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PROGRAMA DE CURSO 

 

I. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

 

La historia de la caficultura colombiana representa un hito en la vida socio-laboral del campesinado, y 

en la especialización empresarial y productiva de los comerciantes urbanos. Es parte de un fenómeno y 

proceso de especialización socio-productiva que permitió orientar la económica nacional a un mercado 

internacional de libre-cambio, a procesos de desarrollo industrial “hacia adentro”, a la regulación de la 

comercialización y el mercado del producto, y posteriormente a una económica de mercado.  

 

Gracias a la expansión de la industria cafetera, de igual modo, podemos apreciar aspectos económicos, 

socio-laborales y gremiales que dieron una impronta a la economía nacional. Fenómenos que sólo se 

pueden comprender a la luz de diversos procesos de colonización, poblamiento, experimentación, 

especialización laboral, reformismo agrario, y del mercado nacional e internacional, pero que también 

dejado su huella en la historia regional y local de los colombianos durante el siglo XIX y XX.  

 

El enfoque del presente programa es particular a los aspectos socio-económicos y políticos del país, 

donde el mundo rural y urbano es protagonista, y porque además existen actores sociales y gremiales 

que en su conjunto son protagonistas de la historia rural del país. 

 
 

II. OBJETIVOS 

 

El programa se ocupa de los principales trabajos de carácter histórico que tratan sobre el desarrollo de 

la caficultura y el agro colombiano. La intención es introducir y motivar los estudiantes a los estudios 

sobre el café y el agro nacional.  

 

En tal sentido partiremos de los antecedentes de la expansión, experimentación y consolidación de la 

industria del café, en el debido marco de la historia rural nacional, y considerando los distintos 

fenómenos de migración, poblamiento, procesos de especialización, mercado y comercialización; pero 

proponiendo una escala de análisis y comprensión local, regional, nacional e internacional.  

 

mailto:rramirezb@unal.edu.co
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En tal sentido también son tenidos en cuenta otros factores de análisis relacionados con las diversas 

estructuras agrarias y socio-productivas, los actores históricos según su participación laboral, la tenencia 

de la tierra, las relaciones de género, los conflictos y políticas agrarias, entre otros. 

 

 

III. CONTENIDO TEMÁTICO 

 

1. Historiografía de la historia del café y la cuestión agraria nacional 

2. Fenómenos y procesos socio-económicos y rurales 

3. Historia de la caficultura colombiana  

4. Relaciones laborales y estructuras agrarias 

 

 

IV. CONTENIDO POR UNIDADES Y ACTIVIDADES  

 

Modulo Objetivos Actividades 

1. Exposición del 

programa 

- Exposición del programa  

- Sistema de trabajo y 

evaluación.  

- Programación de 

exposiciones y  entrega de 

trabajos escritos 

- Herramientas para la 

elaboración de ensayos, 

artículos, fichas e informes  

- Programación de 

presentaciones individuales 

- Asesorías  

- Lecturas individuales  

- Definición del tema a 

indagar  

2. Historiografía y  

estudios sobre el 

café 

- Historiografía de la 

caficultura colombiana 

- Exposiciones 

- Lecturas individuales 

- Reporte de noticias 

- Asesorías 

3. Frontera baldía 

y colonización, 

1849-1899 

 

 

 

- Colonización y procesos 

agro-industriales 

- Expansión cafetera y el 

régimen de hacienda 

- Hacia la conformación y 

especialización de una 
región cafetera  

 

- Exposiciones 

- Lecturas individuales 

- Reporte de noticias y base 

de datos 

- Asesorías 

- Taller de lecturas 

Taller-foro   
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4. Diseño, 

presentación y 

discusión de 

proyectos 

- Temas varios  

 

- Exposiciones 

- Asesorías  

- Diseño, presentación y aprobación 

de proyectos 

- Reporte parcial de notas 30 % 

 

5.  Régimen 

patriarcal 

tradicional 

- Cultura aparcera familiar 

- Mecanismos, espacios y 

formas de socialización 

- Cultura laboral individual 

y disposición operacional 

- Estructura productiva y 

empresarios 

 

- Exposiciones 

- Lecturas 

- Reporte de noticias y base 

de datos 

- Individuales Asesorías 

 

Taller-foro   

6. Reformas, 

violencias y 

movimientos 

sociales 

- Historiales de la subcultura 

política 

- Reformas laborales y 

efectos institucionales

  

