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Editorial 
Manejo de Ia politica 
cafetera externa e interna* 

1. INTRODUCCION 

La FederaciOn de Cafeteros celebra Ia in vi-
taciOn del Senado de Ia Repüblica en cabeza de 
su Presidente, doctorAncIzar LOpez LOpez, pa-
ra part/c/par en este Foro sobre Ia cuestiOn 
cafetera. El momento es oportuno por los desa-
rrollos que viene registrando el mercado y 
por Ia necesidad de Ilamar Ia atenc/On sobre Ia 
adecuada regulaciOn que exige el mismo. 

Los estudios más recientes sobre disponibili-
dad y utilizaciOn mundial del café senalan una 
situac/On de sobreproducciOn a dos años vista. 
Por ello Colombia prefiere el esquema de cuo-
tas de exportac/On para regular el mercado, 
pues de lo con trar/o ía tendencia de los precios 
serIa a Ia baja. 

Recientemente, Ia comunidad cafetera inter-
nacional logrO ponerse de acuerdo sobre el s/ste- 
rna de cuotas vigentes para 1988/89. En dicho 
acuerdo se le otorga gran importanc/a a Ia se-
lect/v/dad en cuanto a Ia as/gnac/ón de cuotas 
por tipos de café de diferente cal/dad. Ello es 
bueno para el mercado, pues pr/vile gia los ca-
fés finos precisamente en un momento en que 
están bastante demandados. 

As/mismo, el reciente acuerdo sobre cuotas 
de exportac/On despeja el cam/no para Ia rene-
gociac/On del prOximo Acuerdo Cafetero Inter-
nacional que deberá inic/arse en octubre de 
1989. Las conversaciones para el nuevo acuer-
do ya se han in/c/ado en un cl/ma bastante 
pos/tivo entre productores y consum/dores. Se 
espera que hacia abril del prOx/mo año se con - 

creten las modif/caciones que ha de sufrir el 
actual conven/o vigente desde 1983. 

En el campo interno, Colombia acaba de 
cerrar el año cafetero con un balance bastan-
te favorable en térm/nos de los ingresos cafete-
ros y de los vo/Omenes de producciOn exhibi-
dos por Ia caficultura del pals. Este dinamismo 
interno se ha venido irrad/ando por toda Ia zona 
cafetera con un /mpacto muy positivo sobre las 
pr/nc/pales variables de Ia economla colom b/a-
na. Este resultado de Ia polltica cafetera es 
digno de destacar, por cuanto los mercados 
han exhibido una tendencia a Ia sobreproduc-
c/On. El notable mejoramiento del precio exter-
no y el gran dinamismo de los /ngresos de los 
caf/cultores y de Ia producciOn, han s/do est/-
mulados por el funcionam/ento del Fondo Na-
c/onal del Café y delAcuerdo Cafetero lnterna-
cional. 

Al term/no del presente año de 1988 expira el 
con trato de prestaciOn de servic/os del Fondo 
Nacional del Café entre el Gobierno Nacionaly 
Ia Federación de Cafeteros. Tal como quedará 
consignado en los comentarios que a conti-
nuaciOn se adelantan, Colombia dispone de 
una polltica cafetera clara para el manejo exter-
no e interno del mercado. Ella se adelanta a 
través de instrumentos y serv/c/os de muy dis-
tinta naturaleza y alcance. Precisamente, el 
con trato que regula las relac/ones entre el Go-
b/erno y Ia Federac/On de Cafeteros vigente 

Este trabajo tue presentado per Ia Gerenca General de Ia Federación Naconal de 
Cafeteros, al Foro promovido por el Senado de Ia Repdblica el dia 9 de septiembre de 
1988, pero sus datos estadisticos y algunas otras citras y conceptos tueron actuali-
zados a Ia techa. 
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desde 1978, se ha constituido en un medio que 
establece Ia coordinaciOn y el orden debido 
entre estos instrumentos de p0/ft/ca. 

Los objetivos de Ia p0/ft/ca cafetera externa 
se han relacionado con el ordenam/ento del 
mercado internacional, el ajuste de Ia oferta 
mund/al, Ia existencia de niveles de precios 
remunerativos y estables y, finalmente, Ia pro-
mociOn del consumo del café. En el campo 
interno, Ia p0/ft/ca cafetera ha perseguido un 
ingreso remunerativo para el productory un or-
denamiento de Ia producciOn de acuerdo con 
el mercado externo. Tamb/én se ha buscado un 
mercadeo oportuno de las cosechas, una reten-
c/on sin contratiempos de los excedentes y una 
atenciOn a! consumo. 

Ahora b/en, Ia Federac/On de Cafeteros as p/-
ra a que el contrato ya menc/on ado sea prorro-
gado de comUn acuerdo con el Gobierno. El 
buen Ox/to de Ia poiftica cafetera en los ültirnos 
d/ez años, tal como será descr/to ensegu/da, no 
es /ndepend/ente del con trato, pues éste ha 
con tr/bu/do a asegurar Ia ef/cacia de dicha poll-
tica cafetera. 

A con t/nuaciOn se presentará Ia forma como 
Ia p0/It/ca cafetera ha yen/do operando en los 
Ultimos diez años, un periodo caracterizado 
por grandes fluctuaciones tanto en el ámbito 
externo como en el interno. Para ello, voy a 
referirme a Ia situación actual y a las perspect/-
vas cafeteras ten/endo en considerac/On el pa-
sado reciente. 

2. ANTECEDENTES 
La he/ada bras/lena de 1975 /ncrementO los pre-

cios externos hasta niveles de US$2.31 Ia I/bra 
en 1976/77. Esta alza en los precios estimulO Ia 
producciOn mund/al y deter/oró el consumo. A 
partir de 1977, se in/cia una fuerte cafda en los 
precios externos. A pesar de los esfuerzos rea-
lizados por los pafses productores para defen-
der los precios, Ostos caen abruptarnente. Sur-
ge, entonces, Ia neces/dad de restablecer las 
cuotas de exportaciOn y de poner en v/gencia 
las cláusulas econOm/cas del Acuerdo Interna-
cional del Café para lograr un mercado estable. 

Colombia em pezo a vivir a princip/os de Ia 
presente dOcada una situaciOn compleja por  

cuanto las exportac/ones, 1/mitadas por las 
cuotas en vigencia, no permitian Ia yenta en el 
exterior de los altos volUmenes de pro ducc/On 
que empezaba a exh/bir Ia caficultura del pals. 
AsI las cosas, se fue gestando un am p1/0 proce-
so de acumulaciOn de ex/stencias hasta elpun-
to de representar 15 meses de exportaciones 
en el año 1983/84. Las dif/cultades prop/as de 
este marcado proceso de acurn u/ac/On de ex/s-
tencias durante el primer qu/nquen/o de los 
ochenta pudo sortearse ex/tosamente deb/do a 
Ia capacidad financ/era del Fondo Nacional del 
Café. Fue precisarnente este /nstrumento de 
estab/I/zaciOn el que perrnit/O mane/ar el dese-
quilibrio del mercado interno al corn prar los 
excedentes de Ia cosecha, poniendo a prueba 
su capacidad de endeudam/ento externo e in-
terno y su flex/b/I/dad en el manejo de sus in-
gresos y gastos. 

De esta manera, los dos desajustes del mer-
cado expuestos arriba pud/eron correg/rse gra-
cias al funcionarn/ento de/Acuerdo lnternacio-
nal y al desernpeno y capacidad del Fondo 
Nacional del CafO. Hacia el año cafetero 1984/85, 
el mercado internacional se encontraba orde-
nado deb/do al funcionamiento de las cuotas 
de exportac/On. La producc/On exportable mun-
dial habia logrado virtualmente un ajuste frente 
al consumo el cual presentaba una recupera-
c/On apreciable. Los /ngresos externos por 
concepto de exportac/ones cafeteras se hablan 
estabi!izado como resultado de una cornercializa-
c/On más organ/zada y un precio que se rnovfa 
dentro de Ia fran/a acordada de US$1.20 a 
US$1.40 Ia I/bra. (VOase Gráfico No 1). 

El equ/Iibr/o externo conseguido a través de 
las cuotas y el intenso esfuerzo financiero del 
Fondo Nacional del Café se vieron interrumpi-
dos por Ia fuerte sequla que aquejO las zonas 
cafeteras del Bras/I. Los volümenes de corn-
pras se aceleraron notor/amente, sub/eron los 
precios externos, y ello d/o lugar a Ia sus pen-
s/On del s/sterna de cuotas en febrero de 1986. 
Colombia IogrO obtener excelentes div/dendos 
en tOrminos de los volQmenes ernbarcados del 
grano, los precios de facturac/On y Ia d/sm/nu-
ciOn de los inventarios, los cuales presentaban 
niveles ya preocupantes como se menc/onO 
antes. 
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Con unos va/ores de facturaciOn y de reinte-
gro verdaderamente excepciona/es en Ia histo-
ria cafetera de/ pals, el gremio, el Gobierno y el 
pals en general lograron sacar buen provecho 
de esta situaciOn. En efecto, el Gobierno y el 
Gremio Cafetero en e/ marco de las re/ac/ones 
de concertación acordaron mane/ar una poiltica 
con ob/etivos de mediano plazo que permi-
t/era el me/oramiento sustancial en e/ ingreso 
de/ caficu/tor, un forta/ecimiento en /a ca pita/i-
zaciOn de/ Fondo Naciona/ y una con tribuciOn 
de recursos frescos para e/ Estado. Este acuer-
do, firmado en enero 21 de 1986, permitiO una 
recuperaciOn de/ precio interno hasta situarlo 
en un nive/ real del 35% por encima del precio 
vigente en 1984/85. Se acordO también Ia amor-
tización de una parte sustancia/ de Ia deuda 
externa del Fondo Nacional del Café. En el/ar-
go plazo, se pensaba que, los recursos genera-
dos durante esta bonanza habrIan de forta/ecer 
el ahorro nacional y el empleo. Permitirlan un 
me/oramiento de Ia situaciOn del fisco y del 
sector externo de Ia economla. Especialmente, 
se consideraba necesario disponer de unos re-
cursos para api/car/os en defensa del produc-
tor cuando los precios externos entraran en su 
fase descendente, como en efecto ocurriO. 

Con el advenimiento del año cafetero 1986/87, 
las cotizaciones externas se derrumbaron. De 
US$1.80 Ia libra de café a comienzos de dicho 
perlodo se pasa a US$0.95 Ia libra a fines de 
agosto de 1987. Este movimiento ba/ista en los 
precios fue impulsado básicamente por el apla-
zamiento de las compras por parte de los pal-
ses consumidores y Ia uti/ización de sus exis-
tencias en el perlodo de invierno. Esta tendencia 
se man tuvo a pesar de los esfuerzos realizados 
por los palses productores de America Latina 
para coordinar sus prácticas comercia/es, con el 
fin de lograr el abastecimiento ordenado del mer-
cado. Lo anterior con firma lo diflcil que es orde 
nar el mercado cafetero en ausencia de un conve-
nio en que participen palses productores y con-
sumidores. 

No obstante lo anterior, el pals logra corn-
pensar parcialmente esta calda en el precio 
con unos volOmenes de embarques muy signi-
ficativos de 12 mi//ones de sacos en el año cafe-
tero 1986/87. De esta forma, los reintegros Ca- 

feteros registraron un monto similar al de los 
años del primer quinquenio. (Véase Gráfico 
No. 2). Las existencias de café, por su parte, 
continuaron su calda hasta un mInimo de 7 
millones de sacos y registraron cerca de 5 mi//o-
nes menos que a principios de 1985/86, can tidad 
que fue vendida a muy buenos precios. 

Ante Ia situaciOn de ba/os precios y de pers-
pectivas más negativas, los palses producto-
res, liderados por Colombia y con el apoyo de 
algunos consumidores, decidieron insistir en Ia 
conveniencia de restab/ecer una vez más las 
cláusulas econOmicas del Con venio Interna-
cional de 1983. Esto se logrO luego de un 
proceso de gestiones diplomdticas y técnicas en 
las cuales Colombia cump/iO un papel destacado 

3. EL PRESENTE Af10 CAFETERO 
1987/88 

Con Ia introducc/On de las cuotas, Colombia 
no so/arnente ha podido vender el café a me/o-
res precios, s/no también ha pod/do operar en 
el interior con criterio de estabilidad al tener 
una idea cierta sobre el volurnen a exportar, 
sobre los precios, y por lo mismo, sobre los 
ingresos externos. 

La meta de precios fl/ada entre los producto-
res y consumidores, US$1.20  a US$1.40/alibra, 
no se pudo alcanzar, entre otras razones, por 
las existencias en poder de los palses consumi-
dores que amortiguaron el efecto de Ia restric-
c/On de Ia oferta al reactivarse el s/sterna de 
cuo tas. 

El elevado n/vol de inven tar/os en manos de 
los consumidores, 9 rn/I/ones de sacos, no per-
mitia razonablernente una cuota superior a 53 
mi//ones de sacos, en lugar de 58 mi//ones ne-
gociados para /ograr Ia meta de precios pro-
puesta. La negociaciOn apro p/ada para los pal-
ses productores hubiese sido part/endo de un 
volurnen mm/mo de cuota para ir incrementán-
dolo de acuerdo con Ia evo/uciOn del mercado. 
En esta oportunidad, los palses consumidores 
plantearon una cuota de 62 rn/hones de sacos 
que se logrO reducir hasta 58 mi//ones. De esta 
manera, reforzaron el proceso inverso, es de-
cir, partieron de un volumen max/mo para re-
cortar/o so gUn Ia evo/uciOn de los precios. 



° - CD 	C) z 
C,) 	 aa: 	—1 

CbOCDCD 	 CD0-
QL 
	 m 

0- 	- 50  
CD CD 	

C) CD 

	

0°CDCO 	 O.-_ 	CD2CDC',C', 

	

cl) o 	0 	 CDg'a 

!i 	Ifl 	0 CD0OC/)QDS 
ss 	CD

,1 	 CD CD Cn C/) 
ci 	> 	z ETCD 

CD Z 

	

C) 	m 	 CD 
x -0 o _ 

CDO1O 	G) m - -, 	 -- oCD CD 	 70 

	

QCD CD CD . 	 H 
0 

-OCDO 	)CD5 

	

CDCD-Q0C', 	CDa-c)a- 	 5; CDi 	 I 	 C', 	-uCD 	0 ° 	
uCCDCDi I 

GRAFICO NQ 2 

REINTEGROS DE LA INDUSTRIA CAFETERA 
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DIFERENCIAL "OTROS SUAVES VS. ROBUSTAS" 
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El 

Durante el presente año cafetero, Ia diferen-
cia en los precios de Otros Suaves y Robustas 
se ha venido pronunciando cada vezmás. (Véa-
se Gräfico No 3). Incluso, el precio del colombia- 
no 	se corn portó de manera atipica al re- 
gistrar diferencias con el precio de Otros Sua-
ves del orden de los 20 centavos de dO/ar. 
(VOase Gráfico No. 4). Varios factores contri-
buyen a explicar el crecirniento de los diferen-
ciales de precios. Durante el perIodo anterior al 
restab/ecimiento de las cuotas, los palses im-
portadores am pliaron preferencialmente sus 
corn pras de cafés finos; al parecer, en el mundo 
existe una tendencia a me jorar Ia cal/dad de las 
mezclas. La cuota correspondiente a los Cafés 
Suaves acordada en octubre de 1987 estuvo 
muy ajustada a por debajo de Ia demanda del 
mercado. Los altos diferenciales exhibidos en 
el presente año cafetero también podrIan md/car 
que Ia pro porciOn de cafés Robustas dentro de 
las existencias de los palses consumidoreS es 
muy a/ta y no han requerido ma yores corn pras 
de esos orlgenes. 

Durante el año cafetero 1987/88 se produje-
ron 5 recortes en las cuotas, para un total de 
6.5 mi//ones de sacos. De esta manera, Ia cuota 
mundia/ se ha reducido desde 58 rn/I/ones de 
sacos hasta 51.5 mi//ones de sacos. La cuota 
co/ombiana se ha reducido en 1.1 mi//ones des-
de 8.8 hasta 7.7 mi//ones de sacos. 

La reducción de Ia cuota colombiana ha re-
su/tado paradOjica. E/ sector consurnidor ha 
yen/do demandando más café colombiano que 
e/ acordado en Ia distribuc/On de las cuotas. AsI 
to con firma el buen precio del co/ombiano y los 
altos diferenciales ya mencionados. Recortes 
cercanos a un rn/I/on de sacos para e/ pals, no 
se corn padecen con Ia situaciOn descrita. Por 
el/a Colombia considerO oportuno md/car re-
cienternente que era necesario exarninar en 
qué rnedida segulan siendo vá/idos e idóneos 
los mecanisrnos diseñados para mane/ar eI 
rnercado. Se piensa que Ia determinaciOn del 
precio indicativo corn puesto de Ia Organiza-
c/On Internaciona! del Café y los criterios de 
fijaciOn de los recortes y aurnentos de cuota 
han s/do desbordados por los hechos y su apli- 

manda y una diferencia de precios de US$1.00 
Ia I/bra, asI /0 estaba indicando. 

No obstante /0 anterior, los reintegros de 
divisas sumaron US$ 1.525. mi//ones, cifra sen-
siblemente igual al prornedio logrado durante 
los ültirnos cinco años en que ha estado vigente 
e/ sistema de cuotas. 

En cuanto al frente interno, debe enfatizarse 
que Ia producciOn de café durante el presente 
año de 1987/88 alcanzará los 13 mi//ones de 
sacos. Este n/vet es el más a/to de los Ultimos 4 
años. ( VOase Cuadro No. 1). A pesar de Ia fuerte 
calda experimentada por los precios externos 

CUADRO No. 1 

COLOMBIA 
PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE VERDE 

MILES DE SACOS DE 60 KILOS 

Año Total 
Cafetero Año 
1978/79 11.568 
1979/80 12.548 
1980/81 13.037 
1981/82 12.893 
1982/83 12.810 
1983/84 13.464 
1984/85 10.718 
1985/86 11.892 
1986/87 10.860 
1987/88* 12.673 

* Estimado. 
FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Financiera. 

Elaborado: FEDERACAFE-DiviSiôfl de InvestigacioneS Económi-
cas-Centro Informaciôn cafetera. 
Sept. 6/88 

del grano durante el año cafetero 1986/87, yno 
obstante el alto n/yel de producciOn exhib/do 
en el presente año cafetero, Ia po/Itica actual 
sobre el precio interno ha s/do Ia de man tenerlo 
en un n/ye! remunerativo. (Véase Grá f/co No. 
5).Cabe señalar que el precio al caficu/tor en 
Colombia es uno de los más altos y estables en 
el con/unto de los paises productores. Al precio 
interno debe agregarse los apoyos que recibe 
el cafetero de parte de Ia FederaciOn a través de 
las ventas de fert/lizantes, auxil/os para el con-
trol de Ia Roya, los crOditos a tasas de interOs 
notor/amente infer/ores a las corn erciales y aün 

caciOn sOlo contribuye a Ia agudización de los 

10 prob/emas. Cambios significativos en Ia de- 
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GRAFICO N2  5 

EVOLUCION PRECIO INTERNO REAL DEL CAFE 
PESOS CONSTANTES DE OCTUBRE DE 1988 
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Gráfico: FEDERACAFE - DivisiOn de Investigacuones EconOmicas. 
	 OCTUBRE DE 1956 - OCTUBRE DE 1988 
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CUADRO No. 2 

COLOMBIA 

VALOR DE LA PRODUCCION REGISTRADA DE 
CAFE VERDE 

MILLONES DE PESOS 

Año TOTAL CONSTANTES 
Cafetero CORRIENTES DE OCTUBRE/88 
1978/79 49.643 367.321 
1979/80 63.016 365.021 
1980/81 71.222 322.214 
1981/82 81.607 295.103 
1982/83 95.777 284.388 
1983/84 118.723 303.882 
1984/85 114.429 238.200 
1985/86 223.296 388.735 
1986/87 268.290 382.667 
1987/88* 350.701 387.657 

* Estimado. 

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Financiera. 
Elaborado: FEDERACAFE-DivlsiOn de I nvestigaciones 

EconOmicas-Centro InformaciOn cafetera. 
Nov. 16/88 

a las de fomento, asIcomo tamb/On los aportes 
para Ia construcciOn de obras de /nfraestruc-
tura f/s/ca y soc/al. Precio /nterno y volumen de 
producciOn han con formado un ingreso cafe-
tero, en tOrm/nos reales, que supera am p//a-
mente el registrado en los Ult/mos d/ez años. 

El valor de Ia cosecha ascend/O a los $360.315 
millones. (VOase Cuadro No. 2). Las compras 
de FederaciOn prev/stas a/canzarán un monto 
cercano a los $200.00 0 rn/I/ones. Los recursos 
del Fondo Nacional por ventas de café durante 
el pasado año no compensaron en su total/-
dad el valor de estas compras. De esta manera, 
se generO una situac/On de equ/libr/o de ca/a, 
no obstante Ia acurnu/ac/On de inventar/os cer-
cana a los 1.6 rn/I/ones de sacos durante e/ año 
cafetero 1987/88. 

4. BALANCE CAFETERO 1987/88 
De 10 expresado anter/ormente se desprenden 

los buenos resultados de Ia activ/dad cafetera tan 
to en el orden externo corno en el /nterno. Ello 
ha s/do pos/ble grac/as a un manejo adecuado 
de Ia polit/ca cafetera. 

El restablecim/ento de las cuotas en octubre 
6 de 1987, perm/t/O un crec/miento del prec/o  

del colomb/ano de US$1.15 Ia I/bra a US$1.51 Ia 
I/bra a f/nales de jun/o del presente año cafete-
ro. La cot/zac/On promed/a en este año se acer-
ca a US$ 1.30 Ia I/bra. Se obtuvo una exporta-
c/On de 9 rn/I/ones de sacos, de los cuales 7.7 
m/llones de sacos en mercados de cuota y 1.3 
rn/llones en paises No M/embros del Acuerdo. 
Esta c/fra es /nfer/or en 300.000 sacos a/ prome-
dio 1980/81-1984/85. Los re/ntegros sumaron 
US$1.525 rn/I/ones, c/Ira normal en periodo de 
cuota. 

El frente interno tarnb/én presentO buenos 
resultados. Los volUrnenes de producciOn y los 
n/ye/es de /ngreso de los caf/cultores fueron 
muy altos comparat/vamente a los 10 Olt/mos 
años. 

5. EL PRESENTE ANO 
CAFETERO 1988/89 

El año cafetero en curso, se ha in/c/ado con 
dos acontecim/entos rnuy pos/tivos para Ia ca-
f/cultura colornb/ana y para el pals en general. 
En pr/mer lugar, el panorama del rnercado ca-
fetero in ternac/onal se encuentra despe/ado 
para el presente año de 1988/89. Tal como fue 
/nd/cado anter/ormente, el s/sterna de cuotas 
ado ptado constituye una correcc/On a las d/s-
tors/ones produc/das por los prec/os /nd/cat/-
vos sobre Ia asign ac/On de los cont/ngentes de 
exportac/On por tipos de café. La aplicac/On del 
s/sterna de select/v/dad en el surn/n/stro del 
grano segOn Ia evoluc/On de los prec/os de los 
d/ferentes t/pos de café const/tuye una garantla 
para Colornb/a y una respuesta adecuada a las 
neces/dades de los palses consurn/dores. S/n 
duda, este acuerdo fac/l/tará Ia consecuciOn de 
un volumen /mportante de d/v/sas para e/ palsy 
hará pos/ble un manejo rnás estable de Ia po/lt/-
ca cafetera /nterna. 

La cuota global anual se f/jO en 58 rn/I/ones 
de sacos. Se deducen dos rn/hones de sacos, 
los cuales sOlo podrán entrar a/ rnercado du-
rante el primer trirnestre, prev/o el curn p1/rn/en-
to de que el prorned/o de 15 dias del Prec/o 
Ind/cador Compuesto sea super/or a US$ 1.144/ 
I/bra al 25 de octubre 0 cualquier dla después. 
De esta rnanera, se /ncrernen tar/a en un rn/I/On  

de sacos Ia cuota global. Si 7 
después del anter/or /ncrerr 
de 15 dlas del Prec/o lnd/ca 
/gual o superior a US$1.14. 
rned/o del 30 de sept/ernbre 
anual se incrernenta en un n 
c/onal. 

En real/dad, Ia evo/uc/On d 
corn puesto no ha logrado / 
n/ve/ de US$ 1.144/I/bra v/g 
tiembre. Es probable que e 
corn puesto alcance este ni 
rnes de dic/ernbre, lo que c 
rnento de un rn//iOn de sacos 
Resulta poco probable, en 
que se presente un aument 
I/On de sacos. De todas rn 
aurnentos de cuota están 5Uj 

select/v/dad. Ex/ste Ia posil 
as/gna c/On del pr/rner rn/I/Or, 
ponda sOlo a los cafés 
d/ferenc/a/ entre el prec/o in 
de Otros Suaves y el de Rc 
rnente se s/tue por enc/ma 
exige e/ s/sterna de Select/v/c 

Lo esbozado anter/ormem 
elpr/rner tr/rnestre de 1988/8 
enero de 1989, se api/ca el s 
de ajustes. S/n embargo, t; 
tres Olt/rnos tr/rnestres de1 

select/v/dad tanto para los re 
los aurnentos. 

De Ia descr/pciOn anter/or, 
cond/ciones norma/es, Co/o 
rar una cuota elect/va anual 
sacos, /0 cual contrasta con h 
año anterior. Con unas expoi 
no rniernbros por enc/ma d 
sacos, Colornb/a estará sobr,  
de 10 rn/hones de sacos embar 
Sin duda, el valor de los re/n 
de café estará exced/endo e 
zados e/ año pasado equ/vah 
mi//ones. 

Esta s/tuac/On prev/sta en 
perrn/te un manejo ordenado 
Recienternente, las autor/da 
cretarori un /ncremento en 
equiva/ente al 12.2%. De esta. 

F' 



EDITORIAL 
	

MANEJO DE LA POLITICA CAFETERA 	 EDITORIAL 

de US$1.15/a I/bra a US$1.51 Ia 
de junio del presente año cafete-
On promedia en este año se acer-
/a I/bra. Se obtuvo una exporta-

ones de sacos, de los cuales 7.7 
—wos en mercados de cuota y 1.3 
—lses No Miembros del Acuerdo. 

ferior en 300.000 sacos aiprome-
984/85. Los reintegros sumaron 
ones, cifra normal en perlodo de 

terno tarnb/én presentO buenos 
s vo/Umenes de producciOn y los 
;reso de los caficultores fueron 

parat/vamente a los 10 Ultimos 

ENTE AO 
ERO 1988/89 

ero en curso, se ha in/c/ado con 
iientos muy positivos para Ia Ca-
nbiana y para el pals en general. 
ar, el panorama del mercado Ca-
cional se encuentra despejado 

-te año de 1988/89. Tal como fue 
riormente, el s/sterna de cuotas 
stituye una correcc/On a las dis-
wcidas por los precios /ndicati-
signac/On de los cont/ngentes de 
=or t/pos de café. La aplicac/On del 
iectividad en el sumin/stro del 

a evoluciOn de los prec/os de los 
)s de café const/tuye una garantla 
a y una respuesta adecuada a las 
ie los palses consurn/dores. Sin 
ierdo facil/tará Ia consecuc/On de 
iportante de divisas para 0/palsy 
n inanejo rnás estable de Ia p0/It/-
tern a. 
hal anual se f/JO  en 58 mi//ones 

deducen dos mi//ones de sacos, 
podrán entrar al mercado du-

- trimestre, prev/o el cum p//mien-
romed/o de 15 dias del Precio 

ipuesto sea superior a US$ 1.144/ 
ctubre o cualquier dIa después. 
a, se incrementarla en un mi//On 

de sacos Ia cuota global. Si 15 dias de mercado 
después del anterior incremento, el promed/o 
de 15 dias del Prec/o Ind/cador Corn puosto, es 
igual o super/or a US$ 1.144/I/bra (precio pro-
med/o del 30 de sept/embre de 1988), Ia cuota 
anual se incrementa en un mi//On de sacos adi-
cional. 

En real/dad, Ia evoluc/On del precio indicador 
corn puesto no ha logrado /gua/ar o superar el 
n/vol de US$1.144/l/bra vigente al 30 de sep-
tiembre. Es probable que el precio /ndicador 
compuesto alcance este n/vol en el prOx/mo 
mes de diciembre, /0 que ocasion arIa un au-
men to de un rn/I/On de sacos en Ia oferta global. 
Resulta poco probable, en estas condicionos, 
que se presente un aumento del segundo rn/-
I/On de sacos. De todas maneras, estos dos 
aumentos de cuota están su/etos al s/sterna de 
select/v/dad. Ex/ste Ia pos/b/l/dad de que Ia 
asign ac/On del primer rn/I/On de sacos corres-
ponda sOlo a los cafés aráb/cas, pues el 
diforencial entre el precio indicat/vo prorned/o 
de Otros Suaves y el de Robustas probable-
monte se s/tOe por onc/ma del 25%, tal como 
ox/go el s/sterna de so/oct/v/dad prev/sto. 

Lo esbozado anteriormente se cum pIe para 
0/primer trimestre de 1988/89. A partir del 19 de 
onero de 1989, se api/ca el s/sterna trad/cional 
de ajustes. Sin embargo, tarn b/en durante los 
tres Olt/mos trimestres del año se api/ca Ia 
se/oct/v/dad tan to para los rocortos como para 
los aumentos. 

Do Ia descripc/On anterior, se deduce que, en 
cond/ciones norma/es, Colombia puede Os P0-
rar una cuota efect/va anual de 8.8 rn/I/ones de 
sacos, lo cual con trasta con los 7.7 mi//ones del 
año anterior. Con unas exportacionos a palses 
no m/embros por oncima de 1.2 millonos de 
sacos, Colombia estará sobropasando ol n/vel 
de 10 mi//ones de sacos embarcados en 1988/89. 
Sin duda, el valor de los reintogros por ventas 
de café estará excediondo este año los a/can-
zados ol año pasado equivalentes a US$1.520 
rn/lIon os. 

Esta s/tuac/On provista en 0/ frente externo, 
perm/te un man 0/0 ordenado del fronte /nterno. 
Recientemente, las autor/dades cafeteras do-
cretaron un incremento en el precio /nterno 
equ/valonte al 12.2%. Do esta manera, elprec/o  

de Ia carga de café de 125 k/los de café 
pergamino paso de $49.000.00 a $ 55.000.00. 
Este incremento, que representa cerca de 
$ 50.000 rn/I/ones adic/ona/es para el presente 
año cafetero, ha sido pos/ble grac/as a Ia 
con junc/On de var/os factores. En primer lugar, 
las negoc/aciones de Londres, ampi/amonte 
favorab/es al pals tanto en /0 concern/onto a Ia 
apl/cac/On del s/stoma de select/v/dad como a 
las buenas condic/ones generadas para Ia 
renegoc/ac/On del convenio cafetero. En se-
gun do lugar, el fortalec/miento patrimonial 
logrado por el Fondo Nacional del Café durante 
e/ perlodo de los buenos proc/os externos y 
altos ombarques de 1985/86. 

Para el presente año cafetero, se prove un 
dO f/cit de ca/a del Fondo Nacional del Café 
cercano a los $ 40.000 rn/I/ones. Al term/no del 
año civil 1988, se habrá recurrido al Banco do/a 
RepObI/ca para Ia Iiquidac/on de Tltulos of/cia-
/es en manos del Fondo, por una surna cercana 
a los $35.000 rn/I/ones. 

Una vez más se pone en ovidencia Ia gran 
flex/bilidad del Fondo Nacional del Café para 
generar excedentos en unos casos y on/u gar 
dOf/c/ts en otros. La fun ciOn de corn ercializa-
ciOn oxtorna que cum pie el Fondo corn pie-
mentada con Ia retonc/On cafotera bajo el 
esquema de Un/dad de Ca/a, ha mostrado 
durante los Olt/mos d/oz años que es 0/ moca-
n/smo por excelenc/a para ol manojo ef/ciente 
de las f/nanzas del Fondo y para perm/tir que 
este desempone su pa p0/ ant/dc//co con lo cual 
se garant/za el precio de sustentaciOn al pro-
ductor y se asegura Ia corn pra total de Ia 
cosecha cafetera que no at/ende el sector 
oxportador pr/va do. 

6. PERSPECTIVAS 

En ol campo externo, Ia gran cosecha brasi-
lena del año pasado, cercana a los 43 mi//ones 
de sacos produ/o una considerable acumula-
c/On de inventar/os en d/cho pals. En e!presen-
to año cafetero, se prove una calda bastante 
apreciable en Ia producc/On brasi/eña. Se 
ca/eu/a una cosecha cercana a los 20 rn/I/ones 
de sacos. El prOxirno año, de oxpectat/vas 
in/c/a/os muy altas de producción, se vera 
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afectado el parque cafetero debido a Ia sequfa 
que se ha producido en el presente año. Los 
estimativos más recientes ca/cu/an Ia produc-
don bras/lena aproximadamente en 28 mi//ones 
de sacos. En estas condiciones, e/ desarrol/o 
cafetero del Brash en el corto plazo es de 
desacumulac/On de las existenc/as obtenidas 
en 1987/88. No obstante 10 anterior, las pers-
pe.ctivas sobre disponibilidad de café en el 
mundo y en Brasi/ en part/cu/ar son bastanteS 

altas hasta fines de 1989/90. (Véase Cuadro N9  
3). Esta situaciOn de a/ta disponibilidad mun-
d/a/ de café hace necesaria Ia con tinuac/On en 
el sistema de cuotas al término del año cafetero 
1988/89. 

En el campo inferno, vale destacar los bue- 
nos n/ye/es de producc/On previstos para los 
prOximos años del orden de los 13 mi//ones de 
sacos. Esta perspectiva se sustenta en el 
me/oramiento de las renovac/ones observadas 

en los Ultimos años como r 
buenos prec/os infernos que 
desde e/ año de 1985/86. Dc 
niveles previstos de producciOr 
de las rest ricciones a las export 
bianas impuestas por las cuota 
manejo de Ia comerc/a/izaciOn 
mentado en Ia presenc/a ac 
Naciona/ del Café. 

7. CONCLUSIONES 
CUADRO No. 3 

DISPONIBILIDAD V UTILIZACION MUNDIAL DE CAFE 
PARTICIPACION DE COLOMBIA V BRASIL 

Años Cosecha 1987/88-1989/90 
(MilIones de sacos de 60 kg.) 

MUNDO BRASIL COLOMBIA 

S/S S/S 0/0 S/S 0/ 

1987/88 

1 Existencia Inicial 42.6(1) 14.5 34.0 7.6 
12.7 

17.8 
11.8 

2 ProducciOn total 107.8 42.9 
10.0 

39.8 
43.5 2.0 8.7 

3, Consumo Interno 23.0 
84.8 32.9 38.8 10.7 12.6 

 Producción Exportable (2-3) 
127.4 47.4 37.2 18.3 14.4 

 Disponibilidad (1 + 4) 
51.5 14.5 28.2 7.7 15.0 

6 Exportaciôn a Miembros 
10.9 2.3 21.1 1.4 12.8 

7. ExportaciOn a no Miembros 
168 26.9 9.1 14.6 

8 ExportaCiOn total (6 + 7) 62.4 
30.6 47.1 9.2 14.2 

9 Existencia Final (5 - 8) 65.0 
1.6 

10. VariaciOn de Existencias (9- 1) 22.4 16.1 

PROYECCION 
1988/89 

11 Existencia lnicial 650 306 47.1 9.2 
13.0 

14.2 
15.2 

12 Producción total 85.8 
23.2 

20.6 
100 

24.0 
43.1 2.0 8.6 

13. Consumo Interno 
62.6 10.6 16.9 11.0 17.6 

14 Producciôn Exportable (12 - 13) 
41.2 32.3 20.2 15.8 

15 Disponibilidad (11 + 14) 127.6 
16.6 28.6 8.7 15,0 

16. ExportaciOn a Miembros 58.0 
2.5 25.0 1.0 10.0 

17 ExportaciOn a no Miembros 100 
19.1 28.1 9.7 14.3 

18. Exportación total (16 + 17) 68.0 
22.2 37.2 10.5 17.6 

19 Existencia Final (15 - 18) 59.6 
1 3 

 VariaciOn de Existencias (19- 11) 5.4 -8.4 

1989/90 

 Existencia lnicial 59.6 22.2 37.2 
29.9 

10.5 
133 

17.6 
14.2 

22 ProducciOn total 93.5 
23.4 

28.0 
10.0 42.7 2.1 9.0 

 Consumo Interno 
70.1 18.0 25.7 11.2 160 

 Producción Exportable (22 - 23) 
40.2 31.0 21.7 16.7 

 Disponibilidad (21 + 24) 1297 
16.8 28.7 8.8 15.0 

 ExportaciOfl a Miembros 586 
25.0 1.1 11.0 

 Exportación a no Miembros 10.0 2.5 
28.1 99 14.4 

 ExportaciOn total (26 + 27) 68.6 19.3 
20.9 34.2 11.9 19.5 

29 Existencia Final (25- 28) 61.1 
1.3 

30. VariaciOn de Existencias (29- 21) 1.5 -1 .3 

(1) 	Existencias Brutas verificadas por O.I.C. en abril 1, luo  1 y octubre 1 de 1987 

FUENTES 	O.I.C. - WP Agreement No. 13/88; U.S.D.A. - FCOF 1-88 y FCOF 2-88; INSTITUTO BRASILERO DEL CAFE; CARG ILL 

COFFEE INC.; VOLKART; FEDERACAFE - Brasil 
Cálculos FEDERACAFE - DivisiOn de Investigaciones EconómicaS y Division de Planeaclon. 

De Ia revision de los acontec 
ros de los ü/timos diez años pue 
pape/ regu/ador de Ia p0/ft/ca 
del Acuerdo Cafetero y del F 
Estos dos instrumentos le har 
autoridades cafeteras e/ manej 
/nterna al margen de grandes 

La polftica cafetera ha cumi 
vos durante e/ perlodo en menc 
regulador ha abarcado el ámbi 
externos. Asimismo, su acc 
sobre los n/ye/es de precio inte 
nes de producc/On y los it 

caficu/tores. 
En el año cafetero que acai 

funcionamiento del s/sterna - 
Fondo Nacional del Café in; 
benefic/o para /a estabilidaJ 
cafetera. El pals dispuso de 
mi//ones y de una buena irrigo 
infernos sobre Ia zona cafetei-
en general, cuya magnitud sup 
Ia de los ü/timos diez años. 

Los prec/os externos del ca 
lograron mejorar en e/ fran 
cafetero anterior y los prec 
mantuvieron a un nive/ remi, 
debe sumarse el apoyo direci-
través de los servicios pres tad 
c/On. La acumulaciOn de ex 
parte se ha pod/do curnplir sir 
mercadeo interno ni deter/or 
productor, grad/as a Ia interve 
significativa de Ia Federac/On 
del Fondo Naciona/ del Café. 

El presente año cafetero 
comenzado con dos acontecil 



34.0 7.6 17.8 
39.8 12.7 11.8 
43.5 2.0 8.7 
38.8 10.7 126 
37.2 183 14.4 
28.2 7.7 15.0 
21.1 1.4 12.8 
26.9 9.1 14.6 
471 92 142 

1.6 

ECCION 

47.1 9.2 14.2 
24.0 130 15.2 
43,1 20 8.6 
16.9 11.0 17.6 
32.3 20.2 15.8 
286 8.7 15.0 
25.3 1.0 10.0 
281 9.7 14.3 
372 105 176 

1.3 

37.2 10.5 17.6 
29.9 13.3 14.2 
42.7 2.1 9.0 
25.7 11.2 16.0 
31.0 21.7 16.7 
28.7 8.8 15.0 
25.0 11 11.0 
28.1 9.9 14.4 
34.2 11.9 19.5 

1.3 
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en los Oltimos años como respuesta a los 
buenos precios infernos que exhibe el pals 
desde el ano de 1985/86. Desde luego, los 
n/ye/es previstos de producción habida cuenta 
de las restricciones a las exportaciones colom-
bianas impuestas por las cuotas requerirán un 
manejo de Ia comercializaciOn interna funda-
mentado en Ia presencia act/va del Fondo 
Nacional del Café. 

7. CONCLUSIONES 

De Ia revisiOn de los acontecimientos cafete-
ros de los Oltimos diez años puede concluirse el 
papel regulador de Ia p0/it/ca cafetera a través 
del Acuerdo Cafetero y de/ Fondo Nacional. 
Estos dos instrumentos le han permit/do a las 
autoridades cafeteras el manejo de Ia act/v/dad 
/nterna a/ margen de grandes fluctuaciones. 

La polltica cafetera ha cum p1/do sus objeti-
vos durante el perlodo en menciOn. Su carácter 
regu/ador ha abarcado e/ ámbito de los precios 
externos. Asimismo, su acc/ón ha recaldo 
sobre los n/ye/es de precio interno, los volOme-
nes de producc/On y los ingresos de los 
caficultores. 

En el año cafetero que acaba de expirar, el 
funcionarniento del sistema de cuotas y del 
Fondo Nacional del Café interactuaron con 
beneficio para Ia estabilidad de Ia actividad 
cafetera. El pals dispuso de más de US$1.500 
m/llones y de una buena irrigaciOn de recursos 
/nternos sobre Ia zona cafetera y Ia economla 
en general, cuya magnitud supera ampliamente 
Ia de los Oltimos diez años. 

Los precios externos del café colombiano se 
lograron mejorar en el transcurso del año 
cafetero anterior y los precios internos se 
mantuvieron a un nivel remunerativo. A esto 
debe sumarse e/ apoyo d/recto al productor a 
través de los servicios prestados POT Ia Federa-
c/on. La acumu/ación de existencias por su 
parte se ha pod/do cumplir sin desorganizar el 
mercadeo internoni deter/orar los precios al 
productor, gracias a Ia intervenciOn oportuna y 
sign/f/cat/va de Ia FederaciOn con los recursos 
del Fondo Nacional del Café. 

El presente año cafetero de 1988/89 ha 
comenzado con dos acontecimientos altamen- 

te favorables para Ia caficultura colomb/ana y 
para el pals en general. En el frente externo, se 
logrO ins taurar el s/sterna de select/v/dad den-
tro de Ia politica de suministro ordenado de 
café al mercado. Colombia resulta favorecida 
claramente por este acuerdo, de tal manera que 
es posible esperar volOmenes de exportaciOn y 
de ingresos externos con respecto al año 
pasado. Adicionalmente, Ia feliz culm/naciOn 
de las rec/entes negociaciones en Londres, ha 
creado condiciones muy prop/c/as para ade-
lantar, como en efecto se está haciendo, las 
con versaciones en torno a Ia renegociación del 
Acuerdo Cafetero. La preservaciOn de este 
instrurnento de estabilizac/ón del mercado 
mundial es necesaria en Ia medida que se preve 
una am p1/a d/sponibilidad mund/al de café para 
los prOximos años. 

Por su parte, en el frente interno se decretO 
un incremento sign/ficativo del 12.2% en el 
precio interno. Este aumento tienen un efecto 
muy pos/tivo sobre los ingresos de los cafete-
ros y sobre las demás act/v/dades econOmicas 
a travOs de Ia capac/dad de gasto de los 
cafeteros. Dada Ia fuerte participaciOn del 
Fondo Nacional del Café en el mercado interno 
del grano y no obstante los buenos ingresos 
externos previstos, se cons/dera que el Fondo 
Nacional del Café exhibirá un déf/c/t de ca/a 
cercano a los $ 35.000 millones al term/no de 
1988/89. Ello podrá ser posible POT el fortaleci-
mien to patrimonial del Fondo obtenido en 
1985/86. 

Finalmente, con respecto a! Fondo Nacional 
del Café, Ia FederaciOn de Cafeteros aspira a 
que el contrato de prestaciOn de servicios con 
recursos del Fondo, entre el Gobierno y Ia 
FederaciOn, sea prorrogado de corn On acuerdo 
entre las partes. Los logros exhibidos en los 
Ultimos diez años, tal como fueron reseñados 
acá y las perspectivas de desequilibrio relativo 
en el mercado asl 10 amer/tan. Por lo demás, Ia 
p0/it/ca cafetera de Colombia requiere de un 
marco que le permita organizar sus mO/tip/es 
objetivos e instrurnentos en forrna práct/ca y 
fluida. Ese marco no es otro que el contrato 
entre el Gobierno y Ia FederaciOn para el 
manejo del Fondo Nacional del Café. 

s de 1989/90. ( Véase Cuadro N 
iOn de a/ta disponibi/idad mun-
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ANALISIS ECONOMETRICO DE LA INFLUENCIA DEL CREDITO V DEL PRECIO 
EN LAS RENOVACIONES V NUEVAS SIEMBRAS. ANEXO ESTADISTICO 

Años Preclo Deflactor Precio Preclo Crédito real i-Area an renovaclon y nuevas siembras Area financiada 4 
cafeteros promedlo IPCO promedlo real Ren. Ira. Ren. Por. Total Total Ren. Por Nuevas R.P.S. Ren. Por. Total Ren. Tra. Ren. Por. Total Total 

ponderado promedlo real rezagado y N.S. zoca 	sin Frns. con Frns. Siembra Siembras + N.S. zoca Ren + N.S. y  N.S. zoca Sin. Frns. con Frns. 

