia 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes de internet. 

 

El Estudio de Caso Costos de Producción de Café, publicado en 2014 por la ONG Colombiana Plataforma Comercio 

Sostenible -PCS, consolidó un costeo por actividades, con los siguientes resultados: recolección (40,1%), beneficio 

(6,8%), fertilización (15,1%), broca, roya y otros manejos fitosanitarios (3,8%), renovación de lotes (5,2%), manejo de 

arvenses (5,2%), otras labores adicionales de las fincas (2,2%), gastos administrativos (16,2%) y gastos financieros 

(5,4%). Esta valiosa información permitió concluir que el 71,4% de los costos de producción se concentraban en las 

actividades de recolección, fertilización y gastos administrativos (PCS, 2014), sobre las cuales debería actuarse para 

mejorar la eficiencia. Posteriormente, en 2018 la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) presentó su 

estudio referido al Plan 2.000 fincas que cuantificaba para ese año el costo de producción por carga de 125 kilos de 

café pergamino seco. La cifra obtenida de COP$760.000 indicaba la alta vulnerabilidad del cafetero colombiano frente 

a la inestabilidad del mercado mundial por el reducido margen en la relación precios costos. 

 

De allí que la creciente preocupación de la FNC por la sostenibilidad financiera de la caficultura, entendida como la 

capacidad de generar ingresos suficientes para cubrir los costos de producción generando un margen de utilidad que 

mensualmente debería ser superior a un SMMLV. Indudablemente se trata de una variable fundamental para la calidad 

de vida de las familias cafeteras, al igual que para incentivar su relevo generacional en condiciones favorables de 

ingresos, trabajo, formación y bienestar. 
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Otro indicador clave para tener en cuenta es la concentración geográfica de los cultivos y la disminución de área. 

Según la FNC (2019) en 2019 habían 22 departamentos con cultivos de café que en conjunto alcanzaban 853.698,1 

ha y en 10 de ellos se encontraba el 87,1% del área cultivada: Huila (17%), Antioquia (14%), Tolima (12,7%), Cauca 

(10,9%), Caldas (7,4%), Valle del Cauca (6,1%), Santander (6%), Risaralda (5,3%), Nariño (4,2%) y Cundinamarca 

(3,6%). Así mismo, los datos evidencian que a partir de 2017 todos los departamentos presentan disminución en el 

área cosechada, siendo Santander y Cauca los únicos estables. El rendimiento promedio nacional registrado para 600 

municipios fue de 1,115 Ton/ha.  

 

 
Gráfica 6. Área cultivada con café, 10 departamentos más representativos, 2002-2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de la (FNC, 2019). 

 

En 2018 Colombia registraba 600 municipios con producción de café, agrupados en regiones en las que se configuran 

Sistemas Productivos Localizados (SPL) que cuentan por condiciones idóneas de altura, temperatura, precipitación y 

suelos, para la producción y beneficio de café de alta calidad. Un ejemplo de estas regiones es el sur del Huila con los 

municipios de Pitalito, San Agustín, Acevedo, Isnos y Timaná, entre otros. 

 
A continuación, se presenta la cartografía que muestra la distribución geográfica de la producción de café por 

municipios para 2018 y los rendimientos agronómicos (toneladas /hectárea). Es importante resaltar que, en la sección 

de anexos, se adjuntan cartografías complementarias relacionadas con el área sembrada y la producción de café por 

departamentos para 2018, así como el área sembrada por municipios en 2018 (anexos A-1, A-2 y A-3).  
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Mapa 3. Producción de café por municipios, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (FNC, 2019), (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
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Mapa 4. Rendimiento de la producción de café por municipios, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (IGAC, 2019a), (IGAC, 2019b), (FNC, 2019), (MinAgricultura-EVA, 

2019) y (Agronet, 2019). 
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Para 2019 la producción nacional alcanzó 14,7 millones de sacos de café verde de 60 Kg, de los cuales se exportaron 

el 92,6% equivalente a 13,6 millones de sacos (anexos B-1 y B-4). Esta producción ha estado marcada históricamente, 

pero sobre todo en las últimas décadas por el impacto de los precios internacionales y las fuertes oscilaciones en la 

producción interna con tendencia a la baja desde 1990 y recuperación desde 2012. 

 

 
Gráfica 7. Producción y exportación de café, 2015-2019  

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de la (FNC, 2019).  

 

 

Los mercados del café colombiano son Estados Unidos (43,1%), Alemania (8,8%), otros destinos no tradicionales 

(8,5%), Japón (8,1%), Canadá (7,3%), Corea del Sur (3,6%), Australia (1,3%) y Argentina (0,1%). Hacia Europa se 

exportó el 27,5% del café siendo los principales destinos Alemania, Bélgica, Italia, España, Finlandia y Reino Unido 

(anexos B-2 y B-3). El 83% de las exportaciones fueron hechas por comercializadoras privadas y el 17% fueron 

realizadas por la FNC (FNC, 2019) Las estadísticas históricas de exportación de café entre 2000 y 2019, permiten 

observar que el mercado de Estados Unidos ha sido por excelencia el destino más representativo para el grano 

colombiano. Así mismo, es posible identificar que entre 2008 y 2012 todos los mercados de exportación sufren una 

caída, siendo más pronunciado en el caso de EE.UU y Alemania, que presentan un fuerte retroceso que fue posible 

recuperar solo hasta 2013 con EE.UU y en 2015 con Alemania, cuando se volvió a alcanzar un nivel similar de 

exportación a esos países (FNC, 2019).   
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Gráfica 8. Principales mercados de exportación del café colombiano, 2000-2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de la (FNC, 2019). 

 

Entre las tendencias recientes del mercado internacional del café se destacan los mercados emergentes, no 

tradicionales o potenciales que agrupan aquellos países donde el café de Colombia es consumido y goza de buen 

reconocimiento y prestigio, convirtiéndose en una oportunidad para gestionar estrategias que permitan elevar el nivel 

de consumo y captar mejores precios debido a los ingresos per cápita y la disponibilidad a pagar de los individuos. 

Desde este punto de vista, es posible identificar en las cifras de exportaciones hacía Europa los bajos niveles de 

comercio de un conjunto de países que en 2019 representó en total el 6,8% de las exportaciones, donde se destacan 

Austria (0,030%), Suiza (0,01%), Argentina (0,1%), Dinamarca (0,19%), Portugal (0,21%), Grecia (0,25%), Polonia 

(0,3%), Suecia (0,7%), Países Bajos (1,09%), Francia (1,05%), Noruega (1,25%) y Australia (1,35%), y que constituyen 

una clara oportunidad para la exportación de café de alta calidad (FNC, 2019) (anexos B-2 y B-3).   

 

En ese mismo contexto, en 2019 el 83% de las exportaciones de café colombiano fueron hechas por particulares 

(comercializadoras privadas) y el 17% fueron realizadas por la FNC, de las cuales el 99,7% se realizaron por puertos 

marítimos (67,9% Buenaventura, 28,6% Cartagena y 3,2% Santa Marta) (anexo B-5). Las estadísticas históricas de 

exportación, según el tipo de exportador, permiten observar que entre los años 2000 y 2019 la FNC tiene una 

participación cada vez menor, presentando una tendencia decreciente que inicia en el año 2000 con el 36,1% de 

participación y alcanza el 17% en 2019. En contraposición, las exportaciones por particulares tienen una tendencia 

creciente siendo del 63,9% en el año 2000 y alcanzando el 83% para 2019 (FNC, 2019).   
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Gráfica 9. Exportaciones de café colombiano, según exportador, 2000-2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de la (FNC, 2019). 

 

 

Retomando las cifras de la FNC (2019), se destaca que la producción de café es proveniente de fincas que en más 

del 60% de los casos no supera las 5 hectáreas y que se trata de una agricultura tradicional de monocultivo. Ese 

aspecto es especial porque está mostrando que la caficultura en Colombia es una actividad llevada a cabo en Sistemas 

Productivos Localizados (SPL), donde por condiciones ambientales de altura, temperatura, suelo y precipitación, puede 

generar condiciones de crecimiento económico siempre y cuando se tengan prácticas de beneficio que mejoren la 

calidad organoléptica del producto final y que es posible medir mediante la prueba de taza. De esa manera, se 

requeriría implementar proyectos de inserción del café colombiano a mercados alternativos donde exista la 

disponibilidad a pagar precios diferenciales por los atributos de calidad, fragancia, aroma y sabor que son propios de 

los cafés especiales de origen. Si fuera posible replicar un modelo productivo basado en la calidad y no en el volumen 

comercializado del grano, se podrían implementar estrategias que revindiquen el saber-hacer como una forma de 

revalorización del territorio, que permitirían en el trascurso del tiempo acoplar actividades económicas secundarias 

como el ecoturismo, el avistamiento de aves, las rutas gastronómicas regionales, etc; todas esas actividades 

constituirían formas de difundir mejoras económicas para el productor que redundaría en una mejor calidad de vida 

para él y su familia. 
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De acuerdo con Cano et al., (2012), algunas modelaciones econométricas sugieren que la actividad cafetera, vía 

consumo, tiene fuertes impactos para el crecimiento económico. Al utilizar intensivamente la mano de obra, la 

caficultura contribuye a la dinamización productiva de las regiones, a la superación de la pobreza y a promover un 

modelo de desarrollo rural fundamentado en el Desarrollo Económico Local (DEL). Intensificar en el país el consumo 

de café de origen es una estrategia necesaria que requiere crear una cultura del consumo de café de alta calidad por 

sus atributos de fragancia, sabor y aroma. Aunque lentamente, el país ya ha logrado algunos avances en esta dirección, 

pero se sigue imponiendo el consumo por los cafés tradicionales no especiales.  

 

En última instancia y anteponiendo la complejidad que implica hablar en términos económicos de uno de los productos 

más icónicos de la economía colombiana, es importante impulsar y consolidar una estrategia de comercialización del 

café de Colombia basada en la calidad y no en el volumen comercializado, con lo cual se podría aprovechar la 

experiencia y la infraestructura de la Federación Nacional de Cafeteros como una ventaja competitiva que representa 

una oportunidad para repensar la producción, la cadena productiva del café y el mecanismo de formación de precios 

utilizado en la actualidad (Bolsa de New York). En ese orden de ideas, es importante destacar que la trascendencia 

del café para la economía colombiana se deriva principalmente de:  

- La importancia como producto representativo del país. 

- La capacidad que tiene para generar empleo en las regiones rurales donde se produce el grano. 

- El incentivo para la estructuración de la pequeña empresa agrícola familiar. 

- La oportunidad de genera ingresos vía divisas por exportaciones de café verde/excelso. 

- El relacionamiento y activación de otros sectores económicos (logística, transporte, agroinsumos, etc). 

- La importancia paisajística y cultural para determinadas regiones. 

- El arraigo por el territorio y la tradición cafetera. 

- El surgimiento de emprendimientos industriales para servicios de maquila del café regional, entre otros. 

 

Cabe destacar que los líderes cafeteros que en 1927 crearon la FNC fueron visionarios gremiales que contribuyeron 

a la economía agrícola con la implementación de un modelo institucional a través del cual se ha realizado innovación 

y mejoramiento productivo desde el Cenicafé, alternado con un modelo comercial que a través de la marca Juan Valdez 

ha consolidado la calidad del café colombiano en el mercado mundial de los cafés suaves. Gracias al desarrollo de la 

institucionalidad y el modelo de extensión cafetera ha sido posible la difusión de conocimiento, la formación de capital 

social y la promoción de la innovación tecnológica y social, constituyéndose en un modelo que permitió llevar desarrollo 

económico a las áreas rurales con vocación cafetera. Así mismo, la geografía económica de la producción de café 

permite identificar que, aunque el café es un cultivo de largo plazo, no es espacialmente estático pues en el transcurso 

del tiempo ha mostrado flexibilidad para expandirse hacia municipios ubicados sobre la línea occidente-oriente y no 
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únicamente norte-sur, situación que permite corroborar que las regiones cafeteras son dinámicas, cambian y se 

trasladan en el tiempo. 

 

De allí que los territorios cafeteros tengan una diferencia fundamental con los clúster tradicionales como la caña, el 

banano, las flores y la palma de aceite, debido a que el café es muy versátil para trasladarse entre municipios y entre 

regiones, situación que podría explicarse teniendo en cuenta que es una materia prima en la que los productores 

frecuentemente son pequeños cafeteros que no encuentran barreras de ingreso al mercado, como si ocurre con 

cultivos como la caña, donde normalmente se necesitan grandes extensiones de tierra y alto nivel de inversión 

tecnológica para hacerlo rentable. Cualquier pequeño productor cafetero en cualquier lugar del país que tenga las 

condiciones geográficas apropiadas puede entrar al mercado. En ese orden de ideas, una explicación a la 

diversificación de las zonas de producción y las variedades cultivadas del mapa cafetero es que el pequeño productor 

puede ingresar con relativa facilidad al mercado, cuenta con apoyo institucional y maneja un producto de 

reconocimiento consolidado, en el que, a su vez, EE.UU, Europa y Asia son mercados estratégicos para los microlotes. 

Esa diversificación espacial de la producción cafetera colombiana ha conducido a la innovación, diversificación y 

mejoramiento de las prácticas y técnicas de procesamiento del café en la poscosecha, generando un cambio profundo 

en la estrategia de comercialización utilizada en las regiones productoras, donde claramente unos departamentos han 

adquirido una identidad cafetera, enfocada en la producción de alta calidad para la exportación. 

 

 

2.3. Producción de café en el Departamento del Huila  

Para el año 2018, el área de producción agrícola del departamento del Huila ascendía a 264.782,4 hectáreas, de las 

cuales el 85,7% (226.930,5 hectáreas) estaba en etapa productiva repartidas en 45 productos (anexos C-1 y C-2), 

donde el café representaba el 55,6% (147.137,1 ha) del total de hectáreas sembradas del departamento, con una 

producción anual de 136.161, 9 toneladas y un rendimiento de 1,1 Ton/ha (MinAgricultura-EVA, 2019) (gráfica 10). 
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Gráfica 10. Departamento del Huila: producción agraria, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 

 

Al observar la cartografía temática del departamento, es posible identificar que el 59,1% de la producción de café del 

Huila se encuentra concentrada en 10 de los 37 municipios: Pitalito (12,7%), Acevedo (9,9%), La Plata (7,5%), Garzón 

(6,4%), Suaza (4,6%), Algeciras (4,1%), San Agustín (3,7%), Guadalupe (3,5%), Gigante (3,4%) y Palestina (3,3%). 

Una situación similar ocurre con el área sembrada, siendo Pitalito, Acevedo, La Plata y Garzón los municipios con la 

mayor extensión de área sembrada con café. En términos de productividad (Ton/Ha), los municipios ubicados al 

costado sur del Huila (Pitalito, Acevedo, Palestina, San Agustín, Isnos, Saladoblanco, Oporapa y Elías) presentan los 

mejores rendimientos para la producción del grano, como consecuencia de las condiciones ambientales presentes en 

esas regiones (suelos, altura sobre el nivel del mar, precipitaciones y brillo solar). De esta manera, es posible 

determinar con base en datos del Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, que Pitalito representa el 12,7% del 

área sembrada con café en el Huila, el 12,4% del área en cosecha y el 12,5% de la producción departamental, 

alcanzando un rendimiento de 1,21 Ton/ha (MinAgricultura-EVA, 2019) (gráficas 11, 12 y 13; mapas 5, 6 y 7). 
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Mapa 5. Departamento del Huila: área sembrada con café por municipios, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (IGAC, 2019a), (IGAC, 2019b), (FNC, 2019), (MinAgricultura-EVA, 

2019) y (Agronet, 2019). 
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Mapa 6. Departamento del Huila: producción de café por municipios, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (IGAC, 2019a), (IGAC, 2019b), (FNC, 2019), (MinAgricultura-EVA, 

2019) y (Agronet, 2019). 
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Mapa 7. Departamento del Huila: rendimiento de la producción de café (ton/ha) por municipios, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (IGAC, 2019a), (IGAC, 2019b), (FNC, 2019), (MinAgricultura-EVA, 

2019) y (Agronet, 2019). 
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Gráfica 11. Departamento del Huila: producción de café por municipios, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 

 

 
Gráfica 12. Porcentaje de participación de la producción de café por municipio, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
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Gráfica 13. Principales municipios productores de café, 2007-2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 

Nota: Los datos para 2019 no se están disponibles en Agronet, únicamente en el SICA de la FNC. 

 
 
Para concluir este apartado, es importante destacar que el departamento del Huila tiene una cultura, tradición y 

vocación agrícola que es dinámica en el tiempo, condición que es fácilmente demostrada con los datos del anuario 

estadístico agrario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; por lo tanto, es posible observar en el departamento 

una disposición para la implementación de innovaciones en la agricultura que son promovidas principalmente por las 

instituciones gremiales, departamentales y las secretarias municipales buscando fortalecer la economía regional. En 

tal sentido, la organización territorial y la dinámica de los mercados agrarios son un factor determinante para la 

innovación, donde municipios como Pitalito, Acevedo, La Plata y Garzón se fortalecen como centros de la economía 

regional cafetera. Las cifras permiten identificar el predominio de Pitalito como centro regional productivo y comercial 

de café, sobe los demás municipios cafeteros del Huila. 

 

2.4. Producción de café en Pitalito (Huila) 

Para el año 2018 el área de producción agrícola del municipio ascendía a las 25.932 ha y una producción total 

registrada de 48.318 toneladas, donde los productos más representativos fueron el café (17.236 ton), seguido del 

plátano (9.820 ton), la caña panelera (1.920 ton), el maíz (1.920 ton) y el tomate (1.920 ton). Los productos agrarios 

con menor representatividad en la actividad económica de Pitalito son: uva (84 ton), cebolla de rama (35 ton), cacao 

(34 ton), curuba (24 ton) y cebolla de bulbo (18 ton) (MinAgricultura-EVA, 2019) (anexo C-3). 
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Esta situación pone en evidencia que el territorio constituye un Sistema Productivo Localizado (SPL), que prioriza el 

uso de los recursos y la ventaja comparativa derivada de la ubicación geográfica, como una estrategia que le permite 

generar recursos a partir de la actividad agraria (en especial el café), y en menor medida de la producción pecuaria 

(Pitalito se caracteriza por tener un bajo índice de producción ganadera). En ese orden de ideas, es posible identificar 

que la actividad cafetera articula la cadena productiva a través del abastecimiento, producción, transformación y 

comercialización de café para el mercado internacional y en menor medida para el mercado nacional. 

 

 
Gráfica 14. Municipio de Pitalito: producción agraria, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
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Gráfica 15. Área sembrada, área cosechada y producción de café en Pitalito, 2007- 2018   
Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
Nota: Los datos para 2019 no se están disponibles en Agronet, únicamente en el SICA de la FNC. 
 

 
Gráfica 16. Rendimientos (Ton/ha) de la producción de café en Pitalito, 2007-2018 
Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
Nota: Los datos para 2019 no se están disponibles en Agronet, únicamente en el SICA de la FNC. 
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De acuerdo con los datos disponibles en la FNC, Pitalito representa el 12,3% del área departamental sembrada con 

café equivalente a 18.194 hectáreas, repartida entre 13.291 fincas cafeteras (13,1% de las fincas cafeteras del Huila) 

y 10.804 propietarios (13% de los caficultores del departamento). La variedad más cultivada en Pitalito es la Caturra 

(41%), seguida de Castillo, Colombia, Tabí y Típica (CCH-FNC-SICA, 2019). Es importante dejar claro que estas cifras 

no contienen datos de variedades exóticas como Geisha, Pacamara, Bourbon (rosado y amarillo), entre otras. 

 

Por otro lado, de acuerdo con las cifras de la Federación Nacional de Cafeteros (CCH-FNC-SICA, 2019), para 2018 

Pitalito tenía 5 variedades de café arábiga, de las cuales, el 41% (7.465,7 ha) eran Caturra, el 38,2% (6.955,9 ha) eran 

Castillo, el 19,9% (3.621,4 ha) eran variedad Colombia, el 0,7% (136,3 ha) eran Tabi y el 0,1% (14,7 ha) eran Típica. 

Adicionalmente, se logra identificar que el 91,7% de los cafetales son tecnificados (16.677,9 ha), 8,3% están 

envejecidos (1.511,9 ha) y 0,02% son tradicionales (4,2 ha). Por edad del cultivo, los cafetales entre 0-2 años ocupan 

el 18,5% del área total cultivada (3.366,4 ha); los de 2-7 años representan el 53,1% (9.659,4 ha); los de 7-9 años eran 

el 17,4% (3.168,1 ha), y los cafetales mayores a 9 años representaban el 11% (2000 ha) (CCH-FNC-SICA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Cultivos de café de Pitalito respecto al Departamento del Huila, 2018  

Fuente: elaboración propia a partir de información (CCH-FNC-SICA, 2019). 

Nota: Las cifras observadas en la gráfica permiten establecer la participación porcentual de los cultivos de café de 

Pitalito como proporción del área cultivada con café del departamento. 
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Gráfica 18. Cultivos de café en Pitalito, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (CCH-FNC-SICA, 2019). 

 

 

Para concluir este apartado, es importante destacar que el municipio de Pitalito se ha consolidado como el principal 

productor de café del país y del departamento del Huila. Se trata de un territorio cafetero que ha implementado 

innovaciones con las cuales se diversificaron las variedades cultivadas y las calidades producidas, condición que ha 

posicionado a Pitalito con un alto nivel de cafetales tecnificados. En relación con las variedades cultivadas, se puede 

observar una diversificación donde se implementan de forma  paralela las variedades resistentes difundidas por la 

institucionalidad gremial (Colombia, Castillo y más recientemente Cenicafé-1), junto a las variedades exóticas 

implementadas por los agricultores inquietos, innovadores y visionarios que han encontrado en el café caturra, tabi, 

bourbon rosado, geisha y otros, una oportunidad para producir microlotes diferenciados que logran alcanzar mejores 

precios de comercialización en mercados de Europa y Asía principalmente. 

 

2.5. La “Taza de Excelencia” y la “prueba de taza” 

La Taza de Excelencia (Cup of Excellence - COE) es un concurso anual realizado en Colombia desde 2005 en el cual 

se selecciona y se premia a los mejores cafés producido en el país. Entre 2005 y 2015, el concurso fue organizado 

conjuntamente entre Alliance for Coffe Excellence (ACE) y la FNC. El concurso estuvo ausente en 2016, y desde 2017 

la Taza de Excelencia es organizada por la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café (ASECC) con la 

supervisión de Alliance for Coffe Excellence (ACE). La Taza de Excelencia es una competencia de alta exigencia que 
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selecciona los mejores cafés a partir de la valoración que realizan catadores expertos mediante la prueba de taza. El 

grupo de jurados está constituido por catadores nacionales e internacionales (ASECC, 2017). 

 

La Taza de Excelencia es el certamen más prestigioso de cafés especiales en el mundo. Este concurso se realiza en 

9 países productores donde cada año miles de cafés se someten al riguroso método de evaluación diseñado por 

Alliance for Coffee Excelllence (ACE). El concurso Taza de Excelencia brinda a los caficultores la oportunidad de 

presentar lotes de café especial que son valorados mediante el método de cata “a ciegas”. Uno de los objetivos del 

concurso, es buscar mejores precios de comercialización para los cafés de calidad sobresaliente, por lo que los lotes 

ganadores participan en la subasta en línea en la que los compradores internacionales compiten para adquirir los 

mejores cafés a precios considerablemente diferenciales a los precios de referencia del comercio local. Los caficultores 

ganadores son promocionados internacionalmente y consiguen vender el café en la subasta, situación que se traduce 

en beneficios para las economías locales y mejoras graduales en la calidad del café regional (ASECC, 2017).  

 

El proceso de participación anual en la Taza de Excelencia inicia cuando los caficultores que quieran participar 

diligencian el formulario de inscripción en línea en la página web de ASECC. Posteriormente, deben entregar un lote 

de pergamino seco de entre 600 kg y 2.000 kg en cualquiera de los puntos autorizados por ASECC. Los productores 

podrán presentar lotes procesados por beneficio húmedo (cafés lavados), honeys (semi-lavados) o naturales, siempre 

que cumplan con los siguientes requisitos:  

1. Factor de rendimiento (malla 15) máximo: 96.0 

2. Humedad (en almendra): 10.0% al 11.0% 

3. Actividad de agua: 0.50 a 0.60 

4. Broca: 1.50% 

5. Puntaje de taza: mayor a 86 puntos (con taza limpia) (ASECC, 2017). 

 

Cada caficultor puede presentar más de un lote a la competencia, pero a partir del segundo lote debe pagar un costo 

adicional por cada lote presentado. El Concurso consta de 3 rondas de catación y dos subastas:  

▪ Primera Ronda: Pre-Selección 

▪ Segunda Ronda: Jurado Nacional 

▪ Tercera Ronda: Jurado Internacional 

▪ Subasta en línea (ASECC, 2017). 

 

Una vez superadas las rodas de clasificación, ASECC envía muestras de los cafés ganadores de la Taza de Excelencia 

a potenciales compradores internacionales previamente inscritos ante la Alliance for Coffee Excellence (ACE), los 

cuales pujarán anónimamente en la subasta en línea. Todo el proceso es supervisado por la ACE y una firma auditora 
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que es seleccionada por ASECC. Los lotes que hayan pasado a la Ronda Internacional y que hayan obtenido puntajes 

entre 84.0 y 85.99 puntos podrán participar en la subasta de National Winners, en la cual participarán compradores 

potenciales de todo el mundo (ASECC, 2017). 