- La Violencia 

- Reforma Agraria del 

INCORA 

 

 

- Exposiciones 

- Lecturas 

- Reporte de noticias y base 

de datos 

- Individuales Asesorías 

- Taller de lecturas 

- Reporte notas 30 % 

-  

 

Taller-foro   

7. La era de los 

caturrales  

 

-Tecnificación Cafetera 

- Individualización del 

trabajo familiar campesino 

- Fin del sistema de 

hacienda aparcero 

  

 

- Exposiciones 

- Lecturas 

- Reporte de noticias y base 

de datos 

- Individuales Asesorías 

 

8. La pequeña y 

mediana 

caficultura 

- La vereda y los cafeteros  

- Crisis cafetera y 

movimiento campesino 
- Situación socio-laboral 

actual 

 

 

- Exposiciones 

- Lecturas 

- Reporte de noticias y base 
de datos 

- Individuales Asesorías 

 

9. La caficultura 

en la globalización 

- Tendencias actuales 

- Migraciones laborales 

- Nuevas formación de 

participación comercial  

- Exposiciones 

- Lecturas 

- Reporte de noticias y base 

de datos 

- Individuales Asesorías 
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12. Presentación y 

discusión informe 

final 

- Temas varios - Entrega informe final 

- Presentación y discusión 

grupal  

- Reporte final de notas 100 

% 

 

 

 

V. ESTRATEGIAS DIDACTICAS  

 

Son cinco las estrategias didácticas del curso.  

 

La primera es magistral a cargo del profesor, en la que se hará la presentación sucinta de los temas 

tratados. Las clases magistrales pueden ser presenciales, audios o videoconferencias.  

 

La segunda estrategia es de participación grupal e individual (exposiciones y discusión de lecturas). La 

exposición grupal consiste en hacer presentaciones sobre temas apoyados en fuentes secundarias. Los 

estudiantes también harán lecturas de modo individual y con anterioridad a la clase. Semanalmente, se 

dispondrá de textos para cada unidad temática. Esta participación se evaluará según la socialización de 

lecturas realizadas sobre un tema o caso específico.  

 

La tercera estrategia se apoya en un trabajo de indagación grupal desarrollado durante el semestre. 

Inicialmente, debe diseñarse un proyecto, presentarlo y discutirlo para contar con su aval. La consulta 

en bibliotecas, archivos o trabajo de campo, a partir de una problemática recomendada por el profesor y 

el interés individual, será una actividad permanente e individual, cuyo resultado final es un ensayo. El 

profesor ofrecerá las herramientas y técnicas de trabajo para su realización, además de las asesorías para 

la realización del trabajo.  

 

La cuarta estrategia se apoya en un trabajo de indagación individual en Internet. El propósito es indagar 

sobre información (artículos de prensa o académicos) relacionada con los temas abordados y 

consolidarla en una base de datos de la plataforma Moodle. Este insumo se socializará en cada sección 

de modo verbal, en el formato talleres o foros, y se compartirá a través de la base de datos. El acervo 

documental podrá ser consultado por participantes del curso con el fin de complementar y apoyar la 

escritura de los ensayos escritos.   

 

La quinta estrategia consiste en tener una comunicación con el profesor, de tal modo que el estudiante 

pueda recibir asesorías y recomendaciones para la elaboración y evaluación de los productos requeridos 

en el curso. Las asesorías tendrán una franja de horario disponible semanalmente, pero también se 

pueden hacer vía correo electrónico o de modo virtual.  

 

 

VI. EVALUACIÓN  

 

La evaluación del curso se distribuye en cuatro partes. La primera consta de una presentación grupal a 

partir de la(s) lectura(s) de un libro resultado de investigación o de modo excepcional con varios 

artículos o capítulos, con énfasis en uno de los temas tratados en las conferencias magistrales durante 

mínimo 30 minutos. La elección de las fuentes y la organización de la agenda se harán en la primera 

semana y es propuesta por el profesor. Los estudiantes harán la presentación oral y entregarán la 

presentación (en power poing o prezi). La exposición tiene una ponderación de 30 %. Puede utilizarse 

distintas herramientas y estrategias de socialización (videos, fotografías, entrevistas, etcétera).  

