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Editorial 

El Fondo Nacional del Café 
y la Parafiscaliclad 

Jorge Cárdenas Gutiérrez 

1qy9 

Tres artIculos de Ia Constitución se ref ieren a Ia 
parafiscalidad. 

Está, en primer lugar, el artIculo 150 que en su 
numeral 12 señala como función del Congreso, que 
éste ejerce por medio de leyes, Ia de "Establecer 
contribuciones fiscales y, excepcionalmente, 
contribuciones parafiscales en los casos y bajo las 
condiciones que establezca Ia ley". Esta norma 
distingue, sin lugaradudas,lascontribucionesfiscales 
de las parafiscales. 

Viene luego el artIculo 179 que establece como 
inhabitidad para ser congresista el haber sido 
representante legal de entidades que administren 
tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los 
seis meses anteriores a Ia fecha de Ia elección". 

Finalmente, está & inciso prirnero del art Iculo 338 
que dispone: "Entiempo de paz, solamente el Congreso, 
las Asambleas Departamentales y los Concejos 
Distritales y municipales podrán imponercontribuciones 
fiscales o parafiscales". 

La Constitución, pues, ha venido a Ilenar el vaclo 
que señalara Ia Corte al reconocer cámo a pesar de 
que los recursos del Fondo Nacional del Café reunian 
las nQtas caracteristicas de Ia parafiscalidad, ésta no 
estaba consagrada en Ia antigua Carla. 

Pero, cabe preguntarse: ,Desde cuándo, en 
realidad, existe Ia parafiscalidad en Ia legislación 
colombiana? 

Para responder esta pregunta, es necesario definir 
qué se entiende por parafiscalidad. En Francia, el 
Consejo de Estado, en sentencia del 11 de mayo de 
1954, hizo una definición que hasido citada por muchos 
autores: "Las exacciones obligatorias, afectadas a un 
fin determinado, instituidas autoritariamente, 
generalmente con un objetivo de orden económico, 
social o prof esional, y que escapan total o parc ialmente 
alas reglas de la legislación presupuestaria yfiscal por 
lo que respecta a las condiciones de creación del 
ingreso, de determinación de su base y tipo del 
procedimientoderecaudaciónydecontroldesu empleo". 
Podrá decirse, en sintesis, que los elementos que 
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distinguen las contribuciones parafiscales son éstos: 

,1. Son creadas por ley, lo cual hace posibie su 
recaudo mediante el poder coercitivo del Estado; 

Se exigen de un sector económico, ünico que 
debe soportarlas; 

Tanto su determinación como su recaudación 

se hacen por procedimientos especiales, diferentes a 

los que se emplean generalmente en el regimen 
imposit ivo; 

Está.n destinadas afinalidades propias del mismo 

sector económico que las genera. 

Pues bien: cuando el Congreso Nacional, en 1927, 

dictó Ia ley 76, sobre "protección y defensa del café", 

estableció la primera contribución parafiscal, asi no le 
diera este nombre. El impuesto de diez centavos por 
cada saco de café de 60 Kgs. que se exportara, 

gravaba ünicamente a los productores de café; estaba 

destinado a finalidades relacionadas exclusivamente 

con Ia industria cafetera, su mantenimiento y progreso, 
mediante servicios prestados por la Federacón 

Nacional de Oaf eteros y retribuidos por el Gobierno 
con Ia totalidad de los recursos generados por el 

gravamen;finalmente, era requisito indispensable para 

el recaudo del impuesto, Ia celebración de un contrato 

entre la Nación y Ia misma Federación. 

Asitenemos, al entrar en vigencia el primercontrato 
celebrado entre Ia Nación y Ia Federación, en 1928, un 

ejemplo inequivoco de parafiscalidad. 

Posteriormente, la ley 45 de 1940 y el Decreto 2078 

del mismo año, que permiten Ia creación del Fonda 
Nacional del Café, son manifestacianes de Ia teoria de 

Ia parafiscalidad. 

Y Ia mismo puede decirse de la cuota de retención. 

Establecida en un principia por el articulo 1 2  del Decreto 

0080 de 1958, "con el objeto de promover Ia defensa de 

los precias del café, en el interior y en el exterior del 

pals....., ha tenida, a partir del Decreto 444 de 1967, Ia 
finalidad de "regular el mercada cafetera". 

Por ültimo, Ia controvertida ley 94  de 1991, al 
establecer contribución cafetera, Ia hace siguienda 

el mismo criteria de parafiscalidad, pues Ia destina al 
Fonda Nacional del Café, con el prapósita de mantener  

el ingreso cafetero "de acuerdo con los objetivos 

previstos en las leyes que dieran arigen al Fando 

Nacional del Café". 

Queda claro, en consecuencia, que el paeis habia 

venida de tiempo atrás, en materia cafetera, como en 

atras, haciendo parafiscalidad sin saberlo, como el 

persanaje del cuenta que escribia en prasa sin saberlo, 

De atra parte, es opartuna despejar el equ Ivoco que 

se ha querido construir en torno al articulo 359 de Ia 

Constitución. Dispone esta norma que, con las 

excepciones que ella misma establece, "no habrá 

rentas nacionales de edestinación especifica". Alentrar 

en vigencia esta disposición, se dice, han quedado sin 

pisa Ia ley W de 1991 y todas las normas que son base 

de los recursos del Fonda Nacional del café. Sin 

embargo, bastan unas sencillas explicaciones para 

entender como éste es un concepto erróneo. 

La Constitución distingue claramente entre "rentas 

nacionales" y "contribuciones parafiscales". Asi, utiliza 
Ia primera denominaciOn -rentas nacionales- en el 

citado articulo 359, lo mismo que en el ordinal 11 del 
articulo 150, que señala como función del Congreso 

"establecer las rentas nacionales y fijar los gastos dela 

administración". Pero, a renglón seguido, en el mismo 

articulo 150, asigna al Congreso, como funcidn 

diferente, el establecimiento de "contribuciones 
parafiscales". 

De otra parte, es imposible sostener que al prohibir 

las rentas nacionales de destinación especifica, se 

quisa extender la prohibiciOn a las contribuciones 

parafiscales, pues de Ia esencia de estas Oltimas es, 

precisamente, tal destinación especifica. 

En sintesis, Ia Constitución de 1991, al incluirentre 

sus normas Ia parafiscalidad, ha fortalecido las 

institucianes cafeteras, en especial el Fonda Nacional 
del Café. La que sigue, es, sencillamente, Ia 

reglamentación legal de Ia parafiscalidad, que habrá 
de hacerelCongreso de Ia RepOblica. Reglamentación 
que el gremio cafetero espera que sea Ia consolidación 
de una situación jurfdica y de unas instituciones que 
han sido benéficas para Ia Nación y para los oaf eteros, 

en particular. 

Luis Gonztez Barr 
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Las preocupaciones de los miembros del Centro de 

Estudios no son otras que las de Ia Nación sobre su 

porvenir que vienen siendo relievadas, brillantemente 

analizadas y discutidas aqui en los aspectos prioritarios 
yvitales de Ia crucial coyuntura y de laacc16n que debe 

tomarse en 1991, año de decisiones claves para su 
rituro inmediato, y para entrar de Ileno en ci siglo que 
se avecina. 

A esos puntos que todos tenemos en mente, se 

ogrega el de la posición del pals en el mundo 

nternacional, y su actuación en un escenario cambiante 

que franquea nuevos caminos y cierra otros, en el cual 

imperativamente tiene que actuar, y escoger rumba, 
de esa seleccion depende en muy buena parte la 

liberación de Ia miseria, el restablecimiento de Ia 
normalidad politica y econOmica para Ia cual es indis-
pensable el aumento de los recursos externos. 

Los nuevos ingresos deben provenirprincipalmente 
deltrabajo de los colombianos y Ia explotaciOn adecuada 

de los recursos nacionales, pero también en gran 

medida dependen de la comprensiOn par nuestra parte 

del nuevo reparto de Ia economia internacional y de Ia 

acertada colocactOn de Colombia dentro de Ia misma. 

Dc ahi' que algunas reflexiones sobre las 
Comunidades Europeas, ci conocimiento de las 

mismas, ci Impacto de Ia reunificaciOn alemana y las 
alternativas económicas que se plantean para nuestro 
pais, y region ante el mercado Unico Europeo que 
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empezará eli de enero de 1991, pueden representar 
utilidad, e incitar a Ia gran imaginación creativa de los 

colombianos, no solo para atraer Ia atención de las 
comunidades, sino para aproximarse a esa realidad, 
sin vagas ilusiones, con pasos firmes y concretos. 

El cambio esperado para 1993, cuando se logre el 
libretráfico de personas, mercanclas, capitaly servicios 

en los doce paises, de acuerdo con estudios hechos 

por Ia comunidad y diversos institutos independientes, 

será de tal magnitud, que sus efectos se sentirán en 
odo el mundo (un aumento de por lo menos, 4.5% del 
Producto Nacional Bruto). Los paises desarrollados, 

Estados Unidos y Japon principalmente, se preparan 

para este momento, y las empresas transnacionales 

hacen movimientos estratégicos para garantizar sus 
ventajas, y aumentar su participación en el mercado 
mundial. America Latina en general y Colombia en 
particular, ocupados en sus graves problemas internos 

no tienen, que sea de mi conocimierito, una estrategia 

para aprovechar las ventajas que para la region 

pueda traer y para enfrentarse a las desventajas que 
necesariamente surgirán y que son fundamental-
mente presumibles. 

Estas reflexiones las hemos elaborado utilizando Ia 

reciente experiencia en el pals más poderoso de Ia 

Comunidad, teniendo como objetivo establecer cómo 
una Europa con un espaclo económico comUn, puede 

alterar el nivel o el tipo de relaciones que Colombia 
tiene con los paises europeos, Ilamando Ia atención 

sobre areas de Ia mayor importancia para las futuras 
relaciones exteriores de nuestro pals. 

La antigua concepciOn de Ia unidad europea 
ensayadaatravésde hegemonias nacionalesdesdeel 

lmperio de Carlo Magno, a las napoleónicas y a las 
prusianas de Bismark, sufrieron un colapso total al 

hundirse definitivamente 'el nuevo orden europeo" de 
Hitler, y tue de Ia otra orilla del AtIántico de donde IlegO 
Ia idea fructifera de Ia union por la via de Ia consulta 

democrática con analoglas ya experimentadas, como 
es Ia de Estados Unidos. 

La idea de los creadores de Ia Comunidad, 

Adenauer, Schuman, De Gasperi esencialmente fue Ia 
de una uniOn politica, de Ia construcciOn de una unidad 
europea, de unos Estadcs Unidos de Europa, con 

similitudes indudables con el pensamiento de Bolivar y 
su tallido esfuerzo en America Meridional. Empero 

esos mismos pensadores ya en 1957 estuvieron de 
acuerdo en proceder euclidianamente, de lo más fácil  

a lo más dii icil, por eso a idea y pasos para Ia union 

politica quedO plasmada en el Pacto de Roma de 25 de 

marzo de 1957. En el mismo instrumento y a la luz de 

las exitosas experiencias del Beneluxy delacomunidad 
del CarbOn y del Acero, instituyO Ia creaciOn de la union 

aduanera, de la politica comercial comUn, de los aran-

celes externos comunes vigentes para la Europa de los 

6, Ia de los 9 y actual mente para. los 12, con éxito detal 

magnitud que este gigante económico es hoy, laprimera 

potencia comercial del planeta, el segundo polo 
econOmico del mundo y eltercerconjunto demogrOfico 
350 millones de habitantes. Sin embargo el progreso 

de Ia comunidad en su finalidad fundamental -Ia union 

politica- ha sido mucho menor. No faltan los analistas 

que la califican de enano frente al gigante econOmico. 

Un factor nuevo e inesperado en 1989 modificael 

panorama, Ia amplia y consecuentemente retarda Ia 
armonia de ciertos progresos, frena si no compromete 

el impetu y vigor original de Ia UniOn Europea, me 

refiero a tres hechos; el derrumbe del Muro de Ia 
Verguenza en Berlin, el colapso del Comunismo en 

Europa, yla reunificaciOn deAlemania, indudablemente 

aceleran Ia decisiOn que deben tomar los europeos. 

Optarán por los Estados Unidos de Europa? Será 

Ia Europa de los Estados -NaciOn Confederados de las 

12 banderas? o vendrá Ia Europa de las 100 banderas 
reclamadas por los Vascos y Catalanes, Bretones y 

Corsos, Galeses, Escocesesy Nor Irlandeses, Walones 

y Flamencos, Trentinos y Lornbardos, Macedonios, 
Albanos y Helenos, Madeirenses, Azorianos y Canarios, 
para citar solamente algunos. 

Hemos excluido de Ia decisiOn que deben tomaren 
breve a los palses del este que se han liberado del 

comunismo, a están en proceso acelerado de regresar 

a Ia liberlad, porque la consolidación de Ia democracia 

tomará cierto tiempo, y porque las condiciones 

econOmicas de los mismos no les permitirOn sino, a 
largo plaza, incorporarse a Ia comunidad. La "Casa 

comCin europea" de los Urales alAtlAntico para muchos 

es unideal en lontananza, que para realizarse requiere 
un proceso evolutivo sujeto a numerosos factores y 

circuristancias, ese ideal continuarO siendo una 
Incognita de Ia historia futura. 

La angustia y conciencia del peligro a partir de la 
ejecución de los Tratados de Yalta, y Ia precariedad de 

Ia paz en 1946, fueron el factor bOsico para el Plan 
Marshall y Ia reconstrucción europea, y motive 

princtpalisimo para urgir Ia construcción de una Europa 

Occidental, economica ytecnoldgi 
el mayor atractivo para los Esta 
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udo de la decision que deben tomar en 
04305 el este que se han liberado del 
están en proceso acelerado de regresar 

que la consolidaciOn de Ia democracia 
tiempo, y porque las condiciones 
os mismos no les permitirán sino, a 

corporarse a Ia comunidad. La "Casa 
- 'de los UralesalAtlOntico para muchos 
mtananza, que para realizarse requiere 
clutivo sujeto a numerosos factores y 

ese ideal continuará siendo una 
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y conciencia del peligro a partir de la 
Tratados de Yalta, y Ia precariedad de 
fueron el factor bOsico para el Plan 

reconstrucciOn europea, y motivo 
ara urgir Ia construcciOn de una Europa 

Occidental, econOmica ytecnalógicamente muyfuerte, 
el mayor atractivo para los Estado-Nación europeos 
para Ia union, aOn a costa de perder Ia soberania, fue 
Ia vacuna mancomunada contra el advenimienta del 
comunismo en el espacio de Ia comunidad. 

El fantasma que rondaba a Europa de que hablara 
Engels, se hizo presente, real y tangible hasta Ia 
década de los 70, en Ia de los 80 empezó a alejarse 
pues se evidenciaba Ia debilidad económica de la 
UniOn Soviética, y porque muchos dentro del bloque 
delaran de considerarse coma depositarios exciusivas 
de Ia verdady de Ia justicia, asi con una ciertacorrelacón 
apareciO el fenOmeno comOnmente llamado Ia 
Eurosclerosis, a el estancamiento, hay el fantasma ha 
desaparecido. Europa Occidental y Ia comunitaria ha 
legado a un grado de opulencia nunca prevista en su 
larga historia. Sin esta preacupación a dónde ira Ia 
union politico europea? 

Los principtos de union politica que se concretaron 
en el pacto de Roma de 1957, progreso pragmatico de 
un pensamiento que venia desde Sully a Briand y 
desde Gothe a Adenauer, Ia Union Europea en su 
aplicaciOn prOctica encantró escollos; en 1961 el 

ombicioso Plan Fouchet que proponia una politica 
exterior comUn, fracaso, lo mismo que el Plan Werner 
de 1970 para una Union Econórnca y Monetaria. y en 
1979 el "Programa para Ia UniOn Europea', amplio y de 
gran vision propuesto por el Primer Ministro belga Leo 
Tindemnans porfalta de decisiOn federalistafue abando-
nado. Estos antecedentes posiblemente inclinaron a 
Jacques Delors al iniciar su mandato como Presidente 
de Ia ComisiOn Europea. 	Seleccionó 4 ideas para 
impulsar Ia unidad: Mayor colaboracion en materia de 
Defensa, desarrollo del sistema de Gobierno Comunita-
rio, avances en elcampa monetaria y una nuevacampaña 
pura establecer un verdadero mercado europea. 

I a Oltima idea foe la que más atraja a los poises 
miombros por razanes ligadas a las ya aquf expuestas. 
el Comisionado para el mercado interna Lard Cokfield  

preparó el Libro Blanco que fijaba el rumbo, y definió 
las 300 medidas necesarias para unificar el mercado 
eurapea, propusa el calendaria para alcanzarlo, Europa 
1992 para enrar en vigencla el 1 de enero de 1993. 

El 1 dejulio de 1987, los Gobiernos europeos dieron 
el gran galpe a Ia eurasclerosis, con el Acta Unica 
Europea. La aplicaciOn del Acta Unica Europea estO 
destinada a transformar a Europa de una manera 
similar a Ia que ocurrió hace 100 años en los Estados 
Unidos cuando los ferrocarriles unieron al pals en un 
solo mercado. 

El impulso que recibirá la economia internacional 
prababtemente serO el acontecimiento mOs impartante 
de Ia segunda mitad del siglo XX, y vendrá a completar 
las repercusiones de past-guerra, experimentadas por 
Japón y Alemania en primer tOrmino, y P01 Europa en 
su canjunta en segundo término. Los cambios que se 
esperan en Ia economia mundial harán que los expaises 
socialistas y los paises en desarrollo se enfrenten a un 
gran reta. Estos Oltimos se verOn obligados a hacer 
grandes esfuerzos para sobreponerse. 

En cuanto a las que se empeñan en continuar 
dentra de una ortodoxia marxista, lo más probable es 
que estén colocadas en los peores teerminos de 
negociaciOn, yse los aplique Ia recienteteoria de Revel 
Ia do 'el deber de no ayudar". 

VENTAJAS PARA EUROPA 
La vigencia de Europa 92 representará en 1993 un 

aharro del 5 al 6% de su producto nacional bruta, Ia que 
equivale a cantidad cercana a los 300 mil millanes de 

Ecu, unos 429 mit millanes de dOlares (ecu equivalentes 

a US$ 1,43 cotiZaciOn del 9 de maya de 1991) el unfor-

me Cecchini dande se presentan las ventalas resu-
Itantes de Ia eliminaciOn de abstOculas en Iasfranteras, 
apertura de los mercadas de adquisicianes estatales, 
IiberaluzaciOn de los servicios y mayor amplitud de los 
mercados, estima que el producto nacional de Ia 
Camunidad aumontarO en un 5.4% y los precias 

Para ovitar contusiones ontre Comunidad y Comision puedo ser conveniente aclarar la diferencia entre estos terminUs. La comusion es 
lint) on ci Consejo de Ministros, ei Pariamonto y ci Trihrinai do Juslicia, una do las 4 institucionos que conforman a ia Comunidad Economica 
Europea So imporlancla ia hace aparocer con frecijoncia como sinonimo de Ia "Comunidad" ya que entro sus funciones principales esta Ia 

made docisiones sobro las proposicionos de reqiamontacion cumunhtaria. asi como ia superigiIancia de Ia aphcacion formalde los Tratados 
nuo ic pormito disponor do podores supiomontarios para laejecucionde los mismos La comision aclua exciusivamente en interes dela Comu-
nidad lo cuai io impide recihir instrucciones de ninqun Gohierrro Esta consiituida por 17 miembros, designados por 4 ahos, estos son 2 
, t iomanos, 2 ospanolos 2 fr,jnceses, 2 rt,ilianos, 2 inqiosos y uno do cada uno do lo-,, paises restantes quo conforman Ia comunidad. Las ofuci- 

ito Li C mi inrOad on '.i qr,rn may ni nni,In on Bn ol,jsy rind pr'qi ion,I moo on Luxomhiirqo ocupan aproximadamente 11 mu funcionos 
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dismrnujrán en un 6%, el deficit pUblico se reducir en 
un 2% del producto nacional, y creará entre 1, 8 y 2 
millones de nuevos puestos de trabajo, estos efectos 
se producirán en el primer año del mercado Unico. 

Los ajustes de homologacion de crecimento 
nacronal, dependeran de los esfuerzos de cada cual 
para competir dentro del mercado comunitario, pero 
naturalmente cabe observar que aün los palses más 
retardados, competidores de America Latina y de 
Colombia como Grecia, España y Portugal, en cuanto 
a banano, flares, tabaco y frutas estarán en posicion 
preferencial y se hará necesarpo obtener garantias de 
acceso a eSOS mercados susceptibles de conservar y 
acrecentar razones de calidad, precio y tradición de 
suministro, coma se aseguró para Colombia en el caso 
del mercado a Alemania, en banano a partir de 1989. 

EUROPA MERCADO AMURALLADO 0 
ABIERTO? 

Se sostiene que Europa será un mercado abierto a 
todos los paises del mundo e igualmente se argumenta 
que será una fortaleza proteccionista y discriminatoria 
apoyándose los ültimos analistas en los antecedentes 
y actitudes de Ia comunidad en Pa etapa que ahora 
conduce a! mercado Unico, frente a las declaraciones 
de que será Pa zona de mayor competencia para el 
comercia internacional paulatinamente reiteradas por 
gobernantes y directivos cornunitarios, en especial 
cuando se adoptan medidas proteccionistas y asi a 
co.ntrario sensu, contrarrestar Ia reacción natural do los 
productores discriminados. 

Principalmente el jefe del Gobierno de Italia Gulio 
Andreotti ha señalado el peligro de que el mercado 
ünico en 1993 se cierre a los palses en desarrofo 
recayendo Ia responsabilidad sobre Europa cuyo 
mercado representa el 25% del total mundial, frente al 
12% de Estados Unidos y 10% de Japón, esta ref lexibn 
ha encontrado eco en otros lIderes do Ia comunidad 
con Alemaniay Prancia, haciendo ésta hincapié a favor 
de los paIses de Africa, Caribe y Pacifico, miembros 
del tratado do Lomé, todo esto continUa sujeto a las 
negoclaclones del GATT, a Ronda de Uruguay y cuya 
progreso aCm no está dofinido. 

Por otra parte y en prevsión de los progresos que 
puedan resultar de Ia Ronda.de Uruguay, los paises 
industrlalizadas han adèlantado otras medidas 
restrictivas no arancelarias, como obstáculos 
cuantitativos a Ia Importacion limitaciones voluntarias 
preferencias par proveedores nacionales, subsidios 

especialmente a los productos agrIcolas y a la 
siderUrgica y los más usados en relación con latino-
america, normas de seguridad, cahdad a salubridad, y 
otras igualmente sutiles e imaginativas. 

Queda pues a segunda parte de este año y el 
próximo para solucionar los graves problemas internos 
de Ia comunidad como Ia polItica agrIcolay su acomodo 
a la de los otros grandes paPas económicos y de 
producción coma los de Estados Unidos y Japón en el 
aspecto industrial, manejo de enorme complejidad, 
dondejuegan factores contradictorios como el refuerzo 
integracionista que recibió la Comunidad con el 
advenimiento del primer Ministro Major en Gran Bretaña, 
y donde hará falta el prestigio y posiciOn favorable a Ia 
Confederacjón Europea de Estados Nación que 
concebia Ia señora Tatchery de indiscutible aceptaciUn 
en los Estados Unidos, Canada y Japón. 

No obstante el poderIo económico de los palses 
eurapeos en el momenta su peso especIfico es menor 
que el de Estados Unidos y Japón. Al observar los 
mercados internacionales, las reaccianesson diferentes 
cuando Europa toma una medida, como el alza do las 
tasas de interés, que cuando lo hace oP Japón. El solo 
rumor de una medida Japonosa es suficionte para 
afectar a los mercados, mientras que Pa acción do los 
principales Bancos Centrales europeos pareco toner 
escaso efecto sobre el mercado financiero mundial. En 
elfuturo cuando las decisionos sean uniformes en todo 
Europa ésto puede cambiar, empero coma es noticia 
pormanente y frecuente, existe una division profunda 
ontre los criterios do Ia Comunidad y varios do Sm 
miembros principales para lograr Pa union monetaria, 
siendo poco previsible su Pogro antes de 1993.   

Lafalta de una politica exterior uniforme frente a los 
fonómenos decisivos a nivel mundial de Ia Comunidad 
tiene también una grave incidencia sobre su polftica 
oconómica, pues Ia influencia del factor psicológico de 
Ia confianza en materias económicas opera de manera 
preponderante, coma Pa domuestra el paradigma de Pa 
indecisa posician de Europa en Ia guerra del Golfo, 
posrcion un poca defendida par Pa que adoptaron Gran 
Bretaña y Francia, poro que tue derratada dentro de H 
Comunidad de los 12. 

En efecto, no obstante Ia fuorte reducción de Pa tani 
de interés del ddlar, y el aumento de Pa misma en las 
monedas europeas, y sin que se haya producido ninguna 

variación sensible en los indicadores de Ia ecanomfa 
americana, el dólarse ha rovaluadofrente alas monedas 

europeas en cerca del 209,,., si 
que atribuya coma causa 
americana y relieve Ia am 
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de Ia divisa norteamericana H 
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los indicadores de Ia economia 

ha revaluadofrente alas monedas 

europeas en cerca del 200 o, sin que haya analista serio 

que atribuya como causa otra distinta del triunfo 
americana y relieve Ia ausencia de Europa en Ia 

misma, percibdndose ademds, una revaluacion menor 
de Ia divisa norteamericana frente a la libra esterina y 

al presagiado envilecimiento del Franco Frances. La 

recuperación bursdtil en los Estados Unidos, mucho 
más acusada que en las principales de las capitales 

europeas se explica por eI mismofenómeno psicologico. 

Por otra pade Estados Unidos y Japon están en Ia 

vanguardia de Ia revolución tecnologica y aunque de 

manera imperfecta avanza una concertación entre 
estos dos paises en materia tan importante, siendo de 

notarse Ia cuantiosa inversion japonesa en los Estados 
Unidos, y relativamente escasa en Europa, se hace 

necesaria para Ia Comunidad una concertacion en Ia 
materia, como también es necesaria para los paeises 

en vias de desarrbllo, pues no solamente requieren de 

Ia Iiberalización comercial sino que dependen de su 

aprovisionamiento tecnológico. 

El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos 
y Canada sin duda preocupa a Ia Comunidad, tanto 

porque CanadO ha afirmado que sus problemas, 

preocupaciones y aspiraciones, no coinciden con los 
dela Comunidad comercial internacional, como porque 

La operatividad de esa zona de libre comercia, viene 

dando resultados positivos para las partes. 6Cudl seria 

Ia posición europea si este acuerdo se exendiera a 

Japon y otras naciones asiáticas7  Menor preocupación 

para Europa seria Ia iniciativa Bush para as Americas, 
inclusion de Mexico, America Central, Colombia y 
Venezuela, par su escaso peso comercial, pero para el 
desarrollo futuro de las exportaciones de lacomunidad 

tendria un efecto limitativo indiscutible. 

Con tantas incógnitas pendientes, y con los 
problemas de Iiquidez para atender las urgencias de 
Europa Oriental y de Ia Union Sovietica el meroado 

dnico europeo tendrá limitantes, en sus distintas faces 
rd beneficiando mOs a unos de sus miembros que a 

otros, pero se espera que los beneficios a lograr 

permitirán la cohesion de sus miembros reforzada 
tanto par un aumento de Ia solidaridad europeista 

como par el atractivo utilitarista de los ambiciosos 

propósitos y finalidades del mercado Unico. 

El elemplo de Ia Comunidad Europea coma laforma 

más avanzada de relación entre estados soberanos 

que conozca Ia historia en las 12 democracias que Ia 

conforman actualmente significa una victoria sobre el  

egoismo nacional, sobre Ia primacla del pensamiento 
politico y sobre los prejuicios tradicionales. Es una de 
Ia más grandes victorias en la historia de Europa, no 
costO una sola gota de sangre, ninguna vida y es Ia 
mejor esperanza de los pueblos europeos, sin em-
bargo resulta mOs complejo el crecimiento de Ia uniOn 
politica desparecido el acicate de Ia amenaza 
comunista, el primer paradigma resulta de los efectos 
que se observan dentro de Ia propia Alemania unit icada, 
y los reflejos de Osta para Ia eventual constituciOn de 

unos Estados Unidos de Europa. 

El fundamento de Ia polItica externa de Ia R.F. 

Alemana tue y ahora es Ia de Is Alemania unificada, Ia 
de los valores comunes alas democracias occidentales, 

el abandono completo de Ia politica de poderlo fisico 

que caracterizó Ia politica prusiana, y después de toda 
Alemania hasta Ia fundación de Ia RepUblica Federal 
que se ha esforzado a hacer del aguila simbólica de Ia 

nación la personificaciOn del espiritu de paz y de 
colaboraciOn entre todos los pueblos, los alemanes 
desean vivir sin temores y sin necesidades materiales, 

comprenden que ese ideal no es exclusivo, y para que 

el soya se pueda mantener, es imperativo que a los 
demás europeos, al menos, se proporcionen 

condiciones semejantes, los demás paises de Europa 

propugnan Ia mismo como ideal colectivo. 

Sin embargo, el impacto de Europa de Ia reunifi-

caciOn de Alemania, celericamente realizada ha sido 

muy fuerte y sus consecuencias completas aUn no 

pueden medirse, no obstante Ia extraordinaria gestiOn 

del Canciller Khol, Ia devociOn europeista y reconocida 
habilidad del Minsti'o de Relaciones Exteriores 
Genscher, y Ia generosa politica de ayuda alemana a 

los paises del este sin excluir Ia UniOn Soviética, no 

convencen a grandes zonas de Ia opinion pdblica 
europea, a lo cuad el cambio semOntico del vocablo 
'predominio" par mayor "responsabilidad" a par "Ia 

responsabilidad resultante de Ia mayor población, 
productividad, industrializaciOn y acumulación 

financiera" para designar a Alemania, no convence 

sino que aprecian Ia posibilidad de que a mediano 
plaza y paulatinamente se produzca una germanización 

de toda Europa. 

Es cierto que losfactores econOmicos y Ia opulencia  

ha desarmado ciedas barreras culturales propias de 
las nacionalidades, y adn valores inherentes ala propia, 
como en el caso de Ia histOrica reunificación que 

conlleva Ia restauración de Ia plena soberania, hasta 
ayer limitada en los dos antiguos estados alemanes, es 	 i" 
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Ia unica exphcacion para Ia conducta de los alernanes 

occidentales, expresando desfavor al gobierno que 

reunificd Ia nación, en razón de que habia sido necesario 

incrementar los impuestos en el 7%, e igual explicación 

para que numerosos alemanes orientales protesten 
contra Ia libertad recien adquirida, dando come razón 

las incomedidades y restricciones imperativas en el 

perfodo de cambio del sistemacolectivista aide libertad. 

La evolución de Ia izquierda alemana después 

de desaparecida la amenaza del comunismo, es no-
table, parece inclinarse hacia unos Estados Unidos 
de Europa". 

En efecto, hace unos peces dias en Bonn. el 
excanciller WiIh Brandt propuso la creación de una 

fuerza militar europea de intervención para asegurar la 

paz en zonas amenazadas de guerra civil, y citó a 

Yugoslavia, también para controlar desastres ecoló-

gicos come el reciente derrame de crude frente a la 

costa itahana, favoreció el inter6s de Alemania en el 
ingreso alaComunidad de los doce de Polonia, Hungria 

y Checoslovaquia y se mostrá partidario de la 

intervención militar en terceros paises y en case de 
grandes violaciones de los Derechos Humanos. 

La anterior posición contraria a Ia tradicional del 
socialismo alemOn expuesta per el ado presidente 
honorario de Ia Internacional Socialista, lacomplementa 

con el rechazo a las sugerencias de solicitar para 

Alemania un puesto en el Consejo de Seguridad, al 
comentar Ia representaciOn per Europa en el Conselo 

de Gran Bretaña y Francia, dejó entrever Ia posibilidad 
de que a Ia Comunidad Europea le fuera concedida 
una representaciOn del mismo caracter, lo cual 
evidentemente equivaidria al reconocimiento mundial 

de Ia personalidad internacional de Ia Comunidad 
come otro Estado. 
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Lejos del poder esta el socialismo alemán toda vez 

que ias próximas elecciones se realizerán al finalizar 
1994,   dos años después de la vigencia del mercado 
Onice europeo cuando se esperan los frutos de la recu 

peracidn económica en Alemania Oriental, y una nive-
iación del empleo en dicha zona, tras esa eleccmón se 
;eorecmara !avlaollldad de as ideas del excanciller Branch. 

Las opcmones de Ia uniOn europea contmndan pues 

sujetas a los desarrollos mundiales, no asi la realidad 

del mercado Onico el cual los terceros paises comaE 

nuestro estOn abocados a enfrentar. 

RELACIONES DE AMERICA LATINA Y LA 

COMUNIDAD EUROPEA 

A Ia mnversa del desarrollo mnterno de Ia comunmdad, 

ésta ha demostrado mnterOs creciente en estrecharsus 

relaciones pohtmcas con nuestro contmnente, se han 

sucedido 5 reunmones de Ministros de Relaciones 

Exteriores de Ia Comunidad con los de Centroamérica, 

el Grupo de los Ocho, y representantes de Ia Cornisidn 

en su memento con el Grupo de Contadora y de apoyo, 

asi come con los organismos de integraciOn y pactos 

subregmonales de Latmnoamérmca se han expedido 

comunicados, celebrando la democratmzacmón regional, 

y el alejamiento de una cent rontación militar entre esta-

dos centroamericanos a todo lo cual Ia Comunidad ha 

contribuido dmnámicamente con apoyo politico y moral. 

En el aspecto económico es evidente que Europa 

podria contribuir a reactivar nuestras economias. Sele 

han señalado y reiteradarnente, per si hiciera falta, 
diversas formas entre ellas disminución concertada de 

las tasas de metres, disminucmón del proteccionmsmc 
comunmtario, mejorando lostérmmnos del intercambea 

través de un ajuste de precios de las materias primas.se  
han prepuesto diversos esquemas para reanimar as 

inversiones y Ia cooperación tecnolOgica, se ha pedilo 
una flexlbilización de Ia deuda Latinoamericana que en 
Ias actuales condiciones no parece posible pagar. 

En nuestra region las impresiones generalizadas 

sobre Ia comunidad se hmitan a apreciar que ésla 

parece estar muy ocupada en sus intereses propmos 

come region industrializada, y con Ia recuperaciOn de 

las antiguas zonas de influencia en las aledañas 

naciones exsocialistas per medio de Ia ayuda a Ia 

reconstrucción, la inversiOn y a mucho mds large plaza 

para suplir los problemas do Ia demografia recibmenec 

mane de obra de esos paises, atraida per el mayor 

nmvei ne vmcda del esoacio omunitarro. 

La percepción europea de Arn—

virtualmente simétrica y ref leja Ia cot 
ideas anteriores. Los organismos latin 

integraciOn y los pactos subregiona—
muchos altibajos, los grupos de 
Latinoamericanos existentes en las gr 

de los palses industrializados muestr 
de cohesion. 

Por otra parte son pocos los polItic 
y funcionarios latinoamericanos qu 

distribución de responsabilidades ento 
y los gobiernos de los paises miembra 

manera, no es fácil encontrar europe 

tanto de la red de cooperaciónforrnale in 
en Latinoamerica. 

Para los europeos es desconcertar 

de cambio en los cuadros directives d 
los paises latinoamericanos, mientras 

de los embajadores europeos que sir 
region lo hacen porperiodos relativame 
el castellano o el portugues de manein 

Conviene mencionar Ia impresiOn ç 

Europa al observar las relaciones latino 

ellos, y con los Estados Unidos, que en 

siones les indican ser solo piezas en elju 

de los latinoamericanos frente a Washi 

Los puntos y fallas que acabo de ar 

juicio, desempeñan un papel tan inn 

estancameinto de Ia cooperaciOn, corro. 

de las economias y divergencias de 

cada region. 

Se inclinan pues, los gobiernos 

comunidad más a Ia negociación bile 

colectiva, resultando asI un progreso 

negociaciones econOmicas si secompara-

anterior a Ia guerra 39-45, esta opiniOn I 

cifras de Ia ayuda oficial aldesarrollo que 

Latina, Ia cual proviene en un 60% de E 

en un 10% de JapOn y el 22% de Ia Cc 

Visto desde otro extremo, los E 

destinan eli 6% de su ayuda al desarroll 

rica, Japón un 8.5% y los paises Europ 

un 6%. 

PodrIa elaborarse un cuadro comp 

más completo de esta ayuda al desarrol 
otros ejemplos elocuentes en cifras de 
que la Comunidad gastO 23 mil mmIlone 
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 por medic de la ayuda a 1a 

Jnersion y a mucho mas largo plazo 
biernas de la demografia recibiendo 
esos paises, atraida por el mayor 
pacio on nihric 

La percepción europea de America Latina es 
ertualmente simétrica y ref leja Ia contraparte de las 
ideas anteriores. Los organismos latinoamericanos de 
integración y los pactos subregionales han tenido 
niuchos altibajos, los grupos de Embajadores 
Latinoamericanos existentes en las grandes capitales 
de los paises industrializados muestran evidente falta 
de cohesion. 

Por otra parte son pocos los politicos, diplomáticos 
funcionarios latinoamericanos que conozcan Ia 

distribuciOn de responsabilidades entre Ia Comunidad 
ylos gobiernos de los paises miembros. De Ia misma 
manera, no es fácil encontrar europeos que estén al 
lantodela red decooperaciónformale informal existente 
on Latinoamerica. 

Para los europeos es desconcertante Ia velocidad 
de cambio en los cuadros directivos do Ia mayorIa do 
los paises latinoamericanos, mientras que Ia mayoria 
de los embajadores europeos que sirven en nuestra 
regiónlo hacen porperiodos relativamentefijos, hablan 
elcastellano o el portugués de manera aceptable. 

Conviene mencionar Ia impresiOn generalizada en 
Europa al observar las relaciones latinoamericanas con 
ellos, y con los Estados Unidos, que en numerosas oca-
siones les indican ser solo piezas en el juego estratégico 
de los latinoamericanos frente a Washington. 

Los puntos y fallas que acabo de anotar, a nuestro 
juiclo, desempeñan un papel tan importante en el 
estancameinto de Ia cooperación, como en Ia asimetrIa 
de las economias y divergencias de los intereses de 
cada region. 

Se inclinan pues, los gobiernos miembros do la 
comunidad mds a Ia negociación bilateral que a Ia 
colectiva, resultando asi un progreso minimo en las 
negociaciones económicas Si secomparan con elperlodo 
anterior a Ia guerra 39-45, esta opiniOn Ia confirman las 
cifras de Ia ayuda oficial aldesarrollo que recibe America 

Latina, Ia cual proviene en un 60% de Estados Unidos, 
en un 10% de Japón y el 22% de Ia Comunidad. 

Visto desde otro extremo, los Estados Unidos 
dustman eli 6% de su ayuda al desarrollo a Latinoamé-
rica, JapOn un 8.5% y los paises Europeos solamente 
un 6%. 

Podria elaborarse un cuadro comparativo mucho 
más completo de esta ayuda al desarrollo, pero bastan 
otros ejemptos elocuentes en cifras de 1986, año en 
que la Comunidad gastó 23 mil millones de Ecu en su  

polItica agrIcola, mientras que su ayuda al exterior fue 
inferior a 2 mil millones de Ecu. Ilustra igualmente esta 
proporciOn el solo costo del mantenimiento de los exce-
dentes de mantequilla que fue de 3 mil millones de Ecu. 

Cifra America Latina muchas esperanzas en su 
propia integraciOn económica para situarse en mejor 
posiciOn para negociar con los demás polos económicos, 
comerciales y financieros, y está en lo cierto, pero no 
resulta realistaconfiar en que eldificilIsimo proceso para 
lograr un mercado comOn en plazo breve, y por ello 
debe entretanto esforzarse en aumentar el conocimiento 
de Ia Comunidad por todos los grupos de presión de 
que dispone, y pedir idéntico esfuerzo de los europeos, 
mejorar su representación oficial, identificar 
interlocutores válidos y representativos, delinear en 
cada regiOn un concenso sobre el tipo de vinculaciOn 
más idOneo con Ia otra parte, incorporar nuevos actores, 
principalmente del sector privado y buscar intereses 
convergentes en areas precisas. 

RELACIONES COLOMBIA-COMUNIDAD 
EUROPEA 

El total de las exportacionos colombianas a Ia 
Comunidad en 1989 arrojo 1.475 millones de dólares, 
es decir, cerca del 23% del total de las exportaciones 
del pais, y a Ia R.F. Alemana más del 50%, o sea 760 
millones, con una balanzafavorabledel74millonesde 
dólares porcentualmente favorable en un 23%, estas 
cifras variables anualmente ostán sujetas a los precios 
del café y ser éste pals el primer comprador mundial del 
grano colombiano, con Ia positiva perspectiva de 
aumento en el consumo en Ia medida en que Alemania 
Oriental se recupere econOmicamente, lo que parece 
ocurrirá de este año en adelante de manera sensible y 
de semostro en semestre. 

No son hoy concebibles los palses aislados, y 
menos en Europa, nuestra relación con cualquier pals 
del antiguo continente, por importante que sea, tiene 
que tomar una nueva dimensiOn, Ia de Ia Comunidad, 
ysoloasipodremoscompetirmundialmenteen Europa 
92 mercado de 350 millones do habitantes con alto 
poder de consumo. 

Si Colombia resuleve ostrechar sus azos con 
Europa, en cualquiera de los casos que se analicen 
saltan a Ia vista las medidas para hacerlo en primer 
término con el pals o paises que sirvan de puerta a Ia 
Comunidad, y nuestro mayor socio en Europa se 
encuentra en posición de especial influencia, no 
obstante en el campo do Ia politica comercial, gran 
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parte de su anterior competencia incumbe a Ia 

comunidad, y se decide en Bruselas, una de las carac-
tersticas de la nueva dimension para 1993 serdn las 
corrientes de distribuciOn, Ia mayor de las existentes 
hoy es la alemana. Parece pues lOgico reforzar nuestra 
representaciOn en Alemania y establecer iina 
coordinación muy dindmica de todas las represen-
taciones oficiales, y los grandes organismos como Ia 
FederaciOn Nacional de Cafeteros, lo mismo que con 
los completamente privados que existen o se funden 
para operar en Europa. 

Obviarnente se requiere una comisiOn del mOs alto 
nivel que analice las posibilidades actuales, y las 
previsibles dentro de 19 meses para participar en el 
Mercado Unido con miras a elevar el nivel bajo de las 
relaciones comerciales, financieras y tecnoldgicas con 
a Comunidad Europea. 

Felizmente nuestra principal exportacron no puede 
producirse en Europa, y Ia gestiOn de Ia Federacon 
Nacronal de Cafeteros en su esfera de acción ha sido 
optima, asf lo estiman todas las organizaciones 
cafeteras del mundo, también las de los paises 
consumidores, pero las demOs exportaciones deben 
adaptarse a un mercado comOn pero no homogéneo, 
de tal manera que Ia conquista de los mercados debe 
hacerse pal's por pais, no es lo mismo vender a un 
italiano y a un noruego. es  un espejismo pensar que 
ngresando a un pals ya se esta en todo el mercado 
comun, pues éste significara mayor competencia. Los 
miembros menos desarrollacios como España, Greciay 
en menor grado Portugal, serOn nuestros competidores 
prlvilegiados como ya lo son en los renglones que me 
permiti antes seOalar. 

Para Colombia el Mercado Unico Europeo es una 
esperanza. Ic demas depende de nuestro propio esfuerzo 
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nte nuestra principal exportación no puede 
en Europa, y Ia gestión de la Federación 

e Cat eteros en su esfera de acción ha sido 
5i lo estiman todas las organizaciones 
del mundo, tambtén las de los paises 
res, pero las demás exportaciones deben 
3 un mercado comün pero no homogeneo, 
ra que Ia conquista de los mercados debe 

tIs por pals, no es lo mismo vender a un 
un noruego, es un espejismo pensar que 
a un pals ya se está en todo el mercado 
s éste significará mayor competencia. Los 
enosdesarroIladoscorno España, Greciay 
ado Portugal, serán nuestros competidores 
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rnbia el Mercado LJnico Europeo es una 
demos depende do nuestropropioesfuerzo 

Manejo del Riesigo del Precio 
de los Productos Basicost 
Utilizando Instrumentos 
Financieros 

Stijn Claessens* 

1. A fines de Ia mitad de la década de los 80's los 
precios de productos básicos en términos reales 
decayeron a sus niveles más bajos en 90 años, y desde 
1970 los precios reales han disminu(do en un 3% anual 
(ver grafico N9  1). Durante los años 80's y Ia década 
anterior, los precios tanto reales coma nominalesfueron 
excepcionalmente volátiles. ACm los incrementos en los 
precios de exportación registrados en los años 70's en 
elpetróleo y gas natural planteó dilemas de polItica para 
algunos paises exportadores. Además, y no en forma 
coincidencial, a finales de los años 80's un nümero de 
instrumentos de innovación relacionados, las materias 
primas aparecier1 en los mercados fiancieros. Debido 
a estas razones, llos palses en desarrollo tienen un  

creciente y continuo interés en el manejo del riesgo de 
los precios de este tipo de bienes.  

2. Este documento proporciona información sobre 
dichos adelantos. Las conclusiones principales derivaaas 
de este estudio, son: a) que se podr(an aumentar en los 
palses en desarrollo el conocimiento de la naturaleza y 
grado de Ia exposición externa; b) que Ia utilización de 
instrumentos de mercado se ha vista singularmente 
limitada par Ia condición de credibilidad de los palses en 
desarrollo y también par las estructuras del orden legal, 
reglamentarias e institucionales; y que la experiencia 
hastalafechademuestraqueesfactible un mejoramiento 
en el manejo del riesgo y que los programas basados en 
el mercado ofrecen posibilidades promisorias.' 

Departamento Economia Internacionat del Banco Mundial. Washington. Los puntos de vista expresados no necesariamente reflejan 
los del Banco o los de su Junta Directiva. Este documento tue presentado en el Seminario sobre Manelo del Riesgo Externo que 
tuvo lugar en Bogota, en mayo de 1991 
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3. El resto del documento está organizado en tres 
secciones que versan sobre: 

La exposición al riesgo a las fluctuaciones del 
precio de estos productos, quo continUa siendo consid-
erable para muchos paises en desarrollo. 

0 manejo del riesgo del precio de estos bienes 
que se puede mejorar por medio de los instrumentos de 
mercado; y el papel que desempeña el banco Mundial. 

A. LA EXPOSICION DE RIESGOS DE PRECIOS 
DE LOS PRODUCTOS BASICOS 

La exposicion al riesgo do precios de estos 
productos (por ejemplo, la fluctuación do precios es 
considerable para muchos palses en desarrollo, debido 
principalmente a que sus exportaciones se concentran 
significativamente en productos primarios -muchas 
veces solo unos pocos productos- para los cuales Ia 
fluctuaciOn de precios es fuerte y positivamente 
correlacionada, (con excepción notable del petrOleo) 
adicionalmente, existen exposiciones sustanciales que 
surgen do Ia importación de combustibles y alimentos. 

Los precios de estos productos tienden a estar 
muy relacionados entre si durante un periodo de tiempo, 
y tipicamente los coeficientes de correlación entre 
precios nominales exceden un 60%. Por ejemplo, los 
coeficientes de correlación del precio del zinc con el 
cacao, el café y el té son superiores al 80%. Las corre-
laciones entre los preciuos reales (deflactados por el 
valor unitario de las manufacturas) tienden a ser más 
bajas; los precios de los productos agricolas están 
menos asociados con los precios de otros productos y 
vice-versa, pero la implicación general es que Ia expor-
tación de productos diversos no proporcionara mucha 

diversificación sobre un solo producto en términos de 
a exposiciOn al riesgo de fluctuación de precios. 

6. Estas exposiciones producirán un impacto tanto 
directo como indirecto en la economla del pals: directo, 
a través del impacto sobre los ingresos de exportación 

gastos de importación: indirecto, a través del impacto 
en Ia macroeconomla. 

Impacto Directo: La exposición de los ingresos 
de exportación de los paises en desarrollo al riesgo del 
precio de estos bienes se puede observar en el Cuadro 
N9  1 que muestra Ia participación de los productos 
primarios en las exportaciones. 

CONCENTRACION DE EXPORTACIONES 
(TOTAL 89 PAlS ES) 

NUmero de palses con participación de exporlación 
de primarios o primarios y combustibles mayor al 

porcentaje indicado 

Particip. 	Prod. primarios 	Prod. primarios 
Exportac. 	no combustibles 	y combustibles 

>90% 12 24 
>80% 24 47 
>70% 32 55 
>60% 39 63 
>50% 44 67 
>40% 54 74 

Periodo 1984-1988, pcomedios 

Fuente: IEC. 

De un total de 89 paises, 44 (casi la mitad) 
obtuvieron 50% o más del total de sus ingresos de 
exportación de productos primarios (excluyendo el 
petróleo); para 24 de esos 44, el porcentaje excedió el 
80%. Cuandose excluyen las exportaciones depetróleo 
Ia participación de este tipo de bienes aumenta consi-
derablemente: 67 paises, equivalente a tres cuartas 
partes del grupo, obtuvieron una participación del 50% 

más do los productos primarios. A más de esto, estas 
cifras globales tienden a opacar Ia importancia de los 
productos primarios para ciertas regiones geográficas: 
por ejemplo, Africa del Sub-Sahara, cuya participacion 
en las exportaciones representado por los principales 
5 productos (incluyendo el petróleo) no fue menor al 
60% durante el perlodo de 1973 a 1987. 

14 
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on sobre un solo producto en términos de 
Sn at riesgo de fluctuación de precios. 

exposiciones producirán un impacto tanto 

indirecto en Ia economia del pals: directo, 

impacto sobre los ingresos de exportación 
irnportación: inclirecto, a través del impacto 
ecOnomla. 

do Directo: La exposiciOn de los ingresos 
on de los palses en desarrollo al riesgo del 
tos bienes se puede observar en el Cuadro 
uestra Ia participacion de los productos 
las exportaciones. 

NTRACIoN DE EXPORTACIONES 
(TOTAL 89 PAlS ES) 

ilses con participaciOn de exportación 

primarios y combustibles mayor al 
porcentaje indicado 

Prod. primarios 	Prod. primarios 
no combustibles 	y combustibles 

12 24 

24 47 

32 I 55 

39 63 

44 67 

54 74 

-8, pcomedios 

:otal de 89 paIses, 44 (casi Ia mitad) 

A o rn.Ss del total de sus ingresos de 

productos primarios (excluyendo el 

24 de esos 44, el porcentaje excediO el 

—e exc!uyen las exportaciones de petróleo 

de este tipo de bienes aumenta consi-

67 paises, equivalente a tres cuartas 

obtuvieron una participacióri del 50% 

ductos primarios. A más de esto, estas 

enden a opacar la importancia de los 

=rios para ciertas regiones geográficas: 

ca del Sub-Sahara, cuya participación 

ones representado por los principales 
l'yendo el petróleo) no fue menor al 

—periodo de 1973 a 1987.   

Para eltotal de los 89 paises en desarrollo la partici-
pación de las exportaciones de productos primarios 
(distintos a los combustibles) en 1984-1988 tue de 

51%. Expresadocomo una participaciOnen los produc-
los internos brutos de estos paises, sus exportaciones 
de productos primarios son de un 23% (excluyendo 

combustibles) y 28% (incluyendo combustibles). 

En las ültimas décadas los palses en desarrollo 
han aicanzado numerosos éxitos al procurar diversificar 

sus exportaciones. El area que mayor éxito ha alcanzado 

en Ia diversificación ha sido Asia Oriental, donde los 

palses en desarrollo redujeron Ia participaciOn de los 

productos primarios (distintos a los combustibles) en 

las exportaciones del 74% en 1 965-69 al 43% en 1984-
88; el que menoséxitoalcanzófueSub-SaharaAfricano 

donde la participaciOn disminuyo modestamente de 
8791. a 70% durante el mismo periodo. 

Hay mUltiples ejemplos de Ia exposiciOn al 

riesgo de precios que enfrentan los paises en desarrollo. 

Porejemplo, el movimiento del precio del cobre durante 

1990 ilustrO cUmo una demandafluctuante por materias 

primas industriales puede Ilevar a unos precios 

ampliamente giratorios, debido en parte a las bajas 

elasticidades precio de Ia oferta en el corto plazo. Los 

precios del cobre experimentaron un marcado aumento 

en el tercer trimestre de 1990, de 117 centavos/Lb. en 

unio a 138 centavos/Lb. en septiembre, debido a Ia 
preocupaciOn por tener suficiente disponibilidad de 
suministros. Sinembargo, como estas preocupaciones 
se vieron aliviadas en parte por Ia respuesta en una 
disminución del crecimiento en los Estados Unidos y 

en algunos palses en desarrollo los precios del cobre 

registraron una baja de aproximadamente un 20% en 

el Ultimotrimestre de 19900 sea a 113 centavos/Lb., el 

nivel que tuvieron a principios de 1990. Para paises 

como Chile que dependen en gran escala de las expor-

taciones de cobre, (con una participaciUn del 50% en las 

exportaciones), esta volatilidad del precio implicó 

variaciones significativas en sus ingresos de exportación. 

11 .Otro ejemplo es el precio de los aceites vegetales 

que tienen uno de los mayores niveles de inestabilidad 

de precios dentro de los precios de los productos 

bUsicos, debido en parte, al efecto de las condiciones 

climatologicas cambiantes que afectan el suministro. 

Las variaciones en el precio de los productos de soya 

se explican por los efectos climatológicos sobre Ia 

cosecha de soya en los Estados Unidos y por los 

cambios en In politica agricola del mismo pais. 

Durante el periodo de 1984 a 1986, los precios del 

aceite de soya bajaron de $ 725 por tonelada mOtrica 
a $ 342 por tonelada métrica y después subieron a $ 

461 latonelada en 1988. Lavolatilidad mensual ha sido 
aUn más marcada. Para el Brasil que en un 9% de sus 
exportaciones depende del cultivo de soya y de 

productos con base en Ia soya, esto ha implicado una 

variabilidad intra-anual e inter-anual considerable en 

sus ingresos de exportaciones. 

Lavariabilidaddealgunos precios deproductos 

individuales se puede ilustrar adicionalmente en el 

Cuadro NQ 2 que muestra el promedio trimestral alto y 

bajo de varios precios de productos como un porcentaje 

de sus precios promedio durante el periodo de 1980-
1990. Varios productos han fluctuado entre una cifra 

tan baja como un 50% ytan alta como 170%de su valor 
prornedio. 

El impacto directo en los ingresos de exportacidn 

se desplaza hacia Ia economIa interna por medio de 
varios canales, incluyendo los siguientes: 

Ingresos tributarios del Gobierno. 

Ingreso neto de empresas estatales. 

Ganancias de Ia Juntas de Mercadeo, por ejemplo 
si se garantiza el precio en términos de Ia moneda 

local. 

Precios e ingresos finales del productor, bien sea 
directa o indirectamente a través del nivel de los 
precios de sustentación, Si los hay. 