 

Por otro lado, los catadores de café son personas capacitadas y calificadas que, mediante los sentidos de vista, olfato 

y gusto, tienen la capacidad de percibir, identificar, analizar, describir y valorar la calidad del café. La catación es un 

método utilizado para conocer el aroma, sabor y sanidad del café, mediante un análisis de evaluación sensorial de la 

calidad que permite identificar y caracterizar los atributos organolépticos del café a través de la prueba de taza 

(Cenicafé, 2009). 

 

La prueba de taza es un indicador que mide la calidad de las propiedades organolépticas del café utilizando una 

plantilla de la Asociación Americana de Cafés Especiales (Specialty Coffee Association of America - SCAA) y 

del CQI (Coffe Quality Institute). Por medio de la prueba de taza se puede elaborar el perfil de taza donde se identifican 

los defectos presentes en la bebida del café, y se califica el sabor en función de las siguientes características: fragancia 

y aroma, sabor, sabor residual, acidez, dulzor, cuerpo y balance. El catador debe llevar registros numéricos asignando 

una calificación a cada atributo, de tal forma que al final de la evaluación del café se obtendrá un resultado que oscila 

entre 0 y 100 puntos, siendo 100 el puntaje para un café excepcionalmente bueno, de muy alta calidad y libre de 

defectos. La SCAA define los cafés especiales con puntajes superiores a 85/100 puntos en prueba de taza (Royal 

Coffee, 2021), (Quécafé.info, 2021). 

 

Es importante destacar que Pitalito (Huila) ha sido ganador de la Taza de Excelencia en dos ocasiones:  

▪ 2005: Ricaurte Hernández quien obtuvo una prueba de taza de 91,91 puntos y un precio en subasta de 

USD$19,10 por libra (ACE, 2021). 

▪ 2006: Luis Alberto Jojoa quien obtuvo una prueba de taza de 91,48 puntos y un precio en subasta de 

USD$12,05 por libra (ACE, 2021).  

 

Adicionalmente, el departamento del Huila ha logrado ganar el concurso en 3 oportunidades más:  

▪ 2007: Isaías Cantillo Osa del municipio de Suaza, quien obtuvo una prueba de taza de 91,50 puntos y un 

precio en subasta de USD$19,20 por libra (ACE, 2021). 

▪ 2011: Arnulfo Leguizamo del municipio de San Agustín, quien obtuvo una prueba de taza de 94,05 puntos y 

un precio en subasta de USD$45,10 por libra (ACE, 2021). 

▪ 2013: Alirio Aguilera Ospina del municipio de Palestina, quien obtuvo una prueba de taza de 90,44 puntos y 

un precio en subasta de USD$20,50 por libra (ACE, 2021). 
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Capítulo 3. Marco conceptual 

3.1. Territorio, competitividad regional e innovación  

La palabra “territorio”, definida por la Real Academia Española como la “porción de la superficie terrestre perteneciente 

a una nación, región o provincia” (Capel, 2016), procede del latín territorium y hace parte de la lengua castellana desde 

el siglo XIII.  

 

Una aproximación conceptual considera al territorio como un espacio con dimensión política y administrativa, que lo 

asemeja al de región (Capel, 2016). Johnston, Gregory y Smith (2000) definen al territorio como “el espacio social 

limitado, ocupado y utilizado por distintos grupos sociales como consecuencia de la práctica de su territorialidad, y el 

poder ejercido por las instituciones políticas”. Así, el concepto incluye a las unidades administrativas, municipales y 

regionales del Estado. Por otro lado, el territorio es definido por Guy Di Meo como un espacio apropiado de forma 

colectiva con límites y fronteras que constituye un recurso para una colectividad social, en función de la sobrevivencia 

de la sociedad (UChile, 2011). Otra concepción, tal vez más integradora, entiende al territorio como un espacio 

socialmente construido, culturalmente marcado, institucionalmente regulado y administrativamente delimitado (López 

y Muchnik, 1997). De allí que un rasgo distintivo de los territorios sea la capacidad de generar “identidad” que está 

asociada con la forma como los individuos apropian los rasgos culturales y sociales de afinidad, unidad y semejanza 

derivados del espacio vivido y socialmente construido (Di Meo y Buléon, 2005), por lo que el territorio se constituye en 

actor estratégico y factor determinante de la competitividad de las actividades productivas agropecuarias asociadas a 

una región específica (Muchnik, 2006). 

 

De acuerdo con Garzón-Peña (2013), la competitividad del sector agrícola se define como la capacidad productiva 

para aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles en el territorio (físicos, financieros y sociales), de tal 

forma que la producción obtenida tenga la oportunidad de llegar a un mercado objetivo manteniendo las condiciones 

de aceptación, preferencia y reconocimiento, al tiempo que genere excedentes económicos favorables que repercutan 

en el bienestar social de la población. De allí que el mejoramiento continuo de procesos y productos en la agricultura, 

requiere del trabajo conjunto entre los eslabones de la cadena productiva, situación que solo es posible si se logra 

coordinar a los actores en función de unas estrategias que involucren innovación, tecnología y calidad en el mediano 

y largo plazo (CEPAL, 2011). 
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Por consiguiente, las características particulares de una región pueden convertirse en un detonante de la economía o 

en un obstáculo en el desempeño de las empresas y los sectores productivos. En efecto, la competitividad regional es 

definida como la capacidad del territorio para producir bienes y servicios destinados a los mercados regionales, 

nacionales o internacionales, contribuyendo a incrementar el ingreso real, el empleo y la calidad de vida de la población 

(Sobrino, 2005). Para Milla y Saavedra (2014), una economía regional consolidada tiene la capacidad de atraer y 

mantener la localización de empresas, con cuotas de participación sectorial estables y crecientes, posibilitando el 

mantenimiento de estándares de calidad y nivel de vida para los habitantes. Al respecto, Michael Porter afirma que las 

agrupaciones de empresas afectan a la competitividad regional en 3 formas: 1) aumentando la productividad de las 

empresas en la zona; 2) orientando la dirección y el ritmo de la innovación, que favorecen el crecimiento a futuro de la 

productividad, y 3) estimulando la formación de nuevas empresas que se expanden y fortalecen el clúster (Milla y 

Saavedra, 2014). Por tal motivo, el desarrollo de programas de innovación, tecnología y formación de capital humano, 

es una de las áreas de mayor potencial para el desarrollo de la competitividad regional, al permitir el aprovechamiento 

conjunto del capital empresarial de la región y el capital intelectual de las universidades y centros de investigación, 

permitiendo el florecimiento de emprendimientos industriales, de manufacturas y de servicios con valor agregado (Milla 

y Saavedra, 2014). En ese orden de ideas, la estructuración de cadenas productivas, innovadoras y competitivas, que 

contribuyan a  propiciar el desarrollo económico y los espacios de encuentro entre los actores económicos estratégicos 

del territorio, depende de la capacidad para desarrollar una “competitividad sistémica”, cuyos pilares son económicos, 

sociales y ambientales (Parra-Peña et al., 2013). 

 

De este modo, un territorio adquiere carácter competitivo cuando puede incrementar la productividad y participación 

en el mercado, garantizando la viabilidad económica, social, cultural y ambiental mediante la articulación de las 

instituciones, políticas y factores productivos (OEL, 1999). Puede afirmarse, entonces, que la competitividad productiva 

de un territorio puede expresarse como la sumatoria de las competitividades de las empresas locales, la estructuración 

de cadenas productivas eficaces y eficientes, y la conformación de sistemas productivos localizados que permitan la 

generación de economías de escala. Es así como la competitividad regional potencia los flujos de inversión generando 

crecimiento y desarrollo económico, que hacen que el territorio tenga una economía más dinámica y con mejores 

indicadores de bienestar social para la población (Cordero-Salas et al., 2003). 

 

Para finalizar, no debe olvidarse que uno de los factores económicos de mayor influencia para la competitividad es la 

“localización”, que hace referencia a todos aquellos elementos relacionados con la geografía y las características del 

sitio donde está ubicada la unidad productiva. De esta manera, la ubicación de la actividad productiva estará 

determinada por la relación de 2 variables: 1) los costos de producción y 2) los costos de transporte relacionados con 

la distancia entre el aprovisionamiento de materias primas, el proceso de transformación y el mercado. Es así como 

puede establecerse que la posesión de ventajas comparativas no es suficiente para garantizar la competitividad, por 
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lo que es fundamental promover y fortalecer las ventajas competitivas derivadas de desarrollar factores especializados 

como la adopción de tecnología, la gestión del conocimiento y la innovación, la acción colectiva y la asociatividad de 

los productores, la capacidad empresarial, el mejoramiento de la infraestructura y la implementación de estrategias de 

valorización de los productos por aspectos territoriales (Cordero-Salas et al., 2003). 

 

 

Gráfica 19. Pilares determinantes de las ventajas competitivas regionales 

Fuente: modificado de (CEPAL, 2010:78). 

 

 

 

3.2. Principales enfoques de la innovación 

El artículo "The Creative Response in Economic History" publicado en 1947 por Joseph Schumpeter, constituye las 

bases fundamentales de la economía de la innovación. Sin embargo, fue en los últimos 40 años que la economía de 

la innovación ha resurgido como una herramienta para generar crecimiento y desarrollo económico a partir de la 

organización industrial, la economía regional y la teoría de la firma. La innovación es un término de carácter tecnológico, 

científico y económico, que debe comprenderse como la capacidad de cambio y mejoramiento continuo de un proceso 

o actividad productiva, por lo que resultaría equivocado centrar la atención únicamente en los efectos de la introducción 
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de nuevas tecnologías (Antonelli, 2006). Para Schumpeter la innovación y el emprendimiento representaban los 

motores principales de la economía, por lo que debían incentivarse nuevos desarrollos y formas de hacer las cosas. 

Diversas investigaciones teóricas y empíricas sobre economía de la innovación han permitido visualizar que la 

innovación no es un proceso lineal en el que aparecen nuevos procesos y productos generados por instituciones de 

I+D que trabajan de forma aislada con respecto al mercado. La innovación es un proceso social y territorial, de carácter 

acumulativo e interactivo en el cual los usuarios de conocimiento interactúan con los productores de conocimiento. En 

tal sentido, se produce una constante interacción de aprendizaje mutuo entre los actores involucrados (usuarios y 

productores de conocimiento), contribuyendo a dinamizar el desarrollo (Alburquerque, 2008). 

 

Más recientemente, la Comisión Europea  define la innovación como “la capacidad para producir, asimilar y difundir 

con éxito una novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones novedosas a los problemas 

y permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad” (Comisión Europea, 1995). De acuerdo 

con el Manual de Oslo de la OCDE/Eurostat, la innovación es la “introducción de un nuevo, o significativamente 

mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores 

(OCDE-Eurostat, 2005). 

 

Según Francisco Alburquerque, el término “innovación” incluye una doble aceptación conceptual en la que se agrupan 

el proceso y el logro de resultados, motivo por el cual al hablarse de la difusión de innovación es preciso tener en 

cuenta que deben incluirse los métodos y prácticas relacionadas con el proceso, así como los resultados que están 

directamente relacionados con los productos, procedimientos o servicios en los que esa innovación tiene efectos. En 

ese orden de ideas, la innovación se refiere a un conjunto de interacciones entre diferentes funciones y participantes 

cuya experiencia y conocimientos se refuerzan mutuamente. De allí que los procesos de innovación no son lineales 

sino complejos, estableciendo relaciones de interacción entre los actores productivos y los poseedores de 

conocimiento que permiten la generación de las innovaciones con su posterior implementación en los distintos ámbitos 

territoriales (Alburquerque, 2008). Es así como se identifican 2 tipos de innovaciones: innovaciones de carácter 

incremental e innovaciones radicales. Las innovaciones incrementales permiten implementar mejoras continuas en 

productos, procedimientos o servicios, mientras que las innovaciones radicales se refieren a rupturas funcionales en 

las formas de producción de bienes y servicios (Alburquerque, 2008). 

 

Ese conjunto de interacciones llamado innovación, se ha convertido en los tiempos recientes en la fuerza que dinamiza 

a los productores, empresas, instituciones y territorios, permitiendo observar que la innovación contribuye en la 

renovación y mejora de métodos productivos, la ampliación de la oferta de productos y servicios con nuevos estándares 

de calidad, cambios en la gestión y organización empresarial, cambios en las condiciones de la cualificación para el 
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empleo, mejores condiciones laborales, generación de capacidades y habilidades en la población, cambios en las 

instituciones territoriales, entre otras. De esta manera, puede decirse que la capacidad para introducir innovaciones en 

la base productiva y en el tejido empresarial de un territorio constituye una cuestión crucial para el desarrollo. De ahí 

la importancia de crear, difundir y consolidar los sistemas territoriales de innovación que permitan asegurar en el 

trascurso del tiempo la vinculación entre las empresas e instituciones de promoción y apoyo a la innovación, y los 

actores de las cadenas productivas presentes en las regiones (Alburquerque, 2008). 

 

Se entiende entonces que el desarrollo económico está asociado con la capacidad que tienen los sectores productivos 

para crear, adquirir, absorber, diseminar y aplicar nuevos conocimientos y nuevas tecnologías que permitan mejorar 

los procesos productivos. Así mismo, la generación de innovación también se conecta con la competitividad, concepto 

que hace referencia a la consecución de mejores niveles de productividad, mayor participación en el mercado y mejores 

niveles de preferencia de los consumidores. 

 

Es así como la innovación puede ser entendida como el mejoramiento continuo de los procesos productivos, mediante 

cambios o la capacidad de perfeccionamiento de estos. Por ende, la innovación no se refiere únicamente a la 

introducción de nuevas tecnologías, también resulta de la interacción de los diferentes actores que participan en las 

actividades productivas, y de la retroalimentación de los conocimientos previos acompañados de diversos 

conocimientos para potenciar los procesos: 

 

“La innovación no es únicamente un mecanismo económico o un proceso técnico. Ante todo, es un 

fenómeno social a través del cual los individuos y las sociedades expresan su creatividad, sus necesidades 

y sus deseos. De esta forma, independientemente de su finalidad, sus efectos o sus modalidades, la 

innovación está estrechamente imbricada en las condiciones sociales en que se produce. La historia, la 

cultura, la educación, la organización política institucional y la estructura económica de cada sociedad 

determinan, en último término, su capacidad de generar y aceptar las novedades. Ésta es una razón más 

para prestar una mayor atención a la aplicación del principio de subsidiariedad en las políticas de promoción 

de la innovación” (Comisión Europea, 1995). 

 

De forma complementaria, el Manual de Oslo de 2018 establece que los componentes clave del concepto de 

innovación incluyen el papel del conocimiento como base para la innovación, la novedad y la utilidad, y la creación o 

preservación de valor como el presunto objetivo de la innovación (OCDE/Eurostat, 2018). Así mismo, es importante 

tener en cuenta que el término "innovación" puede significar tanto una actividad como el resultado de la actividad, y en 

tal sentido, la definición más reciente que es generalmente aceptada va más allá de las innovaciones de tipo 

tecnológico, comercial y organizacional, estableciendo que: 
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Una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de los mismos) que difiere 

significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad institucional y que ha sido puesto a 

disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la unidad (proceso) (OCDE/Eurostat, 

2018, p.20). 

 

Al respecto, es importante señalar que la "unidad" es un término que se refiere al actor responsable de las 

innovaciones, pudiendo ser cualquier unidad institucional en cualquier sector, situación que facilita el uso del término 

en diferentes actividades relacionadas con empresas de diferentes países e industrias, empresas de diferentes 

tamaños y estructuras, y empresas de un solo producto hasta grandes multinacionales con una amplia gama de bienes 

o servicios (OCDE/Eurostat, 2018, p.20). 

  

Por otro lado, la literatura reciente permite identificar desde mediados del siglo XX tres modelos de análisis para el 

estudio de la innovación, cada uno de los cuales ofrece una forma de comprensión sobre la manera como las ideas 

pueden convertirse en procesos, productos o servicios (Ambos et al., 2021). En primer lugar, el “modelo lineal y cerrado 

de innovación” que fue impulsado por Joseph A. Schumpeter (1947) y Kenneth J. Arrow (1962), y se caracterizaba por 

considerar que los procesos de innovación son secuencias lineales de fases: 1) investigación básica; 2) I+D aplicada; 

y 3) producción y difusión. En este modelo, la innovación se generaba principalmente en centros de I+D y llegaba casi 

que exclusivamente a las empresas líderes del mercado en un determinado lugar.  

 

Posteriormente, Richard Nelson y Sidney Winter en 1982 en el texto “An evolutionary theory of economic change”, 

destacaron la naturaleza interactiva del proceso de innovación basándose en el enfoque evolutivo del cambio 

económico. Por su parte, Stephen Kline y Nathan Rosenberg en 1986 señalaron en el texto “An overview of innovation. 

The positive sum strategy: Harnessing technology for economic growth”, que las nuevas ideas no necesariamente 

progresan secuencialmente a través de etapas definidas, por lo que podrían surgir en cualquier fase del proceso de 

innovación. Fue así como en la década de 1980 surgió el “modelo interactivo y cerrado de innovación”. En este modelo 

la innovación es concebida como el resultado de las interacciones entre actores de diferentes etapas del proceso, por 

lo que los centros de I+D no se consideran el único lugar generador del desarrollo tecnológico. De esta manera, 

aparecen las redes sociales en contextos locales para compartir recursos, conocimiento e información, lo que genera 

un proceso de innovación altamente interactivo (Ambos et al., 2021); (Cohendet y Simon, 2017).  

 

El tercer modelo surge en la primera década del siglo XXI, se conoce como el “modelo interactivo y abierto de 

innovación”, propuesto por Henry William Chesbrough (2003) mediante el documento “Open Innovation: The New 

Imperative for Creating and Profiting from Technology”, y Keld Laursen y Ammon Salter quienes publicaron en 2005 el 
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artículo “Open for innovation: The role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing 

firms”. Este modelo parte de la idea que el conocimiento tecnológico no se obtiene únicamente dentro de la red I+D, 

debido a que las organizaciones y empresas realizan diferentes tipos de prácticas de adquisición de conocimientos 

que a menudo llegan a través del aprovechamiento de grupos externos. De esta forma, el proceso de innovación debe 

estar disperso entre diferentes actores (proveedores, consumidores y usuarios) los cuales están interconectados 

dentro y fuera de la empresa, generando intercambios continuos de información, mejoramiento de procesos y co-

creación de nuevos productos y servicios. Es así como el proceso de innovación está descentralizado y puede 

desencadenarse en cualquier etapa de la cadena de valor, situación que motiva a investigadores, empresarios y 

consumidores a centrarse en la innovación como un mecanismo de mejora continua (Ambos et al., 2021); (Cohendet 

y Simon, 2017). De acuerdo con Bengt-Åke Lundval (2016), la innovación es un proceso interactivo que relaciona las 

oportunidades técnicas con las necesidades de los usuarios, por lo que existe una inmensa cantidad de necesidades 

de los usuarios en la economía, de tal forma que todos los usuarios podrían considerarse potenciales agentes causales 

de una innovación, de allí que la producción y las innovaciones son interdependientes.  

 

3.3. Innovación tecnológica 

Existen varios autores que definen la innovación como la combinación eficaz de conocimientos y recursos que tienen 

la oportunidad de ser comercializados, por lo que la innovación está relacionada con el cambio tecnológico, por tratarse 

de una idea, un bosquejo o un modelo mejorado para un nuevo artefacto, producto, proceso o sistema dirigido a un 

mercado. Por tal motivo, los orígenes para las definiciones de “innovación” están fuertemente ligados con el desarrollo 

de la tecnología y su aplicación en la producción y el conocimiento científico (Mateos-Espejel, 2020, p.140-142). Si 

bien la perspectiva de la innovación tecnológica tomo fuerza después de la segunda mitad del siglo XX, la velocidad 

con la que han ocurrido los cambios y retos de la transformación tecnológica en la comunidad global han provocado 

que el concepto amplio de “innovación” este fuertemente relacionado con la innovación tecnológica (Edwards-

Schachter, 2018). 

 

Desde este punto de vista, la innovación tecnológica es un término referido a los cambios, modificaciones y nuevas 

aplicaciones relacionadas con el conjunto de técnicas y conocimientos adaptados de forma lógica y ordenada, que 

permiten modificar los productos, procesos y el entorno material y virtual, mediante una sucesión de transformaciones 

combinadas que involucran el pensamiento y la acción para crear nuevas soluciones que resulten útiles. En la 

innovación tecnológica es frecuente que se presenten complementariedades, motivo por el cual, muchos inventos 

necesitaron de otras invenciones para generar evolución tecnológica. En resumidas cuentas, la innovación tecnológica 

representa cambios en el conocimiento, la técnica, los productos y los procesos (Benavides, 2004). 
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Debido a la amplitud de temas que componen el conjunto de la innovación tecnológica, existe un extenso acervo de 

literatura que busca comprender la naturaleza, causa y efecto de la innovación tecnológica, particularmente en cuanto 

a las dinámicas del cambio tecnológico y los sistemas tecnológicos de innovación (Edwards-Schachter, 2018). En los 

años recientes, las tendencias de estudio de la innovación tecnológica se han concentrado en dos puntos específicos:  

 

1. La cuarta revolución industrial relacionadas con la movilidad, computación en la nube, internet de las cosas, 

inteligencia artificial, realidad aumentada y la ciencia de datos. Cada una busca contribuir en la formulación y 

estructuración de un futuro inteligente, así como en la articulación de los negocios, los consumidores y la sociedad 

(OECD, 2017) (Mateos-Espejel, 2020, p.140-142). 

 

2. Las brechas tecnológicas pre-existentes que están relacionadas con la transformación digital entre regiones y 

sectores (OECD, 2017). Las tendencias recientes de la innovación tecnológica han permitido evidenciar fuertes 

asimetrías en el desarrollo, adopción y aplicación de esas innovaciones especialmente en los países emergentes, 

donde no se tienen los procesos de formación de capital humano que permita una rápida implementación de esos 

adelantos tecnológicos al sector productivo, en especial de la mecanización, sistematización e investigación de 

procesos (Mateos-Espejel, 2020, p.140-142). 

 

Para efectos de este trabajo académico, se entiende que la innovación tecnológica puede verse como un proceso y/o 

como un resultado, tomando por definición que la “innovación tecnológica” es la conversión de ideas y conocimientos 

en productos, procesos y servicios nuevos con alta probabilidad de ser comercialmente exitosos (Schramm, 2017). En 

el artículo “una mirada crítica a la tipología de la innovación tecnológica y la terminología de la innovación”, García y 

Calantone (2002) señalan algunas características específicas de la innovación tecnológica:  

 

“Es importante aclarar que una invención no se convierte en innovación hasta que se procesa a través de 

tareas de producción y comercialización y se difunde en el mercado ... La solución a un rompecabezas 

científico básico o la invención de un nuevo “producto” solo en un entorno de laboratorio no aporta ninguna 

contribución económica directa ... Un descubrimiento que no va más allá del laboratorio sigue siendo una 

invención. Un descubrimiento que pasa del laboratorio a la producción y agrega valor económico a la 

empresa (incluso si solo es un ahorro de costos) se consideraría una innovación. Por lo tanto, una 

innovación se diferencia de una invención en que proporciona valor económico y se difunde a otras partes 

más allá de los descubridores" (García y Calantone, 2002, citado por Schramm, 2017, p.3). 

 

Se han definido varios tipos de innovación tecnológica en función de la naturaleza de la tecnología, por lo tanto, este 

tipo de innovación se relaciona estrechamente con productos, procesos y servicios que propenden por mejoras en las 
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prácticas de producción, comercialización y operación de una organización, de tal forma que se traduzca en mejores 

ventas y/o márgenes de costo/eficiencia de las empresas (Schramm, 2017). En tal sentido, Schramm (2017) profundiza 

en tres tipos de innovación tecnológica en función de los resultados: innovación disruptiva, innovación evolutiva e 

innovación incremental. 

 

3.4. Innovación social 

La innovación social se define como el proceso de creación, difusión y cambio de las prácticas y relaciones sociales 

que tienen como objetivo satisfacer necesidades humanas de carácter material, social y político. (Peyré-Tartaruga, 

2020, p.138-139). La definición más concreta y detallada la presenta el Centro de Innovación Social de Stanford, que 

argumenta que la innovación social es “una nueva solución a un problema social que es más eficaz, eficiente, 

sostenible, o justa que las soluciones existentes y cuyo valor creado se acumula principalmente en la sociedad en su 

conjunto en lugar de en individuos particulares" (Phillis et al., 2008). 

 

Una definición más reciente de la Oficina de Consejeros de Política Europea establece que “específicamente, definimos 

las innovaciones sociales como nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente satisfacen las 

necesidades sociales y crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones. Son innovaciones que no solo son buenas 

para la sociedad, sino que también mejoran la capacidad de la sociedad para actuar” (BEPA, 2011, p.9). Es así como 

la innovación social siempre debe cumplir con tres elementos fundamentales:  

 

a) nuevas ideas: puede ser comprendido como productos, modelos o servicios nuevos para un grupo social;  

b) necesidades sociales: surge allí donde hay un problema que no ha sido resuelto de manera eficiente; 

c) cambio social y generación de nuevas relaciones: el cambio puede darse en las formas de relacionarse e 

interactuar con otros, de pensar o de autoidentificarse.  