 

La segunda parte es la elaboración y presentación del proyecto –equivalente a un 20 %–. Para tal fin se 

apoyará en una guía o lineamientos que incluye título, tema, problema, justificación, objetivos, 

conceptos, fuentes de información. El énfasis temático será asignado por el profesor, siguiendo los 

módulos del curso. Las propuestas grupales identificaran con claridad la participación o énfasis temático 
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individual en el proyecto. La propuesta debe ser enviada previamente al profesor, para su 

correspondiente aval, y posterior socialización ante grupo. 

 

La tercera parte –equivalente a un 20 %–, se relaciona con la participación individual. Los estudiantes 

recibían documentos de lectura previa para las secciones con el propósito de participar, reflexionar y 

debatir sobre los diferentes temas durante la clase o en la plataforma moodle. Adicional, se programarán 

talleres de lecturas y/o foros de discusión (en total cinco) con el fin de realizar una socialización grupal 

de sus contenidos, los cuales serán objetos de avaluación. Individualmente, se hará el rastreo de un 

artículo de prensa o académico el cual debe registrase en la base de datos correspondiente para cada 

módulo. La información podrá ser consultada en la elaboración de los ensayos, pero en especial debe 

ser socializada durante las clases y respectivos temas.  

 

La cuarta parte –equivalente a un 30 %– la constituye el ensayo final con un mínimo de 4000 palabras 

y su presentación. El ensayo final debe incluir título, introducción, cuerpo del texto, conclusiones y 
bibliografía. Éste debe enviarse vía electrónica y será presentado para su discusión al final del curso. 

 

 

Actividad Porcentaje Total 

Exposición y presentación 30 % 

Elaboración y presentación de proyecto 15 % - 5 %: 20 % 

Ensayo y discusión  30 %  

Participación individual-Base de datos-talleres 20 %  

 

 

VII. ADVERTENCIAS 

 

El curso tendrá a disposición la plataforma Moodle para hacer preguntas, intercambio de materiales, 

sugerencias o propuestas. Guía Moodle: 

http://campus.virtual.unal.edu.co/videotutoriales/rol_estudiante/ 

 

 

Los materiales de lectura o trabajo del curso estarán en la plataforma Moodle a disposición del grupo 

durante el semestre.  

 

Los materiales a evaluar entregados por el estudiante deben ser enviados a ésta plataforma para su 

evaluación. En: https://unvirtual.medellin.unal.edu.co   

 

Los trabajos que se presenten con retraso sin excusa verificable no serán evaluados.  

 

El profesor eventualmente programará talleres o capacitaciones adicionales para lograr el dominio o 

destreza en el rastreo, selección y uso de fuentes de información.  

 

La asistencia es obligatoria en todas las actividades programadas en el curso. En caso de ausencia deberá 

notificarse previamente –vía electrónica-, y certificarse posteriormente  de modo escrito al profesor. La 

ausencia injustificada será motivo de cancelación de la asignatura.   

 

El plagio será motivo de anulación de la prueba, sea ensayo, parcial escrito o informe de lectura.  

 

Las secciones se dividirán con una pausa en el intermedio de quince minutos. 

 

 

VIII. Temas y lecturas   

 
1. Exposición del programa (Semana 1)  

http://campus.virtual.unal.edu.co/videotutoriales/rol_estudiante/
https://unvirtual.medellin.unal.edu.co/
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* Contenido programático del curso  

 

 

2. Historiografía y estado de los estudios sobre el café (Semana 2)  

 

Bejarano, Jesús. 1987. Ensayos de historia agraria colombiana. Bogotá: CEREC. 

 

Fals Borda, Orlando. 1975. Historia de la cuestión agraria en Colombia. Bogotá: Publicaciones de la 

Rosca. 

 

Leal Francisco, Bejarano Jesús, Vallejo Jorge, Fals Borda Orlando, Havens Eugene, Machado Machado, 

Arango Mariano, Fajardo Darío, Urrea Fernando, Gómez César, y Moncayo Víctor. 1977. El agro en el 
desarrollo histórico colombiano, Ensayos de Economía Política. Bogotá: Punta de Lanza. 

 

Morner, Magnus y Anrup, Roland. 1984. “Hacia un marco de análisis para el estudio histórico de la 
sociedad andina ‘tradicional’ ”. Historia de América, 98:  33-47. 