PORCENTAJES ALTOS Y BAJOS DE PRECIOS 
INDIVIDUALES DE PRODUCTOS 

(EXPRESADOS COMO % DEL PROMEDIO) 

1980-1990 

	

Bajo 	 Alto 

Cacao 	 50.6% 	 157.6% 

Aceite de Coco 	37.8% 	 216.3% 

Café 	 50.3% 	 167.4% 

Cobre 	 71.4016 	 176.7% 

Arroz 	 66.6% 	 173.4% 

Aceite de Soya 	59.5% 	 170.59/o 

AzUcar (a) 	 70.6% 	 21 0.4% 

(a) Precio compuesto IBDR, 
Fuenle IEC, 

-N 



MANEJO DEL RIESGO DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS BASICOS UTILIZANDO INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

14.Los desembolsos por importaciories tamblén 
sufren una exposiciOn sustancial al riesgo de precios, 
principalmente por Ia importación de alimentos y com-
bustibles (como se muestra en el cuadro N2  3). Por 
ejemplo entre 64 de 89 paIses en desarrollo, (casi tres 
cuartas partes del grupo), los productos primarios y 
combustibles representan el 25% o más de las 
importaciones. Además de Ia importación de alimentos 
y combustibles, existe una tendencia hacia el aumento 
del consumo de materias primas en los paIses en 
desarrollo, lo cual ref leja una participación creciente 
del sector industrial en producto interno bruto. 

CUADRO N2  3 
CONCENTRACION DE IMPORTACIONES 

(TOTAL 89 PAISES) 

(Nümero de paIses con una participacion de 
importación de primarios o productos primarios y 

combustibles mayor que Ia participaciOn indicada). 

Particip. 	Prod. primarios 	Prod. primarios 
importac. 	no combustibles 	incluldo combust 

>30% 8 54 
>25% 16 64 
>20% 34 80 
>15% 59 85 
>10% 76 88 
>5% 87 89 

PerIodo: 1984-1988, promedjo 
Fuente: IEC. 

15. Impacto Indirecto: Los riesgos de precios 
también pueden ejercer un impacto indirecto penetrante 
a través de los efectos macroeconómicos. Por ejemplo, 
Ia consiguiente incertidumbre contribujrá a desalentar 
Ia inversion y Ia produccion, especialmente donde hay 
interrupciones largas en el proceso de producción, 
como por ejemplo en proyectos de mineria y 
ref orestación. Otro efecto es Ia apreciación de Ia tasa 
de cambio real de un pals exportador como resultado 
de un aumento pronunciado en los precios de los 
productos. Tal apreciación puede minarlaviabilirjad de 
otros sectores de la economia, por ejemplo, el sector 
manufacturero, Ia denominada "Enfermedad Holan-
desa" aunque el aumento del precio puede sertan solo 
temporal. Por lo tanto, Ia diversificacjón hacia otros 
sectores se vera irihibida. 

B. EL MANEJO DEL RIESGO DEL PRECIO DE 
LOS PRODUCTOS PRIMARIOS 

El riesgo de precios se puede manejar utilizando 
programas no relacionados con el mercado e 
instrumentos de mercado asociados al producto. Los 
programas no relacionados con el mercado no han 
funcionado adecuadamente o han tenido un éxito 
limitado; y el manejo del riesgo de precios se puede 
mejorar utilizando instrumentos de mercado asociados 
al producto, tanto antiguos como n uevos. Debido a que 
estos instrumentos se basan en el mercado, son ms 
eficientes y tienen una mayor capacidad de distorsión 
de los recursos. Estos temas se verán en esta sección. 

Programas no relacionados con el mercado. La 
habilidad de los palses en desarrollo para suavizarel 
impacto de los ciclos negativos mediante el uso de 
créditos es limitada tanto del punto de vista nacional, 
porque el acceso al crédito internacional tiende a 
desplazarse prociclicamente con los movimientos del 
precio de exportación (y contraciclicamente con los 
precios de importaciOn); asIcomo del local, porque los 
consumidores y productores internos tienen un acceso 
limitado al crédito interno. Por lo tanto, para absorber 
estos choques un pals generalmente necesitará em-
prender un ajuste macroeconómico, incluyendo medidas 
preventivas tales como el fortalecimiento de las reservas 
de divisas y polIticas que promuevan la diversificación 
de las exportaciones. Pero aCm asi, las fluctuaciones de 
precios pueden causar una desorganizaciOn y una 
asignación indebida do los recursos. 

En consecuencia, con elfin de minimizar el 
riesgo de precios y sus efectos, se ha acudido a un gran 
nü mero de dispositivos no relacionados con el mercado, 
que recaen en tres amplias categorIas: a) estabilizar 
los precios internacionales; b) asegurar financiaciOn 
contingente a compensatoria; y c) aislar Ia economla 
interna, o sectores de ella, através de estabilización de 
precios internos u otros medios. 

Los acuerdos internacionales de productos 
básicos han procurado estabilizar los precios 
internacionales, pero han probadosercontraproducentes 
o no viables. Por ejemplo, el Acuerdo Internacional del 
Estaño, antes de su colapso en 1985, tuvo éxito en 
mantener los precios del estaño ünicamente a costa de 
estimular una sobre oferta y sustitutos lo cual resultó en 
una gran contracción en Ia demanda de estaño. Y el 
Acuerdo Internacional del Café no pudo evitar una baja 

no pudieron ser renegociadas. 
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café cayeron en un tercio y en un 
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marcO el final de cualquier perspac 
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(ejemplo, financiaciOn en que a 
unida a los precios de importacion 
coma a los ingresos, a través del s 
de financiaciOn compensatoria y pa 
el sistema Stabex respectivamente 

Por ejemplo, el sistema Stab 
laprimera Convención de Lamé y se 
a partir de 1975. Su propOsito era c 
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EJO DEL RIESGO DEL PRECIO DE 
UCTOS PRIMARIOS 
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uerdos internacionales de productos 
procurado estabilizar los precios 
pero han probadosercontraproducentes 
r ejemplo, el Acuerdo Internacional del 
fe su colapso en 1985, tuvo éxito en 
ecios del estaño ünicamente a costa de 
bre oferta y sustitutos lo cual resultó en 
ccion en Ia demanda de estaño. Y el 
cional del Café no pudo evitar una baja 
eros cuando sus cláusulas económjcas 
renegociadas. 

En los (iltimos tres meses de 1987 los precios del 
café cayeron en un tercio y en un 45% entre abril y 
agosto de 1989. Se vieron especialmente afectados 
algunos paises africanos del Sub-Sahara (ejemplo, 
Burundi, Etiopla, Ruanda y Uganda) cuyas expo-
aciones dependen fuertemente del café. 

20. A través de las Oltimas tres décadas otros 
acuerdos de productos básicos, tanto formales como 
informales, han abarcado una variedad de bienes, 
incluyendo cacao, azücar, caucho natural y aceite y 
han operado por medio de existencias reguladoras y 
excepcionalmente por cuotas de producción. Estos 
acuerdos han encontrado serias dificultades debido a 
dos problemas básicos: 

El pr-edo de intervención no se ha fijado en 
consistencia con Ia oferta y demanda a largo plazo. 

Las dif icultades de cumplimiento de las disposiciones 
han invitado a las partes en el acuerdo a la eva-
sión y a 'un paseo libre" aprovechado por palses 
no miembros. 

El reciente colapso de los acuerdos del café y del es-
lana, que solo dejd un acuerdo vigente (caucho natural), 
marco el final de cualquier perspectiva actual realista 
parala instrumentaciOn de proyectos de esta naturaleza. 

La financiaciOn contingente. incluyendo 
financiación compensatoria, es una segundatorma de 
mitigar los efectos del riesgo de precios Tanto el 
Fonda Monetario Internacionalcomo el mercadocomOn 
europea ofrecen financiación para contingencias 
(ejemplo, financiación en que Ia disponibilidad está 
unida a los precios de importaciOn y exportaciOn as 
como a los ingresos, a través del sistema de facilidad 
de financiación compensatoria y para contingencias y 
0 sistema Stabex respectivamente). 

Por ejemplo, el sistema Stabex se introdujo con 
a orimera ConvenciOn de Lomé y se puso en operaciOn 
a partir de 1975.   Su propósito era contriOuIr, conjunta-
mente con los acuerdos internacioriales y otras medidas, 
a Ia estabilización de los ingresos de exportación para 
los productores de productos primarias. El fracasa de 
estos acuerdos para evitar un aumento marcado en los 
precios seguido por el subsecuente colapso y las 
limitaciones sabre Ia totalidad de fondos disponibles 
para Stabex, fueron las causas principales de su inca-
pacidad para hacerle frente a las solicitudes formuladas 
durante los años 80's. 

Solicitar un préstamo para suavizar el flujo ae 
los ingresos siempre será una parte integral de Ia 
estrategia de estabilización. Porlotanto, lafinanciaci6n 
para contingencias puede ser un complemento para 
otras formas de manejar el riesgo de precios, pero su 
principal impedimento ha sido su incierta y timitada 
disponibilidad que disminuye su valor como una 
herramienta ex-ante para el manejo del riesgo. 

Los esquemas de estabilización interna están 
encaminados a minimizar el impacto de Ia fluctuación 
de precios internacionales estabilizando bien sea, los 
precios infernos (moneda local), o los ingresos de 
exportación (a gastos de importaciOn). Ejemplos de 
estos proyectos incluyen el Fondo para Estabilización 
del Cobre en Chile, (descrito en Ia casilla N9  1). El 
Fonda para Ia Estabilización de los Recur-sos Naturales 
en Papua-Nueva Guinea, Ia estabilizaciOn de los precios 
de lana en Australia y precios agricolas (cacao, café 
algadón y copra (almendra del coca seco) en Ia Costa 
de Marfil, Niger-lay Papua-NuevaGuinea). Un proyecto 
del sector privado, el proyecto "Firestone" para los 
pequeños agricultores del caucho en Liberia, cambia 
su pr-edo de compra mensualmente de acuerdo con el 
mercado. Este tipo de esquemas operan a través de 
una diversidad de mecanismos, incluyendo fondos de 
eslabilizaciOn, aranceles variables, subsidios, bandas 
de precios, controles cuantitativos, e intervención directa. 

25.Algunos de estos esquemas utilizan reservas de 
divisas para absorber las variaciones cIclicas 
presentadas en los ingresos (ejemplo, el Fonda para Ia 
EstabilizaciOn del Cabre, Chile); algunos utilizan el 
presupuesta gubernamental para respaldar un pr-edo 
mInima garantizado o una franja de precios, (ejemplo, 
juntas de mercadeo para pequeñas productores tales 
como cultivadores de café y cacao). Na obstante, en 
muchos de estos casos se han desviado considera-
blemente las acciones adelantadas de los objetivos y 
las politicas prapuestas: por ejemplo, Ia estabilizaciOr 
de precios, ha sido acompañada por Ia r-edistribuciOr 
del ingresa y el manejo de Ia demanda. Además, aCm 
los programas de estabilizaciOn correctamente mane-
jadas han sido susceptibles afracasos por-que elajuste 
de las precios infernos ha sido muy lento cuanda lo 
precios internacionales han presentado cambic 
grandes inesperados. Por consiguiente, el veredicto 
sabre el éxito ylaviabilidad de estos esquemas siempre 	p 
ha sido confuso. 
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CASILLA N2  1 

FONDO CHILENO PARA LA ESTABILIZACION 
DEL COBRE 

El Fondo de Compensación Chileno para el 
Cobre (FCC) (Fondo de CompensaciOn del 
Cobre) se estableció en 1985 como parte del 
pro grama de ajuste estructural del Gobierno 
chileno con el Banco Mundial Bajo el acuerdo 
del FCC, el Gobierno de Chile deposita los 
excedentes de ingresos pro venientes del 
productor de Cobre paraestatal, en 0/ Banco 
Central. Los excedentes de ingresos se 
determinan con base en el exceso del precio 
actual sobre un precio esperado (precio de 
referencia). De manera másprecisa, Ia franja de 
precio se define de acuerdo con el precio de 
referencia y, cuando elprecio actual o real está 
por fuera de Ia referencia de Ia franja de precios 
se define de acuerdo con elprecio de referencia 
ycuando elprecio actualo real está por fuera de 
Ia referencia de Ia franja de precios, el esquema 
ordena un depósito de Ia mismaproporción que 
el exceso de ingresos. Los fondos de excedentes 
se depositan con el Banco Central y se 
con tabi/izan como reservas internacionales. 
Debido a que los precios del cobre perma-
necieron altos a finales de los años 80's y los 
excedentes también crecieron, se uti/izaron en 
1989 las reservas acumuladas para comprar 
nuevamente parte de Ia deuda externa de Chile. 

26.Los siguientes factores han caracterizado los 
esquemas más exitosos: 

Reconocimiento realista de Ia tendencia del precio 
a largo plazo. 

Aislamiento sustancial del presupuesto 
gubernamental. 

Esterilización del impacto del programa sobre Ia 

macroeconomIa, porejemplo, através dela inversion 
de excedentes en activos externos o Ia reducciOn 

de pasivos externos. 

Ausencia de objetivos contradictorios, tales como 
fundir objetivos fiscales y de estabilización. 

27. De manera más fundamental, se debe evaluar 

el éxito de estos proyectos a laluz del alcance y causas 

, 	
de Ia volatilidad de los precios de los productos. Entre 
las causas fundamentales se contemplan las 

alteraciones de Ia oferta (ejemplo, para alimentos), 

alteraciones de Ia demanda, (ejemplo, para materias 

primas industriales); bajas elasticidades de demanday 

oferta (a corto plazo); capacidad reguladora limitada 

de inventarios (ejemplo, productos perecederos); y 

periodos largos de gestaciOn para minerales y cultivos 

forestales. Estas causas sugieren que Ia volatilidad de 

preclos,tanto entérminos nominales como entérminos 

de precios de importación, continuarO siendo alta, 

haciendo dificil el poder idear cualquier esquema que 

sea viable a largo plazo e imposible trazar cualquier 
programa que en forma consistente eleve los precios 

de exportación o baje los precios de importaciOn. 

28.Instrumentos de mercado vinculados al 
producto. Una dificultad básica que se encuentra con 
esquemas no relacionados con el mercado es que 

están, bien sea en discrepancia con los mercados o 

han fracasado en aprovechar eficazmente los 

instrumentos del mercado. Contrariamente, los 

instrumentos financieros vinculados a los productos 

báslcos, se basan en el mercado y por consiguiente 
pueden proteger eficazmente contra el riesgo de 
fluctuación de precios, sin requerir de recursos 
sustanciales (ejemplo, subsidios) ni de introducción de 

distorsiones en Ia economla (ej. cuotas). Particu-
larmente, Ia reciente innovación de instrumentos y 

técnicas (enumeradas abajo) permiten una cobertura 

más completa y a largo plazo. Pueden desempeñar un 
papel importante para apoyar el proceso de reformas, 

porejemplo,liberalizaciOndelcomercioydelossectores 

financieros que adelantan actualmente varios paises 
en desarrollo. No obstante, el aL.ceso a instrumentos 

con plazos do vencimiento más prolongados esfunción 

de Ia credibilidad financiera de cada pals. 

29. Los instrumentos vinculados a estos productos 

tienen una larga historia que incluye emisiOn y comercio 
en los mercados financieros y do bienes durante el 

SIglo XIX. En Ia actualidad, los futuros y las opciones 

con vencimiento a corto plazo (ejemplo, hasta un año, 
o excepcionalmente 2 años) se comercian muy 

activamente, principalmente en los Estados Unidos. 

Los productos que se comercian abarcan productos 

agricolas (ejemplo, soya, harina, azOcar, algodOn, café 

y cacao), productos energéticos (ejemplo, petrOleo 

crudo, petrOleo para calefacciOn y metales, (ejemplo, 
oro, plata, cobre, platino). Generalmente, las opciones 

y contratos de tipo comercial estOn sujetas a 
requerimiehtos de margen. (Ejemplo, variación de los 



- 	 ---.- 	 - 	 - --- - 

) INSTRtJMENTQs FINANCIEROS 
	 SUJN CLAESSENS 

es de Ia oferta (ejemplo, para alimentos), 
es de Ia demanda, (ejemplo, para materias 
Justriales); bajas elasticidades de demanda y 
corto plazo); capacidad reguladora limitada 
arias (ejemplo, productos perecederos); y 
argos de gestaciOn para minerales y cultivos 

Estas causas sugieren que Ia volatflidad de 
into entérminos nominales coma en términos 
s de importacion, continuará siendo alta, 
difIcil el poder idear cualquier esquema que 
a largo plazo e imposible trazar cualquier 

que en forma consistente eleve los precios 
3ci6n a baje los precios de importaci6n. 

Tumentos de mercado vinculados al 
11 
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e basan en el mercado y por consiguiente 
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'numeradas abajo) permiten una cobertura 
eta y a largo plazo. Pueden desempeñar un 
rtante para apoyar el proceso de reformas, 

beralización delcomercioy de los sectores 
que adelantan actualmente varios paises 
la. No obstante, el at.ceso a instrumentos 
ie vencimiento más prolongados esfunción 
)ffldad financiera de cada pals. 

instrumentos vinculados a estos productos 
arga historia que incluye emisión y comerco 
ados financieros y de bienes durante el 

En Ia actualidad, los futuros y las opciones 
lento a corto plazo (ejemplo, hasta un año, 
naImente 2 años) se comercian muy 

principalmente en los Estados Unidos. 
os que se comercian abarcan productos 
emplo, soya, harina, azücar, aigodon, café 
roductos energéticos (ejemplo, petróieo 

leo para calefacción y metales, (ejemplo, 
)bre, platino). Generalmente, las opciones 

de tipo comercial están sujetas a 
los de margen. (Ejemplo, variacion de los  

depósitos en efectivo Ia cual refleja el valor de la 
obligación en precios corrientes del mercado). 

Una alternativa para los intercambios es ella-
mado "mercado no of icial" que desarrollas los bancos 
comerciales y atras instituciones financieras. Este 
mercado se caracteriza por contratos que no son 
"standard", hechos segün los requerimientos a 
necesidades del cliente. Puesto que generalmente los 
depósitos marginales no se requieren, los bancos 
normalmentetratarán ünicamenteconlascontrapartes 
que estén por encima de un nivel dado de credibilidad. 
Durante los años 80's, fue este "mercado no oficial" asi 
coma en el mercado de bonos u obligaciones que 
aparecieron numerosas innovaciones en los instru-
mentos vinculados al producto que compartian Ia 
caracteristica de incorporar vencimientos de mayor 
plazo (ejemplo, hasta 10 años). Lavariedadtan perpleja 
de instrumentos innovadores está compuesta 
esencialmente por dos nuevos bloques "swaps" (canjes) 
de productos y opciones para productos que se pueden 
combinar con préstamos y bonos en formas muy 
dversas. Una descripción más detallada de estos 
instrumentos de mercado se puede examinar en ci 
apéndice 1. 

Un swap de un producto básico es análogo al 
swap de Ia tasa de interés. En esencia, es el contrato 
entre dos partes para intercambiar una serie de flujos 
de caja futuros, cuyas cantidades se basan por una 
parte en los precios actuales conocidos del producto, 
yporotraparte en unaserie de preciosfuturos descono-
cidos. Por ejemplo, un swap de tres aos puede 
especificar que semestraimente una de las partes Ic 
pagó a Ia otra ci valor de 10.000 toneladas métricas a 
un precio predeterminado, mientras que Ia otra pago ci 
valor al precio de mercado prevaleciente en ese 
momenta. Efectivamente, dicho swap es una serie de 
ontratos futuros prolongándose a vencimientos de 
argo plazo. Se da una descripción más detallada de un 
swap esquemático de productos básicos en Ia Casilla 
N2  2 y un ejemplo de un swap de cobre asociado a Ia 
nueva financiación; asi coma Ia transacción de Mcxi-
cana de Cobre se puede apreciar en Ia Casilla N2  3. 

Un préstamo (a bono) reajustable para bienes 
es uno en ci cual el interés a vencimiento principal 
fluctüa proporcionalmente con ci precio de un producto 
primaria. Dicho instrumento es financieramente 
equivalente a un préstamo de interés fijo convencional 
adicionado con un swap (aunque las implicaciones  

para la exposición al crédito pueden variar). Podemos 
observar esto al considerar un préstama principal, por 
ejemplo de $100 millones, con un interés fija del 8%; 
además de un swap de oro por 20 mil anzas anuales, 
sabre el cual el acreedor del préstamo paga un precio 
fijo de $400 por onza o recibe el precio del mercado 
futuro prevaleciente en el momenta de efectuar los 
pagos. En efecto el acreedor recibe el interés pagado 
en cantidades fijas de oro, porque su obligación baja eI 
swap es exáctamente compensada por el interés 
recibido sabre ci préstamo, dejando un comprobante a 
recibo swap de los pagos de una cantidad fija de oro 
estimada valorada en términos de los precios futuros. 

CASILLA NQ 2 

CANJE DE PRODUCTOS BASICOS 
(COMMODITY SWAP) 

Productor - Banco lntermediario - Consumidor 

de Petráleo - 	 - de Petróleo 

- Indica flujos de caja basados en precios canacidos. 

- 	Indica flujos de caja basados en precios futuros 
del mercado. 

La casilla (0  muestra un caso simplificado de un 
swap de productos en el cual el banco 
intermediario ejecuta swaps de compensación 
con un productory consumidor de petrcileo,por 
Jo tanto intermediando elriesgo deicrédito. El 
productor acuerda intercambiar flujos de caja 
con el banco hacienda el sigu/ente ca/cub, por 
ejemplo: sernestralmente durante elperlodo del 
contrato swap que puede ser de cinco años y 
basândose en una cant/dad noc/onal de 10 
rn/I/ones de barr//es depetróleoporaño, (ejemplo, 
5 rn/I/ones en cada fecha de pago semestral) el 
productor paga el precio futuro del mercado y 
recibe un precio fijo delmercado, por decir a/go, 
$21. Porlo tanto, sielprecio futuro delmercado 
fuese de $25 por barr/I, el productor efectuarla 

1. 	La casiDa describe un caso simphficado en ci cual las siguientes 
caracteristicas se omiten: presencia de un sindicato de bancos; 
presencia de una cuenta de garantia bloqueada; y presencia de 
consumidores mUitipies. 

2 	Los fiujos de caja que pasan a través del banco intermediario no 
precisamente se compensarian entre si, por io tanto permitiendo 
al banco un rendimiento, teniendo en cuenta ci riesgo dci crédito. 
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un pago neto al banco de $20 mi//ones; si el 
precio futuro fuese de $18 por barril, elproductor 
recibfrIa unpago neto delbanco de $l5millones. 
El consumidor ejecuta un contrato con el banco 
exactamente opuesto, comprometiOndose a 
pagar a un precio fijo y recibir alprecio futuro del 
mercado. El efecto neto es que cuando el 
pro ductor vende 5 mi//ones de barr//es de petróleo 
semestralmente a/ consumidor al precio futuro 
del mercado, de acuerdo con Ia prthctica normal, 
tanto el productor como el consumidor 
efectivamente han cerrado un precio fijo de $21 
med/ante una serie de contratos futuros. 

CASILLA NQ 3 

MEXICANA DE COBRE 

Mexicana de Cobre (Mdc), una subs/diana de Ia 
explotación de minas de cobre del Grupo Méjico, 
obtuvo en 1989 una financiación novedosa (ver 
cuadro 1). Además de unpréstamo convencional 
por $210 mi//ones sindicado para Mdc, se 
dispuso de un swap de cobre con las mismas 
fechas de pago y vencimiento que las del 
préstamo con elfin de cubrir los ingresos de 
exportación de MdC a un comprador europeo. 
Coma resu/tado de/swap, MdC pudo asegurara 
los acreedores que ten ía suficientes fondospara 
reembolsary servir elpréstamo, independiente-
monte de las fluctuaciones en e/precio de/cobre 
durante Ia vida del préstamo. So proporcionó 
mayor seguridad por media de una cuenta de 
garantIa bloqueada (ejemplo, cuenta de garantia 
bloqueada fuera de Méjico), en Ia cua/ el 
comprador europeo del cobre depositaba los 
pagos segün su contrato de compra con Mdc. 
Los primoros ddbitos de Ia cuenta de garantia 
bloqueada fueron lospagos netos bajo e/seivicio 
de Ia deuda sobre el préstamo y el swap, antes 
de cualquior giro a Mdc. La eliminacidn del 
riesgo de/precio del cobre por modio do!swapy 
Ia soguridadprestada por Ia cuenta de garantia 
bloqueada constituyeron /a base de una f/nan-
c/ac/on con una tasa de interés favorable para 
Mdc. Efectivamente, MdC desplazO los costos de 
financiaciOn de los perIodos de precio bajo del 
cobre, a los periodos de precio a/to del mismo, y 
porlo tanto aumontO su cre dibilidad y roputaclOn. 

CASILLA NQ 4 

FINANCIACION DE SONATRACH 

Un ejemplo de utilizaciOn de opciones de 
productos a largo plaza para asegurar una 
financiac/On en términos favorables es Ia 
financiaciOn realizada en 1989 por Sonatrach, Ia 
empresa gubernamontal de petróleo de Algeria. 
Sonatrach ontrd en un acuerdo de préstamo 
con voncional ($100 mi//ones, préstamos de tasa 
flotante con vencimiento a 7 años) con un 
sindicato de bancos. Adicionalmente entrO en 
una serie de opciones de transacciones 

pet roleras con el banco principal 
Baja las opciones de transacciO 
tendrO que pagarle al banco prir 
montos durante los prOximos dc 
precio del petrOloo se coloca pore 
tapes espocificados (por ejemplo, $ 
Puesto que los ingresos de Sonar 
aumentarOn si hay alza en elpreci 
dicha empresa puede cubrir e 
adicionales con sus ingresos de cx 
una serie de transacciones sepa= 
sindicato de los bancos, el banco p 
utilizar el valor de sus opciones par 
costa del préstamo con venciori 
ciento sobre el LIBOR !o c 
sign if/ca tivamente por debajo delca 
que se esperaba para Sonatrach s. 
de opciones. Los convenios d 
donotan que vendiO parte th 
ascendente en sus ingresos P0 
cambio de una reducciOn inmedi 
de financiac/On, reduciendo asila v 
de sus ingresos con re/ac/On a Ia Ii 
proc/os del pet rOleo. 

Los swaps de productos (futu 
que se pueden interpretar coma swap 
cumplen con el obletivo estratégico 
precio fijo conocido para ventas futur 
Este objetivo se logra por media 
intercambios de flujo de caja baja el c 
opciones de productos satisfacen un aL 
más complicado, debido a que el re 
opciones es asimétrico en funciOn 
tiuctuantes de los productos, y tarn 
cubre el riesgo de futuras fIuctuacione 
ejemplo, una junta de mercadeo que 
minimo garantizado, de hecho está 

opción de colocaciOn a los productore 
ser capaz de balancear su exposició 
una compra de compensación de 
colocación. Y algunos futuros exceder 
importantes pueden canjearsetrente al 
de hoy, vendiendo opciones de co 
garantias de petróleo) contra producto 

Los recientes paquetes de I 

deuda para Méjico, Venezuela, UrugL 
han incluido demandas reestructurad 

"Bonos Brady", que han incorporadoc 

33. Una opción sobre productos es un contrato que 
le otorga a su dueño el derecho a comprar (si se le 
coloca una opción de compra "call" o de yenta "put") 
una cantidad fija de un producto a un precio fijo en (o 
antes de) una fecha especifica. El precio fijo se 
denomina "precio de golpe" ("strike price") y Ia fecha 
especIfica se llama "fecha de expiración". Por ejemplo, 
una opción de compra de cacao puede darle a su 
dueño el derecho a comprar 1.000 toneladas métricas 
de cacao al precio de $ 1.400 tonelada en o antes de 
Ia fecha especificada, digamos 6 meses a partir de 
ahora. LacaracterIstica do Ia opción es unacancelación 
asimétrica dependiendo de si el precio futuro del 
mercado está por encima o por debajo del "precio del 
golpe" ($1 .400 por tanelada en el ejemplo anterior). Un 
ejemplo del emplea de opciones para asegurar una 
financiación es Ia transacción de Ia campañIa de 
petrólea gubernamental de Algeria, Sanatrach que se 
describe en la Casilla N 9  4. 

34.Un bono de opción sobre productos es una en el 
cual los pagos de servicia (bien sea final a principal a 
los pagos de interés a las dos) van unidas al precio de 
un bien básica enformaopcianal. Par ejempla, un bono 
eurodólar por cinca años puede tener una tasa de 
interés por debajo del mercado pero puede ofrecer un 

H 	 reembalso ala par (digamos $100), además del manta, 
Silo hay, por elcual el precio del mercado prevaleciente 
al vencimiento del petróleo excede, digamaslacantidad 
de $27 por barril. Un instrumenta de esta clase es 
equivalente a un bono euradólarconvencianal además 
de una garantla petralera de 5 años (ejemplo, apción 

loin de compra a largo plaza) con un "precio de golpe" de 

$27 por barril. 
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CASILLA N9  3 

MEXICANA DE COBRE 

na de Cobro (MdC), una subs/diana de Ia 
ción de minas de cobre del Grupo Méjico, 
en 1989 una financiacidn novedosa (ver 
1). Además de un préstamo convencional 
10 mi//ones sindicado para MdC, se 

de un swap de cobre con las mismas 
de pago y vencimiento que las del 

no con ci fin de cubrir los ingresos de 
ciOn de MdC a un comprador ouropeo. 
esuitado delswap, MdCpudo asegurara 
odores que tenla suf/cientes fondcispara 
sary seivir elpréstamo, indepondionto-

las fluctuaciones en elprecio delcobre 
Ia vida del préstamo. Se proporcionó 
3guridad por medio de una cuenta de 

a bloquoada (ejemplo, cuenta de ga rant ía 
ada fuora de Méjico), en Ia cual ci 
dor europeo del cobre depositaba los 
segiJn su contrato de compra con MdC. 
neros débitos de Ia cuenta de garantIa 
da fuoron lospagos netos bajo eisotvicio 

9uda sobre elpréstamo y el swap, antes 
/quier giro a MdC. La eliminación del 
inlprecio del cobro pormedio delswap y 
ridadprostada por Ia cuenta de ga rant ía 
da constituyeron Ia base de una f/nan-
cn una tasa de interés favorable para 

ectivamento, MdC desplazó los costos de 
c/on de los perIodos de precio bajo del 

os perlodos de precio afto del mismo, y 
nto aumontO su credibilidady reputaciOn. 

CASILLA N2  4 

NANCIACION DE SONATRACH 

mpfo de utilización de opciones de 
os a largo plazo para asegurar una 

iOn en términos favorables es Ia 
c/On rea/izada en 1989 por Sonatrach, Ia 
a gubernamental de petróleo de Algeria. 
ch  entrO en un acuerdo de préstamo 
:ional ($100 rn/I/ones, préstamos de tasa 
con vencimionto a 7 años) con un 

—o de bancos. Adicionalmenite entrO en 
rio de opciones de transacciones 

pet ro/eras con ci banco principal del sin dicato. 
Bajo las opciones de transacciOn, Sonatrach 
tendrá que pagarle a/ banco principal ciertos 
montos durante los prOximos dos años si el 
precio del petrOleo se coloca por encima de los 
topes especificados (por ejemplo, $23 porba rn!). 
Puesto que los ingresos de Sonatrach también 
aurnentarán sihay aiza en e/precio delpetrOleo, 
dicha empresa puede cubrir estos costos 
adicionales con sus ingresos de exportaciOn. En 
una sen/c de transacciones separadas por el 
sindicato de los bancos, el banco principa/pudo 
uti/izarelva/orde sus opCiOneSPara mantenerel 
costo del préstamo convencional en uno por 

ciento sobre 0/ LIBOR lo cual estaba 
significativamentepordebaio delcosto de fondos 
que se esperaba para Sonatrach sin e/proyecto 
de opciones. Los convenios de Sonatrach 
denotan que vendiO pane del potencial 
ascendente en sus ingresos por petnO/eo a 
camblo de una reducciOn inmediata en costos 
de f/na nc/ac/On, reduciendo asila vu/n erabilidad 
de sus ingresos con re/ac/On a Ia fluctuaciOn de 
precios del petnOleo. 

Los swaps de productos (tutu ros o a término, 

que se pueden interpretar como swaps a corto plazo) 
cumplen con el objetivo estratégico de asegurar un 
precio fijo conocido para ventas futuras del producto. 

Este objetivo se logra por medio de una serie de 
ntercambios de flujo de caja bajo el contrato swap. Las 

opciones de productos satisfacen un objetivo estratégico 
rnás complicado, debido a que el rendimiento de las 
opciones es asimétrico en funciOn de los precios 

tiuctuantes de los productos, y tambien porque se 
cubre el riesgo de futuras fluctuaciones de precios. Por 

ejemplo, una junta de mercadeo que ofrece un precio 

minimo garantizado, de hecho está vendiendo una 
opciOn de colocaciOn a los productores; Ia junta puede 

ser capaz de balancear su exposición por medio de 

una compra de compensación de las opciones de 
colocaciOn. Y algunos futuros excedentes de ingresos 
importantes pueden canjearsefrente al ingreso adicional 
de hoy, vendiendo opciones de compra (ejemplo, 

garantias de petrdleo) contra productos de exportación. 

Los recientes paquetes de reducción de Ia 

deuda para Méjico, Venezuela, Uruguay y Costa Rica 
han incluido demandas reestructuradas, los Ilamados 

"Bonos Brady", que han incorporado caracteristicas de  

opciones tales como Ia denominada "disposiciones 

para a recuperación de valores". Efectivamente, Méjico 
y Venezuela emitieron garantias petroleras con topes 

de pagos máximos; Uruguay emitió una opcion de 
préstamo con base en sus términos de intercambio, 

principalmente, el precio de una canasta de productos 

primarios (came, arroz, lana) dividido por el precio del 

petróleo; y Costa Rica emitió una opción de préstamo 
con base en su producto intemno bruto. Los términos de 

estos paquetes sugieren que Ia credibilidad del pais 

representaba un obstáculo serio para obtener el valor 

total del mercado para las caracterIsticas de opción. 

La cobertura con instrumentos del mercado 
está encaminada a proporcionar un sguro contra Ia 

tluctuación de precios, y no hacia el aumento del precio 
promedio. Al igual que con culquier clase de seguro, Ia 

cobertura tiene como efecto transar entre un costo 

actual moderadoy el beneficio potencial de unacompen-
sación paradesarrollos desfavorables, especIficamente 

movimientos adversos de precios. El asunto en 

discusión es Ia incertidumbre, (ejemplo, tratar con Ia 

distribución de precios en el tiempo) con relación al 

promedio. Contrariamente, los acuerdos interna-
cionales de productos y los proyectos de estabblización 
intemna algunas veces han buscado el objetivo implicito 

de Ilevar el precio promedio. 

Una cobertura eficiente de los riesgos de los 

precios se puede lograr mejor con los instrumentos de 
mercado porque poseen las siguientes ventajas en 

comparación a los proyectos no relacionados con el 

mercado: 

Son más eficientes por ser más eficaces en el uso 

de recursos monetarbos y fisicos. 

Pueden desplazar externamente el riesgo. 

Pueden proporcionar garantlas de precio durante 

perlodos más prolongados. 

Son indicadores de una expectativa objetiva de 

precios futuros. 

Tienen menos probabilidad de introducirdistorsiones 

porque se basan en el mercado. 

39. Por ejemplo, vender futuros u opciones de 

compra contra exportaciones es una forma de cubrir 

ingresos a un costo razonable que no requiere de sub-

sidiosnitampocodistorsiOnalaecOnomIa, porejemplo, 

a través de cuotas de producción o de importación. 

Tales instrumentos de mercado pueden ser 

especialmente valiosos como herramientas para cubrir 
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los riesgos tipicos que surgen cuando se emprende 
una liberahzacián de precios, y por lotanto aumenta las 
perspectivas de éxito en un programa de ajuste. 
Contrariamente, a los proyectos de estabilización, 
especialmente si son subsidiados, pueden introducir 
elementos ineficientes, por ejemplo, desalentanda 
inversiones o desestimulando las facilidades de 
almacenamiento por el sector privado. 

El usa efectivo de los instrumentos de mercado 
requiere que los objetivos del manejo del riesgo de los 
precios debe ser explicito y factible, de consistencia 
mutuaylibresdedistarsjon. Los objetivos relacionadas 
con Ia distribución de ingresos, por ejemplo, necesitan 
una articulación clara asI como una evaluación de sus 
costos. Generalmente, un programa de manejo del 
riesgo del precio de los productos básicos tiene como 
objetivo estabilizar una a más de las siguientes vari-
ables: ingresos tributarias, ingreso neto de empresas 
estatales, ganancias de Ia junta de mercadeo y precios 
o ingresos del producto final. 

Excepcionalmente será factible el establecer 
una cobertura perfecta. La experiencia sugiere que los 
mercados vinculadas a los productos básicos 
normalmente permiten establecercabet-turas efectivas 
y razonables a un costa aceptable. Las imperfecciones 
en Ia cobertura surgen por las limitaciones de 
vencimiento, y por Ia insuficiente densidad ("thinness") 
de los mercados vinculados a los productos. 
Generalmente los vencimientos están limitados de uno 
a dos años en los mercados de apción y futuros en 
formatal, que salvo si están disponibles los instrumentos 
de mercados de bonos a mercados no oficiales a largo 
plaza para el producto en cuestiOn, el perlodo de 
cobertura será hmitado. Mientras que Ia cobertura 
puede en principio ser "refinanciada mediante un nuevo 
crédito" (renovado a Ia fecha de vencimienta) con elfin 
de duplicar una cobertura a largo plaza121, en la práctica 
Ia protección que ofrece Ia refinanciación mediante un 
nuevo crédito será menor que Ia de un instrumento a 
largo plaza, por el "riesgo de base" que resulta de Ia 
relación entre los precios inmediatos yfuturos. Además, 
el riesgo debase surge de Ia existencia de los diferentes  

grados de un producto, (ejemplo, diferentes grados de 
petróleo cruda) y corre el riesgo que el precio del 
producto con cobertura no se desplace en perfecta 
armonla con Ia del producto standard sobre el cual se 
basa el instrumento de mercado. 

Se puede lograr casi latotalidad de Ia reducción 
del riesgo, si el riesgo es de base menor. Sinembargo, 
en la mayorIa de las circunstancias, Ia reducción del 
riesgo será mucho menor por las diferentes formas de 
riesgos de base. Par ejemplo, en simulaciones para 
efectuar una cobertura sabre las expartaciones de café 
utilizando contratos futuros a largo plaza (para Costa 
Rica) en los ültimos 10 años, se encontró que, Ia 
relación relativa del riesgo alcanzá 75%, es decir el 
75% de Ia variabilidad en el precia realizado en 
camparación al precio inmediato prevaleciente en el 
momento de iniciar Ia cobertura se eliminó por medio 
del mecanismo de cobertura. En el caso de efectuar 
una cobertura sabre los precios de importación o 
expartación de petróleo, se encontró que al utilizar 
futuros a carlo plaza se padria eleminar aproxi. 
madamente un 70% a 80% de riesgo del precia para Ia 
mayaria de los petróleas crudos durante el perlodo de 
1985-1990. En un perIodo de seis meses aproxi 
madamente un 70% de tadas los riesgos de precios 
para Ia mayoria de los petróleos crudos se podrian 
eliminar utilizandofuturos con fechas más prolongadas. 
En general, no se puede esperar que Ia cobertura 
lleará a precios cans istentemente más elevados para 
las expbrtaciones, a más bajos para las importaciones, 
fuera de que la existencia del riesgo de prima indicaria 
que las persanas a instituciones que se cubren deben 
pagar por el segura de precio. 

Una imperfección relacionada es Ia falta de 
densidad a delgadez de los mercados (ejemplo, la 
incapacidad para comprar a vender en grandes volU-
menes a precios cercanos a los precios corrientes 
citadas), Ia cual afecta tipicamente instrumentos con 
plazas mayares. Na abstante, recientemente Ia prafun-
didad de los mercados de bonas y mercados no oficiales 
ha mejorada para las instrumentos relacionadosconel 
metal (oro, plata y cobre) e instrumentos vinculados  

con eI petróleo. Las oparlunida 
Iimitadas para cultivos pereceder 
cacaoy algodón, debida en parte ab 
producción y el alto costa de almac 

Se puede desglasar en dos 
costos de participación en las merc 
apcianes: costos de transaccián y 
Los costos de transacción consistei 
corredares de balsa, diferencias et 
compra y yenta ("bid/ask spreads"). 
Iiquidez (ejemplo, precios reducidos 
mayor), y costos asociados 
Tiipicamente, estas costos no sum 
fracción del una por cienta del ' 
aunque en perfados cortos y € 
excepcianales de camportamiento dE 

ser significativamente más altos. AtI 
los recursas humanos par administra 
del mercado podria considerarse 
costos de transacción. 

La prima de riesgo represe 
que los que aplican Ia cobertura ti 
otros agentes afin de saportarel des-
de precios durante Ia vida de un car 
riesgo se vera reflejada en Ia re 
futuros con preciosfuturos inmediati 
tica es dificil separar su efecto d-

sesgados. Hacienda unbalance, los 
tienden a sugerir que la prima d 

variable segUn el producto. 

A veces Ia cobertura Ilevara 
de exportación a paga de proc 
importación, a igualmente posib 
exportación menores y precios de im 
Par ejemplo, Ia simulación de ii 
cobertura para las exportaciones c 
periodo de 1980-1990 resultó 
expartación promedia apraximadar 
alto que sin Ia cobertura. En una simul 
para el precio de las importaciones 
periodo 1985-1990, el precic 
aproximadamente un 3% rnencr en 

101 (2) La equivalencia exacta entre retirianciacion mediante un riiievo ciedilo y owap dependeta del p aeon de precio ai
1icable al pr(xtiJ( to Ii 

equivalencia Se manlendrá Si por ejemplo, el preclo del priiicto so comportara como "en paseo at azar" (random Walk) 

(3) El empleo de instrumentos financien'c 
aurnonto do divisas en Opocos de precios 
los 	)i oc ins del pot rolen r eqi air aron un at, 

111 	- T 	T TLT 1 
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rroducto, (ejemplo, diferentes grados de 
D) y corre el riesgo que el precio del 
ccbertura no se desplace en perfecta 
a del producto standard sobre el cual se 
'nento de mercado. 

de lograrcasi latotalidad de Ia reducción 
riesgo es de base menor. Sinembargo, 
de las circunstancias, Ia reducción del 

icho menor por las diferentes formas de 
se. Por ejemplo, en simulaciones para 
)berturasobre las exportaclones de café 
ratos futuros a largo plazo (para Costa 
iitmos 10 años, se encontró que, la 
'a del riesgo alcanzó 75%, es decir el 
rabilidad en el precio realizado en 
precio inmediato prevaleciente en el 
ar Ia cobertura se eliminó por medio 

de cobertura. En el caso de efectuar 
sobre los precios de importación o 
petróleo, se encontró que al utilizar 

o plaza se podria eleminar apraxi-
70% a 80% de riesgo del precio para Ia 

-petróleos crudos durante el perlodo de 
un periodo de seis meses aproxi-

70% de todos los riesgos de precios 
a de los petróleos crudos se podrian 
ofuturosconfechas más prolongadas. 
Sc puede esperar que Ia cobertura 
cansistentemente más elevados para 

as, o más bajos para las importaciones, 
xistencia del riesgo de prima indicaria 
a instituciones que se cubren deben 

;uro de precio. 

o'erfección relacianada es la falta de 
adez de los mercados (ejemplo, Ia 

a comprar o vender en grandes volü-
s cercanos a los precios carrientes 
afecta tipicamente instrumentos con 
No obstante, recientemente la profun-
ados de bonos y mercados no oficiales 
ailos instrumentos relacianados con el 

y cobre) e instrumentos vinculados 

con el petrdleo. Las oportunidades parecen més 
limitadas para cultivos perecederos como el café, 
cacao y algadón, debido en parte ala estacionalidad de 
producción y el alto costo de almacenamiento. 

Se puede desglosar en dos componenetes los 
costos de participación en los mercados de futuros de 
opciones: costos de transacción y primas de riesgo. 
Los costos de transacción consisten en honorarios de 
corredores de bolsa, diferencias entre los precios de 
compra y yenta ("bid/ask spreads"), posibles costos de 
iquidez (ejemplo, precios reducidos para ventas al por 
mayor), y costos asociados con el márgen. 
Tilpicamente, estos costos no sumarán más que una 
fracción del uno por ciento del valor del contrata, 
aunque en perlodos cortos y en circunstancias 
excepcionales decomportamiento del mercado, pueden 
ser significativamente más altos. ACm más, el costa de 
los recursos humanos par administrar lastransacciones 
del mercado podria considerarse coma un tipa de 
costos de transacción. 

La prima de riesgo representa el rendimiento 
que los que aplican Ia cobertura trenen que pagar a 
otros agentes afin de soportar el riesgo del mavimiento 
de precios durante Ia vida de un contrato. La prima de 
riesgo se vera reflejada en Ia relación de precios 
luturas con preciosfuturas inmediatos, pero en Ia prác-
tica es dificil separar su efecto del de pranóstrcas 
sesgados. Hacienda unbalance, las estudios empirrcas 
tienden a sugerir que Ia prima de riesgo es bala y 
variable segén el producto. 

A veces a cobertura Ilevará a precios mayores 
de expartación a pago de precios menores de 
importación, a igualmente posible, a precios de 
exportación menores y precios de importacrón mayores. 
Por ejemplo, Ia simulación de una estrategia de 
cobertura para las exportaciones de café durante el 
perioda de 1980-1990 resultó en un precio de 
exportacidn promedio aproximadamente en 2% más 
alto que sin lacobertura. En unasimulación de cobertura 
para el precio de las importacianes de petrólea en el 
periado 1985-1990, el precio promedio tue 
aproximadamente un 3% menor en camparación a los  

que no presentaban cobertura. Sinembarga, estos (y 
cualquier otra) resultados de simulación dependen en 
su mayorIa del periodo especifico escogido y también 
de Ia tendencia en los precios del producto durante ci 
periodo de tiempo seleccionado, (tendencia hacia Ia 
baja en ci caso de los precios del café y tendencia 
alcista en el caso de los precios del petróleo). 

En muchos paises en desarrolla, se ha vuelto 
una práctica comCin utilizar futuros y apciones a corta 
plaza para cubrir y manejar Ia exposición a corto plaza. 
En algunas paises en desarroilo, las empresas estatales 
asicomo el sector privado ya utilizan estos instrumentos 
en forma rutinaria; pero en otros el sector privado no 
tiene acceso a estos instrumentos por causa de las 
inadecuadas estructuras legales y reglamentaciones 
internas. PormediodecambiasapraPladOS, incluyendo 
medias para asegurar Ia liberación de los precios 
internos, se podrian extender aün más estos 
instrumentos. Además, las empresas estatales 
invalucradas en Ia exportación o importación de 
productos y los intermediarios que se exponen a los 
precios internacionales también deben utilizar estos 

instrumentos131. 

En el sector minera y energética las entidades 
en paises en desarrolla han utilizado instrumentos 
vinculados a los productos básicos y de mayor plaza. 
Las inversiones en mineria de oro son por ejemplo 
financiadas muchas veces con préstamos en oro y se 
estima que el mercado para las swaps de energia sea 
de por lo menas $10 billones por año. El empleo de 
estos instrumentos por las entidades en paises en 
desarrollo, bien sea coma una herramienta para elevar 
Ia financiación a para cubrirla ha sido sinembargo 
minima. Existen aportunidades para Ia utilización de 
este tipa de instrumentos, especial mente por el sector 
privada en paises en desarrollo con un ingreso media. 
No obstante, a menudo necesitará estar acompañado 
por aigén tipa de garantia de crédrto (ejemplo, 
pignoración de ingresos par exportación a garantias de 

terceros). 

Otro objetivo importante del manejo del riesgo 
puede ser el de mejarar el accesa a Ia financiación 

tel proceso de precio ap)icabl al pr(xhJclo: Li 
aseo at azar" (rairdi Fri Walk) 

(3) El empieo de instrumentos tinancieros puede en muchos casos sec compiernentado con acuerdos financieros de contingencia o con un 
aurnonio do divisas en épocas de precios do exporlaciOn altos (como P0( ejemplo en el caso de Mejico, Venezuela. Nigeria y Ecuador cuando 

los pleclos del petróleo registrarori on alza) 
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externa. Los instrumentos de mercado que hemos 
examinadotienden a mejorar las condiciones de acceso 
de un pals en desarrollo, porque estos constituyen 
obligaciones que vencen en circunstancias favorables 
tanto para el deudor como para ci acreedor. Por 
ejemplo, los bonos vinculados a una opcion pueden 
ajustarse con el fin de buscar pagos adicionales 
ünicamente cuando los precios de exportación de 
productos sean altos. Un ejemplo es lafinanciación de 
Sonatrach descrita en Ia casilla N° 4. 

Generalmente, los instrumentos de mercado 
facilitan el acceso, aunque marginalmente a los 
mercados crediticios porque combinan Ia financiación 
con Ia cobertura, por lo tanto reduciendo los riesgos 
tanto para el prestatario como para el prestamista. El 
paquete de financiación para Mejicana de Cobre 
descrito en Ia Casilla N9  2 es un ejemplo donde el 
empleo de un swap de productos con un préstamo 
convencional facilitó el acceso al mercado. 

C. REQUERIMIENTOS PARA UN MANEJO 
EFECTIVO DEL RIESGO DEL PRECIO DE LOS 
PRODUCTOS BASICOS Y EL PAPEL QUE 
DESEMPENA EL BANCO MUNDIAL. 

El Banco Mundial ha estado fomentandr en 
varios palses en desarrollo Ia toma de conciencia de 
las exposiciones externas y las oportunidades para el 
manejo del riesgo por medio de los instrumentos de 
mercado. Se han concentrado en desarrollar una 
estrategia coherente y en proporcionar asesorla y 
capacitación sobre instrumentos de mercado. 

Estrategia Coherente. Puede ser dificil idear 
e instrumentar una estrategia coherente para el manejo 
del riesgo porque se requiere diagnosticar 
correctamente las fallas o deterioros del mercado; para 
integrar el manejo de todas las exposiciones externas; 
para superar Ia restricción de credibilidad y para tomar 
en cuenta Ia estructura institucional que rige elproducto 
en cuestión. En estos términos, las estrategias para el 
manejo del riesgo cambiarán de pals a pals y de 
producto a prod ucto. 

Un nUmero de empresas gubernamentales e 
importantes exportadores privados de los palses en 
desarrollo de hecho ya emplean instrumentos de 
cobertura a corto plazo. Por ejemplo, recientemente ci 
Ministro de Finanzas de Méjico informó una participacián 

tol efectiva  en los futuros del petróleo y mercados de 
z 

	

	opciones, vendiendo contratos futuros y opciones de 
compra y comprando opciones de colocación (ver 

descripción en Ia casilla N9  5). Una de las motivaciones 
mencionadas por las autoridades mejicanas, que los 
Ilevó a participar en el mercado de futuros, fue poder 
reasegurar a los inversionistas que ci programa 
económicoyelpresupuestopodrian, hastacierto punto, 
aislarse de los movimientos del precio del petróleo. Por 
lo tanto, esta cobertura puede ser una manera efectiva 
de asegurar el ajuste estructural (que muchas veces 
conlleva crecientes exposiciones externas) y de 
aumentar Ia confianza del inversionista. Sin embargo, 
pocos palses tienen una estrategia de manejo 
sistemático de este tipo de exposiciones externas. 

CASILLA N2  5 

ESTRATEGIA MEXICANA DE COBERTURA 
DEL PETROLEO 

A finales de 1990y durante el primer semestre 
de 1991, Méjico utilizó herramientas financieras 
para el manejo del riesgo a fin de proteger sus 
ingresos de exportación de crudo (que 
promediaron aproximadamente 1.3 mi//ones de 
barn/es diarios) contra una caIda de precios. La 
estrategia abarcó una parte significativa de su 
ingresos de exportación durante este perlodo. 
Méjico adquirió opciones de colocaciOn a 
diferentes precios, comprometidos en Ia yenta 
de futuros de petróleo, y empleó swaps de 
petróleo a corto plazo para cubrir su riesgo del 
precio del petro/eo. El comprar opciones de 
colocación garantiza un precio mInimo y 
contratos de futuros de petróleo y swaps Ic 
garantizan al vendedor -y  a/ comprador- un 
precio especIfico en una fecha futura. Utilizando 
estos contratos, Méjico aseguró en forma elect/va 
un precio mInimo para su exportacidn principal 
en un futuro prOximo. Adicionalmente, Méjico 
contribuyó a un Ion do especial de contingencia 
paraprotegerse contra una calda mthspersistente 
en elprecio delpetróleo. 

La estrategia global de Méjico era asegurar que 
recibiera por /0 menos $17 do/ares por barr/I, el 
precio uti/izado como base para su presupuesto 
de 1991. Como lo explicó el Mm/steno de Haci-
enda, Ia participación en los mercados de futuros 
sirviO para asegurarle nuevamente a los 
inversionistas (extranjeros) que a pesar de los 
movimientos en elprecio delpetrOleo, elprograma 
econOmico y elpresupuesto se mantendrén. 

Un diagnostico corresc 
encontradas en el mercado interno 
importante en Ia estrategia del man 
ejemplo, los pequeños productorE—
poseen los conocimientos técnk 
para tener acceso a los merc 
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54. 	Un diagnóstico correscto de las fallas 
encontradas en el mercado interno es un primer paso 
importante en Ia estrategia del manejo del riesgo. Por 
ejemplo, los pequeños productores tipicamente no 
poseen los conocimientos técnicos o experiencias 
para tener acceso a los mercados financieros 
internacionales y no harlan uso de una cobertura 
externa. En ese caso, una cobertura para exposiciones 
externas desarrollada por un intermediario de 
exportación puede ser el primer paso para mejorar 
tanto Ia estabilidad de precios internos como para 
tomentar las con diciones conducentes y Ia estabilizaciOn 
de mercados internos defuturos y ala vez permitir a los 
pequeños productores aplicar más fácilmente Ia 
cobertura. Pero, si por ejemplo, Ia falla está en las 
lacilidades del sector privado para el almacenamiento 
debido a obstáculos legales (como la ausencia de una 
clara distinción entre propiedad y posesión f(sica), 
estas fallas pueden presentar Ia necesidad de revision 
directa más bien que de un esquema de manejo. 

55. El manejo de riesgo de los productos necesita 
ser integrado con Ia estrategia global de obligaciones 
y manejo externo del riesgo del pals, incluyendo 
exposiciones a moneda y tasa de interés asi como 
ohtención de nuevos prOstamos por las siguientes 
razoneS: 

Los distintos riesgos de precios pueden y con 
trecuencia están correlacionados. 

Los instrumentos corrientes de financiación son 
apticables a las exposiciones externas resultantes 
de los precios de los productos primarios, tipos de 
cambio y tasas de interés. 

Los problemas corrientes conceptuaes igualmente 
se ajustan a esas exposiciones externas. 

Además y excepcionalmente, puede existir una 
relación inversa entre el precio de exportaciOn yvolumen 
(por ejemplo, en Ia eventualidad de que un gran 
productorpierda unacosecha), lo cual haria imprudente 
una cobertura convencional. 

La credibilidad y reputación de un pals puede 
ser una restricciOn muy importante para el manejo del 
riesgo de productos, tanto para el sector püblico como 
elprivado, porque puede excluirla misión e intercambio 
oe instrumentos con fecha más prolongada, por ejemplo, 
bonos relacionados con productos con mayor plazo. 
(los instrumentos de corto plazo generalmente estOn 
cubiertos por márgenes y garantIas). En esa 
eventualidad, un prestatario tendrá que hacer uso de  

las garantias u otras formas de valores, ejemplo 
garantias sobre futuras entregas. Los swaps de 
productos en si pueden formar parte de un paquete de 
garantias a valores, por ejemplo proporcionando 
seguridad de precios para las exportaciones futuras, y 
cuyos créditos pueden ser depositados en una cuenta 
de garantia bloqueada (como se anotan en el ejemplo 
de Mexican a de Cobre). 