$ Corrts. Sep 88 = 1 $ Consts. Millones de $ de Sept. 88 

1970/71 1204 0.0279 43225 NA 0 0 0 0 15341 4375 19716 0 19716 0 0 0 0 

1971/72 1449 0.0317 45672 43225 0 0 0 0 14591 2998 17589 0 17589 0 0 0 0 

1972/73 1837 0.0380 48378 45672 317 0 317 317 18624 3018 21642 0 21642 591 0 591 591 

1973/74 2071 0.0473 43748 48378 4060 0 4060 4060 21701 10063 31764 0 31764 7509 0 7509 7509 

1974/75 2542 0.0595 42755 43748 2542 0 2542 2542 20522 12183 32705 0 32705 6541 0 6541 6541 

1975/76 4208 0.0703 59839 42755 5175 0 5175 5175 17363 9424 26787 0 26787 13329 0 13329 13329 

1976/77 6941 0.0941 73798 59839 4585 0 4585 8157 28437 21991 50428 0 50428 14515 0 14515 22915 

1977/78 7180 0.1127 63728 73798 3217 0 3217 6199 32000 30283 62283 0 62283 10098 0 10098 18498 

1978/79 6995 0.1371 51004 63728 1492 0 1492 1492 24863 16279 41142 0 41142 5257 0 5257 5257 

1979/80 8369 0.1752 47756 51004 2621 341 2962 2962 26217 13457 39674 0 39674 7860 1196 9056 9056 

1980/81 9090 0.2243 40520 47756 1962 391 2353 2353 21411 11167 32578 3724 36302 7067 1480 8547 8547 

1981/82 10549 0.2807 37586 40520 897 668 1565 1565 15277 4234 19511 5775 25286 4366 2771 7137 7137 

1982/83 12464 03419 36457 37586 649 775 1424 1424 12181 2528 14709 6960 21669 3277 3469 6746 6746 

1983/84 14697 03966 37060 36457 606 2217 2823 2823 9186 2070 11256 13510 24766 2834 7523 10357 10357 

1984/85 17709 0.4876 36317 37060 1286 3412 4698 4698 14437 2495 16932 16423 33355 5067 12184 17251 17251 

1985/86 30554 05831 52403 36317 1556 2394 3951 3951 20899 5129 26028 22332 48360 7894 9712 17606 17606 

1986/87 39554 0.7117 55576 52403 14346 4433 18779 18779 40941 14134 55075 16982 72057 40393 13790 54183 54183 

1987/88W 46127 0.9038 51035 55576 8885 883 9769 9769 NA NA NA NA NA 31187 3016 34203 34203 

Cifras estimadas. Datos de crédito aprobado hasta junio 30 (FRC) y julio 22 (FNC). 

Cálculos DivisiOn de PlaneaciOn. 

Agosto 9 de 1988 
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EDITORIAL 
	

DESARROLLO AGRICOLA EN EL TERCER MUNDO 	 JOHN W MELLOR 

Desarrollo agricola en el 
Tercer Mundo: El vinculo entre 
los alimentos, el desarrollo, 
Ia ayuda externa y el comercio 

John W. Mellor * 

INTRODUCCION 

De quinientos a mit millones de personas viven en un estado de pobreza extrema en los paises en via de 
desarrollo; esta situación coloca en tela de juicio nuestras normas de ética. Esto se debe, principalmente, a Ia 
concurrencia del peligroso estado de los consumos alimenticios en los paises pobres, cuando los paises ricos 
tienen grandes excedentes y una gran capacidad de producciOn de alimentos. Si queremos que los pobres de 
los paIses en via de desarrollo Ileven una vida sana y digna, se debe acelerar el crecimiento de Ia prod ucciOn 
agrIcola y de alimentos en esos paises. Las crecientes necesidades alimenticias son tan grandes que es 
probable que a Ia larga no se puedan satisfacer con las importaciones que se hacen de los paises 
desarrollados. Pero, mucho más importante, el poder adquisitivo de Ia mayor parte de los campasinos pobres 
solo puede aumentarse rápidamente y de manera sostenida mediante estrategias de desarrollo que aumenten 
los ingresos en los lugares donde se encuentra esa gente —principalmente en las regiones agricolas de los 
paises en via de desarrollo. 

El problema de que los pobres consuman mejores alimentos es bastante más complejo e interactivo 
que lo que implica una simple orientaciOn moral. Un esquema de cooperación entre los paises desarrollados y 
los paises en via de desarrollo podria ahorrar mucho tiempo para llegar at punto en el cual puede eliminarse 
gran parte del hambre de los paises en via de desarrollo. Tal esquema incluirá, especificamente, elementos de 
liberalización del comercio, ayuda alimenticia, transferencia de capacidad cientifica, y varios acuerdos sobre 
seguridad de los alimentos —todo esto debe facilitarse a través de instituciones tanto bilaterales como 
multilateral es. 

Director delIFPRI ('lnternational Food Policy Research Institute), Washington. lntervención en Ia Conferencia Mundial de Alimentos convocada por el parlamento Europeo 
Bruselas, Abril 6 de 1988 Agradecerrios al Profesor Mellor su autorizacion para publicar este teuto 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO, POBREZA Y 
NUTRICION 

Es bien sabido, clara está, que Ia causa inmediata 
del hambre es Ia falta de poder adquisitivo de los 
pobres y, en consecuencia, para poder eliminar el 
hambre es necesario elevar los ingresos de esta 
gente. Lo que no se acepta ampliamente es que a 
través de sus efectos directos e indirectos, el 
aumento de Ia producciOn de alimentos —y  más 
en general Ia producciOn agricola —es en si el 
principal y quizás el Ilinico media con el cual se 
puede elevar el nivel de ingresos de los pobres 
sabre una base ampliamente difundida en los paIses 
en via de desarrollo. 

La mayor parte de los pobres en los paises en 
via de desarrollo estä muy diseminada par las areas 
rurales y se dedica especialmente a Ia agricultura y 
acupaciOn afines. En los años venideros, Ia falta de 
capital solo permitirá absorver una pequena canti-
dad de esta gente en sectares distintos al rural. 
Afartunadamente, en un area rural, una estratégia 
de desarrolla dirigida a Ia agricultura y orientada al 
emplea no solo es posible sino también optima. 
Cuando se incrementa Ia praducciOn de alimentos a 
través de un cambia tecnalOgica que aumenta la 
eficiencia, los ingresos se incrementan en el campo. 
Coma resultado, Ia producciOn de alimentos genera 
muchos más empleas. Pero, más importante aUn, 
gran cantidad de estos mayores ingresos de Ia clase 
campesina se gastan (60%  a más) en bienes y 
servicios praducidas localmente con utilizaciOn 
intensiva de empleo. Estas también incluyen los 
prod uctas agricolas con usa intensiva de mano de 
obra tales coma Ia ganaderia y Ia harticultura asi 
coma los bienes y los servicios no agricolas. 

Una de los principales problemas del desa-
rrollo es movilizar el capital suficiente para propor-
cionar el nUmero masivo de trabajas productivas 
exigidos par el rápido crecimiento demográfico y el 
subemplea inicial de Ia mano de abra. Con elfin de 
reducir Ia pabreza es esencial estirar el capital 
utilizándola, especialmente, en trabajosque requie-
ran poco capital. Para tal fin, Ia estructura de Ia 
demanda que surge de los gastas al hacer prosperar 
al agricultar es crucial. Estas grandes multiplicada-
res y en laces entre los sectares agricolas y rurales 
no agricolas son el principal media para elevar los 
ingresos de los pobres de tal manera que estén en 
capacidad de camprar Ia mayor producciOn de 
alimentos. 

Si no fuera par las excedentes masivas de 
alimentos en los paises desarrollados, también  

enfatizarlamos que si ponemas en manas de los 
pobres un mayor poder adquisitivo, tratarlan de 
gaStar Ia mayor parte de ese ingresa en alimentos, y 
si no se aumenta Ia aferta de alimentos, las ingresos 
más altos harán elevar las precias de Ia comida. For 
lo tanto, una simple transferencia de una unidad 
manetaria de una persona rica a una pabre repre-
senta un equilibria financiero, pero de esa unidad 
manetaria el pabretratará de gastar 30 veces más en 
Ia camida que el rica va a dejar de cansumir. Asi 
pués, el equilibria financiero está marcada par un 
grave desequilibria en Ia aferta de alimentos. Los 
excedentes alimenticias de los paIses desarralados 
pueden utilizarse para campensar ese desequilibria 
en vez de permitirles que reduzcan el emplea a 
través del aumento en precia de los alimentos 
—una pasiciOn a Ia cual regresaremas. Pera, inclu-
sive si se solucionara el problema de las alimentos a 
través de Ia ayuda alimenticia, si queremas que el 
ingresa a Ia soluciOn del prablema adquisitivo sea 
sostenible, se requiere dinámica en Ia praducciOn 
agrIcala. 

Par Ia tanta, el prablema de disminuir Ia 
pabreza y aumentar el estado nutricianal de los 
pobres debe verse coma el de establecer un desa-
rrollo con bases más ampliastenienda Ia agricultura 
coma el sector priaritaria. Cualquier esfuerzo por 
mitigar Ia pabreza y el baja estada nutricional a 
carto plaza mediante ayuda alimenticia y otras 
transferencias de las paises ricas, debera hacerse 
dentro del contexto de una estrategia de desarrollo 
agricala de amplias bases. Ahara conocemas bien 
las principias de dicha estrategia. Existen tres 
elementas claves. 

El primer elemento es un sistema de mercado 
que funcione bien. Una estrategia dirigida a Ia 
agricultura y arientada al emplea requiere que 
innumerables pequenos agricultores y pequeñas 
empresarios inviertan y tamen decisianes en un 
media ambiente muy compleja y dinámica para ser 
reglamentado par las gabiernos. El gobierna tiene 
que desempenar un papel muy impartante prapor-
ciananda las medios que Ia faciliten y los servicios 
tal coma se indica a continuaciOn. Ciertamente, 
esas funciones pasitivas cambiaran, seguramente, 
Ia capacidad de los gabiernas para asignar los 
recursas, el personal y Ia capacidad institucional. 
La asistencia técnica extranjera y Ia ayudafinancie-
ra puedan hacer que estas procesas sean mas 
fáciles. 

El segundo elemento es un sistema autOcto-
no de investigaciOn agricala. Este sistema debe 
aplicar ciencia moderna para introducir al sector 
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rural innovaciones que aumenten Ia productividad y 
que se adapten a las condiciones especificas de 
cada subregion del pais. Debido a los requisitos de 
adaptaciOri, esa tecnologia no puede simplemente 
transferirse de otros paises. El motor básico del 
crecimiento en las primeras etapas del desarrollo es 
Ia adiciOn neta al ingreso nacional de una tecnolo-
gia perfeccionada en el sector agricola dominante. 
For lotanto, para realizaresta investigación, la dave 
es desarrollar el capital humano y Ia estructura 
institucional. La asistencia extranjera puede ser 
invaluable en este proceso. Los Centros lnternacio-
nales de lnvestigaciOn Agricola juegan un papel 
dave al realizar Ia investigaciOn y al facilitar el 
crecimiento de los sistemas nacionales. Pero los 
donantes bilaterales tienen un papel más importan-
te al movilizar sus capacidades de investigación y 
educaciOn nacionales con el fin de acelerar el 
crecimiento de los recursos humanos a institucio-
nales necesarios en los paises en via de desarrollo. 
Estas actividades representan las contribuciones 
más productivas de Ia ayuda extranjera al desarrollo 
sostenido. 

El tercer elemento incluye muchos subele-
mentos, pero su base es Ia inversiOn masiva en 
infraestructura rural fisica, especialmente carrete-
ras. El desarrollo agricola requiere que Ia nueva 
tecnologia vaya acompanada por insumos compra-
dos, y Ia fuerza impulsora más importante de los 
incentivos en precios son los bienes de consumo 
comprados a precios atractivos. Para impulsar 
estos procesos se requieren estructuras institudio-
nales complejas con personal capacitado, y esas 
personas capacitadas que deben vivir en las areas 
rurales exigen las comodidades urbanas. Asi pués, 
el desarrollo rural requiere carreteras, energia 
eléctrica y otras comunicaciones. Este tipo de 
infraestructura también es necesario para Ia seguri-
dad de los alimentos. 

Naturalmente, los campesinos almacenan 
cosechas para poder tener provisiones para un año 
malo. Pero el costo que para ellos representan las 
pérdidas en almacenamiento, el sacrificio de ingre-
so, y los intereses, al almacenar sus productos por 
más de un año es tan alto, que universalmente casi 
no lo hacen. Esa es Ia razOn por Ia que el efecto de 
un segundo año consecutivo de malas cosechas es 
tan desastroso. Una buena infraestructura de carre-
teras en esencial para satisfacer Ia necesidad de 
seguridad de alimentos, como bien lo sabemos con 
base en Ia reciente y desafortunada experiencia 
en Africa. La lecciOn también Ia aprendimos de las 
muy positivas experiencias de Ia India, donde  

actualmente existe una gran cantidad de infraes-
tructura para el transporte que fue de vital impor- 
tancia para evitar Ia hambruna durante Ia tremenda 
sequia de 1966-68 en Bihar yen posteriores oportu-
nidades en Maharashtra. 

También sabemos empiricamente que Ia po-
breza se combate más efectivamente si se invierte 
en infraestructura. En Bangladesh, si se comparan 
los pueblos que tienen una buena infraestructura 
con los que tienen una mala infraestructura, encon-
tramos que en los que tienen una buena infraestruc-
tura Ia pobreza absoluta es un 40% más baja, el 
insumo calOrico de los más pobres es 7.5% más alto, 
el nivel de salarios es 12% más alto, el empleo en 
agricultura por hectárea es 4% más alto, y el empleo 
en actividades no agricolas es 30% más alto. 

El papel critico de Ia inversiOn masiva en Ia 
infraestructura rural enfatiza una importante influ-
encia reciproca entre los alimentos, el desarrollo y 
el alivio de Ia pobreza, y ofrece una extraordinaria 
oportunidad para utilizar el superávit masivo de Ia 
capacidad de prod ucciOn de alimentos de los paises 
desarrollados. El insumo más importante para 
construir Ia infraestructura rural es Ia mano de obra. 
Si Ia mano de obra se utiliza para esefin, está provis-
ta de poder adquisitivo que se utiliza para mejorar el 
estado nutricional y como consecuencia disminuye 
Ia pobreza. La construcciOn de Ia infraestructura 
tendrá como resultado un importante aumento en Ia 
producciOn de alimentos, pero no serà inmediato. 
For lo tanto, existe una extraordinaria oportunidad 
para utilizar grandes cantidades de ayuda alimenticia 
para aliviar inmediatamente Ia pobreza y Ia deficien-
te nutridiOn y para proporcionar las bases para 
aumentar Ia producciOn interna en el futuro. Si Ia 
ayuda alimenticia se utiliza para esto, Ia demanda 
de alimentos aumentará en igual proporciOn al 
aumento de Ia oferta de alimentos. Cuando Ia oferta 
y la demanda aumentan al mismo tiempo, no se 
presenta el efecto desincentivo de reduccióri de 
precios. Una estrategia de crecimiento dirigida 
hacia Ia agricultura y orientada al empleo tiene 
enormes implicaciones de Orden politico. Trae al 
proceso de desarrollo un grupo ampliamente paga-
do de campesinos incluyendo los pequeños agri-
cultores, trabajadores no propietarios de tierra y 
pequeños empresarios. Necesariamente es un pro-
ceso descentralizado de desarrollo —descentrali-
zado geográficamente e individualmente en cuanto 
a Ia toma de decisiones a una multitud de pequeños 
empresarios y agricultores. La dispersion geográfi-
ca requiere flexibilidad en las decisiones para que 
sean acordes con las diferencias que existen en las 
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condiciones agroclimáticas y culturales. Fomentar 
Ia agricultura y esparcir el capital en pequeñas 
cantidades sobre una fuerza laboral de gran tamaño 
requiere, virtualmente por definición un nümero 
grande de unidades a pequena escala. 

Por lo tanto, los sistemas politicos altamente 
centralizados basados en las areas urbanas no 
tienen Ia posibilidad de ser efectivos para Ia aplica-
ciOn de tal estrategia. Tal estrategia se presta bien 
para un proceso democrático descentralizado, in-
cluyendo una orientación del mercado. Dadas las 
complejas coaliciones que se requieren para hacer 
que un sistema democrático funcione y los muchos 
intereses que se deben atender, los gobiernos 
necesitan una capacidad sustancial deanálisisde Ia 
politica de manera que las decisiones puedan 
tomarse con conocimiento de tales consecuencia.. 
La asistencia técnica extranjera puede acelerar "n 
gran medida el fortalecimiento de dicha capacidad 
nacional. 

INFLUENCIA RECIPROCA DE LA OFERTA 
—DEMANDA DE LOS ALIMENTOS 

Si se quieren satisfacer las necesidades de 
los pobres, una mayor demanda de alimentos 
requiere una mayor oferta; y al contrario, el aumen-
to de Ia oferta de alimentos tiende a iniciar procesos 
que aumentan la demanda de los mismos. Los 
economistas matemáticos pueden mostrar que en 
el contexto de una economia cerrada sin comercio, 
Ia producción de alimentos que se aumenta a partir 
de cambios tecnolOgicos, por si misma, resultará en 
una reducción gradual de los precios de losalimen-
tos. Esto significa que la oferta de alimentos crece 
un poco más rápidamente que Ia demanda. En el 
mundo real bastante más complejo, cuál es el 
record empirico? 

Los paises que aceleran su nivel de crecimiento 
en el sector aiimenticio, y claro está, más amplia-
mente en el sector agricola, tienden a aumentar 
masivamente sus importanciones de alimentos sin 
que haya una reducciOn proporcional en los pracios 
de los mismos. En la práctica, el éxito en Ia 
agricultura no significa una reducciOn en las impor-
taciones agrIcolas, sino más bien las aumenta. 
Estas, claro está, son buenas noticias para los 
prod uctores de excedentes agrIcolas en los paises 
desarrollados, quienes se enfrentan al grave pro-
blema estructural del coritinuo aumento de Ia 
productividad de sus recursos agricolas y un pe-
quenisimo o casi ningUn aumento en Ia demanda 

I 	interna. 

Porque esta extraña relaciOn -asociandose el 
éxito en Ia producciOn de alimentos con mayores 
importaciones de alimentos 	prevalece en los 
paises en via de desarrollo? La producciôn agricola 
tiende a crear Ia mayoria de su propia demanda, 
aunque, claro est, no toda, debido ala intensidad Ia-
boral en Ia producciOn agricola, a los efectos multi-
plicadores del empleo en otros sectores de Ia eco-
nomia, y a Ia alta propensiOn de los pobres a gastar 
en comida sus mayores ingresos. Cuando se corn-
bina esto con un crecimiento adicional iniciado 
fuera de Ia agricultura, encontramos que el empleo, 
y por lo tanto Ia demanda de alimentos, crece 10 su-
ficientemente rápido, bajo circunstancias normales 
de desarrollo de un pals pobre, como para avanzar 
e inclusive aventajar el rápido crecimiento de la 
oferta interna de alimentos. La dave es que, mien-
tras que en los paises desarrollados al mayor in-
greso casi nunca hace que el consumo de alimentos 
aumente, en los paises en via de desarrollo casi 
todo ese aumento se traduce en una mayor deman-
dade alimentos. De ésto se derivan varias lecciones 
muy importantes. 

Primero, los paises en via de desarrollo que 
aplican estrategias, efectivas de desarrollo necesi-
tarán importar alimentos. Esto es bueno, claro está, 
para los agricultores en los paises desarrollados, 
pero es mucho mejor para los pobres de los paises 
en via de desarrollo. Significa que, inclusive frente a 
un buen record de prod ucciOn interna de alimentos, 
estan en capacidad de aumentar el poderadquisiti-
vo de sus pobres lo suficiente como para aventajar 
esa oferta. La consecuencia natural es que con 
politicas efectivas y una estrategia apropiada, los 
paises en via de desarrollo tienden a aumentar el 
empleo y los ingresos de los pobres mas rápida-
mente que lo que lo puede hacer su mejor record de 
producciOn agricola. 

En ese contexto, es una fortuna que exista 
una situaciOn de superávit en los paises desarrolla-
dos que permita a los pobres aumentar su consurno 
de alimentos inclusive más rápidamente que lo que 
permiten las existencias nacionales. Debemos re-
cordar que debido a los rendimientos decrecientes 
causados por el area limitada del terreno, es dificil 
aumentar Ia productividad agricola en más de 2% 
per año e incrementar en más de 3 a 3.5% poraño Ia 
superficie de tierra dedicada a la producciOn de 
alimentos. 

El aprovechar tal oportunidad acrecienta Ia 
interdependencia de las naciones. Sin embargo, 
evidentemente, Ia autarquia para los suministros de 
alimentos básicos en el contexto de estrategias de  
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lita a los pobres aumentar su consumo 
inclusive más rápidamente que lo que 
existencias nacionales. Debemos re-

ebido a los rend imientos decrecientes 
r el area limitada del terreno, es dificil 
productividad agricola en más de 2% 
rernentar en más de 3 a 3.5% porano Ia 

tierra dedicada a Ia producciOn de 

vechar tal oportunidad acrecienta Ia 
ncia de las naciones. Sin embargo, 
.e, Ia autarquia para los suministros de 
icos en el contexto de estrategias de  

alto empleo solo puede log rarse manteniendo bajos 
los ingresos reales de los estratos más pobres de Ia 
sociedad. De manera sorprendente, una politica de 
autosuficiencia en el consumo de alimentos se 
fortalece a costa de los pobres. 

Segundo, debemos reconocer que una estrate-
gia de desarrollo orientada hacia el empleo y 
basado en Ia agricultura tiene enorme riesgo para 
los paises en via de desarrollo. Significa que grupos 
de su poblaciOn entran al proceso de desarrollo, 
consumiendo más alimentos. Esto, claro está, es 
altamente deseable. Sin embargo, existe el riesgo 
de que Ia cada vez mayor dependencia del abaste-
cimiento de alimentos importados resultante, dada 
Ia inestabilidad de los suministros alimenticios y 
precios en el mundo, cree cierta tensiOn para los 
paises en los años de cosechas deficientes en el 
mundo entero o inclusive internas. For lo tanto, Si se 
estimulan los paises en via de desarrollo a que Sigan 
esta direcciOn, el mundo necesita prestar mucha 
más atenciOn a cOmo garantizar Ia estabilidad del 
suministro de alimentos. Es notorio que esa tarea se 
ha dificultado por el hecho de que en, las Oltimas 
décadas Ia inestabilidad ha crecido en gran medida 
con respecto tanto a Ia producciOn de alimentos 
como a sus precios. 

La ayuda alimenticia puede utilizarse como 
fuerza estabilizadora, y ciertamente, el Programa 
Mundial de Alimentos, como entidad internacional, 
deberia tratar de desempenar ese papel, pero Ia 
ayuda alimenticia, generalmente, es notoriamente 
inestable ya por razones politicas ya por comercia-
les. Por lo tanto, el peso de Ia estabilizaciOn debe 
recaer un mayor grado en Ia expansiOn y mejora-
miento de Ia facilidad de Cereales del Fondo 
Monetario Internacional. La facilidad financia las 
importaciones de alimentos para los paises pobres 
cuando tienen fracasos en sus cosechas internas o 
cuando los precios se elevan, en los mercados 
internacionales. El hecho de que no se separen Ia 
Facilidad de Cereales de las otras funciones más 
amplias del FMI y las reglas de operaciOn extrema-
damente rig urosa, han limitado en gran medida el 
papel de Ia Facilidad de Cereales dentro de Ia 
estrategia de reorientar el desarrollo en una direc-
ción basada más en Ia agricultura y orientada hacia 
el empleo. 

SUPERAVIT DE ALIMENTOS Y ESTRATEGIA DE 
DESAR RO LLO 

La presentaciOn de una estrategia de desa-
rrollo dirigida hacia Ia agricultura y orientada al  

empleo nos muestra un potencial para utilizar el 
superávit de Ia capacidad de producciOn de alimen-
tos de los paises desarrollados para fomentar el 
desarrollo y que tal uso es un medio eficiente para 
mitigar Ia pobreza. En el largo plazo las importacio-
nes comerciales son importantes. En el corto plazo, 
Ia ayuda alimenticia puede ser un instrumento 
eficaz. 

Sin embargo, para que los alimentos importa-
dos puedan desempenar un papel positivo para el 
desarrollo, su oferta debe ser confiable e irse 
aumentando gradualmente debido a las complejas 
estructuras institucionales que se req uieren para su 
buena utilizaciOn. 

Hay dos puntos que se correlacionan. Para 
utilizar los alimentos importados de manera efecti-
va deben crearse complejas estructuras institucio-
nales —tanto püblicas como privadas—. Eso re-
quiere de tiempo y compromiso. Es posible que las 
medidas necesarias no se tomen si los suministros 
no son confiables, especialmenteteniendo en cuen-
ta el impacto emocional que causa Ia escasez de 
alimentos. 

Finalmente, es notorlo que dada Ia intensa 
pobreza en los paises en via de desarrollo, existen 
muchas formas que se pueden utilizar para que Ia 
ayuda alimenticia aleje a los pobres de los rigores del 
ajuste estructural dirigido hacia el mercado y hacia 
presupuestos másequilibrados. En este contexto, Ia 
ayuda alimenticia da lugar a una inmediata reduc-
dOn de Ia pobreza. 

EL PAPEL DEL COMERCIO DE ALIMENTOS Y EL 
GATT 

Las negodiaciones del GATT son de vital 
importancia para los paIses en via de desarrollo. El 
volumen de su agricultura es bastante más grande 
en cuanto a Ia producciOn, el consumo y el corner-
cio que el de los paises desarrollados. Que no 
puedan actuar como Si tal fuera el caso y que sean 
pesimistas en cuanto a las oportunidades de ejercer 
influencia sobre las negociaciones del GATT no 
deberia ser razOn para subestimar Ia importancia de 
las negodiaciones. Cinco grupos básicos de princi-
pios forman Ia base de las necesidades del comercio 
agricola de los paises en via de desarrollo. 

Primero, virtualmente todos los paises en via de 
desarrollo son grandes y crecientes importadores 
netos de alimentos básicos o, más especificamente, 
de cereales. Segundo, son inmensos exportadores 
de productos agricolas tropicales. Tercero, tienen 
un gran potencial para aumentar las exportaciones 
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acceso inmediato a mayore 
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de productos agricolas que utilizan en forma inten-
siva la mano de obra. Cuarto, una estrategia de 
desarrollo dirigida hacia Ia agricultura y orientada 
hacia el empleo requiere despliegue de capital para 
generar empleo, y en consecuencia, deben impor-
tarse insumos con utilizaciOn intensiva de capital 
tales corno fertilizantes y pagarse en buena parte 
con exportaciones de productos agricolas Final-
mente, mientras que los prod uctores de los alimen-
tos básicos en los paises desarrollados tienen 
mucho que ganar de dicho desarrollo, es preciso 
que tengan una visiOn global del comercio. Virtual-
mente todos los paises en via de desarrollo que 
están aumentando sus importaciones netas de 
alimentos básicos tendrán algunos productos cuya 
exportación puede representar para ellos costos 
comparativos, y con un regimen de comercio libre, 
esas exportaciones especificas creceran. 

Los alimentos básicos son un recursoescaso 
en los paisesenviadedesarrollodebidoal potencial 
de rápido crecimiento de la demanda y a las 
limitaciones del area de terreno. SOlo hay dos 
paises en via de desarrollo que son importantes 
exportadores netos de alimentos básicos. Argenti-
na y Tailandia juntos cubren el 85% de las exporta-
ciones netas de estos productos de los paises en via 
de desarrollo. Esto es poco usual debido a Ia riqueza 
de sus recursos de Ia tierra, y en el caso de Argentina, 
debido a los ingresos iniciales relativamente altos y 
por lo tanto, el lento crecimiento de Ia demanda 
interna efectiva de alimentos básicos. 

Es notorio que los.  paises en via de desarrollo 
con las tasas de crecimiento más rápidas en Ia 
producciOn de alimentos bãsicos hayan, práctica-
mente, cuadruplicado las importaciones de estos 
productos durante las Ultimas décadas. Por las 
razones arriba anotadas, el crecimiento de Ia agri-
cultura se asocia con el crecimiento neto de Ia 
importaciOn de alimentos. 

Si los paises en via de desarrollo deben pro-
porcionar el rápido crecimiento de los mercados de 
alimentos que implica una estrategia dirigida hacia 
a agricultura y orientada hacia un alto nivel deem-
pleo, los alimentos deben estar disponibles sobre 
una base creciente y confiable. Es el interés de los 
exportadores de los paises desarrollados garan-
tizar tales condiciones, aunque todos sus proble-
mas de ajuste no puedan solucionarse aumentando 
a demanda de los paises en via de desarrollo. Las 
negociaciones del GATT deben prestar atenciOn al 
crecimiento estable de las exportaciones de alimen-
tos básicos. Unas reglas justas del GATT tam bién 
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protegerian los intereses de los pocos paises en via 

de desarrollo que son exportadores netos de ali-
mentos básicos, y admitirian el papel deseable a 
permitir el juego libre de los costos corn parativos de 
aquellos paises que son importadores netos pero 
que tienen una ventaja al exportar un producto 
especIfico que sea corn petitivo con los palses desa-
rrollados. 

En el contexto de alimentos baratos, tan de-
seados por los pobres de los paises en via de desa-
rrollo, debernos estimular al agricultor con técnicas 
que reduzcan los costos y con esquemas de estabi-
lizaciOn. Si queremos que los paises pobres puedan 
comprar alimentos, las negociaciones del GATT 
deben liberar los régimenes comerciales de los 
paises desarrollados para que importen rnayores 
cantidades de los productos que utilizan Ia mano 
de obra en forma intensiva y que ayudan a aumentar 
Ia demanda de alimentos y el ingreso de los pobres. 
Como parte de todo ésto, debernos reconocer que 
Ia agricultura domina las exportaciones de los pai-
ses en via de desarrollo de bajos ingresos. Estas 
exportaciones consisten, en gran rnedida, de pro-
ductos que no son directarnente competitivos con 
los productos de latitudes templadas. Sin embargo, 
a medida que se fortalecen las estructuras insti-
tucionales, aumenta rápidamente su producciOn y 
Ia exportaciOn de productos con utilización inten-
siva de mano de obra tales corno los productos de 
horticultura y algunos tipos de productos derivados 
de Ia ganaderia y esto constituye una ventaja corn-
parativa de los paises en via de desarrollo. Para el 
efectivo crecimiento de los paises en via de desa-
rrollo, para aumentar los ingresos o el consumo de 
los pobres, y para el desarrollo agricola en general 
es muy importante que las negociaciones del GATT 
proporcionen, como minirno, el tratamiento de la 
naciOn más favorecida a los paises en via de desa-
rrollo en esta area tan critica. 

CONCLUSION 
Si buscamos una estrategia de crecimiento 

dirigida hacia Ia agricultura y orientada al empleo, 
tenemos una extraordinaria y enorme oportunidad 
para poner fin al hambre y a Ia pobreza en los paises 
en via de desarrollo. Tal estrategia generará la 
demanda de alimentos inclusive en un tiempo más 
corto que en el que se puede crear Ia oferta en esos 
paises. Al rnisrno tiempo, el superávit de la capaci-
dad de producciOn de alimentos en los paises 
desarrollados puede facilitar el poder satisfacer la 
creciente demanda efectiva. 

Frente a esta simple necesidad de transfe-
rencia de alimentos, encontramos que el rnundo 
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real acarrea problemas muy complejos. Si los 
excedentes de una parte del mundo deben unirse 
con los deficits de Ia otra será necesario contar con 
personal capacitado, estructuras institucionales y 
una estrategia adecuada. El objetivo de esta estra-
tegia es el efectivo desarrollo de Ia agricuitura en los 
paises en via de desarrollo, y para poder crear Ia 
infraestructura se requiere laasistenciatecnolbgica 
de los paises desarrollados y el uso masivo de Ia 
ayuda alimenticia. En cuanto al comercio, significa 
contar con regimenescomercialesabiertos que den 
cabida a los productos agricolas con utilizaciOn 
intensiva de mano de obra que se importan de los 
paises en via de desarrollo de manera que ellos 
puedan aumentar Ia importaciOn de alimentos 
básicos, que son productos que utilizan el terreno, y 
Ia importación de productos intermedios con utili-
zación intensiva de capital. 

Los elementos más valiosos de Ia asistencia y 
comercio extranjeros para los paises en via de 
desarrollo son: un regimen comercial que garantice 
acceso inmediato a mayores importaciones de 
alimentos básicos; Ia estabilización del acceso a Ia 
importación de alimentos; el tratamiento de Ia  

naciOn más favorecida para Ia exportación de sus 
productos agricolas de intensa utilización de mano 
de obra y valor agregado; un tratamiento no discri-
minatorlo para las exportaciones agricolas tropica-
les; el rápido crecimiento de Ia ayuda alimenticia 
mientras que se fortalecen las estructuras institu-
cionales para utilizar esta ayuda con fines de 
generar empleo, incluyendo, particularmente, Ia 
infraestructura rural; Ia rápida expansiOn de Ia 
capacidad de los paises en via de desarrollo para 
crear instituciones de investigaciOn agricola y para 
promover innovaciones tecnolOgicas entre los pe-
queños agricultores mediante el uso de las capaci-
dades cientificas y de más alta educaciOn de los 
paises desarrollados; igualmente, asistencia para el 
desarrollo de Ia capacidad de análisis de las politi-
cas de los paises en via de desarrollo; y finalmente, 
grandes corrientes financieras que permitan que las 
importaciones crezcan más rápidamente que las 
exportaciones para facilitar el crecimiento del em-
pleo y ayudar a efectuar los cambios de polItica que 
exige Ia adopciOn de una estrategia de crecimiento 
més descentralizada, basada en el campo yorienta-
da al empleo. 

mos una estrategia de crecftniento 
a agricultura y orientada al empleo, 
Ktraordinaria y enorme oportunidad 
.1 hambre y a Ia pobreza en los paises 
arrollo. Tal estrategia generara la 
mentos inclusive en un tiempo más 
que se puede crear Ia oferta en esos 
0 tiempo, el superávit de Ia capaci-
tción de alimentos en los paises 
uede facilitar el poder satisfacer Ia 
nda efectiva. 
esta simple necesidad de transfe- 
'tos, encontramos que el mundo 
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Desarrollo Sostenido 	 Las recomendaciones de la 
riables fIsico-biOticas con varia 
economico-sociales suponen la en los Ecosistemas 	 cuero te6rico general que permt 
integrado. Aunque existen avances 

Cafeteros de Colombia * 	 como Ia teoria general de sistern 
comün el manejo al mismo nivel & 
<<Ia modificaciOn de Ia biosfera'>c 
indican lacantidadycalidaddelos 
nos 	y 	financieros>< 	para <<mejora 
Ia vida del hombre<< ni mucho rne 

Julio Carrizosa Umaña 	 ,1 
t 	•iz'r que podrian representar dos niv 

consumo y comercio<<. Con el obj€ 
de apoyo al presente artIculo, sinte 

I tinuaciOn los conceptos que se u 
intento de análisis-sintesis integra 

INTRODUCCION El marco teOrico general est 
desarrollos de Ia teorla de sistema 

En 1980, Ia UniOn Internacional para Ia ConservaciOn de Ia Naturaleza, con Ia aprobaciOn del PNUMA, reconocimiento de lo que algunos 

Ia FAO y Ia UNESCO propuso, para Ia adopciOn de las Naciones Unidas, una <<estrategia mundial para Ia con- paradigma de Ia comp/ejidado sea 
to de Ia existencia de un mundo er 

servaciOn". 
El subtitulo de este documento era: <<La conservaciOn de los recursos vivos para el logro de un tud de interrelaciones y su extreme 

desarrollo sostenido". El concepto de desarrollo sostenido se definia asi: <<La modificaciOn de Ia biosfera y Ia cen cada vez más importante el con 

aplicaciOn de los recursos humanos, financieros, vivos e inanimados en aras de Ia satisfacciOn de las incertidumbre y menos realista I 

necesidades humanas y para mejorar Ia calidad de Ia vida del hombre; para que un desarrollo pueda ser concretar Ieyes que determinen su 

sostenido, deberá tener en cuenta Ia base de recursos vivos e inanimados, asi como las ventajas e inconve- les las estructuras y más decisiva 

nientes a corto y largo plazo de otros tipos de acciOn<<. confrontaciOn y el cambio. 

El documento de Ia UICN anade que para una sociedad con una economla de monocultivo o poco Dentro de Ia anterior tend€ 

diversificada y que depende en gran medida de un recurso vivo determinado es esencial Ia utilizaciôn apoyare en dos grupos principaIe 

sostenida de dicho recurso. La propuesta de Ia UICN no fue aceptada por las Naciones Unidas debido a Ia 	I sistémicos que bajo Ia orientacic 

oposiciOn de varios paises en via de desarrollo. El voto de éstos estuvo probablemente afectado por Ia poca de Holling desarrollaron en 197, 

precisiOn del concepto de desarrollo sostenido, confusiOn que, sin duda, fue promovida por algunas de las resiliencia1  y el equipo Barcelona 

recomendaciones finales del mismo documento, en las que se recomendaba Ia <<reducciOn voluntaria<< de los Ilando una nueva visiOn de Iaestabi 

<,niveles de producciOn<< considerados <<excesivos<< para ajustar a unos niveles <<realistas<< de consumo y ma complejo, fundamentándose e 

comercio y <<evitar ser sorprendidos por una reducciOn sUbita del rendimiento<'. gogine2. 

El presente articulo examina Ia experiencia colombiana de producciOn de café en Ia cordillera central En las conclusiones de amb 

de los Andes, desde el punto devista de los conceptos de Ia UICN, con el ánimo de clarificar Ia practicabilidad cuentra una interesante coinciden 

de su aplicaciOn. El ecosistema central cafetero de Colombiatiene una larga historia de producciOn sostenida cia de Ia capacidad de adaptaciOn 

desde el ültimo cuarto de siglo econOmico hasta nuestros dias. Esta circunstancia ha determinado modos de gral. 	Para 	Holling, 	Ia 	flexibilidad 

desarrollo regional de niveles superiores a los existentes en el resto del palsy ha financiado en forma adaptaciOnesIaOnicaestrategiav 

significativa el desarrollo del resto de Colombia al constituir, durante más de cien años, Ia fuente más tar Ia incertidumbre, paraWagens 

importante de divisas extranjeras. entre dos sistemas se mantiene gn 

Los análisis ambientales o estrictamente ecolOgicos que se han hecho hasta ahora de Ia industria cidades para reaccionar adecuac 

cafetera se han limitado a enfoques fisico-biOticos y coyunturales de procesos de deforestaciOn, erosiOn y uno de los dos cambia las cara 

contaminaciOn sin examinar, integralmente yen el largo plazo, el comportamiento del sistema; estudio que se propia complejidad. 

pretende, en forma preliminar, en el presente trabajo. En este marco dinámico Io 
usaremos serán principalmente los 
sistema y entomb, productividad, 
desarrollo sostenido, cuya definici 

______ * Tornado de: Pensarniento Iberoamericano" - Revista de Econornia Politica - N 12 Medio Arnbiente y Recuperación. Julio-Agostode 	na en el siguiente glosario breve: 
ZI 	de 1988 - Madrid, 1987 pags. 139-154. 
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MARCO TEORICO 

Las recomendaciones de Ia UICN al unir va-
riables flsico-biOticas con variables y objetivos 
econOmico-sociales suponen Ia existencia de un 
cuerpo teOrico general que permita su tratamiento 
integrado. Aunque existen avances en este sentido, 
como Ia teoria general de sistemas, todavia no es 
comün el manejo al mismo nivel de variables como 
"Ia modificaciOn de Ia biosfera" con aquellas que 
indican Ia cantidad y calidad de los '<recursos huma-
nos y financieros" para <'mejorar Ia calidad de 
Ia vida del hombre" ni mucho menos las variables 
que podrIan representar "los niveles realistas de 
consumo y comercio>'. Con el objeto de que sirvan 
de apoyo al presente artIculo, sintetizaremos a con-
tinuaciOn los conceptos que se utilizarán en este 
intento de análisis-slntesis integral. 

El marco teórico general está provisto por los 
desarrollos de Ia teorla de sistemas que parten del 
reconocimiento de lo que algunos ya denominan el 
paradigma deJa complejidad o sea el reconocimien-
to de Ia existencia de un mundo en donde Ia multi-
tud de interrelaciones y su extrema variabilidad ha-
cen cada vez más importante el concepto de riesgo e 
incertidumbre y menos realista Ia posibilidad de 
concretar leyes que determinen su futuro; más débi-
les las estructuras y más decisivas y fructIferas Ia 
confrontaciOn y el cambio. 

Dentro de la anterior tendencia teOrica me 
apoyarO en dos grupos principales; los ecolOgicos 
sistémicos que bajo Ia orientaciOn y coordinaciOn 
de Holling desarrollaron en 1978 el concepto de 
resiliencia1  y el equipo Barcelona que está desarro-
Ilando una nueva visiOn de Iaestabilidad de un siste-
ma complejo, fundamentándose en Ia fIsica de Pri-
gogine 2 . 

En las conclusiones de ambos grupos se en- 
cuentra una interesante coincidencia: Ia importan-
cia de Ia capacidad de adaptaciOn del sistema inte-
gral. Para Holling, Ia flexibilidad y subsiguiente 
adaptaciOn es Ia ünica estrategiavalida para enfren-
tar Ia incertidumbre, para Wagensberg, el equilibrio 
entre dos sistemas se mantiene gracias a sus capa-
cidades para reaccionar adecuadamente cuando 
uno de los dos cambia las caracteristicas de su 
propia complejidad. 

En este marco dinámico los conceptos que 
usaremos serán principalmente los de complejidad, 
sistema y entorno, prod uctividad, calidad de vida y 
desarrollo sostenido, cuya definiciOn se proporcio-
na en el siguiente glosario breve: 

Complejidad sistématica: Se entiende que un 
sistema es más complejo que otro cuando son 
más numerosos sus elementos y las interrelacio-
nes entre ellos. AsI, una selva tropical es más 
compleja que un desierto y una sociedad indus-
trial más que una nOmada. Un sistema complejo 
tiene una más alta diversidad potencial de com-
portamiento. Una piedra tiene menos estados 
accesibles que un mon0 3  

- Sistema y entorno: Las relaciones entre un siste-
ma y su entorno se pueden analizar estudiando 
cuatro cantidades fundamentales: complejidad 
del sistema, Ia incertidumbre del entorno, Ia ca-
pacidad de anticipaciOn del sistema y Ia sensibi-
Iidad del entorno. Si aumenta Ia incertidumbre 
del entorno del sistema debe aumentar su com-
plejidad, esmerarsu capacidad deanticipaciOno 
inhibir su efecto sobre el contorno. Cuando se 
logra se dice que hay adaptaciOn. Cuando ésta 
no se logra, el sistema puede entrar en crisis, 
extinguirse o rebelarse contra su entomb 4. 

- Desarrollo sostenido: Entendemos por desarro-
llo sostenido el proceso de '<modificaciOn de Ia 
biosfera y Ia aplicaciOn de los recursos huma-
nos,financieros, vivos e inanimados en aras de la 
satisfacciOn de las necesidades humarias y para 
mejorar Ia calidad dela vida del hombre" (UINC), 
"para que un desarrollo pueda ser sostenido, 
deberá tener en cuenta Ia base de recursos vivos 
e inanimados, asi como las ventajas e inconve-
nientes a corto y largo plazo de otros tipos de 
acciOn". En términos de Wagensberg, esta def i-
niciOn podrIa complementarse añadiendo que el 
desarrollo sostenido en un sistema se dacuando 
después de cada fluctuaciOn el sistema logra 
adaptarse a su entorno o puede transformarlo, 
evitando asi Ia catástrofe o extinciOn. En térmi-
nos de Holling, un sistema capaz de lo anterior 
tiene una alta resiliencia, o sea, es capaz de be-
neficiarse del cambio. 

- Resiliencia: La resiliencia es Ia capacidad de 
aceptar y aun beneficiarse de un cambio 5. 

EL ECOSISTEMA CAFETERO, 
SU ESTRUCTURA FISICO-BIOTICA 

La estructura fundamental cafetera está de-
term inada actualmente por su posiciOn en el plane- 

Rolling, C.S. (editor): Adaptive Environmental Assessment and Management 
lISA Wiley N.Y. 1978 
Wagensberger, Jorge Ideas sobre Ia complejidad del mundo Tusquets. Bar-
celona, 1985. 

Wagensberg Op cit 

Wagensberg: Op. cit 

Holling: Op. cit. 
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ta, los plegamientos de Ia corteza y los climas que 
unas y otras determinan. La percepciOn social de 
esta estructura y el manejo de ella son procesos que 
se estudiarán en el punto siguiente pero que están 
fuertemente relacionados con Ia realidad fisico-
biótica. Estos procesos han generàdo cambios en la 
estructura superficial, compuesta principalmente 
por elementos predominantes biOticos como Ia Ca-
pa vegetal, Ia cubierta vegetal y la fauna interrela-
cionada. La diferencia principal entre Ia estructura 
fundamental y Ia superficial es lacalidad provisional 
de variable independiente de Ia primera ya que, 
aunque teOricamente sea posible crear climas artifi-
ciales, Ia realidad social no lo hace practicable ac-
tualmente en el caso cafetero. Es necesario recor-
dar que esta practicabilidad de alterar la estructura 
es relativa al contexto socio-econOmico y que está 
ha permitido en los ultimos diez años Ia conversiOn 
del suelo y del cafeto en si de una estructura inalte-
rable y fundamental, a una variable más del modo de 
producciOn. 

La posiciOn en el planeta determina Ia clasifi-
caciOn del ecosistema cafetero entre los Ilamados 
tropicales por encontrarse entre estas dos lineas 
imaginarias, pero esta tipificaciOn no es suficiente, 
ya que dentro de los climas de este tipo se encuen-
tran diferentes grados de temperatura, humedad y 
radiaciOn solar, determinados por Ia interacciOn de 
las masas montañosas con las de aire htimedo. Es asI 
como a lo largo de Ia cordillera de los Andes es 
posible encontrar centenares de conjuntos micro-
climáticos, segUn las formas en que las montañas 
cortan vientos que transportan Ia humedad y Ia ra-
diaciôn solar. Algunos de estos microclimas son 
especialmente adecuados para el funcionamiento 
de variedades de cafeto, otros lo son menos, y exis-
ten limites definidos a partir de los cuales por exce-
so o defecto de humedad, de temperatura, o de 
radiaciOn, el arbusto baja a cero su producciOn de 
frutos. Los efectos de cada uno de estos factores en 
el arbusto cambian segün Ia variedad estudiada y 
son, en ocasiones, resultado de complejas e impre-
visibles interrelaciones, dificilmente reproducibles 
por funciones matemáticas simples. Casos intere-
santes son los efectos de la alta nubosidad en algu-
nas regiones, que sirve como sombrIo natural para 
las variedades sensibles, o los de Ia latitud sobre Ia 
verticalidad de Ia radiaciOn solar, lo cual exige Ia 
presencia de sombrio vegetal adicional en las proxi-
midades del Ecuador geografico6. 