 

De allí que ciertas Políticas públicas o acciones institucionales que tienen por objeto mejorar la situación de un grupo 

social específico o aliviar ciertas carencias, no siempre pueden considerarse como innovación social. De igual forma, 

los términos empresa social, economía social, emprendedor social, entre otros que se conjugan con las políticas 

públicas, contienen una dimensión de innovación social siempre y cuando logren evidenciar la generación de nuevas 

relaciones sociales (Morales, 2014, p.79).  

 

De esa forma, la innovación social debe ser comprendida como un proceso a través del cual se crea valor para la 

sociedad mediante prácticas, modelos de gestión, productos o servicios novedosos que satisfacen una necesidad, 

aprovechan una oportunidad y resuelven un problema social de forma más eficiente que la solución tradicional 

propuesta por las instituciones. La innovación social se caracteriza por tener potencial de escalabilidad, replicabilidad, 
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ser sostenible, promover mayores niveles de empoderamiento de la comunidad y generar alianzas entre diferentes 

actores de la sociedad (DNP, 2013, p.11). Es un enfoque basado en el conocimiento que introducen modificaciones 

significativas a planteamientos o procesos conocidos, desarrollando nuevas formas de gestión, organización, 

implementación de prácticas y manejo de alternativas para crear soluciones a problemas comunitarios, contribuyendo 

a  mejoran las condiciones de vida en la población que benefician (DNP, 2013, p.13). 

 

 

Gráfica 20. Elementos de la innovación social 
Fuente: Tomado y modificado de (DNP, 2013). 

 

De acuerdo con la CEPAL (2010a), la innovación social surge de una demanda o necesidad importante que involucra 

a la comunidad y a diferentes aliados que pueden contribuir a la solución de un problema, logrando obtener resultados 

positivos mediante una relación costo/beneficio que permite acoger la solución inicialmente en una comunidad pequeña 

con la capacidad de ser replicada hasta alcanzar un nivel más grande. Se trata de proyectos que son gestionados por 

la propia comunidad, a partir del capital social, la acción colectiva y la generación de  asociatividad a fin de crear valor 

agregado (CEPAL, 2010a).  
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Por otro lado, Cajaiba-Santana (2014) propone que la innovación social se basa en acciones colectivas llevadas a 

cabo en sistemas sociales determinados. La acción colectiva es definida por Elinor Ostrom y T.K.Ahn como “escenarios 

en los que existe un grupo de individuos, un interés común entre ellos y un conflicto potencial entre el interés común y 

el interés de cada individuo” (Ostrom y Ahn, 2003, p.179). De esta forma, es posible considerar a la acción colectiva 

como una herramienta teórica para analizar la innovación social teniendo en cuenta que los procesos de innovación 

social son esencialmente acciones colectivas. De allí que la acción colectiva como herramienta de análisis, permite 

analizar la innovación social desde características como el liderazgo, la identidad, el capital social y el problema del 

free rider (Morales, 2014, p.84-85). Teniendo en cuenta que los cambios tecnológicos ocurren por intermedio de 

cambios sociales, la innovación social pretende impulsar el capital social para favorecer los cambios en las 

organizaciones económicas que fomenten una mentalidad empresarial más ética, solidaria y cooperativa (Peyré-

Tartaruga, 2020, p.138-139). 

 

En el contexto del desarrollo territorial, las innovaciones sociales tienen el objetivo de fomentar la mejora de los 

sistemas de gobernanza que orientan la asignación de bienes y servicios para la población, por lo que se crean nuevas 

experiencias de gobernanza (foros de debate, procesos decisorios participativos, sistemas de intermediación, entre 

otras), para satisfacer las necesidades de la ciudadanía (Peyré-Tartaruga, 2020, p.138-139). 

 

3.5. Sistemas Territoriales de Innovación (STI) 

Entendidos como sistemas complejos que favorecen y consolidan relaciones entre diferentes grupos de actores tanto 

públicos como privados, que articulados en redes de conocimiento tienen el propósito de incrementar y mejorar las 

capacidades de aprendizaje, gestión de conocimiento agropecuario e innovación abierta que emergen en un territorio 

particular establecido a partir del reconocimiento de interacciones especificas entre sus dimensiones biofísicas, 

cultuales, institucionales, socioeconómicas, entre otras. Los Sistemas Territoriales de Innovación (STI) son espacios 

prácticos en los cuales los procesos de investigación, formación de capacidades, de aprendizaje interactivo, así como 

de transferencia de tecnología y extensión, establecen dinámicas conjuntas de articulación institucional que concretan, 

impulsan y consolidan los procesos de ciencia, tecnología e innovación en los territorios (Ley 1876, 2017). 

 

3.6. Cadenas productivas 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), considera que una cadena productiva es el conjunto de actividades, 

factores y agentes articulados en diferentes etapas para la producción, distribución, transformación y comercialización 

de una materia prima o un producto agropecuario, mediante un proceso que involucra recursos físicos, tecnológicos, 

económicos y humanos (DNP, 2004; Cano, 2004). En la actualidad, el marco legal colombiano que da reconocimiento 

a la organización de cadenas productivas está conformado por la Ley 811 del 2003, el Decreto 3800 de 2006 y la 
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Resolución 186 de 2008 (Parra-Peña et al., 2013), donde la Ley 811 del 2003 define que “se entiende por cadena el 

conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de 

un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por todos los agentes que participan en la 

producción, transformación, comercialización y distribución de un producto agropecuario” (Ley 811, 2003).  

 

De esta manera, las cadenas productivas son el conjunto de actores sociales y económicos integrados en una red de 

eslabones que participan en la producción de un bien o servicio, donde se generan flujos continuos de relacionamiento 

económico derivados de la proximidad territorial y la concentración sectorial, cuyo principal objetivo es propiciar la 

generación de valor, la eficiencia y la eficacia para los actores involucrados (Nahuamel-Jacinto, 2013).  

 
Desde mediados de los años noventa, múltiples iniciativas gremiales promuevan la formación de cadenas productivas 

en el sector agrícola colombiano en torno a productos estratégicos con potencial para generar economías rurales 

dinámicas y competitivas, en especial cuando se orienta a determinadas regiones con capacidad de albergar Sistemas 

Productivos Localizados (SPL)(Parra-Peña et al., 2013). Es importante diferenciar la cadena productiva de la cadena 

de valor que es una alianza vertical producto de una relación estratégica entre organizaciones independientes de una 

cadena productiva, quienes reconocen una mutua interdependencia y están dispuestos a generar relaciones de 

colaboración para identificar objetivos estratégicos comunes en el mercado, requiriendo un compromiso constante en 

torno a factores críticos como la producción, procesamiento, distribución, calidad y promoción (Lundy, 2012). 

 
Por otro lado, la evolución del concepto de cadena productiva al de agrocadena ha permitido a la economía agraria 

realizar un análisis del sector agroalimentario para comprender las dinámicas productivas modernas de la agricultura. 

En el marco de una economía globalizada, integrada e industrializada, el estudio de las agrocadenas ofrece la 

posibilidad de centrar la atención en los encadenamientos generados entre las estructuras de producción agrícola, las 

regiones, las ciudades y los mercados internacionales (CEPAL, 2011). De allí que la competitividad de las cadenas 

agrícolas va a depender en gran medida de la localización geográfica, de los recursos disponibles en el territorio y de 

las ventajas competitivas desarrolladas. Es así como los resultados de la cadena agro productiva dependerán de esos 

factores y de la capacidad que tengan los actores que componen los diferentes eslabones para establecer relaciones 

sinérgicas, superar debilidades, establecer estratégicas y ponerse al nivel de otras agro cadenas con las que compiten 

por recursos y mercados (CEPAL, 2011). 

 

De acuerdo con García y Olaya (2006), la cadena de abastecimiento agroindustrial del café a nivel local y global está 

segmentada teniendo en cuenta el tipo de mercado, actividades, actores y procesos que intervienen. Para el caso de 

la cadena nacional, se incluye la producción agropecuaria, el procesamiento primario, las transformaciones 

agroindustriales y la disposición final del café molido o soluble en el mercado. En tal sentido, el PNUD-DPS (2012) 

propone que para caracterizar la cadena productiva del café en Colombia, es necesario identificar los procesos que 
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configuran los eslabones que la conforman, entre los cuales se cuentan: provisión de insumos, producción de café, 

transporte y acopio, industria y transformación de la materia prima, consumo interno de café y comercialización con 

fines de exportación.  

 
Gráfica 21. Descripción de la cadena Productiva del café  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Por otro lado, desde la antigüedad, la productividad ha sido un tema relevante en el desarrollo económico y en el 

bienestar social de los países, y ha sido estudiada desde las teorías clásicas de la ventaja absoluta, la ventaja 

comparativa y la ventaja competitiva de las naciones (García Ochoa et al., 2017). La productividad es un término 

económico utilizado a menudo para referirse a la medición que permite calcular la relación de la cantidad elaborada 

de un bien respecto a las unidades utilizadas de factores productivos (tierra, trabajo, capital, tiempo, tecnología, 

conocimiento, etc.). De forma sintética se define como el cociente entre producción obtenida y recursos utilizados:  

 

Productividad = Producción total obtenida de un bien o servicio / Cantidad del factor utilizado 

 

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de la producción por cada factor o recurso utilizado, entendiendo 

por eficiencia el hecho de obtener el máximo rendimiento utilizando el mínimo de los recursos (Mankiw, 2012). En 

términos coloquiales, cuanto menor sea la cantidad de los factores necesarios para producir una unidad de un bien, 
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mayor será el nivel de productividad del factor utilizado. Para lograr obtener mejores niveles de competitividad en la 

producción agrícola es necesario aprovechar las ventajas comparativas, incrementar la productividad mediante 

el uso de tecnologías adecuadas, la innovación tecnológica y social, el mejoramiento de los niveles de calidad, la 

formación de capital humano, el uso de economías de escala, la reducción en los costos de producción, entre 

otras (Pat et al., 2009). En ese orden de ideas, la competitividad de la cadena productiva del café es la capacidad que 

tienen los actores involucrados para aprovechar eficientemente los recursos disponibles con objeto de alcanzar 

mayores niveles de producción, generación de valor y crecimiento económico, dando lugar a la manifestación de 

atributos diferenciales de calidad, volumen y precio, que fortalecen y consolidan la participación, el reconocimiento y 

la preferencia del café en el mercado regional, nacional e internacional. 

 

 

3.7. Principales enfoques de la producción localizada 

3.7.1. Los Distritos Industriales (DI) 

Desde finales del siglo XIX Alfred Marshall propuso la teoría de la organización industrial en la que argumentaba que 

la producción económica de bienes y servicios se organizaba en torno a la existencia de dos tipos de modelos: 1) 

grandes unidades productivas integradas verticalmente a la concentración geográfica de las operaciones productivas 

de materias primas, bienes intermedios y bienes finales; y 2) la concentración de fábricas especializadas en diferentes 

etapas del proceso productivo ubicadas en una o varias localidades. Esas premisas productivas constituyeron la base 

conceptual fundamental para los distritos industriales (Santacruz-Castro, 2018). 

 

De acuerdo con Becattini (2002), en la década de 1970 varios economistas italianos percibieron que en zonas 

específicas del país y tras la crisis económica por la que atravesaba Italia, se producía un extraño florecimiento de 

pequeñas empresas manufactureras que contribuían considerablemente con el incremento de los ingresos, el empleo 

y las exportaciones de las regiones donde se ubicaban. Adicionalmente, esas aglomeraciones de pequeñas empresas 

presentaban competencias técnicas en un nivel muy similar al de las grandes empresas de la zona. Lo que se observó 

posteriormente, fue una persistencia del fenómeno poniendo en evidencia otras características adicionales: 

• Las nuevas empresas no nacían al interior de las ciudades industriales.  

• Aparecían en sectores que la economía industrial consideraba sin perspectivas y bajo formas institucionales que 

a menudo eran vistas sin mayor oportunidad de proyección (pequeña empresa que por lo general era familiar). 

• Se concentraban en áreas relativamente restringidas, donde los preceptos de la teoría tradicional de la 

localización industrial no las consideraría atractivas para la inversión.  

• En casi todos los sectores, se extendían territorialmente por una amplia región que era intermedia entre las 

regiones del desarrollo capitalista clásico y las de la economía deprimida del Sur de Italia (Becattini, 2002:19). 
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La explicación de esos fenómenos económicos llegó espontáneamente a los investigadores italianos, encontrando que 

el factor económico potencializador de la productividad y la innovación en esas regiones estaba ligado a la contigüidad 

física y el fortalecimiento de las economías de escala (Becattini, 2002:20). Según Giacomo Becattini, el distrito 

industrial (DI) es una entidad socioterritorial que está determinada históricamente por la presencia activa de una 

comunidad de personas y una población de empresas industriales interrelacionadas por una actividad productiva en 

un espacio geográfico específico, por lo que el DI es una comunidad de productores que “integra flexiblemente” 

múltiples poblaciones de empresas especializadas (Caldentey-Albert, 1998; Soler i Marco, 2008). 

 

De acuerdo con Hernández y Soler (2008:84), un “distrito industrial” es una aglomeración local de pymes (pequeñas y 

medianas empresas) independientes, todas especializadas en una industria y que disfrutan de unas economías 

externas idiosincrásicas dependientes del entorno”. De este modo, el DI se constituye como una forma de organización 

productiva que representa un modelo donde el papel de los actores sociales locales es relevante, por la capacidad de 

generar oportunidades para procesos autónomos de desarrollo a nivel local y regional de carácter endógeno 

(Hernández y Soler, 2008). Es así como los distritos industriales pueden describirse como un tipo de proceso en forma 

de espiral que “envuelve por completo a una comunidad local y a su correspondiente aparato productivo, además de 

los efectos que la situación exterior tiene sobre el capital, en forma de nuevas empresas o la disolución de compañías 

locales previamente existentes” (Becattini y Musotti, 2008). De esta manera, se identifican tres condiciones 

determinantes para la existencia de un distrito industrial: 

1. Las condiciones locales de oferta que involucran la complejidad cultural, las instituciones, la estructura productiva 

y las entidades de crédito bancario, que contribuyen a mantener un proceso productivo estable y un producto 

reconocido en el mercado. 

2. Las condiciones generales de demanda en las que se compilan los estándares de calidad que se reflejan en 

productos diferenciados y personalizados.  

3. Los actores que deben tener conciencia que el costo de producción de las empresas depende del funcionamiento 

global de la sociedad local, motivo por el cual, los actores tendrán cuidado de no destruir la existencia de una 

escala de valores y costumbres culturales, posibilitando que la competitividad se interrelacione con 

manifestaciones de cooperación, intercambio de información e integración entre los agentes (Becattini, 2002). 

 

Se puede considerar que los distritos industriales son lugares donde los costos de transacción son especialmente 

bajos debido al capital social, es decir, las relaciones de confianza y cooperación, la especialización productiva, los 

valores locales y la identidad territorial, lo cual no implica que la organización de la producción provenga 

exclusivamente de las interacciones sociales. Así mismo, la especialización productiva genera un conjunto de 

conocimientos técnicos y comerciales que facilita la implementación de normas, acuerdos y comportamientos de los 

agentes económicos involucrados (de Blasio et al., 2008). 
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Así mismo, los distritos industriales se caracterizan porque el sistema de producción ha pasado de una autosuficiencia 

del mercado local a un excedente de producción que se destina a los mercados externos (nacional e internacional), 

situación que refleja en la población y las empresas la capacidad de identificar el potencial productivo local, por lo que 

se observa una clara concientización de formar parte del distrito (Caldentey-Albert, 1998). Otros rasgos distintivos de 

los distritos industriales son: 

▪ Existe una actividad económica dominante que es fácilmente articulada en diferentes fases y actividades 

productivas. 

▪ Existen empresas que prestan servicios auxiliares (empaques, envases, transporte, marketing, etc). 

▪ La banca local y las instituciones de ahorro y crédito juegan un importante papel en las decisiones de las empresas. 

▪ Las empresas tienden a especializarse en una de las etapas o segmentos de la producción. 

▪ Se evidencia un proceso de formación en capital humano para apoyar las actividades productivas. 

▪ Se evidencian procesos empresariales de integración vertical (entre distintas etapas del proceso productivo), 

horizontal (en la misma etapa del proceso productivo) y transversal (con empresas de suministros y servicios). 

▪ Existe una institucionalidad gremial claramente definida entorno a la actividad productiva. 

▪ Existe competencia entre las empresas, pero también relaciones de solidaridad y confianza para afrontar 

problemas comunes. 

▪ Se identifican diferentes formas de relacionamiento laboral y profesional: trabajo asalariado (de tiempo completo 

o parcial), trabajadores independientes, jerarquías de mando y movilidad de fuerza laboral entre las diferentes 

etapas de producción. 

▪ Existe un interés manifiesto por la adopción de tecnologías, innovaciones y la generación de capacidades 

productivas, llegando a producirse progreso técnico endógeno (PTE). Es importante dejar claro que el PTE se 

difunde a través de un proceso de aprendizaje colectivo (Caldentey-Albert, 1998:166-167). 

 

Para finalizar, es importante apuntar que varios autores han sido reiterativos en manifestar tres (3) riesgos 

fundamentales para los distritos industriales: 

1. La introducción de empresas multinacionales mediante la absorción de una o varias empreas locales, que por 

intereses corporativos provoque rupturas en el funcionamiento de las etapas productivas del distrito. 

2. La disminución de la demanda derivada de crisis económicas del sector productivo.  

3.  La llegada al distrito de personas o empresas que rompan el sistema de los valores sociales existentes (ruptura de 

las raices) (Caldentey-Albert, 1998:167). 

 

3.7.2. Sistemas Productivos Localizados (SPL) 

En las décadas de 1970 y 1980, Beccatini y Cappechi retoman el concepto de Distrito Industrial para realizar análisis 

de sistemas industriales al norte de Italia, descubriendo la importancia de las redes sociales de producción y 
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comercialización, así como los procesos de construcción de identidad territorial. Posteriormente esos conceptos son 

retomados en Francia por Claude Courlet, Bernard Pecqueur  y Gabriel Colletis, quienes desarrollan la noción de 

Sistema Productivo Localizado (SPL), el cual se asocia a una forma de desarrollo construido a partir de las dinámicas 

endógenas en un territorio en particular (Grass y Aguilar, 2012).  

 

Los Sistemas Productivos Localizados (SPL) se definen como un modelo organizativo de la producción con fuertes 

interrelaciones entre el sistema productivo y el sistema socio-institucional local, de tal forma que se interrelacionan tres 

dimensiones: económica, territorial y social. De esa manera, las partes que constituyen un SPL son la fuerza de trabajo 

local, los medios de producción, los métodos utilizados en la organización de la producción, la estructura de la 

propiedad, las instituciones que regulan la actividad productiva y el contexto socio-político (Caldentey-Albert, 

1998:169). Como afirman Álvarez y Rendón (2010:39), “los territorios no son un factor de competitividad en sí mismos, 

más bien, cuentan con potencialidades que pueden o no ser aprovechadas, según las decisiones políticas que se 

adopten”. 

 

De allí que los SPL se han consolidado en áreas caracterizadas por un sistema sociocultural fuertemente vinculado al 

territorio con una clara expresión de arraigo e identidad (Vázquez Barquero, 2000). Es así como el concepto de SPL 

ha estado asociado a una forma de desarrollo basada en dinámicas endógenas, motivo por el cual, Bernard Pecqueur 

(1992) en la conferencia "Territorio, territorialidad y desarrollo" llevada a cabo en el "Simposio de industria y territorio: 

sistemas de producción localizados", describió los SPL como “lo pequeño” por la capacidad de adaptación y flexibilidad, 

“lo cercano” por las relaciones de confianza y “lo intenso” por la concentración las empresas (Santacruz-Castro, 2018). 

 

Según Vázquez Barquero (2000), los sistemas productivos localizados son procesos de desarrollo económico que se 

caracterizan por la organización sistémica de las unidades de producción, con el objeto de promover la competitividad 

de las empresas locales en los mercados nacionales e internacionales, la formación de economías de escala y la 

reducción de los costes de transacción. Por ello, el proceso de acumulación de capital en los SPL lo constituye 

fundamentalmente la organización del sistema productivo, en consecuencia, la red de cooperación está formada por 

los actores locales, los recursos disponibles (económicos, físicos, humanos, institucionales, naturales y culturales), las 

actividades económicas de carácter productivo, comercial, técnico, financiero y asistencial, y las relaciones de 

interdependencia e intercambios. De allí que una de las fortalezas de los SPL es la capacidad para utilizar la mano de 

obra disponible en el territorio, disminuyendo el desempleo pero con niveles salariales relativamente inferiores a las 

áreas urbanas (Vázquez Barquero, 2000). 

 

De acuerdo con Rendón y Forero (2014), los Sistemas Productivos Localizados (SPL) se derivan de los Distritos 

Industriales propuestos por Alfred Marshall en Principles of Ecónomics, y constituyen aglomeraciones espaciales de 
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empresas dedicadas a trabajar en torno a la producción y comercialización de uno o varios productos de un mismo 

sector. Así mismo, los SPL son motores de desarrollo local por cuanto su papel como generadores de empleo, 

estabilidad económica y dinamización comercial es directo (Rendón y Forero, 2014). Un SPL se caracteriza porque “la 

organización de la producción se realiza mediante una red de pequeñas y medianas empresas, siendo el sistema de 

relaciones que se establecen entre ellas lo que hace que la organización de la producción sea eficiente y competitiva 

en ese territorio” (Flórez y Barroso, 2010; Rendón y Forero, 2014, p.88). De esa manera, la producción competitiva se 

convierte en una circunstancia que obliga a innovar, renovar y presentar productos cada vez mejores. En ese orden 

de ideas, de acuerdo con Rendón y Forero (2014) las principales características de un SPL son:  

▪ Las empresas de la aglomeración tienden a constituirse en su amplia mayoría como micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes). 

▪ Los SPL como aglomeraciones productivas que funcionan a partir de Mipymes tienen 3 componentes 

fundamentales: las redes, las cadenas productivas y el territorio. 

▪ Existen empresas centrales que hacen parte de los eslabones de la cadena productiva relacionados con la 

comercialización de los productos. 

▪ Existen empresas que operan en varios eslabones de la cadena productiva. 

▪ NO se evidencia poder de mercado concentrado entre las empresas de la aglomeración (monopolios u 

oligopolios). 

▪ NO hay una empresa que tenga suficientemente poder de mercado para subyugar la actividad productiva y 

comercial de las demás compañías 

▪ Se identifican dinámicas de asociatividad entre empresas que permiten potencializar la competitividad, la 

productividad y la innovación  

▪ Las redes (networks) se constituyen en una parte esencial del funcionamiento de los SPL al constituir relaciones 

de cooperación entre dos o más agentes. 

▪ Las redes de cooperación tienen distintas funciones, nacen a partir de diversos objetivos y toman diferentes formas 

y tamaños. 

▪ Se identifica una clara intención coordinada de producción y comercialización, que implica un trabajo conjunto 

entre empresas, que vá desde el tratamiento inicial de una materia prima, hasta la disposición final para la venta 

del producto maquilado (Rendón y Forero, 2014). 

 

3.7.3. Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) 

El Frances Bernard Pecqueur en 1992 generaliza el análisis de los SPL e incorpora el concepto de territorialidad como 

un recurso estratégico de los actores económicos, identificando cuatro elementos fundamentales: el sentido de 

pertenencia, la transmisión de saberes tácitos, la permanencia en el tiempo y la importancia de los actores individuales. 

Esos conocimientos fueron el inicio del análisis de las relaciones entre los efectos de la proximidad geográfica y 
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organizacional, y las dinámicas económicas (Grass y Aguilar, 2012), que contextualizados al concepto desarrollado 

por Michael Porter sobre clústeres, permiten identificar las bondades de esas formas de organización productiva, en 

especial, por la capacidad que tiene la acción colectiva en los procesos de generación de externalidades positivas. La 

unión de esos conceptos (SPL y clústers) sería retomada en la elaboración del concepto de agroindustria rural (AIR), 

que posteriormente serviría para dar forma al enfoque de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) (Grass y 

Aguilar, 2012). Fue así como el enfoque SIAL surge en la segunda mitad de la década de 1990 en la escuela francesa 

con José Muchnik y Denis Sautier, ante la necesidad de desarrollar un enfoque sistémico que permitiera visualizar las 

interacciones entre actores, productos, técnicas, saber-hacer, instituciones y anclajes territoriales en los sistemas de 

producción (Grass y Aguilar, 2012). 

 

De acuerdo con Boucher y Reyes (2014), el concepto de Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL) se desarrolló 

a partir de los análisis económicos de la concentración de empresas ligadas a un territorio, que fueron abordados 

desde los Distritos Industriales (DI) y los Sistemas Productivos Localizados (SPL), en los que se percibían varios 

elementos específicos: el saber-hacer, las instituciones y las formas de acción/coordinación que permitían generar 

externalidades positivas, la gestión de redes de empresas y el posicionamiento en el mercado. De esa forma, el 

enfoque SIAL es utilizado para analizar redes y formas de organización que forman aglomeraciones de unidades de 

producción, donde la cultura y las formas del saber-hacer, estructuran cadenas productivas con fuerte acentuación de 

identidad territorial (Boucher y Reyes, 2014). Por tal motivo, el enfoque SIAL “resalta la importancia de las redes 

localizadas de agroindustrias, articuladas con los otros eslabones de la cadena productiva como formas de 

organización eficientes. Esas redes favorecen la confianza, el acceso a la información y la innovación y se articulan 

alrededor de la dialéctica competencia-cooperación, y de la reproducción y uso de recursos locales, materiales o 

inmateriales”  (Poméon y Fraire, 2011:33) (Boucher y Reyes, 2014:2). 