El paso final en una estrategia de manejo de 
riesgo es el análisis de laestructurainstitucionalinterna 
que rige Ia producción do un producto, su mercadeo y 
exportación. Este paso es importante porque determina 
cómo se distribuye el impacto del cambio del precio a 
nivel internacional del producto en los diferentes 
sectores de Ia economia interna, firmas do exportaciOn 
e importaciOn, productores o usuarios finales, otros 
intermediarios y el gobierno. Los mecanismos que 
determinan Ia distribución incluyen impuestos, aranceles, 
subsidios, cuotas, esquemas para Ia estabilizaciOn del 
precio interno y Ia estructura del mercadc de Ia 
competencia. Las necesidades y aptitudes de las dif e-
rentes partes a sectores se deben tomar en cuenta al 
planear el manejo del riesgo. El ejemplo del sector 
cafetero en Costa Rica, con Ia interacciOn de los 
exportadores, molineros y productores se describe en 
un articulo posterior de esta revista. 

En paises donde el sector privado tiene acceso 
Iimitado a los mercados financieros internacionales 
(ejemplo, control de cambios), se pueden desarrollar 
instrumentos de cobertura interna (tomando en cuenta 
cualquier esquema de estabilizaciOn de precios 
internos). Por ejemplo, en Brasil las subsidiarias de 
compañias comerciales a de intercambia de bancos 
comerciales han emitido certificados do depósito a cor-
to plazo vinculados alas precios de los productos. Este 
tipo de cobertura efectuada por una entidad del sector 
privado tendrá implicaciones en el diseño del manejo 
del riesgo Ilevado a cabo por las otras partes a sectores 
en que se distribuye el riesgo del producto. Por ejemplo, 
un exportador interno en gran escala que acude a Ia 
cobertura vendiendo futuros hará innecesario que el 
gobierno aplique Ia cobertura a su correspondiente 
renta tributaria. 

Caracteristicamente, una estrategia completa 
para instrumentos de manejo del riesgo de materias 
primas incluirá los siguientes elementos: 

Quo se establezcan responsabilidades precisas 
para este fin asl como para el control del manejo 
del riesgo. 
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Que los esfuerzos de estabilización interna tengan 
como base el mercado. 

Este documento general sobre estrategia, 
puede conducir a las siguientes acciones especificas: 
establecimiento de un mercado interno de futuros; el 
empleo de estrategias financieras de cobertura para 
los fondos de estabilización y esquemas de aranceles 
de importaciOn variables; el empleo de opciones y 
futuros por parte de las juntas de mercadeo y otros 
intermediarios incluyendo el sector privado; el uso de 
financiación vinculada abs productos. Frecuentemente 
también existe la necesidad de tratar asuntos más 
extensos incluyendo los siguientes: fallas o deterioros 
en los mercados internos; reducción de Ia intervención 
gubernamental en el intercambio de productos; cambios 
en los impuestos de exportación e importación; cambios 
en las politicas crediticias; y separaciOn de Ia propiedad 
legal o posesión fIsica. 

Se recomienda generalmente establecer un 
marco institucional con elfin de permitir el acceso del 
sector privado a los instrumentos de mercado 
relacionados con los precios y para establecer una 
unidad para el manejo del riesgo, posiblemente ubicado 
en el sector püblico (ejemplo, Ministerio de Finanzas o 
Hacienda, de EnergIa, Banco Central, empresas esta-
tales, o cooperativas), operando dentro de un conjunto 
autorizado de pautas e integrado con otras actividades 
de manejo del riesgo y préstamos externos. 

los cursos de capacitación -que consisten en 
seminarios locales dictados por consultores académicos 
y de empresas, e internados en bancos comerciales y 
organizaciones de intercambio de productos- son una 
parte esencial de Ia estrategia del manejo del riesgo.141  
El objetivo de Ia capacitación debe ser el de fomentar 
también Ia comprensión de como las técnicas del 
manejo del riesgo pueden incorporarse en Ia 
preparación y diseño del proyecto como su evaluacián 
y valoración. 

La investigación extensiva del Banco Mundial 
se resume en el libro "Manejo del Riesgo de Productos 

Básicos y Finanzas"151  y un práximo libro de estudios de 
casos por pais. Lostemas de investigacion han incluido 
los siguientes tópicos: reducción del riesgo del crédito 
por medio de Ia utilización de financiación relacionada 
con productos básicos; análisis empiricos yteóricos de 
Ia correlación de un producto, divisas, y riesgo de Ia 
tasa de interés asi como las resultantes estrategias de 
cobertura; demanda por financiación relacionada con 
productos básicos asi como impedimentos del orden 
legal y reglamentario; finalmente el potencial para 
ref inanciar las coberturas de mercado. 

CONCLUSIONES 
En conclusion, la experiencia hasta la fecha con el 

manejo del riesgo de los productos básicos sugiere las 
cuatro siguientes lecciones: 

Una disposición completa de instrumentos de 
mercado que tienen que ver con los bienes básicos 
en especial las más recientes innovaciones de 
swaps relacionados con productos, préstamos, 
bonos y opciones de mayor plazo, be ofrecen muchas 
posibilidades a los paises en desarrollo. La no 
utilizaciOn de estos instrumentos por parte de los 
paises en desarrolbo se puede atribuir a las 
limitaciones, particularmente de credibilidad de un 
pals, asi como también a las estructuras internas 
del orden legal y reglamentario. 

Los paises en desarrolbo necesitantomarconciencia 
cada vez más de sus exposiciones externas a los 
pre.cios del mercado y de Ia disponibilidad de los 
instrumentos financieros para manejar estos riesgos. 

La experiencia ha demostrado en unos pocos paises 
que es posible mejorar tanto Ia toma de conciencia 
de las exposiciones externas asi como el uso de los 
instrumentos de mercado incluyendo técnicas y 
herramientas innovadoras. 

El ritmo potencial de innovaciOn en los mercados 
financieros tanto internos como internacionabes, 
ofrece numerosas perspectivas para futuros 
desarrolbos de proyectos basados en mercados 
para cubrir exposiciones externas. 
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El Cafer  en Costa Rica 

AIeandro Renjifo 

SB1 

INTRODUCCON 
1 Este informe hace un resumen de Ia industria 

cafetera en Costa Rica y de su estructura a finales de 
a década de los 80. Tamblén busca examinar las 
recientestendencias e identif car los principalesfactores 
técnicos, sociaies y económicos que han influicloy muy 
probablemente continuarán influyendo en laproducci6n 
de café en Costa Rica a comienzos de esta década de 

os 90. Este informe: 

Exarninará en detalle Ia poiftica cafetera del gobierno 
y revisaré los cambios importantes en el area, la 
producción y Ia productividad ocurridos en Costa 
Rica desde finales de la década de los 70, y en 
especial la influencia del gobierno de Costa Rica en 

estos cambios: y 

Tratará los efectos probables de los cambios 
anteriores en las estructuras de costos y utilidades 
de tres grupos productores en Costa Rica. 

2. 	Elpresente informe está basado principalmente 
en información publicada por las autoridades de Costa 
Rica y en información estadIstica con que cuenta Ia 

Organización. 
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INGRESOS POR EXPORTAC1ONES 
ANOS CALENDARIC 1968-1988 
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SECCION I - LA IMPORTANCIA DE LA 
NDUSTRIA CAFETERA 

EL CAFE Y LA ECONOMIA 
1. Las altas tasas de crecimiento econámico 

experimentadas en Costa Rica durante la década de 
los años 70 se redujeron sustancialmente durante los 

968 	 1970 	 1960 	 1965 	 1988 	 1987 	 988 

Economista colombiano que estuvo vinculado a Ia GIG. Opiniones de estricta responsabilidad del autor. 

1 	Csie docurnento es pane de una serie de estudios ciaborados por Ia Sección de Análisis EconOrnico de Ia OrganizaciOn internacionai del Café. 
2 	Este informe inciuye informacion recibida por la Organizacion ai 31 de diciembre de 1989. En aigunas tabias hay espacios en bianco yen 

otras se indican los estimativos. Estos ultimos se muestran clararnente en los pie de pagfna. Cuando un pie de pagina lieva la palabra 
estirnativo', ésto indica que el estimativo tue hecho por ci personal de la OrganizaciOn y es responsabilidad del Director Ejecutivo. El pie 

de pagina indicara si un Miembro ha proporcionado ci estimativo 0 SI ci estimativo ha sido tornado de otra fuente. 



Total Caf 

1968 170.87 55.2€ 

1970 231.25 730€ 

1980 1001.75 246.5€ 

1985 992.38 21 2C 

1986 1121.10 392.1 

1987 1157.70 33428 

1988 1319.79 317.2€ 

Fijraite Tabla Anexa 1 

El Café y Ia Balanza de Pagos 
5. A pesar de Ia expansion del s 

durante los 80, las dificultades d-

permanecieroncomo urlfactorrestrrc 
económico de Costa Rica. La reducci 
ingresos por exportaciones de cafe c 
ayudarOn a amiriorar la situacion exte 
Los ingresos anuales promedio pr 

BALANZA DE PAGOS 

Baianzade pagos 

Cta. Corriente 

Balanza Comercial 

Exp. Fob 

Imp. Fob 

Servicios Netos 

Iran ste re nc ias 

Cta. Cap., Neta 
(Cam. reservas*) 

= aumento) 

Total deuda externa 

Deuda desembolsada 

Seniicio de Ia deuda (*) 
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años 80. En este ültimo perlodo hubo cambios drasticos 

de ajuste econOmico que influenciarontoda Ia economla 
y el sector cafetero. De hecho, la tasa anual promedio 

de crecimiento del 5.6% del producto interno bruto 
(PIB) lograda en los años 70, se redujo a menos del 
2.0% durante los 80. A pesar de este retraso en el 
desempeño económico, el sector agricola aumentó 
ligeramente su participacrón en el PIB durante los años 
80. Esta mejoria puede derivarse principaimente de un 
aumento de Ia productividad en ci sector cafetero, de 
a recuperación de las exportaciones de banano, asi 
come de otros productos agrIcolas no tradicionales. La 
siguiente tabia muestra el aumento promedio del PIB 
para los perlodos seleccionados y las tasas anuales 
desde 1984 hasta 1988: 

PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA Y DE LA 
INDUSTRIA EN LAS TASAS DE CRECIMIENTO 
DEL PIB EN PERIODOS SELECCIONADOS Y 

ANOS 1984 A 1988 

P0 RC EN TAJ ES) 

Anos 	 Agricult. 	industria Total 
Calendario PIB 

(1) 	(2) (3) 

Promedios perIodo 

1970-1980 	2.6 	7.4 5.6 

1980-1988 	2.8 	2.2 2.0 

1980-1985 	1.6 	0.2 0.3 

1985-1988 	4.7 	5.6 4.9 

Promedios Anuales 

1984 	 10.1 	10.4 8.0 

1985 	 5.5 	2.0 0.7 

1986 	 4.8 	7.3 5.5 

1987 	 4.0 	5.5 5.4 

1988 	 5.3 	4.0 3.8 

Fuente: informe del Banco Interamericano de Desarrollo, 1988 

2. La importancia del sector cafetero en Ia vida 
económica y social de Costa Rica se Comprueba con  

base en los siguientes indicadores macroecondmicos: 

Producción: se estima que entre 1981 y 1987 
Ia participación del sector cafetero en ci valor total de 

a producción agrIcola varió del 18.2% al 24.2%; 

Empleo: ci aporte del sector cafetero en ci area 

de empico es sign ificativo. El sector ocupa cerca del 
28% de la mono de obra utilizada en el sector agricola: 

ingresos de Exportaciones: ci café es ci prin 
cipal producto de exportación en Costa Rica. Desde 

1968 hasta 1988 su participacidn en las exportaciones 
totales llego al 29% anual; y 

Ingresos Fiscales: ci sector cafetero es una 
fuente importante de ingresos del gobierno. Entre 1984 
y 1987 su aporte se calculó en cerca del lOco  de los 
ingresos fiscales totales. 

Café y Corrientes de Exportaciôn 

El café es ci producto de exportacion rnds valloso 

en Costa Rica. SegUn puede observarse en lasiguiente 

gráfica, desde 1968 el café ha generado cerca de1300 '0 

de los ingresos totales de exportacrdn. La siguiente 

tabla muestra que ci valor de las exportaciones de café 

aumentó de US$55 millones en 1968 a más de US$ 

317 millones durante 1988. Esto representa una tasa 
promedio de crecimiento de cerca del 9.1% anual 

Durante ci mismo periodo de 21 años, las ventas 

totales per concepto de exporlación aumentaron a una 
tasa del l 0.8% anual de US$ 171 millones a US$ 1.320 
millones. La tabia N° 1 of rece información detallada 
sobre los ingresos de exporlación desde 1968 en US$.  

La siguiente tabia indica que ci ingreso total 
de exportaciones aumcntó rápidamente durante Ia 
década de los 80. La polItica de diversificar las 
exportaciones para reducir Ia dependencia de los 
productos tradicionales tales como ci café y ci banano 
contribuyó a este efecto. Sin duda, ci gobierno esta-
bleció incentivos espec if ices para las exportaciones, 
especialmente Ia concesidn selectiva de subsidios de 
crédito y la politica de una deprcciación sustancial 
en Ia tasa de cambio acentuada (más a comrenzos de 
Ia década). 

INGRESOS DE EXP 

oil 	
3 Informe del Banco interamericano de Desarrollo 	 Fuonte' Banco Inleramericano de Desarroile 
4 	ICAFE. 1988. Departamento de Estudios Agricolas Economicos Boictin N° 44 	 Nra La,,; peqtienao diferencias entre las cJtr. 
5 	La columna 4 de la tabia anexa 1 indica ci valor anual promedio del ColOn Vr ci USS desde 1968 hasta 1988. 	 ci i,(, 'ic inh,rrn,iex,n Op v,irias iijenles En 



COSTA RICA 
INGRESOS DE EXPORTACION DE CAFE Y OTROS PRODUCTOS PRINCIPALES 

ANOS CALENDARIO SELECCIONADOS 
(MILLONES DE US$ YPORCENTAJES) 

Total Ingresos de Exportación 
Ingresos deExportación % deParticipçón__ 

Total Café Banano 	Came Otros Café BanaaoC.arne.__Q1ros 

1968 170.87 55.25 42.72 	11.92 60.98 32 25 	7 36 

1970 231.25 73.06 66.72 	17.96 73.51 32 29 	8 32 

1980 1001.75 246.56 201.17 	70.71 483.31 25 20 	7 48 

1985 992.38 321.20 211.47 	54.59 405.12 32 21 	6 41 

1986 1121.10 392.13 216.90 	69.88 442.19 35 19 	6 39 

1987 1157.70 334.28 228.49 	62.48 532.46 29 20 	5 46 

1988 1319.79 317.25 247.83 	54.03 700.68 24 19_... 

Fuente Tabla Anexa 1 

El Café y Ia Balanza de Pagos 
5. A pesar de la expansion del sector no tradiconal 

durante los 80, las dificultades del sector externo 
permanecieron como unfactor restn/ctvo en eldesarrollo 
económico de Costa Rica. La reducción esperada de los 
ingresos por exportaciones de café durante 1 989/90 no 
ayudarOn a aminorar lasituación externa de Costa Rica. 
Los ingresos anuales promedio provenientes de las 

exportaciones de café en los seis años calendario desde 
1985 a 1988 ascendieron a US$326.4 millones. Durante 
el mismo periodo de cinco años, el servicio de Ia deuda 
total pOblica y privada de Costa Rica ascendiO en 
promedno a US$ 365.7 millonescada año. La balanza de 

pagos y el total de Ia sttuación de Ia deuda externa a 
finales de 1987 (Oltima informaciOn completay provisional 
disponible de 1988) se resume en la siguiente tabla: 

BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA TOTAL ANOS CALENDARIOS 1984 - 1988 

(MILLONES DE US$) 

198&(Pr) 

Cta. Corriente 
Balanza Comercial 

Exp. Fob 

Imp. Fob 

Servicios Netos 

Transferencias 

Cta. Cap., Neta 
(Cam. reservas*) 

= aumento) 

Total deuda externa 

Deuda desembolsada 
	

3977.0 	4559.8 	4522.0 	4715.5 	 n.a. 

Servicto de la deuda (*) 
	

380.7 	482.6 	420.6 215.6 

Fuenie Banco Inieramericano de Desarrollo, Informe de 1989 
Nola Las pequenas diferencias entre las cifras de la tabla anterior y las seleccionadas en otras tablas inciuldas en esta revisiOn, se originan en 
el us') de iniormacion de varias fuentes. En todos los casos a fuenle original se ha indicado 

Balanzade pagos 1984 1985 1986 1982 

(1) (2) (3) (4) 

-150.0 -120.3 -79.1 -259.0 

4.4 -59.9 40.0 -139.3 

997.1 941.3 1083.7 1108.9 

992.7 1001.2 1043.7 1248.2 

-297.7 -281.9 -270.4 -344.6 

143.3 221.4 151.3 224.9 

-7.2 37.9 76.5 185.4 

49.3 -57.4 -96.6 -38.5 

(5) 

-133.5 
-44.9 

1228.4 

1273.3 

-331.2 

242.6 

277.4 

-228.8 
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Anual: 

1 987/1 988 
	

93,000 	2,203,000 

1 9 88/1 989 
	

93,000 	2,214,000 

1989/1990 	 94,000 	2,300.000 

Nota Informacjón anual dispon)hle en Ia Tabia Anexa 2 

Fuentes 1. lCAFE Informes sobre Ia Actvidad Catotor) 
2 USDA Area Cosecha Anox 196019692 1981 88 
3 	CO: Total produccon denvada 01)00 cha anoo 1 087 88 1 88 80 

1,421 3.33 12.30 1516 

1,428 0.00 0.50 0.49 

1,468 1.08 3.88 2.80 
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EL CAFE EN COSTA RICA 

SECCION II PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
DESDE 1950 A 1989/90 

Tendenca en Ia Producción de Café 

6. La evolución de Ia producción, area y produc-
tividad anual del sector cafetero en Costa Rica desde 
losaños cincuenta se muestra en Ia siguiente tabla. 

Promedios del periodo: 

1950/51-1960/61 

1960/61-1970/71 

1970/71-1980/81 

1980/81-1 986/87 

ciento del area cafetera, en particular en propiedades 
de tamaño mediano y grande, coma resultado del 
reemplazo de drboles viejos porvariedades mejoradas, 
del incremento en la densidad de las plantacianes de 
alrededor de un 25 par ciento del area cafetera y de la 
ditusión de técnicas agricolas modernas y mejoradas. 
Se estimó que para finales de los sesenta hasta Ufl 50 
par ciento del area cafetera tue tratada -aunque no 
sistemáticamente- con fertilizantes quimicos.0  

PRODUCCION TOTAL 
7. El cuadro 2 presentado a continuaciàn rnuestm 

a produccidn total desde 1960 utilizando Ia tendenea 
del promedio móvil de tres años. Puede observarse 
que la producctón total aumentó rdpidamente durante 
los añas sesenta, particularmente durante Ia ültima 
parte de esta decada, en aproxirnadamente un 30 por 

Promedio anual de 
Tasas de Crecimiento 

Producción Productiv 
Area 	Total 	(%) 
(%) 	 (%) 	 (°) 

(4) 	 (5) 	 (6) 

8. La decada de los ahossetentafue un periodode 
virtual estancamiento en Ia producción de café. Esta 
recesión tue más severa durante Ia primera parte de 
los setenta cuando los precios internacionales del café 
se mantuvieron bajas en Costa Rica el precia fue de 
aproximadamente US$52 centavos par Iibra,7  y elcosto 
de Ia praducción aumentó rápidamente coma resultado 
de la crisis del petróleo de 1973. La cambinación de 
estos factores ernpeoró Ia sltuacidn de una gran 

TENDENCIAS EN EL AREA, LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD 
COSECHAS ANOS 1950/51-1989/90 

Promedios del Periodo 

Producción 	Productividad 
Area 
	

Total 	(Kg/ha.) 
(ha.) 
	

(000 sacos) 	(Kg./ha.) 

(2) 	 (3) 

62,699 623443 642 2.67 13.42 10.48 

76,475 1,237,908 1,063 1.74 3.69 1.91 
88,064 1,699,440 1,273 0.89 1.65 0.75 
99,700 2,509,082 1,756 1.46 6.29 4.76 

.2PFICA N°2 

PRODUCCION TOTAL 
01105 CAFETEROS 196061 . 1981 

5000 do 606,6,0 do CE OMJ10000) 
601010 bAgs GEE (MlI0ns) 

I 

500 

U 	.. .....
._•j 	. 

1960 	 1960 	 1976 

PROMEOOS MOVILES SET 

proporciOn de los productores. Part 
los productores que siguieron métoc 
tradicionales e ineficientes, caracter 
envejecidos, una productividad baj 
costos altos. La mayoria de estos p 
los peqUeños propietarios quenes 
sus plantaciones a comienzos del 
Durante Ia segunda mitad de Ia dec 
importantes detuvieron Ia depresión 

Elagudo aumento en los preciL 
del café a consecuencia de a. 
1975 en el Brasil; y 

La implantación desde 1979-7 
programa gubernamental de 
renovación del area cafetera.8  

9. Estos dos factores indujerc 
transformación y Ia fuerte expansir 
cafetera durante Ia década de 
producción de café durante Ia déca 
experimentó un "boom". Durante I 
años cafeteros de Ia década, Ia prod 
un 6.29 por ciento por año, supera 
producción iniciales fijadas por el p 

P 	
6 	Ver resumen dcl Plan Naclonal do PoLtica Cafetera y ei informo del Dreclor Ejectitivi Documenfo iCO DR B-31,70 
7 	Vease a Tabia .. para Ia comparacion entre las expoacionos do valor linitaril do Costa Rca Otros Suavos y todos lo Miembros 

expoCadores en Ins OflOS cafpi(-ros dosdo 1968/69 a 19888° 

8 	Programa de mejoramiento de Ia produc 
33. Los detalles completos de el progiar,  

9 	USDA, Situacion Mundial del Cafe, agox 

. 	 I 	 1 
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iON TOTAL 
dro 2 presentado a contnuacion muestra 

In total desde 1960 uUlizando Ia tendencia 
o móvil de tres años. Puede observarse 
cción total aumentó rdpidamente durante 
senta, particutarroente durante Ia dltima 

decada, en aproxirnadamente un 30 por 

A PROD UCTIVIDAD 
/90 

Promedio anual de 
Tasas de Crecimiento 

ad Produccidn Productiv 
Area Total (%) 

j
(5) (6) 

267 1342 1048 

1.74 3.69 191 
0.89 165 0.75 
1.46 6.29 4.76 

3.33 12.30 15.16 
0.00 0.50 0.49 
1.08 3 88 2.80 
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PROMEOOS MOVILES DE ORES ANOS 

proporCión de los productores. Particularmente Ia de 
los productores que siguieron métodos de produccián 
tradicionales e Ineficientes, caracterizados por árboles 
envejecidos, una productividad baja y decreciente y 
costos altos. La mayor{a de estos productores fueron 
los pequeños propietarios quienes no modernizaron 
SUS plantaciones a comienzos de los años sesenta. 
Durante Ia segunda mitad de Ia década, dos factores 
importantes detuvieron Ia depresión: 

El agudo aumento en los precios internacionales 
del café a consecuencia de las heladas del año 
1975 en el Brash; y 

La implantación desde 1979-80 de un exitoso 
programa gubernamental de mejoramiento y 
renovación del area cafetera.8  

9. Estos dos factores indujeron el perlodo de 
transformación y Ia fuerte expansion de la industria 
cafetera durante Ia década de los ochenta. La 
producción de café durante la década de los ochenta 
experimentO un "boom". Durante los prirteros seis 
años cafeteros de Ia década, Ia producciOn total creció 
un 6.29 por ciento por año, superando las metas de 
producción iniciales fijadas por el programa Nacional  

del Café de 1979. Los factores más importantes de 
este programa se revisan en detalle en la sección V del 
presente informe. 

Area con café 
Como se indica en el parágrafo (9) anterior, la 

expansion de la producciOn registrada durante los 
años 60 se debió en parte al mejoramiento de las 
prácticas culturales y también a un incremento gradual 
en el total del area sembrada de café; el area aumentó 
de un estimativo de 64,000 hectáreas en 1960 hasta 
alcanzar airededor de 75,500 hectáreas en 1970. 
Durante los años 70, excepto por cierta expansiOn al 
comienzo de Ia década, el area sembrada con café 
permanecio razonablemente inmodificada con 80,000 
hectáreas hasta fines de Ia década. 

El principal objetivo de Ia PolItica Nacional 
cafetera de 1979 fue renovar y mejorar alrededor de 
25,000 hectáreas de las plantaciones de café exstentes 
en el perlodo de seis años comprendido entre 1981/82 
y 1 986/87. La PNC también considerO Ia apertura de 
nuevas areas; sin embargo, esto fue un objetivo 
secundario. A pesar de lo anterior, el total del area 
aumentó, en parte, inducido por el éxito de Ia PNC. 
Durante los seis años cafeteros en los cuales se 
mplantó Ia PNC, se estima que el area sembrada de 
café aumentO de 82,000 a 92,000 hectáreas. Esto 
equivale a una tasa de crecimiento anual del 1.8 por 
ciento. Durante toda Ia década de 1980 el area 
sembrada de café aumentO de aproximadamente 
81,000 hectáreas en el año cat etero de 1979/1980 a un 
estimativo de 94,000 hectáreas en 1989/90. El 
estimativo de Ia USDA del area total al final de la 
década de los ochenta es de 101,000 hectáreas.9  

Durante los años ochenta no solo hubo una 
expansiOn en el area total sembrada de café, sino 
tambrén un esfuerzo concertado, en particular de parte 
de los pequenos productores, hacia Ia renovaciOn y 
mejoramiento del area de café existente. 

Productividad 
Desde principios de los años sesenta, una 

constante en Ia evoluciOn del sector cafetero en Costa 
Rica ha sido el mejoramiento de Ia productividad por 

8 	Programa de mejoramiento de Ia producción de café en Costa Rica, 1979 Oficina de Planificación Sectorial Agropecuaria DOC-OPSA No 

33. Los detafes completos de el programa se presentan en los paragrafos 100 a 120 de esta revision. 
0 	USDA, Situacion Mundial del Cafe, agosto de 1989. 

it NZ 
- 	 - .-----,_S. 
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GRAFICA N' 3 
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hectárea. Verdaderamente, el aumento en Ia producti-
vidad ha sido el principal vehiculo para aumentar la 
producción total en años recientes. Un factor clavetras 
esta tendencia ha sido Ia rnfluencia y el seporte dado 
per el gobierno a los productores. El gebiernotiene una 
bien documentada tradición de apoyar y financiar 
programas a large plazo de investlgación, ampliación 
y promoción de prácticas culturales mejoradas. Incues-
tionablemente, Ia largatradición del sector cafetero y el 
nivel de organización de los productores ha hecho más 
tácil Ia rápida adaptación y ditusián de modernas 
tecnologias y del "Know-how", tanto en los niveles de 
producción come en los de procesamlente. Los Oltimos 
30 años de modernización de Ia industria cafetera han 
sido extremadarnente exitosos. Hey, Costa Rica tiene 
a más alta productividad por hectárea del mundo. 

14. 	Elcuadro 4 muestra el rendimiento per hectárea 
utilizando Ia tendencla de premedies móviles de tres 
añes desde 1960/61 a 1989/90. Del dibujo se desprende 
que, con excepción de algunos pocos años en el 
periedo complete, Ia productividad per hectárea 
aumentó casi de manera permanente. El aumento es 

notable desde mediados de los añes setenta hacia 
adelante. La tasa de crecimiento promedie de Ia 
productividad durant6 los años en que se implantó ia 
PNC de 1979 (desde 1980/81 a 1986/87) tue del 4.4 
per ciento cada año. Al término de la década de los 
añes ochenta, el promedie nacional tue ubicade en un 
range entre 1,500 y 1,800 kilos per hectárea de caf 
GBE. La productividad nacional en 1950/51 tue de 360 
kilos per hectárea y en 1960/61 de 973 kilos. 

Productores 

15. 	En Costa Rica,todas laspersenas que entregan 
grano fresco a las plantas procesadoras se denominan 
"productores-entregaderes", en adelante Ilamados los 
productores. El nümero de productores es registrado, 
analizado y publicado anualmente per las autoridades 

cafeteras. La siguiente tabla muestra el nUmero de 
productores en el registro de 1978/79 a 1986/87: 

10 El nUmero de "productores-eniregadores" es registrado per 
Oficafe y ha sido publicado anualmonle desde 1974/75 en 
"Registro de Productores-Entregadores" 

16. 	El nClrnero de produc 
ante riormente, constituye ele 
nümero real de personas 
afectadas directamente per lo 
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16. 	El nOmero de productores, segOn a registrado 
anteriormente, constituye el estimativo más preciso del 
nümero real de personas susceptibles de verse 
afectadas directamente por los cambios en los precios 
pagados a los productores a por Ia polItica guberna-
mentalcon respecto alaproducción cafetera. Elnümero 
de propiedades de café segCin lo registrado en el cen-
so cafetero se muestran en el siguiente parágrafo. 
El nOmero de propiedades, sin embargo, no refleja 
el nOmero de personas que producen caf6.11  Esta dis-
crepancia se puede explicar por el hecho de que una 
unidad de propiedad Onica (desde el punto de vista de 
Ia propiedad) puede tener varios productores que no 
están registrados coma propietarios en los censos. 
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Nümero y Tamaño de las propiedades 

La siguiente tabla muestra los resultados de los 
dos Oltimos censos del café agricola llevados a cabo en 
1973 y 1984 por el gobierno de Costa Rica. 

La magnitud de los cambios en el area 
sembrada de café, segOn lo reportado en los resultados 
de los Censos Agricolas Nacionales mostrados en Ia 
tabla anterior, no siempre coinciden con algunas de las 
series históricas provistas por las autoridades (y 
utilizadas en otras panes de este informe).12  Sin em-
bargo, estos resultados son Utiles para destacar Ia 
dirección de los cambios importantes en Ia estructura 
del sector cafetero. Entre los dos censos cafeteros se 
observaron las siguientes tendencias generales: 

11 . Existe una enorme diferencia entre el nUmero de personas que entregan café (grano fresco a las plantas procesadoras) quienes figuran 
en el registro de productores y el nOmero de propietarios de fincas cafeteras segOn se muestra en el censo nacional. Estas discrepancias 
deben ser anahzadas. Sin embargo, debido a las compiejidades de los registros es dificil conciliarias. Mientras tanto, las personas que 
entregan café serán designadas como productores-entregadoreS. Exlracto de 1CAFE,Boietin Técnico No 45 de 1988. 

12 Véase el pie de página nOmero 10 donde se presentan comentarios sobre los resuftados de los censos y también los paragrafos 12 a 14 donde 

se examina la evoluciOn del area sembrada de café. 



Año que inicia el Productores en 
12  de octubre el Registro 

1978 80,295 
1979 81,107 
1980 88,689 
1981 83,467 
1982 88,993 
1983 89,153 
1984 92,206 
1985 102,015 

1986 106,073 

Fuente: ICAFE, informes sobre actividad cafetera. 

REGSTRO DE PRODUCTORES 
ANOS CAFETEROS 1978/79 - 1986/87 

1983 1984 1985 1986 

El sector de pequeños propietarios, aquellos con 
propledades de 5 o menos hectáreas fue el sector 
más dinámico. El nümero de hectáreas yet nUmero 
de propiedades pertenecientes a este grupo 
aumentó tanto en términos absol utos como relativos 
durante el perlodo bajo análisis; 

El sector de tamaño mediano, aquellos que están 
en el grupo que posee de 5 a 20 hectáreas, redujo 
su nümero de propiedades, pero al mismo tiempo 
incrementó el area semrada de café dentro de 

este grupo. Por lo tanto, el grupo de tamaño mediano 
aumentó su tamaño promedio por propiedad; y 

El sector de grandes propietarios, aquellos con 20 
y más hectáreas, disminuyO su participación global 
durante el periodo bajo análisis. El nümero total de 
propiedades y area perteneciente a este grupo dismi-
nuyo tanto en términos absolutos como relatives. 

19. El cuadro 6 muestra Ia distribucián del area y el 
nümero de propiedades, ambos expresados en términos 
porcentuales. La gráfica se basa en los resultados del 

CENSOS CAFETEROS DE 1974 Y 1984 
NUMERO DE PROPIEDADES DE CAFE POR TAMA1O Y AREA 

Censo de 1974 	 Censo de 1984 
Tamaño 	 N2  de 	 Area 	 N2  de 	 Area 
Propledades Propiedades % Hectáreas % Propiedades 	% Hectáreas % 

(1) 	(2) 	(3) 	(4) 	(5) 	 (6) 	(7) 	(8) 

500 y más 83 0.3 

200 a 499 265 0.8 

Totales  

100a199 521 1.6 

50 a 99 1,283 4.0 

20 a 49 3,385 10.5 

10a19 3,485 10.8 

5 a 9 4,401 13.6 

Menos de 5 	18,930 	58.5 

Fuente: Noticiero del café, enero de 1989. 

7,251 8.7 68 0.2 7,273 8.1 

6,006 7.2 138 0.4 4,991 5.6 

6,056 7.3 322 0.9 6,345 7.1 

8,788 10.5 871 2.5 9,543 10.6 

14,732 17.7 2,511 7.3 13,304 14.8 

11,231 13.5 3,180 9.2 11,640 13.0 

11,150 13.4 4,684 13.6 12,802 14.2 

18,192 21.8 22,690 65,8 23,984 26.7 
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censo de 1984, mostrado en Ia tabla de 
De Ia gráfica se desprende que en 1984 
alrededor del 20 por ciento de las propi 
ocupaban casi el 60 por ciento del áre 
café. Teniendo en cuenta los cambie 
descritos en el parágrafo 20, se puede 
estructura y Ia distribución de Ia propied 
similar a la existente en 1974. 
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Producción por Provincia 
El café es prod ucido en todas las  

pals. Lasiguientetablaindicaelpromedk 
en seis años en cada una de las siete 

Las dos provincias más producti: 
y San José. Conjuntamente reportan 
millones de sacos o el 62 por ciento del 
en el pals (promedio de los años cafei 

RESUMEN DE LAS SIETE PRO 
PRODUCTORAS DE CAF 

Promedio de 6 
1981/83-19 

Sacos 

Total 2'090.442 
Alajuela 783.300 
San José 523.167 
Cartago 331.727 
Heredia 257.810 
Ptarenas 158.255 
Guanacaste 	28.322 
Limóri 7.856 
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EGISTRO DE PRODUCTORES 
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1986/87). Es interesante observar en el cuadro que 
existe un ciclo productivo marcadarnente estacional; 
un ciclo bienal (modelo "on/off") que ocurre simultánea-
mente en Ia mayorIa de las provincias. 

Producción por Canton 
22. Las provincias están divididas en "cantones".13  

Más de Ia mitad de todo el café producido en Costa 
Rica se origina solo en diez cantones. La siguiente 
tabla muestra Ia producción de los 10 cantones más 

LOS DIEZ CANTONES MAS PRODUCTIVOS 
AREA SEMBRADA DE CAFE, PROMEDIOS DE 

PRODUCCION Y RENDIMIENTOS EN LOS ANOS 
CAFETEROS 1981/82 - 1986/87 

(EN SACOS DE 60 KILOS GBE Y PORCENTAJES) 

Produc. 	Produc. cantón 
Sacos 	% producción 
60kgs 	Total 

Total: promedio en años 
promediol 981/82-1986/87 2090.442 	100.00% 
Total: los diez cantones 
másgrandes 1'176.695 56.29% 
Perez Zeledón (S.J.) 166.438 7.96% 
Alajuela (AL) 159.061 7.61% 
Naranjo (AL) 144.323 6.90% 
Coto Brus (Pta. A) 150.203 7.19% 
Turrialba (CA) 145.388 6.95% 
Grecia (AL) 124.171 5.94% 
Palmares (AL) 65.509 3.13% 
San Ramón (AL) 90.463 4.33% 
Paralso (CA) 63.478 3.04% 
Desamparados (S.J.) 67.660 3.24% 

I 
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censo de 1984, mostrado en Ia tabla del paragrafo 17. 
De Ia gráfica se desprende que en 1984 se estima que 
airededor del 20 por ciento de las propiedades de café 
ocupaban casi el 60 por ciento del area sembrada de 
café. Teniendo en cuenta los cambios entre censos 
descritos en el parágrafo 20, se puede concluir que Ia 
estructura y Ia distribución de Ia propiedad en 1 984fue 
similar a Ia existente en 1974. 
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Producción por Provincia 
El café es producido en todas las provincias del 

pals. Lasiguientetabla indicaelpromedio de produccion 
en seis años en cada una de las siete regiones: 

Las dos provincias más productivas son Alajuela 
ySan José. Conjuntamente reportan airededor de 1.3 
millones de sacos o el 62 por ciento del total producido 
en el pals (promedio de los años cafeteros 1981/82 - 
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grandes entre 1981/82 y 1986/87. La siguiente tabla 
muestra que el promedio de producción en siete años 
en estos 10 cantones tue de 1.2 millones de sacos por 
año. Esto equivale a aftededor del 56 par Clenta del 
total de la praducclón durante este periada. 

Regiones Principales 
La tabla del pardgrafo anterIor muestra que, 

con la ünica excepción de Gate Brus (ublcada en a 
region sur de San Vita, pravincia de Punta Arenas), los 
cantones mds importantes se concentran en Ia regIon 
del valle central, en las provincias de Alajuela. San 
José y Cartago, que son los centres tradicionales de Ia 
industria cafetera en Costa Rica. Los cantones del 
valle central tienen los mejores suelos para la agricultura 
del pals. Son los más apropiados para Ia praduCCidn de 
café ardbigo de Ia más alta calidad por el cual Costa 
Rica es conocida a nivei internacional. 

La siguiente tabla compara Ia evolución en Ia 

productividad par hectárea en los diez cantones mds 
importantes de Costa Rica con el promedio nacional 
por los años 1974, 1984 y 1988 (est.): 

RENDIMIENTOS POR HECTAREA EN LOS 
10 CANTONES MAS GRANDES 

Kilos/ha. GBE 

1973 	1984 	1988' 

(1) (2) (3) 

Perez Zeledón (S.J.) 717.23 1.16845 1.13480 

Alajuela (AL) 1160.09 1.730,31 1.363,38 

Naranjo (AL) 1.009,12 1.564,15 1.603,59 

Coto Brus (Pta. A) 1 .099,66 1 .242.12 1 .386,49 

Turrialba (CA) 974,30 1.223.89 1 .038,49 

Grecia (AL) 913,77 1.61 5,57 1 .960,59 

Palmares (AL) 990,89 1 .342,84 1 .708,93 

San Ramón (AL) 815,85 1 .099,32 1 .233,59 

Paraiso (CA) 1 .070,8 1 1.550,60 n.a. 

Desamparados (S.J.) 701.57 1.040.20 na. 

Promedio Nacional 895,96 1 .326,94 1 .352,00 

(sacos de 60 kilos/ha.) 15.00 22,00 22.00 

25. El hecho de que a lo large del tiempo los 
rendimientos por hectArea en los diez cantones mas 
productivos permanecieran estables, sugiere que éstos 
han sido los lideres históricos en el sector cafetero p01 

un nbmero de añas. Sin embargo, en 1988 algunos do 
estas cantones lIderes, particularmente Alajuela en el 

valle central, obtuvo rendimientos por hectdrea por 
debajo de los abtenldas anivel nacional. Estaaparente 
baja en Alajuela y en los cantones del valle central se 
puede expllcar de Ia siguiente manera: 

El valle central ha Ilegado a su maxima nivel de 
desarrallo en términas de tecnologia y prácticas 
culturales mejaradas. Realmente, es posible que Li 
impartancia de los cantones del valle central 
presentarO una tendencia a disminuir de manera 
gradual. Presumlblemente, los esfuerzos pormejorar 
y renovar las areas cafeteras actualmente se estan 
dirigiendo hacia las provincias menos desarrolladas 
y dotadas coma Punta Arenas; o 

que el dos por ciento supuesta coma tasa anual de 
crecimiento para el area sembrada de café fue muy 
alto para algunos de los cantones lideres del valle 
central. 0 las ganancias en area y productividad 
fueran insuficientes para compensar la disminución 
en los rendimientos de las areas tradicionales y 
viejas; a 

Algunas de las plantaciones de café ubicadas en 
suelos de primra en el valle central están 
descendiendo gradualmente debido a su cercana 
proximidad a areas urbanas altamente valiosas. 
Las terrenas con potencial urbano del valle central 
por algunas años han sida considerados coma 
'marginales" para prapdsitos agricolas. Si el costa 
de Ia tierra para fines urbanos en el valle central 
continCa subiendo, es probable que las areas 
actualmente sembradas de café reduzcan Ia 
inversion y los gastos requeridos en las prácticas 
culturales. Este punto se discute en detalle en el 
siguiente parOgrafa. 

Disponibilidad de Tierras 
26. El valle central es unfoca importante de actividad 

socioeconómica en Costa Rica. EstO densamente 
noblado 'i altarnente urbanizado. La demanda urbana 

por areas sembradas do cafe ub 

area metropolitana de San J00 

centras urbanos importantes car 
Cartago y San Rafael en el vaIl 

notablemente durante la segunc 
importancra permanente del vaiL 
reciente tendencia hacia la expan 
area. Este pracesa de urbanizaca 
disponibilidad de tierra de primer 
Realmente, Ia mejar tierra para 
en el valle central. 

Debido a los bajas precro 

café, resultantes del colapso de L 
Acuerdo en julia de 1989, es prot 
central se acelere la tendencia ho 
plantaciones de cafe existentes r 

Durante los añas ochentr 
del café en Ia region de Coto Bru 
plantaciones (en parte coma co 
pOrdidas en el valle central) y progr 
y mejoramiento en areas viejas. I 
directa de estas desarrollos, ho)' € 
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contraste con el valle central. I 
tierras en Coto Brus no consttr 
restricciOn para el desarrollo de I 
Coma se ilustra en Ia siguiente 
precio par hectérea de café en-

apraximadamente Ia mitad del pé 

Costo de una Hectárea 
La siguiente tabla da una 

de una hectárea sembrada de c 
central aomo en el area de Coto 
se refiere al casto de compra de 
coaecha del aña 1989/90. 

El casto por hectOrea de c 
Oreas de Costa Rica varfa en tunc 
las caracteristicas de Ia tierra pa 
cafe: en particular, su potenciai de 
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hecho de que a a argo del tiempo los 
as por hectárea en los diez cantones más 
permanecieran estables, sugiere que éstos 

s Ilderes históricos en el sector cafetera por 
de años. Sin embargo, en 1988 algunos de 

nes Ilderes, particularmente Alajuela en el 
l. obtuvo rendimentos por hectárea por 
s obtenidos a nivel nacional. Esta aparente 
uela y en los cantones del valle central se 
car de la siguiente manera: 

central ha Ilegada a su maxima nivel de 
iC en términos de tecnologia y prácticas 
s mejaradas. Realmente, es posible que la 
cia de las cantones del valle central 
rá una tendencia a disminuir de manera 
'resumiblemente, los esfuerzos pormejorar 

as areas cafeteras actualmente se están 
hacia las provincias menos desarrolladas 
coma Punta Arenas; a 

s por centa supuesto coma tasa anual de 
lto para el area sembrada de café tue muy 
algunos de los cantones lideres del valle 
) las ganancias en area y praductividad 
suficientes para compensar Ia disminución 
ridimientos de las areas tradicionaics y 

de las plantaciones de café ubicadas en 
-e primra en el valle central estén 
endo gradualmente debido a su cercana 
sd a areas urbanas altamente valiosas. 
os con potencial urbano del valle central 

as años han sido considerados coma 
es para propósitos agricoias. Si el costa 
'a para fines urbanos en el valle central 
8ubiendo, es probable que las areas 
'ite sembradas de café reduzcan Ia 
i los gastos requeridos en las prácticas 

Este punto se discute en detalle en el 
-parag rat a. 

ad de Tierras 

centrales unfoco importante de actividad 
ca en Costa Rica. Esté densamente 
mente urbanizado. La demanda urbana 

totai de ia prouccion en 1988 se presume que 
dus por area en ei censo de 1984 se proyectan a 

por areas sembradas de café ubicadas airedecior de 
area metropolitana de San José (Ia capital) y otros 

centros urbanos importantes como Alaiuela, Heredia, 
Cartago y San Rafael en el valle central, disminuyó 
notablemente durante la segunda parte de 1980. La 

importancia permanente del valle central ace!erará Ia 

recientetendencia hacia Ia expansion urbana1  en esta 

area. Este proceso de urbanización esta reduciendo Ia 
disponibilidad de tierra de primera para la agricultura. 

Realmente, la mejor terra para ci café está ubicada 

en el valle central. 

Debido a los bajos precios internacionales del 

café, resultantes del colapso de las negociaciones del 

Acuerdo en julio de 1989, es probable que en el valle 
central se acelere Ia tendencia hacia el cambio de las 
plantaciones de café existentes por usos urbanos. 

Durante los ahos ochenta florecio Ia industria 
del café en la region de Coto Brus. Surgieron nuevas 

plantaciones (en parte coma compensación por las 

pérdidas en el valle central) y programas de renovación 
y mejoramiento en areas viejas. Coma consecuencia 

directa de estos desarrollos, hoy esta region es una de 
las rnds produOtivas y prominentes de Costa Rica. En 

contraste con ci valle central. Ia disponibilidad de 
tierras en Coto Brus no constituye una impartante 

restricciOn para el desarrolio de ía industria cafetera. 
Corno se ilustra en Ia siguiente tabla, en 1989/90 ci 

precio por hectOrea de café en esta region tue de 

aproxmadamente Ia mitad del precio del valle central. 

Costo de una Hectárea 
La siguiente tabla da una indicaciOn del costa 

de una hectárea sembrada de café tanto en ci valle 

central cmo en ci area de Coto Brus. Este estimativo 

se retiere al casto de compra de una hectärea en Ia 

cosecha del ado 1989/90. 

El costo por hectOrea de café en las diferentes 
areas de Costa Rica varia en función de Ia ubicacion y 
las caracteristicas de Ia tierra para Ia producción de 
cafe: en particular, su potencial de rendimiento de café 

COSTO ESTIMADO DE 
TIERRAS CAFETERAS 1989/90 

PRECIO DE ADQUISICION DE UNA HECTAREA DE CAFE 

Colones $ US$ 

(millones) (miies) 

(1) (2) 

San José (potencial urbana) 	10.5-1.0 6-12 

Alajuela (tierra de primera) 	0.5-1.0 6-12 

Coto Brus (areas nuevas) 	 0.3 3.7 

arObigo de alta cahdad y tamaña. En este aspecto, las 

dos consideraciones siguientes son fundamentaies 
para apreciar Ia diferencia en el precio de una hectárea 
sembrada de café en el valle central o en Ia region de 

Coto Brus: 

Disponibilidad de tierras. Coma se indicO anterior-
mente, latierra para ci desarrollo del café en elvalle 

central es act ualmente escasa. El caso no es el mis-
ma en ia regiOn de Coto Brus donde a finales de los 
añas ochenta el area de cafe estaba a/rn en 
expansion. Al mismo tiempo, en el valle central se 
estaba sustituyendo la producción de café para 
satisfacer Ia demanda (creciente) de tierras para 

usa urbana. 

Potencial de producción y calidad. El potencial 
productivo de las zonas cafeteras de Costa Rica se 
detalla en un estudia agroecolOgrco publicado porel 
IICA en 1987•1b El estudia confirma que las condi-
clones agroecológicas en el valle central son 

"óptimas" para Ia producciOn de café de alta calidad, 
y estimO que en promedia, baja condicianes norma-
les, las plantaciones de café en esta regiOn tendrén 

unaprobabilidad muy alta" de obtener rendimientos 
potenciales par hectérea que excedan los 1.400 
kilos de café por hactOrea. El estudia también 
avalOa Ia regiOn de Coto Brus y conciuye que las 
candiciones agroclimOticas en esta region son 
"buenas" para Ia praducciOn de café. La evaluaciOn 

iS El Bunco interamericafli) do DoarriiH)) ropoca quo on 1286 Li pohiacion en Costa Rica era 2522 560 habiiantes de los cuaies ci 49 Spor 

ciontu era urbana y quo on 1280 la pohiacion era do 2866 000 do la cuai M 50.3 por cento era urbana. 

16 Ziinificacion AqroIogica para ci cuitivu del cute (Cafe arahiqo en Costa Rica, 1987 inslituto inter-Americana de Cooperacion para la 

Aqricultura (HCA), Documento NA1/aCR-87-007-iSSN-05345391 Para evaivar ci polencial de una region, el estudio considera en detalle 
una scrip de variahies, enhre utras, ias caracteriatras tisicas dei sueio (texiura drenaje, ferthdad, protundidad, sahnidad, etc.) y las 
condicionos chmaiicas y geoqraticas do ia region (aititud, patrones sobre Huvias, temperaturas y iuz). 



La siguiente tabla muestr, 
dudes de café sembrado en Cost 
tero 1986/87. La informaciOn se 
do tinca y a nivel nacional: 

COSECHA ANO 1 
PORCENTAJES DE VARIEDAC 

Tamaño 	1-5 ha. 5-20 ha. 
Finca 

(1) 	(2) 

Tres variedades: 

Caturra" 57.98 48.J4 
Catuai* 7.89 17.87 
Hibrido* 13.75 13.46 

Villa Sarchi*  12.69 13.90 

Arabigo 
(Typica)** 7.40 2.73 
Bourbon** 2.06 1.08 

Mundo 
Novo*/** 0.95 1.60 
Catimor*** 0.00 0.91 

Variedad mejorada: altcs rendimienios, 
y cosecha tardia. 

Variedades tradicionales: bajos rendims' 
y cosecha temprana. 

Va riedad mejorada: resistente ala roya 
ostimada a principios de los ahos now 

La variedad Caturra, origino 
introducida en Costa Rica a nivel 
1952. Se dispuso de ella comercialn 
de los años 60. Después de un perk 
(no fácil) por parte de los productores 
aceptada y reemplazó gradualment 
otras variedades tradicionales. 
part icipaciOn fue de aproximadamen 
del total de Ia poblactón de Orboles. 
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de la productividad potencial expresa que, bajo 
cond:ciones normales, es más probable que el rendi-
miento potencial de Ia region esté entre los 1.200 y 
1.400 kilos por hectárea. Sin embargo, debido al 
hecho que esta regiOn estO ubicada a una altitud 
menor, Ia calidad de su café no es tan buena como 
Ia obtenida en tierras más altas del valle central. 

SECCION HI ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION 
EN LOS A1OS OCHENTA 

De tradicional a moderna 
Por más de 30 años. Ia industria cafetera de 

Costa Rica ha experimentado un proceso estable de 
modernizaciOn de su producciOn de café y mOtodos de 
procesamiento. Esto ha transformado radicalmente la 
estructura de Ia inclustria cafetera. Se estima que para 
finales de los años ochenta, airededor de un 90 por 
ciento del café producido en el pals tue cultivado 
utilizando métodos modernos de producción. A 
comienzos de los años cincuenta, menos del 30 por 
ciento del café producido tue cultivado utilizando 
métodos modernos de producci6n.17  

A nivel de productor, Ia implantaciOn de métodos 
de producciOn actualizados trajo un rápido incremento 
en el rendimiento por hectárea que se asocia 
principalmente con Ia adopci6n de las siguientes 
prácticas culturales modernas: 

Una creciente proporclón de variedades geneti-
camente mejoradas en las existencias de árboles 
(ver parágrafos 37 a 42 a continuación); 

Un aumento en Ia densidad de Ia plantación por 
hectáreas (ver paragrafos 43 a 44); 

Un mejoramiento de las técnicas de cultivo y corte 
para intensificar Ia estructura de los árboles (ver 
parOgrafos 45 a 49 a continuaclOn); 

El uso ampliado de quimicos y en particular de 
fertitizantes (parágrafos 50 a 55 siguientes); y 

Una mayor eficiencia en el uso de Ia mano de obra. 
Aunque aumentó el nOmero total de horas-hombre 
por hectárea, mejorO Ia proporción entre el producto 
por horas-hombre (ver paragrafos 56 a 63). 

A nivel de procesador, el aumento en Ia produc. 
tividad tambiOn indujo el desarrollo y las innovaciones 
técnicas en Ia industria del procesamiento. Estas 
mejoras aumentaron Ia eficiencia del Iavado, secado, 
procesamiento y almacenamiento del café, lo cual 
permitió a Costa Rica lograr una producciOn mejorada 
y rOpida. Los principales desarrollos en estas areas se 
tratan en Ia Sección IV (ver parágrafos 64 a 86). 

A nivel institucional, el gobierno de Costa Rica 
ha respaldado e influIdo en Ia transformaciOn de Ia 
industria cafetera a todo nivel. Esto se ha logrado con 
Ia rmplantaciOn de una polItica de producciOn a large 
plazo, con base en programas de investigaciOn, 
educaciOn, amp!iaciOn y promoción, todos con elfin de 
mejorar Ia productividad y Ia eficiencia en el sector. El 
Plan Cafetero Nacional de 1979 se revisa en laSeccion 
V de este estudio (ver paragrafos 97 a 120). 

Variedades de café y existencia actual de árboles 
Variedades genéticamente mejoradas 

La introducci6n y promoción comercral de 
variedades mejoradas por el Plan Cafetero Nacional 
fueron los aspectos más importantes del Plan para 
mejorar Ia eficiencia del sector cafetero. El uso gene-
ralizado de variedades mejoradas durante los años 80 
permitiO a los productores en Costa Rica mejorar 
rápidamente el area existente y mantener un aumento 
sustancial en Ia produccion total, con base en una 
productividad más alta por hectárea. El empleo de 
variedades de café mejoradas se ha evidenciado en Ia 
mayorla de los Oltimos 30 años, pero su Impacto tue 
más notable durante Ia década de los 80. Realmente, 
en el año cafetero 1 986/87(el Oltimo año con información 
detallada)casi mOs del 80 porciento deláreasembrada 
de café en Costa Rica ha cambiado las variedades 
iradicionales" de bajo rendimiento y densidad, princi-
palmente elArábigo (Typica), por las nuevasvariedades 
"modernas" mejoradas que se introdujeron comercial-
mente alrededor de los años sesenta, a saber, Caturra, 
Villa Sarchi y anteriormente el hIbrido Tico. De estas 
variedades, el Caturra y el Catuai son las más impor. 
tantes hoy dia. 

I 	
18 Los estimaijvos del Area sembrada de csf 

17 	En los ahos 50 y 60, Ia mayor pane del café producido on Costa Rica fee cultivado uiihzando metodos iradicionales de produccion, tipificados 	
in Do acuerdo con el Not iciero del café de dica 

	

P por el uso de variedades tipicas de baia  produclividad a bajas densidades, bajo sombra y con poco USC de productos secundarsis, corns 	
as variedades Caturra yCatuai mostraron 
do 7 000 Arboies por hectArea tue de 1 618 

	

fertihzantes y otros quimicos. Los metodos modernos de produccion dependen del uso do variodades moloradas, las alias densidados, 	
do 1 86 kilos por hocidrea obtenido con I practicas culturales mejoradas y el uso do qiiimicos y ciiros productos secundarios. 