Dentro de esta variedad de microclimas Ia 
experiencia ha identificado los más apropiados pa-
ra cada variedad de cafeto. Para las más usadas en 

Colombia, las condiciones Optimas requieren una 
precipitaciOn entre 1.800 y 2.800 mm, una tempera-
tura entre 19 y 215°C, humedad relativa entre 70 y 
85 por 100 y brillo solar de 1.900 horas al año 7. 

Para el presente estudio nos concentraremOS 
en Ia estructura actual principal del ecosistema ca-
fetero colombiano o sistema central caracterizado 
por las productividades y rentabilidad mayores: Ia 
ladera occidental del macizo central. Sus atributos 
principales son los siguientes: 
- LocalizaciOn: Entre los 31  y los 6° de latitud 

forte. 
- Altura sobre el nivel del mar: 1.200 a 1.600 m. 
- Tipo climático (Caldas, Lang): Templado semi-

hümedo. 
- FormaciOn vegetal (S. Holdridge): Bosque muy 

hUmedo subtropical. 
- Suelos derivados de cenizas volcánicas con fase 

orgánica de 0,40 cm de espesor, textura franco 
limosa y estructura granular muy estable, bajo 
poder mineralizante, buena circulación interna 
de aire debido a Ia acciOn de fauna edáfica. 

- TopografIa fuertemente quebrada u ondulada 
con pendientes entre 25 y 65 por 100. 

LOS PROCESOS DE FORMACION 
DE LA ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA 

A lo largo de Ia historia del ecosistema cafete-
ro central, Ia sociedad ha generado procesos de 
acciOn-reacciOn en donde los diferentes grupos 
se enfrentan buscando Ia realizaciOn de sus propios 
objetivos. El conjunto histórico de estos procesos 
ha conformado una estructura socioeconOmiCa 
que, agregada a las fisico-biOticas, conforman un 
sistema dinámico, caracterizado tanto por sus fun-
ciones externas y su funcionamiento interno como 
por los conflictos que hacen posibles su continua 
regeneraciOn y, por lo tanto, determinan Ia posibili-
dad de un desarrollo sostenido. 

Para analizar el papel del café en esta secuen-
cia histOrica consideraremos las siguientes etapas 
principales: 

El desarrollo precolombino 

Se sabe poco sobre Ia forma como los grupos 
indIgenas manejaron el sistema que hoy denomina-
mos cafetero. La percepciOn general es la de que Ia 
mayor parte del area estaba cubierta de selva, vege- 

Grisates, Alfonso Suelos de Ia Zona Cafetera Fondo Cultural Cafetero, BogoO 
1977 
Federación Nacional de Cafeterosi Manual de Cultivo Bogota, 1979 

taciOn primaria que seré destruida pi 
dores antioquenos tres siglos más ta 
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lombinos supieron aprovechar Ia. 
cas y el clima que más tarde ay 
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El contacto con los europec—
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tas regiones son muy fértilesya u 
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tación primaria que será destruida por los coloniza- 
dares antioquenos tres siglos más tarde. Sin embar-
go, hay indicios de que, por el contraria, gran parte 
del area estaba cultivada y que, por Ia tanto, Ia 
deforestaciOn del siglo XIX no destruyO solamente 
un bosque virgen, sina un segundo crecimiento de 
vegetaciOn que se habrIa realizado sobre las huer-
tas indigenas. 

Para apoyar Ia anterior afirmaciOn existen, 
por Ia menos, dos tipos de indicias: el vigor de Ia 
cultura quimbaya y los relatos de uno de los cronis-
tas de Indias. 

La cultura quimbaya, asentada en Ia ladera 
occidental central de los Andes Colombianos, co-
mienza ahora a ser reevaluada gracias a un interés 
creciente sobre su orfebreria. Gran parte de los 
artefactas que prod ujeron no se han conocido sufi-
cientemente en Colombia, debido a que fueron ob-
jeto de obsequio a Espana a fines del siglo pasado. 
Otros muchisimas, están siendo desenterrados en 
las laderas cafeteras. Acentuadamente antropamor-
fa, Ia orfebrerIa quimbaya sobresale por su cuidado-
so acabado y el elegante diseño de los utensilios 
ceremoniales. 

Cieza de LeOn, uno de los pocos cronistas que 
realmente viajaron con las conquistadores, dejO es-
critas sus impresiones de lo que era el ecosistema 
cafetero al comenzar el siglo XVI: <<Los más valles y 
laderas parecen huertas, segün están pobladas y 
Ilenas de frutales... Ia disposiciOn de Ia tierra es... de 
grandes sierras, pero Ia más poblada; porque todas 
las sierras y laderas y cañadas y valles están siempre 
tan labradas que da contento y placer ver tantas 
sementeras. En todas partes hay muchas arboledas 
de todas frutas..." (Cieza de LeOn). 

Evidentemente los grupos indigenas preca- 
lombinos supieran aprovechar las cenizas volcáni-
cas y el clima que más tarde ayudarIa a gestar la 
cultura cafetera. Su cultura de maIz, tubérculos y 
frutas sobreviviO del siglo V al XVI, organ izado en 
pequenos cacicazgos en donde eran fuertes los Ia-
zas de parentesco y amistad. 

El descanso colonial 

El contacta con las europeos cam bió radical-
mente el moda de vivir indIgena. La reacciOn de los 
cacicazgas de las laderas de las Andes hUmedas tue 
muy diferente a Ia encontrada por España en el 
imperia incaica a en Ia altiplanicie muisca. Cieza 
explica muy bien por qué: dos indios de ella son 
indOmitos y los del Peru son tan domésticos..." "Es-
tas regianes son muy fértiles y a una parte y atra hay  

grandes espesuras de montañas, de canaverales y 
de atras malezas. Y como las espanales aprietan 
quemando las casas en que moran, que son de 
madera y paja y se van a una legua de aIll, a dos a Ia 
que quieran yen tres a cuatro dias hacen una casa y 
en atras tantos siembran Ia cantidad de maiz que 
quieren y Ia cogen de cuatro meses. Y si allitambién 
las van a buscar, dejado aquel sitia van adelante a 
vuelven atrás y a donde quiera que van hallan tierra 
fértil y aparejada y dispuesta a darles frutos; y por 
esta sirven cuando quieren y es un su mano Ia gue-
rra o Ia paz y nunca les falta de corner>>. 

La pasibilidad de migrar en ese complejo 
ecosistema impidiO que Ia colonia española creara 
en las laderas de Ia card illera central asentamientos 
estables. Ausente Ia ayuda indigena, los europeos 
no lograron comprenderelfuncionamientadeestas 
tierras cálidas plenas de especies desconocidas. El 
mariscal Robledo, quien pasa por Ia misma region 
paquisimas años después, confiesa que <<era Ia 
mayor Iástima del mundo, ver las arboledas y fruta-
les y asientos de bohIos y fuentes hechas a mana, 
que tado estaba destruida". Algunas pablaciones 
españolas fueron fundadas en el area en el siglo 
XVI, perosOlo las cercanasa las minasdeorosabre-
vivieran. Un viajero del siglo XVII se sorprende al 
econtrai las ruinas de Ia población de Cartaga, '<se-
pultadas en Ia espesura de un basque de montana". 
El lugar, muy apropiada para el desarrollo urbana, 
sOlo se volveria a ocupar en 1863 cuando se tundO 
alli Ia poblaciOn de Pereira, hay una ciudad de más 
de 300.000 habitantes. 

Pronto el basque creciO sobre los huertos 
indigenas y su recuerda se perdiO durante las tres 
siglos siguientes... Un economista criolla, a tines 
del siglo XVIII, sOlo menciona el Quindlo y el valle 
media del Cauca para reafirmar Ia imposibilidad de 
usar bestias en cam inos donde <'sOlo se anda a es-
paldas de hombres que suplen atlI por caballerla". 
En Ia primera geografia de Colombia publicada en 
1822, cuando habla de Antiaquia dice que -se sabe 
tan poco de ella que es imposible dar una descrip-
ciOn exacta. 

El ecosistema descansO durantelacolonia; Ia 
selva le suministrO nuevos nutrientes a los suelos 
que hablan sida explatados durante mil años. La 
estructura social indIgena desapareciO y Ia corona 
no puda reemplazarla adecuadamente. 

La expansion federal y liberal 

La Repüblica federal y liberal que comenzO 
en Colombia su formaciOn a mediadosdel sigla XIX, 
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ira actual principal del ecosistema ca-
biano a sistema central caracterizado 
jctividades y rentabilidad mayores: la 
ntal del macizo central. Sus atributos 

Dn los siguientes: 
On: Entre los 3° v los 6° de latitud 

re el nivel del mar: 1.200 a 1.600 m. 
itico (Caldas, Lang): Templado semi- 

vegetal (S. Holdridge): Bosque muy 
otropical. 
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o 0,40 cm de espesor, textura franco 
structura granular muy estable, bajo 

ieralizante, buena circulación interna 
bido a Ia acciOn de fauna edáfica. 
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entes entre 25 y 65 por 100. 

SOS DE FORMACION 
UCTURA SOCIOECONOMICA 

'go de la historia del ecosistema cafete- 
sociedad ha generado procesos de 

On en donde los diferentes grupos 
buscando Ia realizaciOn de sus propios 
conjunto histOrico de estos procesos 
do una estructura socioeconOmica 

Ia a Is fIsico-biOticas, conforman un 
'nico, caracterizado tanto por sus fun-
as y su funcionamiento interno como 
ictos que hacen posibles su continua 
y, por lo tanto, determinan Ia posibili-
sarrollo sostenido. 
alizar el papel del café en esta secuen-

consideraremos las siguientes etapas 

precolombino 

poco sobre Ia forma como los grupos 
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La percepcion general es la de que Ia 
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favorciO extraordinariamente el repoblamiento del 
actual sistema cafetero. Desaparecieron los obs-
táculos monárquicos al libre paso y al comercio. Las 
nuevas leyes sabre baldias permitieran el otorga-
miento de enormes extensiones a los antiguos of I- 
ciales patriotas y a comerciantes y mineros de la 
nueva clase dominante. Los estados soberanos 
compitieron en la fundaciOn de nuevos pueblos. No 
habia burocracia que detuviera el avance de los que 
querian tumbar Ia selva. La madera de trescientos 
años y el oro quimbaya que se descubria entre sus 
raices financiaban el asentamiento, y el café, que 
habria sido ampliamente promovido par los radica-
es pragmatistas, fue el cultivo acumulador de capi-
tal escogido par los nuevos agricultores. 

Existen varios mitos sabre cOma se desarro-
Ilaron las cafetales en Colombia; aunque el cultivo 
habia sido promovido en los ültimos años de los 
Borbones, Colombia estaba retrasada en el mundo 
del café con relaciOn al Brasil, Santo Domingo y Ia 
misma Venezuela. Posiblemente Ia razOn de este 
desfase era Ia lejania de las tierras hümedas y Ia 
ausencia de transportes adecuadas. Además se sa-
bia muy poco sabre dónde y cOma se producia café. 
Evidentemente el sistema que produjo el café suave 
cultivado baja el sombrIa de Ia selva hümeda fue el 
resultado de un lento y complejo proceso de adap-
taciOn intuitiva en donde los hacendados reajusta-
ban sus métodos de cosecha a cosecha. El resulta-
do fue un nuevo ecosistema en donde el basque 
tumbado se repuso en menos de diez años sabre los 
cafetales, casi con Ia misma estructura superior y 
con similares beneficiosecolOgicosen cuantoasus 
efectos coma habitat de fauna, capacidad de diver-
sificar especies y amortiguador del regimen hidro 
lOgica. 

La ausencia del Estado sin duda influyO en la 
celeridad del cambio y en Ia multiplicaciOn de peque-
nos centros urbanos que se fundaran en Ia cordille-
ra. El Estado Soberano de Antioquia se mantuvo 
federal pero conservador durante el perlodo, pro-
porcionanda a los nuevos propietarios independen-
cia de Ia burocracia central y seguridad contra las 
guerras civiles que enfrentaron a liberales federalis-
tas y conservadores central istas en el resto del pals. 
Ambas condiciones constituyeron clima adecuado 
para el proceso de prueba y error que emplearon los 
colonas para sembrar café en las cenizas volcáni-
cas. El liberalismo econOmico de los gabiernos 
autoritarios antioquenos permitiO el manejo de las 
masas de recolectares de cosecha y laconsiguiente 
acumulación de capital en manos de propietarios y 00 	comerciantes. El cafetero de Ia cordillera central fue 

al mismo tiempo empresaria agricola, industrial que 
montaba su propia maquinaria de beneficio y co-
merciante, inclusive transportador y exportador. 
SOlo las grandes haciendas eran capaces de sopor-
tar un esfuerza empresarial de tal magnitud y sola-
mente en un clima de monopalia pudieron sabrevi-
vir. La Oltima gran guerra civil declarada formal-
mente entre el Gobierno y el partido liberal cierra 
este perioda de expansiOn. Conservadores y libera-
es nacionalistas hablan tomado el poder desde 
1886 con Ia bandera centralista, pero respetanda en 
Ia práctica la autonomia antioquena, Ia cual permi-
tiO que el ecosistema cafetero central permaneciera 
relativamente aislado de Ia tragedia de mil dIas que 
destruyO no sOlo al federalismo, sino a Ia industria 
cafetera de Santander y dejO malamente herida a Ia 
de Cundinamarca, ambas situadas en Ia cordillera 
oriental. 

Crisis y bonanza al principio del siglo 

El crecimiento de Ia producciOn cafetera en 
Colombia puso al pals en cuarto lugar de Ia cosecha 
mundial al principiar el siglo, pero el desarrollo de 
los transportes en toda America tropical, y el consi-
guiente incremento de Ia oferta, ocasionO una baja 
de casi un 50 por 100 en el precia, el cual sOlo se 
recobrO veinte años después. Esta crisis mundial 
tuvo diferentes facetas internas ya que al desapare-
cer par Ia guerra civil Ia producciOn de Ia cordillera 
oriental, los cafeteros antioquenas y caldenses pu-
dieron gozar de una relativa bonanza aun con bajas 
precias debido a su control de Ia producciOn interna 
y a su reciente concentraciOn en las actividades de 
comercializaciOn, transporte interno y exportaci-
6n89. Durante los primeros veinte años del siglo 
hubo una diversificaciOn del capital cafetero que 
contribuyO a Ia generaciOn de pequenas y med ianas 
unidades praductivas, Ia Ilamada producciOn par-
celaria que cubria el 60 par 100 de Ia superficie de 
producciOn en el occidente de Colombia10. 

Los crecientes conflictos sociales con los co-
secheros influyeron también, sin duda, en el cam-
partamienta de aquellas productares que prefieren 
los riesgas periOdicas del intermediaria a Ia conti-
nua angustia del agricultor 1 t. 

El café, coma dice Marco Palacios, se convir-
tiO en "vehiculo de poder" para Ia clase empresarial 
y el aumento de precias en los añas viente conformO 

Jiménez, Margarita Historia del Desarrollo Regional en Colombia, CEDECICIDER, 
Bogota, 1985. 

Palacios, Marco. Estado y clases sociales en Colombia Procultura, Bogota, 1986 

' Jiménez. Op. Cit. 

PALACIOS: Op. cit. 
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Ufl verdadero ejército que respaldO al gremio cafe-
tero en su ascenso hacia el control del Estado; los 
trabajadores por cuenta ajena en Antioquia y Cal-
das pasaban en 1918 de 270.000 12  Muchos de ellos, 
sin duda, se convirtieron en los pequenos propieta-
rios que en 1925 cubrian un 60 por 100 del area 
cafetera. La gran hacienda habladesaparecidoenel 
sistema cafetero central y estaba moribunda en el 
resto del pals. 

El modo tradicional de cultivo con sombrio 
favoreciO especialmente el auge de Ia propiedad 
pequena y mediana. El segundo estrato dejó de ser 
simple auxiliar del cafetero para convertirse en 
fuente adicional de energIa, materiales de construc-
ción y suplemento alimenticio para el pequeno pro-
pietario. Los árboles frondosos pero relativamente 
poco productivos que, como Ia ceiba, eran caracte-
risticos de las grandes haciendas cafeteras en Cun-
dinamarca fueron reemplazados en las propiedades 
medianas del sistema central por frutales y madera-
bles que eran tan bien atendidos como los cafetos, 
gracias a Ia disponibilidad de trabajo familiar. Entre 
15 y 20 especies arbóreas se utilizaron en este siste-
ma biestrato, lo cual permitiO a los pequeños pro-
pietarios conformar un estilo de vida casi autárqui-
co en donde etsombrio les suministraba "lena para 
cocinar, postes para cerca, cabos de herramienta, 
madera aserrada para vivienda y galpones, estaco-
nes para el cultivo del plátano y el banano, exceden-
tes maderables para comercializarri y, además del 
banano, frutas también comercializables como la 
guanábana y Ia guama 13 . 

Existen varias hipOtesis sobre los efectos que 
el modo tradicional de producciOn del café produjo 
en el desarrollo general del sistema central (Anti-
oquia y Caldas) 14  Algunos analistas insisten en que 
fue el café el motor necesario para Ia industrializa-
ciOn acelerada de Antioquia, situada a centenares 
de kilOmetros de los mercados internacionales. Se 
discute si el mecanismo 10 constituyó Ia ampliaciOn 
de Ia demanda debida a Ia monetizaciOn de cientos 
de miles de trabajadores o Ia acumulaciOn de capital 
de comercianteS y exportadores. Fuera 10 uno 0 10 
otro, Io cierto es que en el primer tercio de siglo Ia 
regiOn gozO de una relativa estabilidad, sorpren-
dente si se mira en el contexto de Ia historia republi-
cana de Colombia. El climax de esta situación fue Ia 
organizaciOn del gremio alrededor de Ia Federación 
Colombiana de Cafeteros en 1927. 

La organización de Ia cultura cafetera 

La creaciOn de la FederaciOn de Cafeteros en 
1927 fue un paso que determinO significativamente  

el desarrollo cafetero en los siguientes sesenta 
años. Creada durante los ültimos años del débil 
Gobierno conservador, fue desde sus inicios un 
muy original esquema Estado-sector privado en 
donde los cafeteros más importantes asumieron, 
primero, Ia responsabilidad de organizar todos los 
procesos de su industria y, luego, iniciaron Ia ocu-
paciOn de otros vacios dejados por el Estado en Ia 
organizaciOn social, como Ia construcciOn de in-
fraestructura, Ia provision de servicios tanto técni-
cos como sociales y Ia investigaciOn cientifica. 

La FederaciOn, como se Ia conoce en Colom-
bia, difiere de otras organ izaciones con los mismos 
objetivos en dos cuestiones claves: su relaciOn con 
el Estado y su representatividad de los diferentes 
estratos cafeteros. 

La concertaciOn entre Estado y FederaciOn, 
informal al principlo, se institucionalizO con lacrea-
ciOn en 1941 del Fondo Nacional del Café y con el 
aumento de Ia presencia de representantes del go-
bierno en el Comité Nacional, principal Organo eje-
cutivo de Ia FederaciOn. 

Hoy dIa se acepta que el presidente de Ia 
RepUblica tenga Ia posibilidad de vetar los acuerdos 
en que se plasma Ia polltica cafetera. 

La representatividad de Ia FederaciOn se lo-
gra a través de un esquema democrático, en parte 
representatuvo y en parte cooperativo, de estructura 
piramidal con base en los comités municipales, cu-
yos miembros son elegidos popularmente por los 
productores; los comités departamentales elegidos 
en parte por los municipales y en parte por el Corn i-
té Nacional; el Congreso Cafetero, reuniOn decomi-
tés departamentales que elige al gerente general y 
el Comité Nacional, formado por ocho representan-
tes del Gobierno nacional y ocho del Congreso 
Cafetero 15 

Es asi como Ia FederaciOn se convierte en 
una instancia indispensable tanto en Ia gestiOn de Ia 
politica nacional como en el tratamiento de todo el 
proceso de desarrollo en las regiones cafeteras y los 
sucesivos gobiernos se acostumbran a convivir con 
ella, considerándola cada vez más como un instru-
mento estatal de desarrollo regional y nacional. 
Después de Ia crisis de 1919, en Ia cual el juicioso 
manejo del mercado cafetero le ayudO a ganar pun-
tos, Ia FederaciOn enfrentO su primera gran crisis a 
mediados del año treinta cuando se agudizO el pro- 

Jimdnez: Op. Cit. 

13  Acero, Luis Enrique: Arboles de Ia zona cafetera colorubiana Fondo Cultural 
Cafetero, Bogota, 1985 

14 Palacios Op. cit. 

11  Charlaca Jose Federacion Nal de Cafeteros Cue es y que hace . Fedecafe. Bogo-
ta 1987. 
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blema de los aparceros *.  La prirnera leyde reforma 
agraria, Ia 200 de 1936, impulsó al mismo tiempo Ia 
rebeidla de los trabajadores y Ia reacción de los 
propietarios, quienes se apresuraron a despedir a 
los aparceros que podian convertirse en duenos de 
sus tierras. Las huelgas agrarias y las invasiones a 
las grandes haciendas le dieron el puntillazo a Ia 
gran industria cafetera de Cundinarnarca. En el sis-
tema central Ia FederaciOn acudillO un movimiento 
de reconciliación que culmina en 1944 con una nue-
va ley que aseguraba Ia estabilidad de Ia situación 
anterior y que se compensO con una muy sabia 
poiltica de democratizaciOn de crédito, de asisten-
cia técnica y de organización de cooperativas que 
aumentaron grandemente Ia credibilidad de Ia Fe-
deraciOn entre pequenos y med iarios prod uctores. 

Alta rentabilidad, baja productividad y violencia 

De 1946 a 1947 el precio internacional del 
café subiO de 17 a 24 centavos dOlar por libra. Era el 
precio mayor alcanzado en den años. La rentabili-
dad empezO una serie de ascensos hasta Ilegar al 
53,4 por 100 en Ia cosecha 1955-1 956 16 Coincide el 
cambio econOmico con el asceriso al poder del pri-
mer presidente conservador en dieciséis años. La 
inflación corn ienza en Ia zona cafetera y se extiende 
a todo el pals. Un año después asesinan en Bogota 
al lider más popular que habia tenido Colombia en 
todo el siglo y se desencadena Ia violencia politica 
que cobrO cerca de 200.000 muertos en veinteaños. 

Al tiempo que el precio subia, bajaba la pro-
ductividad y se red ucla Ia capacidad de corn pra del 
cosechero. El salario mInimo real en 1950 era infe-
rior al de 193517. En Antioquia y Cundinamarca Ia 
productividad fIsica por hectárea empezO a descen-
der desde mediados de siglo hasta Ilegar en 1965 a 
cerca de Ia mitad de 10 que habla sido en 1922 18  En 
Norte de Santander se redujo a Ia tercera parte. SOlo 
en Caldas se rnantuvieron los niveles. Las causas 
generalmente se atribuyen al envejecimiento de los 
cafetos. El mantenimiento y mejoramiento de las 
plantaciones sOlo se efectüo en forma adecuada en 
un 27 por 100 del area total 19  La inflaciOn queasolO 
todo el pals fue probablemente una de las causas 
directas del tremendo desorden social que tuvo sus 
peores caracterIsticas en el sistema central 20 

El robo de cosechas, el asesinato de cose-
cheros y Ia extorsiOn para forzar el abandono de las 
fincas fue caracteristico de esos años de bonanza 
de precios. Se calcula que un total de 52.000 parce-
las fueron abandonadas o cam biaron irregularmen-
te de propietario 2 t. 

El resultado fue un cambio en Ia estructura de 
Ia tenencia que se refleja en el censo cafetero de 
1970. Mientras en 1955 el pequeno productor con-
trolaba el 63 por 100 de Ia producciOn yel 63 por 100 
del area cultivada, en 1970 estas cifras se reducen a 
menos de Ia mitad 22,  demostrando Ia consolidaciOn 
del productor mediano y grande como sobrevivien-
te del caos social y su prosperidad econOmica. 

La tecnilicaciôn 

Desde 1938 Ia FederaciOn habia creado el 
Centro Nacional de Investigaciones del Café (CE-
NICAFE) y pocos años después se iniciaron labores 
sistemáticas de educación y asistencia técnica con 
fundamento en los propios desarrollos tecnolOgi-
c os. 

La reacción del CENICAFE ante Ia baja de 
productividad se concentrO en el análisis de las 
variedades disponibles. 

El modo tradicional de cultivo de café en Co-
lombia implica Ia utilizaciOn de las variedades arabi-
go tipica y borbOn que se siembran y manejan baja 
sombrio. Se siembran alrededor de 1.000 cafetos 
por hectárea con un sombrIo de aproximadamente 
150 árboles. La plantaciOn empieza a producir alre-
dedor del cuarto año, declina a partir del decimose-
gundo y termina su vida ütil alrededor de los treinta 
años. Este modo de producciOn no requiere sino 
bajas dosis de abonos y sus prácticas culturales se 
reducen a dos deshierbes anuales y esporádicas 
fumigaciones 23. Los requerimientos de mano de 
obra varian entre 90 y 110 jornales/año. 

Buscando una mayor precocidad y produc-
ciOn por hectárea, CENICAFE empezO en el sexto 
decenio a ensayar y adaptar variedades brasilenas. 
Después de años de experimentaciOn concluyO en 
que Ia variedad caturra era Ia más apropiada para el 
pals. El caturra puede producir a libre exposición a 
con un sombrio somero, tiene una densidad de ar-
bustos hasta 5 veces superior a Ia tradicional y 
reacciona fuertemente a Ia aplicaciOn de abonos 
quimicos. Su producciOn, en condiciones experi-
mentales, se inicia al tercer año con rendimientos 

En Colombia. el sistema de aparceria cansiste cane actir,rdo aruhal i,ilre pialnnta-
rios p trabajadores seg un el cual estee alt rca p aederr haP t a en I as hacr cr11 las 
tener pequenoS cultivoS a cambio de trabajar en las epocas de osnr Ira 
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promedio anuales de 3.000 a 4.500 kg c 
mino, entre seis y nueve veces Ia proo 
sistema tradicional. A nivel comercial 
grar producciones promedio anuales c 
café pergamino por año. 

Estas altas productividades pr 
tamiento" del árbol, situación que d' 
con el soqueo o corte de Ia estructura 
cual mantiene Ia planta improductiv 
años para iniciar luego otro ciclo de v 
sidades de mano de obra en este mac 
de producciOn son sLiperiores al ca 
debido a las mayores aplicaciones d 
alta densidad de siembra, cuidadoso 
nitario y de riego además de mayor 
grano por hectárea. Se estiman en 22 
hectárea de 5.000 cafetos 24 

Una vez definido el nuevo up 

IOgico" Ia FederaciOn iniciO su divulg-
blema era complejo debido a que por 
proponia desde Ia cüpula técnica un c 
en Ia forma de cultivar café. La transf-
se proponia inclula modificaciones p 
ecosistema, en el comportamiento de 
res en su nUmero y, sobre todo, en 
productor, el cual debia estar listo a a-
go de una alta inversiOn fundamentE 
en Ia experiencia de las estacionesde 

Las principales objeciones qu 
ron al cambio propuesto fueron de tij= 
social. El argumento ecolOgico insi 
hacer obligatorio el sombrio, Ia nuevf.  
truye todas las ventajas ambientales 
na el modo tradicional de cultivo y c 
gos de erosiOn y plagas. 

La discusiOn social se centra E 

necesidades de inversiOn y de capitai 
como en el refinamiento de Ia nueva 
aparentemente Ia pone fuera del alca 
no productor. Ambas crIticas se uner 
consecuencias de Ia necesidad de ur 
dio energetico'> que en forma de fert 
menta Ia dependencia externa del si 
tando el riesgo que afrontan los 
quedar su funciOn de costes deterr 
precios internacionales, casi siemi 
tas, de los agroquimicos. 

La respuesta de Ia FederaciOr 
las inquietudes de ambos grupos. I 
grama de introducción de prácticais 
vaciOn de suelos y el impulso de sari 
y reforestaciOn de zonas marginal€ 
los grupos ecologistas menos extra 
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del CENICAFE ante Ia baja de 
ConcentrO en el análisis de las 
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promedio anuales de 3.000 a 4.500 kg de café perga-
mino, entre seis y nueve veces Ia productividad del 
sistema tradicional. A nivel comercial es comUn lo-
grar producciones promedio anuales de 2.000 kg de 
café pergamino por año. 

Estas altas productividades producen <<ago-
tamiento>> del árbol, situaciOn que debe afrontarse 
con el soqueo o corte de Ia estructura superficial, lo 
cual mantiene Ia planta improductiva durante dos 
años para iniciar luego otro ciclo de vida. Las nece-
sidades de mano de obra en este modo tecnificado 
de producciOn son superiores al caso tradicional 
debido a las mayores aplicaciones de fertilizantes, 
alta densidad de siembra, cuidadoso manejo fitosa-
nitario y de riego además de mayor densidad de 
grano por hectárea. Se estiman en 225 jornales por 
hectárea de 5.000 cafetos 24 

Una vez definido el nuevo "paquete tecno-
lôgico" Ia FederaciOn iniciO su divulgaciOn. El pro-
blema era complejo debido a que por primera vez se 
proponIa desde Ia cOpula técnica un cambio radical 
en Ia forma de cultivar café. La transformaciOn que 
se proponla inclula modificaciones profundas en el 
ecosistema, en el comportamiento de los trabajado-
res en su nUmero y, sobre todo, en Ia actitud del 
productor, el cual debia estar listo a afrontar el ries-
go de una alta inversiOn fundamentado solamente 
en Ia experiencia de lasestacionesde investigaciOn. 

Las principales objeciones que se presenta-
ron al cambio propuesto fueron de tipo ecolOgico y 
social. El argumento ecolOgico insiste en que al no 
hacer obligatorio el sombrfo, Ia nueva variedad des-
truye todas las ventajas ambientales que proporcio-
na el modo tradicional de cultivo y crea graves ries-
gos de erosion y plagas. 

La discusiOn social se centra en las mayores 
necesidades de inversiOn y de capital de trabajo, asi 
como en el refinamiento de Ia nueva técnica, lo cual 
aparentemente Ia pone fuera del alcance del peque-
no productor. Ambas crIticas se unen al finalizar las 
consecuencias de Ia necesidad de un fuerte osubsi-
dio enérgetico" que en forma de fertilizantes incre-
menta Ia dependencia externa del sistema, aumen-
tando el riesgo que afrontan los productores al 
quedar su funciOn de costes determinada por los 
precios internacionales, casi siempre monopolis-
tas, de los agroqulmicos. 

La respuesta de Ia FederaciOn buscO calmar 
las inquietudes de ambos grupos. Un amplio pro-
grama de introducciOn de prácticas para Ia conser-
vaciOn de suelos y el impulso de sombrios parciales 
y reforestaciOn de zonas marginales tranquilizO a 
los grupos ecologistas menos extremos. El fortale- 

cimiento del movimiento cooperativo, de los pro-
gramas de crédito y de Ia asistencia técnica asi 
como el intenso programa de diversificaciOn de cul-
tivos buscO contrarrestar el argumento social. Am-
bas criticas se desvanecieron temporalmente con Ia 
gran bonanza de fines de los años setenta. 

Bonanza, reinversiôn y diversificaciôn 

En 1976 sucediO algo semejante a lo aconte-
cido en el medio siglo. El precio internacional se 
duplicO de una a otra cosecha debido a las dificulta-
des del Brasil. En 1977 el precio se duplicO nueva-
mente hasta alcanzar US$200 por Iibra. Dentro de 
Ia natural euforia, Ia FederaciOn yel Gobiernotuvie-
ron Ia sabiduria necesaria para recordarelfenOme-
no de inflaciOn-violencia que se habia presentado 
veinticinco años antes y propusieron una politica de 
austeridad y apertura del sistema, cuya expresiOn 
en el sistema cafetero fue la reinversiOn de parte de 
las ganancias en Ia construcc iOn de infraestructura 
social y en Ia diversificaciOn de cultivos. Fue asi 
como a través del Fondo Nacional del Café se inten-
sificaron las inversiones en construcciOn de escue-
las, puentes, caminos, acueductos, centros de sa-
lud, electrificaciOn rural, investigaciOn cientifica y 
tecnolOgica, gestiOn de nuevas empresas y merca-
deo de sus productos, todo ello financiado con el 45 
por 100 de los ingresos cafeteros, los cuales son 
retenidos med iante Ia fijaciOn de un precio interno 
inferior al internacional. 

Esta retenciOn, que reemplaza al antiguo im-
puesto del café, es manejada por Ia FederaciOn, 
pero su inversiOn se decide con Ia aprobaciOn del 
Gobierno nacional en el Comité en donde se conci-
han las propuestas de los comités departamentales 
con las prioridades expresadas por los funcionarios 
del Departamento de PlaneaciOn Nacional y de los 
ministerios de Hacienda y Agricultura. Los comités 
departamentales y municipales son los encargados 
de ejecutar las partidas aprobadas. El resultado es 
un ejemplo interesante de coordinación entre Esta-
do y sector privado cuya magnitud se refleja en las 
crifras de Ia inversiOn realizada entre 1985 y 1986, 
aproximadamente US$100 millones, cifra significa-
tiva para el Estado colombiano, cuyo programa 
prioritario en 1987 apenas recibe el triple de esa 
suma para Ia rehabilitaciOn social de todo el pals. 

Paralelamente a esta inversiOn en Ia cons-
trucción de Ia infraestructura rural, el Fondo man-
tiene una alta prioridad al Ilamado Programa de 

11 FEDESARROLLO Op c,t 
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Desarrollo y DiversificaciOn. La necesidad decrear 
opciones al café en los sistemas cafeteros ha sido 
clara para el gremio y el Gobierno como reacción 
ante la inestabilidad del precio internacional. El pro-
grama realiza investigaciones en union con CENI-
CAFE y financia estudios y promoción en produc-
ciOn, mercadeo y agroindustria, asi como reLine 
fuentes de crédito para Ia realizaciOn de los proyec-
tos aprobados, siempre y cuando se ejecuten en 
zonas cafeteras. El programa ha trabajado en una 
amplia variedad de alternativas como reforestaciOn, 
frutales, hortalizas, piscicultura, gusanos de seda y 
opciones de ganaderla intensiva. 

El actual Gobierno colombiano, en Ia necesi-
dad de afrontar los intensos problemas sociales, 
econOmicos y politicos, ha presntado al sistema 
cafetero como ejemplo de 10 que el Estado pod na 
realizar en el resto del pals y ha solicitado al gremio 
su colaboraciOn financiera y técnica para lievareste 
tipo de desarrollo a las areas agobiadas por Ia po-
breza. El sistema cafetero central ostenta hoy, en 
uniOn con Bogota, el galardOn de ser Ia regiOn co-
lombiana con menores indices de pauperizaciOn, 
sin embargo, los mismos cafeteros insisten en pre-
ver tendencias de inestabilidad y en anotar caren-
cias comunes con el resto de Colombia. Este año 
(1987) ha sido marcado por Ia baja de Ia prod ucciOn 
y Ia reducciOn del precio internacional, ante los 
cuales el gremio y el Gobierno deben reaccionar 
con Ia misma flexibilidad con que 10 han hecho en 
los Oltimos ciento cuarenta años si quieren que el 
sistema siga desarrollándose. 

TENDENCIAS DEL 
DESARROLLO CAFETERO 

Sostendré en este punto que el sistema cen-
tral cafetero en Colombia ha logrado un desarrollo 
sostenido durante los ültimos cien años gracias a su 
capacidad de adaptarse a su entorno y a su alta 
resiliencia interna, producto esto Oltimo no solo de 
las caracteristicas fisico y biOticas de su ecosiste-
ma, sino de Ia flexibilidad de los procesos sociales y 
econOmicos que se han desarrollado sobre ella. Pa-
ra ello analizaremos el estado actual del sistema y Ia 
forma como se afrontaron las fluctuaciones princi-
pales. 

El estado actual del sistema 

Los principales indicadores del estado relati-
vamente adelantado del sistema son los de tipo 
social 25  La fuerza laboral cafetera en todo el pals se  

calcula en 649.000 trabajadores, un 71 por 100 tra-
baja en su propia finca, el 8 por 100 vende sus 
jornales fuera de ella y un 21 por 100 labora simultá-
neamente dentro y fuera. El area total cafetera es de 
aproximadamente cinco millonesde hectáreas pero 
sOlo un millOn está realmente plantado de cafetos. 
El resto se utiliza en pastos y otros cultivos o se 
mantiene en descanso. En el sistema central solo un 

1 por 100 de las viviendas tiene todavia piso de 
tierra, en comparaciOn con porcentajes superiores 
al 30 por 100 en el resto de Ia zona rural de Colom-
bia. Un 44 por 100 tiene agua potable corriente en 
sus viviendas rurales y un 91 por 100 tiene energia 
eléctrica. La situaciOn de los indices de mortalidad 
infantil, de vivienda y de servicios püblicos determi-
naron que todo el sistema central fuera excluido de 
los programas del actual Gobierno para Ia reduc-
ciOn de Ia pobreza absoluta. Un poco más de 
300.000 familias cafeteras son propietarios de sus 
fincas, con un promedio de siete hectáreas por pre-
dio. 

La situaciOn polItica del sistema central se 
destaca en Colombia por Ia ausencia en su territorio 
de grupos guerrilleros. Aunque los indices de crimi-
nalidad son altisimos en MedellIn*  las otras ciuda-
des del sistema mantienen mejores indices de segu-
ridad que el resto del pals y son senaladas por Ia 
eficiencia de sus servicios pOblicos. 

En el sistema central un 88 por 100 de las 
veredas** tiene su escuela propia yel analfabetismo 
ha disminuido al 7 porlOO, frente al 18 por 100 en el 
sur de Colombia. Un 78 por 100 de los hogares 
manifiesta tener servicios adecuados de salud fren-
te a un 15 por 100 en el sur del pals 26 . 

Los indices econOmicos del sistema central, 
aunque reducidos en comparaciOn con Ia situaciOn 
urbana, muestran un significativo avance en rela-
ciOn al resto de Ia zona rural colombiana. El ingreso 
cafetero familiar en el sistema central es tres veces 
mayor que el registrado en el sur de Colombia. El 
ingreso por trabajador es dos veces mayor que el 
promedio nacional. Sin embargo, debe reflexionar-
se en que el primero es apenas igual al salario mIni-
mo legal que obtiene un trabajador industrial. 

La importancia del sistema cafetero en rela-
dOn al resto del pais se mide en términos de su 
contribuciOn a las entradas de divisas. Desde fines 

FEDECAFE. Op cit 
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je Medellin se atrrbuye generalmente al efeclo conjunto del de-
Ia concentracon local del narcotratco 

at espacio rural agrupado alrededor de un camno secundaoo 
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del siglo XIX, cuando se concretO el fracaso de Ia 
quina, el tabaco y los cueros como productos lide-
res en las exportaciones colombianas, las entradas 
por café han constituido más del 30 por 100 del total 
de las divisas adquiridas por Colombia. De 1927 a 
1986 Ia producciOn de café ha ascendido de 2.357.000 
sacos a 11.380.000 sacos de 60 kg, y sus ingresos 
han consttuido más del 44 por 100 del total, y du-
rante veintidOs años de esa serie el café produjo 
más del 70 por 100 del valor de las exportaciones 
colombianas, constituyendo asi un caso singularen 
donde menos del 1 por 100 del territorio de un pals 
produce suficienternente para asegurar Ia rn/tad de 
sus necesidades de ingresos externos, durante casi 
c/en años, un periodo que cubre el 60 por 100 de su 
vida republicana. 

Este esfuerzo 10 realiza una fuerza laboral 
que es solo el 5 por 100 de Ia poblaciOn total del pals. 

Fluctuaciones principales y adaptaciôn del sistema 

El sistema cafetero no se caracteriza, sin em-
bargo, por su estabilidad, sino por Ia forma como se 
ha adaptado tanto al cambio interno como a las 
modificaciones de su entorno; capacidad de adap-
taciOn que ha impedido su extinción y ha mantenido 
y mejorado su funcionamiento externo y sus apor-
tes al resto del pals. Para proporcionar una idea de 
cOmo esa capacidad de adaptaciOn ha conformado 
un proceso de desarrollo sostenido analizaremos 
brevemente las reacciones del sistema frente a al-
gunas de las más importantes fluctuaciones, como 
son las ocasionadas por los cambios en los precios 
internacionales, por los conflictos sociales internos 
y por las modificaciones en los elementos fisico-
biOticos del ecosistema. 

El precio del café es altamente sensible al 
tamaño de Ia cosecha del Brasil y por lo tanto se 
mueve dentro del contexto incierto del clima de esa 
parte del planeta. La relativa estabilidad del preclo y 
su tendencia de largo plazo al alza se debe a Ia 
elasticidad de su demanda, fenOmeno caracteristi-
co de ciertos productos que tienen relaciOn con el 
comportamiento humano y no con sus necesidades 
básicas. 

Ante Ia incertidumbre del entorno de precios, 
el sistema cafetero ha actuado dentro de las reco-
mendaciones del modelo de Wagensberg, aumen-
tando su propia complejidad, incrementando SU ca-
pacidad de reacciOn y disminuyendo su sensibili-
dad. Se ha hecho mas complejo diversificando su 
producciOn, estrategia que fue adoptada por las 
familias campesinas desde el inicio de Ia coloniza- 

ciOn y que constituye hoy principal objetivo de Ia 
FederaciOn. Ha disminuido su sensibilidad median-
te Ia creaciOn del Fondo Nacional, que capitaliza 
ganancias del sistema y con ellas asegura la compra 
de la cosecha a precios de menor inestabilidad, y 
actualmente trata de mejorarsu capacidad de reac-
ciOn interviniendo en el mercado de futuros. Es de 
anotar que Ia otra posibilidad de adaptaciOn, o sea 
Ia disminuciOn de Ia incertidumbre del entorno, 
tambiOn ha sido ensayado por Colombia y el resto 
de los paises cafeteros con no mucho éxito ya que el 
Pacto de Cuotas se derrumbO con Ia bonanza de 
1986 y tiene pocas posibilidades de renovaciOn. 

A pesar del éxito relativo de estas estrategias 
de adaptaciOn debe anotarse que su concentraciOn 
en el funcionamiento interno del sistema ha tenido 
consecuencias sociales de relativa gravedad. En 
efecto, el control del precio interno y Ia general 
politica de austeridad econmica ha evitado Ia inf Ia-
ciOn pero ha mantenido el ingreso campesino cafe-
tero apenas al nivel del ingreso minimo industrial 
como evidente disminuciOn del incentivo para pro-
ducir, lo cual pudo influir en el descenso de Ia cose-
cha de 1986. 

La anterior situaciOn de mala distribuciOn de 
ingreso constituye fuente de fluctuaciones criticas 
del sistema que los cafeteros han aprendido a res-
petar pero que no han solucionado completamente. 
Fue Ia inestabilidad social Ia que practicamente 
destruyO las haciendas cafeteras de Cundinamarca 
sin que ese sistema hubiera nunca recuperado el 
ritmo de su desarrollo. El mismo sistema central fue 
seriamente desequilibrado entre 1948 y 1950 cuan-
do el efecto conjunto de los altos precios, Ia baja 
productividad y el conflicto politico condujo a una 
situaciOn de extrema inflación y violencia, cuyas 
consecuencias en Ia tenencia de Ia propiedad toda-
vIa son significativas. Ambas lecciones han sido 
aprendidas y utilizadas en las estrategias de los 
Oltimos diez años. La complejidad del sistema se ha 
tratado de aumentar construyendo una impresio-
nante infraectructura social que es Ia mejor de toda 
Ia zona rural colombiana. La capacidad de reacciOn 
ante el conflicto social también se ha incrementado 
con el mayor poder de decisiOn de los comités mu-
nicipales y el aumento del esfuerzo de organizaciOn 
del campesinado a través de cooperativas y grupos 
de amistad. Sin embargo, debe reflexionarse ante Ia 
extrema tensiOn a que está sometido todo el siste-
ma, islote de paz en med io de Ia nueva guerra trian-
gular entre el Estado, Ia guerrilla y el narcotráfico. 

Finalmente analizaré Ia forma como el siste-
ma integral ha reaccionado ante los indicios de 
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inestabilidad de sus componentes flsico-bióticos. 
La resiliencia del ecosistema, especialmente de su 
parte central, ha sido probada desde el siglo V de 
nuestra era, mostrándose capaz de absorber y be-
neficiarse significativamente con las diversas mod i-
ficaciones impuestas por Ia sociedad. La densidad 
de poblaciOn de las culturas quimbaya y Ia calidad 
de sus productos, asi como Ia descripciOn de los 
cronistas de Indias dan base para afirmar que el 
area era considerada como adecuada para el asen-
tamiento humano después de mil años de acupa-
dOn. Los tres siglos de descanso sin duda influye-
ron en las altas productividades que obtuvieran los 
colonos sin necesidad de ningün subsidio energeti-
co y a pesar de Ia tensiOn ocasionada por Ia defores-
taciOn del bosque secundaria. Sin embargo, a partir 
de mediados de ese siglo, nuevastensiones impues-
tas al sistema ocasionan severas fluctuaciones de 
prod uctividad y causan alarma al movimiento eco-
logista por los nuevos riesgos originadas en Ia 
adopciOn del cultivo sin sombrIa, el cual reduce Ia 
diversidad del sistema y puede originar desequili-
brios de pablaciOn, asi como acentuar procesos de 
erosiOn y cambios en el regimen hidralOgica. 