 

Ramírez Bacca, Renzo. 2008. “Breve historia de la historiografía colombiana”. En Ensayos sobre 

historia y cultura en América Latina, eds., Ramírez Bacca, Renzo y Betancourt Mendieta, 

Alexander,137-156. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. 

 

Ramírez Bacca, Renzo. 2010. “Estudios e historiografía del café en Colombia, 1970-2008. Una revisión 

crítica”. Cuadernos de Desarrollo Rural, 64: 13-29. 

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/1174 

 

 

3. Frontera baldía y colonización, 1849-1899 (Semanas 3 y 4)  

 

Arango, Mariano. 1977a. Café e industria 1850-1930. Bogotá: Carlos Valencia Editores. 

 

Arciniegas, José Ignacio. 1979. El Tolima. Geografía histórico socio-económica. Bogotá: Inter 2000 

Imprenta 

 

Banco de la República, ed. 1952. Memorias sobre el cultivo del café. Bogotá: Publicaciones del Banco 

de la República. 

 

Bejarano, Jesús Antonio. 1987. Ensayos de historia agraria colombiana. Bogotá: CEREC. 

 

Brew, Roger. 1977. El desarrollo económico de Antioquia desde la independencia hasta 1920, 
Bogotá: Publicaciones del Banco de la República - Archivo de la Economía Nacional. Traducción  del 

ingles por Ángela Mejía. 

 

Camacho Roldan, Salvador. 1973. Notas de Viaje (Colombia y Estados Unidos de América). Tomo. I. 

Bogotá: Banco de la República. 

 

Camacho Roldan, Salvador. 1946. Mis Memorias. Tomo II. Bogotá: Ediciones ABC. 

 

Camacho Roldan, Salvador. 1892-1895. Escritos varios de Salvador Camacho Roldan. Tomo IV. 

Bogotá: Librería Colombia. 

 

Dávila, Carlos. 1983. “Autosemblanza de empresarios agrícolas. Tres reseñas: Santiago Ede, Rafael 

Jaramillo Montoya y Medardo Rivas”. Cuadernos de Agroindustria y Economía Rural. 10: 9-26. 
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Gaitán, Gloria. 1976. Colombia la lucha por la tierra en la década del treinta, génesis de la 

organización sindical campesina. Bogotá: Tercer Mundo. 

 

Galindo, Anibal. 1874. Historia económica i estadística de la hacienda nacional, desde la colonia hasta 

nuestros días. Bogotá: Imprenta de Nicolas Ponton i Compañia. 

 

Galindo, Aníbal. 1875. Anuario Estadístico de Colombia. Bogotá: Ed. M. Rivas. 

 

García, Antonio. 1978. Geografía económica de Caldas. Bogotá: Banco de la República. 

 

Lopera, Jaime. 1986. La colonización del Quindío. Bogotá: Banco de la República. 

 

España, Gonzalo. 1985. La Guerra civil de 1885. Nuñez y la derrota del radicalismo. Bogotá: El Ancora. 

 
Giraldo, Diego y Ladrón de Guevara, Laureano. 1981. Desarrollo y Colonización. El caso colombiano. 

Bogotá: Universidad Santo Tomas. 

 
Fabo, P. 1926. Historia de la ciudad de Manizales. Tomo 1. Manizales: Editores: “Tip. Blanco y Negro” 

– Marioi Camargo & Co. 

 

Henderson, James. 1984. Cuando Colombia se desangro. Un estudio de la Violencia en metrópoli y 

provincia. Bogotá: El Ancora Editores. Traducción del ingles por Luis Fernández. 

 

Ocampo, José A. 1987. Historia económica de Colombia. Bogotá: Siglo Veintiuno Editores. 

 

Parsons, James. 1961. La colonización antioqueña en el Occidente de Colombia. Bogotá:  Publicaciones 

del Banco de la República - Archivo de la Economía Nacional. Traducción del ingles por Emilio 

Robledo. 

 

Parsons, James. 1972. “La colonización antioqueña en el occidente de Colombia (El Cultivo del café)”. 

Economía Cafetera Colombiana, 95: 37-46. 

 

Johnson, David. 1984. Santander siglo XIX, cambios socioeconómicos. Bogotá: Carlos Valencia 

Editores. 

 

Ficducal. 1989. La Colonización Antioqueña. Manizales: Imprenta Departamental de Caldas. 