ALEJANDRO RENJIFO 
	EL CAFE EN COSTA RICA 

	
ALEJANDRO RENJIFO 

yei de procesador, el aumento en la produc-
nbén inclujo el desarroUo y las Innovaclones 
n la industria del procesamlento Estas 

umentaron la eficiencia del lavado, secado 

iento y almacenamiento del café, lo cual 
Costa Rica lograr una producción mejorada 
os princ:pales desarrollos en estas areas se 
a Sección IV (ver parágrafos 64 a 86). 

vel Institucional, el gobierno de Costa Rica 
ado e influfdo en Ia transformacion de Ia 
afetera a todo nivel. Esto se ha logrado con 
icón de una poiltica de produccion a largo 
' base en programas de investigacion, 
arnpl:aciOn y promocion, todos con elfin de 
oductividad y la efIciencia en el sector. El 

Nacional de 1979 se revisa en Ia Sección 
tudio (ver parágrafos 97 a 120). 

de café y existencja actual de árboles 
genéticamente mejoradas 

ntroducción y promocián comercial de 
mejoradas por el Plan Cafetero Nacional 
aspectos más Importantes del Plan para 
ficiencia del sector cafetero. El uso gene-

variedades mejoradas durante los años 80 

los productores en Costa Rica mejorar 
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durante la década de los 80. Realmente, 
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Costa Rica ha cambiado las variedades 
:" de bajo rendimiento y densidad, princi- 
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°ejoradas que se introdujeron comercial- 
dor de los años sesenta, a saber, Caturra, 

i anteriormente el hibrido Tico. De estas 
al Caturra y el Catuai son las mas impor- 

La siguiente tabla muestra las diferentes varie-
dades de café sembrado en Costa Rica en el año cafe-
tero 1986/87. La intormacibn se presenta por tamaño 
de finca y a nivel nacional: 

COSECHA ANO 1987/88 
PORCENTAJES DE VARIEDADES SEMBRADAS18  

Tamaño 	1-5 ha. 5-20 ha. 20 ha. Promed. 
Finca 	 Nal. 

(1) 	(2) 	(3) 	(4) 

Tres variedades: 

Caturra* 57.98 48.44 56.75 55.23 

Catuai* 7.89 17.87 25.19 17.40 
HIbrido* 13.75 13.46 10.03 11.41 

Villa Sarchl*  12.69 13.90 3.01 8.96 

Arábigo 
(Typica)** 7.40 2.73 3.79 4.81 

Bourbon** 2.06 1.08 0.00 0.97 

Mu ndo 
Novo*/** 0.95 1.60 0.54 0.93 

Catimor*** 0.00 0.91 0.19 0.29 

Variedad mejorada: altos rendimientos, arboles mas pequehos 
y cosecha tardia 

Variedades tradicionales bajos rendimientos, a rboles mas altos 
y cosecha temprana. 

Variedad mejorada: resistenle ala roya -disponibitidad comercial 
estimada a principios de los abCs noventa. 

La variedad Caturra, originania del Brasil, fue 
introducida en Costa Rica a nivel experimental en 
1952. Se dispuso de ellacomercialmente acomienzos 
de los años 60. Después de un percodo de adaptación 
(nofácil) por parte de los productores, fue ampliamente 
aceptada y reemplazó gradualmente a Ia Typica y a 
otras variedades tradicionales. En 1987/88 su 
participación tue de aproximadamente el 55 por ciento 
del total de Ia poblacián de árboles. 

La variedad Catuai también setrajo del Brasil en 
1968. Permaneció a nivel experimental durante los 
abos 70. Cuando fue distribulda al pUblico en 1979/80, 
Ia realización de su gran patencial tuvo un impacto 
significativa entre las productores, en particular entre 
los propietarios de fincas grandes. Desde el camienzo 
Ia propagación de estavariedadfue muy rápida. Alcanzó 
el 17 por ciento del total de Ia existencia de árboles 
hacia 1986/87. Este rápida crecimiento se relacionó 
con el hecho que bajo condiciones agroecologicas 
similares, Ia Catuai demostrO ser no solo un 15% mas 
productiva que Ia mejor alternativa de Ia Caturra, sino 
que también produjo una menar proporción de 
flotadores, a granos más livianos (6 por ciento frente al 
12% del Caturra).19  

En la tabla del parágrato 36 se puede observar 
que en 1987/88 Ia proporción de las variedades Arábigo 
y Bourbon fue más sustancial en el sector de 1-5 hec-
táreas. Los productores en este grupotambién registran 
Ia mayor proparciOn de las variedades Caturra e Hibrido 
-las variedades mejoradas dispon ibles comercialmente 
por un mayor periodo de tiempo. En contraste, los 
productores con fincas de 20 hectáreas y más, cont Ian 
fuertemente en las variedades altamente productivas 
de café Caturra, Catuai. Tradicionalmente, los produc-
tores de lasfincas grandes están más orientados hacia 
Ia consideración del costa trente al beneticio y, por Ia 
tanta, están más dispuestos a experimentar con una 
nueva y pramisaria variedad muy temprano en su 
etapa de introducción. Este fue el caso con Ia Caturra 
en los años 60 y 70 y con Ia Catuai en los 80. La 
experimentaciOn y las pruebas de campa de Iavariedad 
Catimor se inició durante Ia segunda parte de los 80. 
Hasta el momenta, el grupo de productores con cinca 
a 20 hectáreas ha sida el más activa en Ia 
expenimentación de esta variedad resistente a Ia roya. 

Existencias de árboles 
La siguiente tabla muestra Ia evolución histOrica 

y Ia importancia relativa de las variedades de café sem-
bradas en Costa Rica desde mediados de los años 60. 

do metodos tradrcronajes de produccion, tipificados 
a y con poco USC de productos secundarjos como 

de variedades mejoradas, las alias densidades 

18 Los estimativos del area sembrada de café se indican on los paragrafos 12 y 14. 

19 De acuerdo con of Noliciero del café de diciembre del 987, los resultados de Ia investigaciOn y de las pruebas de campo en que secompararon 
las variedades Caturra y Catuai mostraron que, en promedio. Ia productividad por hectarea de Ia variedad Caturra sembrada con una densidad 
de 7.000 arboles por hectérea We de 1.618 kilos por hectarea Esto equivale a airededor de 247 kilos menos que el promedlo de rendimiento 
de 1.865 kilos por hectArea obtenido con la variedad Cabal at sembrar a razOn do 6.000 arboles por hectárea. 



20 	Densidad por hectárea distancia entre 
(Jrboies/ha ) arboles (metrosi 
1.600 250x2.50 
3.200 1.75 xl 75 
3.600 168x1,68 
4.700 1.26 x 1.68 
5.000 l.00x200 
7.100 084x168 
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VARIEDADES DE CAFE SEMBRADO EN COSTA RICA 
ANOS CAFETEROS 1987/88, 1986/87, 1977/76 Y 1967/68 

(PORCENTAJES) 

ASo Cafetero 	 1987/88 	1986/87 	1976/77 1967/68 

(a) (b) 

(1) 	 (2) 	 (3) (4) (5) 

Tres variedades: 

Caturra* 	 55 	 54 	 22 5 4 

Catual* 	 17 	 8 	 0 0 0 

HIbrido 	 11 	 15 	 27 32 29 

Villa Sarchi 	 10 	 10 	 9 0 2 

Arábigo (Typlca)** 	 5 	 9 	 29 41 51 

Bourbon** 	 1 	 4 	 8 12 10 

Mundo Novo*/** 	 1 	 - 	 2 0 0 

Cat i mor*** 	 - 	 - 	 0 0 0 

Otras 	 0 	 0 	 3 10 4 

Nota: Promedios nacionales, excepto los años cafeteros 1967/68 respecto a los cuales la informacibn s(,  da por tamano, as: 

a)= 1- lohas:b)=10-SOhas:c)=50+has. 

Variedad mejorada: altos rendimientos, arboies mas pequedos y cosecha tardia 

Variedades tradicionales' bajos rendimientos, Jrhoies mas altos y cosecha tomprana 

Variedad mejorada: resistente a la roya -dispcnih/idad c 	m'rcJ 	irnada pars principios do los ance noventa. 

Menos del 0.5 por ciento 

41. 	La tabla anterior indiCa que desde mediados 	Creciente nümero de árboles por hectáreas 
de los 70, Ia variedad Caturra ha surgido como Ia 
columna vertebral de Ia producción de café en Costa 	42. Durante los años 60, los prinCipales productores 
Rica. Su importancia e influencia tan solo pueden ser 	iniciaron Ia práCtica de aumentar el nJmero de árboles 
comparadas con Ia ejercida por Ia variedad Arabigo 	por hectOrea con elfin de elevar Ia producciOn total de 
antes de mediados de los 70. La variedad Caturra 	sus variedades tradicionales. Esta práctica, junto con 
ciertamente contlnuará jugando un papel importante 	Ia introducciOn gradual de variedades mejoradas, 
en el sector cat etero de Costa Rica durante los años 

elevaron el promedio nacional de densidad de un esti-
90. Sin embargo, con Ia introducción de nuevas vane- 

mativo de 1.600 en 1960/61 a alrededor de 3.200 
dades de café resistentes a Ia roya, como a Catimor, 
y Ia permanente propagación de otras variedades 	árboles por hectOrea en 1976/77.20  La relaciOn entre Ia 

genéticamente mejoradas como Ia Catuai, es probable 	densidad por hectOrea en 1976/77 y la forma de 

que Ia importancia relativa de Ia Caturra tienda a 	producción empleada por diferentes productores se 

disminuir en los años venideros. 	 analiza en Ia siguiente tabla: 

(C) 

(6) 
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43. Después de la cosecho 
tendencia a aumentar Ia denslda 
rápida introducción de varieda 
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densidad tue de 3.400 8rboles p 
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en 1986/87 llegó casi a los 5.000 a 
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CARACTERISTICAS DE LA DENSIDAD EN 1976/77 

Tipo 	 Densidad 

de productor 	 árbol/ha. 	 Caracterización 

a Moderno 	 3.821 	 Tamaño promedio de finca 13 ha. fertilización dçs veces por 
año utilizando formulas de fertilización compuestas con 
suplementos de nitrógeno. Fumigar dos veces por año, 
utilizando fungicidas, fertilzantes foliares e insecticidas. 

Intermedlo 	 3.171 	 Tamaño promedio de finca 7 ha. Irregular y fernitzacion y 

fumigaciOn. 

Tradicional 	 2.833 	 Tamaño promedio de finca menor a3 ha. El grupo no utiliza 
ningOn fertilizante, fungicida ni productos quImicos. 

? los ahos noventa 

43. Después de Ia cosecha del año 1976/77 Ia 
tendencia a aumentar Ia densidad se fortaleciO con Ia 
ápida introducción de variedades genéticamente 

mejoradas. En 1980/81 el promedio nacional de 
densidad tue de 3.400 árboles por hectárea para el 

año 1984/85 se elevO a 4.400 árboles por hectárea, y 
en 1986/87 llego cast a los 5.000 Orboles por hectOrea. 
La siguiente t.abla presenta informaci6n sobre la 
densidad promedio y las caracteristicas de varios 

grupos de productores en 1 986/87: 

Mejoramiento de prácticas culturales 

Poda 
44. Antes de Ia introducciOn de variedades mejo- 

radas de alto rendimiento, Ia mayoria de las plantaciones 
tradicionales de café fueron renovadas mediante Ia 

poda de las partes envejecidas de los árboles. El 
alcance do esta renovaciOn oscilO entre rozar y 
resembrar todos los árboles de una plantación al 
término de un largo ciclo productivo que algunas veces 
duró entre 15 y 20 ahos, para renovar porte de Ia 

CARACTERISTICAS DE LA DEN SIDAD EN 1986/87 

Tarnaho de la finca 	Densidad 

Rango en hectOreas 	Orboles/ha. 	 CaracterIsticas 

1 -5 	 5.815 	 Tamaño promedio 2.2. Este tue el grupo de los I  

productores más eficientes. Tiene la mayor 

proporción de variedades tradicionales de menor 
rendimiento. Tiene los requlsitos de mano de obra 

mOs altos por hectOrea. 

5 20 	 5.356 	 Tamaho 9.5. El segundo grupo mOs eficiente. 

20 - 40 	 5.300 	 Tamaño promedio 29.4. El grupo de productores 

más eficiente. El costo mOs alto por hectárea 
(debido al uso intensivo de quimicos), perotiene el 

menor costo por  unidad producida. 

40 y mOs 	 5.157 	 Tamado promedio 97.6. Tiene la proporción más 

grande de variedades Catuai y Catimor(resistentes 
a Ia roya), sugiriendo que este grupo es el más 

dindmico para adoptar nuevas tecnogias. - 

0 de árboles por hectáreas 

años 60, los principales productores 

ode aumentar el nOmero de árboles 
fin de elevar Ia producción total de 

dicionales. Esta práctica, junto con 

adL'al de variedades mejoradas, 

do nacional de densidad de un esti-

en 1960/61 a alrededor de 3.200 

a en 1 976/77.20  La relación entre Ia 

tárea en 1976/77 y Ia forma de 

ada por diferentes productores se 

ante tabla: 
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plantacion, utilizando una simple poda selectiva en 

algunos drboles. Estos dos métodos tuvieron el efecto 

adverso de recortar Ia producción inmediatamente 

despuds de ocurrida Ia renovación y luego, después de 

un parde años, incrementarla productividad por hectérea. 

Los métodos tradicionales de zoquear todo el 

árbol después de haber estado en producción por un 
perlodo largo pasaron de moda con Ia introducción de 

variedades de alto rendimiento, como Caturra y Catuai. 

La explotacián optima de estas variedades requiriO, 

entre otras cosas, el uso de mOtodos de poda intensivos 
con el fin de maximizar el nUmero de ramas en 

producciOn entodo momento durante lavidaproductiva 
mOs corta de los Orboles. Como resultado de este 
requisito, se desarrolló una técnica para el manejo de 

los Orboles dentro de una plantación. Después de 
algunos años en producción, los Orboles estuvieron 

sujetos a una serie de ciclos alternos de poda. La 

prOctica minimizO Ia caida de la producciOn ocurrida 

con los métodos de poda tradicionales utilizados con 
las variedades tradicionales. 

La introducción del árbol multidespalillado COfl 

4 a 5 ramas de soporte, coda una en una etapa 

diferente de desarrollo, fue un factor importante en la 

transformaciOn a Ia industria cat etera ya que Ia nueva 

estructura de los Orboles contribuyó al rApido aumento 

delaproductividad. Las nuevas condiciones requirieron 

de Ia intensificación y mecanización de las actividades 

de poda, asi como el uso de los mOtodos selectivos de 

poda para ramas secundarias. Este método intensivo 

se desarrolló gradualmente y se convirtiO en un sistema 

altamente sofisticado del manejo de Ia poda Ia cual cc 

hoy dia ampliamente utilizada en Costa Rica. 

Una descripciOn de algunos métodos de manejo 

de Ia poda comOnmente utilizados hoy en Costa Rica 

se presenta a continuaciOn: 

a. Selectiva porárbol: Consiste en Ia eliminacion de 

ramas individuales exhaustas. EstO prOctica es alta-

mente intensiva en el uso de mano de obra y tiempo. 

Requiere de personal calificado para llevar a cabo 

a poda y, por tanto, es costosa. La poda selectiva 

se usa generalmente en plantaciones de café que 

han sido mejoradas por Ia renovaciOn y, por lo tanto. 

es  probable que existan distancias irregulares entre 

los árboles. Estetipo de poda se prOctica con mayor 

enfasis en fincas de tamaño pequeho (menores de 

coca hectnreas;i que son las macas madernas. 

Rozar las areas sembradas de café: Consiste en 
zoquear total o parcialmente una plantación a dis-

tancias entre 0.3 y 0.5 centImetros de latierra. Esto 

deja el area improductiva por un perIodo de por In 
menos 2 a 3 ados. Genera un crecimiento vegetativa 

rOpido y, por lo tanto, después de 3 a 4 años en 

producciOn toda Ia plantaciOn tiende a sobrecar 
garse y, por lo tanto, estd más predispuesta a las 
plagas. Se favorece por la renovación de areas 

viejas o variedades ineficientes. Esta prOctica es 

fOcil de implantarse y a corto plazo reduce los 

gastos de mantenmento, produccidn y cosecha. 
Debido a estas implicaciones en el ahorro decostos, 

puede ser utilizada para contrarrestar los ciclos de 
precios bajos. 

Método "rock and roll": Consiste en podarlaparte 
superior del árbol a 9.8 y 1.5 metros del suelo. Se 

aplica a Orboles después de su segunda o tercera 
cosecha. Si se aplica en ciclos de 2-3 años, estimu-

lará una fase de rápido crecimiento y, por lo tanto, 
tenderá a aumentar a productividad. Las variaciones 
de esta técnica, utilizando una poda menor, son 

utillzadas para aumentar la ventilaciOn y la luz en 

plantaciones altamente densas que han crecido 

demasiado congestionadas. Esta técnica depende 
principalmente de una mano de obra calificada y, 

por ende, es relativamente costosa. 

d. Sistemático en hileras y ciclos: Consiste en una 

poda severa apIicda a hileras alternadas en plan-

taciones de café. El procedimiento se repite en 
ciclos que duran entretresycinco años. Es altamente 

efectivocuandose utilizaen plantaciones modernas 

y altamente densas. Es relativamente barato, ya 
que no requiere de mano de obra calificada y puede 

ser mecanizado. Esta práctica no es complicada 
pero requiere buena planificaciOn y una dentificacidn 
precisa del ciclo Optimo de Ia poda para que coda 

plantaciOn sea efectiva. 

Un estudio de los varios tipos de técnicas de 

manejo de Ia poda que se emplearon comdnmente en 

Costa Rica en Ia cosecha del aho 1987/88 y su 

importancia relativa cc muestra en Ia tabla siguiente. 

Las fincas mOs grandes estaban utilizando las 

prácticas complejas de manejo de Ia poda, como podar 

en ciclos o alternaciones de un ciclo con Ia prdctica de 

'rock and roll". AdemOs, se sabe que durante los años 

80. los productores mOs eficientes implantaron varia-
clones de los anteriores sisternas de poda aplicando 

ES 

Método de Poda 

Selectivo por Arbol 

Roce del Arbol 

"Rock and Roll" 

Roce parcial lotes de 14.6 

En ciclos d: 

3ahos 

4ahos 

5 ahos 

'R&R" alterno y ciclo de 3 0 

Ii 	L..r. cit ras ant('riores Se reuirre 

finr,t flUe rPpr1) pslar utilizan 

t(,t,iI1",. y,t 'Jr  qeneraim' 

var as cantidados de tert;l i 

rnomentos para maximizar 
hectdrea. Estasvariacionespern 

fincas mantener altas densida-

10.000 Orboles y tener no men 
vOstagos de soporte por hectOr 

Qulmicos -El paquete tecno0 
La introducción de métc.. 

de producciOn, que oscilan a 

ticamente meloradas, siembro 
nuevas prOcticas de podafue co 

mplantación de prOcticas de 

para mantener el rOpido aumer 

que se logracon estos métodos d 

Se estima que la simpleir 

laciones completas y balance 

aumentO Ia productividad por he 

entre un 32 y 40 por ciento'. 

balanceadascomplementaron Ic 

(N, P. K) secundarios, (Ca; Mg; 

mds importantes, respectrvarr 
laciones se desarrollaron con b 
de un estudo nacional de Ia 

comenzO a mediados de los ar 
como sucedió con las otras tecn 
segundo porte de los ahos 70 p 



ESTUDIOS DE LAS TECNICAS DE MANEJO DE LA PODA 
ANO CAFETERO 1987/88 

PORCENTAJES* 

Método de Poda 1 	- 5 5 - 20 20 en adelante Promedio Nal, 

(1) (2) (3) (4) 

Selectivo por Arbol 68.7 64.3 40.1 66.7 
Roce del Arbol 25.8 14.3 22.7 24.2 
"Rock and Roll" 2.5 5.4 9.1 3.2 

Race parcial lotes de 14.6 14.3 27.3 15.2 

En ciclos de: (4.6) (19.7) (36.4) (7.9) 

3 años 3.0 3.6 4.6 3.2 

4 años 0.8 10.7 13.6 2.7 

5 años 0.8 3.6 18.2 2.0 

"R&R" alterno ' ciclo de 3 años 0.0 1.8 0.0 0.2 

NsIa 	Las cifras anloriores se refieren a! numero de productores individuales (en porcentajes) estudiadas dentro de un grupo de tamaño de 
irnca quo roporlo estar utilizando uno o mas de los métodos de poda descritos. La sunia de los porcentajes individuales no Se agrega 
a as totales, ya que qeneraimonte mas de Un tipo de metodo de poda es empleado por los productores. 
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-s areas sembradas de café: Consiste en 
brat o parcialmente una plantacjón a dis-
tre 0.3 y 0.5 centimetros de la tierra. Esto 

ea improductiva por un periodo de por to 
3 años. Genera un crecimiento vegetativo 
por to tanto, despues de 3 a 4 años en 
n toda Ia plantacibn tiende a sobrecar-
or lo tanto, está mds predispuesta a las 

favorece por la renovación de areas 
oriedades ineficientes. Esta práctica es 
plantarse y a corto plazo reduce los 
mantenimiento produccjdn y cosecha. 
tas implicaciones en el ahorro de costos, 

utlizada para contrarrestar los ciclos de 
Os. 

'ckand roll": Consiste en podar la parte 
arbol a 9.8 y 1.5 metros del suelo. Se 

oIes después de su segunda o tercera 
: 	aplica en ciclos de 2-3 años, estimu- 

de rapido crecimiento y, por Ia tanto, 
mentarlaproductividad Las variaclones 
nica, utilizando una poda menor, son 
ra aumentar Ia ventilaciOn y la luz en 
aitamente densas que han crecido 

ongestionadas Esta tdcnica depende 
te de una mano de obra calificada y, 
relativamente costosa. 

en hileras y ciclos: Consiste en una 
aphcda a hileras alternadas en plan- 
cafe. El procedimiento se repite en 
anentretresycincoaoos Esaltamente 

se utilizaen plantaciones modernas 
ensas. Es relativamente barato, ya 

rode mono de obra calificada y puede 
do. Esta prdctica no es complicada 
Lena planificaciSn y una identificación 
:!o dptimo de Ia poda para que coda 

- efectiva. 

de los vanos lipos de técnicas de 
que se emplearon comUnmente en 
cosecha del año 1987/88 y su 

/0 50 muestra en Ia tabla siguiento. 

'nag grandes estaban utilizando las 
is de manejo de Ia poda, como podar 
aones de un ciclo con Ia prdctica de 
mas, se sabe que durante los ahos 
s mas eficientes Implantaron vans 
r'ores sistemas de poda aplicanda 

vanias cantidades de fertilizantes en diferentes 
momentos para maximizar los rendimientos por 
hectarea. Estas vaniaciones permitieron alas pnincipales 
(incas mantener attas densidades de entre 5.000 y 
10,000 drboles y tenor no menos de 15.000 a 25.000 
vdstagos de soporte por hectárea. 

Quimicos -El paquete tecnológico de los 80 
La ntroduccibn de métodos nuevos y melorados 

de producción, que oscilan entre variedades gene-
licarnente meloradas,  siembras de alta densidad y 
nuevas précticas de podafue contingente respecto ala 
implantacibn de prdcticas de ferttlizacibn intensiva 
para mantener el rdpido aumento en Ia productividad 
queselograconestosmétodosdeproduccion intensiva. 

Se estima que Ia simple introducción de ormu-
laciones completas y balanceadas de fertilizantes" 
aumentd Ia productividad por hectCreas en Costa Rica 
entre un 32 y 40 par ciento".1 Las formulaciones 
balanceadascomplementaron los elementos primarios 
.,N P. K) secundarios, (Ca; Mg; S) y menores (B, Zn) 
rn/is importantes, respectivamente). Estas formu-
laciones se desarrollaron con base en los resultados 
de un estudio nacional de Ia clase de suelos que 
comenzó a mediados de los años 50. Sin embargo, 
como sucedio con las otras tecnologias, tomó hasta Ia 
'segundo parte de los años 70 para que Ia mayoria de  

los productores do Costa Rica comenzara a utilizarlos 
rutinariamente. Antes de esta fecha, las formulaciones 
de los fertilizantes se basaban generalmente en una 
combinaciOn de elementos primarios Onicamente,2 los 
elementos secundarios y menores fueron 
complementados separadamente por unos pocos 
agricultores individuales. 

La siguiente tabla compara Ia evolución de 
varios regimenes do fertilización que se han sugerido 
a los productores, particularmente a quienes emplean 
métodos mejorados do produccibn desde mediados de 
los años 70. 

En Ia slguiente tabla se puede observar que Ia 
dosis recomendada do fertilizantes por hectárea y el 
nUmero de aplicaciones ha cambiado; particularmente, 
en las fincas con cultivos mSs intensivos las mejoras de 
las prácticas de poda, junta con lasfármulas completas 
y balanceadas de los fertilizantes han racionalizado 
enormemente el usa de fertilizantes y otros quImicos. 
Realmente se puede decir que las practicas de 
fertilizacián llevadas a cabo durante los años 1980 
fueron mas eficientes que aquellas practicadas una a 
dos décadas mas temprano. La eficiencia en el uso de 
los fertilizantes aumentó porque: 

a. La pramociàn de"formulacionesfertilizantescomple-
tas y balanceadas" paracompensar ocomplementar 

-- 



NUTRIENTES RECOMENDADOS 
EN KILOS POR HECTAREA V FECHAS DE APLICACION 

Años Cafetero 
Fochas de aplicación Total (F + N) Mayo Julio-Agosto Oct-Nov 

(1) (2) (3) (4) 
1977/78 

Kilos de producción GBE/HA: 

950-1350 419 335F 84N 

1.400-1950 754 335F 335F 84N 

2.000 y mds 1.084 500 0 500 F 84 N 

1 978/79 

Kilos de produccion GB F/HA: 

950-1.350 744 330 F 330 F 83 N 

1.400-1.950 1.073 495 F 495 F 83 N 

2.000 y mds 1.043 660 F 660 0 33 N 

1 983/8 4 

Kilos de producc:On GEE HA. 

Menos de 1.400 550 300 F 250 N 

1.400-1900 800 500F 300N 

1.900ym6s 	A 1.175 700F 475N 

B 1.644 822F 822N 

C 1.251 822F 429N 

D 1.616 808N 808N 

E 1.322 500 F 500 F 322 N 

F 1.100 500F 300N 300N 

G 858 286 N 286 N 286 N 

1989/90 

CICI0 de 5 años 800 300 F 300 F 200 F 

5.000 árboles/ha 

1.200 Mts. 

F 	Formula compuesta (N, P. K + elementos secundarios y menores) 

N 	Dosis complemeritarias de Nitrogeno y Urea después de Ia temporada do ILv/iv 

Pm 

los nutrientes más importantes requeridos en 
diferentes areas; 

b. un empleo más racional de losfertilizantes, mediante 
Ia aplicación de Ia cantidad precisa por arbol y 
también con el uso do diferentes métodos de aplica-
ción, de acuerdo con el suelo y los requisitos de los 
árboles (es decir, fertilización sólida directa al suelo) 

o fertilizantes fumigados aplicados a los árboles(es 
deCir, fertilización foliar); 

c. La práctica de Ia fertilización proporcional de las 
hileras de árboles individuales. Esta práctica se 
volvió crecientemente pertinente a lo largo de los 
años 80 con Ia introduccidn de Ia poda selectiva y 
los sistemas de manejo por ciclos. El USC de Jos 
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fertilizantes quo var Side una Suer 
con Ia edad y el estado de Ia pod—

árboles. So estima quo este N 
equivalió a un ahorro de aproxi 
par ciento del volumen consumi 
se compara con los programi 
convencionaIes y 

d. El énfasis constante dado por Ia 
aplicación oportuna y el uso del v 
de fertilizantes y otros quimicos 
frecuentemente obtuvieron nforrr 
sobre los resultados de IosfertiIiza 
de fuentes oficiales. Esto f, 
familiarizacián y el uso óptimo de 

Consumo de fertilizantes 
54. Lasiguientetablapresentaelr; 

de CinCo elementos claves quo son car 
en los programas de ferlilizac'dn en 

cit ras corresponden a 1987/88. EsN 
tres tamaños de fincas. El consumo s 
dosis minima por hactárea quo 
recamendaron as autoridades cafet 

KL 

Fertilizantes 
Kg/halano 

Nitrógeno (N) 

Fósforo (P2Oj 

Potasio (K20) 

Magnosio (MgO) 

Boro (B202 ) 

Total (Kg/halano) 

procedimientos agricolas tradicional 

quiera atlas grupos (más grandos) de 

impacto originado par ol empleo detec 
nas o tradicionales en el ndmero de 

roqueridas y Ia eficioncia do Ia mana dE 

en las actividades de campo se trata e 
sigulontos. 

57. Latabla sigUiente presonta al n 
de horas-hombre por hectdrea, emple- 



KILOS DE FERTILIZANTES POR HECTAREA 
COSECHA ANO 1987/88 

Fertilizantes Promedio Promedio 

Kg/halano 1.5 ha 5-20 ha. 20 + ha. Real NacionaL 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Nitrbgeno (N) 238.74 240.44 317.85 272.18 300.00 

Fósforo (P2O2 ) 45.01 42.30 49.64 46.33 75.00 

Potasio (K0) 95.60 108.18 124.71 111.08 150.00 

Magnesia (MgO) 36.57 40.20 44.05 40.71 50.00 

Boro (B202 ) 14.04 16.15 14.87 14.91 20.00 

Total (Kg/halaño) 429.96 447.27 551.12 	- 485.21 	- - 	595.00 

ALEJANDRO RENJIFO IC CAFE EN COSTA RICA 	 ALEJANDRO RENJIFO 

fertilizantes que variade una hileraa otra de acuerdo 
con la edad y el estado de Ia poda en cada hilera de 
Orboles. Se estima que este tipo de fertilización 
equivalió a un ahorro de aproximadamente un 45 

por ciento del volumen consumido por hectárea Si 

se compara con los programas de fertilización 

convencionales; y 

d. El énfasis constante dado por las autoridades a ía 
aplicación oportuna y el uso del volumen adecuado 
de tertilizantes y otros quimicos. Los productores 
frecuentemente obtuvieron informacrón actualizada 
sobre os resultados de losfertilizantes y los quimicos 
de fuentes oficiales. Esto facilitó Ia rápida 
familiarizacion y el USC óptimo de estos productos. 

Consumo de tertilizantes 
54. Lasiguientetablapresenta elconsumopromedio 

decinco elementos claves que son comUnmente usados 
en los programas de fertilización en Costa Rica. Las 

cit ras corresponden a 1987/88. Están agrupadas en 
lies tamaños de fincas. El consumo se compara con ía 
dosis minima por hactárea que en esa época 
recomendaron las autoridades cafeteras. 

La dosis minima de nutrientes por hectárea 
recomendada en 1987/88 fue de aproximadamente 
600 kilos por hectárea. Este nivel de consumo tue 
consistente con el rendimiento promedio nacional por 
hectárea de 1.400 kilos de GBE reportado durante los 
años 80 (ver parágrafo 52 anterior). En 1987/88, con Ia 
Unica excepciOn respecto al consumo de Nitrógeno en 
las fincas más grandes, el consumo defertilizantesfue 
más bajo que Ia cantidad optima por hectárea 
recomendada por CAFE-MAC. Esto, sin embargo, 
puede estar reflejado el ahorro originado en un uso 
más eficiente de los fertilizantes y también unas 
prácticas de poda más intensivas.21  

Marto de obra: Horas hombre en actividades 

agricolas 
Los requisitos de mano de obra en las 

actividades agricolas dependen, entre otras cosas, del 
tipo de variedad sembrada, Ia densidad de los árboles, 
y las prácticas culturales empleadas. De acuerdo con 
Ia tratado anteriormente, en general, el grupo de pe-
queños productores (1-5 hectáreas) es relativamente 
menos avanzado en Costa Rica. OonfIa más en los 

APLICACION 

10 	 Julio-Agosto 
	

Oct.-Nov 

- 	 (3) 
	

(4) 

84 N 

	

C 
	

84 N 

	

COOF 
	

84 N 

I t 	330F 
	

83 N 

	

495 F 
	

83 N 

	

660 F 
	

83 N 

250 N 

300 N 

475 N 

822 N 

429 N 

808 N 

	

500 F 
	

322 N 

	

300 N 
	

300 N 

	

286 N 
	

286 N 

	

300 F 
	

200F 

amgados aplicados a los árboles (es 
ion foliar); 

Ia fertilrzaciOn proporcional de las 
ales individuales. Esta práctica se 
ernente pertinente a ía largo de los 

ntroducciOn de la poda selectiva y 
e manejo por ciclos. El uso de los 

procedimientos agricolas tradicionales que cuales-

quiera otros grupos (mOs grandes) de productores. El 
impacto originado par el empleo detecnologias moder-

nas a tradicionales en el nOmero de horas-hombre 

requeridas y Ia eficiencia de la mano de obra empleada 

en las actividades de campo se trata en los parOgrafos 

siguientes. 

57. Latabla sigdiente presenta al nOmero promedio 

de horas-hombre por hectárea, empleada en activida- 

des agricolas en 1987/88, haciendo una distinción 
entre fincas de diferentes tamaños. La tabla también 
presenta los requisitos promedio nacionales para las 
mismas actividades de campo en 1976/77: 

21 Además del fertilizante, el uso de otros productos quimicos 
como los herbicidas, nematicidas, fungicidas, insecticidas y 
otros quimicos, ha aumentado en Costa Rica durante los años 
80 Ver paragrafo 



de obra en términos de resultados de produccion por 
hora. Se mide en términos de kilos de café GBE produ 
cidos por unidad de mano de obra empleada. Latabla 
compara los promedios nactonales de 1987/88 y 19761  
77. También discrimina ia informaci6n ae 1987.88 por 
tamaño de fincas: 

EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA 1987/88 V 
1976177 

Año Cafetoro 1987/88 

Tamaño de fincas Promedios 
en hectäreas Nacionales 

1-5 	5-20 	20 ha 1987 	1976 
Ha. 	Ha. 1988 	1977 

(1) 	;•2 	(3; 14; 	(5; 

Promedio de ren- 
dimiento Kg/ha 1.600 	1.900 	1.900 1.800 	1130 

Promedjo horas 
hombre/ha. 675 	567 	560 600 	493 
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NUMERO PROMEDJO DE HORAS-HOMBRE/HECTAREA EMPLEADAS EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 
ANOS CAFETEROS 1987/88 V 1976/77 

Año Cafetero 1987,188 

Pramedia Promedlc 
Mano de Obra 1-5 ha 5-20 ha 20 ha NaCional Naciona 
Hrs/ha. 1987/88 1976,17 

(1) (2) (3) (4) (5; 
ApUCaciOn FertiL 49.41 49.84 50.71 50.05 43.96 
Control de plagas y pesticidas 65.44 61.97 31.74 49.56 34.05 
Mantenimiento 28.38 26.53 18.24 23.10 24.77 
Control de sombra 54.00 39.80 51.60 49.74 56.24 
Conservación Suelos 36.56 15.99 16.45 21.69 35.48 
Mant. limpieza suelos 144.22 106.06 94.10 118.69 96.58 
Aplicación herbicidas 50.25 65.94 67.04 61.39 23.44 
Mantenimiento árboles 152.39 119.35 130.08 135.08 83.36 
Resiembra árboles 52.79 37.67 55.53 50.31 69.36 
Tot Mano de obra Hrs/ha. finca 633.44 523.15 515.49 559.42 467.24 
Mano de obra (Otras activ.) Hrs/ha. 41.10 43.56 44.10 41.57 25.51 

Gran Total 674.54 566.71 559.59 600.99 492.75 

Estas cifras se refieren a actividades de campo unicamenle Los requisitos de cosecha y transporte no estan incluidos 

Latabla anterior muestra que el nSmero prome-
dia de horas hombre por hectérea en las actividades 
de campo aumentaron de 493 en 1976/77 a 600 en 
1987/88. También muestra que en 1987/88 las fincas 
pequeñas (1-5 hectáreas) requirieron más mano de 
obra por hectárea que los productores con fincas más 
grandes. Esto se debe a que las prácticas culturales 
asociadas con los pequeños productores no solo son 
menos dependientes de las ayudas mecanizadas para 
Ia produCclOn, sino que también utilizan menos y con 
menor freCuencla productos secundarios tales como 
fertilizantes y quimicos para controlar las malezas. 
Coma consecuencia dedican una mayor proporciOn de 
sus recursos de mano de obra a actividades de campo 
las que son más intensivas desde este punto de vista; 
asi pues, se gasta un nUmero más alto de horas hom-
bre en lacanservaCión de suelos y el mantenimiento de 
árboles. Par el contraria, el nCtmero de horas hombre 
que emplean en Ia aplicación defertilizantes, herbicidas 
y sus prácticas culturales que se relacionan principal-
mente con el usa de tecnologIa moderna, es menor en 
los otros sectores. 

Eficiencia en Ia mano de obra dedicada a las 	 Resultado por 

POO  actividades agricolas 	 hora/hombre 	2.37 3.35 3.39 3.00 2.23 

La siguientetabla indica Ia eficiencia de Ia mano  

I 
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(CS Latabia anterior muestrac 
resultado promedro por hora hair 
kilos de GBE por hectdrea en 1 9 
88. Este mejoramienta en Ia efic 
obradesdel976/77serelacionar 
en la productividad por hectdrea q 
Ia introduccion de variedades rn 
prOcticas culturales y al aumentc 
7cintes y otros quimicos. 

Mano de Obra: Cosecha y trari; 
La temporada de cosecha 

en lastierra bajas de Ia regiOn deli 
febrero en las tierras altas de Ia ret 
ambargo, el pica de Ia casech 
aproxirnadamente 90 dias -desde 

a enero y ocurre principalmente a 
Central. Se estima que en el pc 
temporada de cosecha aproximada 
y 150.000 recogedores son con 
actividades. Para recager toda la 
total de personas que se puede 
cender a 200.000. Se estima qu 
persona recoge entre 5 y 10 cajue 
(cereza). Esto equivale a 11 a 23 k 

La recolección y el transpo 
(cereza) hacia las plantas de pr 
factor Critico en la producción do 
espeCialmente en el Valle Centra 
durante el pica del periado de a cC, 

de mano de obra exceden la de; 
mente, Ia familia y los estudiano 
lemporalmente para cubrir el ox 
durante estas perlodos. El rOpidr 
praduCtividad por hectárea al comit 
incrementO Ia escasez de mano de 
que el gobierno tuvo que legisla 
permrtiendaquese modicaranlosc 
para dar lugar a que los estudiant 
turamente para ayudar en Ia tempc 
Se estima que alrededor de un 2 
casecha es recogida porestudiante$ 
son atra grupa Impartante de traba 
durante el punto más alto de Ia cos 
un 26 por ciento es cosech ado por 

Durante los años 80 el rap 
produccion tarnbién incrementó Ia 
adores durante latemporadadecos 
so curnplió, en parte, con mano dec 



LEADAS EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 
1976/77 

7/88 

Promedio 	DrQp-edio 
Nacionaf 	Nacional 
1987/88 	1976/77 

(4) 
	

(5) 

	

50.05 
	

43.96 

	

49.56 
	

34.05 

	

23.10 
	

24.77 

	

49.74 
	

56.24 

	

21.69 
	

35.48 

	

118.69 
	

96.58 

	

61.39 
	

23.44 

	

135.08 
	

83.36 

	

50.31 
	

69.36 

	

559.42 
	

467.24 

	

41.57 
	

25.51 

559.59 	600.99 	492.75 

ha y transpoe no ostan ncIuido_  

términos de resultados de produccbn por 
ie en términos de kilos de café GBE produ-
udad de mano de obra empleada. La tabla 
prornedios nacionales de 1987/88 y 1976/ 
dscrimrna Ia información de 1987,188 por 

incas: 

tA DE LA MANO DE OBRA 1987/88 V 
1976177 

AñoCafeterolg87/88 

Tamaño de fincas Promedios 
en hectdreas Nacionales 

1-5 	5-20 	20ha 1987 	1976 
Ha.H. 19881977 

(1) 	(2) 	(3) (4) 	(5) 
re-n- 
ta 	1.600 1.900 1.900 1.800 1.100 

as 
675 567 560 600 493 

2,37 3.35 3.39 3 00 2.22 

ALEJANDRO RENJIFO 
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60 Li tabla antenar muestra que P nivel nacional el 
resultado promedio por hora hombre aumenté de 2.23 
kilos de GBE por hectárea en 1976/77 a 3.00 en 1987! 
88. Este mejoramiento en Ia eficiencia de Ia mano de 
obra desde 1 976/77 se relaciona con el rápido aumento 
enlaproductividad por hectárea que siguió después de 
Ia introducci6n de variedades mejoradas, a mejores 
practicas culturales y al aumento en el uso de fertili-
zantes y otros qumicos. 

Mano de Obra: Cosecha y transporte 
La temporada de cosecha comienza en agosto 

en lastierra bajas de la region del AtlOntico ytermina en 
tebrero en las tierras altas de la region del Pacifico. Sin 
ambargo, el pica de Ia cosecha se concentra en 
aproximadamente 90 dias -desde mediados de octubre 
aenero y ocurre principalmente en Ia regiOn del Valle 
Central. Se estima que en el punto mOs alto de la 
lemporada decosecha aproximadamente entre 120.000 

150.000 recogedores son contratados para estas 
actividades. Para recoger toda Ia cosecha el nOmero 
total de personas que se puede requerir podria as-
cender a 200.000. Se estima que en promedio una 
persona recoge entre 5 y 10 cajuelas de grano fresco 
cereza). Esto equivale a 11 a 23 kilos de GBE por dia, 

La recolección y el transporte del grano fresco 
cereza) hacia las plantas de procesamiento es un 
factor cr(tico en Ia producción de café en Costa Rica, 
especialmente en el Valle Central. Tradicionalmente, 
durante el pico del periodo de Ia cosecha los requisitos 
de mano de obra exceden Ia demanda. Tradicional-
mente, la familia y los estudiantes son contratados 
lemporalmente para cubrir el exceso de demanda 
durante estos periodos. El rOpido crecimiento de la 
productividad por hectárea al comienzo de los años 80 
ricrementO Ia escasez de mano de obra hasta el punto 
que el gobierno tuvo que legislar especIficamente, 
permitiendo q ue se modicaran los calendarios escolares 
para dar lugar a que los estudiantes salieran prema-
luramente para ayudar en Ia temporada de cosecha.3 
Se estima que alrededor de un 22 por ciento de Ia 
cosecha es recogida par estudiantes. Las amas de casa 
son otro grupo importante de trabajadores temporales 
durante el punto más alto de la cosecha. Alrededor de 
un 25 por ciento es cosechado por este grupo. 

Durante los años 80 el rápido aumento de la 
producción también incrementO Ia demanda de traba-
adores durantelatemporadadecosecha. Este aumento 
secumpliO, en parte, con mano de obra proveniente de  

migraciones de paises vecinos, en particular de Nica-
ragua. Sin embargo, con Ia posible reducción de las 
tensiones politicas en Nicaragua, es probable que Ia 
inmigraciOn se yea reducida en el futuro cercano. Par 
Ia tanto, se espera que Ia escasez de mano de obra 
aumente significativamente otra vez en los años 90. 

SECCION IV - CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 

En Costa Rica el café no es procesado por el 
productor en el sitio de su producción. A cambia, elcafé 
es entregado, en forma de grano fresco (cereza) y a 
más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su 
cosecha -a una planta central de procesamiento a 
"beneficiadero". Por Ia fey, el procesamiento de lavary 
secar el café es responsabilidad exclusiva de las 
plantas de procesamiento. Las procesadoras actOan 
coma intermediarias entre el productoryel exportador. 
Cobran por sus servicios una comisiOn que es fijada 
por las autoridades. 

Capacidad instalada a finales de los años 80 
En febrero de 1987/67, habIa 105 plantas de 

procesamiento en operación. El nOmero total defirmas 
privadas era de 71 y 34 cooperativas. De los 2.5 millo-
nes de sacos de GBE procesados, Ia participaciOn del 
sector privada tue del 55 por ciento y Ia de las 
cooperativas del 45 par ciento. Cast e129 par ciento de 
a producción de 1987/88 se procesO en diez plantas 
de procesamiento, seis de las cuales eran cooperativas. 
La siguiente tabla muestra la ubicación, el nOmera y el 
tamaño estimado de las plantas de procesamiento en 
1986/87 (ver también el mapa anexo). 

Aunque el nOmero de plantas procesadoras en 
1986/87 tue cas'el mismo de la década anterior, en el 
perIodo intermedio, Ia capacidad de procesamiento 
aumentó sustancialmente, particularmente durante Ia 
primera parte de los abos 80. En 1980/81 Ia capacidad 
total de las 106 plantas procesadoras llegO a 
aproximadamente 2.1 millones de sacos. Fue utilizada 
en un 95 por ciento. La capacidad de almacenamienta 
fue de alrededor de 1.8 millones de sacos. En 1984/85 
Ia capacidad de procesamiento aumentO a2.6 millones 
de sacos en 102 plantas procesadoras 

.23 

El Know-how del procesamiento y la capacidad 
instalada en Costa Rica a comienzos de los años 90 se 

23 Tabia anexa.... ciasifica ias 102 piantas procasadoras de acuerdo 
con su capacidad 

49 . 
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CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 1986/8722 

se dicieron mas ovidentes durante (a fase de 
humedecpmiento, particularmente an las etapas de 
lavado y secado. Los antiguos procesos tradicionales 
requieren de un proceso defermentación argo ydiscon-
tinuo que se debe seguir por un periodo extenso para 
secar el café an pequeños lotes. Esto IimitO Ia eficiente 
transformaciOn de toda Pa nueva producción a una alta 
calidad de café. 

69. Ademas, los problemas de calidad que se 
originan durante Ia etapa de producciOn, agregaron 
más presión a las limitaciones técnicas de las plantas 
procesadoras. En particular, durante los primeros años 
que siguieron ala rOpida introducciOn de Iasvariedades 
nuevas y mejoradas, surgieron dos problemas. Primero, 
debido ala alta productividad de las nuevas variedades, 
aigunos productores optaron por acelerar sus 
orogramas de expansiOn utilizando plantas de semillero 

Localidad 
Porcentaje procesado 

Nümero del total en 1986/87 

(1) 	 (2) 
Total 105 	 100 
Zona I 50 	 54 
Zonafl 17 	 12 
ZonilI 4 	 3 
ZonalV 4 	 8 
ZonaV 6 	 7 
ZonaVI 5 	 6 
Zona VII 9 	 9 
Zona VIII 10 	 3 

consideran io suficientemente grandes oara oubrir 
eficientemente las cosechas grandes de aproximada-
mente 3.0 millones de sacos. Esto no ocurriO a 
comlenzosdeladOcadade los 8O Entonceselcrecjente 
ritmo de Ia producciOn fue mayor que Ia habilidad de la 
industria procesadora para ampliar su capacidad 
instalada. Con elfin de mantener la calidad del café, 
siguiO un perIodo de inversiOn an planta y equipo y an 
Ia adaptaciOn de las nuevastécnicas de procesamiento. 

Nuevas prácticas culturales y capacidad de 

	

H 	 procesamiento 
68. Durante los primeros años de los 80, el repentino 

aumento del volumen a ser procesado dentro de un 
corto perIodo puso an evidencia los graves cuellos de 

	

I 	
botella generados por los métodos tradicinales de 
procesamiento y as insuficiencias an Ia capacidad 
nstalada de las plantas procesadoras. Estas dif cu itades 

no certificadas este material qw 
rendia un porcentaje en gran 
(flotadores) superiores al dos p 
permitido par las reglamentaciones. 
debido al creciente tamaño de a 
relativa escasez de mano de obra 
de cosecha, el valumen a ser recoc 
alto de la temporada, par persona, 
lo tanto, Ia proporción de granos yE 

las plantas procesadoras tue mOo 

Expansion y mejoramiento de Ia 
procesamiento 

Las crecientes dlficultodes-E 
mOtodos tradicionales de procesan 
aguda falta de capacidad extra qu 
procesamiento a comienzos de ]o 
goblerno y en el sector privado el 
plan de expansion, Ia modernizac 
transferencia de tecnologia an as 
agosto de 1979 y noviembre de 1 
0Hz cursos intensivos para promo' 
una tecnologia moderna y métodos 
mm eficientes. Acada curso asistier 
personas. Estos cursos fueron orga 
por CICAFE' an su planta E 

procesamiento, Para noviembre de 
que Ia mayor parte de Ia industria 
habia completado su fase de mod 
beta, Ia orientacmón de los curree 
cambio: de largos e intensivos a cich 
cortas con el fin de informar v 
especificos sabre la industria pracs 

Innovaciones en Ia tecnologia do 
del café 

Los siguientes pardgrafos r 
los problemas e mnnovaciones más 
resolverlos, los que fueron implanta 
do] procesamiento desde 1979197 

24 Dci qrariu tmaco antregado a as piantar 
ciento estaba verde: y ci 0.95 per ciento 

25 CICAFE es el Centre Nacionai F,,ir,i Ia 
procesadora de investigacion quc' ha jug 
dci procesamiento de cafe. 

25 Las fechas a que nps referimos corresp 
iitiiizado por ICAFE Hasta donde ha aid 

27 En condiciones opiimas, ci despuipe dci 
E'-,ir' reqLii'-imo mo  nc tin hmire de tiomp 

Zona I 	Valle Central (incluye las siguientes Pocalidades: Heredia, Alajuela, Grecia, San RamOn, 
Cartago, Tres Rios, Gurridabat, Uruca, Escazu, Desamparados) 

Zona II 	Turrialba, Juan Viñas y Orosi 

Zona III 	San Carlos y Sarapiqui 

Zona IV 	El General 

Zona V 	Coto Brus 

Zona VI 	Atenas, Palmichal y Puriscal 

Zona VII 	LeOn Cortés, Tarrazu y Dota 

Zona VII 	Guanacaste 

22 Las cifras se basan en una muestra representativa de 46 plarimas cc precesainienlo que lorn,i Cii :uenta mehidanronte las variai rss en el 
tamanoy ubjcacjOn en ci Dais Boletin Tecnico ic ICAFE N° 44 '9884 
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'orcentaje de Plantas por Tamaño 
ña 	Mediana Grande 

(4) (5) 

28 57 
35 9 
43 57 

- 50 

- 100 

- 83 

50 50 
-33 50 

33 - 

Aiajuela, Grecia, San RamOn, 
aados) 

:ma en cuenla debidamente as varlaci)nes 'n el 

rás evidentes durante la fase de 
—to, narticularmente an las etapas de 

o. Los antiguos procesos tradicionales 

Droceoodefermentacjón largoydiscon-

oe seguir por un perlodo ext enso para 
pequeños lotes. Esto limitó la eficiente 

de toda a nueva produccjón a una alta 

-(I certiticadas este material gee se encontro que 

rendia un porcentaje en granos vacios/livianos 

fiotadores) superiores al dos por ciento maxima 

permitido por las reglamentaciones. En segundo lugar, 

debido al creciente tamaño de Ia producción y a una 

relativa escasez de mano de obra para las actividades 

decosecha, ci volumen a ser recogido en ci nivel más 
alto de Ia temporada, por persona, tue mds alto y, por 
lotanto, la proporción de granos verdes entregados a 
las plantas procesadoras fue más grande que antes. 

Expansion y mejoramiento de la capacidad de 

procesamiento 
70. Las crecientes dificultades encontradas en los 

metodos tradicionales de procesamiento, junto con la 
aguda falta de capacidad extra que limitó al sector de 

procesamiento a comienzos de los 80, provocó en el 

gobierno y en ci sector privado ci acelerarniento del 

plan de expanslàn. Ia modernizacrón, adaptación y 

iransferencia de tecnologia an esta industria. Entre 
agosto de 1979 y noviembre de 1983 se efectuaron 

diez cursos intensivos para promover Ia adopcion de 
una tecnologia moderna y métodos de procesamiento 
mds eficientes. Acada curso asistieron airededor de 35 

personas. Estos cursos fueron organizados y dictados 

por CICAFE 	en su pianta experimental de 

procesamiento. Para noviembre de 1985, se reconoció 

que la mayor parte de Ia industria del procesamiento 
habia completado su fase de modernizacion. Por to 

onto, Ia orientacidn de los cursos experirnentó un 
ssmbio: de largos e intensivos a ciclos de conferencias 
cortas con ci fin de informar y actualizar topicos 

especIticos sobre Ia industria procesadora. 

Innovaciones en la tecnologia del procesamiento 

del café 
71 	Los siguientes paragrafos revisan algunos de 

los problemas e innovaciones más importantes para 
issolverlos, los que tueron implantados en la industria 

Jet procesamiento desde 1979:1979/80. 

Subproductos 
La principal preocupaclón an esta etapa tue 

prevenir Ia posible contaminación de las aguas con los 
crecientes volUmenes de subproductos del café. Se 

sugirieron como alternativas para la yenta o 

transformación apropiada de Ia pulpa de café los 

alimentos para animales, la extracción de sustancias 
quimicas yet uso de los subproductos comofertilizante 

orgánlco. 

1981 
Despulpe 

El grano verde, no maduro de café, no as fácil 

de despulpar. Esto ocasiona desmejoramiento de la 
calidad. Yet costo del procesamiento aumenta a medida 

que tenga que ser separado an una etapa posterior. 
LJna máquina clasificadora para separar an una etapa 
más temprana los granos verdes (no maduros) de los 

granos frescos entregados a las plantas procesadoras 

tue introducida para resolver este probfema. La 

tecnologia tue importada del Brasil. La maquina origi-

nal tue adoptada y es fabricada localmente. Hoy dIa, Ia 
separación del grano verde del café antes de la 

fermentación es utilizada rutinariamente an Costa Rica.2  

Fermentación 

Hasta finales de los años 80, comUnmente se 

utilizaba un proceso tradicional de fermentación an 

Costa Rica. Consistia en poner los granos frescos 

despulpados en grandes tanques en los cuales el café 
permanecfa sumergido an agua por afrededor de 48 a 
72 horas. Después de este periodo los mucliagos 
pegajosos del exterior del grano sedisuelven. Entonces 

es fácilmente removido -lavado- para obtener el 
pergamino (hUmedo). Con el constante aumento an ci 

volumen del grano verde que se entrega a las plantas 
procesadoras al comienzo de los años 80, la capacidad 

(especiaImente los tanques de fermentación) y el 
personal entrenado de las plantas se volvieron 

rdpidamente inadecuados. 

, los problemas de calidad que se 

-.-- a etapa de producciOn, agregaron 
=as limitaciones técnicas de las plantas 

'n particular, durante los primeros años 

rapida introducción de las variedades 

as, surgieron dos problemas. Primero, 
'oductividad de las nuevas variedades, 

ctores optaron por acelerar sus 

ansión utilizando plantas de semillero 

21 Dcl grin trc--ou entrc'gado a las pianOs de procosamiento en 1 98586 y 1986,!87, el 9752 por ciento estaba maduro eli .52 por 
cientu estaha verde, y ci 0.95 per ciento 10 contormahan beilotas' recogidas del suelo). 

25 CICAFE es ci Centre Nacionai para Ia Investigacion del Café de Costa Rica y tue creado en 1977. CICAFE opera una planta 
procesadora do invosligacion que ha jugado on roi imporlante en Ia adopcion y rransferoncia de tecnologia moderna en las Areas 

dc-I procesamiento de cafe 

26 Las fechas a quo ns referimos correspondon a Ia fec-hi de publicacion en el Noticiero del cafe, un boletin informativo mensual 
uiihzado per ICAFE. Hasta dondo ha sido posihio, ha mantenido el orden cronciogico de las varias innovacionos tecnoiOgicas. 

27 En condiciones oprimas, el despuipe del grano fresco se dehe hacor a mas tardar dentro de las 24 horas siguientes a Ia cosecha. 