 

De esta manera, los SIAL se definen como sistemas constituidos por organizaciones de producción y servicios 

(unidades agrícolas, empresas agroalimentarias, empresas comerciales, etc.) asociadas a un territorio y unas formas 

culturales propias del saber-hacer, las instituciones y la formación de competencias individuales y colectivas. El 

enfoque SIAL es un concepto en construcción, por lo que a menudo están apareciendo estudios y aplicaciones que 

representan nuevos desarrollos (Grass y Aguilar, 2012). 

 

3.8. Desarrollo Económico Local (DEL) 

Los principales fundamentos conceptuales que permitieron sustentar el enfoque del desarrollo económico local fueron 

la reelaboración de la noción de Distrito Industrial Marshalliano realizada por Giacomo Becattini; la noción del entorno 

innovador definida por el Grupo de Investigación Europea sobre Entornos Innovadores (GREMI); la conceptualización 
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de la estrategia de especialización flexible desarrollada por Michael Píore y Charles Sabel; y la aglomeración productiva 

(clústers) realizada por Michael Porter (Vázquez Barquero, 2000). 

 

De acuerdo con Antonio Vázquez Barquero, el Desarrollo Económico Local es un proceso de crecimiento y cambio 

estructural que, utilizando las potencialidades del territorio y mediante un proceso de desarrollo endógeno, permite 

incrementar el bienestar de la población de una región o localidad. El DEL parte de la premisa que los territorios y 

localidades tienen un conjunto de recursos (económicos, físicos, humanos, institucionales y culturales) que, junto a las 

economías de escala no explotadas, constituyen el potencial de desarrollo. Desde ese punto de vista, cada localidad 

o territorio se caracteriza por tener una determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una capacidad 

empresarial y tecnológica, una dotación de recursos naturales y de infraestructuras, un sistema socio político, y una 

tradición y cultura sobre los cuales se articulan los procesos de desarrollo económico local (Vázquez Barquero, 2000).  

 

De allí que la condición necesaria para incrementar el bienestar social es que exista un sistema productivo capaz de 

generar economías de escala mediante la articulación y utilización eficiente de los recursos disponibles y la 

introducción de innovaciones. Se trata de procesos de desarrollo económico que se caracterizan por la organización 

sistémica de las unidades de producción, con el fin de favorecer la competitividad de las empresas locales en los 

mercados nacionales e internacionales (Vázquez Barquero, 2000:21). 

 

En el mismo sentido, Francisco Alburquerque señala que el DEL, como proceso de crecimiento económico y cambio 

estructural, permite distinguirse en varias dimensiones estratégicas: 

▪ Económica: los empresarios locales usan la capacidad organizativa y los factores productivos locales con 

niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados. 

▪ Formación de recurso humano: los actores educativos ajustan con las empresas locales la oferta 

formativa/educativa de acuerdo con los requerimientos de innovación de los perfiles productivos locales. 

▪ Sociocultural: las instituciones locales promueven, impulsan y respaldar el proceso de desarrollo. 

▪ Político-administrativa: la administración local y regional facilitan la concertación público-privada a nivel 

territorial y la creación de "entornos innovadores" favorables para el desarrollo productivo y empresarial. 

▪ Ambiental:  las estrategias de desarrollo conciben el manejo, cuidado y preservación del medio ambiente y los 

ecosistemas estratégicos, a fin de asegurar la sustentabilidad de los recursos ambientales (Alburquerque, s/f). 

 

En la definición de una estrategia de desarrollo económico local pueden señalarse, varios aspectos de política que son 

fundamentales: 

• La articulación productiva territorial del tejido empresarial y las diferentes actividades rurales, urbanas, agrarias, 

industriales y de servicios. 
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• El compromiso con el empleo productivo y la atención al mercado de trabajo local. 

• El conocimiento de las tecnologías apropiadas a la dotación de recursos y potencialidades territoriales. 

• La atención a la innovación tecnológica y organizativa del nivel productivo y empresarial local. 

• El involucramiento de trabajadores locales en la redefinición de la organización productiva. 

• La adaptación del sistema educativo y de capacitación profesional a las necesidades productivas y sociales del 

territorio. 

• La existencia de políticas específicas de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas, 

cooperativas, asociaciones y el sector informal local. 

• El acceso a los servicios de desarrollo empresarial. 

 

Como puede observarse, las estrategias de desarrollo económico local conciben al territorio como agente de 

transformación social y no únicamente como un espacio funcional. Adicionalmente, el desarrollo económico depende 

esencialmente de la capacidad para introducir innovaciones al interior de la base productiva y el tejido empresarial de 

un territorio (Alburquerque, 2004b). 

 

Desde este punto de vista, Silva Lira (2005) argumenta que el Desarrollo Económico Local es un proceso endógeno 

que busca aprovechar eficientemente las potencialidades del territorio, implementando acciones para mejorar los 

Sistemas Productivos Localizados con el propósito de elevar las capacidades productivas, la generación de empleo, 

el crecimiento económico y la calidad de vida de la población, comprendiendo que cada territorio tiene un perfil 

productivo particular. En síntesis, el objetivo es crear o mejorar las capacidades competitivas de los Sistemas 

Productivos Localizados, mediante el acceso a financiación y crédito, la capacitación de recursos humanos, la 

innovación tecnológica, el mejoramiento de la calidad de los productos, el acceso a los mercados y la articulación con 

políticas e instituciones sectoriales (Silva Lira, 2005). 

 

En Colombia el Programa de “Fortalecimiento de la Competitividad Territorial desde el Desarrollo Económico Local– 

CET” está financiado por la Unión Europea y es implementado por la Red Adelco (Red Nacional de Agencias de 

Desarrollo Local de Colombia) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estas son las instituciones que se 

encargan de difundir y promover en las regiones el DEL. En la actualidad la Red Adelco asocia catorce (14) agencias 

de desarrollo económico local ubicadas en diez (10) departamentos: Antioquia, Arauca, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, 

Guajira, Nariño, Santander y Valle del Cauca (Red ADELCO, 2019). 
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Gráfica 22. Elementos básicos de las iniciativas de Desarrollo Económico Local (DEL) 

Fuente: Tomado y modificado de (Alburquerque, 2004a). 

 

 

 

Para finalizar, es importante destacar que varios de los principales elementos característicos de los enfoques de la 

producción localizada anteriormente expuestos se yuxtaponen y pueden llegar a generar posibles confusiones, motivo 

por el cual, a continuación, se presentan los elementos distintivos de cada uno de esos enfoques teniendo en cuenta 

el nivel de incidencia sobre cada enfoque mencionado. Así, por ejemplo, según la literatura especializada, los clúster 

tienen un nivel de incidencia baja en las MiPymes, alta en la integración vertical, mediana en la producción de materias 

primas, alta en producción de bienes intermedios y finales, al igual que en la concentración geográfica y en la 

especialización, y diferencial en los otros aspectos identificados en el cuadro siguiente: 
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Tabla 2. Breve caracterización de los principales enfoques de la producción localizada 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en (Vázquez Barquero, 2000), (Martin y Sunley, 2003), 

(Álvarez y Rendón, 2010), (Grass y Aguilar, 2012). 

Nota: teniendo en cuenta que los elementos característicos de cada uno de los enfoques se sobreponen, se adopta 

una escala cualitativa de valoración de la incidencia que puede llegar a tener cada elemento mencionado en la columna 

“atributos” para cada uno de los enfoques relacionados en las columnas siguientes. La escala de incidencia (no aplica, 

baja, media o alta), se construyó teniendo en cuenta la información obtenida en diversos documentos académicos.  
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Capítulo 4. Metodología de investigación  

4.1. Diseño de la investigación: etapas, actividades y presentación de 

resultados 

Se implementó una investigación mixta de tipo explicativo-secuencial (DEXPLIS), en razón a que los argumentos 

obtenidos en la revisión bibliográfica y la información estadística de fuentes institucionales pueden ser explicados con 

las observaciones de campo, las encuestas estructuradas y la consulta a expertos sobre innovación y cadena 

productiva del café en Pitalito. Es importante establecer que la visión metodológica de los métodos mixtos es el 

pragmatismo, donde el conocimiento es una construcción basada en la realidad del mundo que se experimenta y se 

vive, razón por la cual, para el investigador la importancia del conocimiento está en la capacidad de aportar respuestas, 

aplicaciones y funcionalidad a la realidad compleja (Hernández-Sampieri et al., 2014). Desde este punto de vista, la 

investigación tuvo 3 etapas de desarrollo:  

 

▪ La primera fase (precampo) permitió recolectar información de diagnóstico mediante una investigación documental 

y análisis de información estadística obtenida en fuentes institucionales y gremiales, buscando identificar los 

factores determinantes de la producción e innovación cafetera en Pitalito. Esta etapa permitió estructurar un 

diagnostico contextual de la producción de café en Colombia haciendo análisis estadístico de datos de la FNC y 

el MinAgricultura en Excel-Microsoft® Office 2016, que está acompañado de cartografía temática procesada en el 

software ArcGIS versión 10.7. La revisión bibliográfica examinó artículos académicos publicados en revistas 

científicas, tesis de pregrado y posgrado, libros, documentos históricos y artículos periodísticos, mediante la 

utilización de los recursos disponibles en las bases de datos del SINAB-UNAL. De esta manera, fue posible 

establecer el diseño del muestreo, las encuestas estructuradas y las entrevistas para la consulta a expertos 

(instrumentos de investigación seleccionados).  

 
▪ La segunda etapa denominada trabajo de campo tuvo por objeto realizar observación directa en los lugares 

seleccionados por muestreo, donde se aplicaron las encuestas estructuradas para recolección de información 

estadística primaria y la captura de registros fotográficos. Así mismo, en esta etapa se hizo la consulta a expertos 

sobre innovación y la cadena productiva del café en Pitalito, teniendo en cuenta que conceptualmente se considera 

experto al individuo hábil, especialista o con grandes conocimientos en un tema específico, cuya opinión tiene 

gran respeto, valor y utilidad para evaluar y estimar la importancia relativa de diversos factores relevantes para un 

tema en particular (RAE, 2018). La consulta se realizó mediante encuesta semiestructurada utilizando un formato 
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con 8 preguntas predefinidas. La codificación de la información se hizo transcribiendo las entrevistas 

semiestructuradas para identificar las expresiones y palabras utilizadas con mayor frecuencia por los expertos. 

Posteriormente, se diseñaron nubes de palabras para las 8 preguntas usando el software Nvivo versión 12. 

 
▪ La tercera fase es la etapa de análisis que buscó examinar los factores determinantes de la innovación tecnológica 

y social en la producción de café en Pitalito (Huila). En esta etapa se contrasta la información acumulada, se 

caracteriza la cadena productiva del café en Pitalito a partir de la información obtenida en las encuestas 

estructuradas y las observaciones de campo. Posteriormente, se enriquece el análisis con información sobre la 

producción de café en Pitalito utilizando datos SICA de la FNC para 5 años (2015-2019), y se extraen los aportes 

más relevantes de la consulta a expertos para identificar los tipos de innovación aplicados en la producción, así 

como los determinantes de la innovación tecnológica y social en la producción de café en Pitalito. Para realizar el 

análisis estadístico se utilizó Excel-Microsoft® Office 2016, complementándolo con el software Minitab 18. 

 
Finalmente, la discusión de resultados y las conclusiones propuestas sobre la innovación y la cadena productiva del 

café en Pitalito, surgen del análisis de la información obtenida en campo y los dato secundarios obtenidos en fuentes 

institucionales. Todo el manejo de las fuentes bibliográficas que garantizan el respeto por la propiedad intelectual se 

realizó mediante la utilización del gestor bibliográfico "Mendeley". 
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Tabla 3. Diseño de la investigación: etapas y actividades 

Fuente: Elaboración propia con base en el diseño de la investigación. 
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4.2. Población y muestra 

Para efectos de establecer el tamaño muestral se tuvo en cuenta que la “producción” está definida como la actividad 

agraria de aprovechamiento económico del cultivo del café con objeto de generar una materia prima intermedia (a 

menudo café pergamino). De acuerdo con los datos estadísticos de la Federación Nacional de Cafeteros (CCH-FNC-

SICA, 2019), en 2018 Pitalito registraba 13.291 fincas productoras de café. Utilizando como referencia las “fincas 

cafeteras” y aplicando la fórmula de muestreo con población conocida: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 ∗ 𝑒2 ) + (𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

 

donde N (población = 13.291 fincas), z2 (nivel de confianza = 95%), e2 (error de la muestra = 5%), p (proporción de 

fincas que producen café = 97%) y q (proporción de fincas que no producen café = 3%, por edad del cafetal, procesos 

de zoca, renovación o sustitución de cultivo por aguacate Hass), se obtiene como resultado una muestra equivalente 

a 45 productores.  

 

El trabajo de campo se realizó utilizando muestreo no probabilístico por la técnica de muestreo bola de nieve para la 

recolección de encuestas, que fue aplicado en las veredas de los corregimientos de Bruselas, Chillurco y Criollo 

(corregimientos que concentran el 73% de la producción de café del municipio). El muestreo se realizó manteniendo 

siempre una distancia mínima de 1 Km entre fincas encuestadas, de tal forma que hubiera dispersión de la muestra 

evitando la concentración del muestreo. Sobre la muestra se aplicó una encuesta estructurada de 50 preguntas 

subdivididas en 6 grupos de consulta (producción; uso de factores productivos; aprovisionamiento de insumos; 

técnicas de cultivo, cosecha y poscosecha; factores socioeconómicos del productor; y apoyo institucional y asistencia 

técnica) (anexo D-1). 

 

La encuesta tiene una estructura socioeconómica que buscaba observar la articulación de los productores de café con 

los demás eslabones de la cadena productiva en el municipio de Pitalito. El diseño y las preguntas se realizaron con 

base en la “Encuesta para productores de Cacao” implementada en el marco del sub-proyecto “Mejoramiento de la 

tecnología de producción de cacao en las provincias de Rionegro y Alto Magdalena, Cundinamarca”, que hizo parte 

del proyecto “Corredor Tecnológico Agroindustrial - Derivado 2 (CTA-D2)”, llevado a cabo entre 2015 y 2017 por la 

Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca, 

la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, Corpoica (Agrosavia) y Fedecacao (Barrientos et al., 2019). 

Tomando como base la “encuesta para productores de cacao” que ya había sido probada y validada en el marco del 

proyecto descrito, se adecuaron las preguntas del cuestionario para que respondiera a las necesidades de la 

investigación en la producción de café en Pitalito. 



 

78 
 

4.3. Recolección de la información 

La recolección de información secundaria fue realizada a lo largo de los 2 años de duración del programa de maestría 

(2018-2019), tiempo en el cual, las asignaturas de Seminario I, Trabajo de tesis y Seminario II constituyeron un espacio 

para la estructuración y construcción de un porcentaje considerable de los capítulos relacionados con la introducción, 

el planteamiento del problema, los objetivos, el marco de referencia, el marco conceptual y la metodología.  

 

La información estadística secundaria fue obtenida de las “estadísticas cafeteras” disponibles en la Federación 

Nacional de Cafeteros (FNC); el Informe anual del Gerente General de la FNC para los años 2018 y 2019; el Anuario 

Estadístico del Sector Agropecuario [Base Agrícola EVA 2007-2018(P)] del MinAgricultura; la Red de información y 

comunicación del sector Agropecuario Colombiano (Agronet); y de la Cooperativa Departamental de Caficultores del 

Huila (Cadefihuila). 

 

La etapa de trabajo de campo en la que se realizó la recolección de información primaria tuvo una duración total de 29 

días que fueron distribuidos en 7 visitas al municipio transcurridas entre noviembre/2018 y diciembre/2019. Durante 

ese tiempo se lograron realizar 46 encuestas a productores y 10 entrevistas de consulta a expertos. La consulta 

a expertos fue realizada mediante entrevista privada e individual en la que se aplicó una encuesta semiestructurada 

de 8 preguntas sin límite de tiempo en las respuestas, de las cuales se grabaron algunas entrevistas (en las 

oportunidades en las que se tenía el consentimiento del entrevistado) (anexo D-2). Las preguntas formuladas en la 

consulta a expertos surgieron de las experiencias observadas en el trabajo de campo, y constituyen un cuestionario 

breve y puntual que girará en torno a la innovación en la producción de café sin hacer una distinción puntual sobre 

"innovación tecnológica y social"; de esa forma se pretendía observar las categorías emergentes en el discurso de los 

expertos, y posteriormente con el software Nvivo identificar los tipos de innovación descritos por los entrevistados 

(innovación tecnológica o social). Mediante el uso del software se identificaron las categorías emergentes más 

frecuentes las cuales se contrastaron con las definiciones de innovación tecnológica y social del marco conceptual, 

siendo posible hallar de esa forma los determinantes de las innovaciones aplicadas en la producción de café en Pitalito. 

En la consulta a expertos se buscó tener equidad de género entre los participantes, así como variabilidad en las edades 

de los consultados manteniendo siempre presente la idoneidad para hablar sobre el tema y el concepto de "experto" 

de la  RAE (2018) descrita en la página 73 y en la sección 5.5.1. 

 

Finalmente, como complemento al trabajo de campo se llevó un cuaderno diario de campo y se capturaron múltiples 

registros fotográficos. 
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Gráfica 23. Proceso de recolección y análisis de la información utilizada en la investigación  

Fuente: elaboración propia con base el esquema realizado por (Arias-Barrera, 2017).   
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Capítulo 5. Resultados  

A modo de introducción de los resultados propiamente dichos de este trabajo, en los tres primeros numerales de este 

capítulo se presenta una información de contexto sobre el municipio de Pitalito para luego abordar, en los numerales 

subsiguientes, los resultados alcanzados en cuanto a las características de la cadena productiva del café, la tipificación 

de la innovación y sus factores determinantes.  

 

5.1. Ubicación de la zona de estudio: municipio de Pitalito (Huila) 

El municipio de Pitalito se encuentra ubicado al sur del Departamento del Huila, tiene una extensión de 666 Km2 

subdivididos 8 corregimientos (Bruselas, La Laguna, Guacacallo, Criollo, Regueros, Charguayaco, Chillurco y 

Palmarito), que albergan 137 veredas. Históricamente, el municipio es reconocido desde la colonia como epicentro 

comercial y económico de la región, siendo en sus inicios una hacienda de 3.000 Km2 (aprox.) que se ubicaba en el 

valle de Laboyos (actual cabecera municipal) y que se extendía entre los departamentos Caquetá, Cauca y el sur del 

Huila, conocida con el nombre de “Finca de Laboyos”. Pitalito registra un clima templado (18 °C y 21 °C), propio de 

alturas entre los 1.000 a 1.900 msnm, lo que resulta muy adecuado para el cultivo del café arábiga que requiere alturas 

entre los 1.200 y 1.800 msnm. Geográficamente, Pitalito limita al Norte con los municipios de Timaná, Elías y 

Saladoblanco, al Occidente con los municipios Isnos y San Agustín, al Sur con el municipio de Palestina y al Oriente 

con el municipio de Acevedo (AMPH, 2019). 

 

La economía de Pitalito es principalmente agropecuaria, aunque también se destaca el comercio y los servicios. En la 

actualidad, el municipio es considerado el principal productor de café del país con más de 18.000 hectáreas sembradas 

y una producción que representa el 2,1% del total nacional. El café producido en Pitalito es ampliamente reconocido 

por su calidad en mercados internacionales como Alemania, Australia, Suiza, Corea del Sur y Japón.   

 

Las principales dotaciones y equipamientos del municipio se encuentran representados en el Hospital Departamental 

San Antonio, la Clínica Reina Isabel, el Terminal de Transportes, el Aeropuerto “Contador”, el SENA- Tecnoparque 

Agroecológico Yamboró, la Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC), La Villa Olímpica, El Coliseo de Ferias y 

Exposiciones, 4 supermercados/almacenes grandes superficies (Éxito, Metro, Olímpica y Surtiplaza), una seccional de 

la Cámara de Comercio de Neiva, el Comité Municipal de Cafeteros de Pitalito ubicado en el edificio del café de la 

FNC, 6 sedes de Cadefihuila con diferentes funciones y varias instituciones de educación superior (Universidad 
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Surcolombiana, UNAD, ESAP, Politécnico Grancolombiano, Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, 

Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA y la Escuela de Salud San Pedro Claver). 

 

 

 

Gráfica 24. Escudo, Bandera y Centro Administrativo Municipal “La Chapolera”, (2019) 
Fuente: elaboración propia a partir de información (AMPH, 2019). 

Notas: 1) En el Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” se ubica la sede principal de la Alcaldía Municipal de 

Pitalito; 2) La forma y fondo del Escudo representa el valle donde está ubicado el Municipio: la franja azul representa 

los ríos Magdalena, Guachicos, Guarapas y la Laguna de Guaitipán. 

 

 

 

5.2. Ventajas comparativas del municipio de Pitalito (Huila) 

Este subtítulo corresponde a un ejercicio de contextualización sobre la topografía, la división político-administrativa, la 

zonificación climática, la temperatura media anual registrada y la frontera agrícola del municipio de Pitalito. A 

continuación, se presentan 5 mapas que son un producto (más que un resultado), derivado de la primera etapa de la 

investigación donde se hizo una búsqueda de información bibliográfica y se consultaron fuentes estadísticas de 

información institucional.  

 

La cartografía relacionada con el municipio de Pitalito proporciona información relevante sobre las condiciones 

geográficas del territorio que evidencian la diversidad de microclimas, alturas y suelos, propia de esa región del macizo 

colombiano, y que ofrece unas ventajas naturales que propician el cultivo del café, en especial las variedades arábigas 

(Caturra, Castilla, Colombia, Típica, Bourbon amarillo, Bourbon rosado, Tabí, San Bernardo, Geisha, entre otras). Estas 
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variedades se adaptan bien en alturas entre los 1200 msnm - 1900 msnm, con pisos térmicos templados (húmedos y 

semihúmedos) a temperaturas entre los 18°C y 25°C. De igual forma, es posible observar que más del 70% del 

municipio hace parte de la frontera agrícola nacional, motivo por lo cual, se trata de suelos con vocación agrícola, 

buena disponibilidad de irrigación hídrica, niveles de precipitación y horas de brillo solar anual que se ajustan a las 

condiciones necesarias y recomendables para el cultivo y producción de café. Complementariamente, el mapa 8 

destaca la información topográfica y evidencia la cobertura vial; el mapa 9 presenta la distribución veredal por 

corregimientos que denota la ruralidad municipal; los mapas 10 y 11 muestran el predominio de climas medios, y el 

mapa 12 la prevalencia de la frontera agrícola en el área municipal.   
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Mapa 8. Geografía Física de Pitalito, 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información (IGAC, 2019a), (IGAC, 2019b) y (UPRA, 2019). 
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Mapa 9. División Político-Administrativa de Pitalito, 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información (IGAC, 2019a), (IGAC, 2019b) y (DANE-DIVIPOLA, 2019). 
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Mapa 10. Zonificación Climática según Caldas-Lang, 2012 

Fuente: elaboración propia a partir de información (IGAC, 2019a), (IGAC, 2019b) y (SIAC-MADS, 2019). 



 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 11. Temperatura media anual registrada entre 1971-2000 

Fuente: elaboración propia a partir de información (IGAC, 2019a), (IGAC, 2019b) y (SIAC-MADS, 2019). 
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Mapa 12. Frontera Agrícola en Pitalito, 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información (IGAC, 2019a), (IGAC, 2019b), (UPRA, 2019) y (SIPRA, 2019). 
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5.3. Población del municipio de Pitalito (Huila) 

De acuerdo con la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (DANE, 2019), el municipio de Pitalito 

tenía una población total de 120.287 habitantes, que representan el 11,9% del Departamento del Huila y el 0,3% sobre 

la población total del país; de los cuales el 50,4% eran mujeres (60.570 habitantes) y el 49,6% eran hombres (59.717 

habitantes). Así mismo, el 60,1% equivalente a 72.275 habitantes se encontraban en la cabecera municipal y los 

centros poblados, mientras que el 39,9% (48.012 habitantes) se ubicaban en áreas rurales (DANE, 2019). La pirámide 

poblacional permite observar una reducción en la tasa de natalidad del municipio, debido a que según los datos del 

rango de edad que se encuentra en la base (0-4 años) hay cada vez menos nacimientos, situación que es similar al 

comportamiento poblacional nacional. Así mismo, la punta con forma achatada representa una disminución en la tasa 

de mortalidad en la PEA y la población adulta mayor, que representa un incremento en la esperanza de vida de la 

población como consecuencia de mejores condiciones de vida (en especial salud y educación). 