  

Kalmanovitz, Salomón. 1984. “El régimen agrario durante el siglo XIX en Colombia”. En  Manual de 

Historia de Colombia, vol. 2. Bogotá: Editores Procultura SA. 

 

Keith, Christie. 1986. Oligarcas, campesinos y política: Aspectos de la historia socio-política de las 
frontera Antioqueña. Bogotá: Ediciones Universidad Nacional de Colombia.  

 

LeGrand, Catherine. 1988. Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Bogotá: 

Ediciones Universidad Nacional de Colombia. Traducción del Ingles por Hernando Valencia. 

 

Nieto Arteta, Luis Eduardo. 1958. El café en la sociedad colombiana. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

Machado, Absalón. 1976. “El desarrollo de la economía cafetera hasta la década de 1920”. Cuadernos 

Colombiano, 9:95-134. 

 

Machado, Absalón. 1977. El café: de la aparcería al capitalismo. Bogotá: Punta de Lanza.  

 

Marín Toro, Roberto. 2003. Lo que me contó mi abuela. Líbano: Ediciones Montetaruo. 
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McGreevey, William. 1982. Historia económica de Colombia 1845-1930. Bogotá: Ediciones Tercer 

Mundo.  

 

Melendez, Jorge. 1983. Por el rio de Zulia, El Valle de Cúcuta en la frontera colombo-venezolana, 

Cúcuta: Editorial Impronta. 

 

 

Paris, L., Gonzalo. 1946. Geografía económica de Colombia, Tolima. T. 7, Bogotá: Editorial Santafé. 

 

Palacios, Marco. 1983. El café en Colombia 1850-1970, una historia económica, social y política. 

Bogotá: El Ancora Editores. 

 

Poveda, Gabriel. 1988. Historia Económica de Antioquia, Vol. 41. Medellín: Editorial Autores 
Antioqueños. 

 

Ramírez Bacca, Renzo. 2000. Colonización del Líbano. De la distribución de baldíos a la formación de 
una región cafetera, 1849-1907. Bogotá:  Universidad Nacional de Colombia.  Serie Cuadernos de 

Trabajo de la Facultad de Ciencias Humanas  N.°  23. 

 

Ramírez Bacca, Renzo. 2003. “Fundación del Líbano, (1849-1886)”. Anuario Colombiano de Historia 

Social y de la Cultura, 30: 239-256. 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/17101 

 

Ramírez Bacca, Renzo e Isaías Tobasura Acuña. 2004. “Migración boyacense en la cordillera Central, 

1876-1945. Del altiplano cundiboyacense a los espacios de homogenización antioqueña”. Boletín del 
Instituto Francés de Estudios Andinos, 33 (2):  225-253. https://bifea.revues.org/5688   

 

Ramírez Bacca, Renzo. 2011. Historia regional: conformación y transformación de una región cafetera, 

Ciclo de conferencias: Memoria, Espacio y Sociedad, Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales 

y Humanas – Universidad de Caldas, Manizales, 17 de agosto de 2011. Conferencia.  

 

Raymond, Pierre. 1997. Hacienda tradicional y aparcería. Bucaramanga: ediciones UIS - Escuela de 

Historia. 

 

Ospina, Luis. 1979. Industria y protección en Colombia 1810-1930. Medellín: Fondo Rotatorio de 

Investigaciones FAES. 

 

Samper, Mario. 1988. “Labores agrícolas y fuerza de trabajo en el suroeste de Antioquia. 1850-1912”. 
Estudios Sociales. 1 (2): 5-44. 

 
Santa, Eduardo. 1961. Arrieros y fundadores, aspectos de la Colonización Antioqueña. Bogotá: 

Ediciones Cosmos. 

 

Santa, Eduardo. 1990. Recuerdos de mi aldea, perfiles de un pueblo y de una época. Bogotá: Ediciones 

Kelly. 

 

Santa, Eduardo. 1993. La Colonización Antioqueña, una empresa de caminos. Bogotá: TM Editores. 

 

Santa, Eduardo. 1995. El General Isidro Parra. Bogotá: Kelly. 

 

Santa, Eduardo. 1997. Arrieros y fundadores. Líbano: Alcaldía Popular del Líbano. 

 

Santa, Eduardo. 1998. Cuarto Menguante. Bogotá: Plaza & Janes. 
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Tovar, Hermes. 1995. Que nos tengan en cuenta. Colonos, empresarios y aldeas: Colombia 1800-1900. 