Este requisite impone on Smite do tiempo a Ia fermentaoon M  
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75. La evidencia disponible sugiere que Ia solución 
a esta escasez en Ia capacidad de fermentación no era 
Ia construcción de nuevas plantas procesadoras, ni Ia 
ampliacián de las instalaciones existentes (es decir, 
tanques de fermentac,ón adicionales y más grandes). 
Estas salucianes fueron reconocidas como de corto 
plazo y costosas y, por Ia tanto, no óptimas para cubrir 
los aumentos esperados en Ia producción para los 
años 80. AsI pues, la investigación se orientó hacia el 
aceleramiento del proceso de fermentación. Se 
utilizaron dos enfoques simultáneamente: primero, el 
ELMU a tecnologia mecnica para separar los 
mucilagos (originalmente de El Salvador) yen segundo 
lugar, tecnologia quimica y enzimática para disolver 
los mucIlagos. Con respecto al primer método, su 
nnovación dave era la introduccift de un proceso 
contInuo y rápido. La capacidad de procesamiento, 
con base en una máquina ELMU modificada28  para 
separar los muculagos de los granos despulpados, es 
de aproximadamente 1.000 kilos por hora en GBE. 
Debido a la baja inversion requerida en su enorme 
eficiencia, el usa de a mOquina ELMU se volviO estándar 
en la industria procesadora en Costa Rica. Por ser mOs 
complejos de implantar, los enfoques quimicos y 
enzimáticos ban permanecido con relativa poca 
importanciacuando se comparan con Ia mOquina ELMU. 

Lavado 
76. En Costa Rica el pergarhino hOmedo se clasifica 

de acuerdo con el tamaño y Ia densidad en seis 
calidades.29  Una buena clasificaciOn en esta etapa 
tempranaes efectiva desde el punto devista del costo, 
ya que reduce laclasificaci6n en etapas posteriores. La 
tecnologia para la clasificaciOn del pergamino hOmedo 
fue mejoradaen dasformas: primero, con Ia introducciOn 
del sistema detamizcatadar más eficiente para sustituir 
el método tradicional de cilindro de barras empleado 
tradicionalmente en la clasificaciOn del pergamino 
hOmedo. Y segundo, con el mejoramiento de las máquN 
nas antiguas, mediante la recomendación de modificar 
el diseño coma el aumento en Ia distancia entre las 
barras bloqueadoras dentro del cilindro para instalar  

las catadoras en posición horizontaly para sumergirlas 
parcialmente. Estas mejoras son reportadas para 
reducir significativamente Ia mezcla de la clase supe-
nor con calidad menores e infeniores de pergamino. 

1982 
Secado 

Despues de Ia fase de lavado, el pergamino 
tiene un alto contenido de agua que oscila entre eun 50 
y un 55 por ciento. Para evitar cualquier deterioro en 
Ia calidad, es imperativo secar el pergamino hOmedo 
hasta niveles de alrededor de un 11 por ciento de hu-
medad, su nivel de almacenamiento camercial. Las 
demoras en el secamiento del pergamino hUmedo 
deterioran Ia calidad del producto. En Costa Rica a 
finales de los añas 70 dnicamente las calidades infe-
riores de pergamino fueron secadas utilizando energLi 
solar. El grueso del pergamino hOmedo fue secado 
utilizando secadores guardiola. 

Este sistema tradicional funciona en cargI 
pequeñas,fijas (equivalentes a aproximadamente 1.8Cc: 
kilos de GBE por mOquina secadora) y es lento para 
secar el pergarnino (aproximadamente 36 horas por 
carga). Desde el comienzo de los abos 80 el aumento 
en el tamaño de las cosechas anuales, junta con Ia 
relocalizacibn de la producción en regione 
relativamente mOs hUmedas, fueron dos factores 
determinantes para Ia adopción de una tecnologia de 
secamiento mecOnica mOs eficiente y confiable. 

Inicialmente, el aumento en los requisitos de 
secamiento se cumplio mediante Ia instalación de más 
secadaras guardiola tradicionales. Esto, sin embargo, 
era muy costoso. No sOlamente requirió la campra de 
maquinaria cara (para ser utilizada Onicamente durante 
aproximadamente 8 semanas por temporada), sino 
que también acupO un gran espacio en las plantas 
procesadoras. A principios de los años 80, se emplearon 
crecientemente dos alternativas ingeniosas paracubrir 
Ia capcidad de secamiento: pnimera, Ia intraducciOn de 
grandes silos ventilados para almacenartemporalmente 
el pergarnino semi-seco: ien 3.5toneladas de GBE par 

30 a 45 dias). Para 1984, los pr 
fungus y el crecimiento bacter 
enormemente ya que se estable 
cianes técnicas para Ia constru 
pautas para el manejo del 
(particularmente las relaciones a 
peratura,lahumedadylaventilaci 
el uso de estatOcnica de secarnie 
se considerd mOs aprapiada pai 
para las regiones del Pacifico 
relativa es menor durante los per 

El uso de silos "entla 
procesadoras demorar -baja crYr 
controladas- el procesa de scoan 
gradualmente Ia humedad del pera 
iniciales alrededor del 20 y 35 po 
ciento. Esto racionalizó el uso de 
secamiento, ahorrO espacio en las 
los costos de secamiento y, Ia más 
pnesibn del secamiento en los picas 

La segunda forma de aur 
de secamiento fue elevar Ia eficien 
do secamientoexistentes. Esto s 
un aumento en lacapacidady eficie 
un modificaciones que les permntnE 
irodiante el uso alternativo de co, 

nin:ndera y los hollejas de pergarnnno; 
un Ia introducciOn de ventilado 
rrru-canismosde intercambiotérrnL 
(:09 el reciclaje del aire caliente. 
cor'ldujeron a aumentar el volumer'.' 
,we seco y caliente. En 1984 Tar 
Fundición POSCAM Ltda. de Cost 
mayoni'a de estas mejoras en su mOo 
que combina un quemadon de alta 
un poderoso sistema ciclOn de yen 
que en algunos casos, Ia eficienc 
anumentó en un 40 por ciento reduc 
ueaarniento de 20 a 24 horas por 

28 En Costa Rica la maquina ELMU se adaplo como modeL mas grande por ios Tafleres industriaies Quezada Hermanos 

I M 29 La clsificaciOn completa del cafe utiiizada en Costa Rica Se presenia en ci paragrafo siguiente, 

30 Dos fases ocurren durante ci secamiento mánico: el pre-secamiento u "Oreación" en la cual el nivel de humedad so reduce ,d 40 y [j,i 
ia fase finai de secamiento en la cuai Ia humedad Se reduce ci nivel comerciai de secamiento d(,i 11 per ciento 

31 En 1980.01 ci consume giohai do made 
do ia madera utilizada provino dci ecosi 
signitica una dismjnuc ion reictiva dec rr 
a participacion mas aita desde ci final d 
exposicion piena at soi (es deco, requis 

30 Esta maquina fue disenada y producUc 
y inc maquina moir'der o mohneiio 

33 Fsl,i mliH. del, 	.fi.':.ner ',e,ri(JVoi 
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tadoras en posición horizontal y para sumergirlas 
umente. Estas mejoras son reportadas para 
ii significativamente la mezcia de Ia clase supe-
n calidad menores e inferiores de pergamino. 

Despué Hi 	ion Jo vHu, H jor 
n alto contenido de agua que oscila entre eun 50 
5 por ciento. Para evitar cualquier deterioro en 
iad, es imperativo secar el pergamino hümedo 
iveles de airededor de un 11 por ciento de hu-
su nivel de aimacenamiento comercial. Las 

—is en el secamiento del pergamino hümedo 
ran Ia calidad del producto. En Costa Rica a 
ne los años 70 Onicamente las calidades infe- 
o pergaminofueron secadas utilizando energia 

qrueso del pergamino hOmedo fue secado 
c secadores guardiola. 

sistema tradicional funciona en cargas 

ts.fjas (equivalentes a aproximadamente 1.800 
GBE por máquina secadora) y es lento para 
pergamino (aproximadamente 36 horas por 

Desde el comienzo de los años 80 ci aumento 

naño de las cosechas anuales, junto con la 
zacion de la producción en regiones 
nente más hOmedas, fueron dos factores 
antes para Ia adopcian de una tecnologia de 

ito mecánica más eficiente y confiable. 

nicialmente, el aumento en los requisitos de 
lto se cumplió mediante la instalación de más 

a guardiola tradicionales. Esto, sin embargo, 

astoso. No sóiamente requirió Ia compra de 
IC cara (para ser utilizada Unicamente durante 

darnente 8 semanas por temporada), sino 
én ocupo un gran espacio en las plantas 
ras. A principios de los años 80, se emplearon 

nente dos alternativas ingeniosas para cubrir 
dde secamiento: primero, la introducciOn de 

—los ventilados para almacenartemporalmente 

no semi-seco: (en 3.5toneIadas de GBE por 

es Industriales Quezada Hermanos. 
sigulente. 
a cual el nivel de humedad se reduce al 40% y luego 

camienlo del 11 por ciento  

30 a 45 dias). Para 1984,   los problemas iniciales del 
fungus y of crecimiento bacterial se compensaron 
enormemente ya que se establecieron las especifica-
cones técnicas para Ia construcción de silos y las 
nautas para el manejo del pergamino hUmedo 
particularmente las relaciones criticas entre Ia tern-
peratura, Ia humedad y laventilación delsilo). Además, 
eluso de estatécnica de secamiento/almacenament0 
se consideró ms apropiada para ci Valle Central y 
para las regiones del Pacffico donde la humedad 

relativa es menor durante los periodos de cosecha. 

El uso de silos ventilados permitió a las 

procesadoras demorar Hajo condiciones altamente 
controladas- el proceso de secamiento. Y, para bajar 
gradualmente a humedad del pergamino de sus niveles 
niciales afrededor del 20 y 35 por ciento a 12 y 15 por 
ciento. Esto racionalizó el uso de las instalaciones de 
secamiento, ahorró espacia en las instalaciones, redujo 
los costos de secamiento y, lo mas importante. afivió Ia 
presión del secamiento en los picos de las temporadas. 

La segunda forma de aumentar Ia capacidad 
de secamiento tue elevar Ia eficiencia de los sistemas 
de secamientoexistentes. Esto se logró primero, por 

un aumento en lacapacidad y eficiencia de las calderas 
con modificaciones que les permitieron ahorrar energia 

mediante el uso alternativo de combustibles como Ia 
madera ylos hollejos de pergamino;3  en segundolugar, 

con Ia introducc16n de ventiladores mas eticientes, 
necanismos de intercambiotérmicos: y entercer ugar. 
con el reciclaje del arre caliente. Todas estas mejoras 
conduleron a aurnentar el volumen de Ia circulación de 
aire seco y caliente. En 1984 Talleres Industriales y 

Fundición POSCAM Ltda. de Costa Rica consolidó Ia 
mayoriaie estas mejoras en su rnaquina de secamiento 

que combina un quemador de alta eficiencia junto con 

un poderoso sistema ciclón de ventilación. Se estima 
que en algunos casos, Ia eficiencia de los sistemas 

aumentó en un 40 por ciento reduciendo el tiempo de 
secamiento de 20 a 24 horas por carga aproximada- 

monte. Los requisitos de energia de un secador POS-
CAM instalado con dos guardiolas son cuatro metros 
cUbicos de madera y 900 kilos de hollejo de pergamino 

cada 24 horas. 

1983 
Manejo de calidades bajas 

La proporción de granos verces e inferiores es 
mayoral comienzo y al final de la cosecha cuando hay 
menos uniformidad en su maduración. Tradicional-
mente, después de un proceso fargo de suvización en 
el agua -que podria durar dos dias-, estos cat ésfueron 

reprocesados. La proporcrón de granos verdes e infe-
riores entregados a las plantas procesadoras a lo fargo 
de Ia temporada se incrementó por el rápido aumento 
en Ia producción y por las caracterIsticas de algunas de 
las nuevasvariedades. Eireprocesamientodecalidades 
verdes e inferiores mejoró adicionaimente con Ia intro-

ducción de Ia máquina Bending.32  Esa innovacrón junto 

con los demás avances en el proceso de Iavado, 
particularmente Ia maquinabrasileraparaseparargraflas 
verdes y las máquinas Elmu para clasifrcar los per-
gammas, representoahorrosalas plantas procesadoras 
ya que permitió que buenaparte de lacapacidad instalada 
y el personal trabajaran en las calidades superiores 

1984 
Molienda 

Hace aaunos arios se :ntroduic un molino prtati' 

más pequeho para despuipar, ei PENAGOS, 
originalmente de Colombia, capaz de moler mas 
eficientemente el grano fresco de varios tamaños y en 

3.5 veces
33 
 mas volumen que los molinos convenclo-

nales utilizados en Costa Rica. A pesar de su eficiencia 
se recanoce que esta innovación sin afteraciones es 

demasiado pequeña para las plantas procesadoras 
centrales más grandes que operan en Costa Rica. Sin 

embargo, puede ser muy apropiada para plantas 
procesadoras mas pequeñas a para regiones donde 
las plantas procesadoras centrales estén demasiado 
distantes de los lugares de produccior 

31 En 1900/81 ci consumo global di' madera de,  184,701 metros cuhicos En of vaSe central se estima que alrededor del 66 por ciento 

do Ia madera utilizada provino dcl ecosistema del cafe En 1986/87 of consumo global se estimo en 187713 metros cubicos. Esto 

signitica una disminucion relativa de Ia madera on los procesos de secamiento Entre otrosfaclores, esta reduccion se relacionó con 
Ia padicipacion mac aita desde ci final de los ahos 70 do las piantacones de cafe ulilizando una aita densidad y una tecnologia de 

exposicion plena al sd (es decir, reqiiisitos minimos d(,  sombra). 

32 Esia maquina foe disenada y producida por Ia firma Rodolfo Bending S.A. Su concepto de operacion es una combinacion de la Eimu 

y una maqilina molodura o molineito que,  iitAz barras y discos di' fricciun 

33 Esta medida do Li oficiencia so (ibiuvo midiendo Li capacidad par horn por contimetro cuadrado de tamiz 

'V - 
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83. Sin embargo, Ia tecnologia PENAGOS puede 
tener un potenclal considerable en elfuturo cercano del 
procesamiento del Café en Costa Rica. Si nose conside-
ra eficlentefrente aI costo continuarcon las operaCiones 
de despulpe en una planta proCesadora Central, sino 
más blen cerca al sitio de producción, entonces esta 
tecnologia parecerla Ideal para este propósito. 

Despulpar cerca al sitio de praducCibn tiene Ia 
ventaja de poder ahorrar en los costos de transporte; 
airededor del 59 por ciento del peso del grano fresco es 
agua. Los beneflcios adlclonales de descentralizar el 
despulpe serian la reduCción de grandes 
concentraciones de subproductos del café en y 
alrededor de las plantas procesadoras centrales y Ia 
poslble utillzacián de estos subproductos coma 
fertilizantes orgánicos en las regiones de producción. 
Las desventajas potenciales de este slstema se 
relacionan con el control de la calidad. Ademés, se 
deberlan adaptar mecanismos de comercialización 
interna a este nuevo tipo de aperación. 

Proceso de secamiento 
84. El usa de equipo electrónico paralaclaslficaclón 

de los granos verdes par densidad y tamaño ha sldo 
bien establecido en Costa Rica desde los años 30. No 
es poco comün encontrar operaciones de hasta tres 
olivers que trabajan en Ilnea. El arregla másfavorecido 
para esta operacion donde se opera en grupos de tres 
máquinas es el siguiente: 

Cada méquina tiene tres salidas; 

El café que proviene de Ia primera salida superior o 
a de grado superior en cada máquina va 
directamente a la pila para exportación. 

El café de Ia segunda salida es reciclado para 
recuperar los cafés de primer grado: el resto va a Ia 
Oltima a tercera salida. Estos cafés corresponden a 
los grados más bajos y, en general, son utilizados 
para consumo doméstica a para el mercado de 
exportación coma "late de existencias". 

Clasificacióndel Pergamino 
85. El usa de equipo electrónico para clasiflcar el 

pergamino seco par densidad y tamaño es un proce-
dimiento reciente. Se esta implantando principalmente 
en las plantas procesadoras más grandes y dinámicas 
para aumentar su flexlbilidad de respuesta a requisitos 
especiflcos de calidad y para minimizar el volumen de 

Pon  descascaramienta (es decir, maximizar el almacena-
miento en forma de pergamina). 

Claramente se desprende de los anteriores 
pardgrafos que el sector procesador en Costa Rica 
reaccionó -inicialmente con algUn retraso- muy 
positivamente a los cambias en la estructura productiva 
existente durante los 80. En este sentido, el sector 
procesador se inicia en los 90 con una capacidad insta-
ada renavada y con una capacidad prabada de ajuste 
y adaptación ala nuevatecnologi'a segUn Ia requerido. 

Calidad 
Costa Rica tiene una larga tradición coma pro-

ductor de café de muy alta calidad. Internacionalmente 
su produccrón se agrupa entre el grupo de Otros Arabigos 
Suaves. Sus calidades superiares son frecuentemente 
clasificadas entre las mejores del mundo. La muy alta 
calidad de los cafés praducidas en Costa Rica se debe 
a varios factores: Ia naturaleza volcánica de su suelo y 
en combinación con las óptimas condiciones ecológicas 
y climáticas en las tierras altas se logran los mejores 
resultados para Ia praduccion de café arabigo. Y, la 
larga tradición y destreza de sus productores y 
procesadares quienes han intraducida mejorastecnoló-
gicas en los cultivos y pracesamientos, resultantes en 
valémenes más grandes de producción pero 
preservando las normas tradicionales de alta calidad. 

Clasificación 
Los sofisticados métodos de clasificaciOn 

empleados en Costa Rica son un elementa importante 
en la bUsqueda de Ia excelencia que caracterizaalcafé 
en este pals. En Costa Rica el café esta clasificado en 
todos los niveles desde el productor y procesador has-
ta elexportador. Lasiguientetabla presenta un esquema 
de las varias etapas de clasificación en Costa Rica: 

Calidad: indice de preferencia por tipos 
La clas:ficación en Ia siguiente tabla se basa en 

un sistema decreciente de preferencia (de la mejor en 
el tape a la inferior en Ia base). Pane en orden los 
atributos de calidad mediante el usa de un ranga de 
saber y caracterIsticas fIsicas. Par ejemplo, en Ia 
Oltima columna los tipas están ordenadas de acuerdo 
con sus caracterIsticas de taza y el aspecto fisico del 
grano. Los tipas colocados al comienzo de Ia lista son 
preferidos a los ubicados en Ia parte inferior. 

14 
La tabla 

34 El orden prefernnciai generaimente acoptad pea I 	rh lip 
de cafe cuitivados en costa rica es el sigulc'nio i(I rnrjnrr' 
peores de L a R): 
SHB,GHBHBHGA PMHB.MGALGA 

Par preparación obteni 
clasificación del café seco, 
con eltamaño,ladensidady Ic 

Tamaña 
Preparación europea (A, AB 
café) 

Densidad 
"Chorro" europea 
"Chorro" americana 

Cualidades inferiores 
Menudos = inferior a tarniz 1 
Cataduras 
Recataduras 
Escojeduras 

Densidad 
"Chorro" europea 
"Chorro" americana 

Calidades inferiores 
Cataduras 

Otras inferiores 
Late de existencias 

Densidad 
"Chorro" americana 
Otras inferiores 
Late de existencias 

Prime ras 
Cataduras 
Late de existencias 

también muestra un vInculo 
pergaminos superiares y las prep 
camienzo; un pergamina de prime 
uncaféSHB, produciráelmejarca 
atributas de su taza y sus caracte 
tabla 0 Anexa se presenta inform 
calidad par regianes, tipas y subt 

La siguiente tabla present 
sabre el valumen y la participaciói 
tipas de café que se cuttiva en Casts 
correspande a las casechas de 
1981/82 a 1986/87. Un resumen 
se presenta en la tabla y en el gr 



TIPOS PRODUCIDOS 
(PORCENTAJE) 

1977 

Total 100.00 
SHB 36.3 
GHB 10.7 
HB 20.2 
HGA 4.5 
P 0.8 
MHB 17.2 
MGA 7.7 
LGA 2.6 

1981 1986 

100.00 100.00 
36.3 40.6 
07 102 

21.3 18.7 
4.4 4.6 
1.5 1.3 

17.8 14.2 
6.2 6.8 
2.8 3.6 

Nota: En preferencia decreciente (orden de arriba a abajo) MT 
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ertte se desprende de los anteriores 
9 ci sector procesadar en Costa Rica 
icialmente con algUn retraso- muy 
3 los cambios en la estructura productiva 
nte los 80. En este sentido, el sector 
nicia en los 90 con una capacidad insta-
y con una capacidad probada de ajuste 
a nuevatecnologiasegün lo requerido. 

ca tiene una larga tradición coma pro-
Je muy alta calidad. Internacionalmente 
agrupa entre elgrupo de Otros Arábigos 

lidades superiores son frecuentemente 
.rc las mejores del mundo. La muy alta 
afés producidos en Costa Rica se debe 

a naturaleza volcánica de su suelo y 
on las óptimascondiciones ecológicas 
s tierras altas se log ran los mejores 
a producción de café arabigo. Y, Ia 
y destreza de sus productores y 
ienes han introducido mejorastecnoló-

IVOS y procesamientos, resultantes en 
as grandes de producción pero 
normas tradicionales de alta calidad. 

sticados métodos de clasificación 
osta Rica son un elemento importante 
ie Ia excelencia que caracteriza al café 
Costa Rica ci café está clasificado en 
iesde el productor y procesador has-

.a siguientetabla presenta un esquema 
cas de clasificación en Costa Rica: 

de preferencia por tipos 
cion en Ia siguiente tabla se basa en 

niente de preferencia (de Ia mejor en 
-nor en Ia base). Pone en orden los 

md mediante ci uso de un rango de 
risticas fisicas. Par ejemplo, en Ia 
s tipos están ordenados de acuerdo 
sticas de taza y el aspecto fisico del 
clocados al comienzo de Ia lista son 
icados en la parte inferior. La tabla 

:aigenoraimento aceptado para io- ochotipos 
°n costa rica es ci siguiente (do mejores a 

BHGA PMHB.MGALGA 

Par preparaclón obtenida en Ia 	Par calidad de pergamino 

clasificación del café seco, de acuerdo 	abtenida durante el proceso 

con eltamaño, Ia densidad y las defectos. 	hCimeda par densidad 

Tamaño 	 Primero - 
Preparación europea (A, AB y grana de 
café) 	 Y 

Densidad Segundo 

"Chorro" eurapeo 
"Chorro" ameriCana 

Cualidades inferiores 
Menudos = inferior a tamiz 16 
Cataduras 
Recataduras 
Escojeduras 

Densidad Tercero 

"Chorro" europeo 
"Chorro" americano 

Calidades inferiores 
Catadu ras 

Otras inferiores 
Late de existencias 

Densidad Granos verdes lavados 

"Chorro" americana "Triage" 
Otras inferiores Flatadores 
Late de existencias 

Primeras Sin lavar 

Cataduras 
Late de existencias 

también muestra un vIncula general entre los 
pergaminos superiores y las preparacianes verdes del 
comienza; un pergamina de primera clase, digamas de 
un café SHB, producirá el mejorcafé entérminas de las 
atributas de su taza y sus caracterfsticas tisicas. En Ia 
tabla 0 Anexa se presenta infarmación completa sabre 
calidad par regiones, tipos y subtipas. 

90. La siguiente tabla presenta informactón anual 
sabre el volumen y Ia part icipación de cada una de los 
tipos de café que se cultiva en Costs Rica. La información 
correspande a las cosechas de las años 1 977/78 y 
1981/82 a 1986/87. Un resumen de esta infarmación 
se presenta en Ia tabla y en el grafica sigutentes: 

Por tipo de café de acuerdo con 
Ia altitud (cubrimiento) y las condi-
ciones climáticas en las zonas 
de producción 

S.H.B. (1.200 - 1.700) 

G.H.B. (1.000 - 1.200) 

H.B. (800 - 1.200) 

H.G.A. (900- 1.200) 

P. (300- 1.000) 

M.H.B. (400 - 1.200) 

M.G.A. (600 - 900) 

L.G.A. (200 - 600) 
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GRAFICA N9 8 
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Tipos de Grano Duro 
91. Desde 1977/78 los ties granos duros, a saber 

los tipos SHG, GHB y HB, han representado más de 
dos tercios del total producido en Costa Rica (en 1986/ 
87 alrededor del l .75 del total de 2.5 millones de sacos 
producidos). Los granos duros han sido los mejores 
atributos de tazas (Acidez, Cuerpo y Aroma) y los 
granostienen las mejores caracterIsticasfisicas (calor, 
dureza, defectos mInimos). Los tipos de grano duro 
son generalmente cultivados a altitudes de 1.200 
metros. Son principalmente producidos en suelos 
ubicados en las partes altas de las montañas del valle 
central y bajo condiciones climáticas óptimas. Son: 

El Grano Estrictamente Duro (Strictly Hard Bean 
- SHB). Este es el mejor de todos los tipos de Grano 
Duro cultivados en Costa Rica. Desde 1977 su cul-
tivo ha aumentado su participación en Ia producción 
total. En 1986/87 representó alrededor del 41 por 
ciento detodala producción de Costa Rica. Durante 
Ia primera parte de los 80, el volumen obtenido de 
SHB aumentó rápidamente y sobrepasó la marca 
de 1.0 millón de sacos en 1986/87. No menos del 72 
por ciento del tipo SHB se cultiva en el Valle Central, 
en las pravincias de San José y Alajuela; 

El Grano Duro Bueno (Good Hard Bean - GHB). 
Los cafés de este cultivo son generalmente 
reconocidos coma lossegundos mejores en calidad. 
Este tipo se cultiva exclusivamente en unos pocos 
cantones, principalmente ubicados en Ia provincia 
de Alajuela en el valle central. En 1986/87 Ia 
producción de GHB Ilegó a aproximadamente 0.3 
millones de sacos. Desde 1977/78 Ia producción de 
este tipo ha permanecido casi inmodificada en 
aproximadamente un 10 por ciento del total 
producido; y 

El Grano Duro (Hard Bean - HB). Generalmente 
con atributos de buena calidad de taza a pesar de 
ser ligeramente menos ácido que las atros dastipos 
de grano duro. La participacián en el total de Ia 
producciOn de HB ha descendido ligeramente de un 
20.2 por ciento en 1977/78 a 18.7 por ciento en 
1986/87. En 1986/87 el volumen producido de HB 
estuvo por debaja del 0.5 millón de sacos. 

El Grano medianamente Duro (Medium Hard Bean 
- MHB). Este tipo de café se cultiva a altitudes más 
bajas que los HBs. Se produce en Coto Brus y El 
General -dos regianes relativamente más hUmedas, 
El MHB se diferencia generalmente por su grano 
ligeramente más suave y los cultivados en El Gen-
eral, por una caracterIstica de sabor dulce. En 
1986/87 el nivel de producción del MHB IlegO a 
aproximadamente 0.35 millones de sacos y su 
participación en el total de Ia praducciOnfue de 14.3 
por ciento, Ia cual es ligeramente más baja que lade 
1977/78. 

Los cultivos Atlántico 
Tres tipos de café se catalagan coma cultivos 

Atlántico. Son, en orden de preferencia: el "High Grown 
Atlantic (HGA)", el "Medium Grown Atlantic (MGA)"y-
el pear de todos los tipos producidos en Costa Rica-el 
"Low Grown Atlantic (LGA)". En general Ia calidad de 
estostipas es menor en lataza ytambién tienden aser 
más suaves que los tipos "High Grown". En 1986/87 Ia 
participacion de estos tres tipos en Ia producción total 
fue de aproximadamente un 15 por ciento, casi la 
misma de 1977/78. En volumen éstos Ilegaron a cerca 
de un 0.4 millones de sacos en 1986/87. 

El mejor de los cultivos Atlántico es el HGA, que 
se cultiva entre los 900 y los 1.200 metros. Los atros 
dostipas se cultivan a menores altitudes no superiares 
a 900 metros, en regianes que son relativamente más 
hCimedas y que también tienen temporadas menos 
definidas de sequla y Iluvia y de alli su ealidad tiende a 
ser menor. 

El café Pacifico (P). Es el menor en volumen. Su 
praducción en 1986/87 solo alcanzO el 1.3 por ciento 
del total. El tipo PacIfico presenta parecidos, tanta en 
taza y dureza, con el HB. 

Las caracterIsticas de sabor de todos los tipos 
de Grano Duro se presentan en el Anexo. 

Marcas de Exportación Vs. Tipos de Café 
En Costa Rica los impartadores pueden pactar 

con los exportadores la campra de ciertas  

preparaciones/calidades ndk 

acuerdo con sus especificacic 
largo deltiempo. esta práctica h 
marcas de exportaciones regis 
como los volUmenes de exp 
durante los años 80. Ia tendet 
estandanzación de las preparac 
Realmente las ventas de "Cho 
clasificados de ciertos tipos (pr 
incrementaron, mientras que -000• 

marcas individuales de exportac 
de los 90, se estima que ün 
marcas de exportación se negoc 

SECCION V 
POLITICA HACIA EL SECTOR 
DURANTE LOS ANOS 1980 

El Plan Cafetero Nacional (PC 
El séptimo Congreso 

efectuado en febrero de 19 
implantación de un programa 
mejoramiento de Ia producción dE 
Como resultado de esta niciatA 
Cafetero Naconal de 1979 (ECN 

Asuntos Identificados por el PC 
Cafetero 

08. Tres factores cricos po: 
sL1(r oaf etero en los anos 80 Ic 
1978/79 por el grupo de trabajo 
Estos fueron: 

a. Expectativas negativEs de prec 
liolada del Brasil en 1 97E 
nternacionales alzaron nivele 
nundial aumentó y siguió un col 
Hs exportaciones. Costa Rica 
o esto: elvalor unitaro de sus exp 

qudamente a LJS$ 208.01/libra 
Ito registrado, pero el preco 

(jornente En 1978/79 el vale 

35 La oguienhr's nStI lUciones parhiciparon 

(OPSA). ci Minotero de Agricultura y 
OFIPLAN), ci instihuto de Ciencas d;' I; 

36 Dr'sde 1976 Li Roya se presenlo en Nicar 
VOJI) de Venecia en el canton de San C 

37 Nloir'ru dci Oafs' BliclIn W 236 di' ,ohi 
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iones de sacos en 1986/87. 

or de los cultivos Atlántico es el HGA, que 
tre us 900 y los 1.200 metros. Los otros 
jItivan a menores altitudes no superiores 
en regiones que son relativamente más 

—4ue también tienen temporadas menos 
;equIa y lluviay de allisu calidad tiende a 

Pacifico(P). Eselmenorenvolumen Su 
1986/87 solo alcanzó el 1.3 por ciento 

,a Pacifico presenta parecidos, tanto en 
con el HB. 

acterIsticas de sabor de todos los tipos 
se presentan en el Anexo. 

portación Vs. Tipos de Café 
ta Rica los importadores pueden pactar 

ortadores Ia compra de ciertas 

preparacionescaliciades 	ind!v!duales 	de 	café 	de expoacones tue de USS 136.53/libra. Entonces 
acuerdo con sus especificaciones especiales. 	A lo se esperó que cantinuara una amplia caida de 

largo del tiempo, esta prOctica ha originado más de 600 precios acorto/mediano plaza. Esto generótemares 

marcas de exportaciones registradas. Sin embargo, entre los formuladores de politicas en el sentido de 

coma los voldmenes de exportación aumentaron que uncicla prolongado de precios bajos amenazaria 

durante los ahos 80, Ia tendencia cambió hacia Ia Ia estabilidad del producto de expartaciOn más 

estandarización de las preparaciones de exportaciOn. importante de Costa Rica, ya que a nivel nacianal 

Realmente las ventas de 	Chorros' 	o cafés menos sacaria a los productores ineficientes y aumentaria 

clasificados de ciertos tipos (preparación xx HB) se Ia competencia internacional entre los productores 

incrementaron, 	mientras 	que 	disminuyó 	el 	usa 	de más eticientes; 

marcas individualesde exportación. Hoy, alcomienzo b. 	Baja 	productividad. 	La 	baja 	productividad 
de los 90, 	se estirna que 	dnicamente 	algunas 50 prevaleciente por hectárea -en aproximadamente 
marcas de exportacion se negocian aun activamente. un 60 por ciento de las explotaciones de café- se 

visualizó coma unalimitaciOn critica para elaumenta 

SECCION V de la eficiencia productiva en el sector cafetero. El 
POLITICA HACIA EL SECTOR CAFETERO grupo detrabajo dentif icóa los pequeñasy medianos 

DURANTE LOS ANOS 1980 productores coma los sectoresclaves para enfocar 

El Plan Cafetero Nacional (PCN) de 1979 sue gestiones respecto a las politicas. Reforzaron 

97 	El séptimo 	Congreso 	Cafetero 	Nacional, Ia urgencia del aceleramento en Ia prpagación 

efectuado 	en 	febrero 	de 	1978, 	recomendó 	Ia entre los productores de Ia tecnologIa nueva y 

implantacion 	de 	un 	programa 	nacional 	para 	ci mejorada disponbie en ese momenta; y 

mejoramiento de Ia producción de café durante 1980. c. 	Costoscrecientes. Elgrupodetrabajoactuóbajael 

Coma 	resultado de esta iniciativa, 	se creó el 	Plan supuesto de que los costos de producción iban a 

Cafetero Nacional de 1979 (PCN). elevarse en los 80. Este supuesto se basO en Ia 

Asuntos Identificados por el PCN en el sector 
convicción 	de 	que 	Ia 	Ilegada 	de 	Ia 	Raya era 

inminente. -  Porlotanto esperaban on aumenta en 
Cafetero 

98 	Tres 	factores criticos 	para 	ci 	desarrollo 	del 
el usa de quimicos y fertilizantes para prevenir y 

sector cafetero en los anos 80 fueron identificados en 
controlar Ia enfermedad durante las 80. Los estima- 

1978/79 por el grupo de trabajo 	que elaboro el PCN. 
tivos inicales indicaron que ci costa de praduccian 
por hectarea aumentaria entre un 6 y un 8C 

Estos fueron: 

a. 	Expectativas negativas de precios. Después de la Acciones institucionales y gubernamentales en 

helada 	del 	Brasil 	en 	1 975/76, 	los 	precios el PCN 

internacionales alzaron 	niveles record. 	La oferta 99. 	El PCN requirioparasu mplantación un nOmero 

mundial aumentó y siguiO un colapso en el prado de de acciones intitucionates y gubernamentales. 	Las 

las expodaciones. Costa Rica no foe la excepciOn mas significativas son: 

aéstoelvalorunitariodesusexportacionesaumentó a. 	Crédito para resembrar y renovar. La poiltica del 

agudamenteaUS$208.01/l:braen 1976/77, elmás Banco Central de cargar ci costa real del dinero 

alto registrado, pero ci predio también cayó rápl- para sue prOstamos agricolasfue revisado desde ci 

darnente. 	En 	1978/79 	el 	valor 	unitario 	de 	sos comienzo por el PCN, Ia disponibilidad de fondos 

36 	Las siquientes instiucionee participaron en ci qrupc detrahajo iniciai, formadoen abriide 1979 Laoficina de PaineaciOn del Sector Agricoia 
OPSAL ci MIn!sterlo de Agricutura y Ganaderia (MAGi 	ci instituto de cafe (CAFE, anles Oficafe): ia oficina Central de Planeacion 

OFiPLAN), ci institute de. Ciencias do la Aqricuituri (HCA) 	y varios miembros del sector privado. 

36 Desde 1976 ia Roya se presentoen Nicaragua Se detectoen Costa Rica per primera vez el 3 de diciembrede 1983 en a iocalidad de Pueblo 

Vinju de Venecia on ci canton de San Cares, en la pruvincia de Guanacaste 

37 	Ntiosr 	dci Cafe 	Bictin N' 236 do abril do 160.4 
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para el sector cafetero se aumentó y el costo del 
crédito tue subsidiado. Se introdujo la politica de 
tasas preferenciales de interés para elevar el 
mejoramiento de las areas cafeteras marginales. 

Crédito para ampliar las instalaciones de proce-
samiento existentes. Nose consideró una prioridad 
durante los primeros cinco años del PCN. La 
capacidad de procesamiento en 1978/79 se calculó 
ligeramente inferior a 2.0 millones de sacos de 
GBE, y se encontró que un 53 por ciento de las 
plantas tenIan capacidad extra instalada. Sin em-
bargo, más tarde, a medida que Ia producción 
credo ráprdamente, se dieron a disposición del Se-
ctorfaciiidades especiales de crédito para actualizar 
Ia capacidad instalada. 

Crédito para financiar Ia producción (Crédito 
estacional a corto plazo). Permaneció inmodificado 
principalmenteen manosde los bancos comerciales, 
las cooperativas y las plantas de procesamiento. 

AmpliaciOn de Ia asitencia técnica. La información, 
asistencia y capacitación fueron areas claves para 
asegurar que el paquete tecnológico (ver detalles 
en las secciones Ill y IV) se introdujera e implantara 
eficazmente. En este sentido, el PCN tenla por 
objeto capacitar a 100 cultivadores lideres, a 200 
profesion ales ytécnicos delcampo durante sus ties 
añosinicialesdeoperación.Además,lasupervisión 
técnicasevolvió unacondición para obtenercrédito 
subsidlado. También, los productores y procesa-
doresse expusieron regularmente a nuevastécnicas 
durante las demostraciones práctrcas y los d(as de 
trabajo de campo. 

lnformació. El Noticiero del café, una publicación 
mensual emitida por las autoridades del café, 
también tue de importancia primordial para Ia 
divulgacibn del "Know-how" disponible. Tamblén 
transmitiO a los productores y procesadores asesorla 
y recordatorios técnicos prácticos frecuentes sobre 
qué hacery cuándo respecto a ciertas actividades. 38  

Esquema de Ia poiltica 
100. Los principales objetivos del PCN se resumen 

a continuaciOn 

Area 
El incremento del area sembrada de café no 

tue contemplado por el programa. Su estrategia era 
mejorar Ia productividad: descepando, resembrando o 
por renovación parcial. Unicamente las areas cafeteras 
marginales o viejas existentes deb Ian formar parte del 
PCN. El programa enfocaba prrncipalmente fincas 
pequeñas y medranas, las cuales estaban ubicadas en 
areas cafeteras tradicionales. El desarrollo de algunas 
areas nuevas también se consideró solo para 
compensar las areas restadas a Ia siembra de café 
para Ia expansiOn urbana en el valle central. 

La cobertura inicial del PCN tue de 25.000 
hectáreas, o aproximadamente el 30 por ciento de las 
81.000 hectáreas existentes en 1979/80. El Plan se 
debIa completar en un periodo de siete años, comen-
zando en 1980/81 y con duraciOn hasta 1986/87. La 
siguiente tabla muestra los objetivos del area a ser 
desarrollada por el programa y el método a ser utilizado, 

OBJETIVOS DEL PCN DE AREAS A SER 
MEJORADAS 

(N9  ACUMULADO DE HECTAREAS) 

RenovaciOn 	Re-siembra 	Total 
Año 	ElevaciOn 	Descepar y 	Area 
Cafetero 	Densidad 	Nuevas 	Mejorade 

(1) (2) (3) 

1980/81 900 100 1.000 
1981/82 6.300 700 7.000 

1982/83 11.700 1.300 13.000 

1983/84 17.100 1.900 19.000 

1984/85 22.500 2.500 25.000 

1985/86 22.500 2.500 25.000 

1986/87 23.000 

Como puede observarse en latabla anterior, el 
trabajo de campo se planificó para ser completado 
hacia finales de 1984/85; el objetivo tue desarrollar 
1.000 hectáreas en su primer año y de alL en adelante 
6.000 hectáreas por año por cuatro años. 

La PCN Se proponia 
25.000 hectáreas con variedad 
densidades de aproximadamer 
hectárea. Con elfin de lograr es 
del programa era Ia renovacb 
densidad y Orboies 'envejecido 
árboles se contempló que tomar 
programa o, 22.500 hectáreas 
densidad exrstente de las areas 
árboles por hectárea. Laproporcl 
y mejorados que se agregarla a 
a ser renovadas variO, pero en 
que se requerian unos 5.000 Ot 
hectOrea. AdemOs, elesquemaer 
completamente 2.500 hectáre; 
densidad de 7.O0 árboles pci 
incluyó en el PCN. Se estimb 
hectOreas a ser desarrollad 
con'ipletarnente productivas para 

ProducciOn 
El impacto neto sobre lap 

del PCN para el mejoramiento de 
negativo durante los primeros an 
que alcomienzo, elaumento espeo 
de las areas nuevas y renovadas 
compensar las pérdidas en t--
descepada. Sin embargo, desde 
adelante se esperaba que el lmpac 
y que aumentara gradualmente h::u 
sacos en el año cafetero 1 986/870 
en Ia produccibn (bruta y neta) ors; 
1979 se muestra en In tabla 5i5U 

OBJETIVOS DE PRODUCCION 
ISACOS DE 60 KILOS 

ALto 	Projuc, 	Prol 
Cafetero 	elirnlriada 	Agre 

(1) 

1980/81 	6.300 

1981/82 44.000 5.4- 

1982/83 82.000 58.0 

1983/84 120.000 210.8 

1984/85 158.000 364.0 

1985/86 158.000 517.0 

1986/87 158.000 637.0 
P 	38 El noitciero del café ha sido pubhcado mensualmonte desde enero de 1964. Se distribuye entre los productores y procesadores, hbrede 

T1: 	cargos. Los principales temas son: Ia prevencion y el tralamiento de las piagas: la asesoria técnica y el mejoramiento de las prácticas cultu- 
raies, el mejoramiento de la tecnoiogia del procesamiento,  PI preclo estatutano a los productores, a disponihilidad y el costo de los insumos 
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1. El incremento del area sembrada de café no 
ntemplado por el pragrama. Su estrategia era 
r Ia productividad: descepando, resembrando a 

iavación parcial. Unicamente lasareas cafeteras 
tales a viejas existentes debian formar parte del 
El pragrama enfocaba prrncipalmente fincas 
as y medianas, las cuales estaban ubicadas en 

:afeteras tradicionales. El desarrollo de algunas 
nuevas también se considerO sOlo para 

nsar las areas restadas a la siembra de café 
expansion urbana en el valle central. 

La cobertura inicial del PCN fue de 25.000 
as, o aproximadamente el 30 por ciento de las 
hectáreas existentes en 1979/80. El Plan se 
.mpletar en un perlodo de siete años, comen-

1980/81 y con duraciOn hasta 1986/87. La 
tabla muestra los abetivas del area a ser 

uda par el pragrama y el métoda a ser ut,lizado. 

JETIVOS DEL PCN DE AREAS A SER 
MEJORADAS 

(N 9  ACUMULADO DE HECTAREAS) 

RenovaciOn Re-siembra Total 
ElevaciOn Descepar y Area 
Densidad Nuevas Mejorada 

(1) (2) (3) 
900 100 1.000 

6.300 700 7.000 
11.700 1 300 13.000 
17.100 1.900 19.000 
22.500 2.500 25.000 
22.500 2.500 25.000 

23.000 

ama puede observarse en latabja anterior, el 
C campo se planificO para ser completado 
Ees de 1984/85; el objetiva fue desarrollar 
:,areas en su primer año y de alli en adelante 
'Pireas por año por cuatro años. 

irihuye entre los productores y procesadores hbre de 
econa tecnica y el mejoramiento de las prácticas cuitu-
)roductores a dlsponibiljdad y el costo do los insumos 
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La PCN se proponia desarrollar todas las 
25.000 hectéreas con variedades mejoradas y altas 
densidades de aproximadamente 7.000 árboles por 
hectOrea. Con elfin de lograr este objetivo, Ia prioridad 
del pragrama era Ia renovaciOn de areas con baja 
densidad y árboles envejecidos. La renovación de 
árboles se contempló que tomara el 90 por ciento del 
programa 0, 22.500 hectáreas. InvolucrO elevar Ia 
densidad existente de las areas tradicionales a 7.000 
árboles par hectárea. La proporción de árboies nuevos 
y melorados que se agregarfa alas áreastradicionaies 
a ser renovadas variO, pero en promedio, se estimO 
que se requerian unos 5.000 árboles adicionales por 
hectarea. Además, el esquema era descepary sembrar 
completamente 2.500 hectáreas (el 100 ) a una 
densidad de 7.0.00 árboles por hectárea, lo cual se 
incluyO en el PCN. Se estimo que todas las 2.500 
hectareas a ser desarrolladas ilegarian a ser 
completamente productivas para 1986/87. 

Producc;On 
El impacto neto sobre Ia producción resultante 

del PCN para el mejoramiento de 25.000 hectáreasfue 
negativo durante los primeros ahos. Esto se debiO a 
que alcomienzo, elaumento esperado en el rendimiento 
de las areas nuevas y renovadas tue insuficiente para 
compensar las pérdldas en producc:ón par Ia 
descepada. Sin embargo, desde ci año 1984/85 en 
adelante se esperaba que el impacto netofuera positive 
y que aumentara gradualmente hasta casi 0.5 millón de 
sacos en el aho cafetero 1986/87. La evolución anual 
en Ia producciOn (bruta y neta) originada por el PCN de 
1979 se muestra en la tabla slgLuente: 

OBJETIVOS DE PRODUCC ION ANUAL DEL PCN 
(SACOS DE 60 KILOS DE GBE; 

Produc. 
Aho 	Produc. 	Produc. 	neta PC 
Cafetero 	ellminada 	Agregada 	1) 

(1) 	(2) 
	

(3) 
1980/81 	6.300 	 0 	- 6.300 

1981/82 44.000 5.400 - 38.600 

1982/83 82.000 58.000 - 24.000 

1983/84 120.000 210.871 90.871 

1984/85 158.000 364.000 206.000 

1985/86 	158.000 	517.000 	359.000 

1986/87 	158.000 	637.000 	479.000 

Las calumnas (1) y (2) de la siguiente tabla 
presentan dos pranOsticos de praducción por los años 
en que el PCN se llevO acabo (es decir, producción con 
y sin el PCN de 1979. La calumna (3) muestra Ia 
producciOn total derivada por Ia Organizacion para los 
añas cafeteras 1979/80 a 1986/87: 

Ademds, revela el gran impacta del PCN de 
1979 en Ia produccion total durante Ia primera parte de 
los años 80. La adiciOn neta a Ia producción en ci año 
cafetero de 1986/87 fue de 0.6 millones de sacos de 
GBE sobre los pranOsticos de produccion sin el PCN, 
y de 0.1 millón sobre Ia praducciOn estimada, asumiendo 
que el PCN se realizO un 100 por ciento y que estuvo 
en producciOn total en su dltimo aña. 

La evidencia muestra que la producciOn total 
derivada entre 1979/80 y 1986i'87 sabmepasó aCm los 
estiamtivos más liberales que hiza el PCN. Realmente, 
Ia tasa de crecimiento promedio anual para ocho añas 
bajo revision fue del 9.0 por ciento en ci caso de Ia 
praducción derivada (Calumna 5), mientmas que latasa 
estimada de crecimienta pronosticada si el PCN no 
hubiera sido implantado era sOlamente del 1.8 por 
ciento ,3  y del 4.5 parcienta asuminedo que elprograma 
fLlera ejecutado completamente. Coma se indicO 
anterormente, Ia mayor parte del aumenta en Ia 
producción se debiO a una alza en Ia praductividad par 
hectOrea. Sin embargo, también es ciento que ci PCN 
indujo a los productores a modemnizary ampliar su area 
sembrada de café a un ritmo más rápido del que se 
pretendiO originaimente en el PCN. 

Selección y propagación de SemiUas 
Inicialmente, se llevó a caba por parte de los 

productores privados Ia selección y prapagaciOn de las 
variedades de café que mostraron una marcada 
superioridad sobre aquellas cultivadas originalmente 
en Costa Rica (principalmente Typica). Posteriormente, 
durante los años 50, Ia seleccibn y propagación la 
efectuó y supervisO en gran medida el Ministerio de 
Agricultura. 

En Costa Rica Ia mayor parte del material 
seleccionado pertenece a las cepas de café de Ia 
familia Bourbon -particularmente lasvariedades Hibmido 
Tico, Mundo Novo, Caturra, Catuai y Catimor. Desde 
mediados de los años 70 disminuyO Ia propagación de 
material mejorado de las variedades Hibmido Tico y 

30 Tasa do crecimiento anual historico a iargo piazo. 
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PRODUCCION TOTAL PRONOSTICO DEL PCN Y DERiVADA DEL lCO 
AI1OS CAFETEROS 1979/80 - 1986/87 

(000 DE SACOS DE GBE) 

Producción Impacto Impacto 
Pronóstico Pronóstico 	Total Real PCN PCN Año Cafetero sin PCN con PCN 	Derivada ICC (3) - (1) (3) - (2) 

(1) (2) 	 (3) (4) (5) 
1979/80 1.795 1.795 	 1.442 (353) (353) 
1980/81 1.827 1.821 	 2.157 330 336 
1981/82 1.860 1.822 	 1.617 (243) (205) 
1982/83 1.894 1.869 	 2.639 745 770 
1983/84 1.928 2.019 	 2.229 301 210 
1984/85 1.963 2.168 	 2.524 561 356 
1985/86 1.998 2.357 	 1.324 (674) (1.033) 
1986/87 2.034 2.513 	 2.640 606 127 

mente desestimulada par ci Ministerio de Agricultura, 
el que urgib el uso de su material certificado. Sin 
embargo, a principios de los ochenta, debido a Ia 
demanda excesiva de material certificado, aigunos 
productores comenzaron a reproducir semillas no 
certificadas de variedades mejoradas, particularmente 
las de Ia variedad Catuai. Esta práctica conllevó 
problemas de calidad que incluyeron, entre otras, un 
excesivo porcentaje deflotadores y granos defectuoson 

112. El Programa Nacional de Certificacibn Jo 
Semillas comenzó en 1985 baja el control de Ia Oficina 
Nacional de Semillas (ONS).' El programa estableció 

PRODUCCION DE SEMLLA CERTIFICADA 1976 - 1983/84 Y REQUISITOS ESTIMADOS DE SEMILLAS 
- 

Total Requisitos Diferencia 
LocafeteroCaturra CtI .tros Mejorado para el PCN (4-5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Total 121.306 48.356 8.587 178.249 288.000 
1976/77 5.527 0 

PARA EL PCN EN 1979 

934 6.461 n.a. n a 
1977/78 10.554 0 1.230 11.784 n.a. n a 
1978/79 11.397 0 1.212 12609 na na 
1979/80 21.388 0 943 22.331 72.000 49.669 
1980/81 27.528 0 2.980 30.508 72.000 41.492 
1981/82 26.108 5.166 710 31.984 72.000 40.016 
1982/83 12.403 21.090 320 33.813 72.000 38.187 
1983/84 6.401 22.100 258 28.759 n.a. n a. 

40 Oficina Nacional de Semillas (ONS) 

Mundo Novo mientras que las variedades Caturra y 
Catuaiaumentaronrápidamente Estecambjocojncidió 
en gran parte, con Ia transferencia de Ia selección y 
propagacián de material de café al Ministerio de 
Agricultura. La distribución de material genéticamente 
mejorado de nuevas variedades está centralizada a 
través de ICAFF. 

111. La estrategia de PCN de 1979 se basb 
completamente en ci uso de semillas certificadas de 
las variedades de café nuevas y mejoradas. Desde el 
comienzo del programa, Ia selección y propagación de 
material de café par los sectores privados fue activa- 

normas técnicas estrictas para Ia selecc; 
y distribucibn de material de semillas ri 
recientes pruebas con variedades Catir 
Ia produccián de un material resistente 
sido estrictamente controladas por Ia ON 
que la seleccián y propagacióntenga ILO-= 
con la aprobación de la ONS. Se e 
semillas de Catimor estén comercialmer 
para la primera parte de los 90. 

La tabla anterior muestra los 
PCN para el material de semillas cc, 
compara con el producido de 1976/77 

La calumna (4) de Ia tabla ai 
que en 1979/80, el primer año del PCI 
producción de semilla certificada c 
comparación con ci nivel de produttión dE 
En total, ci programa estipulaba una r 
288,000 kilos de semilla certificada (72 
año entre 1979/80 y 1982/83), suficiente p 
todas las 25.000 hectáreas a razón de 
par hect6rea.41  

La columna (6) muestra Ia difer 
semilia certificada y Ia producida y el cs 
millas requerido por ci PCN. A pesar de 
semillas certificadas, a evidenciasugiere 
miento del area sembrada de café no fu 
mancra significativa. Esto se puede exp 

Descepar y resembrar fue necesaric 
ci 10 por ciento de las 25.000 
programa. En las restantes 22.500 
aumentos parciales en densidad enta 
mente 2-3.000 y 7.000 árboles por h 

La producción de material no certificac 
cuitivadores privados. Dna investigac 
en 1986 en 39 estaciones de semille 
en Ia region de Turriaiba, mostrO q 
ciento del material en preparaciOn pro 
Has certificadas .42  La investigación ci 

i 	en ci caso de Ia variedad Catur 
ciento utihzado no era certificada y ci 
era certificada; y 

41 Un promedio de un kilo de.semilia de café lienc 
por hoyo y prevendo un 30 por ciento de pdrdi 
dr,  7000 Jrboies por hectárea. Se requierer, C 

.12 Edrron N' 18 del Noticsr'rc) dci Cafe del 18 de 

I1 
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N V DERIVADA DEL ICO 
- 1986/87 
E) 

ccion Impacto Impacto 
Real PCN PCN 

dalCO (3)-(1) (3)-(2) 
3) (4) (5) 

'42 (Ji)J) (353) 
57 030 336 
17 (243) (205) 

:39 /45 770 
:29 401 210 
24 561 356 

24 (6/4) (1.033) 
40 606 127 

estimulada por el Ministerio de Agricultura, 
gió el uso de su material certificado. Sin 

, a principios de los ochenta, debido a la 
3 excesiva de material certificado, algunos 
res comenzaron a reproducir semillas no 
las de variedades mejoradas, particularmente 
a variedad Catuai. Esta práctica conllevó 
s de calidad que incluyeron, entre otras, un 
parcentaje deflotadores y granos defectuosos. 

Programa Nacional de Certificacibn de 
comenzó en 1985 bajo el control de Ia Oficina 
de Semillas (ON 

5)4 
 El programa estableció 

EQUISITOS ESTIMADOS DE SEMILLAS 

otal Requisitos Diferencia 
,-Mejcrado para el PCN (4-5) 

(4) (5) (6) 

8.587 178,249 288.000 
6.461 n.a. n.a. 

11.784 n.a. n.a. 
12.609 n.a n.a. 
22.331 72.000 49.669 
30.508 72.000 41.492 
31.984 72.000 40.016 
33.813 72.000 38.187 
28,759 

I 

na. n.a. 

normastécnicasestrictas para laseleCciófl, producción 
y distribución de material de semillas mejoradas. Las 
recientes pruebas con variedades Catimor -dirigidas a 
Ia produccibn de un material resistente a a roya- han 
sido estrictamente controladas por Ia ONS, asegurando 
que Ia selección y propagacióntenga lugar Unicamente 
con Ia aprobación de Ia ONS. Se espera que las 
semillas de Catimor estén comercialmente disponibles 
para la primera parte de los 90. 

La tabla anterior muestra los requlsilos del 
PCN para el material de semillas certificadas y lo 
compara con el producido de 1 976/77 a 1 983/84. 

La columna (4) de Ia tabla anterior muestra 
que en 1979/80, el primer año del PCN de 1979, Ia 
producción de semilla certificada casi dobló en 
comparación con el nivel de productiOn del año anterior. 
En total, el programa estipulaba una producción de 
288,000 kilos de semilla certificada (72.000 kilos por 
añoentre 1 979/BOy 1982/83), suficiente pararesembrar 
todas las 25.000 hectáreas a razOn de 7.000 árboles 
por hect5rea.41  

La columna (6) muestra la diferencia entre Ia 
semilla certificada y Ia producida y el estimado de se-
millas req uerido por el PCN. A pesar de Ia escasez de 
semillas certificadas, Iaevidencia sugiere que el mejora-
miento del area sembrada de café no tue afectada de 
manera significativa. Esto se puede explicar as): 

Descepar y resembrar fue necesario sOlamente en 
el 10 por ciento de las 25.000 hetáreas del 
programa. En las restantes 22.500 hectéreas, los 
aumentos parciales en densidad entre aproximada-
mente 2-3.000 y 7.000 Orboles por hectárea; y 

LaproducciOnde material nocertificada por algUnos 
cultivadores privados. U na investigación realizada 
en 1986 en 39 estaciones de semilleros ubicadas 
en la region de Turrialba, mostró que el 68 par 
ciento del material en preparaciOn provino de semi-
has certificadas.42  La investigación encontró que: 

i en el caso de Ia variedad Caturra, el 19 por 
ciento utilizado no era certificada y el 49 por ciento 

era certificada; y 

ii. en el caso de ha variedad Catuai Ia proporciOn de 
material no certificado ni probado, era aOn más alta: 
un 17 por ciento era semilla certificada y casi Ia 
mismadantidad,ell5 por ciento, provinodesemilla 
no certificada. 