 

Al realizar un análisis de la poblacional de Pitalito por grandes grupos de edad, es posible determinar que el 25,6% 

(30.807 habitantes) es población infantil (0-14 años), el 63,7% (76.641 habitantes) representa la PEA (Población 

Económicamente Activa entre los 15-59 años), y el 10,7% (12.839 habitantes) es la población adulta mayor del 

municipio (mayores a 60 años) (DANE, 2019).  

 

En ese contexto, es posible establecer una estructura poblacional que asegura el relevo generacional en el mediano 

plazo y largo plazo (los siguientes 20 años aproximadamente), sin embargo, el aprovechamiento del bono demográfico 

dependerá en gran medida de la capacidad que tengan las instituciones (públicas y privadas), así como el desempeño 

de los sectores productivos para evitar comportamientos migratorios de la población joven y la PEA hacia otros 

departamentos y ciudades del país. En tal sentido, resulta importante que la administración municipal implemente 

programas y proyectos productivos que contribuyan a generar habilidades y capacidades para el trabajo, propiciando 

condiciones de empleo que permitan mantener esa fuerza de trabajo en el territorio.    

 

Para finalizar este apartado, es importante resaltar la importancia del “Aeropuerto Contador de Pitalito” como una 

potencial ventaja competitiva para el futuro de la comercialización, exportación y captación de clientes internacionales. 

Sin embrago, es una responsabilidad de la administración municipal y del gobierno departamental, implementar los 

proyectos que sean necesarios para difundir el uso de esa plataforma de transportes entre usuarios y aerolíneas con 

objeto que pueda incrementarse el flujo de vuelos, pasajeros y carga desde y hacia ese aeropuerto. 
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Gráfica 25. Pirámide poblacional de Pitalito (2018) 

Fuente: elaboración propia a partir de información (DANE, 2019). 

Los datos corresponden al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), 2018. 
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Edad Total % Hombres Mujeres 

0-14 años 30.807 25,6% 15.811 14.996 

15-59 años 76.641 63,7% 37.736 38.905 

>60 años 12.839 10,7% 6.170 6.669 

 120.287 100,0% 59.717 60.570 

   49,6% 50,4% 
 

Gráfica 26. Poblacional de Pitalito por grandes grupos de edad, (2018) 

Fuente: elaboración propia a partir de información (DANE, 2019).  

Los datos corresponden al Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), 2018. 

 

 

5.4. Caracterización de la cadena productiva del café en Pitalito (Huila) 

En términos técnicos una cadena productiva se define como el conjunto de actividades, actores y factores articulados 

en torno a la producción, transformación y comercialización de una materia prima o producto, mediante procesos que 

involucra recursos físicos, tecnológicos, económicos y humanos. Teniendo en cuenta que la caficultura se define como 

las prácticas, técnicas y actividades tradicionalmente asociadas con el cultivo, cosecha, poscosecha, comercialización 

y agregación de valor del café, es posible establecer que la cadena productiva del café en Pitalito (Huila) está 

compuesta por 6 eslabones interrelacionados, donde el apoyo institucional es transversal a toda la cadena: 
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Gráfica 27. Cadena Productiva del café en Pitalito, 2019 
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 

 

 

▪ Aprovisionamiento: satisface las necesidades de plántulas, fertilizantes, agroquímicos y maquinaria para el 

desarrollo eficiente de la actividad agraria.  En Pitalito esa función es ejercida en más del 70% de los casos por 

los almacenes de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila (Cadefihuila) y la Cooperativa Multiactiva 

Agropecuaria del Huila (Coagrohuila). Cadefihuila tiene 4 puntos de aprovisionamiento en el municipio: Pitalito 1-

Bodega pulmón, Punto/almacén Centro, Punto/almacén Galería y Punto/Bruselas (Cadefihuila, 2019). Otros 

aspectos a tener en cuenta son: 

- La mayor demanda de agroinsumos se da por fertilizantes en diciembre, enero y febrero.  
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- Los precios de los agroinsumos son altamente volátiles y están fuertemente determinados por el precio del 

dólar y las temporadas de cosecha (octubre, noviembre, diciembre) y mitaca (mayo, junio, julio).  

- El pago en efectivo es la forma más frecuente de transacciones (más del 90% de los casos), seguida en un 

bajo porcentaje por la tarjeta débito y crédito. 

- En Bruselas hay 10 locales de aprovisionamiento de agroinsumos y en Pitalito (casco urbano) hay más de 

50 distribuidores, para quienes la principal competencia son Cadefihuila y Coagrohuila. 

- Las principales dificultades que enfrentan los comercializadores de agroinsumos son la volatilidad de los 

precios y la falta de regularidad de las aplicaciones por parte de los caficultores. 

 

▪ Producción: actividad agraria de aprovechamiento económico del cultivo del café con objeto de generar una 

materia prima intermedia (a menudo café pergamino), que es utilizado en procesos industriales para elaborar (en 

la mayoría de las veces) un bien final catalogado como café tostado, molido y soluble. Para el año 2018, Pitalito 

registraba 13.291 fincas cafeteras (13,1% del total departamental), con una extensión total cultivada de 18.194 

hectáreas equivalente al 27,3% del territorio municipal y al 12,3% del área departamental cultivada, donde 

trabajaban 10.804 caficultores (13% de los caficultores del Huila). Adicionalmente, desde 2016 la producción  

supera los 300.000 sacos anuales de café verde de 60 Kg, que sumado a su alto rendimiento de 1,16 Ton/ha, 

ubicó a Pitalito entre los principales municipios cafeteros del país (CCH-FNC-SICA, 2019). Los resultados 

obtenidos en las encuestas aplicadas en campo permitieron observar que: 

 

- Aproximadamente el 73% de la producción de café en Pitalito se concentra en 3 corregimientos: Bruselas 

(44% aprox.), Chillurco (15% aprox.) y Criollo (14% aprox.). Los demás corregimientos tienen producción 

entre 4% y 10% debido a condiciones geográficas de altura y temperatura: Charguayaco (8% aprox.), 

Palmarito (6% aprox.), Guacacallo (5% aprox.), Regueros (4% aprox.) y La Laguna (4% aprox.). 

 

- Hay tres tipos de productores cafeteros en Pitalito: 1) cafeteros enfocados en la producción de alta calidad 

como mecanismo de competitividad para obtener mejores precios en el mercado; 2) cafeteros que están 

implementando o están dispuestos implementar algún tipo de mejora tecnológica para incrementar calidad, 

competitividad y  obtener mejores precios de venta del café pergamino seco; y 3) cafeteros que por diversas 

circunstancias venden el café cosechado como “café húmedo” (no pergamino) o como café pergamino con 

bajos niveles de mejoras técnicas en la cosecha y poscosecha. 

 

- Adicional a las variedades tradicionalmente cultivadas (Colombia, Caturra, Castillo y Tabi), se logra identificar 

cultivos de café Bourbon amarillo, Bourbon rojo, Bourbon rosado, Bourbon pimienta (en implementación), 

San Bernardo (catimor), Geisha y Cenicafé-1.  
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- La asociatividad juega un papel relevante para los productores que se enfocan en la producción de alta 

calidad como atributo diferencial para captar mejores precios, en especial, la asociatividad es un aspecto 

fundamental para las mujeres productoras de café. 

 

- Aunque la calidad del café en Pitalito es evidentemente alta, los precios percibidos por los pequeños 

productores en  la mayoría de los casos apenas satisfacen los costos de producción (COP$760.000/carga 

aprox. según la FNC), razón por la cual, el margen de ganancia económica es bajo, y en consecuencia, es 

probable que un alto porcentaje de los hijos de los productores no consideren continuar con el trabajo y las 

labores asociadas a la caficultura, situación que resulta preocupante en términos de relevo generacional. 

 

- Hay problemas de delincuencia en las veredas de los corregimientos de mayor producción (Bruselas y 

Criollo), lo que genera perturbaciones en la cadena productiva asociadas a comportamientos enmarcados 

en la “economía del crimen” (robos a los productores), situación que afecta fuertemente a los pequeños 

productores, desestimula el interés por la producción de calidad, reduce el interés de implementar tecnología 

e innovación, encarecen el producto intermedio (café pergamino clasificado) y generan asimetrías de la 

información para los actores ubicados en los eslabones de la comercialización y la transformación. 

 

- Otros aspectos a tener en cuenta en la producción son: el tamaño promedio de la finca cafetera  es de 4,6 

ha, de las cuales el 88% del área esta cultivada con café; las variedades más cultivadas son Caturra, 

Colombia y Castillo, siendo preferidas por su nivel de productividad; el precio promedio del jornal diario entre 

diciembre/2018 y noviembre/2019 fue de COP$32.250 (sin alimentación); el 95% de los cafeteros realiza 

cosecha de granos únicamente maduros, el 91% tenía secadero tipo invernadero, el 65% hacía cálculo de 

horas de lavado y el 58% realiza selección del café pergamino por zarandeo. Así mismo, el 52% de los 

encuestados lleva registros de costos, gastos, producción y ventas. La edad promedio de los productores y 

sus parejas es de 49 años, los cuales en el 95% de los casos derivan sus ingresos únicamente de la finca 

cafetera. 
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Fotografía 1. Caficultor de Bruselas cosechando café Bourbon rosado 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 

 

 

▪ Comercialización: proceso de intermediación mediante el cual el café pergamino es enajenado a empresas que 

lo trillan y clasifican por tamaño de almendra (a menudo denominada clasificación por malla), para convertirse en 

café verde / excelso de exportación. En Pitalito es posible encontrar múltiples comercializadoras locales que 

compran café húmedo (grano cosechado, despulpado, lavado y sin sacado) y café pergamino. Sin embargo, el 

comercio mayoritario se encuentra concentrado en 6 comercializadoras internacionales: Banexport SA, SKN 

Caribecafe Ltda, Virmax Caravela Coffee, Maruyama Coffee Visit, Azahar Coffee y Cadefihuila. El café de Pitalito 

se exporta hacia Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Suiza, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia 

(principalmente). En el caso de las comercializadoras internacionales, el precio del café pergamino está 

determinado por el factor de rendimiento y la prueba de taza. 
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En Pitalito fue posible observar que la comercialización del café está cada vez más impulsada por procesos de 

mejoramiento de calidad que se realizan en la etapa de cosecha y beneficio con objeto de otorgar al café 

características organolépticas de calidad que son identificadas y reconocida en la prueba de taza. Esa situación 

hace que una parte de los comercializadores presentes en el municipio, definan el precio por carga de café 

pergamino teniendo en cuenta los puntajes por prueba de taza y el factor de rendimiento, motivo por el cual, los 

precios definidos por la FNC son tomados como precios base de referencia.  

 

▪ Industria/transformación: la transformación industrial del café es la etapa en la que el café verde es sometido a 

procesos de trillado, clasificación de almendra, tostado, molido, liofilizado y extracción. En Pitalito se identificaron 

13 transformadores de café donde se incluyen los procesos de trillado, tostado, molido y/o empacado): Grupo 

Asociativo San Isidro, Naturcafé del Macizo, Procesadora Café Vital SAS, Tostadora de Café La Gaitana, Villa 

Molina Café SAS, Jeruel Inversiones SAS, Tolcafé SAS, Entre Aromas Und Kaffe SAS, Trilladora de la FNC, 

Trilladora Algrano SAS, Aromas del Huila SAS, Trilladora Cafecol y Trilladora de Pasilla Emmanuel "La Casa 

Amarilla. No se identificaron procesos industriales de mayor tecnificación como la liofilización, descafeinado o 

extracción, pero si se evidenció una preferencia por el café procesado con tostión media y molienda fina. 

 

Por otro lado, aunque un porcentaje considerable de las fincas disponen de una proporción del café producido 

para trillarlo, tostarlo, molerlo y empacarlo con fines de consumo propio y comercialización en pequeñas 

cantidades a turistas y visitantes, no se evidenció una tendencia hacía la creación de marcas propias de café 

procesado, desarrollo de emprendimientos familiares o la formalización de Pymes en torno a la comercialización 

de café tostado y molido de marcas propias familiares.  

 

▪ Consumo: se define como el proceso final de la cadena productiva donde un consumidor adquiere el café 

procesado (tostado y molido) en tiendas y supermercados, o realiza consumo directo del café preparado en una 

tienda especializada. A diciembre de 2019, en Pitalito se habían identificado 17 tiendas especializadas de café 

regional en taza (preparado), tostado o en grano: Café La Meca, Sensory coffe, Tienda Café Valenzuela, El mejor 

café, Sanjuan Boscafé, Tienda Ordoñez, San Isidro, Disfruta Café Pitalito, La Macarena "miel y café", Café Mall 

Pitalito, Diffiori café, Tienda de Jake, Tienda Mariana, Pitacoffe, Villa Molina, Lobby café bar y La tertulia café. No 

fue posible identificar una preferencia de los consumidores locales por el café procesado de la región, 

contrariamente, pareciera que las marcas comerciales tradicionales (Sello rojo, Águila roja, Nescafé, Colcafé, etc), 

tienen mayor aceptación en el consumo local.  

 

Adicionalmente, el trabajo de campo permitió establecer que en las 5 tiendas especializadas de café regional más 

reconocidas en Pitalito, una taza de café preparado (tinto americano) en promedio costaba COP$2.000, mientras 
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que una taza de café expreso sencillo costaba COP$2.500 y doble COP$3.000 (precios a Dic/2019), para los 

cuales el mejor acompañamiento eran tortas, sándwiches y galletas disponibles en las tiendas. Así mismo, se 

pudo percibir que las tiendas empleaban entre 2 y 8 personas que tenían entrenamiento en catación, barismo o 

gastronomía, y se observa que cada tienda ha desarrollado una marca propia de café. Los precios de una libra de 

café regional de alta calidad oscilaban entre COP$13.000 y COP$50.000 (precios a Dic/2019), siendo posible 

establecer que aunque se manejan presentaciones de 250 gr, 340 gr (caso específico de Sensory coffee) y 500 

gr, la presentación de mayor venta es la bolsa de café tostado y molido de 1 Lb (500 gr). Así mismo, se pudo 

establecer que los meses de diciembre, enero y junio son los meses de mayores ventas mientras que febrero, 

marzo y abril reportan las menores ventas. Los clientes frecuentes son turistas nacionales y extranjeros, hoteles, 

restaurantes, y en menor número los residentes de Pitalito y los agricultores. 

 

En relación con los supermercados, se realizó visita a jefes/encargados de abarrotes en 7 almacenes: Metro, 

Éxito, Olímpica, SurtiPlaza, Supermercado Rubio, Supermercado Vargas (Bruselas) y Supermercado La Placita 

Campesina Superior (Bruselas). Los resultados permiten observar que la marca más vendida es Café Sello Rojo, 

seguida de Águila Roja y las marcas propias de los almacenes. La presentación de mayor venta es la bolsa de 

500 gr (1 Lb) a precio promedio de COP$8.314 (precios a Dic/2019). Entre los almacenes visitados, el volumen 

de ventas mensual aproximado en libras (500 gr) de café molido oscila entre las 96 y 2.250 libras, con un promedio 

mensual de 942 libras. 
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Fotografía 2. Tiendas especializadas en café regional 1: Sensory, Café La Meca y Café Valenzuela. 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 

Nota: Algunas fotografías del Café La Meca y Café Valenzuela fueron tomadas de las cuentas de Facebook. 
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Fotografía 3. Tiendas especializadas en café regional2: El mejor café y Sanjuan Boscafé. 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 

 

 

▪ Apoyo institucional (educación, crédito, agremiación y administración municipal): se define como las 

herramientas de política, agremiación, educación, formación y financiación de los proyectos productivos agrarios 

enfocados en el café. Con relación a la educación y formación, en Pitalito la institución con mayor relevancia es 

la Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC) administrada por el SENA a través del Centro de Gestión y 

Desarrollo Sostenible Surcolombiano, y que está ubicada en el Tecnoparque Agroecológico Yamboró, cuyo 

objetivo es suministrar formación a nivel tecnológico para el cultivo, análisis físico, trillado, tostado, empaque, 

almacenamiento, preparación y catación del café. Adicionalmente, en Pitalito hay sedes de la Universidad 

Surcolombiana (USCO), el Politécnico Grancolombiano, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la 

Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA) y la 

Universidad Minuto de Dios (Uniminuto). De forma especializada, la Uniminuto tienen 2 programas tecnológicos 

relacionados con café (Tecnología en Gestión Sostenible del Café y el Técnico Profesional en Producción de 

Café), y la USCO ofrece desde 2019 el programa de Maestría en Ciencia y Tecnología del Café. 
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Fotografía 4. Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC) de Pitalito 

Fuente: tomado de (ENCC, 2019). 

Nota: En las fotografías se observa el “Laboratorio de análisis físico y el Laboratorio Análisis Sensorial que un espacio 

especial dedicado exclusivamente a la evaluación sensorial del café y a la formación de catadores altamente 

calificados. Esa área se encuentra bajo condiciones controladas de humedad y temperatura y está dotada con los 

equipos y elementos recomendados por las normas SCAA (Specialty Coffee Association of America) existentes sobre 

evaluación sensorial. En la evaluación sensorial de un café se tienen en cuenta componentes individuales para el 

puntaje, fragancia, aroma, acidez, cuerpo, balance, dulzor, taza limpia, uniformidad y puntaje integral overall. Los 

equipos con los que cuenta el laboratorio son: Tostadora Probat 150 gr, Tostadora Probat 5 kg, Tostadora San 

Franciscan 300 gr, Calentadores de agua Bunn, Molino Mahlkönig, Microscopios, Mesas para catación con capacidad 

de 24 personas e instructor Q-Grader” (ENCC, 2019). 
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En cuanto al crédito agropecuario, el Banco Agrario es la institución financiera preferida por más del 85% de los 

productores cafeteros para acceder a recursos económicos para renovación, zoca y compra de equipos, siendo los 

créditos promovidos por Finagro los que albergan mayor demanda. Otras entidades financieras utilizadas por los 

productores son: Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá. 

 

En torno a la agremiación, la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila (Cadefihuila), es la institución más 

importante para los caficultores de Pitalito, por tratarse de una entidad regional que suministra crédito, insumos y 

comercializa del café pergamino de los asociados. Adicionalmente, la cooperativa provee servicios de bienestar social 

para los afiliados como créditos educativos, kits escolares, seguros médicos, ayudas para mejoras de vivienda, entre 

otras. En segunda instancia, aparece el Comité Municipal de Cafeteros de Pitalito que hace parte de la FNC y que es 

la institución que regula la asistencia técnica y el servicio de extensión para la región. En el caso de Cadefihuila, se 

tienen 6 sedes seccionales en Pitalito:  

 

• Pitalito 1/Bodega pulmón: tiene servicios de venta de fertilizantes y compra de café. 

• Pitalito 2: presta el servicio exclusivo de compra de café 

• Punto/almacén Centro: presta servicios de almacenamiento y venta de fertilizantes. 

• Punto/almacén Galería: tiene servicios de almacenamiento y venta de fertilizantes. 

• Bodega de cafés especiales: exclusivo para la compra de café 

• Bruselas: presta servicios de venta de fertilizantes y compra de café (Cadefihuila, 2019). 

 

 

Aunque inicialmente no estaba concebida en la investigación, es importante mencionar que la Cámara de Comercio 

de Neiva-CCN (seccional Pitalito), brinda constantemente cursos, seminarios y talleres sobre emprendimiento, 

formalización de pymes, competitividad, estrategias y planes de negocio, que están dirigidos en buena parte a los 

actores de la cadena productiva del café. Adicionalmente, se destacan los seminarios de exportación en convenio con 

Procolombia destinados a productores locales. 

 

Respecto a la administración municipal, antes del año 2019 los temas relacionados con la producción, 

aprovisionamiento, comercialización y transformación del café eran manejados desde una dependencia que hacía 

parte de la Secretaria Municipal de Desarrollo Económico. Esta situación se había convertido en una molestia 

constante de los caficultores que pedían un nivel jerárquico mayor de apoyo desde la administración municipal, 

buscando generar mejores condiciones en la rentabilidad de la caficultura Laboyana. Como respuesta a ello en 2019 

se creó la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
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Gráfica 28. Imagen institucional de Cadefihuila 

Fuente: tomado de (Cadefihuila, 2019).  
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Como observación final, el trabajo de campo permitió dar cuenta de la desarticulación estratégica que hay entre los 

productores, la FNC, el Comité Municipal de Cafeteros y las comercializadoras locales, debido a que fue posible 

establecer que cada uno de los actores tiene preestablecida una estrategia de actuación alineada con unos intereses 

propios. Esa situación es consecuencia de la falta de un plan estratégico unificado de articulación regional, que enfoque 

los esfuerzos en la consolidación de un proyecto productivo de encadenamiento a mediano y largo plazo, con la 

capacidad de responder adecuadamente a las necesidades y las proyecciones de cada una de las partes involucradas 

(proveedores, productores, comercializadores, transformadores y consumidores). En ese orden de ideas, resultaría 

estratégico impulsar la producción cafetera bajo un esquema que resalte la competitividad por calidad, dando mayor 

valor a los atributos diferenciales del café en los mercados internacionales y aprovechando la Denominación de Origen 

Café del Huila, así como el buen nombre y la reputación del grano producido en Pitalito. 

 

Por otro lado, es prioritario consolidar la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Pitalito 

(recientemente creada), como la institución responsable de ejercer liderazgo, vigilancia y control en los temas 

relacionados con la planeación y gestión del sector agropecuario, el desarrollo sostenible y la implementación de 

tecnologías e innovaciones que contribuyan con el mejoramiento de la competitividad productiva del sector 

agropecuario y la calidad de vida de la población rural Laboyana. Así mismo, es importante que desde la secretaría se 

cree una dependencia encargada de los procesos de promoción y articulación de los encadenamientos productivos 

agropecuarios, utilizando estrategias de Desarrollo Económico Local (DEL) y teniendo por premisa el fomento del 

Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. 

 

5.5. Tipificación de la innovación aplicada en la producción de café en 

Pitalito (Huila)   

Teniendo en cuenta el trabajo de campo y las encuestas aplicadas a los productores, es posible identificar en Pitalito 

innovaciones de tipo tecnológico enfocadas en mejorar la productividad y calidad del café, e innovaciones sociales que 

buscan mejorar las relaciones entre los productores, crear identidad territorial y cambiar las conductas de 

comercialización del café a partir de visibilizar la calidad del pergamino producido en Pitalito.  

 

Es importante tener en cuenta, que la innovación en la producción de café responde directamente a un 

aprovechamiento de las ventajas comparativas del territorio (clima, altura, temperatura, suelos y vocación productiva), 

con el objeto de crear ventajas competitivas con las que la producción cafetera del municipio logre tener mayor nivel 

de comercialización en mercados internacionales donde se captan mejores precios por calidad y propiedades 

organolépticas identificadas en la prueba de taza. Adicionalmente, los procesos de innovación, producción y 
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mejoramiento de la calidad del café han dado paso a la formación inicial de un Sistema Territorial de Innovación que 

está anclado al SENA- Tecnoparque Agroecológico Yamboró y a la Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCCC). 

 

5.5.1. innovación tecnológica 

Teniendo en cuenta que este tipo de innovaciones están enfocadas en la producción de café, fue posible identificar 

cuatro grandes categorías en las que se enmarca la innovación tecnológica: 

 

I. Las variedades cultivadas: la principal fuente de innovación se encuentra en la adopción de variedades 

resistentes que son suministradas y promovidas por la institucionalidad cafetera (FNC, Cenicafé y Cadefihuila), en 

las que se destacan las variedades de café Colombia, Castillo y Cenicafé-1. Adicionalmente, muchos productores 

de la región por iniciativa propia han decidido implementar cafés varietales o exóticos (Caturra, Bourbon Rosado, 

Bourbon Amarillo, Geisha, Pacamara, San Bernardo, etc.) que, siendo más susceptibles a enfermedades y plagas, 

obtienen mejores puntajes en taza como resultado de los procesos de recolección, fermentación y secado. En 

varios casos, fue posible identificar fincas donde se cultivaban paralelamente variedades resistentes y cafés 

varietales. A continuación, se presentan gráficamente los datos disponibles en el SICA de la FNC sobre el área 

cultivada, variedades, tipo de cultivo y edad de los cafetales en Pitalito entre los años 2015-2019. 

 

 

Gráfica 29. Variedades de café cultivadas en Pitalito, 2015 - 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información (CCH-FNC-SICA, 2019). 
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Gráfica 30. Tipología de los cultivos de café en Pitalito, 2015 - 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información (CCH-FNC-SICA, 2019). 

 

 

Gráfica 31. Edad de los cultivos de café en Pitalito, 2015 - 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información (CCH-FNC-SICA, 2019). 

19.822

19.119

18.625

18.194

17.978

17.000

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2015 2016 2017 2018 2019

H
ec

tá
re

as
 s

em
br

ad
as

H
ec

tá
re

as
 s

em
br

ad
as

Técnificado Envejecido Tradicional Total

19.822

19.119

18.625

18.194

17.978

17.000

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

20.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

2015 2016 2017 2018 2019

H
ec

tá
re

as
 s

em
br

ad
as

H
ec

tá
re

as
 s

em
br

ad
as

0-2 Años 2-7 Años 7-9 Años 9 > Años Total



 

105 
 

II. Los procesos: los productores innovan principalmente en la implementación de nuevos procesos en cosecha y 

beneficio del café. De esta forma, en la cosecha se recolectan únicamente granos maduros y sobre maduros 

evitando los granos semimaduros o verdes, debido a que ya se tiene establecido que afectan severamente la 

prueba de taza, dando sabores y aromas acartonados y maderosos que opacan las sensaciones frutales, cítricas 

y dulces de los granos maduros. En tal sentido, muchas fincas contratan recolectores (ras) de la región que ya han 

sido capacitados (das) y que cuentan con experiencia y conocimiento sobre el tema.  