Bogotá: Tercer Mundo Editores. 

 

Tovar Zambrano, Bernardo. 1990. “El Caquetá: selva, mito y colonización”. En Memorias del Foro 

Nacional. “Imágenes y reflexiones de la cultura en Colombia”, 226-254. Bogotá:  Colcultura. 

 

Valencia, Albeiro. 1985. “La colonización y el desarrollo económico-social del Gran Caldas  (Siglo 

XIX)”. Revista de la Universidad de Caldas, 5 (2-3): 1-146. 

 

Villegas, Jorge. 1977. La Colonización de vertiente en el siglo diecinueve. Medellín: Universidad de 

Antioquia. 

 

Zambrano, Fabio. 1977a. La economía colombiana en el siglo XIX. Medellín: Centro de Investigaciones 

Económicas. 
 

Zambrano, Fabio. 1977b. “El comercio de café en Cundinamarca”. Cuadernos Colombianos. 3 (11): 

391-436. 
 

 

4. Presentación y discusión de proyectos (Semanas 5 y 6)  

 

 

Blaxter, Loraine, Hughes Chistina Hugnes y Tight, Malcolm. 2000. Cómo se hace una investigación, 

Barcelona: Editorial Gédisa. 

 

Booth, Wayne, Colom Gregoy y Williams, Joseph. 2001. Cómo convertirse en un hábil investigador, 

Barcelona: Editorial Gédisa. 

 

Ramírez Bacca, Renzo. 2010. Introducción teórica y práctica a la investigación histórica. Guía para 
historiar en las ciencias sociales, Medellín, Universidad Nacional de Colombia. 

http://books.google.com.co/ 

 

 

 

5.  Régimen patriarcal tradicional (Semanas 7 y 8)  

 

 

Anrup, Roland. 1986. “Trabajo y tierra en una hacienda andina colombiana”. Estudios Rurales 

Latinoamericanos. 9 (1): 63-98. 

 

Anrup, Roland, y Ramírez Bacca, Renzo. 1996. “Aparcería y disposición en una hacienda cafetera del 
Tolima. Colombia (La Aurora 1948-1993)”. Anuario de Estudios Americanos. LIII, (1): 175-193. 

 

ANUC. 1975. “El café y el movimiento campesino”. Latin American Perspectives. 3 (3): 53-83. 

 

Arango, Mariano. 1977a. Café e industria 1850-1930. Bogotá: Carlos Valencia Editores. 

 

Arango, Mariano. 1982. El café en Colombia 1930-1958. Producción circulación y política. Bogotá: 

Carlos Valencia Editores. 

 

 

Bejarano, Jesús. 1987. Ensayos de historia agraria colombiana. Bogotá: CEREC. 
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Bergquist, Charles. 1986. “Los trabajadores del sector cafetero y la suerte del movimiento obrero en 

Colombia 1920-1940”. En Pasado y presente de la violencia en Colombia, comp. Gonzalo Sánchez y 

Ricardo Peñaranda. Bogotá: CEREC 

 

Bonilla, Elssy y Eduardo Vélez. 1987. Mujer y trabajo en el sector rural colombiano. Bogotá: Plaza & 

Janes 

 

Deas, Malcolm. 1976. “Una hacienda cafetera en Cundinamarca: Santa Barbara 1870-1912”.  Anuario 

colombiano de historia social y de la cualtura. 8: 75-99. 

 

Errazuriz, María. 1986. Cafeteros y cafetales del Líbano. Cambio tecnológico y diferenciación social 

en una zona cafetera. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. 

 

Gaitán, Gloria. 1976. Colombia la lucha por la tierra en la década del treinta, génesis de la 
organización sindical campesina. Bogotá: Tercer Mundo. 

 

Jaramillo Arango, Euclides. 1998. Un extraño diccionario: el castellano en las gentes del Quindio, 
especialmente en lo relacionado con el café. Armenia: Editor Comité Departamental de Cafeteros del 

Quindío 

 

 

Junguito Bonnet, ed. 1978. Economía cafetera colombiana. Bogotá: FEDESARROLLO - Fondo 

Cultural Cafetero. 

 

Florescano, Enrique, ed. 1975. Haciendas, latifundios y plantaciones en América Latina.  México: Siglo 

veintiuno editores. 
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