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En Colombia la cultura del café se refiere a una serie de atribu-
tos culturales que conforman un eje identitario de las personas 
que viven en los departamentos en los cuales el cultivo del grano 
hace parte de su historia personal. Esta cultura es propia del de-
nominado Eje Cafetero o Triángulo del Café, conformado por los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, e identifica a un 
tipo particular de campesino, orgulloso de su condición y políti-
camente activo dentro de la asociación que lo agrupa.

A partir de la anterior premisa, la autora realiza un análisis 
comunicativo de la columna “Cafetero con Garra”, del periódico 
institucional Actualidad Cafetera, que pertenece al Comité de 
Cafeteros del Quindío ―actor fundamental en la consolidación 
de los valores de la cultura cafetera―, en donde se cuentan his-
torias de cafeteros de carne y hueso que encarnan los valores y 
las características culturales más importantes para los cultiva-
dores del grano. Esas historias integran elementos persuasivos 
que se evidencian a través del análisis del discurso. 
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PRóLOgO

El trabajo que voy a presentar es el resultado de cuatro años de intensa in-

vestigación llevados a cabo por la doctora María Cristina Ocampo Villegas 

en el programa doctoral de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

Austral de Buenos Aires (Argentina). El fruto de esos años fue su tesis doc-

toral, defendida en mayo de 2013, que tuve el gusto de dirigir y que hoy 

ve la luz como libro.

La doctora Ocampo Villegas presenta en estas páginas un interesante 

y exhaustivo análisis en el que relaciona tres cuestiones muy vastas —como 

son cultura, identidad y comunicación organizacional—, pero que a la vez 

son necesarias para entender la actividad llevada a cabo por el Comité de 

Cafeteros del Quindío en pos de consolidar los valores de la cultura cafete-

ra. Éramos conscientes, en el momento de definir el trabajo, de los riesgos 

que asumíamos al querer analizar, a la vez, tres temas inmensos que cuentan 

con una rica y extensa bibliografía (imposible de agotar) y con numero-

sos autores de renombre en el ámbito latinoamericano y anglosajón. Sin 

embargo, a pesar de los riesgos, María Cristina asumió el desafío y yo la 

acompañé convencida.

La decisión metodológica de utilizar técnicas mixtas de investigación 

es uno de los principales aciertos, entre otros, del presente trabajo porque, 

sin duda, contribuye a validar los resultados obtenidos. Como bien señaló 

uno de los miembros del Tribunal que evaluó la tesis: “Mirar el objeto 

de estudio, desde las columnas ‘Cafetero con Garra’, las fotografías y los 
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significados expresados en entrevistas y programas radiales, da cuenta de la 

intención de la autora de agotar todas las perspectivas posibles, en favor de 

una mayor comprensión del problema”.

Considero que el libro que hoy llega a las manos de los distintos públi-

cos interesados en los temas de comunicación institucional, pero también 

en su conexión con la identidad y la cultura, superó con creces el desafío 

que se planteó desde el comienzo la autora. ¿Cómo? Trabajando duran-

te cuatro años con mucha disciplina, perseverancia, rigor metodológico y 

responsabilidad; introduciéndose primero en la teoría de la comunicación 

para pasar después al diálogo con los autores de comunicación institucional 

y, más tarde, a la reflexión con los autores que tratan temas de identidad y 

cultura. Lo anterior con el propósito de entender y dar a conocer la relación 

directa con la cultura cafetera de su país, a la cual ella está unida afectiva-

mente y que posibilita un acercamiento directo frente a su objeto de estu-

dio que enriquece su interpretación y favorece sus explicaciones.

En este sentido, otro mérito de su investigación es el de ser pionera en 

su ámbito, lo que la convierte en un interesante y original aporte al campo 

de la comunicación institucional en Colombia y, así mismo, en impulso 

inicial para otras investigaciones futuras.

Considero que la doctora Ocampo Villegas demuestra en esta publi-

cación que aprendió a investigar —que no es poca cosa porque constituye 

el objetivo principal de cualquier programa doctoral—, y que, así mismo, 

tiene las condiciones y las aptitudes para seguir haciéndolo. 

Quien escribe este prólogo se encontró, por vez primera, con la tarea 

de dirigir un trabajo doctoral con las pocas ventajas y varias o muchas des-

ventajas que esto tiene para un doctorando. Y si fuera poco, con el añadido 

de hacerlo a la distancia. Espero haberla sabido guiar y acompañar porque 
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eso es lo que hice solamente. Todo el trabajo y el mérito son suyos. Para mí, 

fue una experiencia muy positiva porque aprendí mucho y le estaré siempre 

sumamente agradecida.

Doctora Marcela Pizarro
Profesora
Facultad de Comunicación
Universidad Austral 
Buenos Aires, 4 de julio 2014