La reacción de Ia FederaciOn ha sido condi-
cionada más por las tecnolOgias biológicas de pun-
ta que por Ia visiOn ecolOgica del problema, aunque 
en el seno del Comité Nacional esa posiciOn ha 
tenido siempre algunos pocos pero aguerridos de-
fensores. Las soluciones dadas han sido, entonces, 
el resultado de esa confrontaciOn de opiniones y 
pueden, como en los casos anteriores, analizarse 
siguiendo un modelo de Wagensberg. 

La posibilidad de Ia apariciOn de plagas no 
conocidas que redujeran significativamente Ia pro-
ducciOn ha sido una de las preocupaciones de CE- 
NICAFE desde su fundaciOn, y Ia forma como ha 
manejado este problema es un ejemplo de aumento 
institucional de Ia capacidad de reacción de un sis-
tema. En 1958 cientIficos y ejecutivosconcordaron 
en Ia presencia de un riesgo detratamiento priorita-
rio: Ia posibilidad de introducciOn en el pals de Ia 
-roya", hongo destructor del follaje que ya se habla 
presentado en otros ecosistemas cafeteros con 
grandes rebajas de productividad. La disminuciOn 
de Ia diversidad del ecosistema evidentemente 
aumentaba el riesgo de desarrollo de esta y otras 
plagas. La FederaciOn adagiO Ia propuesta de su 
cuerpo cientifico en buscar de antemano una solu-
ciOn de tipo genético, Ia büsqueda de una variedad 

nificaciOn cientifica a largo plaza se concretO en un 
proyecto de investigaciOn realizado por CENICAFE 
durante las siguientes veinticinco años, que conclu- 
yO en Ia creación de Ia variedad Colombia, resis-
tente a Ia roya ycon mayores indicesde productividad 
que el caturra. Cuando, al principiar Ia década de 
los ochenta, Ia roya IlegO a los paises vecinos y se 
puso en estado de alerta a toda Ia comunidad cafe-
tera, los cientIficas de CENICAFE tenlan ya en sus 
campos de experimentaciOn Ia nueva variedad y 
fueron capaces de introducirla en los cultivos co-
merciales en el momenta preciso, gracias todo esto 
a Ia flexibilidad y apertura del estamento cientifico 
ejecutivo cafetero. 

Otros riesgos identificados por las grupos 
ecologistas como Ia pasibilidad de reducciOn de 
poblacianes de fauna silvestre, Ia intensificaciOn de 
Ia erosiOn y Ia contaminaciOn de aguas por residuos 
de los procesos de beneficio del café han recibido 
atenciOn de Ia FederaciOn, pero las solucianes da-
das todavIa no han sido analizadas campletamente. 

Un punta de mayor interés, directamente re- 
lacionado con las fluctuaciones del sistema biafisi-
co es el referente al "stock" de nutrientes de los 
suelas cafeteras. La adopdiOn de variedades extre-
madamente sensibles al usa de fertilizantes hizo 
posible Ia multiplicaciOn de la productividad, peroal 
musma tiempa creO Ia necesidad de un fluja conti-
nua de subsidios energéticas que en farma de agro-
qulmicas tienen que ser importados para el sistema 
El precio de este subsidia es también determinado 
por consideracianes manopoliticas fuera del siste-
ma y de Colombia, toda Ia cual disminuye Ia corn-
plejidad interna del sistema y su capacidad de reac-
ciOn, asi como aumenta su sensibilidad a las 
decisiones que se taman en su entorno. Esta situa-
ciOn ha causada ya reducciOn de rendimienta eco- 
nOmico y puede estar ariginanda un praceso de 
concentraciOn de Ia praducciOn en aquellas con 
mayor dispanibilidad de capital, con el natural detri-
menta de Ia equidad en Ia distribuciOn interna del 
ingresa, sin que se haya definida una palitica ade-
cuada para su tratamiento. 

Al cumplir sesenta años Ia FederaciOn de Ca-
feteras, y apraximadamente cien el sistema cafetero 
central de Colombia, es impasible ignarar su ejern-
plo de maneja adaptable como posible conductor 
de otros manejas no sOlo en Colombia sina en otros 
paises en similares candicianes, en dande estrate-
gias de demacratizaciOn, descentralizaciOn y, en 
general, de adaptaciOn del subsistema sacia-econó-
mica pad nan canducir a situacianes de desarrollo 
sostenido. 

ii 	
resistente, y dio fondos desde ese año a CENICAFE 
para obtenerla. 

Este ejempla, casi Cinico en Colombia, de pla- 
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persona aspirar a ser miembro de Ia FederaciOn de 
ganaderos ten iendo sOlo una res. 

La FederaciOn tiene una estructura con una 
amplia base popular. A 31 de Diciembre del año de 
1987, tenlan cédula cafetera vigente 181.200 pro-
ductores de café. () 

Si esta estructura se representa en una 
pirámide (CuadroNo. 1)la base son los productores 
de café. A su vez el escalón siguiente está constitui-
do por los Comités Municipales de Cafeteros; esos 
comités funcionan en 328 municipios. Los comités 
municipales a su vez eligen a los Comités Departa-
mentales de Cafeteros. El siguiente escalOn corres-
ponde a Ia Oficina Central, Ia oficina que funciona 
en Bogota en donde está el aparato administrativo 
nacional. En el posterior segmento aparece lo que 
es ya Ia parte directiva: El Subcomité Ejecutivo, el 
Comité Nacional de cafeteros, la Conferencia Cafe-
tera o el Congreso Cafetero. 

LOS COMITES DEPARTAMENTALES DE 
CAFETEROS 

F ED ER 

Existen en el pals 15 Comités departamenta-
les de cafeteros. En todas las capitales de los 
departamentos que prod uzcan por lo menos el 1% 
de Ia producciOn nacional funciona, como una 
entidad permanente, el Comité Departamental de 
Cafeteros. Están establecidos en Antioquia, en 
Boyacá en Caldas, en Cauca, en Cesar y Ia Gua-
jira, en Cundinamarca, en el Huila, en el Mag-
dalena, en Narino, en Norte de Santander, en 
Quindlo, en Risaralda, en Santander, en el Tolima 
y en el Valle. 

* A hoy su nUmero supera los 200.00. 
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comite's 	 ESTRUCTUR,  

Departamentales 

Por: José Fernando 
	

1ie2o 
Jaramillo Hoyos 

Antes de abordar el tema de los Comités 
Departamentales es importante hacer algunas con-
sideraciones iniciales: 

La FederaciOn es una entidad de derecho 
privado, sin ánimo de lucro que tiene por objeto 
principal Ia defensa de Ia industria cafetera colom-
biana y que esta integrada por todos los producto-
res de café de las distintas regiones del pais que se 
inscriban como tales y que cumplan con los regla-
mentos de Ia instituciOn. 

Cuando se habla de cumplir los reglamentos, 
o primero que se piensa es en cuál es Ia condición 
para ser productor federable y por tanto posterior-
mente, federado. El estatuto mismo de Ia Federa-
ciOn señala qué se entiende por productores de 
café, y dice que son aquellos que, con ánimo de 
cultivadores permanentes, posean o exploten para 
Si 0 para su familia un predlo rural que reUna una 
cualesquiera de las siguientes condiciones: 

Primera, que su producción anual no sea 
inferior a 375 kilogramos de café pergamino seco de 
trilla. —Bajo eSte primer supuesto no importa Ia 
extensiOn cultivada, es simplemente Ia prod ucciOn 
anual— o que, siendo inferior esta producciOn, el 
area sea igual o superior a una hectárea. 

A partir de esta definiciOn se ye Ia amplitud 
que tiene Ia FederaciOn para acoger a los producto-
res de café en su seno. Cualquiera de los dos 
requisitos es relativamente muyfácil dellenary, por 
tanto, alli se comienza a despejar una de las 
leyendas que con tanta frecuencia se escuchan: 
Que Ia FederaciOn es una entidad cerrada que deja 
por fuera a muchisimos productores. No, simple- 

im mente lo que se busca es que quienes se federen 
como productores, tengan una relaciOn de depen-
dencia en su ingreso con el café. Mal podrIa una 
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CUADRO N2  1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FEDERACION 
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en las elecciones de comités municipales que 
tuvieron lugar en el mes de diciembre del año 
pasado, hubo 92.000 votos) son los que determinan 
cOmo se integran los comités Departamentales. Es 
importante anotar que de acuerdo con estas cifras, 
Ia participaciOn superO el 64% de los electores 
potenciales. 

Como los estatutos de la Federación no 
permiten que los productores de las capitales de 
departamento voten, porque en ellas no hay comité 
municipal, se restan los productores que tienen su 
finca ubicada en las capitales dentro de las cuales 
hay municipios de Ia mayor importancia cafetera 
como Pereira, primer productor de café del pais, 
Manizales, y Armenia, para no citar sino 3, se 
entenderá cOmo realmente el nümero de electores 
que pueden votar se rebaja en un momento dado o 
sea que el porcentaje de participaciOn de los 92.000 
cafeteros se eleva y Ilega a representar cerca del 
70%. Esa cifra de participación acredita claramente 
Ia democracia en la elección y en Ia participaciOn 
del gremio en Ia conformaciOn de los comités 
municipales. 

Los comités municipales son convocados 
para que cada dos años antes del 31 de Julio, elijan 
los miembros de los comités departamentales. Los 
comités municipales se reünen, discuten entre 
ellos, examinan Ia posibilidad de integrar una a 
varias planchas o listas, las conforman y expresan 
su voto. A través de ese mecanismo se integra Ia 
mayor parte del comité departamental. La mayor 
parte, porque el Comité Nacional de Cafeteros se 
reserva, por estatutos, Ia facultad de nombrar dos 
miemros en cada comité departamental. Dos miem-
bros principales y dos suplentes. 

Los comités departamentales, en funciOn del 
volumen de producciOn que tiene cada departa-
mento con relaciOn a Ia producciOn nacional del 
café, están compuestos por4 miembros principales, 
los de menor producciOn, o por 6 miembros princi-
pales e igual nümero de suplentes, los de mayor 
producciOn. Quiere decir que en los de 4, el Comité 
Nacional estará nombrando el 50% y en los de 6 
solamente Ia tercera parte. A Ia pregunta generali-
lizada que se hace de por qué el Comité Nacional 
nombra dos de los miembros de los comités 
departamentales se puede responder diciendo que 
ésto tiene explicaciOn en consideraciones de orden 
práctico. La primera, Ia necesidad de mantener Ia 
contiunidad por lo menos de dos de los miembros 
que tengan Ia tradiciOn de las labores y las activida-
des de Ia instituciOn, que faciliten el proceso de 
familiarizaciOn de los productores que Ilegan por 

primera vez al comité con los tema 
maneja. La segunda, mantener Ia posib 
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ELECCIONES C 

Total Miembros 
PrincipaleS 

Comité 	 86/88 	88/90 

Antioquia 6 	6 
Boyacá 4 	4 
Caldas 6 	6 
Cauca* 6 
Cesar y Guajira 4 	4 
Cundinamarca 6 	6 
Huila 6 	6 
Nariño 4 	4 
Norte de 
Santa n d e r 
Quindio 6 6 
Risaralda 6 6 
Santander 6 6 
Tolima 6 6 
Valle 6 6 
Magdalena - 4 
Total 78 76 

FUENTE DE COMPLETAR LA CON 
Fuente de completar Ia conformack 
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La elección de los Comités Departamentales 
de Cafeteros se rige por un estatuto que es muy 
claro. Para comprenderlo mejores necesario come-
zar por Ia elección de los Comités Municipales que 
son elegidos por voto popular, cada dos años, por 
los productores de café que tengan su cédula 
cafetera vigente. Esta es una elección que se 
convoca con suficiente anticipación y a la que Ia 
Federación le da especial importancia y trascen-
dencia con un despliegue de prensa a través del 
cual se invita al productor de café a que se haga 
presente en las elecciones. A que vote; a que integre 
y haga su propia lista, a que vote por quien quiera, 
sin interferencias de nadie. A los empleados de Ia 
FederaciOn les está terminante prohibido intervenir 
en favor o en contra de cualquier candidato, so pena 
de cancelaciOn del contrato de trabajo. 

Las dos ültimas campanas, han tenido con- 
H 	 signas bastante dicientes: primero "pOngala como 

quiera, con su cédulacafetera", "Sucédulacafetera 
es para usarla, üsela para apoyar, cambiar o 
modificar. Usted decide" o sea, integre su comité 
municipal de cafeteros como usted quiera, como 
mejor considere que representa sus intereses. Y Ia 
segunda 'con Ia cédula cafetera, sOlo usted gana". 
Estos mensajes resumen Ia filosofla de Ia Institu-
ciOn. SOlo el productor de café decide sobre Ia 
conformaciOn de su comité municipal de cafeteros, 
con absoluta libertad, de manera que él es libre en 
un momento dado de escoger como sus represen-
tantes a otros productores de café —que tengan a 
su vez cédula cafetera, que es el requisito para ser 
miembro de cualquiera de estos comités— de 
decidir cOmo los quiere integrar, con los amigos de 
su vereda o conversando con los de otras veredas, 
pero sOlamente es Ia voluntad del productorde café, 
Ia que al final de cuentas se traduce en Ia integra-
ciOn de ese comité municipal. 

En esta elecciOn se aplica el sistema de 
cuociente electoral para que las minorlas puedan 
tener una participaciOn, porque hay gentes que 
tienen el deseo, que están dispuestas a prestar el 
servicio, que tienen interés en entrar, que proponen 
cambios en Ia FederaciOn o formulan criticas a ella, 
pero que no obtienen apoyo de los productores de 
café. Ellas no van a poder Ilegar nunca a los comités 
municipales mientras no logren ese apoyo. Esto no 
puede calificarse como antidemocrático, por el 
contrario es el más claro ejercicio de Ia democracia, 

j, 	

entendida como el gobierno de Ia mayoria. 
Estos comités municipales asi elegidos con 

una altisima participaciOn de cafeteros, (sobre 
152.000 electores que potencialmente podlan votar 
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primera vez al comité con los temas que éste 
maneja. La segunda, mantener la posibilidad de un 
equilibrio regional. Los comités municipales son 
libres de escoger entre ellos las distintas posibilida-
des para Ia integraciOn de las planchas. For ello no 
es descartable que por una a por otra razOn, alguna 
zona productora de importancia dentro del depar-
tamento quede por fuera. Simplemente porque no 
tuvo Ia mayoria a no alcanzO el nümero de votos 
para tener una participaciOn en el comité departa-
mental. Coma interesa mantener un equilibrio que 
permita trabajar en forma ordenada y tranquila, sin 
las pugnas regionales que existen muchas veces en 
los departamentos, el Comité Nacional tiene alli, 
con ese mecanismo, Ia oportunidad de darle parti-
cipaciOn a representaciOn a aquellas zonas que 
hayan quedado en un momenta dado marginadas a 
través del proceso de elecciOn. 

La otra circunstanca importante dentro de 
ese proceso de elecciOn es que, por estatutos, se 
exige Ia paridad politica. 

La paridad politica dentro de las dos grandes 
colectividades tradicionales. La paridad politica  

nació en el gremio cafetero, no fue un invento del 
sector politico. La pariedad politica llegó a Ia 
FederaciOn en los años 40 por exigencia de sus 
estatutos, cuanda en Colombia nadie pensaba en 
aquello. Los años 40 eran los años de abierta 
participaciOn en enfrentamiento entre los grupos y 
los partidos politicos en Colombia. El gremlo 
cafetero tomO desde ese momenta Ia decisiOn de 
mantener otro factor de equilibrio para que quienes 
integraran los comités departamentales se dedica-
ran a trabajar en beneficio de las zonas cafeteras y 
de Ia comundiad cafetera, dentro del espiritu igual-
mente apolitico que ha caracterizado a Ia Federa-
ciOn. En ella no hay distingos de raza, de credo, de 
religiOn, de condiciOn social. Todos son cafeteros, a 
todos se les atiende por igual, y todos tienen los 
mismos derechos. 

El cuadro No. 2 es interesante. Muestra con 
relaciOn a Ia Ultima elecciOn de comités departa-
mentales, el proceso de renovaciOn de los miem-
bros de esos comités. Se puede apreciar que 
comparadas las cifras del aña 86-88 con las del 
periodo 88-90, contra los 78 miembros principales 
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CUADRO No. 2 

ELECCIONES COMITES DEPARTAMENTALES DE CAFETEROS 

Total Miembros 	Total Miembros 
Principales 	 Suplentes 	 Cambios 	 Porcentaje 	Variación 

Comité 	 86/88 	88/90 	86/88 	88/90 	Principales 	Suplentes 	Principales 	Suplentes 

Antioquia 6 6 6 6 1 4 16.6 66.6 

Boyacá 4 4 4 4 0 0 0 0 

Caldas 6 6 6 6 2 3 33.33 50 
Cauca* 6 6 
Cesar y Guajira 4 4 4 4 0 1 0 25 

Cundinamarca 6 6 6 6 1 4 16.6 66.0 

Huila 6 6 6 6 1 2 16.6 33.3 

Nariño 4 4 4 4 2 4 50 100 

Norte de 
Santander 6 6 6 6 1 3 16.6 50 
Quindia 6 6 6 6 2 4 33.3 66.6 

Risaralda 6 6 6 6 0 1 0 16.6 

Santander 6 6 6 6 1 2 16.6 33.3 

Tolima 6 6 6 6 5 2 83.3 33.3 

Valle 6 6 6 6 1 0 16.6 0 
Magdalena 4 4 4 4 100 100 
Total 78 76 78 76 21 34 27.6 44.7 

FUENTE DE COMPLETAR LA CONFORMACION DEL COMITE 
Fuente de completar Ia conformaciOn del comité 
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que podlan elegirse en el periodo 86-88 y contra los 
76 del periodo 88-90, hay variaciones importantes 
tanto en los principales como en los suplentes. En 
cuanto a los principales, cambiaron 21 de los 78 yen 
cuanto a lossuplentes34. Desdeelpuntodevistade 
los principales el porcentaje de renovación es del 
27.6% y desde el de los suplentes el 44.7%. Esto 
dernuestra Ia dinárnica que tiene el gremio en 
escoger yen renovar sus dirigentes. En las pasadas 
elecciones hubo casos tan dramáticos corno en un 
comité departarnental, donde sOlamente uno de los 
miembros del cornité anterior fue reelegido, todos 
los demás que han ingresado a éI para éste periodo 
son nuevos. Son las decisiones del gremio de dar 
oportunidad a muchos de los lideres que se van 
formando dentro de él, de participar en los asuntos 
del mismo y además favorece Ia creación de lideres. 
Un gremio sin lideres es un gremio que está 
condenado a desaparecer en cualquier momento. 
Por fortuna el gremio cafetero está exento de ese 
peligro. La renovaciOn en los 338 cornités municipa-
les es también rnuy profunda, hay una gran dinámi-
ca dentro del gremio. Esto a veces confunde, 
porque hay otros miembros que parmanecen por 
rnuchisirno tiempo por decision de Ia comunidad 
frente al Ilder, frente a su corn portamiento yfrente a 
lo que ella considera en un momento dado que es 
conveniente o no es conveniente. 

PRINCIPALES SERVICIOS QUE PRESTA LA 
FEDERACION 

En una sintesis de grandes agregados, los 
principales servicios que presta Ia FederaciOn son 
los siguientes: 

El de intervenciOn en el mercado interno y 
para regular Ia oferta y Ia demanda buscando 
precios adecuados y estables mediante el orde-
namiento de Ia producciOn, Ia cornercialización 
interna y externa y Ia retenciOn de los exceden-
tes no exportables. 
De experirnentaciOn e investigaciOn en todo 10 
relacionado con el cultivo, el beneficio, el al-
macenamiento e industrializaciOn del café y de 
sus sub-productos. 
De extensiOn y divulgación de las mejores 

técnicas para el cultivo y el control de las 
enfermedades y plagas. 
De educaciOn, saneamiento ambiental, salud y 

mejoramiento de las condiciones de Ia pobla-
ciOn campesina. 

De reforestaciOn, defensa y protecciOn de agua 
y suelos. 

De diversificaciOn y desarrollo de Ia economia 
de las zonas cafeteras. 

De fomento y apoyo al cooperativismo caficul-
tor. 
De provision agricola. 
De progreso social y económico de las zonas 
prod uctoras. 
De asistencia financiera a los productores. 
De fomento de industrias complementarias o 
benéficas para Ia explotaciOn y comercializa- 
ción del café, o el mejoramiento del ingreso de 

los caficultores, y 
De desarrollo regional. 

Se podria decir, resumiendo, que las dos 
grandes funciones de los comités departamentales 
son lade organizar el gremio en su departamentoy 
lade desarrollar los servicios y los programas que Ia 
FederaciOn presta a nivel departamental. 

De estos servicios los de los numerales 3,4,5, 
6, 7, 8, 9, 11 y 12 son servicios que se prestan 
fundamentalmente a través de Ia organizaciOn de 
los comités departamentales. Los demás se mane-
jan en forma centralizada a nivel de Bogota. 

Para prestar toda esta serie de servicios los 
comités departamentales disponen de un presu-
puesto que se forma anualmente e incorpora unas 
rentas propias, senaladas por Icy para los comités 
departamentales: el 0.8 del impuesto ad-valorem Ia 
utilidad en Ia yenta del café de consumo nacional y, 
unas transferencias que se les hacen directamente 
del presupuesto de Ia FederaciOn cada año. 

Para Ia presente vigencia los presupuestosde 
los comités departamentales, incluyerido Ia partici-
paciOn que se llama ordinaria, Ia de infraestructura 
que esta encaminada a atender las necesidades de 
Ia comunidad en materia de vIas, puentes, electrifi-
caciOn rural, acueductos y Ia del programa de salud, 
tienen un gran valor de $15805 millones de pesos. 
(Cuadro No. 3) 

Su distribuciOn se hace en función de Ia 
participaciOn en cada departamento en Ia produc-
ciOn nacional de café. 

Con ese presupuesto los comités departa-
mentales atienden los servicios que Ia Federación 
preste dentro del marco departamental. Y aqui cabe 
hacer otra consideraciOn: cada comité departamen-
tal, dependiendo de las necesidades del departa-
mento, de Ia decision de sus dirigentes de hacer 
énfasis en un momento dado en un servicio que bien 
puede ser de puentes, de escuelas, de educaciOn. 
hace su presupuesto y señala a dOnde y en qué 
cuantIa van los servicios. 

CUADRO No. 3 
PARTICIPACION DE LOS C 

DEPARTAMENTALE 
EN EL PRESUPUESTO DE 

En millones de pesos 
Comités Departamentales 

Antioquia 
Caldas 
To Ii ma 
Valle 
Qu i nd 10 
Risaralda 
Cundinamarca 
Huila 
Santander 
Cauca 
Norte de Santander 
Na ri no 
Cesar y Guajira 
Boyaca 
Magdalena 
Otros Territorios Cafeteros 

Meta 
Caq uetá 
Casanare 
Otros 
Total 

Fuente - Gerencia Financiera 

Los comités departamentales ti 
mia para senalar qué quieren hacer e 
trata de responder a las diferencias 
entre unos y otros departamentos y a I: 
res caracteristicas de su desarrollo. No 
se quiere aplicar el mismo rasero en 
departamentos, como el Quindlo, que 
resolver ya Ia mayorIa de sus problern 
haciendo énfasis en nuevos servicios t 
telefonIa rural. Otros tienen todavia inn 
sidades en el campo de Ia salud, en el 
educaciOn o en el campo de las vias. 

Cada dos años, la FederaciOn 
informe detallado sobre las labores de 
Departamentales. Alli aparece el sentid 
de las inversiones en cada comité del 
Por ejempIc, las inversiones en Antioq 
ductos rurales vienen a ser relativamen 
mientras que tienen un gran acent 
puentes; o en Boyaca, se encuentra q 
énfasis está en electrificaciOn rural y E 

men te. 
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-fete ras. 
) y apoyo al cooperativisrno caficul- 

)n agrIcola. 
-o social y econOrnico de las zonas 

ia financiera a los productores. 
o de industrias complementarias a 
para Ia explotación y comercializa-
fé, o el mejoramiento del ingreso de 
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llo regional. 

a decir, resumiendo, que las dos 
CS de los comités departamentales 
zar el gremio en su departamento y 
los servicios y los programas que Ia 
.ta a nivel departamental. 
servicios los de los numerales 3, 4, 5, 
y 12 son servicios que se prestan 
3rite a través de Ia organizaciOn de 
partamentales. Los demás se mane-

-entralizada a nivel de Bogota. 
star toda esta serie de servicios los 
lamentales disponen de un presu-
forma anualmente e incorpora unas 
señaladas por ley para los comités 

-es: el 0.8 del impuesto ad-valorem,a 
nta del café de consumo nacional y, 

ncias que se les hacen directamente 
a de Ia FederaciOn cada año. 
'resente vigencia los presupuestos de 
artamentales, incluyerido Ia partici- 

llama ordinaria, la de infraestructura 
iinada a atender las necesidades de 
n materia de Was, puentes, electrifi-
ueductos y Ia del programa de salud, 
valor de $15805 millones de pesos. 

ihuciôn se hace en función de Ia 
n cada departamento en Ia produc-
e café. 
presupuesto los comités departa-

den los servicios que Ia Federación 
lel marcodepartamental. Yaquicabe 
ideraciOn: cada comité departamen-

do de las necesidades del departa-
ecisiOn de sus dirigentes de hacer 
omento dado en un servicio que bien 
)uentes, de escuelas, de educación. 
puesto y señala a dónde y en qué 

servicios. 

CUADRO No. 3 
PARTICIPACION DE LOS COMITES 

DEPARTAMENTALES 
EN EL PRESUPUESTO DE 1988 

En millones de pesos 
Comités Departamentales Total 0/0 

Antioquia 2.880 18.2 
Caldas 1.977 12.5 
Tolima 1.897 12.0 
VaIle 1.581 10.0 
Quindio 1.413 8.9 
Risaralda 1.196 7.6 
Cundinarnarca 1.193 7.5 
Huila 798 5.1 
Santander 774 4.9 
Cauca 615 3.9 
Norte de Santander 538 3.4 
Nariño 211 1.3 
Cesar y Guajira 186 1.2 
Boyacá 182 1.2 
Magdalena 128 0.8 
Otros Territorios Cateteros 

Meta 157 1.0 
Caqueta 51 0.3 
Casanare 16 0.1 
Otros 12 0.1 
Total 15.805 100.0 

Fuente - Gerencia Financiera 

Los corn ités departamentales tienen autono-
mia para señalar qué quieren hacer en ellos. Esto 
trata de responder a las diferencias que existen 
entre unos y otros departamentos y a las particula-
res caracterIsticas de su desarrollo. No se puede ni 
se quiere aplicar el mismo rasero en todos. Hay 
departamentos, como el Quindlo, que ha logrado 
resolver ya Ia rnayoria de sus problemas y que está 
haciendo énfasis en nuevos servicios tales como Ia 
telefonia rural. Otros tienen todavIa inmensas nece-
sidades en el campo de Ia salud, en el campo de Ia 
educación o en el campo de las vias. 

Cada dos años, la Federación publica un 
informe detallado sobre las labores de los Comités 
Departamentales. Alli aparece el sentido y el énfasis 
de las inversiones en cada comité departamental. 
For ejernpl6, las inversiones en Antioquia en acue-
ductos rurales vienen a ser relativamente pequenas 
mientras que tienen un gran acento en vias y 
puentes; o en Boyaca, se encuentra que el mayor 
énfasis está en electrificación rural y asi sucesiva-
mente. 

Una vision de conjunto de las inversiones de 
los Corn ités Departamentales, aparece en el Cuadro 
No. 4. Si se mira objetivarnente, se reconocerá hacia 
dOnde van estas inversiones y cOma están clara-
mente orientadas a atender las necesidades de Ia 
comunidad rural. El otro gran frente se refierea las 
obras de lnfraestructura. Se han querido separar los 
presupuestos para poder orientar algunas de estas 
inversiones de manera preferente. El cuadro No. 5 
indica los cuatro grandes conceptos de acueduc-
tos, educaciOn, electrificaciOn y Was. Las cifras de 
cada uno de los comités, muestran que, acurnulan-
do hasta el año 1986, en Antioquia se hablan 
construido 954 acueductos con 197.094 beneficia-
rios y que en el pals el nümero de acueductos 
construidos alcanzaba 3.119 con 1.222.520 habitan-
tes favorecidos. En materia de aulas, se habian 
construido 15.388, 4.823 vivendas para rnaestros, 
5.888 baterias sanitarias. Aqul no se puede identi-
ficar el nümero de personas beneficiadas porque al 
final de cuentas Ia poblaciOn educativa es una 
poblaciOn flotante que varia de un año a otro, de un 
semestre a otro y muchas veces de un mes a otro. En 
materia de electrificaciOn, 155.743 fincas electrifi-
cadas; éste es talvez uno de los aportes rnás 
sustanciales a Ia transformaciOn del campo cafete-
ro. Los comités departamentales han desarrollado 
algunos directamente sus programas de electrifica-
ciOn, todos participaron en el programa nacional de 
electrificaciOn rural y fueron el cornponente rnás 
importante de este programa, que ha permitido 
Ilevar Ia energia y con ella todo Ia que significa en 
comodidad y en posibilidades de desarrollo para Ia 
comunidad a un nUmero gigantesco de farnilias 
distribuidas en estas 155.743 fincas electrificadas. 
En materia de vias son 8.961 kilOmetros construi-
dos, 22.783 kilOrnetros de vias rnejoradas, 655 
puentes vehiculares y 764 puentes peatonales. Esto 
es parte de esa transformaciOn que se ha logrado 
hacer para fortuna de todos en las zonas cafeteras. 

Quien haya recorrido las zonas cafeteras y 
otras regiones del pals, seguramente habrá podido 
apreciar el contraste, bien notorio par cierto, entre 
a zona cafetera y el resto del pals. La FederaciOn se 
siente satisfecha de que los recursos de los cafete-
ros hayan permitido toda esa serie de realizaciones 
que hacen más grata, més amable Ia vida en las 
zonas productoras, que contribuyen significativa- 

Incluye participacion ordinara, participacón infraestructura y 
participaciOn salud. 



Antioquia 954 	1 
Boyacá 51 
Caldas 263 	1. 
Cauca 291 
Cesar y Guajira 28 
Cundinamarca 174 	4 

HJui 133 
Magdalena 12 
Nariño 76 
Norte de Santander 9 
Quindio 36 	it 
Risaralda 108 
Santander 282 
Tolima 297 	i( 
Valle del Cauca 394 	2 
Otros territorios 11 

Total 	 3.119 1.224  

mente al desarrollo del caficultor y q 
explotaciOn de los predios y el transp 
los centros de compra. 

Dentro de los servicios que h 
uno, al que se le dá especialisimo ir: 
del Frog rama de Salud. Cuando se,,.,.  
años de Ia fundaciOn de Ia FederaciOi 
Cafeteros, el gremio cafetero quiso --
un un programa de honda trascendencia 
ramiento de las condiciones de vida d 
tue asi como resolviO tomar unos rec 
su momento fueron 1.150 millones d 
año de 1976, invertirlos en titulos val 
por el Estado y destinar sus rendimie 
con ellos se financiara un programa d 
zonas rurales cafeteras. A partir de e 
en un periodo de 10 años se pudieron 
millones de pesos en programas de 
habitantes de las zonas cafeteras. Fi 
entonces mejorar Ia infraestructura d 
de salud y hospitales, adelantarprogn 
oral, de oftalmologia, provisiOn de m 
construir y mejorar 14 hospitales re 
hospitales locales, 388 puestos y cen 
y 1.020 acueductos veredales. 

Inversiones en millones $ 

ElectrificaciOn 	1955.2 	Campana técnica 2907.3 

Acueductos 	1341.3 Gastos funcionamiento 3130.6 
EducaciOn rural 1731.7 	 Edificios 	973.7 

Vias 	 4157.2 	Servicio de Ia deuda 	970.7 

Plan de salud 	698.3 	Otras inversiones 2.457.6 
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CUADRO No. 4 	
OBRAS DE INFRAESTRUCT 
DE CAFETEROS DURANTE 

INVERSIONES DE LOS COMITES 1985 - 1988 
INVERSION TOTAL: 20.324 

(Millones de $) 
Comité 

ACUED 
No. Hi 

ben 



5 - 1988 

Acued ucto 
6.6 

Ed ucaciOn 

8.5 

Vias 

20.5 

mca 2907.3 
to 3130.6 

:ios 973.7 
uda 970.7 
nes 2.457.6 
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CUADRO No. 5 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS POR LOS COMITES DEPARTAMENTALES 
DE CAFETEROS DURANTE LOS SESENTA AMOS DE EXISTENCIA DE LA FEDERACION 

Comité 
ACUEDUCTO 

No. 	Habitantes 
beneficiados 

EDUCACION 
Viviendas 	Baterias 

Aulas 	maestros sanitarias 

ELECTRI 

HCACION 

Fincas 
Electriticadas 

KLM 
Vias 

Constraidas 

KLM 
Vias 

Mejoradas 
Puentes 

Vehiculos 

Puerites 
Peatonale 

Antioqula 954 	197.094 3.904 	1.135 	1.608 40.308 1.112 1.264 78 82 

Boyacá 51 	6.075 451 	127 	190 3.186 359 524 25 46 

Caldas 263 	156.460 2.253 	146 	206 21.162 884 25 19 14 

Cauca 291 	51.039 1.091 	380 	420 3.336 159 41 14 14 

Cesar y Guajira 28 	6.866 176 	31 	22 890 404 3.002 9 6 

Cundinamarca 174 	45.619 578 	266 	452 15.002 894 794 99 94 

HJui 133 	51.535 564 	325 	324 10.946 794 1.114 88 35 
Magdalena 12 	8.603 61 	24 	25 683 242 2.486 7 7 

Nariño 76 	48.089 439 	101 	292 6.220 504 339 26 0 

Norte de Santander 9 	19.928 428 	279 	306 863 64 50 3 272 

Quindio 36 	165.820 916 	139 	290 8.351 212 2.007 36 10 

Risaralda 108 	77.746 657 	288 	329 20.705 33 5.645 24 19 

Santander 282 	51.485 831 	402 	399 5.875 712 1.020 86 35 

Tolima 297 	101.218 1.715 	500 	429 11.563 980 3.974 66 74 

Valle del Cauca 394 	233.750 1.215 	627 	635 5.822 1.519 396 61 8 

Otrosterritorios 11 	1.193 109 	53 	21 331 89 102 14 13 

Total 	 3119 1.222.520 15.388 4.823 5.888 155.743 8.961 22.783 	655 	764 

mente al desarrollo del caficultor y que faciliten Ia 
explotaciOn de los predios y el transporte del café a 
los centros de corn pra. 

Dentro de los servicios que hemos visto hay 
uno, al que se le dá especialIsimo interés. Se trata 
del Programa de Salud. Cuando se cumplian los 50 
años de Ia fundaciOn de Ia FederaciOn Nacional de 
Cafeteros, el gremio cafetero quiso celebrarlo con 
un programa de honda trascendencia para el mejo-
ramiento de las condiciones de vida del productor y 
fue asi como resolvió tomar unos recursos, que en 
su momento fueron 1.150 millones de pesos en el 
año de 1976, invertirlos en titulos valores emitidos 
por el Estado y destinar sus rendimientos para que 
con ellos se financiara un programa de salud en las 
zonas rurales cafeteras. A partir de ese momento y 
en un periodo de 10anosse pudieron invertir3.290 
millones de pesos en programas de salud para los 
habitantes de las zonas cafeteras. Fue posible asi 
entonces mejorar Ia infraestructura de los puestos 
de salud y hospitales, adelantar programas de salud 
oral, de oftalmologia, provision de medicamentos, 
construIr y mejorar 14 hospitales regionales, 154 
hospitales locales, 388 puestos y centros de salud 
y 1.020 acueductos veredales. 

El balance mismo de realizaciones de este 
programa ha sido tan satisfactorio que reciente-
mente, al cumplirse 60 años de Ia fundación de la 
Federaciôn, el gremio tomó una segund'adecisiOn y 
fué la de incrementar el capital del cual se generan 
estos recuros, con un nuevo aporte de 3.000 
millones de pesos. 

Hoy son 4.000 millones de pesos que están 
destinados a financiar los programas de salud que 
se desarrollan en zonas cafeteras, programas que 
han sido considerados como pilotos en el campo de 
Ia salud püblica y que están en estrecha coordina-
ción con los programas del Gobierno Nacional yen 
especial con el programa de salud básica que el Sr. 
Presidente do Ia Repüblica, Dr. Virgilio Barco, ha 
querido impulsar y desarrollar en su administra-
cion. 

La Federacin, a nivel de los comités departa-
mentales, canaliza no solo los recursos que genera 
el propio gremio sino que también busca y obtiene 
con éxito Ia participaciOn do los gobiernos depar-
tamentales y municipales e incluso del Gobierno 
Nacional y de las comunidades. Esto ha permitido 
obtener recursos adicionates bien importantes. 
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Para este año están previstos recursos apor-
tados por las comunidades por 836 millones de 
pesos, y aportes del Gobierno por 4,281 millones de 
pesos que refuerzan los presupuestos de los comi-
tés departamentales con 5.120 millones de pesos; 
(Cuadro No. 6) es decir, hay en nérnero redondos, 
20.000 millones de pesos que están destinados a ser 
invertidos en estos servicios que los comités depar-
tamentales presten a Ia corn unidad. 

CUADRO No. 6 

PRESUPUESTO COMITES DEPARTAMENTALES 
- RECURSOS ADICIONALES POR APORTES 

DE LA COMUNIDAD V EL GOBIERNO 
1988 

En millones de pesos 

Comités 
Aportes 

Comunidad 
Aportes 

Gobierno Total 

Antioquia 193 0 193 

Caldas 237 1.677 1.914 
Tolirna 112 1.288 1.400 
Valle 30 421 451 
Quindio 0 129 129 
Risaralda 15 200 215 
Cundinarnarca 0 166 166 
Huila 83 316 399 
Santander 11 0 11 
Cauca 53 79 132 
Norte de Santander 101 0 101 
Nariño 0 0 0 
Cesar-Guajira 0 8 8 
Boyacá 1 0 1 
Magdalena 0 0 0 
Territorios 0 0 0 

Total 	 836 	4.285 	5.121 

FUENTE: FEDERACAFE-Gerencia Financiera 
Elaborado por: FEDERACAFE-Investigaciones 
Económicas. 

Precisarnente en relaciOn con el apoyo de las 
actividades del Frog rama de Salud, hay otro campo 
de acciOn bien irnportante. Para los Planes Sociales 
del Gobierno Nacional, Ia FederaciOn ha señalado 
una inversion de 3.940 millones de pesos (Cuadro 
No. 7) que se van a destinar en los años de 1988/1 989 
fundamentalmente a Ilevar Ia acciOn a las zonas de 
influencia cafetera dentro del marco de Ia estructu-
ra del desarrollo social diseñado por el Plan de 

Economia Social del Gobierno. Esta es una forma 
de actuar no solamente en las zonas en donde hay 
café, sino en las Ilamadas zonas de influencia 
cafetera. Se extienden los beneficios y servicios a 
las comunidades periféricas, a quienes colindan 
con las zonas cafeteras y que tendrán asi Ia 
oportunidad de participar de Ia solidaridad del 
gremio. La actividad va a estar centrada fundamen-
talmente en vIas de cornunicaciOn, en acueductos, 
en alcantarillados, en electrificaciôn rural, en vivi-
enda, en salud, en educaciOn, en el fomento 
agropecuario y en el empleo. Toda esta tarea, se 
hace a través de los Comités Departamentales de 
Cafeteros. Los Comités han sido en todos estos 
años un formidable factor de desarrollo y de 
mejoramiento de las zonas cafeteras y de Ia comu-
dad cafetera. 

CUADRO No. 7 

APOYO DE LA FEDERACION A LOS PLANES 
SOCIALES DEL GOBIERNO 

Busca Ilevar Ia acciOn de Ia Federación a través de lo 
Comités Departamentales a las zonas de influenciacE 
fetera dentro del marco de Ia estrategia de desarrol 
social diseñado en el PLAN ECONOMIA SOCIAL 
1987-1990. 

MONTO DE LOS RECURSOS (Millones de pesos): 

1988 	 1.970 
1989 	 1.970 
Total 	 3.940 

SECTORES DE ACTIVIDAD: 
VIas de Comunicación 	Salud 
Acueductos 	 Educación 
Alcantarillados 	Fomento Agropecuario 
Electriticación rural 	Empleo 
Vivienda 

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia de Planeaciôn J 
Para el futuro inmediato existe un gran reto, 

un gran compromiso y una gran oportunidad para Ia 
cual los comités departamentales están capacita-
dos y es Ia de colaborar con los alcaldes municipa-
les ahora bajo el nuevo regimen de descentraliza-
ciôn de Ia vida municipal. Los comités departamen-
tales han ofrecido a los distintos alcaldes elegidos 
popularmente toda su capacidad de planeaciOn, de 
logIstica y los recursos humanos que tienen que 
colaborar en esos programas que los municipios 

iran a adelantar con los nuevos rei 
trabajar fundamentalmente hacia ia 
pero se cree que esta experiencia m 
60 años de colaboraciOn con Ia corn 
gobiernos y con todos los movimieri 
apoyar el desarrollo social y nac 
poner a disposiciOn del pals. 

Para terminar es necesario 
gremio cafetero es un gremio proft. 
dario. Es un gremio sin egoism 
recursos que se manejan por Ia F 
generados en el propio gremio cc 
transferencias del presupuesto nac 
supuestos departamentales. Son sir 
ducto de los irnpuestos y las contrit 
cafetero paga. 

En una deterrninaciOn, torna 
través de los años, el cafetero decid 
recibir Ia retribuciOn al productode 
parte en dinero y una parte en 
también es decisiOn suya Ia de 
beneficios y esos recursos con las 
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UADRO No. 7 

'EDERACON A LOS PLANES 
LES DEL GOBIERNO 

n de Ia FederaciOn a través de los 
tales a las zonas de influencia ca•, 

irco de la estrategia de desarrollo 
I PLAN ECONOMIA SOCIAL 

iran a adelantar con los nuevos recursos. Se va a 
trabajar fundamentalmente hacia Ia zona cafetera, 
pero se cree que esta experiencia muy favorable de 
60 años de colaboraciOn con Ia comunidad, con los 
gobiernos y con todos los movimientos que quieran 
apoyar el desarrollo social y nacional, se debe 
poner a disposición del pals. 

Para terminar es necesario destacar que el 
gremio cafetero es un gremio profundamente soli-
dario. Es un gremio sin egoismos. Todos los 
recursos que se manejan por Ia FederaciOn son 
generados en el propio gremio cafetero. No hay 
transferencias del presupuesto nacional ni de pre-
supuestos departamentales. Son simplemente pro-
ducto de los impuestos y las contribuciones que el 
cafetero paga. 

En una determinaciOn, tomada y reiterada a 
través de los años, el cafetero decidiO, cOmo queria 
recibir Ia retribuciOn al prod ucto de su esfuerzo; una 
parte en dinero y una parte en servicios. Pero 
también es decisiOn suya Ia de compartir esos 
beneficios y esos recursos con las zonas cafeteras,  

con los habitantes de las zonas cafeteras, sin que 
importe ni el volumen de producciOn de cada 
caficultor ni tampoco el nUmero de árboles que 
tenga sembrados. Las vias, la electrificaciOn, los 
puentes, Ia salud, Ia educaciOn, todos estos servicios 
están a Ia disposiciOn de cualquier cafetero y a 
todos se les presta; de tal manera que allI no importa 
cuánto produce cada cafetero, es una contribuciOn 
social, es una contibuciOn al desarrollo de Ia 
comunidad. Es un gremio que ha dado suficientes 
muestras de que no es agoista, de que inclusive 
extiende sus beneficios a quienes viven en las zonas 
cafeteras sin importar si están vinculados a Ia 
actividad cafetera o no. 

Los Comités Departamentales son, sin lugar 
a duda, un formidable factor de desarrollo y de 
mejoramiento del caficultor y su familia y de las 
zonas cafeteras. 

Bogota, octubre de 1988 

CURSOS (Millones de pesos): 
1.970 
1.970 
3.940 

VIDAD: 
:acIón 	Salud 

Educación 
Fomento Agropecuario 

ral 	Empleo 

- Gerencia de Planeación 

nmediato existe un gran reto, 
una gran oportunidad para la 

)artamentales están capacita-
rar con los alcaldes municipa-
3v0 regimen de descentraliza-
ipal. Los comités departamen-
Cs distintos alcaldes elegidos 
.i capacidad de planeaciOn, de 
;os humanos que tienen que 
ogramas que los municipios 
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El Fondo Nacional de Café, el gran instrumento de Ia politica cafetera colombiana, es una cuenta 
conformada por recursos que tienen el doble caràcter de ser en su origen piiblicos y cafeteros. Son recursos 
cafeteros, puesto que provienen de Ia industria cafetera, es decir, de Ia actividad econOmica de producciOn, 
transformaciOn y comercialización del producto café. También son recursos cafeteros en el sentido de estar 
destinados permanentemente ala defensa y desarrollo de Ia industria cafetera. Yfinalmente, son recursos de 
origen cafetero porque econOmicamente proceden del ingreso de los productores del grano. Del otro lado, 
son recursos püblicos debido a que su recaudo se realiza en virtud de disposiciones legales de obligatoria 
cumplimiento. 

La Federación Nacional de Cafeteros, como organizaciOn del gremio de los cultivadores de café, ha 
venido administrando casi desde su creaciOn en 1927 recursos püblicos cafeteros mediante contratos con el 
gobierno. 