Plan de crédito 
116. El PCN se comprometiO a finarciar el total de 

las inversiones requeridas para Ia resiembra y 
renovaciOn detodas las 25.000 hectáreas consideradas 
por el programa. Se ofreciO crédito de tomento para 
cubri los gastos de los dos primeros años de la 
inversiOn. Esto incluyO Ia financiación de Ia mano de 
obra, materiales, cosecha, transporte, asistenciatécnica 
y seguridad social. Para los gastos incurridos después 
del.tercer año no se otorgó este crédito de fomento. 
Estostuvieron que serfinanciados através del Sistema 
Bancario Nacional. 

117. El crédito de fomento ofreció las siguientes 
condiciones de financiaciOn: 

una tasa baja de interés, al diez por ciento por año; 

un perIodo de pago de siete años, sin riecesidad de 
pagar intereses durante los tres primeros años 
(Onicamente el pago del principal); y 

asistencia técnicapara 6ada productorndividual 
que participara en el plan. 

118. El costo de las inversiones financieras por el 
PCN desde 1980/81 a 1985/86 se estimO en aproxi-
madamente US$ 82.0 millones en 1979. La siguiente 
tabla muestra un detalle pormenorizado por actividad 
y también el costo estimado de mejorar una hectárea 
con Ia resiembra o renovación. Las cifras se presentan 
en dólares de los Estados Unidos. La tasa de cambio 
oficial utilizada es la del promedio ponderado para 

1979 (Col. 8.57 = US$ 1.00). 

119. De Ia siguiente tabta se desprende que 
aproximadamente un 90 por ciento de Ia inversion en 
las dos primeros años se dedica a Ia financiación de 
mano de obra y materiales. Para mantener una alta 
productividad por hectárea de las variedades mejoradas 
sembradas a una alta densidad (alrededor de 7.000 
árboles por hectárea) se requiere utilizar fertilizantes y 

41 Un promedio de un kilo desemilia de café tiene ci potencial de generar airededor de 600 arboles pequenos (con ia siembra detres semillas 
por hoyo y previendo un 30 por ciento de pérdida en el proceso de germinación). For lo tanto, para sembrar una hectárea con una densidad 

de 7.000 Arboies por hectOrea, se requieren 12 kilos de semillas. 

42 Edicion N°  18 del Noticiero del Cafe del 18 de febrero de 1987 
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toneladas fueron de fertilizantes NPK; 4.600 de 
Nitrógeno y 500 de fertilizante foliar. Otros quimicos 
coma fungicidas (1 O9toneladas)y herbicidas (182.000 
litros) también fueron requeridos en cantidades 
considerables. Además, un estimativo de 90.000 tone-
ladas de suplementos de Oalcio agregados al suelo se 
presupuestaron entre 1 979/80 y 1984/85, los años en 
los cuales se iban a sembrar los nuevos árboles. 

121. El PCN consideró que el consumo de fertili-

zantes en las areas mejoradas Ilegaria a 1.000 kilos por 
hectárea. La siguiente tabla muestra ci nOmero 

acumulado de hectáreas mejoradas y el consuma de 
fertWzantes total y par hectárea) de 1980/81 a 1986/87. 

EL CAFE EN COSTA RICA 	 ALEJANDRO RENJIFO 

EL CAFE EN COSTA RICA 

REQUISITO FINANCIERO 
PRIMEROS DOS ANOS DE LAS INVERSION ES 

(US$) 

Financiación par hectárea utilizando 
dos métodos (en US$) 

Total Inversiones del PCN 
(en millones de US$) 	Resiembra 

(1) 

Mano de obra 20.9 

Materiales 54.0 

Cosecha y Transporte 0.2 

Asistencla Técnica 0.9 

Seguro Social 	 6.1 

Total 	 82.1 

otros qulmicos. Par lo tanto, el gasto en fertilizantes y 
otros quimicos es crecientemente impartante. 

Particularmente después deltercer año, cuando los 
árboles estén en plena produccián. El gasto en 
fertilizantes y otros quImicos asCiende al 90 par ciento 
del total del costa de materiales. 

Fertilizantes y otros qumicos 
120. El usa de variedades de alto rendimiento 

sembradas a alias densidades requiere altos niveles 
de fertilizantes y otros quimicos. Todas las 25.000 
hectáreas mejoradas estarlan en plena producción 
para 1986/87. La demanda total de fertilizantes gene-
rada par las 25.000 hectáreas adicionales del PON, se 
estimó en 24.650 toneladas de las cuales 19.550 

(2) 

1,200 

Ren ovació 

(3) 

790 

SECCION VI 
EXISTENCIAS, EXPORTACIONES Y PF 
LOS CULTIVADORES 

Existencias 
Los cambios en Ia estructura de a 

del café en los 80 trajo cambios en las cx 
café poseidas alfinal del aña cafetero (o a 
Estos cambios fueron evidentes en el 
composición de las existencias verifica 
consecuencia, estén registradas en Ic 
anuales de la verificación de existencias 
par Ia Organ izacion. 

Todas las existencias de café son 
privada. Las existencias de café son ma 
forma de pergamino hasta que se recihe 
exportación. El café pergamino es almace 
plantas procesadoras hasta que se prej 
exportaci6n.43  Las cataduras y otros gran 
resultantes de Ia trilla, Ia limpieza y ciasi 
pergamino también son almacenados en 
de procesamiento. Estos granos contien€ 
proporción de granos dañados. Par lo tanto, 
principalmente para abastecer el mercadc 
Sin embargo, los granos de grado baja 5( 

ocasionalmente para expartación bien 
clasificación adicional, como "lotes de e 
son reclasificados y mezclados con otra 
de exportación. 

A comienzos de los 80, las 
sobrantes verificadas se encontraban en 
principalmente granos resultantes de lao. 
nivelación del café de calidad de export, 
finales de Ia década, el volumen del perg 
existencias se volvió rápidamente signifim 
1981 Ia proporción de café almacenado 
pergamino aumentó rapidamente de cer 
cienta en 1988.   Este cambio refleja, de CIE  

Ia creciente dificultad encarada par el se( 
de vender -dentro del año de Ia cosecha 
Se produccion. 

43 El cafe reserjado para consumo domesOr i" 

.14 Di' acuerdo con ci articulo 35 del Acuerdo, I, ox 
Balo las disposiciones del parágrafo 3(a) do Ia A 
Miembros se suspendlo a parlir del 4 do julio d 
30 de septiembre de 1989. 

40 Las existencias de las nuevas cosochas so defii 
CO y quo r'stahi almacr'nada on Ia fr'i'ha do v 

PCN: AREA MEJORADA Y FERTILIZACION 1980/81 A 1986/87 

Total area mejorada 	 Consumo Total 
N2  acumulado de 	 de Fertilizantes 

Hectáreas 	 (toneladas/año) 

(1) 	 (2) 

	

1.000 	 1.850 

	

7.000 
	

6.913 

	

13.000 
	

12.691 

	

19.000 
	

18.606 

	

25.000 
	

23.495 

Año Cafetero 

1980/81 

198 1/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Uso de Fertilizante 
par hectárea 

(Kilos/ha) 

(3) 

1.850 

988 

976 

979 

940 

1985/86 25.000 24.512 981 

1986/87 

I 
25.000 24.650 986 
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Einanciación por hectárea utihzand 
dos métodos (en US$ 

Resiembra Renovaciói 

(2) (3) 

1.200 790 

2.530 2.100 
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260 240 

	

40 
	

36 

	

4.100 
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;eron de fertilizantes NPK; 4.600 de 
500 de ferlilizante foUar. Otros qulmicos 

nidas (109 toneladas)y herbicidas (182.000 
—bién fueron requeridos en cantidades 

es. Además, un estimativo de 90.000 tone-
)lementos de Calcio agregados al suelo se 
aron entre 1979/80 y 1984/85, los años en 
a iban a sembrar los nuevos árboles. 

CN consideró que el consumo de fertili-

-s areas mejoradas Ilegarla a 1.000 kilos por 
..a siguiente tabla muestra el nümero 

1e hectáreas mejoradas y el consumo de 

total y par hectárea) de 1980/81 a 1986/87: 

/81 A 1986/87 

010l 
	

Use de Fertilizante 
par hectérea 

(Kilos/ha) 

(3) 

1.850 

SECCION VI 

EXISTENCIAS, EXPORTACIONES V PRECIOS A 
LOS CULTIVADORES 

Existencias 
Los cambios en la estructura de Ia producción 

del café en los 80 trajo cambios en las existencias de 
café poseidas al final del año cafetero (a año cosecha). 
Estos cambios fueron evidentes en el tamño y Ia 
composición de las existencias verificadas. Como 
consecuencia, estén registradas en los intormes 
anuales de la verificacibn de existencias efectuadas 
por Ia Organ ización. 

Todas las existencias de cafe son depropiedad 
privada. Las existencias de café son mantenidas en 
forma de pergamino hasta que se recibe Ia orden de 
exportación. El café pergamino es almacenado en las 
plantas procesadoras hasta que se prepara para Ia 
exportaci6n.43  Las cataduras y otros granos inferiores 
resultantes de Ia trilla, Ia limpieza y clasificación del 
pergamino también son almacenados en las plantas 
de procesamiento. Estos granos contienen una gran 
proporción de granos dañados. Par Ia tanto, son usados 
principalmente para abastecer el mercado doméstico. 
Sin embargo, los granos de grado bajo son ofrecidos 
ocasionalmente para exportación bien sin ninguna 
clasificación adicional, como 'lotes de existencias" a 
son reclasuficados y mezclados con otras calidades 
de exportación. 

A comienzos de los 80, 18s existencias 
sobrantes verificadas se encontraban en forma verde, 
principalmente granos resultantes de Ia clasificación y 
nivelación del café de calidad de exportación. Hacia 
finales de Ia década, el volumen del pergamino en las 
existencias se volvió rápidamente significativo. Desde 
1981 Ia proporción de café almacenado en forma de 
pergamino aumentó rápidamente de cero al 68 por 
ciento en 1988.   Este cambio refleja, de cierta manera, 
a creciente dificultad encarada por el sector cafetero 
de vender -dentro del año de la cosecha- el total de 
su producción. 

125. El rápido aumerito de las existencias en forma 
de pergamino impuso una serie de limitaciones a Ia 
industria cafetera a todo nivel. Estas se resumen a 
co nti n U ac ion: 

Aumento de las demoras en el page final a los 
cultivadores. Parley, elpagofinalaloscultrivadores 
estO condicionado a Ia yenta del total del café 
producido durante el año de lacosecha. Han existido 
retrasos hasta de 15 meses en el pago final a los 
praductores después de lafecha del anticipo nicial; 

VolOmenes excesivos para Ia capacidad de 
almacenamiento en las plantas procesadoras. Este 
problema es particularmente significativo en las 
areas mOs bajas de maduraciOn temprana; 

Presión alas exportadores paravender los sobrantes 
antes de Ia llegada de Ia nueva cosecha. Las ventas 
de las nuevas cosechas no se efectOan hasta que 
el resto de las antiguas existencias de lacosechase 
hayan agotado; y 

Costos crecientes de almacenamienta y financiaciOn 
de las existencias. 

Existencias brutas verificadas 
126. La siguiente tabla muestra el total de existencias 

de calidad exportable (en forma equivalente a granos 
verdes tipo OBE) verificada al 30 de septiembre de 

44 
1978 a 1988 ,  asi como existencias vertlicadas para 
fines del artIculo 35 del Acuerdo (excluyendo las 
existencias mantenidas en bodegas que contienen 
menos de 1.000 sacos). La tabla también presenta 
información sabre el nOmero de bodegas visitadas en 
esos años. 

Exportable, no exportable y nueva cosecha 

127. El gráfico N° 9 siguiente muestra que la 
participaclOn de las calidades de café no exportables y 
Ia nueva cosecha en el total de existencias verificadas 
al 30 de septiembre de cada año ha aumentado.45  

Durante el 59  año desde 1984 a 1988, las calidades no 
exportablesylas nuevascosechastuvieron un promedio 
del 5.6 y del 5.1 por cienta del total de existencias 

988 

976 

979 

940 

981 

986 

43 El cafe nT'servado para consumo domestico es almacenado en una bodega manelada por ICAFE hasta su subasla. 

44 De acuerdo con ci articulo 35 del Acuerdo, as existencias en Costa Rica se verificaron al 30 de septiembre de cada año desde 1978 a 1988. 
Bajo las disposiciones del paraqrafo 3jaj do Ia Resolucion 347 del Consejo, Ia verilicacion de existencias de cafe en los paises exportadores 

Miembros se suspendio a partir del 4 de julio dc 1089. Como resultado de 10 anterior, no se efectuo ninguna verificaciOn en Costa Rica al 

30 de septiemhre de 1989 

45 Las existencias de las nuevas cosechas Sc' definen como toda Ia producciOn nueva que es recogida antes de la fecha de venficacion por el 

ICO y que estaba almacenada en Ia fcch,i dc veriticacion 
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EXISTENCIAS DE CALIDAD DE EXPORTACION, EXISTENCIAS PARA FINES DEL ARTICULO 35 DEL 	verificadas. Estoequivaiea65.000s 

	

ACUERDO Y NUMERO DE BODEGAS VISITADAS 	 exportable y a 56.000 sacos de la nu 
(1978 A 1 988) 	

sugiere que el incremento en Ia prod 
el PCN durante la primera pane d 

	

Total Existencias 	 Existencias para 	 generó cambios en Ia calidad y en 
de calidad de 	 fines del Articulo 	 cosecha(verparagrafo 128). Los etc 
exportación 	 35 del Acuerdo 	 N9  de 	variedades en Ia calidad de los grai 

	

(sacos de 60 kilos 	 (sacos de 60 kilos 	 Bodegas 	procesados se tratan en el paragraf- 30deseptiembre 	- 	de GBE) 	- 	- 	 de GBE) 	 Visitadas 	
Cosecha 

(1) 	 (2) 	 (3) 	 128. La implantación del PCN inc 

1978 	 104.773 	 104.773 	 72 
lacomposición de las existencias do: 

 
sustitucion de las variedades tradi 1979 	 84.475 	 84.475 	 30 	Bourbon e HIbrido Tico) por vari 

1980 	 82.409 	 82.409 	 36 	mejoradas como Ia Caturra, Cau 
1981 	 458.038 	 458.038 	 81 
1982 	 281.000 	 269.410 	 74 	 PORCENTA. 

1983 	 959.744 	 953.093 	 94 	
altitud 	 Con 

1984 	 1'104.215 	 1'139.503 	 100 	 (metros) 
1985 	 1269.578 	 1269.359 	 90 	

LGA (200- 600) 	 Julic 1986 	 946.188 	 942.054 	 90 	
MGA (600 -900) 	 20 p 1987 	 872.410 	 872.054 	 113 

1988 	 899.332 	 894.707 	 108 	 MHB (400 - 1.200)  
1989 	 No verificadas 	 No verificadas 	 P (300 - 1.000) 	 Sepi 

----- 	
- --- 

 

HGA (900 - 1.200) 	18p 

HB (800 - 1.200) 
GRAFICA NQ 9 

GHB (1.000 - 1.200) 	OcL EXISTENCIAS VERIFICADAS 	
SHB (1.200 - 1.700) 	15 

	

EXPORTABLE, NC EXPORTABLE Y NUEVA COSECHA 	 - 

	

1500 	 - -------------------.. 
	 130. La anterior tabla muestra 

variación de las condiciones cIirnà 
N 

co 
temporada entre mas alto el crecimi 

\\\\ \ \\\ 	 eltiempoparaquemadurenlascerez. 

	

1000 	- 	 -- 	 N 	 a cosecha ocurre entre septiembre 
bargo es solo en los meses de dicieri 

I 	 los cafés con calidades más altas de 
\\\ 	 \ \ N 	\ N 	 cosechados Los procesos humedos y 

	

500 	 uno a dos meses Por lo tanto el may 
I 	 nueva cosecha esta generalmente \''N \ 	..c \ \ \ \'\N 	NN'. N N \ .. ., \N 

	 exportacion durante el trimestre ener 

	

. , 	 131 Lacapacidaddealmacenarnit  

	

0 	 de existencias verificadas en cada bo 
30 SEPT. 	 1981 	1983 	1985 	 1986 	 a! 30 de septiembre de 1988 se detail 

	

1982 	1984 	1986 	 1986 	 Anexa. Un resumen de la tabla c.o 

	

EXPORTABLE 	NO EXPORTABLE 	NUE\JA COSECHA 	 nOmero de bodegas, segOn su capack 
a contlnuacion: 
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S PARA FINES DEL ARTICULO 35 DEL 
AS VISITADAS  

Existencias para 
fines del Articulo 
35 del Acuerdo N de 

(sacos de 60 kilos Bodegas 
de GBE) Visiiadas 

(3) 

104.773 72 

r

(2) 

84.475 30 

82.409 36 

458.038 81 

269.410 74 

953.093 94 

1139.503 100 

1269.359 90 

942.054 90 

872.054 113 

894.707 108 

No verificadas 

verificadas. Esto equivale a 65.000 sacos de calidad no 
exportable y a 56.000 sacos de Ia nueva cosecha. Esto 
sugiere que el incremento en Ia producción iniciada por 
el PCN durante Ia primera parte de los 80, también 
generó cambios en Ia calidad y en Ia distribución de Ia 
cosecha (ver parAgrafo 128). Los ef ectos de las nuevas 
variedades en Ia calidad de los granos cosechados y 
procesados se tratan en el parágraf 0. 

Cosecha 
128. La implantación del PCN indujo un cambio en 

lacomposición de las existencias de árboles. Hubo una 
sustitución de las variedades tradicionales (Typica, 
Bourbon e Hibrido Tico) por variedades nuevas y 
mejoradas como Ia Caturra, Catual y en un menor 

LGA (200 - 600) 

MGA (600 - 900) 

MHB (400 - 1.200) 

P (300 - 1.000) 

HGA (900 - 1.200) 

HB (800 - 1.200) 

grado, Ia Villa Sarchi. La primera, se caracterizo por su 

baja productividad y una maduración temprana de las 
cerezas. Mientras que las ültimasvariedades 10 hicieron 
por su falta de productividad y por un perlodo de 
maduración tardlo e irregular de las cerezas. Como 
consecuencia de esto, Ia distribuciôn de Ia cosecha 

cambió en algün grado. 

129. La siguiente tabla presenta información sobre 
Ia distribución de la cosecha en el año 1988/89. 
Proporciona una indicación de Ia fecha en que las 
actividades de Ia cosecha deben comenzar para cada 
uno de lostipos cultivados. También presenta Ia propor-
ción esperadade cerezas que son posibles de cosechar 
al comienzo, en el pica y al final de Ia temporada. 

PORCENTAJE DE CEREZAS MADURAS POR TIPO V ALTURA 

Tipo y altitud 	 Comienzo de Ia 	 Pico de Ia 	 Fin de Ia 

(metros) 	 Cosecha 	 Cosecha 	 Cosecha 

Julio/Agosto 
	

Septiembre/Octubre 
	

Noviembre/Diciembre 

20 por ciento 
	 70 por ciento 

	
10 por ciento 

Septiembre/Octubre 
	

Noviembre/Diciembre 
	

Enero/Febrero 

18 por ciento 
	 70 por ciento 

	 12 por ciento 

CADAS 

NUEVA COSECHA 

GHB (1.000 - 1.200) 

SHB (1.200 - 1.700) 

Octubre/Noviembre 

15 por ciento 

Diciembre/Enero 

70 por ciento 

Febrero/Marzo 

15 por ciento 

1985 	 1986 
84 	1986 	 1986 

TABLE 	NUEVACOSECHA 

La anterior tabla muestra que, sujeto a Ia 
variación de las condiciones climáticas durante Ia 
temporada, entre más alto el crecimiento, mayor será 
eltiempo para que maduren las cerezas. Gran parte de 
Ia cosecha ocurre entre septiembre y enero, sin em-
bargo, es solo en los meses de diciembre y enero que 
los cafés con calidades más alias de crecimiento son 
cosechados. Los procesos hCmedos y secos toman de 
uno a dos meses. For lo tanto, el mayor volumen de Ia 
nueva cosecha está generalmente disponible para 
exportación durante el trimestre enero-marzo. 

La capacidad de almacenamiento y la cantidad 
de existencias verificadas en cada bodega designada 
al 30 de septiembre de 1988 se detallan en Ia Tabla 2 
Anexa. Un resumen de Ia tabla con indicaciOn del 
nmero de bodegas, segOn su capacidad, se presenta 
a continuación: 

DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS DE CAFE DE 
CALIDAD DE EXPORTACION VERIFICADAS EN 

SEPTIEMBRE DE 1987 V 1988 

N2  de 	Existencias Cafe 
Bodegas (sacos 60 kilos) 

1987 1988 	1987 	1988 

94 96 872.410 899.332 

10 11 299.828 293.432 

19 23 273.335 330.991 

26 25 203.987 180.027 

38 32 95.191 90.257 

1 5 69 4.625 

Total 

Bodegas que contienen: 

20.000 a 50.000 sacos 

10.000 a 19.999 sacos 

5.000 a 9.999 sacos 

1.000 a 4.999 sacos 

Menos de 1.000 sacos 

I 

ar 



Exist. Exist. 
Cosecha Brutas 
Año Inicialos Inic 

1986/87 
(1) 

1.002 8 
1987/88 929 

1988/89 953 
1989/90 79546 

138. La Ii'nea del grOfico N 10 india 
total desde 1964/65 a 1989/90 (octuh 
barras muestran las existencias brutas 
exportaciones atodos las destinos par eli 
En Ia gráfica se puede ver que durante b 
de los 80 se inicib una fase de rdpida a 
existencias. Esto se origino en parte PC 
promaver un aumento en Ia produccii 
perioda en el cual las expartaciones a 
dondefueron limitadas parelsistema dec 
to par el ICA de 1983. Coma cansecuer 
ésto, también aumentaron las exportaci 
no miembros. Estose muestra en lospdrra 

46 E',iimativos más hajos hchos por oi Miembe 

47 Eslimoflvos ma.s hajos hchos por ei Miomhrc 

1- 

EL CAFE EN COSTA RICA 	
ALEJANDR0 RENJIFO 	EL CAFE EN COSTA RICA 

Existencias brutas all 30 de septiembre de 1988 	produccidn exportable tomada como Ia menor de las 
132. Las existencias declaradas por el Miembro al 	estimaciones de la produccidn total efectuada por el 

30 de septiembre de 1989 son de 0.8 millones de 	Miembro y Ia USDA (Dic. de 1988) ajustada por la 
sacos. EI USDA (dlclembredelg88)estjmdl3millones 	estimación del Miembro del consumo doméstico de 
de sacos y Ia Organizacidn calculó 1.1 millones de 	245.000 sacos y  las  exparlacionesatodos los destinos 
sacos. La Organ:zacibn obtuvo la informaci6n de las 	con base en existencias en Ia cosecha (aña cafetero de 
existencias de cierre con base en las existencias de 	1988/89). La siguiente tabla compara estos tres 
iniciación verificadas a) 30 de septiembre de 1988; Ia 	estimativos de existencias brutas a) cierre: 

COMPARACION DE EXISTENCIAS BRUTAS AL CIERRE EL 30/09/89 
(EN SACOS DE 60 KILOS DE GBE) 

Miembro 	 USDA 	 flrnnI7 USDA-  . PI!LLtLVJII 

Existencias iniciales Igual a lo verificado 1304.000 953.000 
verificadas al 30/09/88 por ICC 

Producción Total 2530.000 2758.000 Igual al estimativo del miembro 
1988/89 

Producción exportable 2285.000 2513.000 Igual a) estimativo del Miembro 
1988/89 

Exportados a todos los Igual a cifra de ICO 2400.000 21 5 7.000 
destinos 1988/89 

Existencias estimadas de 	795.000 declaradas 

L cierre al 30/9/89 	 por ci Miembro 

133. Las camparaciones anteriores sugieren que 
las cifras para el año cafetero 1988/89 pudieron haber 
estado sobre-estimadas por el USDA. Igualmente, 
existen problemas con las cifras provistas por el 
Miembro (las cifras de producción total y de cierre 
segdn Ia declarado, no son cansistentes con las 

COMPARACION ENTRE PRODUCCION DERIVADA EXPORTABLE Y ESTIMATIVOS DEL MIEMBRO Y EL 
USDA EN LOS AfIOS DE COSECHA 1984/85 AL 1989/90 

(000 SACOS) 

Diferenca 
I  

Año de Casecha Derivada Miembro 
Col.(1 )- 

USDA 	 (2) 
Col.fl 

(3) 
(1) ... ........ -.. 	- 

1984/85 2.296 2.288 2.281 8 15 
1985/86 1.099 1.691 1.276 -592 -177 
1986/87 2.415 2.075 2.070 340 345 
1987/88 1.978 2.075 2.215 - 97 -237 
1988/89 1.999 2.285 2.513 - 97 -237 
1989/90 na. 2.025 2.188 
Promedio de 5 añas 1.957 2.083 2.091 -126 134 

1304.000 	 1081 .000 

derivadas por ICO 

existencias verificadas iniciales y las cifras de 
exportación por el mismo año cafetero). 

Existencias en proceso 
134. Las existencias en proceso son definidas corno 

Ia cantidad de existencias en tránsito a en proceso en 
los mercados internos del pals y. por lo tanto, no estan 

rápidamente disponibles para des) 
deración al sistema de mercadeo, Ia 
las vias y las distancias desde las 
transportado desde las areas de prat 
tros de mercadeo y a los puertos c 
existencias en proceso de Costa Rica 
0.1 y 0.2 millones de sacos. Si esta s 
del estimativo bruto de Ia tabla anter:c 
netas al 30 de septiembre podrIan a 
1.1 millones de sacos. 
Producción exportable 

135. La tabla anterior compara los 
Ia produccion exportable de 1984/85 a' 
par el Miembro, el USDA y obtenidi 
exportaciones y los cambios en on a 
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xportable tomada como la menor de las 
3 de Ia produccibn total efectuada por el 
a USDA (Dic. de 1988) ajustada por Ia 
el Miembro del consumo doméstico de 
)S y las exportaciones a todos los destinos 
xistencpas en lacosecha (año cafetero de 
a siguiente tabla compara estos tres 
e existencias brutas al cerre: 

IERRE EL 30/09/89 

Org an zac ion 

953.000 

Igual al estimativo del miembro 

Igual al estimativo del Miembrol  

rápidamente disponibles para despacho. En consi-
deración al sistema de mercadeo, Ia infraestructura de 
las vias y las distancias desde las cuales ci café es 
transportado desde las areas de producción a los cen-
tros de mercadeo y a los puertos de embarque, las 
existencias en proceso de Costa Rica se estiman entre 
0.1 y 0.2 millones de sacos. Si esta suma es deducida 
del estimativo bruto de Ia tabla anterior, las existencias 
netas al 30 de septiembre podrian oscilar entre 0.5 y 
1.1 millones de sacos. 
Producción exportable 

135. La tabla anterior compara los estimativods de 
aproducción exportable de 1984/85 a 1 988/89 provistos 
por el Miembro, el USDA y obtenida con base en las 
exportaciones y los cambios en las existencias. 

La tabla del párrafo anterior muestra que, en 
promedio, Ia producción exportable derivada durante 
los cinco años desde 1984/85 a 1988/89 fue me nor a 
los estimalivos provistos por el Miembro y el USDA. 
Desde ci año de cosecha 1987/88 los estimativos del 
USDA están por encima de los provistos tanto por el 
Miembro como por Ia Organización. 

Disponibilidad y exportaciones 

Un resumen del suministro y la exportación de 
café en las cosechas de los años 1986/87 a 1988/89 y 
un estimativo de Ia disponibilidad neta para exportacion 
en Ia cosecha del año 1989/90 se presentan en la. 
siguiente tabla: 

SUMINISTRO Y EXPORTACION DE CAFE 
COSEC}-IAS AOS (CAFETEROS) 1986/87 A 1989/90 

(000 SACOS) 

2157.000 

1 '081.000 

derivadas por ICC 

arificadas iniciales y las cifras de 
el mismo año cafetero). 

proceso 
31eflcias en proceso son def in idas como 
xistencias en tránsto 0 en proceso en 
ternos del palsy, por to tanto, no están 

Promedio 
N eto 

Exist. Exist. para Exist. 
Cosecha Brutas Netas Producc. Export. 
Año Iniciales Inicales Exportable (2) + (3) 

(1) (2) (3) (4) 

1986/87 1.002 802 2.415 3.217 

1987/88 929 729 1.978 2.707 

1988/89 953 753 1.999 2.752 

1989/90 
79546 

595 2.025 
47  

2.620 

Total Netas (6) como 
Export. Finales % de (5) 

(5) (6) 

2.488 729 29 

1.954 753 39 

2.157 595 28 

STIMATIVQS DEL MIEMBRO Y EL 
L 1989/90 

Diferenc 
Col.(1)- Col.(1 

(2) (3) 

(4) (5) 
8 15 

-592 -177 
340 345 

- 97 -237 
L 	- -237 

126 	 -134 

138. La tinea del gráfico N0  10 indica Ia producción 
total desde 1964/65 a 1989/90 (octubre a abril). Las 
barras muestran las existencias brutas iniciales y las 
exportaciones atodos los destinos por el mismo periodo. 	25 

En la grOfica se puede ver que durante Ia primera parte 
de los 80 se inici6 una fase de rápda acumulaciOn de 
existencias. Esto se originO en parte por Ia polItica de 
promover un aumento en Ia producción durante un 
perlodo en el cual las exportaciones a los miembros 
donde fueron Imitadas por elsistema de cuotas impues-
to por el ICA de 1983. Como consecuencia directa de 
ésto, también aumentaro.n las exportaciones a paises 
no miembros. Esto se muestra en Iospárrafos siguientes. 

46 Estimativos más bajos hechos por el Miembro (795.000 sacos) y ci USDA en agosto de 1989 (895.000). 
47 Estimativos mas bajos hechos por el Miembro (5025 000) y el USDA en agosto de 1989 (2188000) 

v,r 
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EXPORTACIONES A MIEMBROS Y NO MIEMBROS 
COSECHAS AF'40S (CAFETEROS) 1985/86 A 1989/90 (PROVISIONAL) 

(000 DE SACOS) 

Cosecha Año 
(Cafetero) Todos los Destinos A Miembros A No Miembros 

(1) (2) (3) 

1985/86 1.486 1.278 208 
1986/87 2.488 2.241 247 

1987/88 1.954 1.193 761 

1988/89 2.157 1.499 708 

Oct-Dic. 1988 398 251 146 
Ene-Mar 1989 624 418 208 

Abr-Jun 1989 565 338 227 

Jul-Sep 1989 570 442 127 

1989/90 

(7meses) 1.481 1,371 110 

Oct 1989 167 155 12 

Nov 1939 253 226 27 

Dic1989 123 114 9 

Ene 1990 196 177 19 

Feb 1990 291 279 12 

Mar1990 232 214 18 

Abr 1990 219 206 13 

Exportaciones de Costa Rica de todo tipo de 
	

Esto sign/rca que la participacrdn de los no miembros 
café a Miembros y No Miembros por destino en la 	en las exportaciones totales avanzb de menos del 11 
cosecha de os años 1982/83 a 1 988/89 que se muestran 	por cientd en 1977/78 a casi el 33 por ciento en 1 988 
en Ia tabla 2. Las exportaciones a destinos principales 	89. Durante los primeros siete meses del añe cafetoro 
en las cosechas de los años 1977/78, 1988/89 y du- 	1989/90, las exportaciones a no miembros se redujo ci 
rante los siete meses de '1989/90 se presentan en Ia 

	
7.2 por ciento del total. 

siguiente tabla. 	 142. La suspension de cuotas el 4 de julio de 1989 
Las columnas (1) a (4) de latabla muestran Ia 	reversó Ia expansion del mercado no miembroytambien 

evolucibn de las exportaciones a miembros y no 	modificO el destine de las exportaciones. Come se 
miembros entre 1977/78 (cuotas suspendidas) y 1 987/ 

	
muestra en las columnas (2) y (4) de latabla del pOrralo 

88 (cuotas vigentes). Además, en las columnas (5) y 
	

138, Ia participación de los Estados Linidos cayo del2r 
(6) se presentatambién Ia información provisional para 	por ciento en 1977/78 a menos del 11 por ciento en 
los prirneros siete meses del año cafetero 1989/90 

	
1988/89. Durante el mismo perlodo, elvolumen de cafe 

(cuotas suspendidas). La importancia de las 	exportado a los paises de la CEE aumentO de 0.65 a 
exportaciones a destinos no miembros aumentó 

	
0.90 millones. Sin embargo, Ia importancia relativa de 

répidamente en el periodo de 1977/78 a 1988/89. La 
	

Ia CEE también disminuyó desde 1977/78 de un 50 a 
tasa anual de crecimiento de las exportaciones a no 	un 42 por ciento en 1988/89. En los siete meses de 
miembrosfue del 15.8 por ciento, mientras que Ia 

	
1989/90 el volumen de las exportaciones a los Estados 

cerrespondiente a Miembros fue del 2.0 por ciento. 	Unidos superO el total exportado a ese pals en el año 

EXPORTACIONES POR DESTINO F 

1977/78 
Volumen 

Total 

(1) 

1.306 

EE.UU 276 

CEE 648 

Rep Fed Alemana 370 

Reino Unido 5 

Italia 33 

Otros CEE 240 

Finlandia 94 

Rep. Dem. Alemana 4 

Polonia 41 

Checoslovaquia 15 

Otros Destinos 228 

AMiembros 1.164 

ANOMIrT1HrOS 141 

cafetero 1988 89, Ia cual no 
exportaciones a Ia CEE. 

La RepUblica Federal de 

tradicienalmente el importader mOo 

costarricense. Las importacienes 
Demecrbtica Alemana desde 197/ 

entre 0 y 5 per ciento de las exporU 

Costa Rica. Recientemente Polonia 

han side los compradores más impo 

Costa Rica en el mercado no miemi- 

Puertos de exportación 

La mayor parte del café d-
exporta a través de los puertos c 

Océano Pacifice y LimOn en el Océ 

distancia de estes dos puertos a Sar 

central es de aproximadamente 90 

respectivamente. Los puertos tiene 
comunicacibn per ferrocarril y 
contenedores con equipo moderne. I 
presenta detalles del café exportado 

dos puertob en los ahos cafeteros 19 



cafetero 1988/89, Ia cual no sucedió con las 
exportaciones a Ia CEE. 

La RepJblica Federal de Alemania ha sido 
tradicionalmente el importador más Importante de café 

costarricense. Las importaciones de Ia RepOblica 

Democrática Alemana desde 1977/78 han oscilado 

entre 0 y 5 par ciento de las exportaciones totales de 

Costa Rica. Recientemente Poloniay Checoslovaqula 
han sido los compradores más importantes de café de 

Costa Rica en el mercado no miembro. 

Puertos de exportación 

La mayor parte del café de Costa Rica se 

exporta a través de los puertos de Caldera en el 
Océano Pacifico y Limón en el Océano Atlántico. La 

distancia de estos dos puertos a San José en el Valle 
central es de aproximadamente 90 a 145 kilómetros, 
respectivamente. Los puertos tienen buenas vias y 
comunicación par ferrocarril y ambos manejan 

contenedores con equipo moderno. La siguiente tabla 

presenta detalles del café exportado a través de estos 
dos puerto0 en los años cafeteros 1987/88 y 1988/89: 

EXPORTACIONES POR PUERTO V MODO 

(000 DE SACOS Y PORCENTAJES) 

1987/88 % 1989/90 	% 

(1) (2) (3) 	(4) 

Total 2.002 100 2.157 	100 

Contenedores 865 43 1.070 	50 

Tradicionales 1.137 57 1.087 	50 

Puerto de. Caldera 234 100 302 	100 

Contenedores 73 31 128 	42 

Tradicionales 161 69 174 	53 

Puerto Limón 1.767 100 1.848 	100 

Contehedores 791 45 936 	51 

Tradicionales 976 55 912 	49 

Puede que los totales no siempre ref lejen la suma 
de los componentes pertinentes debido a que han sido 

aproximados. 

El 	usa 	de contenedores está creciendo 
rápidamente en Costa Rica. En 1988/89 Ia mitad de los 
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EMBROS 
0 (PROVISIONAL) 

mbios 	 A No Miembros 

?) (3) 

78 208 

41 247 

93 761 

99 708 

51 146 

18 208 

38 227 

127 

71 110 

E5 12 

27 
14 9 

7 19 

'9 12 

4 18 

6 13 

e Ia participacibn de los no miembros 
unes totales avanzó de menos del 11 
7//78 a cas: el 33 par ciento en 1988/ 
r;mros srete meses del año cafetero 

Qrtacvnes a no miembros se redujo al 
! total. 

nsiOn de cuotas el 4 de julio de 1989 
ón del mercado no miembro ytambién 
no de las exportaciones. Coma se 
éumnas (2) y (4) de latabla del párrafo 
On de los Estados Unidos cayo del 21 
77/78 a menos del 11 por ciento en 

?eimismoperiodo, elvolumen decafé 
aises de Ia CEE aumentó de 0.65 a 

ri embargo, Ia importancia relativa de 
sminuyó desde 1977/78 de un 50 a 
en 1988/89, En los siete meses de 
n de las exportaciones a los Estados 
total exportado a ese pals en el año 

EXPORTACIONES POR DESTINO PRINCIPAL COSECHAS ANOS 1977/78, 1988/89 V 1989/90(7 MESES OCTABR)* 
(000 DE SACOS) 

1977/78 1988/89 1989/90 
Volumen Por ciento Volumen Par ciento 	- Volumen--  Por ciento 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Total 1.306 100.0 2.157 100.0 1.476 100.0 

EE.UU 276 21.1 234 10.8 259 17.5 

CEE 648 49.6 906 42.0 541 36.7 

Rep. Fed. Alemana 370 28.3 350 16.2 288 19.5 

Reino Unido 5 0.4 199 9.2 45 3.0 

Italia 33 2.5 102 4.7 59 4.0 

OtrosCEE 240 18.4 255 11.9 149 10.1 

Finlandia 94 7.2 113 5.2 61 4.1 

Rep. Dem. Alemana 4 0.3 97 4.5 0 0.0 

Palonia 41 3.1 159 7.4 0 0.0 

Checoslovaquia 15 1.2 114 5.3 6 0.4 

Otros Destinos 228 17.5 534 24.8 609 41.3 

A Miembros 1.164 82.2 1.149 67.2 1.369 92.8 

A No Miembros 141 10.8 708 32.8 108 7.2 



Té rm ifl Os 

Cosecha 	Corrientes 
Ano 	 (Colones) 
(Caletero) 

(1) 

1979/80 	 953 

Cuotas Vigentes 

1980/81 1.330 

1981/82 2.449 

1 982/83 2.285 

1983/84 2.930 

1984/85 3.427 

1985/86 6.010 

Cuotas suspendidas 

1986/87 	 4.360 

Cuotas Vigentes 

1987/88 	 5.127 

1988/89 	 5.600 

Cuotas Suspendidas 

1989/90 

Trim. 4/89 	5.117 

Trim. 1/90 	5.117 

EL CAFE EN COSTA RICA 	
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embarques de caté se hizo en contenedores. Puerto 

Limón es et principal puerto de Costa Rica. En ahos 
recientes más del 85% del total de las exportaciones de 
café se ha despachado a través de este puerto. 

Valor Unitario de las Exportaciones 

146. El valor unitario de las exportaciones de Costa 
Rica a todos los destinos en las cosochas de los of/os 

VALOR UNTARJO DE LAS EXPORTACIONES A MIEMBROS Y NO MIEMBROS EN TERMINOS 
CORRIENTES V CONSTANTES (1980) EN LOS AOS DE COSECHA (CAFETER0S) 1983/84 A 1988/89 Y 

EN LOS SEIS MESES DE 1989/90 (OCT-MAR) 

A Miembros 	 A No Miembros 	 C0L(3 
Términos 	 TUrminos 	 como Cosecha Año 	Términos 	Constantes 	Términos 	Constantes 	 0/ de [(Cafetero) 	Corrientes 	 1980 	 Corrientes 	 1980 	 Col (1. 

(1) (2) (3) (4) 
1983/84 134.48 156.37 55.45 6448 41 
1984/85 133.42 158.83 71.58 85.21 54, 
1985/86 185.24 185.24 133.74 13374 72 
1986/87 123.43 109.23 127.73 113.04 103', 
1987/88 130.33 105.96 103.04 83.77 79', 
1988/89 123.79 99.83 85.52 68.97 69' 

1989/90 (Oct-Jun) 74.68 57.45 73.72 56.71 990 0  
Oct89 71.70 56.46 76.91 60.48 1070 
Nov89 64.04 56.46 76.81 60.48 1070 
Dic 89 69.04 54.36 60.57 47.69 881, 
Oct-Die 67.59 53.22 67.92 53.48 10011 
Ene 90 70.47 53.79 69.39 52.97 9811, 
Feb90 72.45 55.31 68.30 52.14 94/, 
Mar 77.31 59.02 75.26 57.45 970 
Ene-Mar 73.48 56.09 71.33 54.45 970 
Abr 81.60 62.29 81.83 62.47 10011, 

May 81.0 61.98 82.95 63.32 1020, 

Jun 

Abr-Jun 

82.97 

81.94 

63.34 

62.55 

85.59 65.34 103% 
-. 83.26 63.56 1020  

1982183 a 1988/89 so presenta en Ia Tabla 4. Un 
resumen del valor unitario de las exportaciones a 

Miembros y no Miembros tanto en términos corrientes 
y constantes (1988) en las cosechas de los años 1983 

84 a 1988/89 y en caa uno de los primeros nueve 

meses y tres trimestres de 1989/90 se presentan en C 
sigurente tobla: 

133. La tab!a en el paragrafo ant 
tanto en términos corrientes como c 
unitario de las exportaciones a los Mn 
sign if Icativamente desde el aho cafE 

el perodo bajo revision, con la Jnica 
ahos cafeteros 1986/87 y 1989/90 
unitariode lasexportaclonesalosMiE 
o más alta que Ia de no Miembro 
diferencial en el precio aurnentO durar 
1988/89, principalmente debido a Ia 
unitario de las exportaciones a nc 

PRECIO PAGADO A CULTI- 
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se presenta en la Tabla 4. Un 
lor unitario de las exportaciones a 

1iembros tanto en términos corrientes 
88) en las cosechas de los años 1 983/ 

en caa uno de los primeros nueve 
nestres de 1989/90 se presentan en la 

) MIEMBROS EN TERMINOS 
AFETEROS) 1983/84 A 1988/89 Y 

IAR) 

EL CAFE EN COSTA RICA 

133. La tab!a en el parágrafo anterior muestra que 
tanto en términos corrientes coma constantes el valor 
unitario de las exportaciones a los Miembros ha caido 
significativamente desde el año catetero 1985/86. En 

el periodo balo revision, con la Onica excepción de los 
años cafeteros 1986/87 y 1989/90 (parcial), el valor 

unitario de las exportaciones alas Miembros fue similar 
o mOs alta que la de no Miembros. El tamabo del 
diferencial en el precio aumentó durante el año cafetero 
1988/89, phncipalmente debido a Ia caida en el valor 
unitario de las exportaciones a no miembros. Sin 

ALEJANDRO RENJIFO 

embargo, la brecha en el diferencial del precia ha sido 
casi eliminada en el año cafetero 1989/90 coma 
resultado del agudo descenso en el valor unitario de las 

exportaciones a Miembros más que a un aumento en 
el valor unitarto de las exportaciones a No Miembros. 

Precios a Cultivadores 

147. Lasiguientetabla muestralos precios pagados 

a los cultivadores tanto en términos corrientes coma 
constantes (1988) en los años cafeteros 1989/90 yen 

cada trimestre de 1989/90. 

PRECIO PAGADO A CULTIVADORES EN TERMINOS CORRIENTES V CONSTANTES (1980) 

ANOS CAFETEROS 1979/80 A 1989/90 

Indice de Tasa de 

Términos Precios Cambio Precio 

Cosecha Corrientes al Términos Indice Moneda Corriente 

Año (Colones) Consumidor Constantes Col (3) Nacional Cent. US$ 

(Cafetero) 1980-100 1980 1980=100 Col/US$ Lb.-G.B.E. 

(1) (2) (3) (4) 

1979/80 953 96 993 100 8.6 109.7 

Cuotas Vigentes 

1980/81 1.330 122 1.090 110 15.3 95.2 

1981/82 2.449 223 1.098 111 36.1 67.2 

1982/83 2.285 336 680 68 40.6 55.5 

1983/84 2.930 372 788 79 43.4 66.6 

1984/85 3.427 433 79 180 48.2 70.4 

1985/86 6.010 481 1.249 126 54.7 108.5 

Cuotas suspendidas 

1986/87 4.360 561 777 78 60.6 71.1 

Cuotas Vigentes 

1987/88 5.127 666 770 78 72.9 69.6 

1988/89 5.600 795 704 71 79.6 69.4 

Cuotas Suspendidas 

1989/90 

Trim. 4/89 5.117 - 612 61 83.4 - 

Trim. 1/90 5.117 - 562 57 85.9 - 
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La columna (3) de la tabla anterior muestra as exportaciones y a produccion exportable desde el 149. Las fluctuaciones del 
cámolaaltatasadelalnflacióndomésticahaerosionado año cafetero 1964/65 a 1989/90. 
los aumentos en los precios pagados a os cultrvadores 

transmitidas en gran parte a Ic 

desde 1979/80. En Ia columna (5), puede observarse 
Precios a cultivadores, valor unitario de las Los precios del mercado intern 

quelosaumentosenelpreciopagadoaloscultivadores 
exportaciones y precios indicadores de Costa Rica son: el merca 

ha sido posible, en parte, por Ia aceleracián de la 
148. Las tablas 3 y 4 respectivamente, presentan mercado más importante d€ 

depreciacián de latasade cambio durante este perlodo. 
información sobre el valor y el valor unitario de las RepUblica Federal de Alemar 

El precio corriente pagado a los cultivadores en dólares 
exportaciones de café por parte de Costa Rica atodos importante de café de Costa R: 

de los EE. UU. por libra de café verde equivalente 
los destinos desde los años cafeteros 1968/69 a 1988/ y (5) anteriores se muestra que 

desde el año cafetero 1 979/80 se presenta en Ia 
89. 	la tabla siguiente 	muestra 	los 	precios a los 1 982/83 y 1989/90 el precio pa 

columna (6) anterior. 
cultivadores en Costa Rica, el valor unitario de las osciló entre un 44 y un 59 por i 
exportaciones al mercado unitario más grande delcafé de las exportaciones ala Repübl 

En Costa Rica no existe Ufl precio mInimo legal costarricense, la RepOblica Federal de Alemania, y los y las cotizaciones del segundo 
para los cultivaciores. Elprecio pagado a los cultivadores precios de la segunda posicidn en el mercado "Ode de Nueva York 
varla libremente con las fluctuaciones del mercado Nueva York de café HB de Costa Rica en Nueva York 
internacional. El Gréfico N9  10 resalta la relación entre por los años cafeteros 1982183 a 1988/89 y por cada INGRESO Y COSTO DE PROC 
el precio pagado a los cultivadores, el valor unitario de mes de 1989/90. 

PRECIO PAGADO A CULTIVADORES, COTIZACION EN EL CONTRATO "C" DE N.Y. DE LA SEGUNDA 
POSICION Y VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES A LA RFA Rondimiento promedio (DHLJa  

AOS CAFETEROS 1982183 A 1989/90 (PROVISIONAL) Promedio $(PX x 1 DhI de cer  
(CENTAVOS DE DOLAR POR LIBRA) Ingresos (PX Dhl x Dhl/ha) 

- 	-.- 
Futuros de Valor 	Participación de Precios a 

Total (Costos Variables y Fijos 

Café Arábigo Unit de 	Cultivadores del precio 
Costos variables 

Precios 	2 	Posición Export. 	Internacional 
Mano de Obra 

Cosecha 	 a los 	 'C" de N.Y. ala 	 001(1) coma 	Cal. (1) coma Quimicos 

Cultivadores 	Fin Periodo RFA 	 de Cal. (2) 	% de Cal. (3 IAño Material Vegetativo 

Recolección y transporte 
(1) 	 (2) (3) 	 (4) 	 (5) Costos Fijos 

1982/83 	 55.54 	 126.67 127.00 	 44 	 44 Administración 
1983/84 	 66.65 	 142.18 130.53 	 47 	 51 Financieros 
1984/85 	 70.41 	 140.66 135.84 	 50 	 52 Pagosde Seguro Social 
1985/86 	 108.49 	 203.37 189.17 	 53 	 57 Impuestos 

1986/87 	 71.06 	 126.09 120.38 	 56 	 59 Depreciación (equipos, edilioc 

1987/88 	 69.59 	 131.80 131.28 	 53 	 53 
Mantenimiento (equipas, edific 

1989/90 	 69.35 	 117.79 122.53 	 59 	 57 
Retorno financiero (en US$/H 

----. 	---- 	- __________ - -------------------- --- 	 -- MRG Bruto: Total (incluyendo 
Oct. 89 	 60.80 	 74.67 

71 3945 	
81 	 85 MRG Neto: lngr. Total 

Nov. 	 60.46 	 77.26 71.34 	 78 	 35 (variable + Fijo) 

Dic. 	 60.04 	 78.90 72.25 	 76 	 83 
Util. Bruta (MRG/Totainc bruto 

Ene 90 	 59.57 	 82.20 77.22 	 73 	 77 
U til. Neta (MRG bruto/lngr. To 

 
Feb 	 59.23 	 87.66 84.43 	 68 	 70 

Análisis del punto de equilibria 

Mar 	 58.73 	 95.20 97.90 	 62 	 60 
(cereza frescalHa.) para cubri 

N2  Dhl/Ha. (Costos totales) 
Abr 	 58.23 	 96.47 98.62 	 60 	 59 N2  Dhl/Ha. (Costos variables) 

L May 	 57.32 	 940 96.47 	
- 	

60 	 59 - N2  Dhl/Ha. (Costos fijos) ---.--- 	
- N2  Dhl/Ha. (Trabajo de campo 

48 De octubre de 1989 a mayo 1990, los Precios corresponden al promedio de las cotizaciones en el mercado Bremen/Hamhurqo 
49 	La presente es la tasa de cambio 1  
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portaciones y la producción exportable desde el 
afetero 1964/65 a 1989/90. 

os a cultivadores, valor unitario de las 
rtaciones y precios indicadores 
8. Las tablas 3 y 4 respectivamente, presentan 
iación sobre el valor y el valor unitario de las 
laciones de café per parte de Costa Rica a todos 
snnos desde los años cafeteros 1968/69 a 1 988/ 

- tabla siguiente muestra los precios a los 
-dores en Costa Rica, el valor unitario de las 

aciones al mercado unitario más grande del café 
ricense, Ia RepUblica Federal de Alemania, y los 
a de la segunda pos:ción en el mercado "C" de 
York de café HB de Costa Rica en Nueva York 
años cafeteros 1982/83 a 1988/89 y por cada 
1989/90. 

)NTRATO "C" DE N.Y. DE LA SEGUNDA 
"DRTACIONES A LA RFA 
10 (PROVISIONAL) 
R LBRA) 

Valor Participación de Precios a 
Unit de Cultivadores del precio 
Export. Internacional 

ala Col-(1) como 	Col. (1) como 
RFA de Col. (2) 	% de Col. (3) 

- (3) (4) (5) 
127.00 44 44 
130.53 47 51 
i35.84 50 52 
U3917 53 57 
2C.38 56 59 
1.28 53 53 

mmJ22.53 59 57 00- 	49 
11.39 81 85 
71.34 78 85 
72.25 76 83 
/7.22 73 77 
4.43 68 70 

)1.90 62 60 
8.62 60 59 

16.47 60 59 

I'aciones en el mercado Bremen/Hamburqo 

EL CAFE EN COSTA RICA 

149. Las fluctuaciones del precio internacional son 
transmitidas en gran parte a los productores de café. 
Losprecios del mercado internacional más importantes 
de Costa Rica son: el mercado de Nueva York (el 

mercado más importante de café Arábigo), y Ia 
Repéblica Federal de Alemania (el importador más 

importante de café de Costa Rica). En las columnas (4) 
y(5) anteriores se muestra que entre los años cafeteros 
1982/83 y 1989/90 el precio pagado a los cultivadores 
osciló entre un 44 y un 59 per ciento del valor unitario 
de las exportaciones ala Repéblica Federal de Alemania 
y las cotizaciones del segundo lugar en el contrato C" 
de Nueva York. 

Rendimiento promedio (DHLIha.) 

Promedio $(PX x 1 Dhl de cereza fresca 

lngresos (PX Dhl x Dhl/ha) 

Total (Costos Variables y Fijos) 

Costos variables 

Mano do Obra 

Quimicos 

Material Vegetativo 

Recolección y transporte 

Costos Fijos 

Administración 

F i na nci eros 

Pagos do Seguro Social 

Impuestos 

DepreciaciOn (equipos, edificios) 

Mantenimiento (equipos, edit icio) 

Retorno financiero (en US$/Ha. y porcentajo) 

MRG Bruto: Total (incluyendo vanable) 

MRG Neto: Ingr. Total 

(vanable + Fijo) 

Util. Bruta (MRG/Totainc bruto) 

Util. Neta (MRG bruto/Ingr. Total) 

Análisis del punto de equilibrio (Volumen de producción) 

(cereza frescalHa.) para cubnr costos 

N9  DhI/Ha. (Costos totales) 

N2  Dhl/Ha. (Costos vanables) 

N9  Dhl/Ha. (Costos fijos) 

N9  DhI/Ha. (Trabajo de campo) 

ALEJANDRO RENJIFO 

SECCION VII 
COSTO DE PRODUCCION 
Costo e Ingreso por Hectáreas 

150. La siguiente tabla presenta información sobre 
el ingreso y costo de Ia producción por hectárea para 
el año cafetero 1 987/88. La tabla también muestra los 
indices de rendimiento financiero y el volumen mInimo 
de producción por hectárea requerido para lograr el 
equilibrio. La información se agrupa de acuerdo con el 
tamaño de lafinca y también con el promedio riacional 
y se presenta en dólares de los EE.UU. La tasa de 
cambio usada para convertir Ia moneda nacional, tue 

de Col. 72.8 = US$ 49. 

1-5 has. 5-20 has. 20 has. Promedio 

69.56 82.49 82.53 77.97 

35.03 35.03 35.03 35.03 

2.43646 2.88936 2.89076 2731.04 

1.687 1.809 1.879 1.795 

1.263 1.332 1.381 1.325 

358 313 312 319 

307 328 399 356 

57 42 49 50 

542 649 621 600 

424 477 498 470 

159 155 132 139 

109 128 148 133 

51 65 144 87 

22 42 34 32 

64 53 29 46 

19 33 41 32 1  

1.173 1.557 1.510 1.405 

750 1.080 1.012 936 

48.16% 53.89% 52.24% 51.48%1 

30.77% 37.39% 35.00% 34.27% 

INGRESO Y COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA Y TAMANO DE LA FINCA ANO CAFETERO 1987/88 
(EN US$/HA) 

49 La presente es Ia tasa de cambio promedlo anual por los meses de octubre de 1987 a septiembre de 1988. 
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Análisis del Costo y el Beneficio 

151. Coma puede observarse en Ia tabla anterior, 

en 1987/88, Ia producción de café fue un negocio muy 
atractivo en Costa Rica. El ingreso promedio nacional 

fue de US$ 2.700 por hectérea y el costo total fue de 

US$ 1.795 por hectárea. La rentabilidad bruta y neta 

fue alta, de 51 y 34.por ciento, respectivamente. 