 

Posteriormente, en el beneficiadero se toman grados Brix, se realizan procesos de fermentación anaeróbica en 

bolsas plásticas y canecas acondicionadas, fermentación de café-cereza en bolsas plásticas, fermentación de café 

despulpado en costal de fique. En algunos casos (observados en el trabajo de campo) se realiza la fermentación 

con levadura, panela o frutas dulces, se miden horas de lavado, se implementan procesos de secado natural, 

secado café honey y secado en invernadero con marquesinas o secado con Guardiola. Las observaciones de 

campo permitieron identificar que en Pitalito el secado con exposición directa al sol se realiza tan solo en unos 

pocos casos, siendo casi que exclusivo para el secado de pasillas.  

 

Es común que las fincas tengan secaderos tipo invernadero construidos en altura para evitar que factores del 

ambiente circundante puedan influir en la aparición de fragancias y aromas indeseables para la calidad del café. 

Finalmente, una vez que el café está seco y adquiere la tipología de café pergamino, es seleccionado en zarandas 

y guardado en bolsas GrainPro contenidas en costales de fique tejido, almacenadas en pequeñas bodegas 

adaptadas para mantener las condiciones adecuadas de humedad, temperatura y luz para preservar la calidad y 

las cualidades organolépticas del café, hasta el momento en que el cliente reciba los resultados de la prueba de 

taza, esta última realizada en laboratorios de catación autorizados y que están presentes en el municipio. Una vez 

el cliente reciba la valoración de la prueba de taza y se acuerden los pecios de compra, se procede a realizar los 

trámites de transporte, trillado y exportación del microlote. 
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Fotografía 5. Café empacado y almacenado en bolsas Grainpro 

Fuente: fotografía tomada de (Perfect Daily Grind, 2020). 

 

 
Fotografía 6. Fermentación anaeróbica en canecas plásticas acondicionadas (Finca El Jaguar-Pitalito) 

Fuente: fotografía cortesía de Yuliana Valencia Meneses. 
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III. Los procesos de producción agroecológica: concebidos por los productores cafeteros como mecanismos de 

cuidado al medio ambiente, manejo de los suelos (uso de abonos, compost y fertilizantes orgánicos), manejo de 

plagas y enfermedades por medio de prácticas de alelopatía y productos agroecológicos orgánicos. Este tipo de 

prácticas han sido implementadas para obtener certificaciones ambientales y conseguir mejor aceptación del café 

pergamino por parte de clientes extranjeros que se inclinan por la producción social y ambientalmente responsable. 

 

IV. Los productos y subproductos: el principal producto generado en Pitalito es el café pergamino seco de alta 

calidad. Adicionalmente, las observaciones de campo permitieron identificar en los corregimientos de Criollo y 

Bruselas emprendimientos locales que establecen empresas torrefactoras para la transformación y maquilado del 

café de las veredas (trillado, selección, tostado, molido, empacado y etiquetado). Casos puntuales se evidencian 

en NaturCafé del Macizo S.A.S de la Ing, Albenis Perdomo Tejada, Procesadora Café Vital S.A.S del Tecnólogo 

Julián Andrés Fajardo, Café Salomón de la Asociación de café especial “Salomón”, Boscafé de Javier Sanjuan, 

Café Robles del Macizo que tiene un local en Bruselas, entre otros. Por otro lado, el esfuerzo de los productores, 

las asociaciones y los emprendimientos locales han implementado procesos para el aprovechamiento, 

transformación y comercialización de subproductos del café. De esta manera, es posible encontrar en Pitalito 

subproductos derivados principalmente de la cascara despulpada del café entre los que se hallan: vino, barras de 

cereal, mermeladas, tortas, galletas, salsa para carnes, arequipes, dulce de cereza, gomitas, cocadas mezcladas, 

té de cereza seca, ente otros.  

 

 
Fotografía 7. Café Procesado por NaturCafé del Macizo S.A.S (Corregimiento de Criollo - Pitalito) 

Fuente: fotografía cortesía de Albenis Perdomo (Cuenta de Facebook - NaturCafé Del Macizo). 
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Fotografía 8. Café maquilado en Procesadora Café Vital S.A.S (Corregimiento de Criollo - Pitalito) 

Fuente: fotografía cortesía de Julián Andrés Fajardo (Cuenta de Facebook - Procesadora Café Vital S.A.S). 

 

 
Fotografía 9. Café Salomón (Corregimiento de Bruselas - Pitalito) 

Fuente: fotografía cortesía de Salomón Artunduaga (Cuenta de Facebook - Café Salomón - Bruselas Huila). 
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Fotografía 10. Café Boscafé (Corregimiento de Bruselas - Pitalito) 
Fuente: fotografía cortesía de Javier Sanjuan (Cuenta de Facebook - Boscafé Sanjuan). 
 

 
Fotografía 11. Café Robles del Macizo (Corregimiento de Bruselas - Pitalito) 
Fuente: Cuenta de Facebook - Café Especial Robles Del Macizo. 
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Fotografía 12. Café Robles del Macizo – Subproductos comerciales (Corregimiento de Bruselas - Pitalito) 

Fuente: Cuenta de Facebook - Café Especial Robles Del Macizo. 
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5.5.2. Innovación social 

Teniendo en cuenta que la definición de innovación social requiere de tres elementos fundamentales (nuevas ideas, 

necesidades sociales y cambio social generador de nuevas relaciones), fue posible establecer a partir de las encuestas 

estructuradas aplicadas a productores y las observaciones de campo las siguientes innovaciones sociales en la 

producción de café en Pitalito: 

• La Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC) que liderada por el SENA ha sido la principal fuente de 

difusión de conocimiento y capacitación para los jóvenes laboyanos y los hijos de los productores cafeteros del 

municipio, en temáticas relacionadas con la producción, transformación, catación y comercialización del café de 

Pitalito.  

 

• Las certificaciones ambientales y sociales como expresión de responsabilidad con el medio ambiente y el 

comercio justo, que permite establecer mejores condiciones laborales para los recolectores e impulsan relaciones 

más cercanas entre el productor y las comercializadoras internacionales.  

 

• La formación de asociaciones de productores enfocados en la producción de café de alta calidad, en las 

que la acción colectiva se expresa en los acuerdos realizados entre los caficultores asociados que, mediante la 

producción con calidad, buscan obtener mejores precios de venta y de esa manera alcanzar una mejor calidad de 

vida de las familias caficultoras asociadas. Un caso de éxito fue observado en Guacharos Asociación de 

productores de café especial (Asoguacharos) liderado por la Señora Edilma Piedrahita, quienes producen café de 

alta calidad usando técnicas de producción agroecológica. De igual forma, se resalta en este apartado la 

Asociación Café Especial Salomón. 

 

• Los canales de comercialización, en los que se observa el predominio de clientes extranjeros y 

comercializadoras internacionales que buscan realizar una negociación directa con el productor o la asociación 

de productores, evitando la tradicional intermediación comercial. Esa situación ha llevado a que los cafeteros 

perciban mejores ingresos por la comercialización del café pergamino y entablen acuerdos de cooperación cliente-

productor, buscando conservar una garantía recíproca: el cafetero se compromete a mantener la calidad del café 

y no vender su café a otro demandante, y el comercializador se compromete a pagar precios justos soportados 

en los análisis del laboratorio de catación que emite el puntaje de prueba de taza y las características 

organolépticas del café. 

 

• El programa de relevo generacional llevado a cabo por la Asociación Café Especial Salomón y el Colegio José 

Eustasio Rivera ubicado en el centro poblado del corregimiento de Bruselas. El programa es una iniciativa liderada 

por el señor Salomón Artunduaga y busca revindicar la identidad cafetera en los niños y jóvenes, para que en la 
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edad adulta continúen desarrollando las actividades de producción, transformación y exportación de café de alta 

calidad desde el corregimiento de Bruselas. 

 

• La creación de la marca propia de café “Riveriano Special Coffe” y el laboratorio de catación de café del 

Colegio José Eustasio Rivera del centro poblado del corregimiento de Bruselas, con el objeto de generar mayor 

arraigo e identidad en los estudiantes, influenciar el consumo del café de la región, motivar el emprendimiento y 

formación de empresas familiares, y promover la educación técnica, tecnológica y profesional en ramas del 

conocimiento relacionadas con la agricultura, la catación y la comercialización de café de alta calidad. 

 

• El concurso “Taza de la Excelencia” que fue ganado por primera vez en Pitalito y en el departamento del Huila 

por el señor Ricaurte Hernández Castillo en 2005. Ese premio visibilizó la calidad del café producido en el 

departamento y en especial en Pitalito, lo que promovió en los caficultores locales la producción de café pergamino 

de alta calidad. En la actualidad, el Ing. Oscar Hernández heredó la finca de don Ricaurte, implementó la 

tecnología, el conocimiento y las mejores prácticas de cultivo, cosecha y poscosecha, con lo que ha logrado 

posesionar el café de la finca en mercados internacionales. 

 

• Los emprendimientos y empresas familiares relacionadas con el café, quienes buscando una oportunidad de 

empleo se integraron con la región a partir de la implementación de emprendimientos productivos en los que se 

clasifica, trilla, tuesta, empaca y comercializa el café de Pitalito. Claro ejemplo de ello son las empresas NaturCafé 

del Macizo S.A.S liderada por la Ing, Albenis Perdomo Tejada y la Procesadora Café Vital S.A.S liderado por el 

Tecnólogo Julián Andrés Fajardo, ambos proyectos financiados por el Fondo Emprender. 

 

• Las fiestas de “los juegos tradicionales” que buscan despertar identidad y arraigo territorial a partir de la cultura 

y la tradición de los juegos del trompo, mini tejo, encostalados, carros de esferas, carretas de guadua, entre otras. 

Los juegos tradicionales son la máxima celebración cultural del corregimiento de Bruselas y se institucionalizaron 

mediante acuerdo municipal 030 de 2015, contribuyendo a dar mayor visibilidad regional del corregimiento, así 

como de la producción de café y los subproductos que se comercializan en la feria. Aunque la celebración de 

estos juegos no tiene una relación directa con la producción de café, si es posible establecer que contribuye con 

la integración de los habitantes del corregimiento, mejorando las relaciones sociales y generando lazos de 

cercanía e identidad en torno al café. Una expresión política de todas estas dinámicas y procesos 

socioeconómicos locales ha sido el interés manifestado por líderes del corregimiento de buscar la independencia 

administrativa para convertirse en municipio.  
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Fotografía 13. Tarjeta de presentación de Asoguacharos 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 

Nota: la señora Edilma Piedrahita lidera la asociación enfocándose en la producción de café de alta calidad y el uso 

de técnicas de producción agroecológica. 

 

 
Fotografía 14. Café de la Asociación Café Especial Salomón 
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 
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Fotografía 15. Laboratorio de catación de café en el Colegio José Eustasio Rivera de Bruselas 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 
Nota: la fotografía fue tomada en el Colegio José Eustasio Rivera ubicado en el centro poblado del corregimiento de 
Bruselas. 
 

  

Fotografía 16. Café Riveriano marca propia del Colegio José Eustasio Rivera del corregimiento de Bruselas 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 
Nota: la fotografía fue tomada en el Colegio José Eustasio Rivera ubicado en el centro poblado del corregimiento de 
Bruselas. 
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Fotografía 17. Programa de Relevo generacional en el Corregimiento de Bruselas 
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 

Nota: la fotografía fue tomada en el Colegio José Eustasio Rivera ubicado en el centro poblado del corregimiento de 

Bruselas. El programa es una iniciativa liderada por Salomón Artunduaga que busca revindicar la identidad cafetera 

educando a los niños y jóvenes, para que continúen desarrollando las actividades de producción, transformación y 

exportación de café de alta calidad desde el corregimiento de Bruselas. 
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Fotografía 18. Programa de Relevo generacional en el Corregimiento de Bruselas (área rural) 

Fuente: fotografía cortesía de Salomón Artunduaga (Cuenta de Facebook - Café Salomón - Bruselas Huila). 

Nota: “Café Salomón-Bruselas Huila, 18 de septiembre de 2019. CAFE ESPECIAL SALOMON ......No sólo es café. 

También es líder en hermosos proyectos como el firmado hoy en la escuela José Eustasio Rivera de la vereda 

Hacienda Bruselas, con el apoyo de la secretaria de desarrollo del municipio, Federación de cafetero, Proingienería, 

Agroecológicos, docentes y comunidad en general para iniciar un proceso de enseñanza y motivación a nuestros 

chicos más jóvenes en temas de café, educándolos para que sean EMPRESARIOS CAFETEROS. Esto es RELEVO 

GENERACIONAL”. Tomado de la Cuenta de Facebook - Café Salomón - Bruselas Huila. 
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Fotografía 19. Café Salomón (Corregimiento de Bruselas - Pitalito) 

Fuente: fotografías cortesía de Salomón Artunduaga (Cuenta de Facebook - Café Salomón - Bruselas Huila). 
Nota: “Degustamos y clasificamos el producto insignia de nuestra región, el café, haciendo un análisis sensorial 
mediante los órganos de los sentidos. En Café Salomón, catamos con amor y sabiduría”. 
“Somos una empresa cafetera dedicada a producir y procesar café especial, bajo los más altos estándares de calidad, 
incorporando en sus procesos tecnología de punta, logrando así un aroma y sabor distintivo, de buena preparación y 
de origen único, trabajando de la mano con los jóvenes de la región en proyectos macro de relevos generacionales”. 
Tomado de la Cuenta de Facebook - Café Salomón - Bruselas Huila. 
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Fotografía 20. Don Ricaurte Hernández (q.e.p.d.) y el Ing. Oscar Hernández (hijo) 
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. El café producido en la Finca Los Nogales se 

exporta directamente hacia Zúrich por el comercializador “Vicafe” bajo el nombre “Kolumbien – Finca Los Nogales”. 
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Fotografía 21. Pintura “Café de mi Tierra” ubicado en una avenida principal de la ciudad de Pitalito. 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo.  

 

 

 

  

Fotografía 22. Finca “empresa familiar” en la vereda de Guandinosa (Corregimiento de Bruselas). 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo.  
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Fotografía 23. Entrada al centro poblado del corregimiento de “Bruselas, emporio cafetero del Huila”. 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo.  

 

 

5.5.3. Consulta a expertos sobre innovación y producción de café en Pitalito 

Se considera experto al individuo hábil, especialista o con grandes conocimientos en un tema específico, cuya opinión 

tiene gran respeto, valor y utilidad para evaluar y estimar la importancia relativa de diversos factores relevantes para 

un tema en particular (RAE, 2018), por lo que la consulta a expertos se soporta sobre el principio que “la suma de 

subjetividades tiende a una objetividad manifiesta cuando se consulta a las personas idóneas” (Linstone y Turoff, 

2011). De esta forma, a través de la consulta a expertos se pretendía identificar los tipos innovación y examinar los 

factores determinantes de la innovación en la producción de café en Pitalito (Huila). En ese orden de ideas, la consulta 

a expertos se realizó mediante aplicación de entrevistas semiestructuradas orientadas por 8 preguntas guía (anexo D-

2) aplicadas a 10 expertos (5 mujeres y 5 hombres), que fueron escogidos teniendo en cuenta los siguientes criterios 

de selección: 1. expertos relacionados con juventud y relevo generacional; 2. expertos productores, empresarios y 

transformadores del café en Pitalito; 3. expertos institucionales del café en Pitalito; y 4. expertos provenientes de 
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asociaciones productoras de café. Los resultados se describen a continuación teniendo en cuenta las 8 preguntas 

orientadoras de las entrevistas:  

 

1. ¿Cuál es su edad y cuántos años lleva trabajando y conociendo el café en Pitalito? 

 

La edad promedio de los 10 expertos fue de 46,5 años y 29,7 años promedio de experiencia trabajando con café. En 

el caso de las mujeres, la edad promedio fue de 38,8 años y 22,6 años de estar trabajando con café, mientras que en 

el caso de los hombres la edad fue de 54,2 años y 36,8 años de trabajo con café.  

 

 

Gráfica 32. Expertos consultados por sexo, edad y años de experiencia trabajando en la producción de café. 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en la consulta a expertos. 
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2. ¿Cuáles son las 5 principales innovaciones que identifica en la producción de café en Pitalito? 

 

 
 

Gráfica 33. Principales innovaciones identificadas en la producción de café en Pitalito 
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en la consulta a expertos. 

 

De acuerdo con la consulta a expertos, las 5 innovaciones más relevantes en la producción de café son: 

1. Los procesos de secado que incluyen el café honey, el secado natural, el secado en invernaderos, el secado en 

marquesinas y el secado con guardiola. 

2. Los procesos de fermentación en los que se destaca la fermentación anaeróbica en canecas y bolsas plásticas. 

3. Las variedades resistentes impulsadas por las instituciones gremiales (FNC, Cenicafé y Cadefihuila), entre las que 

se cuentan la variedad Colombia, Castillo y Cenicafé-1. 

4. Los cafés varietales en los que se identifican el café burbon rosado, bourbon pimienta, geisha, caturra, entre otros. 

5. Los procesos de recolección y selección y beneficio del café. Allí se encuentra el entrenamiento a los recolectores 

para cosechar únicamente el café “tono uva”, la clasificación de las cerezas, el almacenamiento de cerezas en 

bolsas plásticas antes del despulpado, la medición de las horas de remojo y lavado, así como la técnica de secado 

y clasificación por zarandeo del café pergamino. En estos procesos es importante mencionar la introducción de la 

tecnología Ecomill® de Cenicafé, así como la observación de “grados Brix” en los procesos de beneficio del café. 



 

123 
 

Adicionalmente, se identificaron como innovaciones importantes para la producción de café los procesos de 

fertilización, análisis y manejo del suelo, la implementación de prácticas agroecológicas, las certificaciones ambientales 

y sociales, el almacenamiento del café pergamino seco en bolsas GrainPro, la comercialización de subproductos del 

café (dulces, vino, tortas, sabajón, galletas, barras energéticas, salsa para carnes, entre otros), y las torrefactoras que 

realizan transformación y maquila del café. Así mismo, se resalta la importancia de la asociatividad y la participación 

del SENA y de la Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC), como las instituciones desde las cuales ha sido 

posible empezar a trabajar procesos de relevo generacional.  

 

Las innovaciones se han implementado para mejorar los precios de venta del café pergamino seco, debido a que en 

su mayoría están direccionadas a la mejora de las características organolépticas, percibidas en el análisis de prueba 

de taza, y que en la actualidad es el mecanismo más utilizado para la comercialización de cafés de microlotes. Todas 

estas condiciones de la caficultura han impulsado una identidad cafetera enfocada en la producción de alta calidad 

que cada vez es más fuerte en Pitalito, lo que ha promovido la apertura de varias tiendas especializadas en la 

preparación y comercialización de café regional. 

  

 

 
Fotografía 24. Procesos de secado: café natural, café honey y café lavado 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 
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Fotografía 25. Secadero de café en invernadero con marquesinas 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo. 

 

 

 

Fotografía 26. Secaderos tipo invernadero en el Corregimiento de Criollo. 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en campo.  
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3. ¿Cuáles fueron las causas que generaron esas innovaciones? 

 

 
 

Gráfica 34. Principales causas que generan innovación en la producción de café en Pitalito 
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en la consulta a expertos. 
 
 

 

Los resultados de la consulta a expertos arrojan que las principales causas para la implementación de innovación en 

la producción de café en Pitalito son mejorar los precios de venta del café pergamino seco, así como mejorar la calidad 

del café pergamino para satisfacer las exigencias del mercado y del entorno comercial, todo ello conducente a lograr 

ingresos más elevados para los productores por la venta del café a comercializadoras internacionales. Así, es posible 

subir los niveles de rentabilidad y sostenibilidad de las fincas cafeteras y la calidad de vida de las familias caficultoras. 

Adicionalmente, ha sido posible establecer que las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y los procesos de beneficio del 

café contribuyen considerablemente a potencializar las cualidades organolépticas del café, con lo cual se alcanzan 

mejores puntajes en la prueba de taza. También pudo establecerse que la obtención de certificaciones ambientales y 

sociales, la satisfacción de las exigencias de clientes internacionales y la generación de subproductos comestibles del 

café, son otras razones decisivas que justifican la implementación de innovaciones. Otras motivaciones adicionales de 

menor influencia que invitan a la innovación son el cambio generacional, la disminución de los costos de producción, 

la generación de mayores niveles de producción, la adecuación del uso agroinsumos y la creatividad de los caficultores. 

 

 



 

126 
 

 

4. ¿Quiénes han sido los promotores de esas innovaciones? 

 

 

 

Gráfica 35. Principales promotores de la innovación en la producción de café en Pitalito 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en la consulta a expertos. 

 

 

Las entrevistas semiestructuradas permiten observar que los principales promotores de la innovación en la producción 

de café en Pitalito son en su orden las comercializadoras internacionales, los productores inquietos y creativos que 

buscan mejorar la calidad del café pergamino, el SENA y la Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC), y las 

instituciones gremiales (FNC, Cenicafé y Cadefihuila). Adicionalmente, tienen fuerte incidencia las exigencias de 

clientes internacionales, las certificadoras ambientales y sociales como Rainforest Alliance Certified, UTZ y Comercio 

Justo, los consultores externos, las iniciativas de las asociaciones y los concursos de calidad como la “Taza de la 

excelencia”. 

 

Otros actores que promueven la innovación, pero con menor influencia, son los productores jóvenes por relevo 

generacional, las universidades, la gobernación, la alcaldía y los laboratorios de catación de café. 
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5. ¿Cuáles son los efectos/consecuencias de esas innovaciones? 

 

 

 

Gráfica 36. Principales efectos/consecuencias de la innovación en la producción de café en Pitalito 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en la consulta a expertos. 

 

 

De acuerdo con los expertos, las principales consecuencias de la innovación en la producción de café en Pitalito están 

relacionadas con mejores condiciones de la calidad de vida de las familias caficultoras, como resultado de obtener 

mejores precios en el mercado por la comercialización del café pergamino. Así mismo, fue posible identificar que los 

procesos de innovación con frecuencia se asocian con procedimientos para mejorar la calidad del café y no tanto con 

el incremento en los volúmenes de producción. Esa situación se presenta porque la mayoría de las innovaciones 

implementadas en Pitalito se relacionan con las variedades cultivadas, cosecha, fermentación y secado del café, y 

tienen una relación directa con las exigencias realizadas por los clientes internacionales que están dispuestos a pagar 

precios por encima de las referencias del mercado siempre y cuando el café pergamino presente buenos puntajes de 

prueba en taza.  
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De esa forma, las innovaciones son compartidas o copiadas entre productores buscando mantener mejoras 

considerables en la calidad del café pergamino. Sin embargo, los expertos consideran que para que se tengan esas 

mejoras de calidad, es necesario implementar cambios en los procesos desde la selección de variedades, almácigo y 

siembra del café, con lo cual también se han heredado mejores prácticas productivas. Adicionalmente, por tratarse de 

la producción de microlotes, se ha visto una promoción de la asociatividad como mecanismo para generar mayor 

capacidad de negociación, mayor acceso a recursos financieros e implementación de tecnología, mecanización y 

capacitación constante para los productores, con lo cual ha sido posible generar disminución en costos de producción, 

alcanzar mejores niveles de sostenibilidad financiera de las fincas, y mejorar la cualificación de los productores y los 

comercializadores locales. Es así como en la actualidad se observa un mejoramiento de la competitividad regional y 

un mayor nivel exportación y comercialización de café de Pitalito, situación que contribuye al reconocimiento del Café 

Denominación de Origen Huila (cafédohuila en la gráfica) y la estandarización de la trazabilidad de los microlotes, 

permitiendo visibilizar una nueva geografía económica del café en Colomba. 

 

En términos generales, la producción de café en Pitalito ha diversificado las actividades relacionadas con esa cadena 

productiva, de tal forma que en el municipio se ha visto un incremento de la industria y transformación del café 

representada en las nuevas empresas y emprendimientos relacionados con la maquila, comercialización, subproductos 

y tiendas especializadas en el café de la región. Así mismo, la participación de los productores en concursos 

internacionales y nacionales de calidad del café, han permitido que la región del sur del Huila sea percibida en la 

actualidad como emporio cafetero nacional. 

 

 

 

6. ¿Cuáles son las veredas o corregimientos donde se han aplicado esas innovaciones? 

 

 

 

Gráfica 37. Principales veredas o corregimientos que aplican innovaciones en la producción de café en Pitalito 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en la consulta a expertos. 
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Los expertos identifican a los corregimientos de Bruselas, Chillurco, Criollo y Charguayaco (con menor frecuencia), 

como los más innovadores en la producción de café, aunque no es posible establecer con certeza ninguna vereda en 

particular. Así mismo, se menciona en las entrevistas al corregimiento de San Adolfo que pertenece al municipio de 

Acevedo, esta contiguo a Pitalito y presenta alta producción cafetera. 

 

 

7. ¿Cuál es el tipo de productor que ha puesto en práctica esas innovaciones?  