El origen de este mecanismo pragmático definanciación de los servicios al gremio se remonta a 1928, 
cuando se estableció el primer contrato de prestación de servicios "para Ia protecciOn y defensa del café 
colombiano". De entonces a hoy se han celebrado y cumplido siete contratos de este tipo. Además, desde 
1940 se viene dando aplicación al contrato de manejo y administración del Fondo Nacional del Café, creado 
mediante decreto legislativo 2078 de ese año, con unos recursos pUblicos cafeteros y unos objetivos de 
defensa, protecciOn yfomento de Ia industria cafetera colombiana. Tanto los recursos, coma los objetivos y el 
alcance mismo del Fonda se han modificado en diversas oportunidades por parte de Ia legislación y de 
contratos complementarios, pero el mecanismo básico que enmarca Ia politica cafetera en Colombia se ha 
preservado. 

En 1978 se realizO una revisiOn amplia del regimen contractual cafetero en Ia cual se examinaron las 
lecciones de Ia experiencia, se actualizaron y mejoraron conceptos básicos de manejo y se recogieron 
importantes sugerencias de ajuste en Ia orientaciOn del Fonda Nacional del Café, integrando en un sOlo 
documento los dos contratos de prestaciOn de servicios y de administraciOn del Fonda. 

El propOsito del presente articulo es el comentar algunos aspectos importantes del contrato marco de 
1978. Para tal efecto, se presenta en primer término una sIntesis de los determinantes fundamentales del 
contrato marco, no desde un punto de vista juridico sino de su importancia para IaorganizaciOn de Ia politica 
cafetera. En la segunda secciOn se destacan algunas consideraciones acerca de Ia relaciOn entre el contrato 
marco y Ia politica cafetera, segOn se desprende de Ia experiencia reciente. En Ia tercera parte se analiza el 
desarrollo del contrato en el curso de estos diez años; alli se procura ilustrar con mayor énfasis el impacto 
econOmico de Ia politica cafetera y de los recursos del Fondo Nacional del Café en relaciOn con las 
finalidades del contrato marco y con los objetivos del Fonda. Finalmente se presentan algunas conclusiones 
en torno del desarrollo del contrato y de Ia politica cafetera. 

El contenido del presenta articulo compromete Unica y exciusivamente a su autor. 

EL CONTRATO MARCO DEL FONDO NACIONAL DEL 

I. FUNDAMENTOS DEL CONTRATO £.. 

Hay dos grandes determinantes 
los que debe acomodarse el manejo c 
primero de carácter econOmico y el sgur 
institucional: 

a) El determinante económico. L 
colombiana de café, sometida a grandeE 
nes de ingreso debido a Ia estructura d 
internacional del grano, continua ejer 
impacto determinante en la economia c 
contribución al FIB puede haber oscilad-
y el 7% entre 1979 y 1988. Su contribuciO 
agrIcola posiblemente duplica las anteri 
en un departamento tan diversificado e 
zado coma el Valle, por ejemplo, el caf 
55% del empleo agrIcola. Su impacto en-
turas de consumo y en Ia distribuciOn 
cafetero es clarIsimo si se aprecia que d 
colombianos depende en alto grado del 
fetero. Es el sector con Ia mayor contri 
generación neta de divisas, alrededor dE 
aun cuanda ya s6lo angina cerca del 
ingresos porexportaciOn, casi noutiliza 
cambio extranjero para su actividad pr 
para su financiamiento. 

Sin embargo, Ia industria cafeter 
importante a causa de su capacidad par-
el equilibria macroeconOmico. Las van 
ingreso cafetero son frecuentes y pued€ 
tar hastatres puntos del PIBde un añoa 
impacto decisivo en el comportamienv 
en el equilibria entre el ahorro y Ia in 
resultado de las finanzas pOblicas, e 
comercial y en Ia de capitales. 

Coma consecuencia, Ia polItica 
fundamental para Ia polItica econOm 
Esta tiene un interés vital en los pr,  
aquella para estabilizar el ingreso caf€ 
configuraciOn misma del ingreso cafe 
de esa coordinaciOn necesaria, Ia polil—
tendrá unas restricciones determinad 
tuaciOn de superávit o deficit fiscal, 
recesiOn del resto de Ia econamia, 
deficit cambiario y presiOn sobre Ia bas 

De otro lado, Ia industria cafeter 
tra inscrita dentro de un mercado irite 
tipo oligopOlico, en el que las condit 
comercializaciOn y la evoluciOn de 
plantean importantes exigencias para 
tan importante coma Colombia. Aqui 
cionarán suscitamente algunas de esat 

1. Se necesitan un tamaña c 
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'I Fondo 

=sarrollo — 

I. FUNDAMENTOS DEL CONTRATO MARCO 
Hay dos grandes determinantes objetivos a 

los que debe acomodarse el manejo cafetero, el 
primero de carácter económico y el sgundo de tipo 
institucional: 

a) El determinante económico. La industria 
colombiana de café, sometida a grandes oscilacio-
nes de ingreso debido a Ia estructura del mercado 
internacional del grano, continua ejerciendo un 
impacto determinante en Ia economla del pals. Su 
contribuciOn al PIB puede haber oscilado entre el 4 
yel 7% entre 1979y 1988. Su contribuciOn al empleo 
agricola posiblemente duplica las anteriores cifras; 
en un departamento tan diversificado e iridustriali-
zado coma el Valle, por ejemplo, el café genera el 
55% del empleo agricola. Su impacto en las estruc-
turas de consumo y en Ia distribuciOn del ingreso 
cafetero es clarIsimo si se aprecia que de cada diez 
colambianos depende en alto grado del ingreso ca-
fetero. Es el sector con Ia mayor contribuciOn a Ia 
generaciOn neta de divisas, airededor del 60%, pues 
aun cuando ya sOlo angina cerca del 40% de los 
ingresos par exportaciOn, casi no utiliza recursos de 
cambia extranjera para su actividad productiva ni 
para su financiamiento. 

Sin embargo, Ia industria cafetera es aOn más 
importante a causa de su capacidad para modificar 
el equilibria macraecanOmiCa. Las vaniaciones del 
ingreso cafetero son frecuentes y pueden represen-
tar hastatres puntos del FIB de un aña a otro, can un 
impacto decisiva en el comportamienta monetaria, 
en el equilibria entre el ahorro y Ia inversion, en el 
resultado de las finanzas publicas, en Ia balanza 
comercial y en Ia de capitales. 

Coma consecuencia, Ia politica cafetera es 
fundamental para Ia politica econOmica general. 
Esta tiene un interés vital en los prapósitas de 
aquella para estabilizar el ingreso cafetera y en Ia 
configuraciOn misma del ingreso cafetero. Dentro 
de esa coordinaciOn necesaria, Ia politica cafetera 
tendrá unas restricciones determinadas por Ia si-
tuaciOn de superávit a deficit fiscal, expansiOn a 
recesiOn del resta de Ia ecanomia, superávit a 
deficit cambiario y presión sabre Ia base monetaria. 

De atra lado, Ia industria cafetera se encuen-
tra inscrita dentra de un mercada internacianal de 
tipo oligopOlico, en el que las condiciones de Ia 
camercializaciOn y Ia evoluciOn de los precias 
plantean impartantes exigencias para un prod uctar 
tan importante cama Calambia. Aqul sOlo se men-
cianarán suscitamente algunas de esas exigencias. 

1. Se necesitan un tamaño crItico y una  

organizaciOn fuerte, capaces de presentar un frente 
comercial sOlida ante el mercada, ante las grandes 
tostadares, ante las casas comerciales y ante los 
demás paises productores. 

Se necesitan un conacimienta, una expe- 
niencia y una organizaciOn expecializadas, prafe-
sionales y agiles, para responder ante las condicia-
nes cambiantes del mercada con Ia continuidad 
que permita alcanzar con eficacia los objetivos de 
larga plaza de Ia industria cafetera colombiana. 

Se necesita el apoyo permanente del 
Estado y por consiguiente, que el gobierno esté 
cantInuamente informado y preparado para actuar 
en el frente diplamático externo y en los de Ia 
palItica interna. 

b) El determinante institucional. El dable 
carácter de los recursos del Fonda Nacional del 
Café, es decir, el de ser püblicos y cafeteros, 
determina Ia presencia de dos intereses legItimas. 
De alli surge Ia necesidad de queen su manejo haya 
una participaciOn conjunta del Estado, coma repre-
sentante del interés pUblico, y de Ia FederaciOn, 
coma Ia organizaciOn del gremio y representante 
del interés de los productores en toda el pals. 

No sobra indicar aquI algunos de los titubas 
de Ia FederaciOn para reclamar legItimamente Ia 
representaciOn de los productores de café. Desde 
su origen fue fundada con el carácter de instituciOn 
gremial de los productores de café que se inscriban 
coma miembras de ella. Los cafeteros cedulados, 
que en Ia actualidad ascienden a 152.000 en todo el 
pals le han señalado Ia condiciOn de persona 
juridica de derecha privado, sin ánimodelucro, que 
tiene por objeto principal Ia defensa de Ia industria 
cafetera colombiana (ver estatutas). Ia participa-
ciOn efectiva del gremia en las decisiones de Ia 
organizaciOn se aprecia en hechas tales coma Ia 
existencia activa de 328 Camités Municipales de 
Cafeteros elegidos libre y voluntaniamente por los 
productores, con registras de participaciOn que en 
las Oltimas votaciones Ilegaron al 63.4%; y coma Ia 
descentralizaciOn del manejo de los recursos, con 
Ia cual se Ilega a establecer una autonomia práctica 
de los Comités Departamentales. 

Al reconocer Ia presencia de dos intereses 
legitimos no se plantea un esquema de tipo corpa-
rativista. For el contranio, el regimen contractual 
cafetera seguramente busca, en ese sentido, darle 
aplicaciOn al famoso pnincipio demacrética segOn 
el cual 'no habrâtnibutaciOn sin representaciOn"; en 
cuanta al mecanisma de percepciOn de los recur-
sos, resulta clara que al administrar una tnibutaciOn 
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tados. Por consiguiente, el Gobierno participa en 
las decisiones que conforrnan Ia orientación de la 
politica cafetera, pero no en Ia administraciOn 
detallada y cotidiana de los asuntos cafeteros. Ello 
se inscribe dentro de Ia acciOn de seguimiento, 
dirección y control que las entidadesespecialiZadas 
del Gobierno realizan sobre los distintos aspectos 
de Ia evoluciOn del café, dentro de sus respectivas 
competencias: tal es el caso de Ia Junta Monetaria, 
del Banco de Ia RepOblica y del Incomex entre otras. 
Al propio tiempo, Ia Contraloria General de Ia 
Repüblica tiene a su cargo Ia vigilancia de los 
recursos pOblicos cafeteros y de Ia forma como los 
administra Ia FederaciOn para dar cumplimiento al 
mandato de Ia ley, a los objetivos de los contratos y 
a las decisiones que se adopten en desarrollo de los 
mismos. 

Entonces, el contrato marco viene a ser en 
Ultimas un instrumento que regula las relaciones de 
trabajo de Ia politica cafetera entre el gobierno y la 
FederaciOn sus cláusulas definen un cierto tipo de 
divisiOn del trabajo, unos procedimientos para 
Ia discusiOn de Ia politica cafetera, para susdecisio-
nes, para su aplicaciOn y para su adecuado segui-
miento y control. 

II. EL CONTRATO MARCO Y LA POLITICA 
CAFETERA 

Un aspecto de particular importancia en el 
estudio de las caracteristicas del contrato marco es 
el de su alcance en relaciOn con Ia politica cafetera 
El contrato no determina el contenido misrno de la 
politica cafetera. El alcance de aquel Ilega sOlo 
hasta el punto de ser un expediente para facilitar Ia 
adecuada coordinaciOn de ésta. 

a) Los objetivos. El Fondo Nacional del Café 
fue creado en 1940 con un cometido rnuy especifi-
co. La ley le ha ampliado sus objetivos posteriormen-
te, hasta Ilegar a los senalados en el contrato marco 
de 1978, los cuales se ref ieren en forma general ala 
intervenciOn en el mercado cafetero interno y 
externo con fines de regulaiOn, al respaldo para que 
el pais cumpla los pactos cafeteros y al fomento de 
programas de desarrollo de Ia industria cafetera y 
de bienestar de Ia poblaciOn de las zonas de 
influencia cafetera. Estos son los objetivos del 
Fondo, fijados por Ia ley, no por el contrato marco. 
Tales objetivos indican un campo de aplicaciOn de 
los recursos del Fondo, pero naturalmente no 
senalan rnetas concretas ni prioridades especIficas, 

ya que éstas deben ser competenc 
cafetera 

En efecto, auncuando todos 
Fondo Nacional del Café se admini 
a las reglas de juego del contrato m 
ciOn concreta de las decisiones milc  
ciOn de esos recursos no está preet 
del contrato. Esto es importante 
preservan Ia libertad y Ia flexibili, 
para que Ia politica cafetera pueda 
sOlo eficaz sino ajustable y ademäs 
el resto de Ia politica econOmica. C 
crearIan rig ideces que segurarnent 
margen de maniobra crItico en de 
yunturas al manejo cafetero. 

Si se aceptan las proposic 
como razonables, entonces Ia evak 
plimiento del contrato maestro tieris 
to de Ia evaluaciOn de Ia politica ca 
Ie juzgará por Ia propiedad de sus o-
ficos, por Ia calidad del diagnOsticc 
fundamentO, por Ia coherencia de 
medios y fines, por Ia compatibilida 
econOmica y por sus resultados. 
cambio se le debe evaluar en una 
operacional, por Ia medida en que 1 
cabal cumplimiento de Ia politica 
del marco previsto para Ia opera 
Nacional del Café. 

Por esta razOn, Ia destinaciOr 
del Fondo —dentro de sus objeti 
para asignarle un mayor énfasi 
programas no dice mucho en reaL 
desempenado por el contrato mi 
ejemplo: Ia regulaciOn segurarnent 
más importante de Ia politica c 
momento. Pero Ia meta especIfica i 
una coyuntura dada puede incluir a 
instrumentos, algunos de los cuale 
rir recursos del Fondo y otros no, 
ciOn no hace parte del contrato y 
resultados de Ia misma no puec 
asociarse a resultados del contrat 

Una aficiOn que se ha popu 
medlo académico es Ia de Ia rec 
objetivos del Fondo Nacional del C 
implantar una u otra superestructu 
de recursos preferida por el téc 
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(en el sentido econOmico, no jurIdico) que sOlo se 
aplica a los cafeteros, debe haber una instancia de 
presenca de éstos. En Ia medida en que tales 
recursos deben ser administrados con flexibilidad 
para adaptar su estructura a las condiciones cam-
biantes del mercado internacional y de Ia produc-
ciOn interna, Ia representaciOn grernial debe poder 
ejercerse con eficacia dentro de las mismas condi-
ciones cambiantes. 

El planteamiento anterior es igualmente váli-
do y aplicable desde el punto de vista de Ia 
prestaciOn de los servicios, es decir, del uso, Ia 
aplicaciOn y Ia destinaciOn de los recursos pUblicos 
cafeteros. A diferencia de otros recursos püblicos, 
aquellos tienen un carácter claro de contrapresta-

dOn en Ia que hay lugaral principiode exclusiOn. En 
otras palabras, los cafeteros dejan de percibir 
directamente Ia totalidad del ingreso que generan, 
para recibir una parte del mismo por la via indirecta 
de unos servicios especializados de regulación y de 
apoyo al desarrollo de su industria y al bienestar de 
Ia poblaciOn cafetera. Es un caso distinto de Ia 
tributaciOn general, en la que tarnbién participan los 
cafeteros, cuyo producto se destina a los servicios 
generales del estado. 

Los servicios especializados a Ia industria 
cafetera dificilmente podrIan ser provistos en forma 
eficiente por empresas privadas individuales, y 
requieren ser atendidos mediante acciOn colectiva 
debido a las razones de tamaño, de poder coercitivo 
y de poder de negociaciOn antes mencionadas. 
Pero tampoco podrIan ser provistos eficientemente 
por el Estado debido a razones asociadas con Ia 
definiciOn misma de los servicios y sus prioridades, 
con Ia flexibilidad y agilidad de manejo que su 
provisiOn requiere y con los beneficios de Ia 
continuidad, Ia experiencia y Ia ausencia de politi-
zaciOn en la administraciOn de los mismos. Se 
requiere entonces la participaciOn intermedia de un 
agente en el que concurran las condiciones necesa-
rias para Ia prestaciOn eficiente de esos servicios. 

Establecidas Ia necesidad de participaciOn 
conjunta del Estado y del gremio en el manejo de los 
recursos publicos cafeteros, asi como lalegitimidad 
de Ia participaciOn cafetera en el manejo de tales 
recursos, Ia forma que histOricamente ha tornado 
esa participaciOn ha sido Ia de los contratos ya 
resenados, y especificamente en Ia actualidad, Ia 
del contrato marco de 1978. 

c) La organizaciôn del manejo cafetero. Den- 

OM
tro de ese regirnen contractual el Estado participa 
en función de sus intereses básicos, arriba comen- 
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ya que éstas deben ser competencia de Ia politica 
cafetera. 

En efecto, auncuando todos los recursos del 
Fondo Nacional del Café se administran conforme 
a las reglas de juege del contrato marco, Ia orienta-
ción concreta de las decisiones mismas de asigna-
don de esos recursos no está preestablecida dentro 
del contrato. Esto es importante porque asi se 
preservan Ia libertad y Ia flexibilidad necesarias 
para que Ia politica cafetera pueda aspirar a ser no 
sOle eficaz sino ajustable y además compatible con 
el resto de Ia politica económica. De otro modo se 
crearian rigideces que seguramente le restarlan un 
margen de maniobra cr(tico en determinadas ce-
yunturas al maneje cafetero. 

Si se aceptan las proposiciones anteriores 
como razonables, entonces Ia evaluaciOn del cum-
plimiento del contrato maestro tiene un perfil distin-
to de Ia evaluaciOn de Ia politica cafetera. A ésta se 
le juzgará por Ia propiedad de sus objetivos especI-
ficos, por Ia calidad del diagnOstico sobre oi que se 
fundamentO, por Ia coherencia demostrada entre 
medios y fines, por Ia compatibilidad con la politica 
econOmica y por sus resultados. Al contrato, en 
cambio se le debe evaluar en una dimensiOn más 
operacienal, por Ia modida en que haya facilitado el 
cabal cumplimionto de Ia politica cafetera, dentro 
del marco previste para Ia operación del Fondo 
Nacional del Café. 

Per esta razOn, la destinaciOn de los recursos 
del Fondo —dentro de sus objetivos gonerales—
para asignarle un mayor énfasis a unos y otros 
programas no dice mucho en realciOn con el papel 
desempenado por el contrato marco. He aqul un 
ejemplo: Ia regulación seguramente será el objetivo 
mOs importante de Ia politica cafetera en todo 
memento. Pero la meta ospecifica de regulaciOn en 
una ceyuntura dada puede incluir el use de diversos 
instrumentos, algunos de los cuales pueden reque-
rir recursos del Fondo y otros no. Esa determina-
ciOn no hace parte del contrato y por lo tanto los 
resultados de Ia misma no pueden válidamente 
asociarso a resultados del contrato. 

Una aficiOn que se ha popularizado entre el 
medie académico es Ia de Ia redefinición de los 
objetivos del Fondo Nacional del Café, con elfin de 
implantar una u otra superestructura de asignaciOn 
de recursos preforida por ci técnice respective. 
Varias de las rocomondaciones de este tipo se 
oriontan en el sontido de eliminar los objetivos del 
Fondo asociados a programas do desarrollo do Ia 
industria cafetera y de bienestar de Ia poblaciOn de  

las zonas cafeteras, dejando espacio exciusiva-
monte para los objetivos de regulación. 

Esta recomendaciOn con frecuencia parte de 
varies supuestes puramente teOricos, entre dIes ci 
do que Ia gonoraciOn del preducte cafetero es un 
precese ecenOmice autónemo e independiente de 
Ia remuneraciOn de los factoros preductives y por 
consiguiente de Ia distribuciOn del ingroso. Per eso 
Ilegan a Ia conclusiOn de que los servicios especia-
iizades que se le prostan a Ia econemla cafeteracon 
los recursos del Fonda Nacional del Café son de 
caráctor más bien accesorie, que se puode proscin-
dir de buena parte de ollos, que en realidad no son 
sine un 'excedente" mimetizade. Dc ailI Ia reco-
mendaciOn de redefinir los objetivos del Fonda. En 
el munde real do Ia escasez y de las necesidades 
insatisfechas paroce clara la utilidad de esos servi-
cios para una economla cafetera que continua 
tenionde un potencial demestrade de desarrollo, 
que además requiere prepiciar unas condiciones 
atractivas para el recurso humane del cual hace uso 
intensive y que ha encontrado economias externas 
y ventajas claras en Ia prestaciOn de esos servicios 
mediante Ia acciOn organizada. Sin embargo, un 
análisis complete de estes aspectes entra más 
dentro del campo prepie de Ia formación do las 
leyos. 

b) Los instrumentos. La polltica cafetera 
integra una variedad de instrumentos, de los cuaies 
los recursos del Fondo Nacional del Café son 
apenas una parte. Entro las asI Ilamadas variables 
de politica, Ia determinaciOn de instrumentos tales 
como el precio interne do sustentaciOn, Ia cueta de 
retenciOn, el precia de reintegro, el ajuste hacia 
abajo del impuoste ad-valerom y otras cerrospon-
den al gobierno a a erganismos suyos por mandate 
do Ia Icy. Tales decisiones no están reguladas flI 

mediatizadas por el contrato marco. Al propio 
tiompe, es clara que Ia configuraciOn de estas 
variables de politica determina en toda momento Ia 
magnitud roiativa do los recursos pUblicos cafete-
ros del Fonda Nacional del Café rospecto del ingreso 
cafetero total. Do manera que es Ia polltica cafetera 
Ia que establece las condicionos econOmicas den-
tro do las cualos debon adminsitrarse los recursos 
del Fonda y no al roves. 

Desde luogo, oxisten otras variables de poli-
tica que constituyen decisiones de asignación de 
los recursos del Fonda y por Ia tanto Si se adminis-
tran dentro del contrato marco. TaI es el case de 
instrumentos como los convonios de comercializa-
ción externa del café, las lineas de crédito al 
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productor, programas como el de control de la roya, 
las inversiones en infraestructura, etc. Las decisio-
nes correspondientes entran al proceso de concer-
tación cafetera con Ia participaciOn conjunta del 
gobierno y de los representantes del gremio dentro 
del Corn ité Nacional de Oaf eteros, y en el caso de las 
determinaciones más importantes se adopta un 
procedimiento distinto que le da un control aün 
mayor al gobierno, mediante Ia necesidad de voto 
afirmativo del Ministro de Hacienda y en ciertos 
casos mediante Ia ratificaciOn de los acuerdos por 
decreto ejecutivo. 

La discusiOn de Ia politica cafetera suele 
tornarse especialmente intensa en las épocas con-
sideradas de bonanza, cundo muchos sectores 
expresan sus aspiraciones de que les sea transferi-
do parte del ingreso cafetero, de modo tal que no 
vaya a los caficultores ni por Ia via directadel preclo 
ni por la via indirecta de los servicios especializados 
del Fondo Nacional del Café. Son propuestas 
destinadas a romper el principio de Ia contrapres-
taciOn arriba mencionada, las cuales usualmente 
adoptan el criterio de que esos otros sectores son 
más meritorios" para Ia sociedad que el café. El 
análisis detenido de Ia gran variedad de recomen-
daciones que en tal sentido se han conocido en 
distintas oportunidades queda por fuera del objeto 
de este articulo. A veces se busca procurar tal tipo 
de resultado mediante medidas tributarias, a veces 
mediante tasas de cambio diferenciales y a veces 
mediante alteraciones al contrato del Fondo, para 
que deje de ser un contrato marco y se convierta más 
bien en un contrato reparto. Una vez se ha entrado a 
precisar cuáles son los fundamentos del contrato, 
marco, resulta claro que ese tipo de iniciativas cae 
dentro del ámbito de Ia politica cafetera. 

En resumen, el recuento anterior ilustra con 
claridad cOmo el contrato marco tiene un alcance 
bien delimitado, de tipo formal, que no se debe 
confundir con el calcance mucho más amplio, de 
tipo formal y de tipo sustancial, de Ia politica 
cafetera. 

Ill. EL DESARROLLO DEL CONTRATO MARCO 

En estasección se trata de las modificaciones 
introducidas al contrato marco en 1978 y del papel 
que ese instrumento le ha permitido desempeñar al 
Fondo desde entonces. 

a) Las finalidades del contrato. El texto del 
contrato marco de 1978 indica en forma explicita 
tres grandes finalidades que se buscaban al intro-
ducir ajustes al regimen vigente hasta ese momen-
to: 

- dade mayor flexibilidad a los mecanismos 
contractuales, a fin de facilitar Ia capacidad de 
ajuste y adaptación de Ia politica cafetera; 

- fortalecer el papel del Fondo Nacional del 
Café como instrumento de esa politica; y 

- asegurar Ia continuidad de una politica 
concertada para el manejo de Ia industria cafetera, 
ampliando y definiendo con mayor precisiOn el 
alcance de Ia intervención del Estado en la direc-
ciOn y control del Fondo Nacional del Café. 

Estos son los objetivos cuyo cumplimiento 
conviene aforar en el momento de estudiar el 
desarrollo del contrato marco. 

b) Invocaciones. Los ajustes de mayor rn-
portancia práctica del contrato marco de 1978 se 
concentraron en las siguientes areas: 

Manejo de recursos. Se estableciO un 
presupuesto para el Fondo Nacional del Café, como 
herramienta fundamental para dirigir y controlar Ia 
asignaciOn de recursos en forma més organizada y 
con toda Ia transparencia necesaria. Este es proba-
blemente el cambio de mayor relevancia, el cuál ha 
dado lugar a toda una estructura de administraciOn 
de especial utilidad como soporte en Ia definición 
de polIticas y en el señalamiento de prioridades. 

Papel de La Contraloria.Asi mismo se 
convino en establecer un regimen especial en 
vigilancia y control por parte de Ia Contraloria 
General de La Repüblica, adaptado a las circunstan-
cias particulares de Ia operaciOn financiera y conta-
ble del Fondo y de Ia Federación. 

Particiapción del Gobierno. Se fortalecie-
ron las salvaguardias del Gobierno, el cual ganO 
capacidad negociadora, de direcciOn y de control 
de Ia politica cafetera. 

El Gobierno ganO poder mediante lajerarqui-
zaciOn de las reglas de votación para las decisiones 
rnás irnportantes de asignaciOn de recursos del 
Fondo, tales como Ia de presupuesto, inverisiones 
permanentes, convenios de cornercializaciOn, tan-
fas y corn isiones por servicio de cornpra y alrnacena-
je. El Gobierno tarnbién ganO tiernpo, pues varias de 
estas decisiones deben pasar por una segunda 
instancia, Ia sanción ejecutiva, antes de poder 
aplicarse. Finalmente el Gobierno ganO en informa-
ciOn y capacidad de forrnulaciOn de Ia politica 
cafetera, pues se establecieron rnecanIsrnos explIci-
tos de suministro de informaciOn al Gobierno a 
cerca de la evolución financiera y presupuestal del 
Fondo y para poder evaluar el rnanejo de Ia politica 
cafetera y ponderar las alternativas. 

c. Desarrollo de contrato. El valor agregado 
real general por el sector cafetero colombiano en su 
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LIQUIDEZ = EF 
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=rollo de contrato. El valor agregado 
el sector cafetero colombiano en su 

conujunto creció en un 62% entre 1970 y 1987, de 
acuerdo con estimativos preliminares de las cuentas 
macroeconOmicas del café. El crecimiento de los 
primeros nueveanos del contrato marcodel978fUe 
el 16% en términos reales. En conjunto, Ia década de 
los años 70 registrO un ritmo más rápido, particular-
mente acentuado por la revoluciOn del caturra y el 
aumento significativo de Ia participaciOn colombia-
na en el mercado internacional del grano. La década 
de los años 80 ha registrado más bien Ia consolida-
ciOn de ese crecimiento y por 10 tanto ha sido más 
exigente en materia de las necesidades de regula-
ciOn. El crecimiento promedio de estos 17 años ha 
sido del 2.9% anual. 

CUADRO No. 1 

PRINCIPALES CIFRAS DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE 
A PRECIOS DE 1975 

ACTIVOS PATAIMONIO 	PASIVOS 	PRESUPUESTO 	LIQUIDEZ 
INGRESOS  

1970 8,991 2,408 6,583 0 (3,298) 

1971 9,722 4,181 5,541 0 (3,707) 

1972 9,020 5,342 3,678 0 (1,875) 

1973 11,075 4,759 6,316 0 (2,786) 

1974 11,784 5,018 6,766 0 161 

1975 10,684 4,390 6,294 0 (637) 

1976 8,513 5,586 2,928 0 1,047 

1977 9,787 5,607 4,180 0 (233) 

1978 14,788 7,288 7,500 0 (1,956) 

1979 21,700 12,742 8,958 30,106 334 

1980 2,191 16,846 5,344 42,376 4,872 

1981 25,351 14,135 11,216 29,160 (3,787) 

1982 21,766 9,066 12,700 20,285 (6,162) 

1983 25,877 8,508 17,369 23,004 (11,350) 

1984 24,202 10,427 13,775 19,089 (5,511) 

1985 25,300 15,617 9,683 22,037 102 

1986 27,080 20,619 6,460 27,987 5,912 

1987 38,286 29,583 8,703 25,788 7,365 

PROMEDIOS 

	

1970-78 10,485 	4,953 	5,532 	 0 (1,476) 

	

1979-87 25,750 	15,283 10,468 	 26,648 	(914) 

COEFICIENTES DE VARIACION 

	

1970-78 17.4% 	25.1% 26.8% 	 ERR -105.2% 

	

1979-87 18.6% 	40.9% 33.8% 	 25.0% -649.5% 

EU ENT ES: 
FEDERACAFE - Gcia Financiera y Div. mv. Econ. -Cuentas Macroec. Café 
Cálculos: Div. PlaneaciOn 

LIQUIDEZ = EFECTIVO + CTAS FOR COBRAR - PASIVO CORRIENTE 

Hacia adelante, es conveniente recordar que 
el mercado mundial del café viene creciendo a una 
tasa cercana al 2% en volu men, sin tener en cuenta el 
precio y que Ia perspectiva del crecimiento de Ia 
demanda por café de Colombia está asociada a Ia 
capacidad del pals para penetrar mercados nuevos 
de crecimiento más rápido que le permitan mejorar 
en el mediano y largo plazo su participaciOn de 
mercado. En esta medida, Ia polItica cafetera 
continuará buscando necesariamente objetivos de 
regulaciOn, de crecimiento y de bienestar. 

El Fondo Nacional de Café fortaleciO notable-
mente desde 1979 su capacidad de apoyo a Ia 
economia cafetera. El cuadro 1 presenta las princi- 
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pales cifras del Fondo a precio de 1975 (utilizando 
como deflactor el Indice de precios del sector 
cafetero). AllI se aprecia el extraordinario fortaleci-
miento del Fondo entre el perlodo de 1970-78 y el 
lapso 1979-87: el promedio de los activos credo en 
145%, el promedio de los pasivos se incrementO en 
89% y el promedio del patrimonio más que setriplicO. 

Adicionalmente, Ia situación de liquidez pro-
medio del Fondo (definida para los efectos del 
presente análisis como el efectivo más las cuentas 
por cobrar menos los pasivos corrientes), que 
refleja el manejo de recursos financieros a corto 
plazo también mejoro sustancialmente. La liquidez 
mostraba un resultado promedio negativo equivalen-
te al 14% de los activos del Fondo en el perIodo 
1970-78 en contraste, ese promedio negativo se 
redujo en el lapso 1979-87, hasta el equivalente de 
menos del 4% de los activos. 

Otro aspecto importante que cabe relievar es 
Ia forma como se intensificO Ia variabilidad de Ia 
situaciOn financiera del Fondo. Para ello se ha 
utilizado Ia med Ida de los coeficientes de variaciOn, 
los cuales indican Ia desviaciOn relativa de las cifras 
anuales frente a los promedios de cada perido. El 
cuadro 1 señala que los coeficientes de variciOn del 
patrimonio, de los pasivos y sobre todo Ia liquidez 
aumentaron fuertemente entre los dos lapsos consi-
derados. Esta mayor variabilidad de la situación 
financiera del Fondo entre 1979 y 1987 puede 
considerarse un buen ref lejo de Ia mayor capacidad 
reguladora del Fondo Nacional del Café y de su 
mayor flexibilidad. El Fondo demostrO una mayor 
capacidad de endeudamiento, una enorme agilidad 
en el manejo de situaciones muy cambiantes de 
liquidez, y una ostensible aptitud para acumular y 
desacumular recursos en las distintas coyunturas 
del café. 

Desde luego, serla incorrecto el tratar de 
atribuirle el fortalecimiento del Fondo y de su 
capacidad de apoyo a Ia economia cafetera exclusi-
vamente al contrato marco 1978. Este fortalecimien-
to es el resultado de numerosos factores de politica 
cafetera, de politica econOmica y del desarrollo del 
café y de Ia economia colombiana. Fero Si resulta 
muy convincente Ia tésis de que el contrato marco 
tuvo éxito en proporcionar un diseño de coordina-
dOn de politica muy eficaz y demustra además que 
Ia politica cafetera no ha sido perturbada de ningu-
na manera por el contrato. 

El fortalecimiento del Fondo Nacional del 
Café no se ha dado solamente en valores reales 
absolutos sino además en términos relativos. El 
cuadro 2 muestra algunos indicadores del impacto  

del Fondo en el conj unto de Ia economia cafetera. 
En relaciOn con el valor agregado por el sector 
cafetero en su conjunto, el activodel Fondo pasOde 
representar el 53% en promedio durante el lapso 
1970-78, a promediar el 91% durante el periodo 
1979-87. El presupuesto del Fondo, adoptado a 
partir de 1979, refleja una magnitud similar, equiva-
liendo en promedio al 93%  del valor agregado porel 
sector cafetero. Estos indicadores muestran el 
tamaño de Ia actividad de los servicios especializa-
dos del Fondo. 

El valor agregado de Ia actividad agricola de café, 
es decir, el concepto que señala Ia remuneraciOn a 
los factores productivos que intervienen en Ia 
producciOn de café pergamino ha venido ganando 
en estabilidad. El coeficiente de variaciOn del FIB 
del café agrIcola paso del 14.8% en el lapso 1970-78 
al 5.5% en el lapso 1979-87. Este resultado de mayor 
estabilidad en el ingreso del cafetero marca un 
importante contraste con Ia mayor variabilidad en la 
situaciOn financiera y de tesoreria del Fondo y con 
Ia mayor actividad del Fondo y constituye Ia 
demostraciOn más importante del avance en Ia 
funciOn reguladora del Fondo Nacional del Café. 

Como comprobaciOn final, el mismo cuadro 2 
presenta las relaciones entre el patrimonio del 
Fondo, y el valor agregado en Ia actividad agricola 
del café, y entre Ia liquidez del Fondo y Ia misma 
base. Los coeficientes de variaciOn de esas dos 
relaciones se elevan en forma sustancial de un 
periodo a otro, pasando del 22% al 41% en Ia 
relaciOn patrimonio/FIB café agricola y del -113%al 
—752% en Ia relaciOn Iiquidez/PIB café agricola. 
Esto es el reflejo exacto del impacto regulador del 
Fond6.  

Desde luego, seria incorrecto el tratar de 
atribuirle el fortalecimiento del Fondo y de su 
capacidad de apoyo a Ia economiacafeteraexclusi-
vamente al contrato marco de 1978. Este fortaleci-
miento es el resultado de numerosos factores de 
politica cafetera, de politica econOmica y de desa-
rrollo del café y de Ia economia colombiana. Pero si 
resulta muy conveniente Ia tesis de que el contrato 
marco tuvo éxito en proporcionar un diseño de 
coordinaciOn de politicas muyeficaz, pues demues-
tra que Ia eficacia de Ia politica cafetera en el campo 
de Ia regulaciOn no ha sido perturbada por el 
contrato. 

For el contrario, en esta secciOn se demostró 
que el contrato si cumpliO con los propOsitos de 
alcanzar una mayor flexibilidad del Fondo, y de 
fortalecer el papel del Fondo como instrumento de 
Ia politica cafetera. 

CONCLUSIONES 

Dentro de los objetivos gener 
ciOn, crecimiento y bienestar deni 
cafetero que le corresponde al Fond 
Café, Ia politica cafetera puede utili2 
mento con prioridades y dentro dE 
que no resulta fácil anticipar. Hasta 
ha demostrado Ia flexibilidad necesa 
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CUADRO No. 2 

IMPACTO DEL FONDO NACIONAL DEL CAFE 
EN LA ECONOM*A CAFETERA 

Activo! 	Patrimonio 	Presupuesto 	Liquidez/ 

Pib Café 	Pib Prodtor 	Pib Café 	Pib Prodtor 

1970 49% 21% —28% 
1971 56% 39% —35% 
1972 52% 47% 17% 
1973 55% 35% —20% 
1974 68% 48% 2% 
1975 49% 32% 
1976 47% 47% 9% 
1977 49% 39% —2% 
1978 57% 44% —12% 
1979 71% 76% 99% 2% 
1980 72% 100% 137% 29% 
1981 95% 81% 109% —22% 
1982 81% 53% 76% —36% 
1983 90% 46% 80% —61% 
1984 89% 64% 70% —34% 
1985 95% 97% 83% 1% 
1986 97% 134% 101% 39% 
1987 128% 166% 86% 41% 

FUENTES: 
FEDERACAFE - Gcia Fin. y Div. mv. Eco-Cuentas Macroec. Café 
Cálculos: Div. Planeación 
PIB CAFE = VALOR AGREGADO FOR TODO EL SECTOR CAFETERO 
FIB PRODTOR = VALOR AGREGADO EN EL CAFE AGRICOLA 

PRO MED lOS 

1970-78 	53% 	 39% ERR —12% 
1979-87 	91% 	 91% 93% —5% 

COEFICIENTES DE VARIACION 

1970-78 	11.1% 	21.7% ERR —113.0% 

1979-87 	17.4% 	40.5% 20.9% —752.4% 
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CON CLUS ION ES 

Dentro de los objetivos generales de regula-
cion, crecimiento y bienestar dentro del sector 
cafetero que le corresponde al Fondo Nacional del 
Café, Ia politica cafetera puede utilizar este instru-
mento con prioridades y dentro de restricciones 
que no resulta fácil anticipar. Hasta ahora el Fondo 
ha demostrado Ia flexibilidad necesaria para contri- 
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buir a las distintas politicas cafeteras de cada 
coyuntura. Entre 1970 y 1978 fue más importante el 
crecimiento que Ia estabilidad de ingresos como 
resultado. Entre 1979 y 1987 Ia regulaciOn predo-
minO. 

El contrato marco facilitO una buena coordi-
nación de los instrumentos de Ia polItica cafetera, 
asi como una buena concertaciOn de los intereses 
péblicos con los intereses cafeteros. 
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del Fondo como instrumento de 
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CUADRO No. 3 

FONDO NACIONAL DEL CAFE 
INCIDENCIA DE LAS INVERSIONES TOTALES DE CAPITAL 

I

I 

Cre"dito y p-1 

Año 
myers. perm.! 
presupuesto 

Boceas/ 
presupuesto 

Total inversion! 
presupuesto 

Total inversiOn! 
PIB Café 

Bco. Cafetero! 
Total inversiOn 

1979 0.17% 0.17% 0.17% 
1980 1.86% 1.86% 2.55% 92% 
1981 0.07% 0.07% 0.08% 
1982 0.17% 0.17% 0.13% 
1983 0.31% 0.31% 0.25% 57% 
1984 0.72% 0.72% 0.51% 74% 
1985 3.30% 3.30% 2.73% 80% 
1986 1.12% 0.33% 1.45% 1.13% 72% 
1987 1.57% 0.24% 1.81% 1.35% 73% 

Promedo: 1.03% 1.10% 0.99% 
Coefte. de 
VariaciOn: 97.7% 94.3% 99.3% 

FUENTES: Ver cuadros anteriores 
TOTAL INVERSION = INVERSIONES PERMANENTES + BONOS OBLIGAT CONVERTIBLES EN ACCIONES. 
NOTA: Este cuadro se refiere solamente a las inversiones relacionadas con empresas, por In tanto, excluye otras 

inversiones en bonos, tItulos y fondos de fideicomiso. 
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I. INTRODUCCION 

El presente documento es una versiOn ampliada y actualizada de un estudio que se realizó en la 
FederaciOn Nacional de Catetros en 1987, con el propOsito de desarrollar un instrumento metodológico que 
sirviera de base en Ia discusiOn y definición de la poiltica de crédito para renovaciOn de cafetales. Los 
resultados de ese estudio fueron utilizados en Ia elaboraciOn del programa de crédito correspondiente al 
presente año 1 

El estudio parte de un repaso de los antecedentes que han conducido a Ia FederaciOn a asumir una 
responsabilidad cada vez mayor en Ia determinación de la politica de crédito para el sector cafetero. Se 
procede luego a identificar Ia funciOn econOmica del crédito y su relación con las renovaciones efectuadas. 
De este análisis surge una relaciOn funcional entre el area renovada, el crédito y el precio interno del café. Esta 
relaciOn es cuantificada mediante un modelo econométrico, con base en Ia cual se puede simular el impacto 
de politicas alternativas de precio y de crédito sobre el nivel de renovaciones. El modelo desarrollado 
demuestra cOmo el crédito contribuye a determinar Ia capacidad productiva del pals, de donde se concluye 
que su manejo debe considerar explIcitamente las metas de producciOn de mediano plazo las cuales, a su vez, 
deben basarse en las perspectivas de Ia demanda interna y externa de café colombiano. 

(1) Federacjdn Nactonal de Cafeteros de CoIomba. Credo y Producción Cafelera. 
(Documento de Trabajo). D,visidn de Planeación Bogota. Noviembre de 1987 



La FederaciOn Nacional de Cafeteros ha 
desempenado siempre un papel muy activo en la 
canalizaciOn de crédito hacia los caficultores, y ha 
asumido una creciente responsabilidad en el mane-
jo de Ia polItica de crédito para el sector. La 
actividad del gremio en este campo se remonta a 
1930 cuando sus directivos, por mandato del IV 
Congreso Cafetero, impulsaron la creación de la 
Caja de Crédito Agrario. Con ella se pretendla dar 
solución al problema de Ia financiación de los 
productores de pequenos y medianos recursos, 
quienes en su mayorIa eran victimas de Ia usura y se 
velan obligados "a vender anticipadamente su 
cosecha, en muchas ocasiones por Ia mitad del 
precio real de ella" (2). 

La creaciOn de Ia Caja Agraria no fue sufi-
ciente para atender las mOltiples necesidades fi-

nancieras de Ia industria cafetera, lo cual llevO a 
revivir Ia vieja idea de fundar un banco más 
especializado en café. La idea se concretó en 1953, 
al ser creado el Banco Cafetero con el objetivo 
principal de financiar Ia producción, Ia recoleccibn, 
el transporte y Ia exportaciOn de café y de otros 
productos agrIcolas. Siendo Ia Federación su Onico 
accionista, segarantizabaqueelcaféy los cafeteros 
tuvieran prioridad efectiva dentro de las operacio-
nes del Banco. 

A pesar del desarrollo institucional log rado, 
el crédito canalizado hacia los pequenos y media-
nos caficultores siempre ha sido insuficiente, en 
parte por carencia de recursos y en parte por las 
prácticas comerciales bancarias que hacen más 
dificil el acceso de esos estratos. Para subsanar en 
parte este problema se creO en 1959 el Fondo 
Rotatorio de Crédito (FRC) con recursos del Fondo 
Nacional del Café. El FRC ha sido ampliado con 
sucesivas capitalizaciones y con aportes de los 
Comités Departamentales, y aunque es administra-
do a través del Banco Cafetero, es Ia FederaciOn Ia 
que establece todas las normas relativas a Ia 
colocaciOn de sus recursos (requisitos de los 
usuarios, actividades financiables, plazos, tasas de 
interés, etc.). Lo que hace singular al FRC es que Ia 
mayor parte de sus créditos son otorgados con Ia 
sola garantia personal del usuario. 

En 1976, a raiz de Ia bonanza cafetera, se 
fortaleciO todo el sistema de crédito cafetero me-
diante Ia capitalizaciOn de Ia Caja Agraria, del 
Banco Cafetero y del FRC. Adicionalmente, se 

U.......J quiso dar un gran impulso a Ia modernización de la 
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II. ANTECEDENTES caficultura nacional, y con ese fin el XXXV Congre-
so Nacional de Cafeteros dispuso Ia creaciOn de UF 

fondo especial de $3000 millones (equivalentesa 
$ 32.000 millones en pesos de hoy) "destinadosal 
fomento de la producciOn cafetera preferencial-
mente por medio de Ia renovación ytecnificaciOn de 
las plantaciones existentes" (3). Dicho fondo, que 
se denominO "Fondo de Crédito Cafetero para Ia 
renovaciOn y nuevas siembras de cafetales yb 
cultivos de pancoger" (FANS), solo alcanzO a 
recibir del Fondo Nacional del Café $ 672 millones 
($ 6.554 millones en pesos de hoy), los cuales se 
colocaron en dos años y financiaron alrededorde 
16.800 hectáreas de renovación y nuevas siembras. 
Las condiciones de esos préstamos fueron simila-
res a las prevalecientes en esa época para los 
créditos del Fondo Financiero Agropecuario (FFAP). 

La bonanza del 75 dio un gran impulso ala 
renovaciOn de cafetales tradicioriales y a Ia siembra 
de areas nuevas. En 1978, cuando ya era evidenteel 
deterioro en el precio real del café, se considerO 
prudente evitar una excesiva expansiOn de Ia cafi-
cultura nacional y con tal fin fue suspendido el 
crédito para nuevas siembras (4). En esa oportuni-
dad el crédito de fomento fue utilizado en fornia 
restrictiva para regular Ia producciOn a mediano 
plazo. 