152. Una medida de Ia efectividadfrente al costo de 

los productores en Costa Rica en el año cafetero 1987/ 
88 se presenta en Ia parte inferior de Ia tabla. AII1, el 

volumen de produccidn requerido para cubrir los costos 

de producción (Ia producción de equilibria) se muestra 

para cada grupo de productores y para el promedio 

nacional. En 1987/88, Ia productividad promediofue de 

78 hectolitros dobles per hectárea. Al precio a los culti-

vadores de esa época (US$35 por hectolitro dable), el 
ingreso obtenido por Ia yenta de 51 hectolitros dobles 

fue suf iciente para cubrir el costatotal de Ia producción. 

Precio Pagado a los Cultivadores 

153. El ingreso recibida por un productar depende 

de 

La praductividad per hectárea (medida en unidades 

de 2 hectolitros dobles que equivalen a 46 kilos de 

KBE) y 

b. La liquidación final pagada alas productores per las 

procesadoras. Este pago varia de acuerda con la 

calidad y el crecimiento per altitud de Ia cereza 

fresca entregada, y Ia eficiencia de Ia planta de 

pracesamienta y de las firmas de exportación. El 

precio pagado a los cultivadares se hace en varias 
cuotas. La liquidación final acurre Unicamente 

depsués de quetodala producción ha sida vendida, 

Este sistema ha causada demaras considerables 

en el pago a los productores, particularmente en las 
años en que el sistema de cuatas estaba vigente. 
Igualmente, en-los periodos de las cuatas, induce a 
las ventas a no miembros con elfin de obtener el 
pago de Ia liquidación final, antes del comienza de 
a nueva cosecha. 

154. Elpaga aloscultivadores par las procesadores 

se rige por Ia ley.' El Instituto del Café de Costa Rica 

supervisa Is liquidación final para asegurarse que a los 

cultivadores les es pagada a maxima suma posible. La  

metodalagia para establecer la hquidaci6n se resume 

a continuación: 

La estimación del ingreso bruta en cada planta de 

pracesamiento. Este es el ingreso total de las yen-

tas a los mercados domésticas y de expartactón 
Los descuentos per calidad se incluyen en oslo 

etapa; menos, 

Costos de pracesamienta. Las plantas procesadoras 

cargan al costo los gastas incurridas en ci 

pracesamienta. iCAFE determina el maxima cargo 

permitida par cada partida de gasto incurrida. Esta 

estimación es modificada cada aba y se establece 

para tres tipas de plantas procesadoras,  

Ingreso neto (c = a - b); menos, 

Diez per ciento de impuesto ad-valorem pagado por 

las plantas de pracesamienta sabre el ingreso neto. 

Un nueve per ciento es pagada a las plantas 
procesadoras. A las procesadoras se les paga una 
camisión fija sabre el ingreso neto, 

El ingreso neto a ser distribu Ida per hectolitro dobie 

procesado. Este es el ingreso neto menos los 

costas de pracesamienta, el impuesto ad-valorein 

sobre las plantas de pracesamiento y el pago a as 

pracesadaras. Este monto se divide por e 

rendimiento minima del procesamienta de cereza 

fresca a café verde. Este rendimiento mInimo es 

estimada cada aña por ICAFE para asegurarse que 

los pracesadares pagan el maxima a los productores 

Estirnación del precio promedio de liquidacidn per 

hectolitro doble en cada planta procesadora. El 

ingreso neto a ser distribulda (e) es divldido per el 

ndmero de hectolitros recibida de todos los 
productares asociados. Este total es controlado por 
CAFE cada noche per media. 

Estimación del precio de liquidacion promedio en 

forma verde. Esta se obtiene multiplicando el valor 

obtenido en el paso (g) anterior per 0.7; par ejemplo, 
el precio del café verde es de 30 per ciento menos 
que el precio de hectolitro dable de cereza fresca; 

El precia promedio de liquidación enformaverde se 
divide per el ndmero de hectolitros dobles entregados 
par los praductores asociados y que es el manto a 
ser pagado al productor en Ia liquidacion final. 

0.I 
Anélisis del Costo 

155. Mano de obra con exclusibr 
de cosecha. En Ia tabla del parág 
observar que los costos de cultiv 
promedio al 18 por ciento del costo 
obra promedio empleada por hectáa 
de 600 horas-hombre. Los jornales p 
cultivo se diferencian de acuer 

correspondiente. La aplicación de 
qulmico y otras sustancias peligr 
jamal por hora más'alto. El marlejo 
aplicación de fertilizantes son pag6ft  

jamal por hora. El jamal nacional pdssé 
$ 38 69/born. 

MA.... 
H OR 

Aplicacion de fertilizantes 

Control de enfermedades y p 

Mantenimiento 

Control de sombrio 

Conservación del suelo 

Mantenimiento/limpieza del s 

Aplicacibn herbicidas 

Mantenimiento de árboles 

Resiembra de árboles 

Total Mano de Obra 

(horas/Ha.) 

Mano de obra-Otras Actividades 

(hora/Ha.) 

Gran Total 

(Horas de mano de obra/Ha.) 

158. Recolecciónytransporte.E 
das más importantes del gasto e-

producción. En 1987/88 ascendieron a 
(ver párrafo 151). Aunque la mano de 

emplea durante Ia cosecha, una grar 
costo de Ia cosecha va a los trabajado 

que no pertenecen al gremlo de los 

café (principalmente emigrantes y 

temporada). El pago de estos trabajad 
con elvalumen recogido. En 1987/88, ei pow 50 LeyN2762 deiuniode  1961 poriacuai s rr'quLi ni rr'qimnn Jn ml, innn, nnimn ia prdot rn Lenrfri,id ran, nxp rt,idrnn yirratr.iarn' 

de cafe 
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para establecer Ia Iiquidacibn se resume 
ian 

ación del ingreso bruto en cada planta de 
irnento. Este es el ingreso total de las yen-
mercados domésticos y de exporlación. 

:uentos por calidad se incluyen en esta 
en as, 

e procesamiento. Las plantas procesadoras 
al costo los gastos incurridos en el 
niento. CAFE determina el mAximo cargo 
por cada partida de gasto incurrida. Esta 
n es modificada cada año y se establece 
Loos de plantas procesadoras, 

Análisis del Costo 
155. Mano de obra con exclusiónde las actividades 

de cosecha. En Ia tabla del paragrafo 162 se puede 
observar que los costos de cultivo ascendieron en 
promedio al 18 por ciento del costo total. La mano de 
obra promedio empleada por hectáreas en 1 987/88fue 

de 600 horas-hombre. Los jornales para actividades de 
cultivo se diferencian de acuerdo con la tarea 
correspondiente. La aplicación de herbicidas de tipo 
quimico y otras sustancias peligrosas implican un 
jornal por hora más alto. El manejo de los árboles y Ia 
aplicaciOn de fertilizantes son pagados a un menor 
ornal por hora. El jamal nacional por hora tue de Col. 
$ 38.69/hora. 

La siguiente tabla muestra los requisitos de 
ocupaciOn de mano de obra en términos de porcentaje 
por actividad: 

Un indicadordelempleo detecnologia moderna 
(es decir, variedadesy densidades de alto rendimiento) 
puede deducirse de Ia tabla anterior, donde se puede 
observar que aunque el sector pequeño (1-5 Has.) 
empleó casi un 15 por ciento del total de las horas 
hombre por hectárea en Ia aplicación de fertilizantes y 
herbicidas, los otros dos sectores (5-20 y 20 y más 
Has.) requirió aproximadamente un 20 por ciento del 
total de sos horas hombre por hectárea en estas dos 
practicas culturales. 

ANO CAFETERO 1987/88 
MANO DE OBRA/ACTIVIDADES DE CULTIVO 

HORAS HOMBRE POR HECTAREA V ACTIVIDAD 
(POR PORCENTAJE) 

AplicaciOn de fertilizantes 7.32% 8.79% 9.06% 8.33% 

Control de enfermedades y pesticidas 9.70'/o 10.94% 5.67% 8.25% 

Mantenimiento 4.21% 4.68% 3.26% 3.84% 

Control de sombrio 8.01% 7.02% 9.22% 8.28% 

Conservación del suelo 5.42% 2.82% 2.94% 3.58% 

Mantenimiento/limpieza del suelo 21 .38% 1 8.72% 1 6.82% 19.75% 

Aplicación herbicidas 7.45% 11.64% 11.98% 10.21% 

Mantenimiento de árboles 22.59% 21 .06°/a 23.25% 22.48% 

Resiembra de árboles 7.83% 6.65% 9.92% 8.37% 

Total Mano de Obra 

(horas/Ha.) 93.91% 92.310/'o 92.120% 93.08% 

Mano de obra-Otras Actividades 

(hora/Ha.) 6.09% 7.69% 7.88% 6.92% 

Gran Total 

(Horas de mano de obralHa.) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

158. Recolección ytransporte. Estas son las parti-
das más importantes del gasto en el costo de 
producción. En 1987/88 ascendieron a un 33 porciento 
(ver párrafo 151). Aunque Ia mano de obra familiar se 
emplea durante Ia cosecha, una gran proporción del 
costo de la cosecha va a los trabajadores transeuntes 
que no pertenecen al gremio de los productores de 
café (principalmente emigrantes y estudiantes de 
temporada). El pago de estos trabajadores está ligado 
con elvolumen recogido. En 1987/88, el pago promedio 

eto (c = a - b) menos, 

onto de impuesto ad-valorem pagada por 
de procesamiento sabre el ingreso neto; 

o por ciento es pagado a las plantas 
oras. A las procesadoras se les paga una 
fja sabre el ingreso neta; 

) reto a ser distnbuido por hectalitra dable 
c. Este es el ingreso neta menos los 
procesamiento, el impuesto ad-valorem 

plantas de procesamiento y el pago a las 
Joras. Este monto se divide por el 
to minima del procesamiento de cereza 

:afé verde. Este rendimiento minima es 
cada año por ICAFF para asegurarse que 
adores pagan el maxima alas productores. 

a del precia promedio de liquidación por 
doble en cada planta procesadora. El 
to a ser distribuido (e) es dividido por el 
e hectolitros recibido de todos los 
s asoniados. Este total es controlado por 

-ca noche por media. 

n del precia de liquidaci6n promedio en 
e Esta se abtiene multiplicando el valor 
n el paso (g) anterior por 0.7; por ejemplo, 
el café verde es de 30 por ciento menos 
co de hectolitro doble de cereza fresca; 

rornedlo de liquidación en forma verde se 
dndmero de hectolitros dobles entregados 
ducfares asociados y que es el manta a 
a al productor en la liquidacion final. 

tores, bc'nrficad rr', PXp( )rtad res y torref,icl re', 

por cajuela51  recogida tue de por cajuela. El costo del 
transporte desde el area de producción al punto de 
recolección de Ia planta procesadora varia con Ia 
distancia. En general, esta distancia es muy corta y el 
costo no es alto. En 1987/88, el costo asignado al 
transporte tue de Col.$ 4 por cajuela. 

51 Cajuela: 1/10 hectolitros dobles. Por lotanto, en dos hectohtros 
dobles (el equivalente a 46 kilos de café GBE) hay 20 cajuelas 
En promedio se estima que una persona cosecha alrededor de 
58 10 cajuetas P01 dia. 
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Gastos en quImicos. Se estima que en 
promedio, el gasto por hectárea en quimicos ascendió 
a Col.$ 25.906,76 (US$ 356,00 por Ha.) en 1987/88. 
De este gastO (Ia partida Unica más importante) fue en 
fertilizantes que ascendó al 62 por ciento a Col.$ 
16.181,80 (US$ 222.00 Ha.) y el 38 por ciento se asig-
no a otros qulmicos (en orden de importancia: herbicidas 
(19%), nematicidas (7%), fungicidas (6%), inseCticidas 
(3%)y otros productos (3%). De las cifras de gastos por 
hectárea mostradas en la tabla del párrafa 165, puede 
verse el grado de adelanto en los diferentes sectores. 
Como era de esperarse, los productores grandes utilizan 
más quimicos (el 21.2 por ciento de su gasto frente al 
19.9 por ciento a nivel nacional). 

Consumo de Fertilizantes 
Como ya se indicó las prácticas culturales del 

grupo de pequeños productores (1-5 hectáreas) recaen 
más en procedimientos de cultivo de mano de obra 
intensiva queen el consumo de suplementos quimicos. 
Como resultada, en 1987/88, coma en los años 
anteriores, éste arrojó el nivel más baja de consumo de 
fertilizantes por hectárea. Latabla del párrafo 54 muestra 
una comparaCión entre el usa optima de fertilizantes 
por hectárea (segUn Ia recomendado por CAFE) y los 
montos realmente aplicadas en 1987/88. El consumo 
de fertilizantes en 1987/88 en Casta Rica fue de 485 
kilos por hectárea, menor que el monto optima 
recomendado por hectárea por ICAFE-MAC. 

Un estimativo del costo por kilo por Ha. de 
fertilizante (can exclusion detadds los demOs quimicos) 
en cada sector se presenta a continuación: 

ESTIMATIVO DEL COSTO POR KILO DE 
FERTILIZANTE POR HECTAREA 

1987/88 

Promedio Costq 
Gastos Consumo Promedi 

Tamaño Finca Costo Total KIs. usados Vr Unitan 
en hectreas Col. $/Ha. 87/88 CoI.$/Kilo/Ha, 

H-...--............. ........ 

(1) (2) (3) = (1/2) 

1-5 12.85335 429.96 29.89 

5-20 14.38380 447.27 32.16 

20 c adelante 	16555.71 	551.12 	30.04 

Con base en el estimativo anterior (promedio 
nacianal) de Col.$ 30.42 por kilo por hectOrea de 
fertilizante (42 centavas de dólar por Kg por Ha.),52 el 
costo en 1987/88 de Ia dosis de fertilizante Optimo 
recomendado de 595 kilos par hectOrea estar(a en 
airededor de Col.$ 18.10000 por hectOrea (a US$ 
49.00) par hectOrea). 

Los costos fijos de praducción ascendieron a 
US$ 470.00 por hectárea en 1987/88 (ver pOrrafa 151) 
cerca de un 26 por ciento del nivel del gasto nacianal. 
La participación en el gasto total de estas rubros en 
parcentaje se presenta a continuación: 

AdministraciOn 	 7.8% 
Costos Financieros 	 7.4% 
Seguro Social 	 4.8% 
Imp uestos (prdn) 	 1 .8°/a 
Depreciación 	 2.6% 
Mantenimienta 	 1.8% 

Costo estimado de producción para el año 
cafetero 1989/90 

164. Un estimativo del costo de producciOn para el 
año cafetero 1989/90 se hizo utilizando los siguientes 
sup uestos: 

Rendimientos. El rendimiento promedio a nivel 
nacionalen 1989/90serOreducidoligeramentea74 
hectolitros dobles por hectárea; 

LiquidaciOn Final. El precio pagado alas cultivadores 
serO de aproximadamente Col.$ 2.70 (US$ 30) par 
hectolitro doble. Esto es equivalente a un page de 
60 centavos de dOlar par libra; 

Costo de Mano de Obra. El jamal ponderado por 
hora se asumió entre Col.$ 63 por hora por 
actividades de campo y Col.$ 67 par hora en tareas 
de fumigaciórr; 

Fertilizante. El costo par 45 kilos fue de Col.$ 1.000; 

El costo total de Ia cosecha y el transparte de las 
cerezas frescas a las plantas de procesamientofue 
de Col.$ 180.00 por cajuela. 

Las demOs costos, excepto el impuesto pagado por 
los productores, se asume que aumentan un 12 por 
ciento (inflaciOn). 

165. Con base en los supuestas anteriores, Ia 
producciOn de café en Costa Rica estO pasanda par 
un momenta muy dificil. La siguiente tabla resume 
los resultados; 

Rendimiento promedio (Dhl 

Promedio $(1 Dhl de cereza 

lngresos (Px Dhl x Dhl/Ha.) 

Total 

(Costos variables y fijos) 

Costos Variables 

Mano de Obra 

Quimicos 	 . ., 

Material Vegetativo 

Recoleccibn y transporte 

Costos Fijos 

AdministraciOi 

Financieros 

Pagos de Seguro Social 

Impuestos 

DepreciaciOn (equ!po. edifici 

Mantenimiento (equipo, editi 

MRG Bruto: (incluye costos 

MRG Neto: Ingr. Total. 

(incluye costos fijos y variable. 

Util. Bruta MRG Bruta/lngr. To 

UtiI. Neta MRG Neto/Ingr. Tote 

Análisis del Punto de 

N Dhl/Ha. (Costos Totales) 

N2 Dhl/Ha. (Costos Variables) 

N2 Dhl/Ha. (Costos Fijos) 

N2 Dhl/Ha. (Trabajo de Campo 

Prom. nacianal 	14760.83 	485.21 

en US$ 	 202.00 	0.42 p~w 

30.42  

52 La lasa de cambio promedio durante ei aho cafetero 1 987/88fue 
de Col.$ 72.86 US$ 1.00 (fuente 1MF). 
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EL CAFE EN COSTA RICA 	 ALEJANDRO RENJIFO 

20 Has. Promedio 

1-5 Has. 5-20 Has. en adelante Nacional 

74.07 Rendimiento promedio (Dhl x ha.) 66.08 78.37 78.40 

Promedlo $(1 Dhl de cereza fresca) 2677.50 2677.50 2677.50 2677.50 

Ingresos (Px Dhl x Dhl/Ha.) 1.76934.56 209823.63 209.92537 198.32644 

Total 

(Costos variables y hjos) 193.440.00 210.88000 211 .694.00 205245.00 

Costos Variables 159.074 172.363 171.360 167.218 

Mano de Obra 42.496 37.970 32.254 37.862 

QuImicos 24.800 26.489 32.216 28.757 

Material Vegetativo 4.637 3.427 3.969 4.081 

Recolección y transporte 8.740 104.478 99.921 96.519 

Costos Fijos 34.366 38.517 40.335 38.027 

Admlnistració1 12.962 12.644 10.770 11.352 

Financieros 8.867 10.467 12.089 10.806 

Pagos de Seguro Social 4.172 5.292 9.326 7.089 

Impuestos 1.622 3.080 2.490 2.362 

Depreciación (equipo, edificios) 5.186 4.322 2.348 3.771 

Mantenimiento (equipo, edificios) 1.556 2.711 3.312 2.647 

Análisis de Desempeño con Base enlos Cálculos en B 

MRG Bruto: (incluye costos variables) 17.861 37.461 38.566 31.108 

MRG Neto: lngr. Total. 

(incluye costos fijos y variables) -16.505 -1.056 -1.769 -6.919 

Util. Bruta MRG Bruto/Ingr. Total 10.09% 17.85% 18.37% 15.69% 

Util. Neta MRG Neto/lngr. Total -9.33% -0.50% -0.84% -3.49% 

Análisis del Punto de Equilibrio de Producción en Cereza Fresca/Ha. para Cubrir los Costos 

NO Dhl/Ha. (Costos Totales) 76 83 83 81 

N 	Dhl/Ha. (Costos Variables) 63 68 67 66 

NO Dhl/Ha. (Costos Fijos) 14 15 16 15 

NO Dhl/Ha. (Trabajo de Campo) 28 27 28 28 

n base en el estimativa anterior (promedio 
Jo Col.$ 30.42 por kilo por hectárea de 
:42 centavos de dólar por Kg por Ha.),52  el 
987/88 de Ia dasis de fertilizante optima 
do de 595 kilos por hectárea estarla en 
Je Col.$ 18.10000 por hectárea (a US$ 
lectOrea). 

costos fijos de producciOn ascendieran a 
por hectárea en 1987/88 (ver párrafo 151) 
26 por ciento del nivel del gasto nacional. 
ciOn en el gasto total de estas rubros en 
3e presenta a cantinuaciOn: 

nistraciOn 	 7.8% 
s Financieros 	 7.4% 
ro Social 	 4.8% 
stos (prdn) 	 1 .8% 
.ación 	 2.6% 
irniento 	 1.8% 

ado de producción para el año 
-89/90 
3stimativo del costa de producciOn para el 
1989/90 se hizo utilizando los siguientes 

tntos. El rendimiento promedio a nivel 
-n 1989/90 será reducida ligeramente a 74 

s dobles por hectárea; 

n Final. Elprecio pagado alas cultivadores 
proximadamente Col.$ 2.70 (US$ 30) por 
doble. Esto es equivalente a un pago de 

'os de dOlar por libra; 
Yviano  de Obra. El jornal ponderado por 
asumió entre Col.$ 63 por hora por 
s de campo y Col.$ 67 por hora en tareas 

tc'on; 

a. El costa por 45 kilos fue de Col.$ 1.000; 

_otal do la cosecha y el transporte de las 
escas a las plantas de procesamiento tue 
80.00 por cajuela. 

s costos, excepto el impuesto pagado por 
1ores, se asume que aumentan un 12 por 
aciOn). 

base en los supuestos anteriores, Ia 
e café en Costa Rica está pasando por 
rnuy dificil. La siguiente tabla resume 

rnbio promedio durante el año cafetero 1987/88 tue 
36 	USS 1.00 (fuente IMF). 
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1. INTRODUCCION 
El objetivo de este estudio es revisar el conjunto de 

los riesgos en las tasas de cambio, tasas de inheres y 

productos bCsicos que enfrenta Colombia y examinar 
las técnicas con las cuales se pueden manejar estos 

riesgos. Aunque recientemente se ha obtenido éxito en 
a diversificación, las exportaciones colombianas 

contindan concentradas en niveles relativamente altos, 
en un ndmero reducido de productos primarios y 

especialmente en café y petróleo. Por lo tanto, existe 
una fuerte exposición al rasgo de fluctuaciones de 

precios del café y petróleo\Segundo, los pasivos 

exhernos de Colombia crecieron a finales de 1988 

hasta $ 17.5 bn y se estima que el servicio de Ia deuda 

representó en 1 990 
1 
 el 57.61. de los bienes y semicios 

de exportación. En su gran mayorIa estas deudas 

están denominadas en dólares y gran parte de ellas se 

contrajeron utilizando contratos de tasa de interés 

variable relacionados con Ia "London Interbank Offer 
Rate" (Libor). Par lo tanto, Colombia podra estar 
seriarnente expuesta tanto a las fluctuaciones mone-

tarias coma a las de tasas de interés y consecuente-
mente es posible que el servicio de Ia deuda aumente 
més rápidamente Ia capacidad para atender Ia misma. 

El propósito de este estudio es examinar més de 
cerca los riesgos que afrontan un ndmero de 
instituciones colombianas y servir también como una 
ayuda en el desarrollo de un programa para el manejo 
del riesgo conjuntamente con Ia Unidad Financiera y 
de Manejo de Riesgos del Banco Mundial. Este estudio 

Acadc?mico vinculado a ia Unversidad do Cxli rd j  a a U nivenudad do Londres Preparado para ia Unidad Financiera y do Manejo de Riesgos 
dci hanco MundiaL Mk agradecimienlos a Teho Priovoio Slijn Ciaessens y Santiago Montenegro por su información y asesona tan valiosa 

para este documento 

1 	Cifrax citadas de C.oylIntLJra Economica, FedesarroHo. 1q00 (Libor) 
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de las tasas de interés. Durante it 
varlaciones en el precio del caf 
importante de las fluctuaciones 
Sin embargo, debido a las re 
cantidades a volumen de export 
precios del petrOleo también se 
factor determinante de labalanzac  
par media de grandes deudas 
interés variable, tambjén exists 
cambios en las tasas de interés 

Calambiatambién se enfrertoi 
las tasas de cambio. Consider 
tasas de cambio. Primero, el d 
segundo el dólar contra otras m 
En el primer casa se trata de 
politica y de hecho Colombia exp 
desde marzo de 1967 una p 
movimlento gradual (crawling p 
coma propOsito mantener un 
campetitiva, para las expartacion 

Na obstante, existe una rnarcac 
Ia politica cambiaria y las politicas 
Ia polItica para el manejo del r 
durante el auge del café 1976- 1 
peso un alza en teerminos reale 
proqrama de estabilizaciOn. Cu 
crofunJ() de los precios del café, 

RIESGOS DE TASAS DE INTERES, TASAS DE CAMBIO Y PRODUCTOS BASICOS EN COLOMBIA 

además pretende dar lugar a un debate del tema pero 
no responder a todas las preguntas asociadas con el 
manejo del riesgo en Colombia. Se requiere aUn de 
trabajos més detallados para determinar efectivamente 
los requisitos de politca a seguir. 

El resto del estudio esta organizado de la siguiente 
forma: Enlasección2,seadelantaundebatepreljminar 
sabre las fuentes de riesgo que enfrentan las 
instituciones colombianas debido a Ia fluctuacidn en 
los precios mundiales del café y petróleo, asI coma en 
Ia tasas de cambio e interés. En la sección 3, se 
debaten los objetivos potenciales del manejo del riesgo, 
las herramientas disponibles para medir el grado de 
exposlción y algunos de los problemas que se presentan 
al analizar los datos disponibles. En Ia sección 4, se 
introducen los instrumentos que pueden ser empleados 
para manejar los riesgos identificados y asegurar a 
estabilizarlascorrientes de ingresos netos. Lasección 
5, se dedica a producir estimatwos del grado de expo-
sición de varias instituciones colombianas y también 
se desarrolla un marco dentro del cual se puede 
resolver un programa optima de cobertura. Finalmente, 
en Ia sección 6 se sacan conclusiones sabre las 
estrategias de coberturas y su instrumentaciOn. 

2. EXPOSICION A RIESGOS DE TASAS DE 
INTERES, TASAS DE CAMBIO Y PRODUCTOS 
BASICOS - DEBATE PRELIMJNAR 

En esta sección discutiré Ia fuente de riesgos que 
afrontan las instituciones colombianas debido a los 
movimientos en los precios mundiales de productos 
básicos, tasas de cambio ytasas de interés. El andlisis 
se realizará a nivel de Ia economla global, asi coma al 
nivel del sector gubernamental en forma individual. 

2.1 Sector Externo 
Desde el punta de vista histOrico el café ha 

desempeñado un papel esencial en Ia economla 
colombiana. En 1986 el café representó el 51.5% de 
las exportacionesytambién en ese año el café respondió 
por el 3.1% del producto interno bruto. La asociación 
del precio real del café con Ia balanza comercial real se 
puede ver en Ia Gráfica N9  1. No obstante, las estima-
clones para 1990, muestran unadisminuciOn importante 
en los ingresos provenientes de Ia exportación del 
café, debido en parte a Ia baja en los precios del grano 
como resultado de Ia suspensiOn de las cuotas en el 
Acuerdo lnternacjonal del Café y con volémenes 
levemente por encima de los niveles registrados en 
1989. De acuerdo con las proyecciones de Ia Coyuntura 

EconOmica de Fedesarrollo, (1990), el café en 1990 
representará aproximadamente el 22.3% de las 
exportaciones netas (o sea restando las importaciones 
de petrOleo). 

PRECIOS REALES DEL CAFE V BALANZA CONERCIAL REAL COLOMBIANA 

PLLECI(I PEAL ELF L 	flF I 

La relativa disminucibn de los ingresos por las 
exportaciones de café es también el resultado de un 
aumento en las exportaciones de petrOleo. Hasta 
1974 Colombia habia sido un importante exportador 
neto de productos derivados del petróleo, pero en los 
siguientes 12 añas, Ia balanza comercial del petróleo 
fue más a menos constante a negativa. Sin embargo, 
apartirde 1986 Ia producc iOn aumentO dramOticamente, 
debido principalmente al resultado del nuevo campo 
Caño Lirnón y por lo tanto el volumen de expartacibn 
aumentO significativamente. Para 1990, las 
estimaciones han colocado al petróleo y sus derivados 
en un porcentaje del 2l .6% de las exportaciones netas. 
Desde 1978 Colombia ha hecho préstamas cuantiosos 
en el mercado internacional de capitales. La anteriorse 
puede abservar en Ia Gráfica N9  2. El servicio de Ia 
deuda de Colombia constituye actualmente una carga 
importante sobre los recursos del pals, y segbn los más 
recientes estimativos, para 1990 el servicio de ladeuda 
representará el 57.6% de las exportaciones de 1990. 
Las prayecciones del servicio de Ia deuda y exporta-
ciones indican que este coeficiente permanecerá en 
estos niveles hasta 1995. A partir de 1988, apraxima-
damente el 50.5% de Ia deuda a largo plaza de Colombia 
esté en contratos de tasa de interés variable. 

Las implicaciones de lo anteriormente expuesto 
son que Colombia pueda estar seriamente expuesta a 
las fluctuaciones del precio de los productos bOsicos y 
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Fedesarrollo, (1990), el café en 1990 
aproxirnadamente el 22.3% de las 
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sminución de los ingresos por las 
café es también el resultado de un 
exportaciones de petróleo. Hasta 

lab(a sido un Importante exportador 
s derivados del petróleo, pero en los 
s, la balanza comercial del petróleo 
constante o negativa. Sin embargo, 

)roducción aumentó dramáticamente, 
lente al resultado del nuevo campo 
ir lo tanto el volumen de exportación 
cativamente. Para 1990, las 

colocado al petróleo y sus derivados 
Ci 21 .6% de las exportaciones netas. 
nba ha hecho préstamos cuantiosos 
rnacional de capitales. Lo anteriorse 
- a Gráfica N9  2. El servicio de Ia 
a constituye actualmente una carga 
s recursos del pals, y segUn los más 

'as, para 1990 el servicio de Ia deuda 
.60% de las exportaciones de 1990.   
del servicio de Ia deuda y exporta-

este coeficiente permanecerá en 
1995. A partir de 1988, aproxima-

e adeudaalargoplazo de Colombia 
—Ic tasa de interés variable. 

es de lo anteriormente expuesto 
ueda estar seriamente expuesta a 
precio de los productos bésicos y 

de lastasas de interés. Durante los ültimos 20 años, las 
variaciones en el precio del café han sido una fuente 
importante de las fluctuaciones en Ia cuenta corriente. 
Sin embargo, debido a las recientes aizas en las 
cantidades o volumen de exportación de petráleo, los 
precios del petróleo también se han convertido en un 
lactor determinante de Ia balanza de pagas. Claramente, 
por medio de grandes deudas externas a tasas de 
nterés variable, también existe una exposición a los 
cambios en las tasas de interés mundiales. 

Colombiatambién se enfrenta a los movimientos en 
las tasas de cambio. Consideremos dos clases de 
lasas de cambio. Primero, el dólar contra el peso y 
segundo el dólar contra otras monedas importantes. 
En el primer caso se trata de una herramienta de 
politica y de hecho Colombia expllcitamente mantiene 
desde marzo de 1967 una polItica cambiaria de 
movimiento gradual (crawling peg"). Esto ha tenido 
coma propóslto mantener una tasa de cambio 
competitiva, para las exportaciones no cafeteras. 

No obstante, existe una marcada dependencia entre 
Ia politica cambiaria y las politicas macroeconómicas y 
Ia poiltica para el manejo del riesgo. Par ejemplo, 
durante el auge del café 1976 - 1978 se le permitió al 
peso un alza en teerminos reales coma parte de un 
programa de estabilización. Durante un descenso 
prof undo de los preios del café, se padria imaginar la  

utilización de ia polItica opuesta para estabilizar los 
ingresos en moneda nacional. 

Una alternativa alas pollticas macroeconómicas es 
el empleo de instrumentos financieros de cobertura 
con elfin de estabilizar directamente los ingresos de 
divisas. Estos instrumentos tienen el efecto de transferir 
el riesgo hacia el exterior y por lo tanto se disminuye el 
impacto de los auges o las crisis externas sabre la 
macroeconomia. ACm más, Ia desventaja de emplear el 
tipo de cambio en estaforma es que ocasiona efectos 
en toda Ia macroeconomla mientras que los 
instrumentos para el manejo del riesgo operan 
Cinicamente en el sector seleccionado. Los movimientos 
respecto a atros tipos de cambio, a sea el dólar contra 
otras monedas, son claramente exógenos. Los efectos 
son complicados dada Ia estructura del intercambro 
colombiano y Ia camposición de su deuda. Esta ültima 
puede considerarse en gran medida como una 
herramienta de polltica; en consecuencia podemos 
considerar primero Ia estructura del intercambro. 
Suponienda que el precio de las exportaciones de café 
y petróleo se fija en dólares (pero nótese que este no 
siempre puede ser el caso por ejemplo para 
exportaciones de café hacia algunos paises europeos), 
entonces un aiza en ci dólar puede ocasionar bajas en 
el valor de las exportaciones del café y petróleo. El que 
el valor de estos productas aumente o disminuya con 

......I—
mini 
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relación a otros bienes, depende de un conjunto de 
relacioes rnuy complejas entre la elasticidad de Ia 

demanda y de Ia oferta de estos bienes.' 

Si caracterizamos a Colombia coma dependiente 

de productos básicos en términas de exportación,pero 
menos dependiente de materias primas en términos de 
importaciones y baianza comercial; y si tanto las 
exportaciones como las importaciones fijan su precio 
en dólares y se produce un alza en el valor del dólar, 
entonces existirá la hipbtesis de que los precios de las 
importaciones aumentarian en teerminos relativos a 
los precios de exportación en Ia medida en que los 

precios en dólares de los productos bésicos se ajusten 
hacia abajo más rápidamente que otros bienes. Por lo 
tanto, Colombia perderca al registrarse un aumento en 
el valor del dólar. Sin embargo, es clara que este es un 

asunto empIrico y mayores comentarios sabre la base 
de los resultados empIricos se detallan más adelante. 

2.2. Sector Gubernamental 
El gobierno está expuesto a riesgos de tasas de 

interés, tasas de cambio y precio de los productos 

básicos de situaciones pravenientes de diferentes 
fuentes. En esta sección proporcionaremos una breve 
descripción de los mecanismos por media de los cuales 
las fluctuaciones en los precios mundiales del café y 
del petróleo asI coma de las tasas de interés y de las 
tasas de cambio pueden ser de gran importancia para 
el presupuesto gubernamqntal 

Exposición del Gobierno a los precios mundiales 
del café 

Para atender la exposición del gobierno colombiano 
a los precios mundiales del café se requiere examinar 
los sistemas de comercialización interna que existen 

en el sector cafetero colombiano. Claramente Ia 
exposición del gobierno a los precias internacionales 
del café depende en gran medida de la naturaleza de 
estos sistemas de mercadea y en especial de coma 
estos son cambiadas segUn las variaciones en los 
precios internacionales. Nos permitimos hacer un breve 
relato de las poilticas actuales y Ia reciente politica baja 
las condiciones cambiantes del mercado internacional. 

En los actuales sistemas de come rcialización para 

elcafé los productores pueden escoger bien sea vender 
su producto ala Federación Nacional de Cafeteros a a 
los exportadores particulares. La Federación fija un 

precio de compra y por Ia tanto este puede ser cone-
derado coma un precio minimo para cada cosecha 

Esto se puede considerar coma si el gobierno (através 
de Ia Federación) diera a los productores una opcion 

de colocación sabre las ventas. 

Sin embargo, el hecho es que los exportadores 
privados tienen una libertad relativamente limitada 

para afrecer precios más altos. Las exportadares 
privados tienen que pagar un impuesto de retención" 

en forma tal, que una praporción del café fisica debe 
ser entregado a Ia Federación. El "impuesto de 
retenclón" se acumula directamente a Ia Federación y 
se modifica con frecuencia dependiendo de las 
condiciones del mercadointernacional. Históricamente 
el impuesto ha sido fijado en forma tal que el 45-48°o 
de Iaproducción se expartaatravés decanales privados 
Akiyama (1985) informa que el precia pagada por los 
expartadares privados tiende a ser un poco menos que 
el precio minima de Ia Federación y esta lo cont Irma las 
cit ras de Thomas (1985). 

Fuera del impuesto de retención, tanto los corner-

ciantes privados coma Ia Federación están abligados 

a pagar un impuesto ad-valorem que actualmente*  es 

de un 6.61. del total del café venddo. Despuds es 

compartido entre el Gobierno Central (2.6%), los 

ComitésDepartamentales de Ia Federación (0.8%)y el 
Fonda Nacional del Café (3.2%). por lo tanto, 

anualmente Ia Federación bien sea recibe a transfiere 

los fondos netos al Gobierno Central dependiendo de 
las impuestas recaudados e impuestas a pagar. 

Las tres fuentes importantes y potenciales de in 
gresas para Ia Federación son a) las pérdidas a ganan 
cias de sus propias compras y ventas de café, b) el 
impuesto de retención y finalmente c) su pardon neta 
del impuesto ad-valorem. Cada una de estas fuentes 
de ingresos se yen afectadas por el precia mundiul 

Prirnero, Ia Federacion estO s 

a ias fluctuaciones en el precio rr 
sus ingresos provenentes de su! 
ventas. Esto es un resultado direc 
lederación para estabilizar los 
elaciOn al precio internacional, P 

momenta en que se fija el precio r 
utectda Ia compra a yenta real 
nternacional, existe una marcada 
generación de ingresos para Ia Fe 
el valor del impuesto de retención tm 
precio mundial del café desde d 
Primero, el impuesto de retenc 
arriba en la medida en que suht 
'egundo, el impuesto se puede pa 
H tanto cada tonelada de café envsr 
mas valiosa en funcidn del aur° 

mundial. Tambidn podemos supo 
de cafe exporlado por los cornee 
ncrementa en Ia medida en 
internacionales aumentan. (Ver A 

La tercera fuente potencial di 
FederaciOn es su porcidn de impi 

Nótese que este puede ser un cost 
H Federactdn. Par ejemplo, si la I 
'ala una pequeña cantidad de cat 
un impuesto ad-valorem menor 
participación a cuota del impuesto a 
us exportaciones excederO su pan-

H proporcmón del total del café 
exporta es superior. entonces H... 
puede ser de Ia Federacon al Gee 
ci impuesto ad-valorem se expresa. 
del valor de las exportaciones y cc 
total de los impuestos ad-valorem re 
del precio mundial del café. 

Es evidente que este es un 551 

lización alga complejo. Las ties fue 
son independientes y el efecto neto 

de Ia Federación no es una simple 

mundial del café sino también dep 

ajusten losimpuestosatravés del tie 

es clara que una baja en el precic 
';eriamente Ia posición financiera 

Coma primera medida, si se mantier 
estable y real las pérdidas se deriva 
a ventas propias de Ia Federacid 
impuesto de retencion se ajusta 

' 	 2 	Para mayor detalle referirse a Nash 1985), Akiyami çiCOS y Ocampu ci coo 
3 	El precio ejercicio de Ia opción es el precio minima ofrecido por Ia Federac)on, pero los prodiictorr eutan un hhnrlad du vundur , 

P
. 	exporladores particulares si ofrecen precios mds altos. 

H 	 Esta era ia situacion vigente en el ado cafetero 89/00 ahnra existen nuevas normas eqales 
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Primero, la Federación estO sumamente expuesta 
a las fluctuaciones en el precio mundial para fines de 
sus ingresos provenientes de sus propias compras y 
ventas. Esto es un resultado directo de Ia politica de Ia 
Federación para estabilizar los precios internos en 
relación al precio internacional. Por ejemplo, desde el 
momento en que se fija el precio minimo hasta que se 
efectOa la compra a yenta real del café al precio 
internacional, existe una marcada incertidumbre en Ia 
generacion de ingresos para Ia Federacion. Segundo, 
elvalor del impuestode retencion tambien depende del 
precio mundial del café desde dos puntos de vista. 
Primero, el impuesto de retencion se ajusta hacia 
,rriha en Ia medida en que sube el precio mundial y 
segundo, el impuesto se puede pagar en especie y por 
!o tanto cada tonelada de café enviada corno pago es 
mOs valiosa en función del aumento en el precio 
mundial. También podemos suponer que Ia cantidad 
de café exportado por los comerciantes privados se 
incrernenta en Ia medida en que los precios 
internacionales aumentan. (Ver Akiyama 1985). 

La tercera fuente potencial de ingresos para la 
Federación es su porcibn de impuestos ad-valorern. 
Nótese que este puede ser un costo a un ingreso para 
Ia Federación. Por ejemplo. si  la Federación exporla 
solo una pequeha cantidad de café, entonces pagará 
,in impuesto ad-valorem menor y por Ic tanto su 
participaciOn o cuota del impuesto ad-valorern en todas 
5LJS expo'rlaciones excederá su pasivo. No obstante, si 
1-1 praporción del total del cafe que la Federacion 
exporta es superior, entonces Ia transferencia total 
puede ser de Ia Federacion al Gobierno. Notese, que 
elimpuesto ad-valoremse expresa coma un parcentale 
del valor de las exportaciones y por to tanto el monte 
total de los impuestos ad-valorem recaudados depende 
del precio mundial del cafe. 

Es evidente que este es un sistema de comercia-
lización alga complejo. Las tres fuentes de ingreso no 
son independientes y el efecto neto sobre las finanzas 
de la Federacion no es una simple funcion del precio 
mundial del café sino también depende de cOma se 
ajusten los impuestos através deltiempo. No obstante, 
es claro que una baja en el precio mundial afectara 
seriamente Ia posición financiera de Ia Federación. 
Coma primera medida, si se mantiene un precio interno 
estable y real, las pOrdidas se derivaran de las compras 

ventas propias de Ia Federación. Segundo, si el 
impuesto de retención se ajusta hacia abajo, para 

mantener una cantidad constante de exportaciones 
privadas, esto traerá coma resultado una segunda 
pérdida de ingresos. Finalmente, el monto total del 
aumento en el impuesto ad-valorem declinará. Por lo 
tanto, Ia FederaciOn estO seriamente expuesta a los 
precios mundiales del café. En relaciOn al Gobierno 
central la situación es mucho más simple. La fuente 
principal de ingreso es a través del impuesto ad-
valorem. Claramente, en la medida en que flijctben los 
precios mundiales también Ia harO la participaciOn a 
cuota del Gobierno en el impuesto ad-valorem. 
Actualmente este impuesto está fijado en un 2.6% del 
ingreso bruto de exportaclón del café. 

Exposición del Gobierno a los Precios del 
Petróleo 

En esta secciOn hablaremos sabre los efectos de 
las fluctuaciones del precio internacional del petrOleo 
en el sector gubernamental de Colombia. La Empresa 
Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) es de 
propiedad del Gobierno y es an agente activo en Ia 
exploracibn, preducciOn, refinanciaciOn, transporte y 
mercado de gas y petrOleo. Las compañias privadas 
producen petrOleo crudo por media de contratos de 
'concesiOn y asociaciOn" que son negaciadas con 
Ecopetrol en nombre del Gobierno. 

En 1987 Ecopetrol produjo 79.5 mil barriles diaruos 
de petróleo y expertO 71.1 miles de barriles diaries de 
petrOleo crude por un total de $456.6 millones de dóla-
res. Sin embargo, Ecopetrol también actOa coma un 
importador de productos petroliferas, en su mayoria 
gasolina, que se vende a precios subsidiados y fijados 
par el Gobierno. Si hay un incremento en las precios 
mundiales del petrOleo, entonces aunque Ecopetrol 
'haga una ganancia en su preduccuOn y ventas, esto 
serb compensado por Ia menos en parte, por un aiza 
en el costa de los subsidies si se mantienen las 
precios internos. 

Segundo, Ecopetrol atorga derechos a las campa-
bias pruvadas por media de contratos de "asaciaciOn y 
concesión". Las contratos de"Cancesibn" los abolierofl 
en 1974 pero algunos de ellos, hechos antes de ese 
año, permanecen vblidos. Sin embargo, en términos 
de volumen los contratos de "asociaciOn" son macho 
mbs umportantes. De hecho, el desarrollo del nuevo 
yacimiente de Cane LimOn en su mayeria fue hecho 
por compañias privadas a través de la modalidad de 
contratos de "asociaciOn". En 1987 Ia praducciOn baja 
contratos de aseciaciOn aumentO a 243.7 miles de 

aes sisternas de comerciahzación para 
Juctores pueden escoger bien sea vender 
a Federacón Nacional de Cafeteros o a 
res particulares. La Federación fija un 
ipra y por lo tanto este puede ser consi-
un precio minima para cada cosecha. 
considerarcomosi el gobierno (através 
ion) diera a los productores una opciOn 
sabre las ventas.3  

go, el hecho es que los exportadores 
n una libertad relativamente limitada 
precios más altos. Los exportadores 
n que pagar un "impuesto de retencibn" 
lue una proporciOn del café fisico debe 

a Ia FederaciOn. El "impuesto de 
;umuIa directamente a Ia FederaciOn y 
n frecuencia dependiendo de las 

mercado internacional. HistOricamente 
sido fijado en forma tal que el 45-48% 
se exporta através de canales privados. 

3) informa que el precio pagado par los 
)rivadostlende a ser un poco menos que 
ode la FederaciOn y esto Ia confirma las 
ias (1985). 

-npuesto de retenciOn, tanto los corner-
s coma Ia Federación estOn obligados 
uesto ad-valorem que actualmente*  es 
s! total del café vendido. Después es 
'tie el Gobierno Central (2.6%), los 
amentaIes de Ia Federación (0.8%)y el 

aai del Café (3.2%). par lo tanto, 
FederaciOn bien sea recibe a transfiere 

Gobierno Central dependiendo de 
ecaudados e impuestos a pagar. 

'ntes irnportantes y potenciales de in-
:ederación son a) las pérdidas a ganan-
pias compras y ventas de café, b) el 

tenciOn y finalmente c) su porción neta 
d-valorem. Cada una de estas fuentes 
'en afectadas par el precio mundial. 
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barriles diarios. Por lo tanto nuestra discusión se con-

centrará en esta forma de contratos. 

Esencialmente los contratos de"asociación" colocan 

el costo inicial de Ia exploración con la compañia 

privada (El Asociado). 

Si se descubre un campo o yacimiento comercal, 
entonces, Ecopetrol reembolsa una parte de los costos 
al asociado, participa en una cuota de los gastos 
de inversion y naturalmente también de los ingresos 

de produccOn. 

Los contratos se hacen mOs complejos por un 

sistema segOn el cual aunque se contrata al asociado 
un area inicial de tierra, después de algunos periodos 

de tiempo Ecopetrol puede recuperar parte de esta 
tierra. De ahi, que si se descubre un yacirniento 
comercial en una parte de Ia tierra, entonces Ecopetrol 
puede, después de un periodo de tiempo estipulado, 

conducir sus propias operaciones de perforación en 

tierras aledañas que habia tornado o recuperado del 
asociado. Los contratos parecen estar concebidos en 

forma tal que Ecopetrol obtiene el mOximo de beneficio 
de las destrezas y experiencia de las compañias 

privadas de exploraciOn y los contratos ciertamente 

hacen que los riesgos de exploraciOn de Ecopetrol 

sean muy bajos. 

De cualquer modo el sistema coloca a Ecopetrol y 

P01 lo tanto al Gobierno en una poscidn de exposicion 

muy considerable a las fluctuaciones del precio 

internaconal del petrOleo. Y en primer término, para 
todos los yacimlentos cornerciales bajo contratos de 

asociación, el 20% del valor de Ia producción se paga 

en forma de regal las que se reparten entre el Gobierno 

Central (8.5%), los Municipios y Cornites Departarnen-

tales (11.5%). En segundotérmino, Ecopetrol recibe el 

44.48% del valor de Ia producciOn delando al asociado 
el 32-36%. Por lo tanto, en Ia medida en que los precios 

internacionales del petróleo suban y bajen también lo 

hacen los ingresos de Ecopetrol y del Gobierno. 

Exposición del Gobierno a las Tasas de Interés 
Internacionales 

El Gobierno de Colombia también esta expuesto a 

las tasas de interés internacionales y en especial al 

US$ dólar libor (Ia tasa de oferta para préstamos en 

dólares del London Inter-Bank). 

Desde 1978 Colombia ha contratado aproximada-
mente $20bn de deuda externa. De esta cantidad el 

452% tue en dólares: el 36.501. en forma de pasivos 

multi-monetaros, por ejemplo pasivos con el Banco 

Mundial: un 8.2% adicional de Ia deuda contraida 
desde 1978 esta en marcos alemanes, un 5.8*  en 

yenes y el resto en otras monedas. Aproximadamente 
el 50.5% de las deudas exlernas a largo plazo de 

Colombia están en forma de contratos de tasa de 
interés variable. Por lo tanto, al aumentar las tasas do 

interés internacionales, eltotal del servicio de Ia deuda 

en tOrminos de dOlares también se incrementa. 

Nótese que una vez más también pueden haber 

efectos de interacción importantes entre los 
movimientos de tasas de interés y las fluctuaciones de 

las diferentes rnonedas. Por ejemplo, si las tasas de 

interés del US dOlar aumentan en relación a otras tasas 

de interés, entonces segOn las teorias populares del 
comportamiento de las rnonedas, esto implicaria una 
baja en el valor del dólar (La Ilamada teorla de Ia 
Paridad Descubierta de Intereses, a PDI). Efecti-
varnente, segCin PDI, los movirnientos o fluctuaciones 

deben compensarse en forma tal, que los cambios 
relatives en las tasas do inter6s no afectarian en nada 

el total de pasivos de Ia deuda. 

En ese caso Ia importante seria el movimiento de 

las tasas de interés internacionales. Sin embargo, esta 

teoria del cornportamento detasas de cambio nose Ha 
cumplido en Ia practica: por ejemplo, el alza del dblar 

a principios de los años 80 vino acornpañada por una 

tasa de interés del dOlar relativamente alta y desde el 

punto de vista general, las pruebas PDI han mostrada 

que no es una hipotesis bien fundamentada. 

Exposición del Gobierno a las Fluctuaciones en 

las Tasas de Cambio 

Camo se mencionO anteriormente podemos divJr 

los efectos de latasa de cambios en dos componentea 

fluctuaciones del dólar frente al peso y fluctuaciones 
del dOlar frente a otras monedas importantes. Para 
comprender los efectos en las cuentas gubernamen-

tales por Ia devaluacón del peso, se requiere hacer 
una diferenciación entre comerciables y no 

comerciables en las fuentes de ingresos y gastos del 
gobierno. Esta no es una dstinción comOn dentro del 

marco usual de contabilidad nacional, pero es una 

distinción neutral en todos los modelos relacionados 

con los efectos de los"choquescomerciales" incluyendo 
el modelo de Ia Ilarnada Enferrnedad Holandesa" (ver 

Kamas 1986). La determinaciOn do Ia tasa de cambio 

del peso es hasta certa medida una herramienta de 

politica y esta mOs allO de Ia esfera de acciOn de este 
docurnento. La cobertura desplaza Los riesgos deco  

afuera, mientras que Ia es 
tasa de cambio dispersa las 
mia interna. 

El segundo conjunto de 

cambio, fluctuaciones del aft 
también puede ser muy ii 

gubernarnental. El resuitad 

denorninaciones monetaru 
externas del Gobierno y de,  

transaccones camban seq 
tasa de cambio. Más adelant 

rernos el anOlisis de este as 
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i 8.2% adlclonal de Ia deuda Contraida 
esta en marcos alemanes, un 5.8* en 

sto en otras monedas. Aproximadamente 
as deudas externas a largo plazo de 

stan en forma de contratos de tasa de 
ble. Por lo tanto, al aumentar las tasas de 
acionales, eltotal del servio de la deuda 
de dólares también se incrementa. 

ue una vez más tamblén pueden haber 
interacclón importantes entre los 

de tasas de Interés y las fluctuaciones de 
; monedas. Por ejemplo, SI las tasas de 

dólar aumentan en relaclón a otras tasas 
itonces segün las teorfas populares del 
nto de las monedas, esto implicaria una 

del dólar (Ia Ilamada teorla de Ia 
uberta de Intereses, o PDI). Efectl-

PD!, los movlmlentos o fluctuaciones 
sarse en forma tal, que los cambios 

s tasas de Interés no afectarian en nada 
IVOS de la deuda. 

so lo importante seria el movimiento de 
terés internacionales. Sin embargo, esta 
ortamiento de tasas de cambio no se ha 
practica; por ejemplo, el alza del dólar 
los años 80 vino acompañada por una 
del dólar relativamente alta y desde el 

general, las pruebas PDl han mostrado 
hpótesis bien fundamentada. 

Gobierno a las Fluctuaciones en 
ambio 

onconó anterormente podernos dividir 
tasd de cambios en dos componentes: 

all dóftir frente al peso y fluctuaciones 
a otras monedas importantes. Para 
efectos en las cuentas gubernamen-
aluación del peso, se requiere hacer 
ación entre comerciables y no 

las fuentes de ingresos y gastos del 
o es una distinción comün dentro del 
contabilidad nacional, pero es una 

===l en todos los modelos relacionados 
loschoquescomerciales"incluyendo 

arnada "Enfermedad Holandesa" (ver 
determinacion de Ia tasa de cambio 

ta cierta medida una herramienta de 
s allá de la esfera de acción de este 
obertura desplaza los riesgos hacia 

afuera, mientras que Ia estabilización a través de Ia 
tasa de cambio dispersa los riesgos en toda Ia econo-

mia interna. 

El segundo conjunto de los efectos de Ia tasa de 
cambio, fluctuaciones del dólar contra otras monedas, 
también puede ser muy importante para el sector 
gubernamental. El resultado final dependerá de las 
denomlnaciones monetarias de las transacciones 
externas del Gobierno y de cámo los precios en estas 
transacciones cambian segUn las fluctuaciones en Ia 
tasa de cambio. Más adelante (sección 5.2) profundiza-

remos el análisis de este aspecto. 

3. OBJETIVOS Y HERRAMIENTAS PARA EL 
MANEJO DEL RIESGO 

En Ia seCCión 2 proporcionaremoS una exposición 
inicial sobre los precios de los productos básicos y los 
riesgos en las tasas de cambio y de interés a los cuales 
está enfrentado el Gobierno de Colombia. En esta 
sección veremos brevemente los posibles objetivos de 
un programa para el manejo del riesgo y las 
herramientas que se pueden utilizar para medir Ia 
exposiclón a varias fuentes de riesgo importantes. 

Una pregunta significativa es 0Cuál es el origen de 
los costos para Colombia provenientes de obligaciones 

e ingresos de caracter volátil e impredecible'2  6Se 

comprenden los procesos que impulsan los precios de 
los productos básicos, lastasas de cambio y de inter6s9  

6Puede Colombia pedir un préstamo y prestar 
libremente a una tasa de interés ünica y estable? Si 
esto fuera as!, el costo de Ia volatilidad no serla alto. 
Colombia podria sencillamente pedir en préstamo y 
prestar con ingresos netos estables. Sin embargo, 
desde un punto de vista realista, estas condiciones 
pueden no darse. El proceso fortuito o casual subya-
cente en los precios de los productos básicos y 
especialmente en las tasas de cambio, sigue siendo 
discutible y estos precios son notoriamente dificiles de 
predecir. Esta incerticlumbre crea un ambiente de 
planificación dificil y puede Ilevar a errores costosoS en 
el manelo macroEtCOnómico. 

Empero, aun cuando se entiendan bien estos 
procesostambién podrian generar costos provenientes 
de asimetrias en el mercado internacional de capitales. 

Biilnnes en el sent ido norteamericanO, o sea miies de miliones. 

Las tasas para prestatarios y prestamistas no son 
iguales para paises en desarrollo prestatarios, y en 
algOn momento se puede pensar que Colombia 
encuentre dificultades para obtener un préstamo con 
cualquier tasa de interés. El racionamiento del crédito 
puede en si ser el producto de Ia incertidumbre arriba 
mencionada ya que los prestamistas tienden a reducir 
el crédito si existen posibilidades de incumplimiento o 
de reestructuración. De ahique Iasolución de emplear 
el crédito internacional casi siempre es costosa y a 

veces hasta imposible. 