 
 

Gráfica 38. Tipología de los productores que aplican innovaciones en la producción de café en Pitalito 

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en la consulta a expertos. 

 

 

En términos generales, los expertos identifican que los productores más innovadores son los que se encuentran en el 

segmento medio (3 a 5 hectáreas), seguidos de los productores grandes (más de 6 hectáreas) y los pequeños 

productores (menos de 2 hectáreas). Así mismo, los expertos reconocen que los pequeños y medianos productores 

se centran en la calidad mientras los grandes productores están más movidos por la producción en volumen, por lo 

que a menudo los pequeños y medianos implementan cafés varietales mientras que los grandes productores cultivan 

variedades resistentes que les permitan tener mejores niveles de productividad. 

 

De igual forma, los expertos identifican un alto nivel de innovación en el cafetero empresario que tiene una concepción 

de finca/empresa familiar y que frecuentemente está incentivado a participar en concursos regionales y nacionales de 
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calidad del café como la taza de la excelencia. Así mismo, son innovadores los productores inquietos, creativos, 

visionarios e informados frente a los cambios de la agricultura moderna, que se capacitan y son receptivos a usar 

nuevos conocimientos para mejorar la calidad del café en busca de mejorar los precios por la vía de mejores puntajes 

en prueba de taza. 

 

 

8. ¿Cuál ha sido el papel de la asociatividad y las cooperativas en esas innovaciones? 

 
 
Gráfica 39. Papel de la asociatividad y las cooperativas en la innovación en la producción de café en Pitalito 
Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en la consulta a expertos. 

 

 

Aunque el trabajo de campo no permitió identificar la formación de cooperativas por iniciativa de los productores del 

municipio, esa categoría se incluye en esta pregunta porque Cadefihuila que es la principal agremiación regional de 

cafeteros es una cooperativa.  

 

Por otro lado, de acuerdo con los expertos, la asociatividad ha permitido a los productores cafeteros mejorar la 

comercialización y la capacidad de negociación con los clientes extranjeros disminuyendo la intermediación, así como 
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mayor acceso a recursos financieros, mejores relaciones con las instituciones gremiales, mayor oportunidad para 

obtener certificaciones ambientales y sociales (especialmente Rainforest Alliance, UTZ y Comercio Justo), mayor 

difusión del conocimiento y acceso a programas de educación y capacitación enfocados en mejorar la calidad del café. 

Las asociaciones promueven la innovación como un mecanismo que permite mejorar la calidad del café y obtener 

mejores ingresos por precio de venta.  

 

En Pitalito y el Corregimiento de Bruselas se observa que las asociaciones funcionan porque los productores tienen 

mayor posibilidad de acceder a servicios como adquirir recursos, asistencia técnica, difusión de la innovación, asistir 

a cursos de capacitación y participar en concursos nacionales e internacionales. La asociatividad ha permitido a la 

caficultura tener la oportunidad de manifestar y centralizar ideas de cambio frente a una agricultura cada vez de mayor 

precisión a través del acceso a capacitaciones, giras y cursos cortos relacionados con temática de recolección, 

fermentación y secado del café, para obtener un grano cada vez más diferenciado y lograr conseguir mejores 

compradores. Desde este punto de vista, la asociatividad promueve la formación de capital humano y contribuye a 

construir capital social, con lo que se ha venido trabajando en la consolidación de una identidad cafetera con sentido 

territorial. 

 

Así mismo, algunas asociaciones promueven programas que impulsan el relevo generacional a través del impulso de 

emprendimientos familiares que están enfocados en procesos de transformación y maquila del café (trillado, 

clasificado, tostado, molido, empacado y comercialización). Adicionalmente, las asociaciones buscan alcanzar mejores 

procesos de rentabilidad de las fincas, por lo que se introducen procesos de aprovechamiento de los subproductos del 

café, captando ingresos por la venta de productos derivados (galletas, vinos, salsas, mermeladas, panelitas, dulces, 

arequipes, etc). 

 

Una característica especialmente importante de la asociatividad en la producción de café es la apertura de espacios 

de participación para la mujer caficultura, siendo posible encontrar organizaciones asociativas que están enfocadas en 

calidad y son lideradas por mujeres caficultoras. En la opinión de algunos expertos “la asociatividad ha disminuido en 

el municipio, pero en la época en la que fue fuerte y tuvo acogida, logró sembrar una idea de trabajo colectivo que 

cambió la forma como los productores se relacionaban”. Adicionalmente, “la asociatividad ha contribuido como apoyo 

y motivación para los productores a través de incentivos en precios, el fomento de las certificaciones para las fincas y 

el fortalecimiento de las buenas prácticas agrícolas (BPA)”. 
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5.6. Factores determinantes de la innovación en la producción de café en 

Pitalito (Huila)   

Teniendo en cuenta los resultados de la consulta a expertos y las observaciones de campo, puede identificarse que 

los principales factores que jalonan la innovación tecnológica y social en la producción de café en Pitalito son: 

 

Factores observados 
Innovación 
tecnológica 

Innovación 
social 

  

La llegada de clientes extranjeros de Noruega, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, que 

compran el café pergamino directamente en las fincas a precios superiores en relación con el precio de referencia 

de la FNC, pero que exigen mejorar la calidad, las prácticas agrícolas, los procesos de poscosecha y los atributos 

organolépticos del café que son percibidos en la prueba taza. 

  X X 

  La prueba de taza como mecanismo determinante para la comercialización de café de microlote.   X X 

  
Las exigencias de calidad requeridas por las comercializadoras internacionales que exportan café a 

mercados de alto nivel adquisitivo. 
  X X 

  Los precios obtenidos por la venta del café pergamino seco comercializado por calidad y no por volumen.   X X 

  
La consolidación de la región y el municipio como un territorio con identidad cafetera y producción de 

exportación. 
  X X 

  

La negociación directa entre productor y comprador externo que disminuye la participación de agentes 

comercializadores intermediarios. Esta condición se da en la mayoría de los casos porque el comprador quiere 

asegurar la trazabilidad del café, mantener relaciones de comercio justo y beneficiarse de las buenas prácticas 

agrícolas amigables con el medio ambiente, como mecanismo que permite generar ventaja competitiva en la 

comercialización final del café tostado, molido o en taza en los mercados desarrollados hacia donde es 

exportado. 

  X X 

  
Las certificaciones ambientales y sociales que garantizan las buenas prácticas agrícolas y de comercio justo, 

permiten obtener mejores márgenes de ganancia por precio de venta del pergamino seco. 
  X X 

 

Tabla 4. Factores determinantes de la innovación tecnológica y social en la producción de café en Pitalito 

(Huila) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Todos los factores descritos en la tabla 4 presentan influencia tanto en la innovación tecnológica como en la innovación 

social, por lo que para futuras investigaciones se sugiere implementar una metodología que permita hallar una escala 

de valoración que podría ser: influencia alta (IA), influencia media (IM) e influencia baja (IB). 
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Capítulo 6. Discusión de resultados 

La discusión que se presenta a continuación parte de una interpretación personal de los resultados obtenidos en 

campo, fundamentada en los principales hallazgos de la investigación contrastados con la base teórica desarrollada 

en el marco conceptual. En tal sentido, es pertinente mantener una estructura de discusión acorde con los objetivos, 

el marco de referencia y los conceptos teóricos abordados, buscando responder a la pregunta ¿qué significado tienen 

los resultados obtenidos en cuanto a la innovación tecnológica y social en la producción de café en Pitalito? Con este 

propósito, seguidamente se abordan aspectos relacionados con la importancia del territorio, la cadena productiva del 

café y su articulación con los mercados, los tipos de productores cafeteros encontrados en Pitalito, la innovación en la 

producción de café y la importancia de la producción localizada.  

 

La relevancia del escenario territorial 

Esta investigación invita a considerar la relevancia del escenario territorial como base para el análisis de la innovación. 

Como se presentó en el marco teórico, se parte de un concepto de territorio entendido como un espacio que tiene un 

sentido de apropiación de forma colectiva, y que, por ende: i) constituye un recurso para una colectividad social (UChile, 

2011); ii) es una construcción social, con sus particularidades culturales, institucionales y administrativas (López y 

Muchnik, 1997); y, iii) representa un factor determinante de la competitividad de las actividades productivas asociadas 

a una región específica (Muchnik, 2006).  

 

La cultura ocupa un lugar especial: definida por sus historias, habilidades y formas del saber-hacer desarrolladas a lo 

largo del tiempo, es la que le da identidad a la organización económica y social del entorno geográfico en el que se 

desenvuelven estos procesos. De manera paralela, la economía y los mercados les imprimen a los territorios toda su 

fuerza para que, según su nivel de articulación local, nacional o internacional, adapten las dinámicas de su estructura 

productiva a las exigencias de los mercados en sus diferentes escalas y a las nuevas tendencias de consumo. Estos 

son los ingredientes que hoy día definen la realidad cafetera de Pitalito y que constituyen el referente para la discusión 

de resultados de esta investigación. 

 

Pitalito se ha caracterizado por su identificación con la producción cafetera de alta calidad, la que se exporta a 

mercados estratégicos que, con sus precios diferenciales, reconocen las características organolépticas del café de la 

zona. Es así como se observa con frecuencia la llegada de clientes extranjeros y la demanda por el café laboyano por 

parte de las comercializadoras internacionales, situación que ha generado una diferenciación considerable entre los 
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precios de referencia para el café pergamino seco tradicional y los cafés especiales propios de Pitalito. Y no es para 

menos. La FNC define el café especial, microlote o gourmet, como un producto de calidad excepcional, procedente de 

cosechas ubicadas en pequeñas fincas en lugares específicos de la geografía colombiana y con alto potencial de 

exportación dada la limitada oferta. La principal variable en la formación del precio del café especial es el puntaje 

obtenido en el análisis realizado en los laboratorios de catación donde se obtiene el puntaje de prueba de taza que, a 

su vez, define el perfil de taza que caracteriza la fragancia, aroma, sabor, sabor residual, acidez, cuerpo y balance, 

para identificar el conjunto de características organolépticas del café. 

 

Articulación de mercados 
Los resultados de la investigación evidencian que las dinámicas asociadas a la articulación a mercados internacionales 

y a canales de comercialización con presencia directa de compradores externos, resultado del atractivo generado por 

los microlotes de Pitalito, han sido el determinante fundamental para que los productores cafeteros sientan 

motivaciones suficientes para asociarse, implementar conocimientos y nuevas prácticas agrícolas, y aplicar 

innovaciones de tipo tecnológico y social, dinamizando la economía municipal hacia la consolidación de un territorio 

que apunta a la producción de cafés de alta calidad, especiales, diferenciados y varietales, como estrategia de 

crecimiento y desarrollo económico. 

 

Pero la aceptación en los mercados no ha sido suficiente para explicar la espiral innovadora. Ha sido necesaria una 

actitud proactiva, propositiva y creativa, de permanente capacidad de respuesta de parte de los actores locales. Es así 

como las ventajas comparativas del territorio (clima, altura, temperatura, suelos y vocación productiva) le han dado 

paso a la formación de ventajas competitivas, lo cual merece ser destacado porque demuestra una gran capacidad de 

innovación de los actores locales. Esta capacidad se ha materializado en la formación de capital humano como 

estrategia central para crear las condiciones de una mayor proyección de la vocación productiva del territorio. Ejemplo 

clave de ello fue la apertura en 2015 de la Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC) en el SENA -Tecnoparque 

Yamboró, entre cuyos objetivos está el fortalecimiento de la cadena productiva del café con énfasis en los procesos 

de catación, barismo, tostado y producción de café especial como actividades innovadoras para los empresarios 

cafeteros. Esos procesos formativos han dado paso a la configuración inicial de un Sistema Territorial de Innovación 

que busca integrar la multiplicidad de actores que han venido ganándose un puesto en la caficultura territorial: SENA, 

gremio y productores cafeteros, asociaciones, proveedores de almácigos y viveros, almacenes de agroinsumos, 

comercializadoras, torrefactoras, Fondo Emprender, laboratorios de catación, tiendas especializadas de café regional, 

universidades, centros de capacitación técnica y tecnológica, entre otros actores de la cadena productiva.  

¿Cuál es el origen de esa capacidad innovadora territorial? En los resultados presentados en el capítulo anterior se 

detallan los factores determinantes según los hallazgos de la investigación, pero para efectos de esta discusión es 

conveniente profundizar en la reflexión sobre esta pregunta fundamental.   
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Tipos de relacionamiento entre actores de la cadena productiva del café en Pitalito 

La discusión sobre el tipo de relacionamiento entre actores, aspecto central del capital social, ayuda a dilucidar el 

interrogante planteado en el párrafo anterior. Los resultados del trabajo sugieren que el capital social está en la base 

de los procesos innovadores que tienen y han tenido lugar en el territorio examinado y, que, a su vez, estos últimos 

inciden por múltiples vías en el fortalecimiento de este tipo capital, generando un círculo virtuoso cuya dinámica 

requiere de permanente estimulación y construcción.  

 

A partir de los resultados del trabajo de campo se podrían interpretar tres tipos de relacionamientos entre los actores 

que conforman la cadena productiva del café en Pitalito, los cuales se discuten a continuación: 

 

1. Enfoque de relacionamiento funcional: surge entre los actores de los eslabones impulsado principalmente por 

el intercambio y los precios del mercado, quienes enfatizan en la producción y comercialización por volumen. Esta 

situación incide en que los comercializadores y exportadores de café desempeñen un papel relevante por ser los 

primeros en identificar las señales del mercado en torno al comportamiento de la demanda y los precios del café. 

Esa cualidad pone a los comercializadores como actores clave en el manejo y difusión de la información del 

mercado hacia los demás eslabones de la cadena, así como en la estructuración y condicionamiento de las 

dinámicas de su funcionamiento.  

 

Complementariamente, fue posible establecer una segmentación de la cadena productiva del café, según la cual 

cada actor desempeña sus funciones de acuerdo con sus propios intereses. Sería deseable implementar 

estrategias institucionales de coordinación y armonización entre eslabones que disminuyan ese nivel de 

segmentación en el que se evidencia un desbalance a favor de los comerciantes, evitando de esa forma que se 

agudice la fragmentación y el sesgo de los intereses individuales frente a los colectivos. Como los mercados no 

se autocorrigen, sino que por el contrario tienden a la concentración del dominio en aquellos segmentos más 

fuertes, se requieren políticas territoriales que corrijan esas fallas y conduzcan al fortalecimiento y organización 

de los segmentos más débiles y desorganizados. 

 

De ahí que sea altamente conveniente gestionar la articulación en torno a la generación de nuevos lazos de 

relacionamiento, esto es, de procesos de innovación social, que propicien acuerdos de mediano y largo plazo a 

partir de la concertación de intereses comunes entre los agentes interrelacionados. Así, se acogerían las 

recomendaciones del estudio "Mercado mundial del café y su impacto en Colombia” (Cano et al., 2012) que 

sugieren integrar los eslabones de la cadena productiva para resolver sus problemas de competitividad. Al 

respecto, los resultados de campo permiten observar que la proximidad territorial entre los corregimientos con 



 

136 
 

mayor producción de café en Pitalito representa una ventaja para el fortalecimiento de procesos socioeconómicos 

alrededor de la identidad cafetera municipal, la construcción de capital social y la acción colectiva. 

 

2. Enfoque de relacionamiento estratégico: responde a criterios significativos e individuales de interés en la 

interrelación, definidos autónomamente por los actores de la cadena productiva y que expresan sus propósitos 

particulares. Los resultados indican que los comercializadores están enfocados en la exportación y el mercado 

externo. En este escenario la calidad del café de Colombia es reconocida con precios diferenciales dependiendo 

del puntaje de prueba en taza. Desde esta perspectiva, al ser directamente responsables de la calidad de su café, 

los productores entran a jugar el papel relevante, a diferencia de lo que ocurre en el enfoque anterior en el que los 

comerciantes son determinantes en el tipo de relacionamiento entre actores. Con el propósito de elevar el puntaje 

en prueba de taza para mejorar sus ingresos vía precios del café pergamino, los productores implementan no solo 

innovaciones tecnológicas en sus procesos productivos, sino también estrategias de tipo comercial para disminuir 

la acción de los compradores locales y captar la atención directa de comercializadores internacionales que 

adquieren la cosecha en la finca, aumentando así la eficiencia de la cadena. Estas estrategias se basan en la 

organización de asociaciones de productores y el establecimiento de acuerdos basados en procesos de acción 

colectiva, es decir, tienen lugar procesos de innovación social.  

 

No debe desconocerse, según lo evidencian los resultados de esta investigación, que en las relaciones productivas 

el papel de los comercializadores internacionales ha contribuido significativamente al reconocimiento de la calidad 

del café de Pitalito. Existe una sinergia comprador-productor, pero esta solo se acentúa si el productor tiene 

capacidad de respuesta, de adaptación y de proposición con desarrollos propios. Obviamente, el productor no 

actúa solo, está inmerso en su entorno territorial que le sirve de soporte y de fuente de motivación y de inspiración. 

El apoyo institucional de la FNC, la investigación permanente en todos los frentes productivos, la consolidación 

de la Escuela Nacional de la Calidad del Café (ENCC), la diversificación de las variedades de café arábiga 

cultivadas en el municipio y el intercambio constructivo de experiencias, entre otros aspectos importantes de la 

dinámica territorial municipal, han promovido la articulación de la cadena productiva, el mejoramiento de las 

prácticas agrícolas y la valorización del territorio a partir de una identidad cultural cafetera que se inclina por la 

producción de alta calidad. De ahí, resulta primordial que las políticas cafeteras enfaticen en la construcción de 

capital social y, en consecuencia, en el fortalecimiento de la acción colectiva, la asociatividad y la generación de 

acuerdos, con el objeto de consolidar la calidad del café Laboyano. Es en este escenario en el que la cadena 

productiva del café en Pitalito adquiere toda su relevancia, por cuanto su fortalecimiento continuo garantiza contar 

con esa base social cohesionada alrededor de sus propósitos comunes. Los resultados del trabajo evidencian que 

la cadena productiva en su conjunto constituye la base de la economía municipal, y contribuye a explicar la 
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identidad regional construida desde la colonia alrededor del valle de Laboyos, como epicentro comercial y 

económico de la región.  

 

Según esta óptica, sería válido enmarcar la caficultura de Pitalito en el enfoque de los Sistemas Productivos 

Localizados (SPL), cuyo rasgo distintivo es su énfasis en estrategias de diferenciación, en este caso mediante 

producción de alta calidad con su debida inserción en eslabonamientos que articulen de manera adecuada esa 

producción con los mercados. Esta mirada resulta útil para la definición de elementos de política con una visión 

más amplia, que se centre en el fortalecimiento de las conexiones entre componentes de la cadena, pero a partir 

de la satisfacción de las necesidades más importantes de los pequeños y medianos productores, tales como 

acceso a financiamiento, formación de capital humano, difusión del conocimiento y la innovación, entre otras. Esto 

es, una estrategia política de fortalecimiento de la cadena desde su base. Este planteamiento conduce a examinar 

un nuevo enfoque, más ambicioso y deseable, de relacionamiento entre actores. 

 

3. Enfoque de relacionamiento como cadena de valor: articulación enfocada en intereses comunes mediante la 

dinámica de 3 pilares: acción colectiva, capital social y capital humano. Sobre esos pilares se construyen acuerdos 

de cooperación entre los diferentes actores de la cadena y se detonan novedosos procesos de innovación. La 

prioridad de esos acuerdos es valorizar el café pergamino a través de la calidad, mejorar los precios de venta y 

aumentar la eficiencia de la intermediación comercial.  

 

La cadena productiva del café en Pitalito ha sido permeada por procesos de transición (cada vez más fuertes), 

desde el enfoque funcional predominante (centrado en el intercambio a partir de los precios en los mercados), 

hacia un enfoque estratégico (centrado en la conjunción de intereses autónomos y particulares) y de éste hacia el 

de cadena de valor (centrado en acuerdos a partir de intereses comunes). En esa transición se impone de manera 

determinante la calidad del café como criterio de interrelación entre los productores y los comercializadores. La 

Denominación de Origen del Huila marca el sello que aglutina el reconocimiento de calidad territorial, sumado a 

otros sellos de producción en finca. Así, el protagonismo ya no está en un solo grupo de actores de la cadena, 

sino que se comparte entre los productores (indistintamente de su tipología y niveles organizativos), los 

comercializadores (nacionales e internacionales) y el consumo (principalmente en mercados internacionales), así 

como entre los otros actores que con sus servicios de apoyo también integran la cadena y están alineados con 

sus propósitos y acuerdos fundamentales, dándole al conjunto una connotación de cadena de valor.  

 

Los resultados también muestran que hay elementos de la cadena de valor que deben ser fortalecidos en el tiempo 

para generar integración de procesos tecnológicos y sociales que refuercen el nivel productivo del municipio. De 

la dinámica de la cadena de valor de café en Pitalito se destacan las relaciones positivas entre actores, las que 
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ha permitido la proliferación de mecanismos que propenden por el fortalecimiento del capital humano, el capital 

social y la acción colectiva. Claro ejemplo de ello son los nuevos programas de educación tecnológica del SENA 

y la Escuela Nacional de la Calidad del Café, el programa de relevo generacional implementado por una asociación 

de productores en el corregimiento de Bruselas, y las asociaciones de producción de café de alta calidad en las 

que la mujer cafetera ha tenido mayor participación en los procesos de producción y comercialización. Aunque 

estas manifestaciones de mejoramiento de las relaciones entre actores muestran signos positivos para el futuro 

de la caficultura laboyana, también dejan ver que se trata de expresiones que aún requieren de fortalecimiento 

mediante programas y proyectos institucionales que ayuden a la materialización de todas las oportunidades de 

innovación social que abre la cadena de valor.  

 

En efecto, el fortalecimiento de la cadena de valor es una condición clave para que la innovación tecnológica y la 

innovación social se retroalimenten. Siguiendo esa lógica, las enseñanzas en Pitalito adquieren un significado 

especial porque evidencian las ventajas de la acción colectiva, la formación de capital humano y el relevo 

generacional en las familias caficultoras, lo que genera una sinergia en materia de innovación que no se logra con 

el enfoque tradicional de cadena productiva de comercialización por volumen y competitividad basada en intereses 

estrictamente individuales. Estos son elementos ejemplarizantes para avanzar hacia una concientización más 

sólida de los actores sobre el valor estratégico de su acción colectiva, centrada en la calidad del café y en la 

construcción de acuerdos perdurables que reconozcan la relevancia de la cultura y del saber-hacer acumulados 

a lo largo del tiempo.  

 

Tipología de productores de café en Pitalito  

Para examinar la naturaleza de la transición hacia el relacionamiento de actores dentro de un enfoque de cadena de 

valor debe tenerse en cuenta la heterogeneidad de los productores. Usualmente estos se clasifican en grandes, 

medianos y pequeños, dependiendo del tamaño de la unidad productiva y del volumen producido. Un resultado 

interesante de este trabajo es la posibilidad de utilizar otro criterio de categorización para entender la heterogeneidad 

y, por lo tanto, para hacer propuestas sobre su manejo, que podrían resultar más apropiadas a las condiciones del 

territorio y a los procesos de innovación social y de conformación de cadena de valor.   

 

Así, la realidad de Pitalito invita a examinar una nueva perspectiva analítica de la heterogeneidad, más acorde con el 

nivel de innovación tecnológica para mejorar la calidad del pergamino seco, a saber: 1) cafeteros tecnificados; 2) 

cafeteros en proceso de adopción de tecnologías y de mejoramiento de procesos; 3) cafeteros tradicionales. Los 

resultados obtenidos en campo sugieren una relación directa entre la disposición a innovar y la asociatividad (a mayor 

asociatividad mayor nivel de innovación), aspectos que se encuentran permeados por un componente de género 

(donde la mujer caficultora tiene mayor participación social) y de relevo generacional.  
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Esta heterogeneidad que destaca niveles de tecnificación, independientemente del tamaño de la unidad productiva, 

denota la existencia de condiciones propicias para jalonar procesos innovadores desde los productores más 

tecnificados hacia los más tradicionales. Las políticas cafeteras territoriales deberían aprovechar esta realidad para 

darle énfasis a procesos multiplicadores con base en los éxitos logrados por los más avanzados. Así mismo, los hechos 

también invitan a pensar en que la diversificación agrícola en Pitalito no debería consistir en el cambio de cultivos 

(fenómeno que ocurre de manera marcada en otras regiones), sino en la transición hacia variedades de café que 

respondan a los intereses de los productores innovadores y a las condiciones de los mercados alternativos que se 

inclinan por los cafés varietales (Geisha, Bourbon rosado, Caturra, etc). De allí que resulte deseables políticas 

territoriales orientadas a la creación de condiciones para estimular la innovación y la diversificación dentro de la 

identidad cafetera del municipio.  

 

Así mismo, esa heterogeneidad de los productores hace que las asociaciones tengan un papel relevante en los 

procesos de innovación tecnológica y social. Las observaciones de campo permitieron establecer que mientras los 

cafeteros que pertenecen a una organización productiva tienen mayor acceso a crédito, comercialización y 

conocimiento de nuevas prácticas para el mejoramiento de la calidad del café pergamino, los más tradicionales y no 

asociados a menudo están un paso atrás de la innovación tecnológica. Usualmente copian las estrategias que han 

resultado funcionales y exitosas en las asociaciones y productores tecnificados. Adicionalmente, los cafeteros 

tecnificados tienen mayor acceso al crédito bancario, así como a mejores condiciones de apoyo y extensión gremial 

para la producción y comercialización del café pergamino.  