En 1983, cuando las existencias nacionales 
de café sobrepasan los 12 millones de sacos y Ia 
producciOn alcanzb su nivel histOrico más alto, 
decidió el gremio utilizar el crédito como instru-
mento para fomentar masivamente el zoqueo de 
cafetales tecnificados con el propOsito de reducirla 
producciOn en el corto plazo y mejorar Ia producti-
vidad de Ia caficultura nacional a mediano plazo. 
Con tal fin se abriO en el FRC lalIneadecrédito para 
zoca, y se IogrO que el FFAP triplicara el monto real 
de los créditos para esta IInea, Ia cual venia 
operando desde 1979. 

En 1986, nuevamente en condiciones de 
bonanza, el Gobierno Nacional juzgó que el sector 
cafetero debia atender con sus propios recursos las 
Ilneas de mediano plazo para café que administraba 
el Fondo Financiero Agropecuario desde su crea-
ciOn en 1973. Se dispuso, entonces, que el crédito 
de fomento para renovación por siembra, renova-
ciOn por zoca y beneficiaderos, pasara a ser finan-
ciado por el Fondo Nacional del Café mediante 
suscripción de tItulos en el FFAP. Posteriormentese 
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XXXV Congreso Nacional de Cafeteros. Acuerdo No 3. Noviembre 26 de 1976 
XXXVI Congreso Nacional de Cafeteros. Diciembre de 1978. Esta suspensor 
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considerO que Ia intermediación de 
ba costos y trámites innecesarios pa 
de esos créditos, y por ello se 
Gobierno, a comienzos de 1987, q 
asumiera totalmente el manejo de 
cual se hizo med iante contrato de 
el Banco Cafetero. 

Esta Oltima medida implicO t 
deraciOn gran partedelaresponsab 
nejo del crédito de fomento para c 
ampliO radicalmente su participaciOr 
y ejecuciOn de Ia poiltica de créditc 
hizo evidente que los mecanismos 
programaciOn del crédito utilizado 
ción no eran adecuados para mar 
situación. En efecto, a escasos C; 

iniciado el programa de crédlto 
recursos presupuestados para sust 
lineas del FFAP se agotaron y fue 
plicar tanto el presupuesto como i 
previstas originalmente. El desborc 
vado en Ia demanda de crédito era a 
causas principales: de un lado, Ia a 
créditos sin Ia tutela del FFAP y 
RepOblica permitiO reducirtrámites 
que mantenlan restringida esa dem 
do lugar, los intereses efectivos de I 
café se fijaron por debajo de los con 
crédito de fomento para otroscultiv 
pero no menos importante, el auc 
registrado en el precio interno de 
año inmediatamente anterior pt 

caficultores un mayor deseo d•, 
renovaciOn de sus cafetales, aurr 
tanto su demanda de crédito. 

De este breve repaso histOric 
el crédito para renovaciOn de pIant 
nales, para renovaciOn por zoca de 
ficados y para nuevas siembras, ha 
do con el criterio de infuir sobre elI 
de Ia producciOn en el mediano pla: 
se desconoce en qué medida el CF 

las decisiones efectivas de renovar 
ende, cuál es el impacto del c 
producciOn. El conocimiento de es 
necesario para que el crédito se p 
sobre Ia base de una cuantificaciOr 
mada, de sus posibles efectos. 

III. LA  FUNCION DEL CREDITO 

El crédito de fomento agr 
como funciOn fundamental Ia d& 
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considerO que Ia intermediaciOn del FFAP implica-
ba costos y trémites innecesarios para Ia colocaciOn 
de esos créditos, y por ello se convino con el 
Gobierno, a comienzos de 1987, que Ia FederaciOn 
asumiera totalmente el manejo de los mismos, lo 
cual se hizo mediante contrato de fideicomiso con 
el Banco Cafetero. 

Esta Ultima med ida implicó transferir a Ia Fe-
deraciOn gran parte de Ia responsabilidad por el ma-
nejo del crédito de fomento para café, es decir, se 
ampliO radicalmente su participación en Ia definiciOn 
y ejecuciOn de Ia politica de crédito. Bien pronto se 
hizo evidente que los mecanismos tradicionales de 
programaciOn del crédito utilizados por la Federa-
ción no eran adecuados para manejar esta nueva 
situaciOn. En efecto, a escasos cuatro meses de 
iniciado el programa de crédito para 1987, los 
recursos presupuestados para sustituIr las antiguas 
lineas del FFAP se agotaron y tue necesario multi-
plicar tanto el presupuesto como las metas fisicas 
previstas originalmente. El desbordamiento obser-
vado en Ia demanda de crédito era atribuible a varias 
causas principales: de un lado, la aprobaciOn de los 
créditos sin Ia tutela del FFAP y del Banco de Ia 
RepOblica permitiO reducir trámites administrativos 
que mantenian restringida esa demanda; en Segun-
do lugar, los intereses efectivos de los créditos para 
café se fijaron por debajo de los correspondientes al 
crédito de fomento para otros cultivos; yfinalmente, 
pero no menos importante, el aumento sustancial 
registrado en el precio interno del café durante el 
año inmediatamente anterior provocO entre los 
caficultores un mayor deseo de invertir en Ia 
renovaciOn de sus cafetales, aumentando por lo 
tanto su demanda de crédito. 

De este breve repaso histOrico se deduce que 
el crédito para renovaciOn de plantaciones tradicio-
nales, para renovaciOn por zoca de cafetales tecni-
ficados y para nuevas siembras, ha sido administra-
do con el criterio de infuIr sobre el comportamiento 
de Ia producciOn en el mediano plazo. Sin embargo, 
se desconoce en qué medida el crédito determina 
las decisiones efectivas de renovar 0 sembrar y, por 
ende, cuál es el impacto del crédito sobre Ia 
producciOn. El conocimiento de estas relaciones es 
necesario para que el crédito se pueda programar 
sobre Ia base de una cuantificaciOn, asI sea aproxi-
mada, de sus posibles efectos. 

III. LA  FUNCION DEL CREDITO 

El crédito de fomento agropecuario tiene 
como funciOn fundamental Ia de suministrar al  

agricultor recursos financieros complementarios 
para el desarrollo normal y el progreso de su 
actividad prod uctiva. Esta funciOn está consagrada 
implicitamente en Ia Ley 5a. de 1973, mediante la 
cual se creO el Fondo Financiero Agropecuario, al 
establecer como su principal objetivo "capitalizar al 
sector agropecuario, a fin de incrementar Ia produc-
ciOn agricola y ganadera, fortalecer el sector exter-
no de Ia economla y solucionar las deficiencias 
alimenticias del pueblo colombiano". 

Algunos destacan también Ia utilidad del 
crédito como un instrumento Optimo para incorpo-
rar los avances tecnolOgicos a Ia agricultura, hasta 
el punto de recomendar el crédito en especie para 
asegurar Ia utilizaciOn de determinados insumos 
(5). Pero esta es una funciOn secundaria que no 
siempre tiene validez. También se ha senalado el 
crédito como instrumento para reducir costos de 
producciOn a través de sus tasas de interés subsi-
diadas. Esta tampoco puede considerarse una fun-
ciOn principal del crédito, ya que el costo financiero 
es sOlo un factor —y no el mayor— dentro de Ia 
estructura de costos agrIcolas y, además, porque el 
principal determinante de Ia rentabilidad es el 
precio del producto. El crédito, ciertamente, debe 
Ilegar al productor a un costo razonable, pues de lo 
contrarlo no lo demandará. Pero tampoco puede ser 
demasiado barato con relaciOn a otras fuentes 
alternativas de financiamiento, incluyendo recursos 
propios, porque se vL'elve incontrolable su desvia-
ciOn. 

Aplicados estos criterios al caso de Ia reno-
vaciOn de cafetales y de nuevas siembras, es claro 
que la funciOn fundamental del crédito dirigido es 
influir en Ia realizaciOn de este tipo de inversiones 
mediante el suministro de recursos complementa-
rios a los caficultores que desean efectuarlas. Ello 
supone Ia existencia de una restricciOn financiera, 
esto es, que los recursos propios con que cuenta el 
agricultor son insuficientes para realizar Ia inver-
siOn deseada, y que el sistema bancario no satist ace 
espontáneamente esa demanda insatistecha de 
recursos. Si esa restricciOn existe, Ia oferta de 
crédito (dirigido o de fomento) hará posible Ia 
realizaciOn de renovaciones que en su ausencia n 
tendrian lugar, es decir, el crédito determinará, en 
mayor o menor grado, el area total de renovaciones 
y nuevas siembras en el pals. Si, por el contrario, 
dicha restricción no existe, es decir, silos caficulto-
res disponen de recursos propios (o de otra fuente) 

)5) Ver por ejempio Véiez Hernandez, Jaime Crédito Rural. institulo interarsiericano 
de Ciencias Agricolas. San Jose, Cosla Rica 1977 Página 28. 
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suficientes para financiar Ia inversiOn que desean 
realizar, el crédito no afectará el area renovada y su 
efecto se Iimitará a sustituir otras fuentes de finan-
clam iento. 

El diseño de una polItica de crédito para 
renovaciOn de cafetales debe entonces partir de Ia 
respuesta a esta pregunta fundamental: LExite, Si o 
no, una restricciOn financiera que esté limitando la 
decisiOn de renovar? 

Para encontrar esa reSpueSta se propone un 
modelo econométrico cuyos elementos se descri-
ben a continuación. 

Se debe distinguir entre Ia inversiOn deseada 
o planeada y Ia inversiOn realizada (o entre renova-
dOn deseada y renovación realizada). Las dos son 
iguales sOlo en ausencia de restricciones financie-
ras. 

Los caficultores planifican su inversiOn 
con base en sus expectativas sobre Ia rentabilidad 
del cultivo. Esta depende del comportamientoespe-
rado del precio interno del café y de los costos de 
producciOn.Si Ia tendencia de éstos Ultimos es 
similar a Ia de Ia inflaciOn, el precio real es un buen 
indicador de rentabilidad. De aqul se desprende que 
el precio interno real esperado es el principal 
determinante de Ia inversiOn deseada. En sImbolos: 

ld=f(Pe) 	f'<O 

La ecuaciOn 1 dice simplemente que Ia 
inversiOn deseada es funciOn del precio (real) 
esperado, y que esta relación es positiva. 

La inversiOn deseada debe superar varios 
obstáculos antes de convertirse en inversion reali-
zada. Uno de ellos es Ia obtenciOn de los recursos 
financieros necesarios. Si los recursos propios son 
insuficientes, estos sOlo financiarán una parte de Ia 
renovaciOn deseada. El resto deberá serfinanciado 
con crédito. 

En simbolos: 
2 	lr=C+A 
3 	A=g(ld-C) 
4 	lr=°C+g(ld-C) 	0>g>1 

En palabras, Ia inversiOn realizada es igual al 
crédito o inversiOn financiada con recursos de 
crédito (C), más Ia inversiOn autofinanciada (A). Si 
esta Oltima se expresa en funciOn de Ia inversiOn 
deseada que no se alcanza a cubrir con el crédito 
(ecuaciOn 3) se obtiene Ia expresiOn (4) donde se 
relacionan los dos tipos de inversiOn. El valor del 
coeficiente g constituye Ia dave de Ia respuesta que 
buscamos. Si es igual a cero, Ia inversiOn estará  

determinada totalmente por el créd Ito (Ir = C), es 
decir, Ia restricción financiera estotal. Si g es iguala 
Ia unidad, laecuaciOn se reduce a lr= Id, esdecir, no 
existe restricciOn financiera, siempre se renueva o 
se siembra 10 deseado y el crédito no cuenta para 
nada. 

La hipOtesis a contrastares Ia que g está entre 
cero y uno, es decir, que el crédito afecta en algUn 
grado Ia decisiOn de renovar. Cuanto más pequeño 
sea el valor de ese parámetro, mayores Ia importan-
cia del crédito como determinante de las renova-
clones o nuevas siembras. 

Para evaluar estadisticamente Ia ecuaciOn 4 
es necesario sustituir Ia variedad Ip por otra que sea 
observable. Ello implica, a su vez, encontrar una 
formulaciOn práctica para Ia ecuaciOn 1. La solu-
ciOn más sencilla consiste en suponer que Ia 
funciOn es lineal, y que el precio esperado es 
equivalente al precio observado en el periodo 
anterior (Pt-1). Este tipo de formulaciOn ha sido ya 
utilizada con éxito en otros modelos que intentan 
explicar las renovaciones como funciOn del precio 
ünicamente 6. Supuestos más sofisticados, como 
por ejemplo, el de expectativas racionales en Ia 
formación del precio esperado, han sido ensayados 
recientemente (7), pero su superioridad práctica no 
ha sido aCm demostrada (8). En consecuencia, Ia 
ecuaciOn 1 se transforma en: 

.5 Id=a+bPt-ldondeb<O 
Sustituyendo en 4 se obtiene 
6 	Ir=ga+gbPt-i+(1—g)C 

La funciOn a estimar es, por lo tanto 
7 	Ir = B1 + B2Pt — 1 + B3C 

donde B3 = (1 	g), es decir, el coeficiente de la 
variable crédito debe tener un valor entre cero y 
uno. Cuanto más ese valor se aproxime a Ia unidad, 
mayor es Ia importandia de Ia restricdiOn financiera 
y, por ende, del crédito. 

IV. ESTIMACION DEL MODELO 

Para efectos prácticos, las variables del modelo 
fueron definidas de Ia siguiente forma: 

Inversion realizada (Ir) Se mide en términos 
del nUmero de hectareas renovadas en el pais por 

Leibovich, Jose La Produccidn de un Cultivo Permanente AplicaciOn de un 
Modelo de Corto y Mediano Plazo al Café en Colombia" En. José A. Ocampo I 
(editor), Lecturas de Economia Cafetera. Fedesarrollo, Bogota, Noviembre de 
1987 

Castro, Yesid Evaluaciôn de un Modelo de Produccion de cafe Federacion 
Nacional de Cafeteros, DivisiOn de PlaneaciOn Memorando DP-226 Bogota, 
Diciembre 3 de 1987 

siembra o por zoca, y las nuevas sier 
das en el año t (se omite el subindice 
car Ia nomenclatura). Aunque serla 
mar separadamente Ia funciOn de inv 
pondiente a cada una de esas a 
informaciOn disponible sobre crédito 
For una parte, los créditos para r 
cafetales tradicionales y para nueva 
se encuentran discriminados antes dr 
el cual estos Oltimos fueron suspe 
segundo lugar, el crédito para zoca 
vigencia a partir de 1979, es decir, Ia 
no es suficientemente Iarga para st 
análisis de regresiOn riguroso. 

Precio interno real del cafe (P1 
el precio promedio tipo FederaciOn p 
base en Ia distribuciOn mensual de Ia 
rezagado en un año. Para los años 
vigente el TAC, éste se computa al 7 
nominal. Con el propOsito de facilitar 
Ia comparaciOn con precios actuale 
reales se expresan en pesos de septic 
utilizando como deflactor el Indice 
Precios al Consumidor Obrero. 

Crédito de fomento (C). Corn 
hectáreas financiadas en el anot(pan 
nuevas siembras) con créditosdel Fo 
ro Agropecuario, el Fondo Rotatorlo 
FRNS (1977 y 1978) y el Fondo Nack, 
partir de 1987, en sustituciOn del F 
mente los informes de las entida 
reportan el valor de los préstamos y n 
financiadas. Estas Ciltimas se estimai 
los montos máximos autorizados 
procedimiento enteramente valido p 
los créditos de carácter 'empresarial' 
y FNC) en los cuales los usuarios tienc 
máximo autorizado. Bien diferente es 
créditos del FRC, otorgados en su 
pequenos y medianos caficultores 
propensiOn a endeudarse. En prome 
aprobado por beneficiario es inferior 
ciable por hectarea. En vista de estc 
suponer en el caso del FRC que 
hectáreas financiadas es equivalente 
beneficiarios del crédito. 

En el anexo estadistico se pres 
maciOn utilizada en este estudio. Estir 
dOn 7 con base en dichos datos, se 
siguientes resultados: 
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siembra o por zoca, y las nuevas siembras realiza-
das en el año t (Se ornite el subindice para simplifi-
car Ia nomenclatura). Aunque serla deseable esti-
mar separadarnente Ia funciOn de inversiOn corres-
pondiente a cada una de esas actividades, Ia 
informaciOn disponible sobre crédito no lo permite. 
For una parte, los créditos para renovaciOn de 
cafetales tradicionales y para nuevas siembras no 
se encuentran discriminados antes de 1978, año en 
el cual estos i:iltirnos fueron suspendidos; y en 
segundo lugar, el crédito para zoca sOlo entrO en 
vigencia a partir de 1979, es decir, Ia serie histOrica 
no es suficientemente larga para sorneterla a un 
análisis de regresiOn riguroso. 

Precio interno real del café (Pt—i). Se toma 
el precio promedio tipo FederaciOn ponderado con 
base en Ia distribuciOn mensual de Ia producciôn, y 
rezagado en un año. Para los años en que estuvo 
vigente el TAO, éste se corn puta al 73% de su valor 
nominal. Con el propOsito de facilitar a los lectores 
Ia cornparaciOn con precios actuales, los valores 
reales se expresan en pesos de septiembre de 1988, 
utilizando como deflactor el Indice Nacional de 
Frecios al Consurnidor Obrero. 

Crédito de fomento (C). Corresponde a las 
hectáreas financiadas en el año t (para renovación o 
nuevas siembras) con créditos del Fondo Financie-
ro Agropecuario, el Fondo Rotatorio de Crédito, el 
FANS (1977 y 1978) yel Fondo Nacional del Café (a 
partir de 1987, en sustituciOn del FFAP). Normal-
mente los informes de las entidades de crédito 
reportan el valor de los préstamos y no las hectáreas 
financiadas. Estas ültirnas se estiman con base en 
los montos máxirnos autorizados por hectárea, 
procedirniento enterarnente válido para el caso de 
los créditos de carácter "empresarial" (FFAP, FRNS 
y FNC) en los cualeslos usuariostienden a utilizarel 
máxirno autorizado. Bien diferente es el caso de' los 
créditos del FRO, otorgados en su rnayor parte a 
pequenos y medianos caficultores con escasa 
propensiOn a endeudarse. En promedio, el monto 
aprobado por beneficiario es inferior al valor finan-
ciable por hectárea. En vista de esto, se optO por 
suponer en el caso del FRO que el nCirnero de 
hectáreas financiadas es equivalente al nürnero de 
beneficiarios del crédito. 

En el anexo estadIstico se presenta Ia infor-
maciOn utilizada en este estudio. Estirnada Ia ecua-
ciOn 7 con base en dichos datos, se obtienen los 
siguientes resultados: 

8 	Ir = 0.5597 Pt-i + 0.82899 C 
t-Student 12.58 7.00 
Mexval 9 263.0 118.4 
Beta 0.412 0.706 
Elasticidad 0.71 0.30 
Valor promedio 47,801 13,702 

Error Standard 5,132 
R Cuadrado 0.8731 
R Ajustado 0.8633 
Durbin-Watson 2.00 
Rho 0.00 
Observaciones 15 
Grados de 
libertad 13 
Periodo ajustado 1972/73-86/87 

Los coeficientes del precio y del crédito son 
altamente signficativos (el intercepto no resultO 
significativo) y su signo es el esperado. El ajuste 
gobal de Ia ecuaciOn es rnuy satisfactorio estadlsti-
camente, y ello puede visualizarse en Ia grafica 1, 
donde se aprecia Ia estrecha correspondencia 
obtenida entre los valores histOricos y los valores 
estimados por el modelo,,  no obstante Ia amplia 
fluctucaciOn que registraron las renovaciones y 
nuevas siembras durante el perlodo. 

El alto grado de significacion del coeficiente 
del crédito implica que Ia respuesta al interrogante 
planteado es afirrnativa, dentro de un margen de 
seguridad del 99 %, es decir, que con toda probabi-
lidad existe una restricciOn financiera a Ia inversiOn 
y que, por lo tanto, el crédito si influye de manera 
irnportante en las renovaciones y nuevas simbras 
que realizan los caficultores. El coeficiente de C 
indica que por cada hectárea adicional que se 
financie, el area renovada aumenta en 0.83 hectá-
reas aproxirnadarnente, dado el precio interno. El 
valor de Ia elasticidad (0.30) significa que, en 
promedio duranteel periodoanalizado, porcada 1% 
de aurnento en Ia area financiada, las renovaciones 
(y nuevas siembras) aurnentaron en 0.3 % La 
elasticidad con respecto al precio real rezagado 
indica que éste es el principal determinante de Ia 
inversion. En efecto, un incrernento del 1 % en el 
precio real produjo, en el año siguiente, un aurnento 
promedio del 0.71 % en el area renovada. 

V. SIMULACION DE POLITICAS 

El modelo estimado permite calcular cuántas 
hectáreas se requierefinanciar para lograr una meta 

(9) Mexval = Valor explicativo marginal de Ia variable o contribuciOn de ésta al poder 
expticat!vo del modelo. Indica el porcentaje en el cual aumenta el error (SEE) Si Ia 
var,able es excluida del modelo y no remptazada por otra 

ite por el crédito (Ir = C), es 
ianciera estotal. Si g es igual a 
se reduce a I r = Id, es deci r, no 

inciera, siempre se renueva 0 

0 y el crédito no cuenta para 

ontrastar es Ia que g está entre 
que el crédito afecta en algün 
enovar. Cuanto más pequeno 
ámetro, mayores Ia importan-
determinante de las renova-
bras. 
3tadIsticamente Ia ecuaciOn 4 
a variedad Ip por otra que sea 
ca, a su vez, encontrar una 
para la ecuaciOn 1. La solu-
;nsiste en suponer que la 
pue el precio esperado es 

observado en el perlodo 
de formulaciOn ha sido ya 

otros modelos que intentan 
nes como funciOn del precio 
stos más sofisticados, como 
xpectativas racionales en la 
sperado, han sidoensayados 

su superioridad práctica no 
ada (8). En consecuencia, Ia 
rrna en: 

onde b <0 
btiene 
t-1 ± (1 - g) C 

:irnar es, por lo tanto: 
I + B3C 

es decir, el coeficiente de la 
tener un valor entre cero y 
alor se aproxime a Ia unidad, 
a de la restricción financiera 

- MODELO 

cos, las variables del modelo 
siguiente forma: 
da (Ir) Se mide en términos 
as renovadas en el pals por 

1 de un Cultivo Permanenfe Apcaciàn de un 
zu al Café en Coornbia' En José A. Ocampo 
Cafetera. Fedesarroflo Bogota, Noviembre de 

1 Modelo de ProducciOn de Café FederaciOn 
de Raneac,ón. Memorando DP-226 Bogota, 

17 
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GRAFICA 1 
RENOVACION V NUEVAS SIEMBRAS DE CAFE 
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a AREA REALIZADA 

global de renovaciones y nuevas siembras, conoci-
do el precio interno real del año inmediatamente 
anterior. Este ejercicio de simulaciOn es válido para 
el periodo cubierto por Ia regresiOn, y puede por lo 
tanto utilizarse para evaluar retrospectivamente Ia 
politica de crédito. For ejemplo, si en el pasado se 
hubiese perseguido mantener un nivel más o menos 
constante de renovaciones por año, hubiese sido 
recomendable una polItica de crédito anticiclica 
con relaciOn al precio real. Como puede apreciarse 
en Ia gráfica 2, el manejo del crédito no correspon-
diO a este patrOn, y fue más bien prociclico, ya que 
siguiO muy de cerca las flcutucaciones del precio 
real. Una politica de estabilizaciOn de la inversion 
hubiese requerido menos crOdito en los años de 
bonanza de precios, y mucho más crédito en los 
perIodos de depresiOn. 

Esta interpretaciOn supone que el crédito yel 
precio interno del grano se manejan de manera 
totalmente independiente, lo cual no es cierto en Ia 
práctica. Un manejo coordinado de las dos varia-
bles puede tener un efecto estabilizador neto, a 
pesar de que el crédito muestre un comportarniento 
prociclico. Ello ocurrirá si el crédito otorgado en los 
años de bonanza se hace con recursos que de otra 
manera irlan a incrernentar el precio, en tanto que Ia 
restricciOn crediticia durante los años de recesiOn 

1980/81 	1982/83 	1984/85 	1986/87 

+ AREA ESTIMADA 

libera recursos que contribuyen a sustentar el 
precio. El efecto neto de esta poiltica es estabiliza• 
dor porque las renovaciones y nuevas siembras son 
rnOs sensibles al precio que al crédito, de acuerdo 
con nuestro modelo. 

La sirnulaciOn de politicas hacia el futuroes 
también un ejercicio válido en Ia medida que Ia 
estructura del modelo (yen particularel valor desus 
coeficientes) no pierda validez. AUn si esta condi-
ciOn se cumple, Ia sirnulaciOn no debe contemplar 
para las variables valores que se ubiquen por fuera 
de los rangos-histOricos observados. Las opciones 
de polItica se pueden representar gráficamentea 
partir de Ia ecuaciOn 8. For ejemplo, en Ia gr6fica3 
se muestran las combinaciones posibles de precioy 
area financiada que se req uieren para obtener tres 
niveles distintos de renovaciOn total (40.000, 50.000 
y 70.000 hectáreas). Como se observan en Ia 
grafica, cuanto mayor es el precio real, menos 
financiaciOn se requiere para obtener una meta 
dada de renovaciones. Los puntos A y B correspon-
den a dos combinaciones diferentes de precio 
crédito para renovar 50.000 hectáreas. For otra 
parte, se puede lograr una mayor renovaciOn con 
mejios crédito, si el precio aumenta suficientemen-
te (corn párense los puntos C y A). La pendiente de 
Ia linea precio/crédito es igual a Ia razOn de sos 

0.000 -T---- 
1972/73 

U RECIO (t1) 

coeficientes (-0.68). Sielcrédito 
incidencia sobre las renovacion 
vertical, es decir, su pendiente 
hipOtesis que debe ser descart;. 
los resultados del presente rno 

VI. AUTOFINANCIAMIENTO E 
PLAN EADA 

Los datos histOricos sobr 
ciOn revelan Ia importancia rela 
ciamiento, incluyendo en esteco 
recursos propios, las dernás fu 
diferentes del crédito de foment 
do analizado las renovaciones 
alcanzaron un prornedio anual d 
de las cuales fueron financiada 
medio, 13.701 hectáreas. Esto c 
crédito de fomento financiá alre 
inversiOn realizada (en hectárea 
tores se autofinanciaron el 64% 

Ahora bien, el valor del c 
que lo autofinanciado equivale 
siOn deseada no cubierta con cr 
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coeficientes (-0.68). Si el crédito notuviera ninguna 
incidencia sobre las renovaciones, esta lInea seria 
vertical, es decir, su pendiente tendria valor cero, 
hipótesis que debe ser descartada de acuerdo con 
los resultados del presente modela. 

VI. AUTOFINANCIAMIENTO E INVERSION 
PLAN EADA 

Los datos histOricos sobre crédito y renova-
don revelan la importancia relativa del autofinan-
clam lento, incluyendo en este concepto, además de 
recursos propios, las demás fuentes de recursos 
diferentes del crédito de fomento. Durante el perio-
do analizado las renovaciones y nuevas siembras 
alcanzaron un promedio anual de 37.881 hectáreas, 
de las cuales fueron financiadas, también en pro-
media, 13.701 hectáreas. Esto quiere decir que el 
crédita de fomenta financiO alrededor del 36% de Ia 
inversiOn realizada (en hectáreas) y que los caficul-
fares se autofinanciaron el 64% restante. 

Ahora bien, el valor del coeficiente g indica 
que lo autofinanciado equivale al 17% de Ia inver-
siOn deseada no cubierta con crédito. Sustituyendo 

1982/83 	1984/85 	1986/87 

• AREA TOTAL R y NS 

estos valores en Ia ecuación 3 se obtiene que Ia 
inversiOn deseada promedlo del periodofue equiva-
lente a 155.000 hectáreas por año. Esta cifra debe 
ser interpretada con cuidada, ya que Ia inversiOn 
deseada en un año determinado puede reproducir 
parte de las planes no realizados del pasado, Ia 
cual tenderla a sobreestimar cualquier promedlo 
de varios años. En otras palabras, Ia ecuaciOn 5 
deberia incluir coma variable explicativa, además 
del precio rezagado, el desface acumulado entre 
inversiOn realizada y deseada. Sin embargo, este 
efecto acumulativo no parece ser válido para todos 
los tipos de inversion considerados en este trabajo. 
Par ejempla, Ia inversion deseada en nuevas siem-
bras no es transferible de un periodo a otra (una 
oportunidad desaprovechada no puede guardarse 
para después). Pero ella si podria ocurriren el caso 
del zoqueo y, en general, de Ia renovaciOn de cafe-
tales tecnificados, en Ia medida que, una vez cum-
plida cierta edad de los árboles, Ia renovaciOn debe 
hacersetarde atemprana (10). ComoyaseanotO, Ia 

(10) El zoqueo óptimo desde el punto de vista de manimizaciOn del ingreso neto, 
puede estar entre los 8 y los 12 anos de edad de Ia plantación, dependiendo 
principalmente del nivel esperado de los precios y del nivel deseado de utilidad. 
Véase Ocampo José Antonio, "Politicas de Regulacion de Ia oterta de Café" en 
Lecturas de Economia Cafelera, ob Cit. 
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serie histórica correspondiente al crédito para 
renovaciOn de cafetales tecnificados es todavia de-
masiado corta y no permite por lo pronto un análisis 
sistemático de su impacto diferencial (11). No obs-
tante estas advertencias, si queda claramente esta-
blecido med iante el presente modelo que Ia inver-
sión realizada es inferior a Ia deseada, es decir, 
existe una restricciOn financiera efectiva; y que el 
crédito ha servido para rernoverla parcialmente de 
tal forma que éste determina, con el precio real, el 
nivel observado de renovaciones y nuevas siembras. 

VI. CONSIDERACIONES FINALES 

Como es usual en todos los modelos de 
comportamiento econOmico, el desarrollo en este 
trabajo constituye una simplificaciOn extrema de Ia 
realidad, y se le pueden señalar muchas omisiones. 
Si ellas son relevantes o no, depende del uso quese 
quiera dar al modelo. Este, por ejemplo, se basa en 
datos nacionales y, por 10 tanto, no es aplicable a 
nivel regional. Tampoco considera explicitamente 
diferencias de comportamiento entre caficultores 
tradicionales y empresariales, excepto Ia distinciOn 
hecha para el cálculo de las hectáreas financiadas 
por el Fondo Rotatorio de Crédito. Las condiciones 
econOmicas de los créditos (tasas de interés, plazos, 
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restricciones) no juegan en este modelo ningUn 
papel explicito. Ello se justifica por Ia hipOtesiS de 
restricciOn financiera. En efecto, durante todo el 
perlodo de análisis las condiciones de los présta-
mos para renovación y nuevas siembras (mientras 
estos ültimos estuvieron vigentes) fueron en general 
similares a las del crédito de fomento agropeCuarlo 
haciendo atractiva su utilizaciOn. Esto permite ase-
gurar que, si hubo restricción, ésta estuvo en el lado 
de Ia oferta y no de Ia demanda. En otras palabras, 
los cam bios ocurridos en Ia taSa de interéS y demás 
condiciones de los préstamos no afectaron slgnlfh 

cativamente el volUmen de crédito colocado. Es po-
sible, sin embargo, incorporar Ia tasa de interés 
como variable explicativa y evaluar su influencia sin 
alterar Ia estructura lOg ica del modelo. Ello podria 
hacerse mediante el supuesto de que el grado de 
autofinanciamiento (g) no es constante sino que 
varia en función del costo de oportunidad de los 
recursos "propios". En vista de los resultados obte-
nidos, el autor, por su parte, no se sintiO impelidoa 
explorar esa complicación. 
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capitulos. 
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G. Whashington estableciO I 
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Ia segunda guerra mundial. En el t 
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No obstante el positivo desat 
en los Estados Unidos parec Ian inc 
de sacos de café verde destinados 
a las crecientes importaciones de 
robustas, tanto en Estados Unidos 
cantidad de café verde por kilo ds-
eficiencia. 

(11) Regresiones efectudas con ocho observaciones (1979 a 1986) Indlcan que el 
crddifo es Ia unica variable que explica el Area renovada de cafe/ales Iecnificados 
)Irrclvye renovacidn por zoca y a partir de 1987. renovaclon por siembra devandad 	(1) SIVETZ M. Soluble Coffee: H/story anc 
Colombia) En esos elercicioS no resulta significativo el precio real, ni el area 
renovable cafe/ales tecnifrcados con ocho anos de edad 0 may) 	 Tea and coffee Trade Journal, Agosto, 
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Desde el punto de vista del proceso de desarrollo econOmico, se considera como altamente ventajoso 
para un pals el comercializar internacionalmente productos que contengan el mayorvalor agregado nacional 
pasible, no sOlo por los mayores ingresos de divisas que ella representa, sina también por Ia mayor 
contribuciOn que de ahi se deriva en términos de empleo calificado, formaciOn de capital y avance tecnolOgi-
Ca. Esto explica el anhelo de los palses en desarrallo de lograr, como una forma rápida de industrializaciOn, 
que el mercado mundial acepte productos primarios procesados en el pals de origen. 

El café no ha sido ajena a esta forma de pensar, razOn por la cual los principales praductores del grano 
yen particular Brasil, han establecido plantas productaras de café soluble, teniendo en mente Ia demanda por 
dicho producto en el mercado mundial, especialmente en naciones industrializadas. 

El presente documento se propane entonces establecer el grada de participaciOn de palses praducto- 
res Miembras de Ia 010 como Colombia, en la satisfacciOn de Ia demanda de café soluble de palsps Miembros 
consumidores ya sea café tipa Spray Dried a Freeze Dried (Liafilizada), asi como también identificar los 
factores que limitan la mayor participaciOn de las paises praductores de café en el suministra de café 
elabarado. Adicionalmente, se estudiará el desempena de Ia planta de café liofilizado y las perspectivas de 
camercializaciOn de su praducciOn en el inmediato futuro. 

Una breve descripciOn de los orIgenes y los primeras desarrolbas de Ia industria de café soluble es un 
ingrediente fundamental como marco de referenda para el análisis que se efectuará en los prOximas 
capitu los. 

El desarrallo de la industria de Café Soluble o Café Instantáneo en sus inicios estuvo respaldada por Ia 
demanda del aparata militar. Durante Ia primera guerra mundial el ejércita de los Estadas Unidos camprO 
tado el café instantáneo disponible y Ia producciOn aumentO 30 veces, de 1.400 libras a 43.000 libras diarias. 

G. Whashingtan estableciO Ia primera planta para satisfacer dicha demanda, asi como Ia del mercado 
de Ia pablaciOn civil, utilizando café verde de muy buena calidad. Nestlé ingresO al mercado de salubles al 
finalizar Ia década de los 30y praduja 25 millones de libras para las fuerzas militares estadounidenses durante 
Ia segunda guerra mundial. En el tiempo que durO Ia guerra aparecieran nuevos productores como General 
Faods, Standar Brands, Bordens y otros (1). 

Na obstante el positive desarrolbo en sus primeras etapas, las perspectivas del mercado de café soluble 
en los Estados Unidos pareclan inciertas, ya que entre 1960 y 1975 tuvo lugar una reducciOn de 4 a 3 millones 
de sacos de café verde destinados a Ia elaboraciOn de salubles. Pero este fenOmeno obedeciO en primer lugar 
a las crecientes importaciones de origen brasilero, y en segundo término a Ia mayor utilizaciOn de cafés 
rabustas, tanto en Estados Unidos como en Europa. En su fabricación, los cafés rabustas permiten reducir Ia 
cantidad de café verde por kilo de café soluble producida, Ia cual se traduce en menores costos y mayor 
eficiencia. 

(1) SIVETZ M. Soluble Coffee: History and what Lies Ahead 
Tea and coffee Trade Journal, Agosto/76 
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Las crecientes importaciones de café instantáneo brasilero originaron un impuesto de importación 
para defender Ia industria de soluble en los Estados Unidos, pero finalmente se prefiriO Ia importación a 
precios bajos para efectuar mezclas con Ia producciOn interna, manteniendo de esta forma Ia competitividad 
y asegurando Ia permanencia en ci mercado. A su vez, otros paises productores de café verde iniciaron 
procesos de producciOn de café soluble aprovechando Ia disponibilidad de Ia materia prima y con Ia 
expectativa de iograr una creciente participaciOn en el mercado mundial de café industrializado. 

Como factores básicos para ci desarroilo del mercado de café soluble a nivel mundial, deben mencio-
narse: facilidad para su preparaciOn, menor costofrente al café tostado y molido, insatisfacciOn con Ia cairdad 
del café preparado tradicionalmente, y Ia gran demanda poreste producto en regiones como Norte AmériCay 
Reino Unido, en donde el café soluble forma parte importante de los hábitos de consumo. Como se vera más 
adelante, en Europa Continental, en especial en los Palses Escandinavos, en donde Ia tradiciOn ha sido lade 
consumir café tostado de muy buena calidad, el mercado de café soluble ha mostrado un menor dinamismo. 

I. MERCADO MUNDIAL DE CAFE 

A. CaracterIsticas generales 

Desde el punto de vista de los p 
café soluble es de fundamental impo 
cer Ia demanda por el producto a 
internacional. Desafortunadamente IE 
consumo al igual que sobre producciO 
de precisar, debiendo por 10 tanto ra 
estimativos de los conocedores del n 

Al finalizar Ia década del 70 el S 
Gerente de Cacique en Europa, estirr 
mo mundial de café soluble en 300.000 
millones de sacos de 60 kilos de café 
lente - destacando a los Estados Urid 
toneladas. Los estimativos mundiale 
disponibles para 1984 se situaron en 2 
das, indicando con ello un estancarn 
mando Ia primacla de los Estados U 
Alemania Federal y Canada, palses 
ban el 61 .9% de Ia demanda. A los pal, 
res de café verde se les atribula ci 4. 
mo 2  

USO DOMES 

PAlS 

Alemania Federal 
Espana 
Reino Unido 
Australia 
Can ad a 
JapOn 
Estados Unidos 

TOTAL 

* Cifras Estimadas. 

FUENTE: Coffee & Cocoa ntern 

rq 
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naron un impuesto de importación 
lmente se prefirió Ia importaciOn a 
ndo de esta forma Ia competitividad 
roductores de café verde iniciaron 
dad de Ia materia prima y con Ia 

ial de café industrializado. 
able a nivel mundial, deben mencio-
molido, insatisfacción con Ia calidad 
o en regiones como Norte America y 
itos de consumo. Como se vera más 
s, en donde Ia tradiciOn ha sido Ia de 
ha mostrado un menordinamismo. 

I. MERCADO MUNDIAL DE CAFE SOLUBLE 

A. Caracteristicas generales 

Desde el punto de vista de los productores de 
We soluble es de fundamental importancia cono-
cer Ia demanda por el producto a nivel interno e 
internacional. Desafortunadamente las cifras sobre 
consumo al igual que sobre producciOn son dificiles 
de precisar, debiendo por 10 tanto recurrirse a los 
estimativos de los conocedores del mercado. 

Al finalizar la década del 70 el Sr. Dick Butler, 
Gerente de Cacique en Europa, estimaba el consu-
mo mundial de café soluble en 300.000 toneladas - 13 
millones de sacos de 60 kilos de café verde equiva-P 
lente - destacando a los Estados Unidos con 95.000 
toneladas. Los estimativos mundiales de consumo 
disponibles para 1984 se situaron en 296.800 tonela-
das, indicando con ello un estancamiento y confir-
mando Ia primacIa de los Estados Unidos, JapOn, 
Alemania Federal y Canada, paises que detecta-
ban el 61 .9% de Ia demanda. A los paises producto-
res de café verde se les atribuIa el 4.4% del consu-
m o 2  

Segün los tratadistas lo que ha venido acon-
teciendo en el mercado es una disminución en el 
consumo por parte de paIses como Estados Unidos, 
Canada y Alemania, que ha sido compensado por Ia 
creciente demanda del Reino Unido, Japón, Austra-
lia, por Ia apariciOn de nuevos mercados en Asia y 
por Ia demanda de palses socialistas. Con elfin de 
visualizar mejor las tendencias de los Ultimos años, 
a continuaciOn se presenta Ia informaciOn disponi-
ble para algunos de los palses destacados en cuan-
to al uso doméstico del café instantáneo. 

De acuerdo con las cifras, los altibajos en Ia 
utilizaciOn total han estado acompañados de una 
fuerte disminuciOn del consumo norteamericano y 
del permanente crecimiento de Ia demanda en el 
Japón. 

Como complemento de lo anterior yteniendo 
en mente el potencial del mercado para los palses 
productores de café verde, es conveniente conocer 
el comportamiento de las corrientes comerciales a 
nivel internacional. 

2 COFFEE INTERNATIONAL DickBullerOnSolubleS, IssueSix, 1979 RESTREPO, 
CARLOS EsS,dio sobre Factor de Conversion Medeilin, Jun 27/86 

USO DOMESTICO DE CAFE SOLUBLE EN VARIOS PAISES 
TONELADAS 

PAlS 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Alemania Federal 15780 15540 17793 17193 15577 14538 
Espana 11320 5840 5379 13131 11607 12670 
Reino Unido 41620 39140 38586 44031 43869 42831 
Australia 9900 9560 10159 10823 10622 10431* 

Canada 16740 14080 13836 13593 13339 11497* 

Japón 33600 37800 37304 43316 42900 45439 
Estados Unidos 90415 88638 85961 82523 77907 73269 

TOTAL 219375 210598 209018 227610 215821 210675 

* Cifras Estimadas. 

FUENTE: Coffee & Cocoa International Issue Six 1987. Soluble Coffee Informe Sami 1984 - 1986. 
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El cuadro relacionado con el comerciomun-
dial de café soluble indica que no obstante Ia reduc-
don de los años 1982 y 1983, las exportaciones de 
paises miembros prod uctores y de paises de Ia Co-
munidad Económica Europea se incrementaron en 
el perlodo de 1981-1 986, mientras que las importa-
clones de los paises consumidores miembros de Ia 
OIC sufrieron una disminuciOn. 

Por lo tanto, se canalizaron mayores ventas 
hacia paises No Miembros, segün se deriva del 
aumento en el balance, el cual pasO de7.261 tonela-
das a 17.769 en el periodo analizado. 

Al complementar los datos comerciales con 
los estimativos de consumo se concluye lo siguien-
te: 

Frente a una demanda mundial de 300.000 
toneladas, las exportaciones de café soluble de pal-
ses productores miembros de Ia 010 representaron 
en los primeros 6 años de Ia presente década el 
20.4% en promedio. Dentro del comercio total de 
exportaciOn Ia participaciOn fue del 56.5% y respec-
to de las importaciones de café soluble de los paises 
consumidores miembros de Ia 010, el 64.9%. 

Queda comprobado entonces que airededor 
del 80% del consumo mundial lo satisfacen las in-
dustrias localizadas en paises consumidores, parti- 

cularmente en aquellos industrializados de econo-
mias de mercado, en donde las grandes firmas 
como Nestlé, General Foods, Procter & Gamble, 
etc. concentran sus actividades. 

A lo anterior hay que agregar que esas indus-
trias detectaron más del 40% en promedio del flujo 
de exportaciones mundiales, y si como ocurre en 
Colombia en donde el mercado interno de café so-
luble es en buena parte abastecido por una subs-
diana de Nestlé, se puede afirmarque es muy bajala 
participaciOn de los paises prod uctores de café ver-
de en el mercado mundial de soluble, excepciOn 
hecha del Brasil, pals que como se vera másadelan-
te explica más del 70% de las ventas externas de 
naciones productoras. 

Alemania Occidental, Reino Unido, Suiza. 
Paises Bajos y Canada sobresalen por sus exporta-
ciones o re-exportaciones de café soluble, siendo 
importante saber que el grado de utilizaciOn de este 
tipo de café tiene amplias variaciones entre paisesy 
que en general las naciones consumidoras miem-
bros de Ia 010 presentan en mayor o menor grado 
flujos de importación, exportación y re-exportaciOn 
de café soluble, factor que hace másdificil lacuant 
ficaciOn de las cantidades de prod ucciOn y consu-
mo. 

COMERCIO MUNDIAL DE CAFE SOLUBLE 
TONELADAS 

CONCEPTO 

EXPORTACIONES 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

- Paises Productores Miembros O.I.C. 55780 59700 60455 66715 63369 62192 

- Paises Consumidores Miembros O.I.C. 49000 46600 44648 43154 49985 49477 

- 6omun. Edo. Europea 26545 25612 24631 24552 28298 28138 

- Total Exportaciones 104780 106300 105103 109869 113354 111669 

I M P0 RTAC ION ES 

- Paises Consumidores Miembros O.I.C. 97519 91740 92214 95654 96623 93900 

- Comun. Eco. Europea * 39840 35234 35721 35837 37311 34476 

- Total Exportaciones - 
Importac. Miembros O.I.C. 7261 14560 12889 14215 16731 17769 

Excluye España y Grecia 
FUENTE: Coffee and Cocoa International, Junio/87 

FEDERACAFE - Bruselas D-016, Enero 18/88 

Al 
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PARTICIPACION DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA O.I.C. 
EN LA PRODUCCION DE CAFE SOLUBLE 

1981 	 1982 	 1983 	 1984 	 1985 	 1986 



CUADRO 1 
EXPORTACIONES DE CAFE SOLUBLE DE PAISES EXPORTADORES MIEMBROS DE LA O.I.C. 