 

Estas diferencias detectadas entre los tipos de cafeteros de Pitalito muestran la importancia de fortalecer la 

asociatividad y la innovación social mediante la acción colectiva como formas de difundir el conocimiento, la innovación 

tecnológica y el fortalecimiento de la cadena de valor. Claramente las asociaciones y los cafeteros tecnificados tienen 

mucho que compartir con los cafeteros tradicionales, no vinculados a círculos de comercialización de café de alta 

calidad. De ahí que es relevante el diseño de programas que fortalezcan los vínculos y relaciones entre los productores 

para que las innovaciones no sean copiadas sino compartidas. Más aún, en Pitalito están dadas las condiciones para 

estructurar un Sistema Territorial de Innovación en torno a la producción de café, pero con criterios incluyentes para 

no solo mejorar sino también equiparar las capacidades, conocimientos y prácticas de los cafeteros laboyanos. Su 

punto de partida sería la articulación de actores, la innovación social y la acción colectiva, y su gran propósito generar 

convergencia entre los productores. 

 

Innovación cafetera en Pitalito 

Los productores cafeteros manifiestan no recibir apoyo suficiente de la FNC para implementar procesos de innovación 

relacionados con la implementación de cafés varietales y la producción de microlotes de alta calidad. Esta percepción 
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sugiere que la innovación en la producción de café no es un proceso estandarizado, ni de una sola vía, sino de 

diferentes alternativas en su abordaje, difusión y aplicación.  

 

Se observan en la caficultura de Pitalito dos vertientes diferentes: por un lado, una línea institucional y gremial que 

busca incrementar la productividad con un enfoque ortodoxo anclado a cambios tecnológicos mediante el cultivo de 

variedades resistentes y el uso de tecnologías de beneficio del café basadas en criterios de eficiencia, como el 

Ecomill®. En este segmento innovador se inscribe la FNC, Cenicafé y Cadefihuila quienes priorizan aumentar el 

volumen producido minimizando costos unitarios y mejorando el factor de rendimiento. 

 

Una segunda línea de innovación está centrada en la diversificación de cultivos con cafés varietales (que exigen más 

cuidado y están expuestas a mayores riesgos), y la aplicación de nuevos conocimientos para el mejoramiento de 

procesos de cultivo, recolección, fermentación y secado del café. Esta vertiente de la innovación busca producir 

microlotes de alta calidad que, mediante el análisis sensorial de la prueba de taza, logren alcanzar precios de 

comercialización por encima de los precios de referencia del mercado. En ese orden de ideas, las comercializadoras 

internacionales y los clientes extranjeros, que compran café pergamino en Pitalito, juegan un papel fundamental al 

conectar al productor con las preferencias de la demanda en los mercados estratégicos de Europa, Asia y EE.UU. La 

innovación se enfoca hacia cambios en las prácticas productivas conducentes a satisfacer las exigencias del mercado 

y los gustos del consumidor final. Su criterio decisional es diferenciación con calidad. Esta perspectiva marca una línea 

divisoria en la ruta a seguir con respecto al enfoque institucional. Así mismo, puede ser una explicación de la 

participación creciente de las comercializadoras privadas en la exportación de café (del orden del 70% hoy en día) 

frente a la pérdida de protagonismo de la FNC en la exportación de café verde /excelso.  

 

En la práctica, según lo observado en campo, ambos enfoques de la innovación coexisten y al no ser antagónicos 

contribuyen significativamente al sector, al municipio y al desarrollo social y económico de los productores. No 

obstante, al pretender darle más fuerza al enfoque de volumen y eficiencia productiva, la institucionalidad deja de lado 

los intereses y proyectos de los cafeteros enfocados en la producción con calidad. Esa situación fomenta una 

desarticulación con este tipo de productores quienes tienden a alejarse de las instituciones por la falta de apoyo a sus 

iniciativas. Este fraccionamiento indeseable podría solventarse con políticas de fortalecimiento de ambos enfoques, 

implementando elementos de innovación social que consoliden mejores relaciones entre los diferentes actores que 

intervienen en el mercado, de manera que se logre avanzar hacia una integración de propósitos en función de seguir 

consolidando el potencial cafetero del municipio. En la acción institucional no debe olvidarse el principio de inclusión 

en el que la innovación tecnológica y social respete y promueva la diversificación de la producción y de la 

comercialización de café en Pitalito.  
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Producción localizada de café en Pitalito 

Con base en las reflexiones anteriores sobre los resultados obtenidos y considerando el marco teórico abordado, es 

posible visualizar la producción de café en Pitalito como un Sistema Productivo Localizado (SPL), tanto en su estructura 

como en su funcionamiento. Como se dijo al inicio, los SPL constituyen aglomeraciones espaciales de empresas 

dedicadas a trabajar en torno a la producción y comercialización de uno o varios productos de un mismo sector (Rendón 

y Forero, 2014). Adicionalmente, los SPL enfatizan en estrategias de valorización y diferenciación mediante la 

producción de alta calidad. Es así como el concepto de SPL ha estado asociado a una forma de desarrollo basada en 

dinámicas endógenas, motivo por el cual, Bernard Pecqueur lo describe como “lo pequeño” por la capacidad de 

adaptación y flexibilidad, “lo cercano” por las relaciones de confianza y “lo intenso” por la concentración las empresas, 

todas ellas características que han sido abordadas en esta investigación.  

 

Los SPL se inscriben en el propósito de elevar las capacidades productivas, la generación de empleo, el crecimiento 

económico y la calidad de vida de la población, comprendiendo que cada territorio tiene un perfil productivo particular. 

Es decisivo, por tanto, el proceso de innovación tecnológica y en especial de innovación social, la formación de 

recursos humanos (capital humano), el fortalecimiento de la articulación de los actores alrededor de objetivos y valores 

compartidos (capital social y acción colectiva), y la articulación con instituciones y políticas territoriales y sectoriales. 

Todos esos elementos, fundamentales para un SPL, convierten al territorio en un factor de competitividad, mediante 

la premisa “pensar global y actuar local”. Esta concepción de SPL, aplicada al café de Pitalito, también estrecharía los 

vínculos con municipios vecinos, lo que conduciría en el mediano y largo plazo a la estructuración de una economía 

cafetera regional en el sur del Huila. 

 

Teniendo en cuenta que en esta discusión se planteó la relevancia del concepto de cadena valor, más allá del enfoque 

de cadena productiva y, por ende, de la relación entre actores centrada en acuerdos a partir de sus intereses comunes, 

se podría plantear que el sistema productivo localizado se constituye en el eje de la cadena de valor. Precisamente, 

por basarse en la integración horizontal entre actores, el sistema productivo localizado propende por una participación 

equilibrada de los involucrados en la que no hay un predominio marcado de alguno de ellos, lo que en últimas significa 

que se logra una cohesión a partir de intereses y propósitos comunes construida sobre la base de acuerdos. Esto se 

facilita por el predominio de los pequeños y medianos productores en la economía cafetera objeto de esta 

investigación, quienes desarrollan su libertad de agencia, entendida como la capacidad de selección que tiene cada 

productor para potenciar sus metas y objetivos por decisión propia, en un escenario en el que no hay un agente con 

influencia determinante en el mercado.  
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Los factores determinantes de la innovación tecnológica y social en la producción de 

café en Pitalito 

En concordancia con el concepto de innovación propuesto por Schramm (2017) y García y Calantone (2002) (página 

58), la innovación tecnológica es la conversión de ideas y conocimientos en productos, procesos y servicios nuevos 

que propenden por mejoras en las prácticas de producción, comercialización y operación de una organización, de tal 

forma que se traduzca en mejores ventas y/o márgenes de costo/eficiencia de las empresas. Por su parte, BEPA (2011, 

p.9) y DNP (2013, p.11), habla que la innovación social debe ser comprendida como un proceso a través del cual se 

crea valor para la sociedad mediante prácticas, modelos de gestión, productos o servicios novedosos que satisfacen 

una necesidad, aprovechan una oportunidad y resuelven un problema social de forma más eficiente que la solución 

tradicional propuesta por las instituciones. De esa manera, la innovación social debe cumplir tres elementos 

fundamentales: a) son nuevas ideas; b) satisfacen necesidades sociales allí donde hay un problema que no ha sido 

resuelto eficientemente; y c) motivan un cambio social a través de la generación de nuevas relaciones, interacciones, 

formas de pensar o de autoidentificarse. 

 

En adición a lo mencionado en las secciones anteriores de esta discusión, la llegada de los clientes extranjeros a 

Pitalito que tienen una clara intención de concretar negocios de comercialización de café de forma directa con los 

productores en las fincas, refleja un conocimiento previo sobre la existencia de mejor calidad del café del municipio 

relacionada directamente con el reconocimiento de Pitalito como un territorio con identidad cafetera, donde se 

implementan prácticas agrícolas y procesos de cosecha y poscosecha que son diferenciales. Esa calidad esta 

debidamente comprobada por la aplicación de la prueba de taza que muestra atributos organolépticos diferentes que 

satisfacen en gran medida los requerimientos de las comercializadoras internacionales. Lo anterior se traduce en 

precios de comercialización que claramente están por encima de los precios de referencia del mercado local, 

derivados ante todo de las características de calidad en respuesta a las preferencias, gustos, motivaciones, y 

expectativas de los consumidores finales, que introducen en la comercialización internacional del café un criterio 

diferencial al del volumen. Adicionalmente, las certificaciones ambientales y sociales, y la implementación de 

buenas prácticas agrícolas contribuyen a garantizar la trazabilidad de la calidad, el manejo ambiental y los procesos 

diferenciales aplicados para la producción del café, dando mayor respaldo y confianza al consumidor final. Es así como 

en la actualidad Pitalito (y en especial el corregimiento de Bruselas), se han consolidado como territorios con 

identidad cafetera y producción de exportación claramente identificados a nivel nacional e internacional. 

 

Es claro que la negociación directa entre productor y comprador externo es el factor determinante en la innovación 

social porque allí se está evitando la participación de agentes comercializadores intermediarios, y se establecen 

acuerdos de compra, venta y calidad que se mantienen en el tiempo, en especial en las asociaciones de pequeños 

productores de café. Esta condición se da en la mayoría de los casos porque el comprador quiere asegurar la 
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trazabilidad del café, mantener relaciones de comercio justo y beneficiarse de las buenas prácticas agrícolas, los 

procesos de cosecha y poscosecha, y los atributos diferenciales de la calidad del café de origen. De esta manera, los 

productores de Pitalito aprecian la llegada de clientes extranjeros directamente a las fincas, y están dispuestos a 

implementar nuevos conocimientos, prácticas y procesos que les permita mantener en el transcurso del tiempo las 

buenas relaciones comerciales con esos clientes. 

 

Estos son los principales factores que explican la innovación tecnológica y social en la producción de café en Pitalito, 

aunque no es claro en que escala o nivel estos determinantes tienen una mayor o menor incidencia sobre cada una 

de las innovaciones estudiadas (tecnológica y social). Claramente esta investigación ha permitido observar que tanto 

la innovación tecnológica como la innovación social, tienen una repercusión para la producción y comercialización del 

café producido en el municipio, contribuyendo a consolidar la identidad cafetera y la valorización del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 
 

 

Capítulo 7. Conclusiones  

Los resultados obtenidos en la investigación sugieren que, en el marco de la innovación tecnológica y social en la 

producción de café en Pitalito, la pregunta de investigación, los objetivos propuestos y las herramientas de 

investigación aplicadas fueron pertinentes para realizar un acercamiento a la importancia de la innovación tecnológica 

y social en la producción de café del municipio. Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el protocolo de 

investigación, se presentan a continuación las principales conclusiones: 

 

Para efectos del primer objetivo relacionado con “caracterizar la cadena productiva del café en Pitalito”, se concluye 

que gracias a la dinámica que está ha alcanzado en el municipio, se han sentado las bases para el desarrollo de un 

Sistema Territorial de Innovación liderado por el SENA y la Escuela Nacional de la Calidad del Café. Lo que ha 

permitido materializar un mayor nivel de formación de capital humano y difundir la innovación, la tecnología y los 

conocimientos para el mejoramiento continuo de la caficultura laboyana. De esa manera, la formación de capital 

humano contribuiría a fortalecer el capital social, la acción colectiva y la innovación social, mediante la promoción de 

habilidades y capacidades estratégicas que permitan en el transcurso del tiempo crear ventajas competitivas para el 

territorio y la producción de café. 

 

También se concluye que el relevo generacional juega un papel muy importante en la competitividad y adquiere un 

papel decisivo en la construcción del sistema territorial de innovación. En efecto, la población joven influye en las 

prácticas, procesos y decisiones adelantadas por los padres (propietarios de las fincas), en ello juega un papel 

determinante la capacitación adquirida principalmente en el SENA, entre otras fuentes de formación de recursos 

humanos.  

 

Así mismo, fue posible identificar que cada vez hay mayor participación de las mujeres en los procesos de producción 

de café, con lo cual han logrado alcanzar un mayor reconocimiento por parte de las instituciones cafeteras, las 

asociaciones y los concursos de calidad de café que se llevan a nivel nacional e internacional. La educación técnica, 

tecnológica y universitaria tiene un fuerte impacto en la inserción de la mujer en la cadena productiva del café, cuya 

participación también es decisiva para el fortalecimiento del sistema territorial de innovación. 
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Se concluye que, de acuerdo con el análisis de la literatura académica, la información obtenida en las encuestas y las 

observaciones de campo, es pertinente determinar la existencia en Pitalito de una estructura de Sistema Productivo 

Localizado (SPL) en torno a la producción de café, caracterizado por: 

▪ Un alto porcentaje de las empresas, que constituyen la cadena productiva, corresponden al nivel micro, de 

pequeña y de mediana empresa. 

▪ Presencia de comercializadoras internacionales de café que tienen sede o personal comercial trabajando en 

Pitalito y los corregimientos productores, pero que carecen de poder de mercado concentrado. 

▪ Existencia de filiales o personal comercial de empresas nacionales que comercializan y exportan café de 

Pitalito. 

▪ Dinámicas de asociatividad entre empresas que permiten potencializar la competitividad, la productividad y la 

innovación. 

▪ Una red de interrelación de actores fundamentada en operaciones mercantiles entre actores locales y 

actividades complementarias de carácter técnico, financiero, formativo y asistencial.  

▪ Utilización mayoritaria de mano de obra del territorio, pero con niveles salariales inferiores al área urbana. 

 

En relación con el segundo objetivo concerniente a “identificar los tipos innovación aplicados en la producción de 

café en Pitalito”, se concluye que hay una diferenciación que merece ser destacada:  

 

I. Innovación tecnológica: centrada en el uso de variedades resistentes promocionadas por la institucionalidad 

gremial y la implementación de procesos de producción con buenas prácticas agrícolas. Por otro lado, el 

segmento de caficultores que adelantan procesos de mayor calidad se ven motivados a cultivar cafés varietales 

y aplicar técnicas diferenciales en la etapa de cosecha y poscosecha (fermentación, lavado, secado, 

clasificación y empacado), lo cual ha conducido a mejorar las prácticas de recolección, los tiempos de 

fermentación y lavado, los secaderos de café, los empaques utilizados y los manejos de precios por prueba de 

taza. 

 

II. Innovación Social: se concluye que la mayor importancia de la innovación social radica en las nuevas formas 

de comportamiento y relacionamiento entre los actores involucrados, en las que las comercializadoras 

internacionales y los clientes extranjeros que compran café pergamino en Pitalito, juegan un papel fundamental 

para propiciar ambientes de cooperación y formulación de acuerdos. Este segmento de la innovación permitió 

observar una mejora considerable en los canales y el poder de comercialización de los productores, llegando a 

reducir de forma significativa la participación de los intermediarios locales. Se recalca el aporte de la Escuela 

Nacional de la Calidad del Café (ENCC-SENA) en lo relacionado con la formación y difusión del conocimiento, 
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las prácticas de cultivo, calidad, catación y mejora de los procesos de cosecha y poscosecha, con lo cual, se 

fortalece la generación de capital humano, capital social y los proyectos productivos de relevo generacional.   

 

Respecto al tercer objetivo que buscaba “examinar los factores determinantes de la innovación en la producción de 

café en Pitalito”, se puede concluir que la consulta a expertos es una metodología acertada para logar dar alcance a 

los determinantes, actores y variables que son claves en el estudio de la innovación tecnológica y social, por lo que 

resulta clave tener en cuenta que “la suma de subjetividades tiende a una objetividad manifiesta cuando se consulta a 

las personas idóneas” (Linstone y Turoff, 2011), en especial si trabajan y viven en los territorios estudiados. Fue así 

como la investigación permitió observar la fuerte incidencia de las comercializadoras internacionales de café en los 

procesos de adopción e implementación de innovaciones tecnológicas, asociatividad, buenas prácticas agrícolas y 

procesos de cultivo de café varietales, cosecha, beneficio y secado del café. De esa forma, el principal determinante 

en la adopción de innovación tecnológica y social en Pitalito es la obtención de mejores precios mediante la 

comercialización de café de alta calidad que responde a los gustos y preferencias de la demanda y el consumo 

especializado en mercados internacionales.  

 

Adicionalmente, fue posible encontrar que la asociatividad es un mecanismo que genera mejor cohesión social de los 

productores, por lo que es común que compartan prácticas y comportamientos productivos que conduzcan a la 

homogenización de la calidad del café de los asociados con lo cual se logra mejor capacidad de negociación, mayor 

acceso a recursos y mejores condiciones de vida para las familias caficultoras. En última instancia, la acción colectiva 

expresada en la asociatividad se convierte en el facilitador de las innovaciones sociales. Aparecen de esta manera, 

proyectos de relevo generacional con los que se pretende mantener la cultura cafetera laboyana y prolongar en el 

tiempo conductas que claramente contribuyen a la valorización del territorio, el saber-hacer y la futura construcción de 

esquemas relacionados con la formación de Sistema Agroalimentario Localizado (SIAL).  

 

En lo concerniente al objetivo general, se concluye la relevancia de las instituciones gremiales, regionales y 

municipales en la innovación cafetera que impulse la investigación y la generación de emprendimientos comerciales 

que permitan el crecimiento de los procesos industriales de transformación y agregación de valor del café. En tal 

sentido, se puede concluir que la innovación tecnológica y social en la producción de café en el municipio de Pitalito 

están estrechamente relacionada con los precios obtenidos por la comercialización del café pergamino seco, donde la 

calidad es más relevante que el volumen. Adicionalmente, la llegada de clientes extranjeros, las exigencias de calidad 

requeridas por las comercializadoras internacionales, la negociación directa entre productor y comprador externo, las 

exigencias en los procesos de cosecha y beneficiadero que garanticen un alto puntaje en la prueba de taza, y las 

certificaciones ambientales y sociales que contribuyen a garantizar una producción responsable, constituyen los 

principales determinantes de la innovación tecnológica y social en la producción de café en Pitalito. Todos esos factores 
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han contribuido considerablemente en la consolidación de la región y el municipio como un territorio con identidad 

cafetera y producción de exportación. 

 

Adicionalmente, se pudo establecer que la innovación está jalonada por la estructuración de un Sistema Territorial de 

Innovación que es liderado por el SENA. De igual forma, se deja en evidencia otros actores relevantes: la cadena 

productiva, la institucionalidad, la estrategia de comercialización del productor, la acción colectiva, etc. Así mismo, se 

pudo identificar que la producción cafetera del municipio se realiza en fincas pequeñas que oscilan entre 2 y 6 

hectáreas, en las que hay diversidad de suelos, de variedades cultivadas y prácticas de cultivo y de poscosecha, 

situación que ha facilitado la asociatividad como mecanismo para compartir prácticas productivas entre los productores, 

quienes de forma paralela han aprovechado sus organizaciones para ganar poder de negociación y mejorar los precios 

de venta del café pergamino seco.  

 

Es así como fue posible identificar grupos de productores que prefieren mantenerse únicamente en la producción de 

café pergamino diferenciado (especial) de alta calidad, que es exportado hacia mercados internacionales por 

comercializadores privados. En contraste, hay un grupo de caficultores que, por la baja capacidad para implementar 

procesos de asociatividad, han preferido mantener la producción tradicional para satisfacer las necesidades de la 

demanda regional y de consumo nacional. Estos productores se encuentran enfocados en la producción por volumen 

y el cultivo de variedades resistentes, lo cual hace que requieran asistencia técnica continua de las instituciones 

gremiales. En tal sentido, se observa que la intervención de la institucionalidad gremial (FNC y Cadefihuila), juega un 

papel relevante en cuanto al aprovisionamiento de insumos productivos, crédito agropecuario, apoyo institucional de 

extensión, comercialización e innovación para la producción del café pergamino estándar. 

 

En ese orden de ideas, es posible reiterar que el estudio permitió evidenciar en Pitalito la coexisten de dos (2) enfoques 

paralelos para la producción de café y la adopción de innovaciones: un enfoque institucional concentrado en la 

innovación tecnológica y la implementación de variedades resistentes como forma de mejorar los niveles de 

productividad y el volumen de café pergamino; y un enfoque de producción de microlotes de alta calidad que mediante 

la asociatividad y la acción colectiva han desarrollado innovación social, que les han permitido concentrar los esfuerzos 

en mejorar procesos de cultivo de cafés varietales y la implementación de nuevos mecanismos para elevar la calidad 

en la cosecha, beneficio y secado del café. Es importante destacar que cada enfoque hace una contribución relevante 

y diferencial a la consolidación y reconocimiento de Pitalito como emporio cafetero del Huila, por lo que no deben 

generarse discusiones en torno a cual enfoque es más acertado, sino que por lo contrario, deben continuar 

desarrollándose según sean las necesidades, proyectos y expectativas de los caficultores del municipio, pero siempre 

con el apoyo institucional de la administración municipal, las instituciones gremiales y el acompañamiento de las 

comercializadores locales e internacionales. 
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Finalmente, se concluye que en Pitalito se ha venido configurando una cadena de valor, cuyo eje articulador es el 

sistema productivo localizado de café, condición que representa un paso adelante frente al enfoque clásico de cadena 

productiva. Esta cadena de valor, fundamentada en la construcción de acuerdos colectivos para alcanzar propósitos 

comunes, es una característica fundamental de la caficultura del municipio de Pitalito y que explica el desarrollo que 

ha alcanzado a lo largo del tiempo.  

 

 

 

******** 
 

 

 

Anexos 

 

 

 

A. Anexo A: Cartografía del área sembrada y la producción de café por 

departamentos, 2018.   
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Anexo A-1. Mapa del Área sembrada con café por departamentos, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (FNC, 2019), (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
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Anexo A-2. Mapa de Producción de café por departamentos, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (FNC, 2019), (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
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Anexo A-3. Mapa del Área sembrada con café por municipios, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (FNC, 2019), (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
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B. Anexo B: Producción y exportación de café en Colombia, 2019.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B-1. Gráfica sobre producción de café en Colombia, 1980-2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de la (FNC, 2019). 

 

 
Anexo B-2: Gráfica sobre exportaciones de café colombiano a países europeos, 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de la (FNC, 2019). 
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Anexo B-3: Gráfica sobre exportaciones de café colombiano, 2019 
Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de la (FNC, 2019). 

 

 
Anexo B-4: Gráfica sobre exportaciones de café verde/excelso, 2000-2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de la (FNC, 2019). 
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Anexo B-5: Gráfica sobre los sitios de embarque de las exportaciones de café colombiano, 2019 

Fuente: elaboración propia a partir de información estadística de la (FNC, 2019). 

Otros*: Aeropuerto El Dorado, Aeropuerto José M. Córdoba, Aeropuerto Alfonso Bonilla, Aeropuerto Matecaña, Puerto 

de Barranquilla, Ipiales, Medellín y la Zona Franca Palmaseca. 

Nota: Siendo el Puerto de Buenaventura y el Puerto de Cartagena los principales puntos de exportación del café de 

Colombia, se requiere que las políticas públicas relacionadas con el desarrollo de conexión vial, promuevan el 

fortalecimiento y mejoramiento de la conectividad de carreteras secundarias y terciarias, por lo cual, debe haber un 

proceso de fortalecimiento de vías 4G entre las regiones productoras de café, Buenaventura y Cartagena. 
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C. Anexo C: Producción agraria del departamento del Huila y el municipio 
de Pitalito, 2018.   

 

 

Anexo C-1: Departamento del Huila: producción agraria, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
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Anexo C-2: Departamento del Huila: producción de café por municipios, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
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Anexo C-3: Municipio de Pitalito: producción agraria, 2018 

Fuente: elaboración propia a partir de información (MinAgricultura-EVA, 2019) y (Agronet, 2019). 
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D. Anexo D: Instrumentos de investigación.   
 

 

Anexo D-1: Encuesta estructurada aplicada a productores de café en Pitalito (página 1 a 3) 

Fuente: elaboración propia. 
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Continuación del anexo D-1 “Encuesta estructurada aplicada a productores de café en Pitalito” (página 2) 
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Continuación anexo D-1 “Encuesta estructurada aplicada a productores de café en Pitalito” (página 3) 
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Anexo D-2: Consulta a expertos: preguntas orientadoras para las entrevistas semiestructuradas 

Fuente: elaboración propia. 
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