EQUIVALENTE EN MILES DE SACOS DE 60 KILOS DE CAFE VERDE 

PAISES 1976/77 1977/781978/79 1979/80 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Colombia 214 70 146 96 126 105 219 215 245 270 
Ecuador 24 16 56 85 182 244 207 169 150 147 
El Salvador 25 40 50 47 38 25 40 22 32 28 
Guatemala 2 3 8 5 8 1 0 0 0 0 
India 18 20 35 53 65 94 77 56 59 29 
Mexico 5 27 73 65 20 1 12 2 7 11 
Nicaragua 10 25 36 40 17 26 33 42 

Brasil 2023 1599 2614 2087 2197 2247 2117 2199 1974 1949 

Indonesia 2 13 13 .19 13 0 0 
Costa de Marfil 97 101 265 99 77 196 219 176 224 202 
Filipinas 3 12 14 10 16 8 10 6 5 5 
Otros Paises 21 12 8 12 27 21 21 20 17 12 

TOTAL 	 2432 1910 3269 2586 2805 2995 2958 2904 2746 

, 	 FUENTE: FEDERACAFE. Economia Cafetera marzo de 1984 
O.I.C. Exportaciones de Café Soluble, Documertto 2675 de 1987 (C) 
Septiembre 22 de 1987 
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B. Exportaciones de café soluble 
de Paises Miembros Exportadores 

Luego de la breve descripciOn relacionada 
con el consumo mundial de café soluble y visto el 
gran porcentaje que detectan las firmas localizadas 
en paises industrializados, es de particular interés 
caracterizar el desempeño en materia de exporta-
ciones de café soluble por parte de los paises pro-
ductores miembros de la OIC en el perIodo 1976-
1986. En el cuadro No. 1 se aprecia como hasta 1982 
Ia ausencia de tendencia constituye la caracterIsti-
ca predominante en cuanto al volumen exportado, 
para luego entrar en un perlodo de persistente dis-
minuciOn que coincide con las menores disponibili-
dades de producciOn brasilera y la coyuntura de 
mayores precios que tuvo lugar en el año cafetero 
1985/86. 

El predominio de Brasil es incuestionable. En 
promedio para los ültimos 10 años participO con e 
77.2% de las exportaciones, porcentaje que habrIa 
sido superior si su ritmo de exportaciones no hubie-
ra decaIdo entre 1983 y 1986. Colombia, Costa de 
Marfil y Ecuador se han disputado el Segundo lugar 
y particularmente los dos primeros palses mencio-
nados acentuaron sus ventas al exterior durante el  

perlodo en que Brasil perdia participaciOn. Pero los 
paIses que secundan a Brasil están todavIa muy 
alejados de sus volUmenes de prod ucciOn, por lo 
que deben intensificar sus esfuerzos para aumentar 
las participaciOn en el mercado. Colombia parece 
estar conciente de este requerimiento, segün se 
desprende de las cifras exportadas en los ültimos 
cuatroaños, hasta alcanzar en 1986 un total equiva-
lente a 270.000 sacos de 60 kilos, es decir 10%  de las 
ventas de paises exportadores. Sinembargo, se re-

quiere normalizarel procesodeexportaciOndecafé 
soluble colombiano buscando mantener Ia partici-
pación en el mercado a niveles congruentes con la 
capacidad de prod ucciOn. A este respecto es reco-
mendable tener presente dos puntos fundamenta-
les : 

En primer lugar que el otorgamiento de in-
centivos tributarios y financieros como politicos de 
fomento a las exportaciones, puede conducir a re-
clamaciones de impuestos compensatorios por par-
te de los paIses importadores. 

3. Memorando UC-CS-0039 De comercializacion de Solubles para Gerenc,a Come, 
Marzo 17/80. 
MALTA, MAURO: La industria de Café an Brasil. TraducciOn: Federacafe, Irivestiga. 
ciones EconOmicas, Diciembre/87. 
World Coffee and Tea, Soluble Coffee Trade Sources Call for Price Guaranties to 
Easy Overcapacity Situation Marzo/81 

En segundo lugar, los niveles de 
instalada. En Brasil existen 11 plantas 
pacidad de producciOn de 5.857.000 
kilos de café verde equivalente de los cu 
corresponde a café liofilizado. Frente a I 
da interna y externa de 2.7 millones c 
obtiene un grado de utilizaciOn de ía 
instalada del 46%. Esto origina una fu 
tencia entre firmas para ganar mayor p; 
en el mercado y realizar un volumen de 
satisfactorio, lo que coQduce a la ger 
excedentes que las firmas prefieren ve 
quier precio antes que mantener en exi 
importante aclarar que el exceso de cai 
talada en el contexto mundial data desc 
del 70. 0 sea que para un pais comi 
resulta muy arriesgado ampliar ía capac 
ducciOn con destino al mercadoexternc 
hecho existe exceso de capacidad. Ader 
petencia via precio con el café soluble 
casi que imposible y puede tener efectot 
ducentes. La alternativa está entonces 
calidad que se puede obtener con el cafi 
no, especialmente con el proceso de Ii 

C. Restricciones a las exportaciones 

,Por qué razOn no es mayor Ia pan 
los paises productores de café verde en 
mundial de solubles? 

La respuesta a este interrogant 
sola, ya que existen factores como lac 
industrial, el grado de avancetecnoIOg: 
cas de promociOn y diferenciación de. 
las barreras comerciales que individualr 
derados y en forma conjunta limitan el 
expo rtac iOn. 

INTERNAC 
E ING 

EMPRESA MATRIZ 

Nestlé - Suiza 
General Foods - USA 
Procter & Gamble - U 
Dowe Egberts - Paises 
Standard Brands - US 
Coca-Cola - Estados L 
Brooke Bond - R. Uric 
Lyons - R. Unido 

FuENTE: ONU. Transnatior 
Anexo V. 



INTERNACIONALIZACION DE LAS OPERACIONES 
E INGRESOS POR VENTAS DE CAFE 1976 

EMPRESA MATRIZ 

No. DE PAISES 
CON INSTALACIONES 

DESARR. en 	DESARR. 

INGRESOS POR 
VENTAS DE CAFE 

US$ MILLONES 

Nestlé - Suiza 33 21 1150 

General Foods - USA 14 4 1500 

Procter & Gamble - USA 12 7 900 

Dowe Egberts - Paises Bajos 9 3 530 

Standard Brands - USA 8 15 480 
Coca-Cola - Estados Unidos N.D. ND. 200 
Brooke Bond - A. Unido 13 12 150 

Lyons - R. Unido 10 4 150 

FLJENTE: ON(J. Transnational Corporations in Foods and Beverage Processing. E. 81 	H. a 12, 

Anexo V. 

GERENCIA COMERCIAL 

Brasil perdia participaciOn. Pero los 
undan a Brasil están todavIa muy 

s volümenes de producciOn, por lo 
isificar sus esfuerzos para aumentar 
,n en el mercado. Colombia parece 
a de este requerimiento, segün se 
as cifras exportadas en los ültimos 
sta alcanzar en 1986 un total equiva-
sacos de 60 kilos, es decir 10%de las 
s exportadores. Sinembargo, se re-
ar el proceso de exportaciOn de café 
iano buscando mantener Ia partici-
3rcado a niveles congruentes con Ia 
roducciOn. A este respecto es reco-
r presente dos puntos fundamenta- 

ugar que el otorgamiento de in-
os y financieros como politicos de 
portaciones, puede conducir a re-
mpuestos compensatorios por par-
importadores. 

39 IDe comercializacion de Solubles para Gerencia Corner- 

ndustr,a do Café an Bras,!. Traduccion Federacafd, Investiga-
ciembre/87 
Soluble Coffee Trade Sources Cad for Price Guaranties to 
ation. Marzo/81 

RES MIEMBROS DE LA O.I.C. 
DE CAFE VERDE 

1982 1983 1984 1985 1986 

105 219 215 245 270 
244 207 169 150 147 

25 40 22 32 28 
1 0 0 0 0 

94 77 56 59 29 
1 12 2 7 11 

40 17 26 33 42 

247 2117 2199 1974 1949 

13 .19 13 0 0 
196 219 176 224 202 

8 10 6 5 5 
21 21 20 17 12 

995 2958 2904 2746 2695 
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En segundo lugar, los niveles de capacidad 
instalada. En Brasil existen 11 plantas con una ca-
pacidad de producciOn de 5.857.000 sacos de 60 
kilos de café verde equivalente de los cuales el 6.1% 
corresponde a café liofilizado. Frente a una deman-
da interna y externa de 2.7 millones de sacos se 
obtiene un grado de utilizaciOn de Ia capacidad 
instalada del 46%. Esto origina una fuerte compe-
tencia entre firmas para ganar mayor participaciOn 
en el mercado y realizar un volumen de prod ucciOn 
satisfactorio, lo que coQduce a Ia generaciOn de 
excedentes que las firmas prefieren vender a cual-
quier precio antes que mantener en existencias. Es 
importante aclarar que el exceso de capacidad ins-
talada en el contexto mundial data desde Ia década 
del 70. 0 sea que para un pals como Colombia 
resulta muyarriesgadoampliarlacapacidaddepro-
ducciOn con destino al mercado externo, cuando de 
hecho existe exceso de capacidad. Además, Ia corn-
petencia via precio con el café soluble brasilero es 
casi que imposible y puede tener efectos contrapro-
ducentes. La alternativa está entonces en Ia mejor 
calidad que se puede obtener con el café colombia-
no, especialmente con el proceso de liofilizaciOn. 

C. Restricciones a las exportaciones 

,Por qué razOn noes mayor Ia participaciôn de 
los palses productores de café verde en el mercado 
mundial de solubles? 

La respuesta a este interrogante no es una 
sola, ya que existen factores como Ia concentraciOn 
industrial, el grado deavancetecnolOgico, las politi-
cas de promociOn y diferenciaciOn del producto y 
las barreras comerciales que individualmente consi-
derados y en forma conjunta limitan el mercado de 
exportaciOn. 

GERENCIA COMERCIAL 

- ConcentraciOn industrial 

El dominio de la industria de café soluble por 
parte de grandes multinacionales es Ia caracteristi-
ca predominante, con el agravante que desde fina-
les de los 60s han establecido sedes en paises pro-
ductores de Ia materia prima para facilitar sus 
exportaciones mundiales y capturar el mercado in-
terno de dichas naciones. 

La participaciôn de las cuatro firmas más 
grandes en el mercado de café soluble de los paises 
desarrollados en 1978 era del 81.0%. Este grado de 
concentraciOn se incrementO en Europa entre 1980 
y 1986 yen los Estados Unidos, pals en el que en el 
ültimo año mencionado, 3 sociedades abarcaban el 
88.9% de Ia industria de café soluble. Se corrobora 
asi el poder oligopOlico que detectan los grandes 
productores en el mercado mundial 4. 

Como complemento de lo anterior debe men- 
cionarse que ya en 1976 existla un alto grado de 
internacionalizaciOn de las actividades de las prin-
cipales empresas cafeteras. SegUn la UNCTAD ha-
bla en dicho año 21 firmas con instalaciones para Ia 
elaboraciOn de alimentos en paises desarrollados y 
en desarrollo. De esas 21, solo una tenIa su casa 
matriz en un pals productor de café verde, el Grupo 
Atalla del Brasil, sin encontrarse entre las 8 prime-
ras firmas productoras de café soluble 5. 

La amplitud de las operaciones de las 8 prin-
cipales empresas productoras de café soluble les 
generaba ingresos en cuantia de US/5.060 millo-
nes, segun se aprecia a continuaciOn: 

4. FEDERACAFE: "La industria Cafetora y su Grado de ConcentraciOn" UIPC. No-
viembre/87. 

5, ONU-UNCTAD: Estudios Sobre Ia Elaboracido, Ia ComercializaciOn y Ia D,str,bu-
dOn do los Productos Bdsicos, N.Y. 1984. 
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Al iniciar Ia década de los 80s, las principa-
les industrias procesadoras de café tenlan alrede-
dor de 120 filiales, la mitad de ellas en palses en 
desarrollo, perteneciendo a Nestlé el 40°h. Por lo 
tanto resulta muy dificil competir con este oligopo-
ho altamente concentrado, en donde firmas como 
Nestlé y General Foods atienden mercados tan di-
versos y procesan cantidades de café en volImenes 
tan grandes que les garantizan el logro de econo-
mias de escala tanto a nivel de producciOn como de 
distribuciOn. 

- DiferenciaciOn de productos 

Teniendo como objetivo central el mantener 
o aumentar ha participaciOn en el mercado de deter-
minados paises, las grandes empresas adelantan 
amplias campañas de publicidad u otrastécnicas de 
promociOn para diferenciar sus productos. 

Se estima que entre el 3% y el 10% de los 
ingresos por ventas se dedican a publicidad en los 
principales mercados, y en sOlo Estados Unidos al 
finalizar Ia década de los 70s, el gasto por este 
concepto era alrededor de US$ 200 millones. En el 
Reino Unido los gastos de promociOn y publicidad 
de los fabricantes de café soluble representaban el 
10% de las ventas en 1976. 

Las campanas publicitarias además de bus-
car Ia amphiación del mercado se reahizan para intro-
ducir nuevos productos que finalmente pasan a for-
mar parte del regimen alimentariotradicional, como 
ocurriO con ha introducciOn del café soluble en Afri-
ca Occidental y del café liofilizado en Alemania por 
parte de Nestlé. En los Estados Unidos las grandes 
firmas que comerciahizan una marca a nivel nacio-
nal tienen ventajas sobre empresas locales puesto 
que el costo relativo del tiempo de televisiOn por 
persona alcanzada es mucho menor en Ia T.V. Na-
cional que en Ia T.V. local. 

Los montos atruibuibles a estas campañas 
son de especial sign ificancia y crecientes en Ia me- 
dida en que el mercado es más pequeño. En una 
propuesta de Nestlé para vender café hiofilizado co-
lombiano en Europa, se concluye que en los tres 
años de lanzamiento deberlan gastarse entre US$ 
9.000 y US$10000, mientras que el precio de yenta 
se sitüa actualmente en US$7000 portonehada 6. El 
costo se reduce si el mercado potencial es mayor, 
razOn por Ia cual en el Canada serla de US$2000 
por tonelada. De ahI que Ia disparidad en tamañas 
de mercados potenciales y gustos originen diferen-
tes estrategias de promociOn. 
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Se concluye entonces que ha penetraciOn de 
un mercado y su permanencia se enfrenta a una 
fuerte competencia de parte de las firmas que tienen 
ya marcas establecidas. Si a ello se agregan las 
polIticas promocionales a precios reducidos me-
diante ha concesión de cupones y bonos por parte 
de las firmas hlderes, se tiene una barrera en térmi-
nas de costos para ingresaren el mercado de paises 
desarrollados. 

- CreaciOn de nuevos productos 
y adelantos tecnolOgicos 

Al examinar ha evoluciOn técnica de ha indus-
tria cafetera mundial se observa que los adelantos 
se han centrado especialmente en conseguir Ia ma-
yor simihitud del café soluble con el café tostado y 
mohido; en reducir los costos de fabricaciOn mejo-
rando los sistemas de tostiOn, de extracciOn y las 
phantas de secamiento; y en Ia producción de cafés 
descafeinados. Los diversos adelantos tecnolOgi-
cas desde sus inicios han estado bajo el control de 
las principales empresas de Ia industria, como va-
riable estratégica fundamental para aumentar Ia par 
ticipaciOn en el mercado y expulsar a las firmas 
rivales. Es asi como de 290 patentes relacionadas 
con café y registradas en los palses de Ia OCDE 
hasta principios de los años 70s, General Foods, 
posela 113 y Nestlé 24. Además General Foods ad-
quiriô rápidamente a Hag, firma productora de café 
descafeinado para inicar sus programas de yenta en 
respuesta a ha creciente demanda de sectores que 
consideran Ia cafelna nociva para Ia salud 1. 

Una visiOn a nivel de firma proporciona una 
mejor idea de su capacidad investigativa y de SUS 

logras, como variable exphicativa fundamental de Ia 
ventaja que poseen frente a firmas con escasos re-
cursos para investigaciOn y para inversiOn. 

General Foods en los años 50s producto de 
sus grandes ventas intensificO sus programas de 
InvestigaciOn y Desarrollo, Ilegando a tener en 
1970, en Houston Texas, ha més grande planta de 
descafeinaciOn y de café hiofihizado. Además, su 
gran capacidad de producciOn y sus disponibihida-
des financieras le han hecho posible ser pionera de 
nuevos métados de producciOn como tostadores 
continuos, secadores de café tipo Spray Dried, 
aghomeraciOn y aramatizaciOn y obtenciOn de ex-
tractos. 

FEDERACAFE - BRUSELAS - Telefax No. 19. May 6/87. 

ONU-UNCTAD: Etudio sobre ... ob. cit.  
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Nestlé iniciO su producciOn de café instantá-
neo en los años 30s con un amplio programa de 
investigaciOn, el cual le permitiO aumentarel rendi-
miento de sOlidos solubles en el proceso de extrac-
ción a cerca de 30%. Para 1941 el porcentaje era del 
36%. Además de profundizar en el estudio de méto-
dos de aglomeraciOn y producciOn de café tipo 
Spray Dried, en 1953 iniciO Ia producciOn de café 
descafeinado yen 1966 introdujo el café liofilizado-
NESCAFE GOLD - en Alemania. 

Igualmente, otras firmas que hoy se destacan 
en Ia producciOn de café soluble se hicieron presen-
tes en el proceso de investigaciOn, contribuyendo 
asi a concentrar los avances tecnolOgicos en paises 
desarrollados. Aunque Ia cercanla a los consumido-
res les otorga una ventaja adicional, en un futuro 
pueden concentrar sus esfuerzos en Ia transferen-
cia tecnolOgica, asociándose con paises producto-
res de café verde y manteniendo el control de Ia 
distribuciOn. 

- Barreras arancelarias y no arancelarias 

El comercio mundial noobstantelaargumen-
tación de las ventajas comparativas, no ha funcio-
nado estrictamente en este sentido, no sOlo por los 
avances técnicos en favor de prod uctos sintéticos y 
en detrimento del consumo de materias primas, si-
no porque crisis como la del petrOleo y el fenOmeno 
del desempleo en palses desarrollados han incidido 
en un creciente proteccionismo, de su aparato in-
dustrial. 

Este proteccionismo se manifiesta no sOlo 
mediante implantación de impuestos de importa-
ciOn sino a través de cuotas, requisitos de higiene e 
impuestos al consumo que limitan los volümenes 
comercializados internamente. 

En el caso del café soluble se ha visto como Ia 
producciOn en su mayoria está localizado en los 
palses desarrollados, siendo Brasil el ünico pals con 
un volumen de exportaciones representativo frente 
al consumo mundial. Para protegerse de esa com-
petencia se establecen tarifas a las importaciones 
en paises avanzados. Pero si además se tiene pre-
sente que el café verde también es objeto de grava-
men en algunos palses, su justificaciOn sOlo es váli-
da como fuente de ingresos fiscales y de balaza de 
pagos 8 

Como antecedentes importanteses pertinen-
te mencionar que en Estados Unidos no han existi-
do tarifas que graven el café verde y el impuesto de 
US$0.02 per libra para importaciones de café solu-
ble fue removido en 1964. Este no era el caso de  

otros paises que al iniciar Ia década de los 70s, 
mostraban Ia siguiente estructura: 
iniciar Ia década de los 70s, mostraban Ia siguiente 
estructu ra: 
Belgica y 	Impuesto del 7% para café verde y 
Luxemburgo: 19.2% para café soluble. 
Dinamarca 	26 centavos per kilo +l5% del valor 

para café verde y 1O% Ad-valorem pa- 
ra café soluble. 

Finlandia : 36 centavos por kilo para café verde 
y US$1.40 para soluble. 

ltalia : 20% del valor CIF para café verde y 
20.4% sobre el valor del café soluble. 

Holanda : 9.6% para café verde y 20.4% para 
café soluble. 

Noruega : 0.6 coronas por kilogramo de soluble. 
Suiza : 50 Francos suizos por 100 kilogra- 

mos de café verde y 2.70 francos sui- 
zos por kilogramo de soluble. 

Alemania : 9.6% ad-valorem para cafe verde yl3 
Federal marcos por kilo de contenido sOlido 

en el café soluble. 
Los mayores gravámenes para el café proce-

sado continUan vigentes en Ia presente década, 
siendo parcialmente contrarrestados por Ia aplica-
dOn de acuerdos como los del Sistema General de 
Preferencias y Ia franquicia otorgada per la Comu-
nidad EconOmica Europea a los paises signatarios 
de Ia ConvenciOn de Lomé. 

La informaciOn suministrada por la Oficina 
de Ia FederaciOn en Bruselas confirma Ia presencia 
hoy en dia de Ia estructura arancelaria descrita en Ia 
Comunidad EconOmica Europea, Paises Escandi-
navos, Suiza y Austria. 

Adicionalmente, los impuestos especIficos 
en Alemania de 3.6, 4.3 y 9.3 marcos por kilogramos 
de café verde, tostado y soluble yen Bélgica de 8,10 
y 28 francos, respectivamente, confirman Ia mayor 
protecciOn que goza Ia industria del soluble en 
paises consumidores, con Ia excepciOn de Estados 
Unidos y Reino Unido 10 

Queda claro entonces que el comercio inter-
nacional de café se ye limitado por las barreras de 
diverso orden que existen en los paises consumido-
res, y que las restricciones arancelarias y cuantitati-
vas a Ia importaciOn favorecen a las empresas multi-
nacionales productoras de café tostado, descafei-
nado y soluble, puesto que dichas restricciones 

ONU-UNCTAD: Estudios sóbre ob cit 

SIVETZ, MICHAEL. Coffee Origin and Use. Oregon, USA-1977 

FEDERACAFE - BRUSELAS: D-016 Enero 18/88 y Telefax 257 Enero 26/88 
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COLOMBIA V LA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOLUBLE 
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aumentan con el grado de elaboraciOn, siendo más 
fácil para las multinacionales instalarse en los res-
pectivos paises y suplir la demanda que para los 
paises productores de café verde el construir fábri-
cas orientadas a Ia exportaciOn. 

D. Re/ac/On de café verde a café soluble 
y su incidencia en el mercado 

En la actualidad y desde octubre de 1983 Ia 
OrganizaciOn Internacional del Café acepta como 
factor de conversiOn de café verde a soluble Ia rela-
ciOn 2.6:1, que equivale a un rendimiento en térmi-
nos de sOlidos solubles del 38.5%. 

Esta relaciOn no concuerda con los adelantos 
tecnolOgicos de Ia industria del café soluble a nivel 
mundial, que segün se vio en párrafos anteriores 
tuvieron entre otros objetivos el de lograr el mayor 
porcentaje de sOlidos solubles por unidad de mate-
na jrima, buscando a Ia vez mantener Ia calidad en 
términos de aroma, sabor, color, etc. 

De acuerdo con informaciOn existente al mi-
ciar Ia década del 70, si se utilizaran cafés robustas, 
el porcentaje de sOlidos solubles por unidad de café 
tostado y molido se situaba entre 45% y 55%  y por 
unidad de café verde entre 40°h y 45%. Con base en 
estos patrones en 1972 las Oficinas de Aduana de 
los palseS del Mercado Comün Europeo acordaron 
utilizar una relaciOn de 2.5:1, que supera ala vigente 
hoy en dIa. Ello fue aceptado por la General Foods y 
por Nestlé 11 

0 sea que ya en Ia década pasada se habia 
logrado un importante avance en el factor de efi-
ciencia, que segUn los investigadores en losanos8o 
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se ha intensificado, como 10 atestigua u n o de o r i g e n 
danés: "mientras que veinte años atrás era comün 
utilizar 2.8 a 3.3 kilos de café verde por kilo de café 
instantáneo producido, ahora es posible, en una 
planta moderna, obtener un kilo de café instantáneo 
con 2.1 a 2.2 kilos de café verde 	Lo anterior sin 
detrimento en Ia calidad, logrando una importante 
reducciOn de costos de materia prima. 

Estos desarrollos son de fundamental impor-
tancia para paises productores/exportadores de ca-
fé soluble, particularmente desde dos puntos de 
vista: 

El primero, que en un sistema de cuotas co-
mo el que rige actualmente, un factor de conversiOn 
de 2.6, superior en 18.2% al de 2.2, representa una 
mayor utilizaciOn de estampillas en términos de ca-
fé verde y por ende un menor incentivo para expor-
tar café soluble. 

El segundo aspecto tiene que ver con el nivel 
de competitividad de Pa industria frente a las firmas 
localizadas en paises importadores. Por ejemplo en 
el caso colombiano, el mayor factor de conversiOn 
redunda en mayores impuestos en términos de café 
verde y lo mismo ocurre con Ia aplicaciOn de tarifas 
en los paIses importadores, las cuales en muchos 
casos se aplican en funciOn del café verde utilizado. 
De esta forma se pierde competividad via precio, 
constituyéndose de por si una restricciOn a las ex- 

11 SIVETZ, M Coffee Origin and Use. USA, 1977 Chp 8 
BUTLER, DICK. Optimistic for the Future. Coffee and Cocoa International 
Jun./83. 19-10. 

12 BRINCH LARSEN T. Soluble Coffee Manufacture, Higher Yields Now Possible 
Tea & Coffee Trade Journal, Julio/81, 
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* Los impuestos en valor se ref leren a Unidades Monetarias del respectivo pals. 
FUENTE: UNCTAD, Estudlo... ob. cit. 
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portaciones de paises productores. La situaciOn es 
aUn más grave si se tiene en mente que en Europa 
los tostadores utilizan café robustas procedentes de 
paises de Africa, el Caribe y el PacIfico, los cuales 
están libres de impuestos de importaciOn, lo que no 
ocurre para cafés de origen latinoamericano. 

Los progresos logrados en Ia producción de 
café soluble tales como Ia incorporaciOn de tosta-
dores de mayor eficiencia, los nuevos sistemas de 
molienda, las baterias de extracción de proceso 
continuo, los equipos de evaporación, las plantas 
de secado tecnificado, el ajuste de temperatura a 
través del ciclo de extracciOn y el usodetécnicasde 
Ilenado al vaclo, hacen indispensable que los palse 
productores de café en forma conjunta presentan 
una propuesta a Ia 010., para que modifique el fac-
tor de conversiOn, a fin de que se reconozca Ia 
mayor eficiencia que hoy caracteriza a Ia produc-
don mundial. Ya Brasil en su esquemadefijación de 
Precio Minimo de Reintegro ha introducido Ia rela-
ción 2.2:1, teniendo en mente que éste es el nivel 
máximo de utilizaciOn de materia prima de las in-
dustrias de paises desarrollados. Pero es funda-
mental que esta relaciOn sea aceptada no sOlo den-
tro del pals para propOsitos internos sino a nivel 
internacional, para incrementar Ia participaciOn en 
el mercado mundial y evitar el gasto de un volumen 
mayor de estampillas con su incidencia desfavora-
ble en Ia cuota asignada a los paises productores de 
café verde y soluble 13  Cabe agregar, que los fabri-
cantes de café soluble en estos paises deben incor-
porar los adelantos tecnolOgicos que conduzcan a 
que Ia competencia adquiera bases concretas tanto 
a nivel industrial como comercial. 

II. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
DE CAFE SOLUBLE V PARTICIPACION 
DE COLOMBIA 

Conocida Ia situaciOn mundial de Ia industria 
de café soluble y las restricciones que deben afron-
tar los palses exportadores, se procederá a exami-
nar con algOn detalle Ia posiciOn de Colombia en el 
mercado internacional. 

A. Principales paises importadores 

Habiéndose determiriado Ia participaciOn re-
lativa de los paises productores de café verde en las 
exportaciones de este grupo de paises se procedió a 
clasificar segOn destino el volumen de las exporta-
ciones de los 7 palses con mayor presencia en el  

mercado internacional en Ia presente década: Bra-
sil, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Nicaragua, 
India y El Salvador. 

El cuadro No. 2 señala como principales pai- 
ses importadores a los Estados Unidos, Reino Uni-
do, Alemania y Japón. Estos cuatro paises absor-
bieron en promedio para 1981-1 986 el 67.9% de las 
exportaciones de los siete principales exportado-
res, siendo importante aclarar los siguientes hechos: 
- Los siete paises representaron en promedio el 

98.3% de las exportaciones de paises producto-
res en el periodo 1981 -1986. 
Las tres principales naciones importadoras mos-
traron una paulatina disminuciOn en su partici-
paciOn mientras que JapOn y Canada exhibian 
una tendencia opuesta. 
En los dos Oltimos años Alemania Federal impor-
tO un volumen menor al adquirido por Canada y 
por paises como Australia y Grecia. 

- Dentro del grupo de Otros Paises se destacan los 
No Miembros de Ia OrganizaciOn Internacional 
del Café y en especial los paises socialistas a los 
cuales Brasil, Ecuador e India les venden canti-
dades apreciables y los paises africanos y asiáti-
cos, clientes importantes de Costa de Marfil. El 
grupo de Otros Paises en promedio adquiriO el 
16.2% de las importaciones y mostrO gran dma-
mismo en sus compras. 

B. Presencia cotombiana en los distintos mercados 

Colombia ha tenido una creciente participa-
ciOn en los mercados de Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemania y un comportamiento irregular en 
cuanto a los suministros a Japon. Veamos Ia partici-
paciOn porcentual por paises y regiones: 

Es decir que Colombia ha venido ganando 
participaciOn en los mercados de Estados Unidos, 
Reino Unido y Latinoamérica, pero ha descuidado el 
mercado de paises no miembros y ha perdido parti-
cipaciOn en un mercado tan dinámico como el de 
JapOn. Aunque Ia mayor presencia en los paises que 
sobresalen por el volumen de sus importaciones es 
un logro digno de destacar, Ia politicafutura deberia 
tener como objetivo el aumento de las ventas de café 
soluble en Europa Occidental y Oriental, sin reducir 
claro está el volumen de negocios alcanzado en 
otras regiones. 

1, MALTA MAUKQ,i La Industria da!etera on 01 Brasil, Traducclon, EULKAGAFL  
Investigaciones Econhmicas, Septiembre/87. 
COLCAFE: ModificactOn del Factor Be ConversiOn, ComunicaciOn Junta 27/86, 
Cap 6. 
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COLOMBIA Y LA INDUSTRIA INTEIRNACIONAL DEL CAFE SOLUBLE GERENCIA COMERCIAL 

PARTICIPACION COLOMBIANA DENTRO 
DE LAS EXPORTACIONES DE SIETE PAISES LIDERES 

POR DESTINO (%) 

PAISES 	 1981 1984 1986 

Estados Unidos 	 1.9 5.5 6.7 

Reino Unido 	 0.1 2.9 14.6 

Alemania Federal 	 7.3 6.1 29.1 

JapOn 	 31.8 36.4 28.7 

Holanda 	 -0- 1.6 16.9 

Grecia 	 -0-- -0- 0.6 

Australia 	 1.7 1.6 3.2 

Canada 	 2.5 19.2 4.6 

Suiza 	 71.6 60.9 57.7 

Latino America 	 28.9 48.2 93.7 

Otros Paises 	 4.2 2.7 2.4 

TOTAL 	 4.6 7.5 10.1 

FUENTE: Cuadro No. 2 

CUADRO 2 
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE SOLUBLE 

DE PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES * 

EQUIVALENTES EN MILES DE SACOS DE 60 KILOS DE CAFE VERDE 

PAISES DESTINO 1981 	 1982 	 1983 1984 1985 1986 
Colombia 	Colombia 	Colombia Colombia Colombia Colombia 

7 	 7 	 7 7 7 7 
Paises 	 Paises 	 Paises Paises Paises Paises 

Estados Unidos 21.1 	1129.1 	17.9 	1087.9 	66.4 	1124.5 57.6 	1049.9 62.1 737.4 54.5 815.2 

Reino Unido 1 	660.3 	2.1 	666.3 	15.6 	495.3 15.9 	548.5 42.2 422.1 61.8 423.7 

Alemania Fed. 13 	176.9 	6.3 	181.7 	14.5 	204.5 11.9 	195.3 30.7 179 31.4 107.8 

JapOn 57.6 	180.9 	47 	178.3 	82.7 	234.9 82.7 	227.1 53.3 184.7 69.5 242.4 

Holanda 0 	55.7 	0.5 	54.2 	0 	92.3 1 	62.2 3.6 59.8 8.8 51.9 

Grecia 0 	12.4 	0 	52.2 	0 	64.9 0 	79.4 0.7 138.1 0.8 135.9 

Australia 1.5 	88.1 	1.5 	111.5 	3.2 	123.2 2.4 	148.5 3.7 108.4 3.6 110.5 

Canada 2.5 	97.7 	4.7 	139 	14.8 	132 21.9 	113.8 17.3 210 10.9 237.2 

Suiza 8.6 	12 	4.7 	11.2 	6.3 	9.8 6.7 	11 10.4 15.4 7.1 12.3 

Lationamérica 9.6 	33.2 	5.5 	21.8 	9.8 	13.5 4.1 	8.5 7.9 10.3 9 9.6 

Otros Paises 11.4 	273.3 	14.7 	446.2 	6.1 	401.7 11.3 	418.9 13.5 653.5 12.3 520.6 

TOTAL: 126.3 	2719.6 	104.9 	2950.3 	219.4 	2896.6 215.5 	2863.1 245.4 2718.7 269.7 2667.1 

%de 
participación 
respecto del 
Gran Total: 4.5 	96.9 	3.5 	98.5 	7.4 	97.9 7.4 	98.6 8.9 99 10 98.9 

Brasil, Colombia, Ecuador, India, Nicaragua, El Salvador y Costa de Marfil. 
FUENTE: O.I.C. Exportaciones de Café Soluble. Documento 2875/87 (C) Septiembre 22 de 1987. 
ELABORO: Unidad de lnformaciOn y ProgramaciOn Comercial. 
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COMPOSICION DE LA PRODUCCION V CONSUMO DE CAFE SOLUBLE PARA 1986 

PRODUCTORES 
	 CONSUMIDORES 

Se refiere a as Exportaciones de Solu ble efectuadas por paises productores Miembros de Ia OIC: 2.7 millones de sacos de 60 kUos de 
café verde equivalente. 

_ _- 



Afin devisualizarmejorelprocesodecomer-
cializaciOn de café soluble, Spray Dried y Freeze 
Dried, por parte de Colombia, se centrará Ia aten-
ciOn en Ia informaciOn disponible para los Ciltimos 
años segün el exportador y el destino de las exporta-
ciones. 

Para el perIodo 1984-1987 setiene Ia siguien-
te composiciOn de las exportaciones de café soluble 
colombiano: 

EXPORTADOR V DESTINO 	1984 	1985 	1986 	1987 

- FEDERACION 55.1 52.7 56.4 60.2 
Paises Miembros 54.6 52.3 56.3 58.4 
Paises No Miembros 0.5 0.4 0.1 1.8 

- PRIVADOS 44.9 47.3 43.6 39.8 
Palses Miembros 43.0 43.9 40.1 37.5 
Paises No Miembros 1.9 3.4 3.5 2.3 
TOTAL: 100.0 100.0 100.0 100.0 

Miles Ss. 60 kls. 	215.5 245.4 269.6 239.9 

Como se afirmaba anteriormente, los palses 
no miembros de Ia Organizacion Internacional del 
Café no han constituido un objetivo importante den 
tro del proceso de comercializaciOn de café soluble 
colombiano. El porcentaje máximo de colocaciOn 
en esos mercados fue del 4.1%, siendo mayor Ia 
presencia de los privados que Ia de Ia FederaciOn. 

En lo que se refiere a los palses miembros se 
confirma que el Reino Unido, JapOn y Estados Uni-
dos son los mayores compradores. 

El Cuadro No. 3 amplia Ia informaciOn y des-
taca los siguientes aspectos: 

El crecimiento de las exportaciones decafésolu-
ble entre 1984-1986 pierde su impulso en el año 
de 1987, como resultado de las menores ventas a 
Estados Unidos y a Palses Diferentes de Europa, 
mientras que los europeos casi triplican sus 
compras en el perlodo. 
La FederaciOn de Cafeteros y Colcafé realizan el 
mayor porcentaje de las exportaciones, mientras 
que Nestlé cuando más participO fue en 1985 con 
el 5.4% del total. 

- 
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CUADRO 3 
EXPORTACIONES DE CAFE SOLUBLE COLOMBIANO 

EQUIVALENTE EN SACOS DE 60 KILOS DE CAFE VERDE 

EXPORTADOR DESTINO 1984 1985 1986 1987* 

FEDERACION 118.700 129.403 152.090 144.579 
Estados Unidos 11.266 16.346 25.918 25.974 
Europa 30.798 68.078 71.621 75.869 
Otros Paises 76.634 44.978 54.549 42.735 

COLCAFE 92.968 102.810 107.614 90.869 
Estados Unidos 46.314 39.83 28.549 15.050 
Europa 16.776 35.481 49.966 50.061 
Otros Paises 29.897 27.444 29.099 25.757 

NESTLE 3.787 13.195 9.949 4.497 
Estados Unidos 0.000 5.849 0.000 0.000 
Europa 0.000 0.000 3.253 1.083 
Otros Paises 3.787 7.345 6.696 3.413 

TOTAL 215.475 245.408 269.653 239.945 
Estados Unidos 57.580 62.078 54.467 41.024 
Europa 47.574 103.559 124.840 127.013 
Otros PaIses 110.318 79.767 90.344 71.905 

NOTA: Los totales no coinciden con los parciales por aproximaciOn. 
I . 	 Hasta diciembre 10 de 1987. 

FUENTE: FEDERACAFE - Sistema de lnformaciOn General. 
ELABORO: Unidad de InformaciOn y ProgramaciOn Comercial.  
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oios y a Paises Diferentes de Europa, 
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el periodo. 
:n de Cafeteros y Colcafé realizan el 

entaje de las exportaciones, mientras 
-cuando más participó fue en 1985 con 

total. 

- El comportamiento en volümenes se reflejó en lo 
ocurrido con los reintegros cuyo monto para los 
cuatro Ultimos años evolucionO asi: 
US$ 34.4 millones en 1984; US$ 38.6 millones en 
1985; US$ 57.7 millones en 1986; US$ 38.2 millo-
nes en 1987. LOg icamente el año de 1986 además 
del mayor volumen incluye Ia coyuntura de los 
mejores precios internacionales, cuando se al-
canzaron cotizaciones hasta de US$ 14.00 por 
kilo de café liofilizado. 

- El retroceso en 1987 lo explican los menores 
embarques a Estados Unidos y a JapOn, el prime-
ro por Ia disminuciOn de las ventas de colcafé y el 
segundo por Ia reducciOn de exportaciones de Ia 
FederaciOn. Es pertinente aqul hacer claridad 
sobre los cambios ocurridos en el mercado mun-
dial por Ia expectativa de Ia gran producciOn 
brasilera y los altos niveles de inventarios en 
paises consumidores, factores que resintieron Ia 
demanda tanto de café verde como de café solu-
ble. 

En cuanto a los Estados Unidos, en el periodo 
1962-1987 el consumo de café por persona disminu-
yo en un 44% y Ia proporciOn de personas que toman 
café se redujo del 74.7% al 52.0%. Respecto al café 
soluble su consumo en 1987 es inferior en 45% al 
consumo registrado en 196214.  Estos hechos y el 
alto grado de concentraciOn del sector de café solu-
ble -General Foods, Nestlé y Procter & Gamble tie-
nen el 90% del mercado-, son razones que explican 
en gran medida Ia pérdida de participaciOn y los. 
menores volUmenes de café soluble colocados en el 
mercado estadounidense. 

De acuerdo con informaciOn suministrada 
por el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos, las importaciones de café soluble disminu-
yeron de 1.517.000 sacos de 60 kilos en 1979 a 
930.000 sacos en 1986. Aunque el uso interno sufriO 
una reducciOn importante, en Ia misma forma se 
afectO el volumen de re-exportaciones y exportacio-
nes desde Estados Unidos hacia otros paIses (Cua-
dro No. 4). 

Al exam mar las cifras relacionadas con el co- 
mercio al detal se observO cOmo para el periodo 
1980-1986 en promedio tuvo lugar una reducciOn 
del 4.0% anual en el consumo de café soluble, reduc-
ciOn que fue superada por aquella de café liofilizado 
cuya disminuciOn promedio en el mismo periodo fue 
del 7.3% (Cuadro No. 5). 

Entre 1985 y 1986 a excepciOn de Canada, 
Ecuador, Alemania Federal y Mexico los restantes 
paIses que abastecen de café soluble a los Estados 
Unidos disminuyeron sus colocaciones, resultando  

particularmente afectados Brasil y Colombia con el 
agravante de que Ia demanda por café liolizado se 
resintiO en mayor med ida. Es decir, que los usuarios 
más cotidianos del café liofilizado que representa-
ban en 1985 el 10.8% de Ia poblaciOn y participaban 
con el 71.7% del consumo, localizándoseen las re-
giones Nordeste y Centro Oriental de los Estados 
Unidos y en edades por encima de los 40 años, 
estaban cambiando sus preferencias respecto a esta 
bebida o por lo menos disminuyendo Ia frecuencia 
en el consumo de este tipo de café 15 

III. PRODUCCION V COMERCIALIZACION 
DE CAFE LIOFILIZADO 

A. Desarrollos comerciales 

Con el fin de tener un conocimiento 10 más 
completo posible de Ia forma como se han venido 
desarrollando las ventas de café liofilizado, se hará 
referencia en primera instancia a Ia informaciOn so-
bre despachos efectuados por Ia planta en los Ulti-
mos 12 anos. 

En el periodo 1975-1 986 se registraron despa-
chos en cuantia de 22.141.663 kilos, destacándose 
como hechos relevantes los siguientes: 

Mientras que en 1975 los despachos alcanza-
ron sOlo 220.377 kilos para 10 clientes en 9 paIses, en 
1980 los despachos se situaron en 1.219.495 kilos 
para 22 clientes en 17 paises y en 1986 Ia cantidad 
despachada se situO en 3.454.809 kilos para 27 clien-
tes en 13 paises. 

Hasta 1980 los despachos cubrieron el 34.0% 
de lo ordenado en los doce años, 10 que indica que 
en Ia presente década las ventas han sufrido un 
incremento notable y desde 1983 han estado muy 
por encima de las 2.000 toneladas. Igualmente, ha 
tenido lugar una mayor definiciOn de los clientes 
que se destacan en cada pals, algunos de los cuales 
adquieren cantidades muy representativas respecto 
del volumen exportado, como se vera en el análisis 
subsiguiente. 

El Cuadro No. 6 muestra el estado comparati-
vo entre un plan de ventas que se compagina con Ia 
capacidad de producciOn y las ejecuciones para el 
periodo 1985-1987. El programaen cuantiade3.820 
toneladas constituye el 95% de Ia capacidad de pro-
ducciOn de Ia planta: 4.000 toneladas. Las ventas de 

FEDERACAFE, Comentarios sobre of Mercado de Caf4 an los Estados Unidos. New 
York. Dic. 1987. 

FEDERACAFE. VELEZ, R. And/isis del Morcado do Cold Liof,lizado. N. Y. 1987 
National Coffee Association Newsletter. Octubre 13/86 
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CUADRO4 
COMERCIALIZACION DE CAFE EN ESTADOS UNIDOS 
EQUIVALENTE EN MILES DE SACOS DE CAFE VERDE 

CONCEPTO 	 1979 	1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 	1966 

IMPORTACIONES 
Verde 19396 18153 16555 17416 16449 17734 18698 19483 

Tostado 508 353 240 216 198 285 258 268 

Soluble 1517 1245 1293 1135 1136 1075 994 930 
Subtotal 21421 19751 18088 18767 17782 19093 19950 20681 

RE-EXPORTACIONES 
Verde 1110 1106 923 845 598 888 695 1085 
Tostado 9 32 34 34 29 7 7 17 

Soluble 67 44 64 27 23 5 12 5 
Subtotal 1186 1182 1021 906 650 900 714 1107 

EXPO RTAC ION ES 
Verde 88 30 48 40 15 29 22 44 

Tostado 121 163 196 152 146 141 167 167 
Soluble 367 266 265 246 177 163 121 106 
Subtotal 596 459 509 437 338 333 310 317 

IMPORTACIONES NETAS 
Verde 18198 17017 15584 16531 15836 16817 17981 18354 

Tostado 378 158 10 30 22 136 84 84 

Soluble 1063 935 965 862 936 907 861 819 

TOTAL: 19639 18110 16559 17423 16794 17860 18926 19257 

FUENTE: FEDERACAFE NUEVA YORK. United States Market Review 1986. 
ELABORO: Unidad de lnformaciôn y Programacion Comercial. 

CUADRO 5 
CAFE SOLUBLE AL DETAL POR CLASE 

EQUIVALENTE EN SACOS DE 60 KILOS DE CAFE VERDE 
VOLUMEN 000's 

Camblo Camblo Camblo Camblo Camblo Camblo 
CONCEPTO 	 1986 % 	1985 % 	1984 % 1983 % 	1982 % 1981 	/o 1980 

Producciôn Efectiva (2) LI Total Consumo Soluble 3175.0 -6.0 3376.0 -5.6 3576.0 -3.8 3725.0 -3.1 3841.0 -2.0 3918.0 -3.5 4058.0 

Cafeinado 2336.0 -3.4 2418.0 -6.1 2575.0 -3.5 2683.0 -2.8 2760.0 -1.0 2789.0 -5.2 29340 
Descafeinado 839.0 -12.4 958.0 -4.3 1001.0 -4.3 1042.0 -3.7 1081.0 -4.4 1129.0 0.8 1124,0 Programa utilizado duran 

En 1986 se paro Ia planta 
Spray Dried 2416.0 -4.6 2532.0 -4.3 2647.0 -3.3 2742.0 -3.1 2829.0 -1.4 2870.0 -2.1 29300 rrido hasta noviembre sin 
Liofilizado 584.0 -11.9 663.0 -9.8 735.0 -6.3 784.0 -3.9 815.0 -5.7 862.0 -6.4 917,0 Cifras preliminares a cJici 
Otros (sin clasificar) 175.0 -3.3 181.0 -6.7 194.0 -2.5 199.0 1.0 197.0 4.6 186.0 -11.8 2080. FUENTE: FEDERACAFE - Si 

ELABORO: Unidad de Inforn 
Informe SAMI 1984-1986. 

[ I I 
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-5 UNIDOS 
E VERDE 

1983 	1984 	1985 	1986 

16449 17734 18698 19483 
198 285 258 268 

1136 1075 994 930 
17782 19093 19950 20681 

598 888 695 1085 
29 7 7 17 
23 5 12 5 

650 900 714 1107 

15 29 22 44 
146 141 167 167 

163 121 106 

177 
338 333 310 317 

15836 16817 17981 18354 
22 136 84 84 

936 907 861 819 

16794 17860 18926 19257 

SE 
4FE VERDE 

'o Cambo Camblo 
1982 % 1981 % 1980 

3.1 3841.0 -2.0 3918.0 -3.5 4058.0 

2.8 2760.0 -1.0 2789.0 -5.2 2934.0 
37 1081.0 -4.4 1129.0 0.8 1124.0 

3.1 2829.0 -1.4 2870.0 -2.1 2930.0 
3.9 815.0 -5.7 862.0 -6.4 917.0 
1.0 197.0 4.6 186.0 -11.8 208.0 
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CUADRO 6 
VENTAS DE CAFE LIOFILIZADO COLOMBIANO 

CIFRAS EN KILOGRAMOS 

Programa 	Ejecución Ejecución Ejecucion 
CLIENTES Anual (1) 1985 1986 1987 (3) 

Mitsubishi 120000 110000 357044 55000 
C. Itoh 200000 95000 130000 70000 
Marubeni 320000 371016 353160 495847 
Sumitomo 200000 200000 200025 180000 
Kanematsu 120000 90000 150000 100000 
Ueshima Coffee 20000 5000 5000 5000 
Otros 5000 0 10000 0 

Total JapOri 985000 871016 1160229 905847 

Tenco 320000 319000 318000 306000 
Cargill 120000 233650 270000 300000 
Marubeni 40000 0 6000 46000 
Compact Industries 200000 0 56000 90000 
Otros 5000 0 5000 0 

Total F. Unidos Canada 685000 552650 655000 742000 

Overseas 240000 30500 165000 195000 
Taloca 120000 75000 55000 62000 
I.P.I. 600000 601520 641495 435168 
Soltenco 40000 15000 245000 70220 
Alan J. Ridge 320000 415200 355000 735000 
Cobak Vendona 80000 0 20000 0 
Drie MoIlen 80000 22000 67800 127200 
S.O.K. 20000 0 0 0 
Otros 80000 39600 48000 105691 

Total Europa 1940000 1473320 1597295 1640279 

Otros Paises 80000 7500 22100 35000 

Consignaciones 110000 0 0 45016 

Promociones 20000 78700 60000 72300 

Gran Total 3820000 2983186 3494624 3440442 

Capacidad de ProducciOn 4000000 4000000 4000000 4000000 
ProducciOn Efectiva (2) 3667800 3267300 3697000 

Programa utilizado durante 1987 acorde con Ia capacidad de producciOn. 
En 1986 se paro la planta por seis meses para reparaciones. La producción de 1987 se estimó con base en 10 OCU- 

rrido hasta noviembre sin incluir extracto. 
Cifras preliminares a diciembre 10/87. 

FUENTE: FEDERACAFE - Sistema de lnformación Comercial. 
ELABORO: Unidad de InformaciOn y ProgramaciOn Comercial. 
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los 3 ültimos años indican un mejoramiento en el 
porcentaje de ejecuciOn del 78.1°h en 1985 al 90.1% 
en 1987. 

Todas las regiones han mostrado irregulari-
dad en sus adquisiciones de café liofilizado, pero 
algunos clientes se destacan por su permanencia y 
par superar los cupos a ellos asignados: Mitsui en el 
JapOn, Cargill en Estados Unidos y Canada yAlan J. 
Ridge en el Reino Unido. Asi mismo,- clientes como 
Compact Industries en EstadosUnidos, CopakVen-
dana, S.O.K. y Soltenco en Europa están muy por 
debajo de los cupos de ventas programados para 
estas firmas. 

Aunque el preclo juega un papel primordial 
como factor de competencia, Ia presentaciOn del 
producto y su diferenciaciOn segUn mercados de-
ben contemplarse dentro de una campaña corner-
cial y de promociOn que se implemente en el inme-
diato futuro. Los dos grandes gigantes que dominan 
Ia producciOn de soluble a nivel internacional, Ge-
neral Foods y Nestlé, gastan sumas millonarias en 
promociOn, publicidad y diferenciaciOn de produc-
tos puesto que se han dado cuenta que en palses tan 
grandes como Estados Unidos y entre paises exis-
ten diferencias en gustos que impiden practicar un 
mercadeo standard. La forma en que més se utilice 

PRO DUCC ION 
DOMESTICA 

(73%) 
	

2.934 

TOTAL CAFE 
SOLUBLE 

4.009 

(27%) 
CAFE SOLUBLE 

IMPORTADO 

1.075 

FUENTE: SAMI 

el café en un pals o regiOn, su sabor, su aroma, etc. 
son factores que por ejemplo Nestlé se pregunta 
antes de ingresar a un mercado. El color del café 
soluble producido por Nestlé debe ser muy cercaio 
al color del café consumido en determinado pals. Si 
Ia liofilizaciOn parece Ia soluciOn más atractiva se 
efectüan pruebas con varias mezclas y tuestes, asi 
como con temperaturas variables de liofilizaciOn, 
proceso que dura de 1 a 2 años con obtenciOn de 
muestras. La uniformidad de los empaques y el man-
tenimiento de Ia imagen son otros aspectos de fun-
damental importancia 16 

En el capItulo anterior se comentaba como el 
consumo de café liofilizado habla mostrado una ma-
yor disminuciOn en los Estados Unidos que el con-
sumo de Spray Dried. 

Complementando Ia informaciOn se tiene que 
entre 1980 y 1986 los negocios al detal de café liofili- 
zado disminuyeron de un equivalente de 917.000 
sacos de 60 kilos de café verde a 584.000 sacos de 60 
kilos, es decir una reducciOn del 36.3°Io. No obstante 

lo anterior, se considera que la magnitud del merca-
do de liofilizado —15.000toneladas-- brinda posibi- 

16. D'ANTIN P. The Nestle Product Manager as Demigod in International Marketing 

Strategy RB, Thorelli, 1973. 
SIVEITZ M. Cottee Origin and Use Corvallis cottee Publication, 1977. 

SOLUBLE CONVENCIONAL 

	

[(78%) 	
2,280 

H OTROS 

	

(5%) 	 146 

CAFE 	 (65) 
LIOFILIZADO 

	

(17%) 	 499 

CAFE  
LIOFILIZADO (35%) 

269 
(2.5%) 

SOLUBLE CONVENCIONAL 

806 
(75%) 

ESTADOS UNIDOS 
CONSUMO DE CAFE SOLUBLE 1986 

SEGUN SU ORIGEN (000 SACOS DE 60 KILOS) 

TOTAL CAFE LIOFILIZADO 

768 (SACOS 60 KILOS) 
15.360 (TON ELADAS MET.) 



ProducciOn (Tons.) 
UtilizaciOn Capacidad % 
Costo ($/kilo) 

Materia Prima 
Gastos Generales 
Dep rec iac i on 
Subtotal cargo Fo. N. C. 

Servicios Personales FNC 

Total Costo por Kilo 

RelaciOn Verde/Liofilizado 

3719.2 -1.4 3667.8 -10.9 3267.3 13.1 3697.0 
92.9 91.7 81.7 92.4 

34.0 23.5 42.0 53.7 64.6 -10.2 58.0 
81.2 16.1 94.3 41.1 133.1 15.7 154.0 
60.8 0.7 61.2 13.8 69.7 24.9 87.0 

176.0 12.2 197.5 35.3 267.3 11.8 299.0 

127.7 61.2 205.9 42.9 294.2 5.3 310.0 

303.7 32.8 403.4 39.2 561.6 8.4 609.0 

3.3 3.3 3.3 3.3 

COLOMBIA Y LA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOLUBLE 	 GERENCIA COMERCIAL 
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lidades para incrementar las ventas colombianas del 
producto, especialmente si se adopta una politica de 
precios más flexible. Puesto que Ia General Foods 
tiene entre sus planes el cierre de una de sus plantas 
de liofilizado, podria entrarse en negociaciones con 
esta firma para aumentar las ventas al detal, en don-
de Ia presencia colombiana es minima 17 

Adicionalmente, las Oficinas de Ia FederaciOn 
en el exterior, en coordinación con Ia Gerencia Go-
mercial, ya han hecho algunas aproximaciones en 
materia promocional en Estados Unidos y Europa. 
Esta linea de acciOn, concuerda con las conclusio-
nes de un informe sobre el mercado de café liofiliza-
do realizado en 1985, en donde además de Ilamar Ia 
atenciOn sobre las bondades de una amplia campa-
ña publicitaria por parte de Ia FederaciOn para el 
café liofilizado colombiano, se recomienda estable-
cer un contacto más directo con el consumidor, afin 
de estar seguros de los efectos del programa, garan-
tizando a Ia vez el origen del producto 18 

B. Aspectos operativos 	 11 

Respecto a Ia parte operativa de la planta de 
café liofilizado se adjunta informaciOn en el Cuadro 
No. 7 de donde se derivan los siguientes aspectos: 

Fuerte incremento de los costos durante 
1986, 39.2% superiores a los de 1985; alto grado de 
utilizaciOn de Ia capacidad instalada a excepciOn de 
1986 cuando se presentaron problemas de manteni-
miento; sensible reducción en latasadeaumentode 
los costos en 1987; relaciOn de café verde a liofiliza-
do de 3.3 a 1, muy por encima de Ia relaciOn acepta-
da por Ia OIC, 2.6 a 1. Situación que en parte se 
explica por el menor rendimiento en términos de 
café soluble de los cafés suaves como el colombia-
no. 

Dentro de los gastos generales las mayores', 
partidas las explican la energia eléctrica, los corn- 

17. VELEZ, R. Anâlisis del ... OP. Cit 
18 DOYLE, Dane B. Inc Freeze Dried Coffee Market Analysis USA, 1985 

bustibles y lubricantes, Ic 
ques para el café. 

La carga prestacio 
del 141.6% de los salarios 

CONCEPTO 

Materia Prim 
Gastos Gene 
DepreciaciOn 
Servicios Per 

TOTAL 

* Cifras Revisaa 

Desafortunadament 
dos financieros en donde s 
rativa con el proceso de di 

CUADRO 7 
INDICADORES OPERATIVOS - PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO* 

CONCEP1 
CONCEPTO 	 1984 Variaclón 	1985 Variación 	1986 (1) Varlaclón 	1987 (2) 

0/0 	 0/0 	 0/0 

La capacidad de Ia planta es de 4000 toneladas métricas anuales. 
Se parO Ia planta I por 3 meses para reparar el cuarto trio. 
Estimativo con base en Ia produccion hasta noviembre. No incluye 113 toneladas de extracto (43.5 toneladas en base seca). 

FUENTE: FEDERACAFE - Planta de café liofilizado; Superintendencia General. 
ELABORO: Unidad de InformaciOn y Programacion Comercial. 

Activo C 
Pedidos 
M aq u in 
Otros A 
Pasivo 
Oficina 
ACT! VO 

(1) Nosei 
Fo. NC 

FUENTE: 

Cabe destacar Ia ata 
vos fijos dentro del activo 
grandes necesidades de mv 
planta como lade Chinchin 
estos requerimientos de ca 
sentado por Ia cuenta corr 
Federación, cubrIa 92.8% 
97.2% en 1987. Es decir, un 
que garantiza además Ia dis 
trabaja, y que junta con las 
Nacional del Café y de Ia F 
prima, gastos generales y 

ilL 



'OFILIZADO * 

on 	1986 (1) 	VariaclOn 	1987 (2) 
0/0 

3267.3 13.1 3697.0 
81.7 92.4 

64.6 -10.2 58.0 
133.1 15.7 154.0 

69.7 24.9 87.0 
267.3 11.8 299.0 

294.2 5.3 310.0 

561.6 8.4 609.0 

3.3 	 3.3 

CONCEPTO 

MILLONES $ 
1984 1987 

VAR IACION % 

Promedio Anual 

Activo Corriente (1) 348.8 371.5 2.2. 
Pedidos del Exterior (398.8) 31.9 Indet. 
Maquinaria y Equipo 1699.9 2196.4 9.7 
Otros Activos FIjos 358.6 424.0 6.1 
Pasivo Corriente 30.3 85.3 60.5 
Oficina Central FNC 1864.9 2967.1 19.7 
ACTIVO = PASIVO 2008.7 3052.4 17.3 

(1) Nose incluye inventario de productos terminados, el cual forma parte del Balance del 
Fo.N.c. 

FUENTE: FNC. Depto. de Contabilidad. 
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tivos 

'a parte operativa de Ia planta de 
djunta información en el Cuadro 
derivan los siguientes aspectos: 

3mento de los costos durante 
ores a los de 1985; alto grado de 
oacidad instalada a excepción de 

-3sentaron problemas de manteni-
ducciOn en la tasa de aumento de 
relaciOn de café verde a liofiliza-
or encima de la relaciOn acepta-
a 1. Situación que en parte se 

oor rendimiento en términos de 
cafés suaves como el colombia- 

gastos generales las mayores 
a energia eléctrica, los corn- 
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bustibles y lubricantes, los repuestos y los empa- 	 Las magnitudes totales con cargo a los distin- 
ques para el café. 	 tos rubros de gastos se han evolucionado de Ia si- 

La carga prestacional constituye airededor 	guiente forma: 
del 141 .6% de los salarios. 

COSTOS TOTALES PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO 
MILLONES DE $ 

CONCEPTO 1984 1985 1986 * 1987 

Materia Prima 126.5 154.1 211.0 242.9 
Gastos Generales 302.0 345.9 434.8 577.0 
DepreciaciOn 226.1 224.6 227.6 319.6 
Servicios Personales 474.9 755.2 961.3 1150.3 

TOTAL 1129.5 1479.8 1834.7 2289.8 

* Cifras Revisadas 

'p Cd 
ta Dried Coffee Market Analysts USA, 1985 Desafortunadamente no se dispone de esta-

dos financieros en donde se consolide Ia parte ope-
rativa con el proceso de distribuciOn y yenta de café  

liofilizado y que permita desarrollar un análisis fi-
nanciero empresarial. A continuación se presenta Ia 
evolución de algunos rubros en los 61timos años: 

tracto (43.5 toneladas en base seca). 

Cabe destacar Ia alta participación de los acti-
vos fijos dentro del activo total, indicativo de las 
grandes necesidades de inversiOn que demanda una 
planta como la de Chinchiná. Como contrapartida a 
estos requerimientos de capital el patrimonio, repre-
sentado por Ia cuenta corriente de Ia planta con Ia 
Federación, cubria 92.8% de los activos en 1984 y 
97.2% en 1987. Es decir, una inyecciOn de recursos 
que garantiza además la disponibilidad decapital de 
trabajo, y que junto con las transferencias del Fondo 
Nacional del Café y de Ia FederaciOn para materia 
prima, gastos generales y gastos de personal, res- 

paldan el desarrollo del proceso productivo. 
COmo se refleja dicha inversiOn en términos 

de resultados? 
El Cuadro No. 8 facilita Ia complementaciôn 

de Ia aplicaciOn de recursos con el logro de metas en 
cuanto a ventas y recuperación de Ia inversiOn. 

Los despachos de café liofilizado durante 
1986 generaron ingresos en cuantIa de $6633.0 mi-
Ilones y los realizados durante 1987 un monto de 
$6.298.3 millones*. Si se confrontan estos ingresos 
con los costos de producciOn arrojan un margen 
bruto en operaciones de $4.798.6 millones en 1986 y 
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CUADRO 8 
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 

FABRICA DE CAFE LIOFILIZADO 

Café recibido (ton) 
Café liofilizado (ton) 
Café entregado a bodega (ton) 
Extracto entregado a bodega (ton) 
lnventario de café liofilizado (ton) 
Despachos de café liofilizado (ton) 
Despachos extracto (ton) 
Valor de los despachos US$(000) 
Costo de producciOn $(000) 
Costo por kilo ($/kilo) 

Eficiencia de tiempo en bandas 

Chinchiná 1988.02.03 
PLANTA DE CAFE LIOFILIZADO 

$4008.6 millones en 1987. Pero debe tenerse en 
mente que este resultado se logra porque Ia materia 
prima goza de un subsidio**"Si  este subsidio se 
suprime, y se incluyen gastos adicionales en los que 
incurren Ia FederaciOn y el Fondo Nacional del Café 
como son el almacenamiento y transporte de mate-
ria prima, Ia infraestructura administrativa de pro-
mociOn y yenta en Colombia y en el exterior que 
pueden fécilmente constituir un 20%  de las ventas, 
el margen se reduce. Asi para 1987, lautilidad resul-
tante se habrIa situado en $937.5 millones que fren-
te a unos activos por $3052.4 millones arrojarIan 
una rentabilidad del 30.7%. 

Si los inventarios de productosterminadosse 
incluyen dentro del total de activos Ia rentabilidad 
disminuye. Pero este es un aspecto que necesita 
comentario adicional. 

Disponer de 1.650 toneladas de café liofiliza-
do equivale al 45% de los despachos de un año. For 
Ia tanto, se puede reducir Ia producciOn de liofiliza-
do a 3.200 toneladas anuales, lo que deja un margen 
para 800 toneladas de extracto en los prOximos 5 
años, sin disminuir las ventas de liofilizado por de-
baja de 3.500 toneladas. De lagrarse este nivel de 
colocaciones a precios remunerativos segün los pa-
trones internacionales y tener lugar un crecimiento, 
a por lo menos estabilidad, en las cantidades de-
manddas de ambos productos, se p.adrIa evaluar 
un proyecto de expansiOn que en cinco años permi-
ta producir 3.800 toneladas de liofilizado y 1.000 
toneladas de extracto. 

Año 1986 Año 1987 
11219.9 12008.2 
3599.1 4069.6 
3.267.4 3696.1 

96.387.8 
1578.7 1650.3 
3.454.8 3567.6 

94.5 
34159.1 25.929:8 

1.834.429.5 2.289.756.2 
561.42 617.46 

85.5 	 85.9 

C; Perspectivas del mercado de café liofilizado 

Los desarrollos en el mercado de café liofili-
zado cohombiano deben analizarse a Ia luz de Ia 
evoluciOn de Ia demanda en las regiones consumi-
doras, asi coma también teniendo en mente el tipo 
de producto que se está en capacidad de ofrecer en 
dichos mercados. 

1. Estructura de Ia oferta 

De acuerdo con información suministrada 
por Ia Superintendencia de Ia Planta al Comité de 
Solubles Ia capacidad real de producciOn de liofili-
zado se sitOa en 3.800 toneladas anuales y a su vez 
se está en pasibilidad de producir 378 de extracto. 
Coma se planteO anteriormente, estas proporciones 
se pueden modificar si el interés por el extracto y su 
precio*** resultan Ilamativos. 

Desde 1980 se iniciaron conversaciones con 
Ia firma japonesa Mitsubishi para venderle extracto 
de café al JapOn: en 1981 Mitsui de Colombia mani-
festO interés en este producto y en 1983 10 hizo 
Marubeni. No obstante el envIo de muestras, las 
negociaciones no log raron concretarse por diversos 
aspectos procedimentales que deblan definirse me- 

Tasas de camb,o promedio de $194.18 y $242.90 para 1986 y 1987 respectivamente 
Con un costo de materia prima de $210 por kilo, el margen bruto es de 21972 
millones, 
El preclo de yenta del extracto debe tijarse en concordancia con patrones interna-
cion ales 

diante un estudia de factibihidac 
da una demanda atractiva. 

En julio de 1986 Mitsubis 
ta de compra por 300 tonelada 
tando a la vez el amplio crecirni 
por extracto de café en el Japl 
volumen de importaciones a es 
toneladas de extracto con azUc 
das de extracto sin azUcar, sienc 
proveedor. En abril de 1987 se 
negociacion por un total de 15, 
y puesto que el producto reque 
te importado, se firmO un conver 
su adquisiciOn en el exterior en 
taciones en cuantla de 769.000 
1988 Mitsubishi hizo unaofnrta 
de 150 toneladas de extracto de 
volumen anual de 1.800 toneladi 
oferta de compra del año anterk 
de análisis. 

Coma se desprende de 
dOn existen importantes posibi 
ra la planta en Chinchinà, toda v 
un producto intermedio en Ia 
liofilizado, que los japoneses uti 
café enlatado y en las industria 
teos, confiterias y reposterIas 21 

Coma camplemento de It 
verse Ia posibilidad de vender C2 

feinado. En marzo de 1982 Coc 
S.A. manifestO su interés en a 
na, aprovechando un procesu 
Dr. Marcos Quijano, en el Lab 
Café. Desafortunadamente, du 

CC 

TIPO DE CAFE 

Regular 
Soluble 
Descafeinado (1) 

Todos los Cafés 

(1) Incluye Regular y 
FUENTE: OIC. Coffee 

4 



CONSUMO DE CAFE EN LOS ESTADOS UNIDOS 
TASAS POR PERSONA POR DIA 

TIPO DE CAFE 1970 1975 1980 1985 1987 

Regular 1.91 1.52 1.40 1.39 1.37 
Soluble 0.66 0.68 0.62 0.42 0.37 
Descafeinado (1) 0.15 0.31 0.34 0.42 0.43 

Todos los Cafés 	 2.57 	2.20 	2.02 	1.83 	1.76 

(1) lncluye Regular y Soluble. 
FUENTE. 010. Coffee Drinking Study Winter 1987. 
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diante un estudio de factibilidad y una vez garantiza-
da una demanda atractiva. 

En julio de 1986 Mitsubishi hizo una propues-
ta de compra por 300 toneladas anuales, man ifes-
tando a Ia vez el amplio crecimiento de Ia demanda 
por extracto de café en el JapOn. En dicho año el 
volumen de importaciones a ese pals fue de 12.326 
toneladas de extracto con azücar y de 1.650 tonela-
das de extracto sin azécar, siendo Brasil el principal 
proveedor. En abril de 1987 se confirmO Ia primera 
negociación por un total de 15.750 kilos de extracto 
y puesto que el producto req ueria de un aromatizan-
te importado, se firmO un convenio Plan Vallejo para 
su adquisición en el exterior en base a futuras expor-
taciones en cuantia de 769.000 kilos 19  En enero de 
1988 Mitsubishi hizo una oferta de compra mensual 
de 150 toneladas de extracto de café que arrojaria un 
volumen anual del.800toneladas, muysuperiorala 
oferta de compra del año anterior, que aün es objeto 
de análisis. 

Como se desprende de Ia anterior informa-
ciOn existen importantes posibilidades de yenta pa-
ra Ia planta en Chinchiná, toda vez que el extracto es 
un producto intermedio en Ia producciOn de café 
'liofilizado, que los japoneses utilizan para ventas de 
We enlatado y en las industrias de productos ac-
teos, confiterias y reposterias 20 

Como complemento de lo anterior debe pre-
verse Ia posibilidad de vender café liofilizado desca-
feinado. En marzo de 1982 Coca-Cola de Colombia 
S.A. manifestO su interés en Ia adquisición de cafel-
na, aprovechando un proceso desarrollado por el 
Dr. Marcos Quijano, en el Laboratorio Quimico del 
Café. Desafortunadamente, dicho proceso no era  

apto para Ilenar los requisitos del café verde para 
exportaciOn, razOn por Ia cual debia buscarse un 
proceso de producciOn de café descafeinado que le 
permitiera al pals hacerse presente en el mercado 
internacional. 

Actualmente existen dos proyectos que son 
objeto de estudio con miras a producir café desca-
feinado. Uno tendria como objetivo una producciOn 
anual de 200.000 sacos mediante un proceso de 
extracciOn con CO2, reduciendo Ia cantidad de Ca-
feina al l%. El segundo con capacidad para procesar 
110.000 sacos al año y una inversiOn de US$ 10 
millones entrarla en funcionamiento en 1989, te-
niendo como socios a Progel, B. Rothfos y Caffein 
Corporation. 

De concretarse estos proyectos con los debi-
dos requisitos de capital y propiedad industrial, su 
importancia radica en que junto con un mayor valor 
agregado nacional producto de Ia descafeinaciOn, 
Colombia estaria en capacidad de vender café verde 
y café soluble descafeinado. 

SegUn informaciOn suministrada por Ia Ofici-
na de Ia FederaciOn en Bruselas, en el año de 1985 
Norteamérica le comprO a Ia Comunidad EconOmi-
ca Europea 30.000 toneladas de café descafeina-
do 21. Las cifras que a continuaciOn se describen 
para Estados Unidos dejan entrever Ia creciente im-
portancia del café descafeinado en dicho mercado, 
no obstante Ia disminuciOn en el consumo total de 
café: 

19. FEDERACAFE COMERCIAL Telex UIPC, 003 y 004/87 
INCOMEX Prorama P V No D-718, Octubre 16/87. 

20 PROEXPO. Documento PX-TK-079. Tokyo, rnarzo 3/87 
21 FEDERACAFE Docunento D-004, enero 4/87 Comerc,o de Cafe en Ia CE E 
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Igualmente, debe tomarse en consideraciOn 
que los bajos precios del café verde que existen en Ia 
actualidad pueden Ilevar a un aumento del consumo 
del café preparado en su forma tradicional, despla-
zando al café soluble. 

CONCLUSIONES 

Si bien es cierto que para paises productores 
de café verde Ia incorporacion de un mayor valor 
agregado con destino a Ia exportaciOn es un objeti-
vo fundamental, también es cierto que, sOlo el análi-
sis permanente de lo que ocurre en el mercado inter-
nacional de café soluble, permite discernir sobre las 
perspectivaS de lograr una mayor participaciOn en la 
satisfacciOn de Ia demanda mundial. 

El análisis realizado en este documento deja 
como conclusiones relevantes las siguientes: 
1. La facilidad en la preparaciOn del café soluble y 

los hábitos de consumo, especialmente en pai-
ses como Estados Unidos, Reino Unido, Austra-
lia y JapOn han dado origen a un mercado para 
este productor que en Ia presente década se 
cuantifica en 300.000 toneladas —13 millones 
de sacos de 60 kilos de café verde equivalente. 
En el periodo 1981-1 986 las exportaciones mun-
diales desde todos los origenes fluctuaron entre 
104.000 y 113.000 toneladas y las de los palses 
productores miembros de Ia 010., entre 55.000 y 
66.000 toneladas. 

2. La participaciOn de las exportaciones de café 
soluble de los paises productores miembros de 
Ia 010 en el consumo mundial fue del 20.4% en 
promedio para el perIodo 1981-1986, y dentro 
del comercio total de exportac iOn del 56.5%. Los 
respectivos porcentajes para Colombia fueron 
del 1.5% y 4.2%. 

3. La industria de café soluble Spray-Dried y 
Freeze-Dried de paises no productores de café 
verde, y en particular Ia localizada en los paises 
desarrollados de economia de mercado, provee 
cerca del 80% del consumo, dejando solo una 
quinta parte a los cultivadores de Ia materia pri-
ma. De esa quinta parte el Brasil generaba el 
75%, seguido por Colombia con el 7% y por 
Ecuador y Costa de Marfil con el 6.5% cada uno. 

4. El hecho de que las grandes empresas produc-
toras de café soluble con sede en paises desa- 
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Si a lo anterior se agrega que una cuarta parte 
del consumo de café soluble es descafeinado, se 
tiene un mercado potencial para que el soluble co-
torn biano entre a corn petir. 

A solicitud de Ia Federación, Ia autoridad rno-
netaria expidiO las Resoluciones 94/86 y 66/87 me-
diante Ia cuales se establecieron los Precios MIni-
rnos de Reintegro para las exportaciones de 
extracto y de café descafeinado. 

2. Las posibilidades que ofrece el mercado 

Dada Ia evoluciOn de los ültimos años, es de 
fundamental importancia concretar los volUmenes 
que efectivamente se colocarán en Europa Occiden-
tal, Japôn y Estados Unidos que son las regiones 
con La mayor demanda. Etlo imptica determinar si 
dichos mercados tendrán una demanda creciente, 
decreciente o estática y si por ejemplo los tipos de 
café que hoy se procesan diferenciándolos por den-
sidad, color y tamaño del producto pueden conducir 
a que los mismos se tornen más dinárllicos. 

La oficina de New York estima para 1988 un 
leve crecimiento que situaria las ventas en Estados 
Unidos cerca a las 800 toneladas. Se requiere enton-
ces un repunte en las ventas europeas que las Ilevea 
las 2.000 toneladas y Ia colocaciOn de 900 toneladas 
en JapOn para garantizar una efectiva comercializa-
dOn de Ia producciOn de Ia planta de Chinchiná, y Ia 
eficiente utilizaciOn de Ia capacidad instalada. 

Es pertinente mencionar desde el punto de 
vista de perspectivas que Ia tendencia desfavorable 
de los Ultimos años en el mercado estadounidense 
contrasta con las noticias de otros paises. En el 
Reino Unido en donde se ha apreciado una impor-
tante demanda por café liofilizado colombiano, 
Nestlé, que en 1984 posela el 48% del mercado de 
café instantáneo, lanzO un nuevo producto con una 
campaña publicitaria de 5.5 millones delibrasester-
linas. Este hecho se originO en los estudios realiza-
dos por esta firma en donde constatO que existia 
demanda por un café suave y de buen sabor, carac-
terIsticas que cumple el liofilizado colombian0 22. 

Otros mercados dignos de atenciOn son los 
de Espana, Australia y los PaIses No Miembros que 
como se vio en el primer capitulo han incrementado 
el uso doméstico de café soluble. Caso contrario es 
el de Alemania, pals que se constituye en un compe-
tidor fuerte en el mercado internacional de café so- 

Im luble y en especial en el de liofilizado, del cual pro-
ducia 11.000 toneladas en su mayoria para Ia 
exportaciOn 23 
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rrollados conformen un oligopolio altamente 
concentrado, al interior de cada pals y a nivel 
internacional, se constituye en una barrera de 
entrada para las exportaciones de café soluble 
de paises productores de Ia materia prima. Ade- 
más, estas grandes empresas tienen 120 filiales 
en paises en desarrollo y con los grandes volU-
menes de café que manejan, garantizan el logro 
de economias de escala tanto en producción 
como en distribuciOn y Ia reducciOn del costo 
unitario de sus campanas publicitarias para di-
ferenciar sus productos. 
Adicionalmente a esas veritajas de carácter mo-
nopOlico, es importante mencionar como desde 
los años 30s Nestlé y General Foods han venido 
adquiriendo un bagaje tecnolOgico, producto 
de sus programas de investigación y desarrollo 
que les garantiza Ia obtenciOn de productos de 
mejor calidad, a menor costo y con un mayor 
rendimiento en términos de café soluble por 
unidad de café verde. Al mismo tiempo contra-
Ian el mayor nümero de patentes sobre Ia indus-
trializaciOn del café. 
Frente a esos hechos Ia industria de soluble de 
paises productores está en posiciOn desfavora-
ble, pero quizá Ia mayor restricciOn a sus expor-
taciones nace del excesivo proteccionismo de 
los paises desarrollados. Se pudo comprobar 
que desde los años 70s, existen aranceles para 
el café en sus diversas presentaciones: verde, 
tostado y soluble. Excepción hecha de Estados 
Unidos y Reino Unido los restantes paises con-
sumidores gravan los tres tipos de café fijando Ia 
mayor tarifa para el soluble. Para citar casos 
concretos, Ia Comunidad EconOmica Europeá 
tiene un arancel del 12% para ci café verde, del 
15% para el café tostado y del 18% para el café 
soluble; el JapOn no tiene arancel para el café 
verde pero grava el café tostado y el café soluble 
con 20% y 17.5%, respectivamente. 
Si a lo anterior se agregan las barreras no aran-
celarias y los impuestos internos, se tiene una 
idea más precisa de las restricciones que afron-
tan los exportadores de café industrializados y 
las dificultades para lograr una mayor participa-
ciOn en los mercados de palses desarrollados. 

5. Como producto de la innovaciOn tecnolOgica, Ia 
industria de café soluble ha logrado disminuir 
las cantidades de café verde por kilo de soluble, 
situándose en un rango de 2.0-2.2. For Ia tanto, 
debe solicitarse formalmente ante Ia 010, Ia re-
ducciOn del factor de conversion de 2.6 a 2.2, 
pues de otra manera las exportaciones de solu- 

ble dan lugar a un mayor gasto de estampillas en 
tiempo de cuotas, constituyéndase en un desin-
centivo para su yenta frente al café verde. 
Colombia muestra un avance impartante en sus 
exportaciones de café soluble, las que en 1986 
representaron 10%  de los 2.695.000 sacos de 60 
kilos de café verde equivalente exportados por 
paises miembros productores de Ia 010. 
Brasil, Colombia, Ecuador, India, Nicaragua, El 
Salvador y Costa de Marfil generaron más del 
98% de las exportaciones de soluble de paises 
miembros productores y se destacaron como 
principales compradores Estados Unidos, Rei- 
no Unido, Alemania Federal, JapOn, Canada y 
paises de Europa Oriental, las que en 1986 ad-
quirieron el 88% del total exportado. 
Nuestro pals ha venido ganando participaciOn en 
los mercados de Estados Unidos, Reino Unidoy 
Latinoamérica, mientras que en JapOn se pre- 
sentan algunos altibajos. El mercado de Paises 
No Miembros dado su dinamismo puedeserob-
jeta de mayor exploraciOn para Ia coiocaciOn de 
café soluble en el futuro. 
Las exportaciones de café soluble colombiano 
en el periodo 1984-1987 se distribuyeran asi: 
56.1% para el liofilizado producido por Ia Fede-
raciOn en su Planta de Chinchiná.; Colcafé parti-
cipó con el 40.7% y Nestlé con ci 3.2%. Los 
reintegros producto de dichas exportaciones 
evolucionaron de Ia siguiente forma: US$ 34.4 
millones en 1984: US$ 38.6 millones en 1985; 
US$ 57.7 millones en 1986; US$ 38.2 miIlones en 
1987. El año de 1986, además del mayor volu-
men de exportaciOn, incluye Ia coyuntura de los 
mejores precios internacionales, que en el caso 
del café liofilizado alcanzaron niveles hasta de 
US$ 14 por kilo. 
La tendencia decreciente en el consumo total de 
café de los Estados Unidos, y en el consumo del 
café soluble en particular, ha incidido en meno-
res colocaciones del producto colombiano en 
ese pals. Esto es especialmente cierto para el 
soluble que venden las exportadores privadas, 
ya que Ia FederaciOn logrO una recuperaciOn en 
el Oltimo año cuando se colocaron 700 tonela-
das de café liofilizado en este mercado. 
La FederaciOn Nacional de Cafeteros muestra 
importantes lagras en Ia producciOn y corner-
cializaciOn de café liofilizado. La Planta de Café 
Liofilizado que hay cuenta con una capacidad 
instalada de 4.000 toneladas al año, efectuO des-
pachas por 3.454.809 kilos para 27 clientes en 13 
paises en el año de 1986, cifras que se comparan 
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favorablemente con los despachos par 220.377 
kilos para 10 clientes en 9 paIses realizados en 
1975. 

10. Como se pudo establecer en el desarrollo de la 
investigaciOn, exite capacidad instalada para Ia 
producciOn de café soluble a nivel internacional 
que supera Ia demanda. For esta razOn no es 
conveniente emprender un programa de am-
pliaciOn en cuanto a Ia producciOn de café liof iii-
zado se refiere. Pero las perspectivas de Ia in-
dustria son interesantes, en especial si se centra 
Ia atenciOn en dos areas de acciOn: 
a. El ingreso a ciertos segmentos del mercado, 

que coma el extracto de café, ofrecen una 
posibilidad interesante, dada el dinamismo 

de la demanda par este producto en algunas 
regiones, en particular en el Japón. 

b. Estudiar Ia forma de incorporar un mayor 
valor agregado en las exportaciones de café 
soluble. En principio esto se puede lograra 
través de los siguientes esquemas: 

- Mediante Ia exportaciOn de café en envase de 
vidrio. 

- AdecuaciOn de Ia capacidad instalada para Ia 
producciOn de extracto, asI coma también me-
diante Ia yenta de café tostado y molido. 
Respaldo a los proyectos de descafeinaciôn que 
adelanta el sector privado, mediante los cuales 
Colombia puede ingresar al mercado de café 
descafeinado, en sus diversas presentaciones. 
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ANEXO ESTADISTICO 
EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO POR PAISES DE DESTINO 

Años Cafeteros - 1986/87 - 1987/88 
En mites de sacos de 60 kilos 

1986/87 
Paises Sacos % Sacos 

Total exportaciOn 9.109 100.0 12.048 100.0 
MiembrosO.l.C. 7.714 84.6 11.141 92.4 

AmerIca 1.958 21.5 2.698 22.4 

Estados Unidos 1.654 18.2 2.471 20.5 
Canada 304 3.3 227 1.9 

Europa -- - 	5.049 55.4 7.655 63.5 
Alemania R.F. 2.357 25.9 3.952 32.8 

Belgica 233 2.6 294 2.5 

Dinamarca 129 1.4 172 1.4 

España 249 2.7 337 2.8 

Finlandia 282 3.1 339 2.8 

Francia 250 2.7 281 2.3 

Holanda 373 4.1 716 5.9 

Italia 166 1.8 209 1.7 

Noruega 127 1.4 185 1.5 

Suecia 414 4.6 514 4.3 

Suiza 68 0.7 112 0.9 

Reino Unido 294 3.2 337 2.8 

Austria 92 1.0 152 1.3 

Otros 15 0.2 55 0.5 

Otros paises 707 7.7 788 6.5 

JapOn 696 7.6 783 6.5 

Australia 11 0.1 5 0.0 

No Miembros O.I.C. 1.395 15.4 907 7.6 

America 202 2.2 185 1.6 

Argentina 194 2.1 176 1.5 

Otros 8 0.1 9 0.1 

Europa 745 8.3 560 4.6 

Alemania R.D. 260 2.9 276 2.3 

Polonia 205 2.3 122 1.0 

Checoslovaquia 102 1.1 145 1.2 

Otros 178 2.0 17 0.1 

Otros palses - 448 4.9 162 1.4 

Argelia 172 1.9 83 0.7 

Otros 276 3.0 79 0.7 

* 	Freliminar. 
NOTA: A las exportaciones a Estados Unidos se le restaron aquellas que tocando puertos de este pals tenian como destino Ca- 

nadá. 
Asi mismo a las exportaciones ala RepUblica Federal de Alemania se le restaron aquellasquetocando puertosdeeste pals 

tenlan como destino Austria. 
FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Comefcial. 



Meses 1987/88 1986/87 

Octubre 1.039 635 
Noviembre 1.864 800 
Diciembre 1.841 1.195 
Enero 1.013 1.139 
Febrero 1.888 854 
Marzo 909 848 
Abril 940 961 
Mayo 767 1.202 
Junio 1.048 1.017 
Julio 315 990 
Agosto 736 470 
Septiembre 313 749 

Total 	 12.673 	10.860 

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Financiera. 

FUENTE: FEDERACAFE - Division de ComercializaciOn Interna 

Meses 
	

1987/88 
	

1986/87 

Octubre 
	

503 
	

824 
Noviembre 
	

857 
	

811 
Diciembre 
	

474 
	

964 
Enero 
	

1.081 
	

720 
Febrero 
	

831 
	

950 
Marzo 
	

423 
	

822 
Abril 
	

769 
	

1.005 
Mayo 
	

1.142 
	

1.305 
Junio 
	

850 
	

973 
Julio 
	

1.021 
	

1.009 
Agosto 
	

811 
	

1.012 
Septiembre 
	

347 
	

1.653 

is 
	

Total 
	

12.04 

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Comercial. 

PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE VERDE 
Periodo octubre/87 - septiembre/88 

Miles de sacos de 60 kilos 

EXPORTACION DE CAFE A TODO DESTINO 
Periodo octubre/87 - septiembre/88 

Miles de sacos de 60 kilos 

VENTAS DE CAFE PARA CONSUMO INTERNO PRECIOS MENSU 
Periodo octubre/87 - septiembre/88 

Miles de sacos de 60 kilos C 

Meses 1987/88 1986/87 Meses Suaves 
Colombiano 

Octubre 165 148 
Noviembre 174 152 Octubre 123.40 
Diciembre 164 148 Noviembre 130.10 
Enero 171 149 Diciembre 130.40 
Febrero 168 149 Enero 131.54 
Marzo 165 151 Febrero 142.96 
Abril 158 149 Marzo 141.70 
Mayo 157 158 Abril 141.88 
Junio 154 159 Mayo 142.86 
Julio 157 164 Junio 150.14 
Agosto 163 164 Julio 148.37 
Septiembre 166 170 Agosto 136.67 

Septiembre 141.47 
Total 1.962 1.861 

Promedio 138.46 

I 	 () Corresponde al Reintegro mm 

FUENTES: O.I.C. 
FEDERACAFE - Gerencia Comen 

EXISTENCIAS EN BODEGAS DE ALMACAFE 
A FINAL DE CADA MES 

REINTEGROS POR EXPORTACt 
Periodo octubre/87 - septiembre/88 

Miles de sacos de 60 kilos Periodo octubre/87 - sept 
Millones de dólar 

Meses 1987/88 1986/87 
Meses 1987/C 

Octubre 6.209 8.725 
Noviembre 6.880 8.577 Octubre 138.0 

Diciembre 7.756 8.589 Noviembre 129.1 

Enero 7.838 8.583 Diciembre 177.0 

Febrero 8.300 8.584 Enero 84.4 

Marzo 8.682 8.318 Febrero 121.8 

Abril 8.647 8.140 Marzo 136.7 

Mayo 8.557 7.960 Abril 125.9 

Junio 8.458 7.809 Mayo 115.6 

Julio 8.096 7.573 Junio 130.9 

Agosto 7.800 7.016 Julio 100.7 

Septiembre 7.613 6.281 Agosto 101.6 
Septiembre 158.3 

Total 1520.0 

FUENTE: ALMACAFE FUENTE: Banco de Ia RepOblica. 

FUENTE: FEDERACAFE - DivisiOn de 



PRECIOS MENSUALES PROMEDIO PARA LOS CUATRO GRUPOS DE CAFE 
Periodo octubre/87 - septiembre/88 

Centavos de dólar por libra de 453.6 gramos 

Precio 
Meses Suaves Otros Arábica Robusta Compuesto 

Colombianos Suaves no Lavados 1979 

Octubre 123.40 119.38 111.68 103.52 111.45 
Noviembre 130.10 126.34 122.05 104.72 115.53 
Diciembre 130.40 126.88 117.09 103.40 115.14 
Enero 131.54 128.02 117.35 102.11 115.07 
Febrero 142.96 138.54 130.40 102.97 120.76 
Marzo 141.70 136.55 126.21 98.96 117.75 
Abril 141.88 136.42 123.20 96.18 116.31 
Mayo 142.86 138.64 121.02 94.06 116.35 
Junio 150.14 143.93 122.91 93.51 118.72 
Julio 148.37 141.97 120.01 85.32 113.65 
Agosto 136.67 132.57 111.89 81.65 107.11 
Septiembre 141.47 137.85 118.79 89.76 113.80 

Promedio 138.46 133.92 120.22 96.35 115.14 

() Corresponde al Reintegro minimo cafetero más gastos externos de exportaciOn (U.S. $ 0.09/Lb.) del café colombiano. 

FUENTES: O.I.C. 
FEDERACAFE - Gerencia Comercial 

REINTEGROS POR EXPORTACIONES DE CAFE 
Periodo octubre/87 - septiembre/88 

Millones de dólares 

Meses 1987/88 1986/87 

Octubre 138.0 202.5 
Noviembre 129.1 198.4 
Diciembre 177.0 123.0 
Enero 84.4 107.0 
Febrero 121.8 126.6 
Marzo 136.7 113.9 
Abril 125.9 160.9 
Mayo 115.6 147.6 
Junio 130.9 100.2 
Julio 100.7 118.6 
Agosto 101.6 97.5 
Seotiembre 158.3 101.1 

toiai 	 lDU.0 	 1DI.i 

FUENTE: Banco de Ia RepOblica. 

FUENTE: FEDERACAFE - Division de Investigaciones EconOmicas. 

I 

E CAFE PARA CONSUMO INTERNO 
&) octubre/87 - septiembre/88 
Miles de sacos de 60 kilos 

1987/88 	1986/87 

165 148 
174 152 
164 148 
171 149 
168 149 
165 151 
158 149 
157 158 
154 159 
157 164 
163 164 
166 170 

1.962 	1.861 

IAS EN BODEGAS DE ALMACAFE 
A FINAL DE CADA MES 
do octubre/87 - septiembre/88 
ililes de sacos de 60 kilos 

1987/88 1986/87 

6.209 8.725 
6.880 8.577 
7.756 8.589 
7.838 8.583 
8.300 8.584 
8.682 8.318 
8.647 8.140 
8.557 7.960 
8.458 7.809 
8.096 7.573 
7.800 7.016 
7.613 6.281 

AFE 

PRECIO INTERNO PROMEDIO DEL CAFE 
PERGAMINO PAGADO POR LA FEDERACION 

Periodo octubre/87 - septiembre/88 
Pesos por carga de 125 kilos 

Meses 1987/88 1986/87 

Octubre 42.581 39.952 
Noviembre 44.000 41.250 
Diciembre 44.000 41.250 
Enero 44.784 41.250 
Febrero 46.700 41 .250 
Marzo 46.700 41 .250 
Abril 48.387 41.250 
Mayo 49.000 41 .250 
Junio 49.000 41 .250 
Julio 49.000 41 .250 
Agosto 49.000 41.250 
Septiembre 49.000 41.250 

Promedio 46.846 41.142 



SUSCRIPCIONES: 

Interior: $2500.00 dos nümeros. Correo aéreo. 
Exterior: US$15.00 dos nümeros. Correo aéreo. 

Para suscripciones dentrodel paIsenviarchequede 
Gerencia por el monto de Ia suscripción a Federa-
ciOn Nacional de Cafeterosde Colombia, Unidad de 
Publicaciones. CalIe 73 No. 8-13 Torre A,. 2o. Piso, 
Bogota. Apartado aéreo No. 57534. 

Para suscripciones del exterior: Enviar cheque en 
dólares a favor de Ia FederaciOn Nacional de Cafe-
teros de Colombia. 