Los factores que Ilevaron a la crisis firianciera de 
1982 son una evidencia de Ia exposición a los riesgos 
mencionados y los costos elevados resultantes. El 
café representó el 47.1% del promedio de los ingresos 
de exportación durante elperiodo 1980-84. Basándose 
en Ia fuerza de los precios altos del café antes de este 
perlodo, Colombia inició sus préstamos en gran escala. 
Por ejemplo, Colombia contrajo una deuda de $ 4.09 
bn* durante el periodo 1978-1982 mientras que durante 
el lapso 1970-1977 Ia cifra correspondiente tue de tan 
solo $1 .5bn. En el perIodo 1980-82, Colombia expert-
mentó conjuntamente con otros prestatarios una 
combinaciOn de fluctuaciones de precios adversos. 
Los precios del café bajaron, el dólar subiá abrupta-
mente y las tasas de tnterés internacionales se 
incrementaron. En conjunto con otrosfactores internos 
importantes y especialmente aplicables al caso 
colombiano, estas fluctuaciones de precios fueron 
causas determinantes de Ia consecuente crisis 
financlera que generó enormes costos financieros. 

Esto nos lleva a considerar dos posibles objetivos 
de una estrategia para el manejo del riesgo. La primera 
Ia podriamos considerar sencillamente para reducir Ia 
variabilidad e incertidumbre de las futuras corrientes 
de ingresos netos. Esto estableceria un ambiente de 
plan if icación más estable lo cual Ilevarla a una menor 
dependencla del mercado crediticio internacional a fin 
de sostener el consumo. Podriamos concebir esta 
estrategia como u n medio para minimizar Ia inestabilidad 
de las futuras corrientes de ingresos netos. Por Ia 

tanto. si  consideramos a Colombia en forma integral 
podrIamos estudiar métodos para reducir a variabilidad 

de Ia futura balanza comercial. 
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El segurdo, pero de ninguna forma un objetivo 
independiente, serla asegurarse que una crisis como 
Ia del principio de los años 80 no volviera a ocurrir: 
ejemplo, asegurar una protecciOn contra una 
determinada combinación de efectos nocivos. Esta 
estrategia podria ser lade maximizar el ingreso neto en 
el escenario más negativo. Unavez másconsiderando 
aColombiacomo untodo, buscamos protección contra 
cotizaciones muy bajas del precio del café o petróleo. 

Una marcada dependencia entre las dos estrategias 
proviene de laforma como trabaja el mercado crediticio. 
Por ejemplo, Ia protecciOn contra el peor de los esce-
narios (ejemplo, moratoria) deberIa llevar a un 
funcionamiento más agil del sistema crediticio; al igual 
que si Ufl prestamista puede ver que un prestatario ha 
inpuesto coberturas sobre un conjunto importante de 
riesgos en cuanto a precio se refiere, esto deberla 
reducir Ia incertidumbre que conlleva el préstamo y 
conducir a una reducciOn del costo crediticio. 

El análisis anterior destaca las principales areas del 
riesgo. No obstante, las estadisticas arriba mencionadas 
no dan una idea precisa de Ia magnitud real a Ia 
exposiciOn o de los métodos óptimos para manejar el 
problema dados los posibles objetivos. Necesitamos 
un mayor análisis. Un métodoesvercómolascorrientes 
de obligaciones e ingresos históricos han dependido 
de los precios importantes. De ahI, por ejemplo, Si 

consideramos a Colombia como un todo podrIamos 
estar interesados en ver cómo las exportaciones e 
importaciones han dependido de las tasas de cambio 
y de los precios de productos básicos sign ificativos. 

Una técnica apropiada para ello es el análisis de 
regresiOn. Sin embargo, es importante asegurarse que 
se observe un método válido yconsistente. Un problema 
por ejemplo, es Ia posibilidad de que el objetivo por 
parte de Ia persona que desarrolle Ia politica sea Ia 
estabilización de las corrientes reales de ingresos 
netos, o sea las exportaciones reales menos las 
importaciones reales. No obstante, las herramientas 
disponibles, como se vera en Ia siguiente sección son 
generalmente de carácter nominal. Altratar con series 
nominales es muy posible que estas sean de carácter 
no estacionario. Con elfin de asegurar una consistencia 
y superar estos problemas una de Iastécnicas es efec-
tuar las regresiones en diferenciales de logaritmos. AsI 
los coeficientes de Ia serie de precios corresponden a 
Ia elasticidad de las corrientes de ingresos u obliga-
ciones en relac iOn a esos precios. Esta es una medida 
idónea de Ia exposición con relaciOn a esos precios. 

El problema final es qué tipo de moneda debe 
usarse para realizar estos análisis, Ia moneda local o el 
dólar? En este estudio preliminar se tomó Ia decision 
de adelantar todos los análisis en términos de dOlares 
nominales. Latasa de cambio interna se ha considerado 
como una herramienta de polltica. De esta forma los 
resultados de los análisis realizados en moneda local 
estarlan condicionados a Ia polltica histOrica adoptada 
para el tipo de cambio. Se decidió que era más impor-
tante y valioso buscar los resultados independiente-
mente de Ia polltica cambiaria. 

4. LA UTILIZACION DE INSTRUMENTOS 
FINANCEROS PARA MAN EJAR LOS RIESGOS 
DE TASAS DE INTERES, TASAS DE CAMBIO V 
PRODUCTOS BASICOS 

Al considerar el conjunto de instrumentos financieros 
que pueden emplearse para manejar los riesgos aqui 
expresados, se puede hacer una amplia diferenciación 
entre Io que se considera como instrumentos de una 
cobertura directa y los que en algOn sentido se consi-
deran hIbridos entre contratos de manejo del riesgo y 
contratos de préstamo. En Ia primera categorla están 
principalmente los contratos futuros y de opción (sobre 
tasas de interés, mon edas o productos básicos), que 
pueden ser contratos efectuados con base en unatasa 
de interés o contratos no comerciales sencillamente 
acordados entre dos contrapartes. En Ia segunda 
categorla se encuentran los swaps (tasas de interés, 
swaps monetarios o de productos), préstamos con 
pagos principales y/o de interés vinculados bien sea a 
una tasa de cambio o al precio de un producto o bonos 
con pagos también unidos a un Indice de precios 
apropiado o con cláusulas de conversion hacia 
productos u otras monedas. 

Claramente existe uan amplia gama de instrumentos 
disponibles y el espacio aqul es insuficiente para 
describir detalladamente todas las posibles alternativas. 
Realmerite hay una gran cantidad de literatura que 
trata con cada uno de los instrumentos mencionados. 
Sin embargo, puede ser valioso hacer algunos 
comentarios de carácter general sobre la utilización de 
estos instrumentos. 

Primeramerite, es bien conocido que el plazo de 
vencimiento de futuros negociados y los contratos de 
opción es relativamente corto. Tal vez el máximo es 18 
meses aunque Ia mayoria de los negocios se manejan 
con fechas de entrega más cortas. Estas pueden ser 
apropiadas para un comerciante de productos o  

agncultor con cobertura para una 
pero no para inversiones a mOs Ia 
bargo, también es importante pa 

como Ia Federaciön Nacional d 
garantiza precios mmnimos antes 

café, pero que no conoce los pre 
ciespues de Ia cosecha. 

LJnadesventajade negociarenc 
que aunque los ingresos pueden € 
vencimientos de flujo de caja, el cor 
considerablemente durantesuvidal 
requisito de márgen en operaci—
organizadas. Los pagos marginaler:; 
para controlar el riesgo de incumplir 
si un productor vende por adaar. 
producciOn por medio de contratos 
a corto plazo) y después sube el p 
productor pierde". Para controlar e 
plimiento el prod uctor debe cancelar 
estimados en funciOn del actu 
Naturalmente, el productor también 
al aumento en el valor del componen 
Ia producción, pero no se percata d 
si no hasta que efectivamente se ef 
Esto implica que se debe tener un e 
crédito para poder negociar futuros 
para minimizar Ia necesidad de gran 
crédito inmediato, por ejemplo, si el 
acciones, estas se pueden vender 
precio al contado sube se puede 
para márgen adicional. Los contratc:c 
muchas ventajas sobre futuros pam 
opción es el derecho pero no la oh 
(comprar) una cantidad fija de un pn. 
fijo (el precio de ejerciclo o de golpe 
de un perlodo de tiempo espec(fic 
cana). A Ia opciOn de compra se le d 
recibir"(opcióndecompraruflCiertor 
u otros productos dentro de un pt 

especifico a un precio acordado), y I 
se denomina poner en yenta". 

Por lo tanto, contrariamente a los 
dos partes están obligadas a negc 
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na final es qué tipo de moneda debe 
3alizar estos análisis, Ia moneda local o el 
e estudio preliminar se tomó Ia decision 

-todos los análisis en términos de dólares 
tasa de cambio interna se ha considerado 
rramienta de polItica. De esta forma los 
los análisis realizados en moneda local 

icionados a la poiltica histórica adoptada 
cambio. Se decidió que era más impor-

o buscar los resultados independiente-
olitica cambiaria. 

CION DE INSTRUMENTOS 
S PARA MANEJAR LOS RIESGOS 

INTERES, TASAS DE CAMBIO V 
BASICOS 
relconjunto de instrumentosfinancjeros 
plearse para manejar los riesgos aqul 
auede hacer una amplia diferenciación 
considera como instrumentos de una 

ta y los que en algUn sentido se consi-
entre contratos de man ejo del riesgo y 
éstamo. En la primera categorla están 
los contratos futuros y de opción (sobre 
s, monedas o productos básicos), que 
tratos efectuados con base en una tasa 
ntratos no comerciales sencillamerite 
re dos contrapartes. En la segunda 
cuentran los swaps (tasas de interés, 
ios o de productos), préstamos con 
as y/o de interés vinculados bien sea a 
bio o al precio de un producto o bonos 
bién unidos a un indice de precios 
an cláusulas de conversion hacia 
is riionedas. 

xiste uan amplia gama de instrumentos 
espacio aqul es insuficiente para 

amentetodas las posibles alternativas. 
una gran cantidad de literatura que 
10 de los instrumentos mencionados. 
uede ser valioso hacer algunos 

arácter general sobre Ia utilización de 
Os. 

, es bien conocido que el plazo de 
turos negociados y los contratos de 
mente corto. Tal vez el máximo es 18 
mayorIa de los negocios se manejan 
trega más cortas. Estas pueden ser 

un comerciante de productos o  

agricultor con cobertura para una cosecha estaciona 
pero no para inversiones a más largo plazo. Sin em-
bargo, también es importante para una inst:tución 
como Ia Federación Naciona! de Cafeteros, que 
garantiza precios minimos antes de la cosecha del 
café, pero que no conoce los precios externos sino 
despues de la cosecha. 

Una desventaja de negociar en contratosfuturos es 
que aunque los ingresos pueden estabilizarse sobre 
vencimientos de flujo de caja, el contrato puede variar 
considerablemente durante su vida dtil. Esto se debe al 
requisito de márgen en operaciones de cambio 
erganizadas. Los pagos marginales están diseñados 
aura controlar el riesgo de incumplimiento. For lo tanto 
si un productor vende por adelantado parte de su 
pioducción por medio de contratos futuros (ej. futuros 
acorto plazo) y dèspués sube el precio, entonces el 
productor pierde". Para controlar el riesgo de mourn-
plimiento el productor debe cancelar pagos marginales 
estimados en función del actual precio futuro. 
Naturalmente, el productor también ha ganado debido 
alaumento en elvalor del componente sin cobertura de 
laproducción, pero no se percata de estas ganancias 
si no hasta que efectivamente se efectUen las ventas. 
Esto implica que se debe tener un excelente acceso al 
crédito para poder negociar futuros. Existen técnicas 
para minimizar la necesidad de grandes cantidades de 
crédito inmediato, por ejemplo, si el productortiene las 
scciones, estas se pueden vender directamente, si el 
precio al contado sube se puede pagar la demanda 
para márgen adicional. Los contratos de opción tienen 
muchas ventajas sobre futuros para la cobertura. Una 
opcion es el derecho pero no la obligación de vender 
(comprar) una cantidad fija de un producto a un precio 
fijo (el precio de ejercicio o de golpe), bien sea al final 
de un periodo de tiempo especifico (opción Amen-
cana). A la opción de compra se le denomina 'prima a 
recibir' (opción de comprar un cierto monto de acciones 
u otros productos dentro de un perIodo de tiempo 
especifico a un precio acordado), y Ia opción de yenta 
se denomina "poner en yenta. 

Par Ia tanto, contrariamente a los futuros donde las 
dos partes están obligadas a negociar al precio de  

futuros, el poseedor de Ia opclón de yenta puede dejar 
vencer Ia opcibn segdn Ia fecha de vencimiento sin 
ejercer el derecho de vender al precio de ejercicio, si 
por ejemplo es más provechoso vender al preclo de 
contado prevaleciente. 

De ahi que el productor de bienes y dueño del 
producto que también compra una opción de yenta lo 
que esencialmente ha hecho es comprar el seguro de 
precio. Si el precio al contado cae por debajo de los 
niveles del precio de ejercicio, entonces será benéfico 
ejercer la apcion y el productor recibirá el precio ejercicio 
para las ventas cobijadas por la opción de yenta. No 
obstante, si el precio al contado está por encima del 
precio del ejercicio, entonces se podri a obtener un 
precio al contado superior y se deja expirar la opclón. 
Po lotanto una estrategia alternativa parala FederaciOn 
Nacional de Cafeteros serla que en vez de emplear 
contratos futuros para cubrir riesgos de precio, se 
cubra el precio minimo garantizado a los productores 
por media de la compra de una adecuada opción de 

yenta. 

Una ventaja importante de las opciones en relación 
a los futuros para las instituciones de un pals en 
desarrollo es que no se requieren pagos marginales 
para las estrategias de compra de opciones. Sin em-
bargo, normal mente la prima de opciones se paga por 
adelantado. Una alternativa es financiar la compra de 
una opción de yenta con Ia yenta de una acción de 
compra. Una pasibilidad es que la yenta y la compra 
actüen en pie de igualclad pero con diferentes precios 
de ejercicio. En la jerga de Ia negocaciOn de opciones 
una yenta out of the money" (OTM) podrIa ser 
financiada par una compra OTM. Esto prategeria el 
precio del precio de ejercicio más bao de la yenta pero 
irnplica un tape en el precio ejercicio de Ia compra. 
Alternativarnente, las opciones se pueden cancelar en 
diferentes cantidades, deforma que una yenta de OTM 
es financiada por una compra "in the money" (ITM) 
pero con una compra cancelada solamente en una 
fracción de Ia cantidad de Ia yenta. 

Esto algunas veces se conoce coma Zero. Existe 
todo un expectro de Ia Ilarnada opción de compra cero 
que se encuentra en los dos extremas. Sin embargo, 
todas requieren de Ia yenta de Ia opción de compra y 

Hay una fiexibiiidad conseraeen la compra de una opcion debido a que existe la disponibiiidad de precios de golpe Naturalmente para 

a.rqurar an inqreso minimo mayor Se requlere una puma mayor 
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- 

para las opciones negociadas se reqweren 

normalmente pagos marginales sobre opciones a corto 

plazo (el. en las opciones de compra de estos ejemplos). 

Un alternativa en Ia utilización de opciones nego 

ciadas es el empleo de opciones no oficiales (OTC-

over the Counter) (ej. opciones negociadas con'una 

contraparte pero que no son de carâcter negociable). 
Esencialmente, esto quiere decir que el comerciante 

acepta el riesgo de incumplimiento y por to tanto estas 
opciones pueden no estar disponibles para las 

instituciones de los paises en desarrollo que no tengan 

una buena capacidad crediticia. Estas opciones de 

carácter no negociable pueden toner vencimientos 
más largos que los contratos de opción normales y han 

sido negociados con paises productores de bienes 
básicos con una extension de 3 a 6 años. Empero, 
dado que el incentivoparaincumplirestoscontratoses 
considerable, es probable que Ia prima de estos 

contratos sea alta. 

Serla más apropiado para exposiciones de mayor 

plazo utilizarvehiculos financieros con caracteristicas 
de participación do riesgos. Los swaps de tasas de 

interés y los swaps monetarios pueden tener 

vencimientos de cinco años o más y estos mercados se 

han desarrollado en los Ultimos años. Un instrumento 

menos conocido es el swaps de productos donde un 

pasivo u obligacidn relacionado a una tasa de interés 

se cambia por uno relacionado con el precio del 

producto. Un ejemplo extremo seria cambiar un pasivo 

Libor por uno relacionado, por decir algo, con el precio 
del petróleo. Per ejemplo, consideramos que Colombia 

hace un préstamo en los mercados crediticios 

internacionales (a tasas Libor) para financiar el desa-
rrollo de un complejo de producción petrollfera. Los 
pasivos pueden entonces referirse a las fluctuaciones 
en el Libor pero los ingresos del proyecto pueden 
depender del precio del petráleo. Un swap empleado 

en forma tat que los pasivos se transformaran para 
reflejar el precio del petróleo claramente reduciria los 

riesgos. Los bones con caracteristicas de participación 
do riesgos también han tenido mucha demanda en los 

mercadosfinancieros. Per ejemplo, los bonos de conver-
sión en diferentes monedas pueden ofrecer protección 

a la tasa de cambio a bones unidos a los pages del 

precio del producto pueden proporcionar unacobertura 

superior para un productor do bienes básicos. 

p 	Come se puede apreciar en esta breve descripción, 

hay una gran variedad de instrurnentos y una gran 

flexibilidad en el diseho de too rneconmns cjecohorlLjnl 

En este documento solo proporcionaremos una vision 
general pero existe una gran cantidad do material que 

se debe tomar en cuenta para el diseño detallado de un 

programa de cobertura. No obstante, para tener alguna 

idea de lo que pudieraser el aicance do una contingence 

optima para Colombia, Claessens (1988), describe 
una metodologla sencilla. La idea es, esencialmente. 

considerar Ia cemposiciOn optima de Ia deuda en dife-

rentes monedas y emplear estructuras do contingencias 
simples para productos báslcos, segOn el conjunto de 
correlaciones moneda-producto indicado para el pals 

en discusiOn. Este enfoque se desarrolla para Colombia 
en Ia prOxima sección. 

5. GRADO DEL RIESGO EN LOS PRODUCTOS 
BASICOS, TASAS DE CAMBIOS Y TASAS DE 
INTERES PARA LAS INSTITUCIONES 
COLOMBIANAS V ESTIMATIVOS DE LA 
COMPOSICION OPTIMA DE LA DEUDA 

Para ilustrar Ia exposicibn de las instituciones 

colombianas al riesgo del precie do los productosbdsi-

cos tasas do interés y tasas de cambie se efectuaron 
un nOmero do regresiones. Consideremos primero el 

sector externo del pals en su conjunto y después ci 

sector gubernamental. Estos análisis preliminares 

tionon come intenciOn sencillamente dar algunas ideas 

sobre Ia magnitud do las expesicionos y se requieren 

estudios más detallados sobre un sector particular aIm 

de ayudar en Ia dot inición do una polmtica prOctmca de 
cobertura. También se vera en esta secciOn un enfoque 
para ilustrar Ia compesmcmOn optima de Ia deuda en 

Colombia. Esto se compara cori Ia cemposicmOn realde 
Ia deuda. 

5.1. 	El sector Externo 
La balanza de recursos definida coma exportacmones 

menos importacionos es un concepto Otil para analizar 

Ia exposicmOn de un pals a los riesgos del precio de los 

productos L?ásicos y tasas do cambmo. La Balanza de 
Recursos se puode emplear bien sea para pagar 

deudas a acumular reservas y Ia ostabilizaciOn de Ia 

Balanza de Recursos se puode considorar como un 
objetivo Otil del manejo de riesgo. Es tentadorconstruir 

una serie para Ia Balanza de Recursos, R = X - M, a 
partmr de los dates históricos y simplemente buscar d 

correlación con los precios que nes interesan. U' 

embargo, un procedimmento ecenómico mds robuct.. 

es el de realizar Ia regrosiOn tomando los elemen 
constituyentes de [a balanza de recursos, expodacioner  

e importacionos en forma sep 

arriba, las regresiones se h 

logaritmicas. Los precios de pa 

regresiones finales e informad 
del café y pet róleo, y todos los 

dOlares. Un indice ponderado 

principales monedas tambrdni 
tados son: 

Exportaciones 
\! X 0.05706 + 0.32826 aLc0FFEE, + 

2 0469) 	(3.9108) 

fl2/Ic7 aLS + E 

R = 0,7450 	S 0.0973 F(4,12( = d.7E 

Importaciones 
9 M 	0.02158 + 0.26814 .\LOIL 0.105 

(t),5830) 	(3.7026) 	(.1.05 

+ 0 30)45 ALM + F 

(1.4564) 

P = 0.6365 ci = 0 1163 F)4.12) = 5.25 

L= Primera diferencia en Logan 

X = Exportaciones, 

M= lmportaciones, 

CAFE = Precmo café. 
PETROLEO = Precro del petrOk 

$ = Valor ponderado del dOlm 

Esterlina donde el indice auro 
apreciando el dólar. Los dais 

inclusive y se denivan de varias. 
Fonda Monetario Internaci 

Financreras Internacionales, CL 
Bance Mundial y las precios si 

Productos Básicos del Banco Mt 

los residuos de las ecuaciones a 

IlevO a cabo y no hubo ningur 

correlaciOn seria do residues entr 

Las regresiones ilustran Iaimp 

del café coma un factor determir 

por exportación y aunque los 

aparecen con un signo positi9 
mnsignificante. No obstante, r 

impontaciOn do los precios del peh 

significativos. NOtese que el vali 
signo negative y es importante en 
Coma todos los precios y valor 
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d en el diseño de los mecanismos de cobertura. 
iocumento solo proporcionaremos una Vision 
ero existe una gran cantidad de material que 

ornar en cuenta para el diseño detallado de un 
a de cobertura. Noobstante, para teneralguna 
que pudiera serel alcance de unacontingencia 
ara Colombia, Claessens (1988), describe 
)dologIa sencilla. La idea es, esencialmente, 
ar Ia composición optima de Ia deuda en dife-
)nedas y emplear estructuras de contingencias 
iara productos básicos, segOn el conjunto de 
nes moneda-producto indicado para el pals 

ion. Este enfoque se desarrolla para Colombia 
ma sección. 

O DEL RIESGO EN LOS PRODUCTOS 
TASAS DE CAMBIOS Y TASAS DE 
ARA LAS INSTITUCIONES 

&NAS Y ESTIMATIVOS DE LA 
!CION OPTIMA DE LA DEUDA 

lustrar la exposicibn de las instituciones 
las al riesgo del precio de los productos bási-

de interés y tasas de cambio se efectuaron 
o de regresiones. Consideremos primero el 
erno del pals en su conjunto y después el 
bernamental. Estos anOlisis preliminares 
no intenciOn sencillamente dar algunas ideas 
iagnitud de las exposiciones y se requieren 
iàs detalladossobre un sector particular a fin 
en la definiciOn de una politica práctica de 
También se vera en esta secciOn un enfoque 
ar a composiciOn optima de la deuda en 

sto se compara con Ia composición real de 

.ector Externo 
nza de 1ecursos definda como exportaciones 
;ortaciones es un concepto Util para analizar 
on de un pals a los riesgos del precio de los 
bOsicos y tasas de cambio. La Balanza de 
se puede emplear ben sea para pagar 
ocumular reservas y Ia estabilizacrOn de Ia 

Recursos se puede considerar como un 
del manejo de riesgo. Es tentador construir 

)ara la Balanza de Recursos, A = X - M, a 
s datos históricos y simplemente buscar la 

con los precios que nos interesan. Sin 
in procedmiento econOmico mOs robusto 
aiizar Ia regresión tomando los elementos 
les de Ia balanza de recursos, exportaciones  

e importaciones en forma separada. Como se explicó 
arriba, las regresiones se hicieron en diferencias 
logaritmicas. Los precios de productos incluidos en las 
regresiones finales e informadas aqul son los precios 
del café y petróleo, y todos los valores se expresan en 
dólares. Un indice ponderado del dólar contra otras 
principales monedas tamblén se inclU 3. Los resul-
ados son: 

Exportaciones 
)LX = 0.05706 + 0.32826 ALCOFFEE, + 0.10887 \LOIL - 0.92929 .\LS 

	

(2.0469) 	(3.91 08) 	(1,8207) 	(-4 4085) 

+0.27157 ,\LS.. + E 

(1.2167) 

	

07450 + 	1)0971) 8(4,12) = 8.76 OW = 1.714 

Importaciones 
CM = 0 0258 + 1026814 ,\LO1L.- 0.10514 ALOIL. - 0.62825 ALS 

	

(0.5830) 	(3.7026) 	(-1.0564) 	(-2.3463) 

+038945 ALM, , + E 

(1,4564) 

= 0.6365 o=0.1163 6(4.12) = 5.25 DW = 1.991 donde; 

L= Primera diferencia en Logaritmos y 
X= Exportaciones, 
M= Importacones, 
CAFE = Precio café. 
PETROLEO = Precio del petrOleo, 
$ = Valor ponderado del dólar contra el yen, DM y 
Esterlina donde el indice aumenta cuando se estO 
apreciando el dólar. Los datos son de 1970-1988 
inclusive y se derivan de varias fuentes incluyendo el 
Fondo Monetario Internacional, Estadisticas 
Financieras Internacionales, Cuadros de Deuda del 
Banco Mundial y los precios son de la Aivisión de 
Productos Básicos del Banco Mundial. Un análisis de 
los residuos de las ecuaciones antes mencionadas se 
IlevO a cabo y no hubo ninguna evidenca de una 
correlaciOn seria de residuos entre dichas ecuaciones. 

Las regresiones ilustran Ia importancia de los precios 
del café como un factor determinante en los ingresos 
por exportaciOn y aunque los precios del petrOleo 
aparecen con un signo positivo el coeficiente es 
insignificante. No obstante, en Ia ecuación de 
importaciOn de los precios del petrOleo aparecen como 
significativos. NOtese que el valor del dOlar tiene un 
signo negativo y es importante en las dos ecuaciones. 
Come todos los precios y valores se expresan en  

dOlares, entonces si el dOlar sube en comparación a 
otras monedas importantes, el valor del intercamblo no 
denominado en dólares disminuirá en término de 
dólares, salvo que el precio se ajuste rápidamente. Por 
lo tanto, este signo negativo es una indicaciOn que los 
precios no se ajustan inmediatamente con la tasa de 
cambio. Nótese tamblén que este efecto es 
independiente del efecto que los cambios en el dólar 
puedan tenor sobre los precios del café y petróleo 
expresado en dólares. Esto ya se ha previsto mediante 
a inclusion de estos precios. 

La conclusiOn de estas regresiones es que Ia 
elasticidad de los ingresos per exportaciones de Co-
lombia con relaciOn a los precios del café es de 
aproximadamente 0.3. Dicho en otras pal abras un 10% 
del aumento en los precios del café ha sido asociado 
con un 3% del aumento en los valores de las exporta-
ciones. Sin embargo, se debe ariotar, que si Colombia 
también tenen una Balanza de Recursos (X=M) cero, 
entonces en el efecto de los precios del petróleo es 
aproximadamente igual en el lado de las importaciones 
y el de las exportaciones aunque puede haber un 
efecto negativo debido al incremento deldOlar. Empero, 
debe anotarse una vez más, que Ia composiciOn de las 
exportaciones colombianas cambió notoriamente 
durante el periodo de este estudio y realmente las 
exportaciones de petróleo actualmente representan el 
21 .6% aproximadamente de las exportaciones (netas 
de importación de petróleo) segCin cifras de 1990. 
Come marco de comparaciOn vemos que en la 
actualdad el café bajO de un promedio del 45.3% de las 
exportaciones durante el perIodo 1970-1988 a un 
22.30% proyectado de ingresos de exportaciOn (netos 
de importaciones de petroleo), segOn cifras de 1990. 

5.2. Sector Gubernamental 
En esta sección consideramos Ia exposicion de las 

lnstituciones PUblicas Colombianas a los riesgos del 
precio del café y del petróleo. La estrategia que 
adoptamos es Ia siguiente: Primero que todo 
consideramos la exposiciOn de la FederaciOn Nacional 
de Cafeteros al riesgo del precio del café y después la 
exposiciOn de Ecopetrol a los riesgos del precio del 
petrOleo. Seguidamente consideramos el Gobierno 
como un todo, (incluyendo estas dos instituciones) y 
detrminamos Ia naturaleza de la dependencia de los 
ingresos del gobierno en relaciOn ales precios de estos 
productos. Finalmente consideramos el Gobierno 
excluyendo Ia FederaciOn Nacional de Cafetoros. 
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El Sector Cafetero - La Federación Nacional de 
Cafeteros 

En esta sección consideramos Ia exposición de 

Ia Federación Nacional de Cafeteros al precio 

internacianal del café. La FNC ha proporcionado una 

valiosa estabdización de preciqs para los productares 
de café en Colombia a través del Fondo Nacional del 

Café. El alcance de Ia estabilización del precio logrado 
se puede juzgar en Ia Gráfica N9  3 que delinea el precio 
externo real del café contra el precio interno real del 

café (datos de Ocampo 1989). Se puede demostrar 
que tanto Ia variación coma Ia curtosis del precio inter-

no real son més bajas que las del precio externo. Sin 

embargo, este papel de estabilizador de precros implica 
necesariamente que el Fonda Nacional del Café y por 

Ia tanto la Federación estén expuestos seriamente a la 

fluctuación internacianal de predios. Esta exposición 
depende de las pautas a normas pal It icas seguidas por 

Ia Federación para cambiar los precias internos en la 

medida en que las condicianes del mercado interna-

cional cambian. Coma se dijo anteriormente, el Fonda 
Nacional del Café (y par Ia tanto la Federación)también 

están expuestas a las fluctuaciones de los precios 
internacianales por su efecto sabre los ingresos netos 

pravenientes del impuesto de "retención" y Ia cuota del W1  
"impuesta ad-valorem". 

(Ocampal9SY)suministradatossobreelexcedente 

real en pesos del Fonda Nacional del Café, sobre el 
precio externo y también sabre Ia tasa de cambio real, 
La Gréfica N9  4 delinea el excedente y también ci 
precio externo real del café. Pademos obtener UflO 

medida dela dependencia del excedente real enfuncoon 

de los cambios del precio internacianal del café mediante 
un análisis de regresión. 

SUR = -355.10 + 1.132 EXT + 10.55 REXRATE - 8.392 RCXUAJ) 

(-2,736) (2.637) 	(3.993) 	(-3.129) 

A = 0.367 	= 115.2 F(3.33) = 6.38 DW = 1.86 

Donde SUR es el excedente a deficit del Fonda 
Nacional del Café en pesos reales, EXT es el precio 

externo real del café y A EXHAlE es Ia tasa de cambio 
real para las importaciones segCn exphcaciones de 

Ocampa (1989). Muestra 1950-1987. 

Los resultadas de regresión y la gräfica indican que 

Ia relacrón no es directa. Na obstante existe claramente 
una dependencia en función del precio externo. La 

relación no muestra una gran estabilidad y esto puede 

ser por las variacrones del mercado mundial y por 
cambios en las politicas de la Federacidn. Los 

pronósticos sabre lasfuturas exposicianes dependerar' 
sin duda de las politicas adoptadas para este fin. 

Sector Petrolero - Ecopetro! 
Aqulconsideramos Ia expasi 

cambios en los precios interna 

Nuevamente empleamas fuer 

informacidn, en este caso Perry 

6 de GIN (Generación Interno 
define en términos naminalec. 

dependencia de GIN sabre 100. 

utilizanda el análisrs de regres: 

descubrió una relación esta' 
voldmenes praducidos. Una regi 
de Ia siguiente forma: 

DLGIN 0 035-0.318 DLGIN + 0.357 

10 03) (-1 837) 	(2,762) 

R 	0.677 c = 0.1713 F(3,12) -. 8.37 

Dande DL es Ia primera difer 
GIN ya se definió. PETROL es el 

del petróleo y VOL es Ia praduc 

ECO PETROL y las cit ras de produc 

y Concesión coma las define Perr 

intarmación es de .1970 a 1987. 

Camo era de esperar hay una 

cativa en las precios del petrCle 
ingresos en relación al precio d 
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Sector Petrolero - Ecopetrol 
Aqul consideramos Ia exposición de Ecopetroi a los 

cambios en los precios internacionales del petrólea. 
Nuevamente empleamos fuentes secundarias de 
información, en este caso Perry Rubio (1987). Latabla 
6 de GIN (Generación Intemna Neta de Fondos) se 
define en términos nominales. Podemos ilustrar Ia 
dependencia de GIN sobre los precios del petrólea 
utilizando el análisis de regresión. En este caso, se 
descubrió una reIación estable controlando los 
volümenes producidos. Una regresión final se estimó 
de Ia siguiente forma: 

DLGIN = 0.035-0 318 DLGIN + 0.357 DLPETROL + 1,410 DVOL 

(0,03) (-1.837) 	(2.762) 	 (4.606) 

R = 0677 	= 0 1713 E(3,12) =8.37 DW = 2 182 

Donde DL es Ia primera diferencia en logantmos, 
GIN ya se definió. PETROL es el precio intemnacional 
del petráleo y VOL es Ia producción total incluyendo 
ECOPETROLyIas cit ras de producción de Ia Asociación 
yConcesión como las define Perry Rubio (labia 8). La 
información es de -1970 a 1987. 

Coma era de esperar hay una dependencia signifi-
cativa en los precios del petróleo con elasticidad de 
ingresos en relación al precio de aproximadamente  

0.4. Esta dependencia praviene, coma se explicó 
anteriormente, no solamente de las aperacianes propias 
de Ecopetral sino también de los cantratos de Asociación 
(y en menor grado de los cantratos de ConcesiOn). 

Sector Püblico 
A esta sección cansideramas la expasiclón del 

Gobierno a las fluctuaciones en el precio de las 
productos básicos y a las tasas de cambia. Primera 
cansideramos el Gobierno incluyenda la Federación 
Nacional de Cafeteros. Seguidamente consideramas 
el Gobierno excluyendo Ia Federación Nacional de 
Cat eteros. En primera instanciaconsideramas el ingreso 
tota' . -ector pUblica. La información praviene de las 
C' .ntas Nacionales durante el perioda 1970-1986 y 
is regresiones se realizaron en primemas diferencias 

de lagaritmas; las cantidades se expresaran en su 
totalidad en US dólares. Las regresiones vinculanda 
los ingresos can los precios intemnacianales del café y 
petróleo fuemon las siguientes: 

ALREV = 0.075 + 0.129 \L0000, + 0.18367 ALC000, , + 0.083 ALPET. 

(2.755) (1.437) 	 (2.066) 	 (1.467) 

ft =0.455 0(311) = 3.06 (1 = 0.093 DW = 1.97 

,\LRWNCF, = 0 406 + 0051 ALCOft + 0 18367 .4LRWNCF, - + 0 087 ALPET, 

(1085) (0.627) 	(1.761) 	 (1.600)  

A = 0.44 F)3,1 1) 2.91 a = 0.084 DW = 2.58 

iipo 1989) suministra datos sobre el excedente 
esos del Fondo Nacional del Café, sobre el 
terno y también sobre Ia tasa de camblo real. 
a N9  4 delinea el excedente y también el 

(temo real del café. Podemos obtener una 
cia dependencia del excedente real enfuncián 
abios del precio internacional del café mediante 

de rgresión. 

+ 1.132 EXT + 10.55 REXRATE - 8.392 REXHATE 

G) (2.637) 	(3.993) 	 (-3.129) 

= 1102 E(3.33) S 6.38 DW = 1.86 

SUR es el excedente a deficit del Fonda 
del Café en pesos reales, EXT es el precio 
ial del café y REXRATE es Ia tasa de cambia 
las importaciones segün explicaciones de 
1989). Muestra 1950-1 987. 

---sultados de regresión y la gráfica indican que 
io es di recta. No obstante existe claramente 
ndencia en función del precio externo. La 

muestra una gran estabilidad y esto puede 
is variaciones del mercado mundial y par 
en las politicas de Ia Federación. Los 
s sabre lasfuturas exposiciones dependerán 
e las pol(ticas adoptadas para este f in. 
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IJri primer problema es ernpledr 
rencia de manera prOctica a fin de es 
dades en el conjunto arriba descrrh 

de los coeficientes en las regresior 

candidates naturales. Sin embar 

anteriormente, Ia composiciOn de 

colombianas ha sufrido cambios sic 
pecial el petrOiea ha Ilegado a s 

devengadar nato de divisas. Dadas 
producciOn y pronóstico de precios, 

petrOleo probablemente mejore aUn n' 

consideremos la pregunta hecha per 
Si Ia deuda se puede denominar er 

de interOs fija en $, DM, Yen y Li 
dolores a Libor. entonces cuál sec 
)plirna de Ia deuda? 

Nuestros resultados están deta!la 

1 y a matriz de correlaciOn utilizada 
se presenta en Ia Tabla N  2. Las 
presentan en Ia Tabla N  2. (Las 
estimaron para el periodo 1970-198 

En los resultados un signo neg 
Colombia deberia prostar en este 

deuda. El primer grupo de Ia labia N1  
rnayoria de los préstamos deberian 

interés fijo a en DM. No obstante, 

precios del petrOleo se tornan or 

Importante en los ingresos par ex 

mayor cantidad de deuda se deberfa 

de interés variable ya que existe un-
In tasa de interés y el precio del po 

embargo, una correlación mas alto 

cambio de $/Yen y $/DM y per lotantu 
de multicolinearidad en los resulta 

punto esto puede ser a razOn por 
deberO hacer préstamos en DM y 
(aunque los resultados también estOr 

trabajo de Cartiglia (1989)). Se deb 
resultados muestran que más bre 

prOstamos en dOlares, Colombia d 

otorgar créditos en esa moneda. 
muestron un marcado contrasto car 

Donde L es Ia primera diferencia en logaritmos y 

REV es el ingreso total del sector pUblico, RWNCF es 

el ingreso total del sector pOblico sin el Fondo Nacional 

del Café, COPE es el precio internacional del café, PET 

es el precio internacional del petrOleo.* 

Las regresiones indican que SI tomamos el sector 

pOblico integralmente, entonces hay una dependencia 
marcada de los ingresos en funciOn del precio 

internacional del café. Sin embargo, Ia dependencia en 
relación a los precios del petróleo no tue significativa 
durante este perlodo de tiempo. AOn mOs, si 

consideramos el sector pOblico sin el Fonda Nacional 
del Café, entonces Ia influencia de los precios del café 

sobre los ingresos netos es también insignificante. 

Un marco conceptual para el estimativo de Ia 
Composición Optima de Ia Deuda 

En a sección anterior hernos considerado Ia 

volatilidad de algunos flujos de ingresos netos, por 

ejemplo Ia exposiciOn de la Balanza de Recursos 
Colombiana (BR) (Exportacion es- Importaciones-Pago 

de Ia Deuda) a cambios en los precios internacionales. 
Otro método para estabilizar Ia BR es ajustar Ia corn-

posiciOn monetaria de Ia deuda. Por ejemplo, igualar la 
composición monetaria de Ia deuda con el patron de 

intercambio del pals puede asegurar una menor 

exposiciOn a las fluctuaciones en las tasas de cambio. 
Además, las diferentes monedas pueden presentar 

téndencias a moverse en forma similar a algunos 
productos básicos. No obstante, tal vez es más intere-

sante Ia idea de condicionar el pago de Ia deuda a Ia 
evolución del precio de los productos básicos. Por 
ejemplo, en el caso de Colombia vincular el reembolso 

de Ia deuda a las fluctuaciones del precio del café 

y petróleo puede ser benéfico. En esta secciOn 

desarrollamos un marco general para definir las 

composiciones Optimas de Ia deuda para Colombia. 

Como ejemplo consideramos estabilizar Ia Balanza de 

Recursos Colombiana. 

Consideremos estabilizarla BR donde esta Balanza 

está relacionada con un conjunto de precios de 

productos básicos y con un conjunto de tasas de 

interés efectivas asI: 

RB=a0 + 	aP + j=r+laP, 

donde Pjs representa un conjunto de precios de 

productos básicos y Pjs representa el negativo de un 

conjunto detasas de interés efectivas. Las representan 

Ia sensibilidad de BR al precio en cuestión. Mientras 
que un nOmero de estas sensibilidades puede ser 
exOgeno, se puede considerar que un nOmero de 

sensibilidades son variables endOgenas. Por ejemplo, 
Claessens (1988) considera el caso donde Ia cantidad 

del producto (y por ende Ia sensibilidad) es exógena, 

mientras que el monto de Ia deuda denominada en 
moneda es endOgena. Definamos PN el (pxl) vector 

de las sensibilidades a las variables N y Px coma (qxl) 
vector de sensibilidades exOgenas a las variables x. 

Par la tanto la BR se puede reformular asi: 

RB = Pn + Px 

donde Pn es el (Ixp) vector de precios asociados 

con las sensibilidades endógenas y Px es el (lxq) 
vector de precios asociados con los precios exógenos. 
Una metodologla para encontrar un valor optima para 

n es obtener Ia expresión para la variaciOn de la BR y 
diferenciarla con relaciOn a lasvariables endogenas de 

p. Esto da coma resultado P ecuacianes y P variables 
desconocidas. Estas ecuaciones p pueden escribirse 

en forma matriz asi: 

Bn = Ax 

dande B es una mat riz pxp que es Ia matriz varianza-
covarianza de las variables endógenas (ie.B=VAR(n)y 

A es una matriz pxq que es un conjunto de covarianzas 
entre n y x (ej. A= COVAR (n.x) Por lo tanto podemos 

buscar el conjunto Optima de vu.abIes n asi: 

n = B Ax 

Esta metodologla suministra un marco de referencia 
simple para responder preguntas relacionadas con la 
composiciOn optima de Ia deuda. Este marco de 
referencia es muy general y por Ia tanto se puede 
aplicar a un pals o a una institución particular. Nótese 
que estamos en libertad de considerar diferentes 
conjuntos de variables coma exOgenaO y endOgenas. 
En nuestro caso tomaromos en cuenta las 
sensibilidades de los productos coma exogeno y a 
composición de la deuda como endOgena. 

S 	Noiese que en Ia reahdad las iasas flexihi 
- 	 nteres(UPI)escorrecta entonces loscostc 

quo ci peso di' Ia evidencia es contra UIP 

Todas as cifras se expresan en dolores y estoy en deuda con Santiago Montenegro por ci manejo adecuado de las cuentas nacionalo, 	 oio ri/on mo no cuncontrid, on tasas '1 
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is represerita un conjunto de precios de 
sicos y Pjs representa & negativo de un 

asas de interés efectivas. Las representan 
d de BR al precio en cuestión. Mientras 
era de estas sensibilidades puede ser 
puede considerar que un nUmero de 

-s son variables endogenas. Por ejemplo, 
988) considera el caso donde la cantidad 
(y por ende Ia sensibilidad) es exOgena, 
el monto de la deuda denominada en 

eridógena. Definamos PN el (pxl) vector 
lidades a las variables N y Px como (qxl) 

nsibilidades exógenas a las variables x. 
a BR se puede ref ormular asi: 

Px 

es el (lxp) vector de precios asaciados 
0Iidades enddgenas y Px es el (Ixq) 
os asociados con los precios exógenos. 

:gia para encontrar un valor óptimo para 
a expresiOn para la variación de Ia BR y 
on relación alas variables endógenas de 

-no resultado P ecuaciones y P variables 
;. Estas ecuaciones p pueden escribirse 
riz asi: 

una matriz pxp que es Ia matriz varianza-
las )ariables endógenas (ie.B=VAR(n) y 
z pxq que es un conjunto de covarianzas 
A= OdVAR (n,x). Par Ia tanto podemos 
unto optima de variables n asi: 

—l3logie suministra un marco de referenda 
spender preguntas relacionadas con Ia 
Optima de la deuda. Este marco de 
rnuy general y por lo tanto se puede 

—is a a una institución particular. NOtese 
en libertad de considerar diferentes 
ariables coma ex6gena§ y endógenas. 
caso tomaremos en cuenta las 
de los productos coma exógeno y Ia 

Ic la deuda coma endógena. 

Uri primer probiema es emplear el marco de refe-
rencia de manera práctica afin de estimar las sensibili-
dades en ci conjunto arriba descrito. Los estimativas 
de los coeficientes en las regresianes ilustradas son 
candidatos naturales. Sin embargo, coma vimos 

anteriormente, la composición de las expartaciones 
colombianas ha sufrido cambios significativos: en es-
pecial el petrOlea ha Ilegada a ser un impartante 
devengador neta de divisas. Dadas las cifrasfuturas de 
producción y pronóstico de precias, esta pasición del 
petrOleo probablemente mejore aOn mOs. Prime ramente 
consideremosla pregunta hechaporClaessens (1988). 
Si Ia deuda se puede denominar en contratas de tasa 
de interOs fija en $, DM, Yen y Libra Esterlina a en 
dolares a Libor, entonces cuOl sera Ia compasición 
optima de Ia deuda? 

Nuestras resultados están detallados en Ia labIa N9  

1 y Ia matriz de correlación utilizada para este análisis 
se presenta en Ia Tabla N°  2. Las correlacianes se 

presentan en la Tabla N9  2. (Las correlaciones se 

estimaran para ci perioda 1970-1 988). 

En los resultados un signa negative implica que 
Colombia deberia prestar en este tipo particular de 

deuda. El primer grupo de Ia Tabla N9  1 muestra que la 

mayoria de los préstamos deberian tener una tasa de 
interés fijo o en DM. No obstante, debido a que los 

orecias del petróleo se tornan en un factor mOs 
importante en los ingresas par exportaciones, una 
mayor cantidad de deuda se deberia contratar con tasa 
de interés variable ya que existe una correlación entre 
a tasa de interés y el precia del petrOleo. Existe, sin 
embargo, una correlactón más alta entre las tasas de 
cambio de $/Yen y $/DM y par lotanto hay un problema 
de multicolinearidad en los resultados. Hasta cierto 

punto esto puede ser a razón por la cual Colombia 
deberO hacer préstamas en DM y prestar en Yen 
(aunque los resultados también estan apoyados par ci 
trabajo de Cartiglia (1989)). Se debe anotar que los 
resultados muestran que mas b(en que adquirir 
prOstamos en dOlares, Colombia de hecho deberia 

otorgar créditos en esa maneda. Los resultados 
muestran un marcado contraste con Ia compasición  

real de Ia deuda calombiana, la cual esta fuertemente 
inclinada hacia los dólares. 

El segundo grupo muestra que los contratos de 
contingencia de productos básicos (commodity contin-
gent contracts) son muy deseables para Colombia. 
Una vez que se puede contraer Ia deuda por media de 
contratas de contingencia, entonces todas las solid-
tudes de préstamos se deberian hacer en la misma 
forma con préstamos a tasas de interés fijo. 

TABLA N° 1 

RESULTADOS SOBRE LA COMPOSICION 
OPTIMA DE LA DEUDA 

Elasticidad de los Ingresos de Exportación en Relactón ai 
Preclo del Producto 

Café 30.0% 25.0% 22.0% 20.0% 

Petróloo 0.0% 15.0% 22.4% 25.0% 

a)$ Libor y $, £, Yen y DM 

Composición Optima de Ia Deuda (%) 

$ Libor 3 85% 125% 139% 

$Fijo 200% 216% 222% 221% 

£ Fijo -200% -309% -360% -371% 

Yen Fijo -6% -82% -94% -96% 

DM Fijo 145% 191% 206% 206% 

b)$ Libor, $, £ y DM Fijo 

Corn posición Optima de la Deuda (%) 

$ Libor 4% 87% 128% 142% 

$Fijo 162% 161% 160% 157% 

£ Fijo -171% -268% 312% -323% 

DM Fijo 104% 120% 125% 124% 

c)$ Libor, $, £, Yen, Dm y Deuda Indexada del Café y 
etróIeo 

CornposiciOn Optima de Ia Deuda (%) 

$ Libor 0% 0% 0% 0% 

$ Fijo -11% -48% -64% -66% 

£ Fijo 0% 0% 0% 0% 

Yen Fijo 0% 0% 0% 0% 

DM Fijo 0% 0% 0% 0% 

Café 109% 92% 81% 74% 

Petróloo 	 0% 	55% 	83% 	92% 

5 	Noiose que en ia reaiidad las iasas flexibies estan tambien disponibles en otras monedas diterentes al dolar. Si la Paridad no Cubierta del 

inheres (u Pi) es correcta entonces ioscostos de prestamos en diferentes monedas con tasa de inheres Libor serian equivaientes. Hesostenido 
quo el peso de ia evidencia es contra UIP Sin embargo. las desviaciones de UIP probablemente sean inestables a través deltiempa. Per 

e. manejo adecuado de las cuentas nacionales, 	esta ra/on me he concentrado en tasas do inheres ftas 

No 



Coffee Oil $-Libor 

1.0000 

0.5095 1.0000 

0.0976 0.7206 1.0000 

-0.6454 -0.5825 0.0079 

0.4783 0.4034 0.0978 

0.4993 0.4326 0.2107 

Coffee 

Oil 

$-Libor 

£ Fixed 

Yen Fixed 

DM Fixed 
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TABLA N 2 

MATRIZ DE CORRELACION ESTIMADA 

£ Fixed 	Yen Fixed 	DM Fixed 

1 0000 

-0.5332 	1 .0000 

-0.2518 	0.7393 	1.0000 

Nacional de Cafeteros y necesariarnente impica 

que está seriamente expuesta alas cambios interm 
cionales del precio del café. 

iv. Ecopetrol está claramente expuesta a los precios 
internacionales del petróleo, tanto par sus propas 
actividades asi coma par el usa de contratos de 

"asociación" con campañias privadas. 

Tal vez Ia solución más atractiva para I  
necesidades del manejo del riesgo para las instituco': 
afiliadas al sector pOblico colombiano seria desarruHr 

estrategias separadas de cobertura del café y petrL 
para Ia Federacén Nacional de Cafeteros y Ecop 

respectivamente. Sin embargo, si setoma este can 

entonces se debe prestar atención al problems 

sabre cobertura. Los precios del café y petrólec 

estOn perfectamente correlacionados (el coefice 

de carrelación es de 0.51 para el periodo 1970-1s 

y par lo tarsia , coma en cualquier problema de mari_, 
de inversiones, el sector pdblico hace alguna ganance 

de esta diversificación. Para explotar estas ganancics 
es necesaro un cierto grado de planeación. 

Primero que todo consideremos: Ia Fedora.or: 

Nacional de Cafeteros otorga el equivalente a una 

opción de yenta can un precio ejercicio fijado al precio 
minima de Ia Federación. Empero, los ingresos de Ia 
Federación se yen afectados par los cambios en Os 
contribucrones y transferencias en la medida pun 
cambian los precios internacionales. El precio mmmc 

se mueve hasta cierta medida segdn el precio 
internacional, aunque el precio es considerablemenin 

mOs estable que el precio internacional del café. Per 0 
tanto Ia Federación esta expuesta en dos formas 
Primero, una vez que se fija el precio minima hay una 
marcada expos:ción a las fluctuaciones del press  

internacional ya que la Fed 
minima y vende al precio intE 
de cobertura para hacerle fr 
bien comprar una opción des 
en Ia Bolsa de Nueva York. 
de cobertura para opción 
contratos futuros. Esto implic 
y ajustar Ia posicion de cob 
precio internacional del café. 
estrategia de cobertura tarrt=== 
par Ia forma en que se utiii2 
para estabilizar los ingresos 

Segundo, hay una exoos 
los precios del café por cuan 
ajusta estrictamente al r 
internacional del café. Debic 
opción a largo pIazS para 
costososy construirposicionE 
conlleva un riesgo, el méto 
cubrir estos niesgos puede se 
de Ia deuda de Ia FederaciOn 
contingencia para el café cm 

Es de anotar que los expor 

están expuestos a dostipos d 
haber un desfase entre el mc 

tador privado compra café init  

que se vende en el merc 
exportadores pnivados se c 

movimientos del precio rs 
periodo. Una yenta par med: 
contratos de duración gus: 

involucrado serla Ia cobertur 
un exportador privado podrIa 
yenta como un seguro cont! 
contado. Segundo, esto tame 

mayor plaza si los precios I 

disminuyen y Ia Federacidn 

mantener un precio interno e 

bajar el margen para los exp 

forma los margenesdeben ha 

precio internacional. Asi mism 

estomar posiciones cortas, co 

a buscar alguna forma de fina 
básicos. Finalmente, dados ft 

comercialización, en Colombia 
de café pueden también corrE 
asegurados al precio minima q 

Préstamos a tasas de interés fija 

Claramente hay varios experimentos que se podrIan 
hacer utilizando este marco de referenciay quetambién 
se podrian aplicar a varias instituciones colombianas. 

Estos resultados preliminares indican que los contratos 
de contingencia para productores básicos son muy 

deseables para Colombia. 

6. ESTRATEGIA DE COBERTURA E 
IN STRUM E NTAC ION 

En esta sección examinaremos brevemente el 

posible uso de instrumentos de cobertura que podrian 
emplearlas institucionescolombianas. Primero haremos 

un resumen de los análisis adelantados anteriormente. 

I. Los estimativos econométricos ilustran que Ia 

Balanza de Recursos colombiana está altamente 

expuesta a los precios del café y en menor grado a 
los precios del petróleo. Sin embargo, el reciente 

incremento en la producción de petróleo y la expor-

tación yla disminucián delvalor de las exportacones 

de café implican una creciente exposición a las 

fluctuaciones en los precios del petrOleo. 

ii. Los estimativos econométricostambién indican que 

los Ingresos del Sector PUblico Calombiano en su 

totalidad estántambién expuestos alasfluctuacones 
en el precio del café. Empero, una vez mOs, el 
aumento Importante en Ia producción de petróleo 

implicala importanciacadavez mayor de los precios 
internacionales del pet rbleo. Si excluimos el Fondo 

Nacional del Café entonces se reduce la dependen-
cia de los precios del café a un nivel insignificante. 

ii. En el sector cafetero los sistemas de comerciali-

I
zación distribuyen los riesgos internacionales del 

. 	 precio. Esta proteccón a desempeña Ia Federac:ón 
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internacional ya que Ia Federacián compra al precio 
Yen Fixed 	DM Fixed 	minima y vende al precio internacional. Una estrategia 

de cobertura para hacerle frente a este riesgo seria a 
bien comprar una opción de yenta similar, par ejemplo, 
en Ia Balsa de Nueva York, a conducir una estrategia 
de cobertura para opción de yenta par media de 
contratos futuros. Esto implicaria vender corto el café 

	

1.0000 	
y ajustar Ia pasición de cobertura a los cambios del 
precio internacional del café. Los pormenores de esta 

	

0.7393 	1.0000 	 estrategia de cobertura también se verian afectados 
por Ia forma en que se utilizaria el sistema tributario 
para estabilizar los ingresos de Ia Federación. 

Cafeteros y necesariamente implica 
mente expuesta alas cambias interna-
recio del café. 

claramente expuesta a los precios 
s del petróleo, tanto par sus propias 
si coma par el usa de contratos de 
con campanias privadas. 

solución más atractiva para las 
manejo del riesgo para las instituciones 
r püblico colombiano seria desarrollar 
radas de cobertura del café y petróieo 
5n Nacional de Cafeteros y Ecopetrol 
Sin embargo, si setoma este camino 

DC prestar atención al probiema de 
Los precios del café y petróleo no 

ente crreIacianados (el coeficiente 
de 0.51 para el periodo 1970-1988) 

mo en cuaiquier problema de manejo 
'sector püblico hace alguna ganancia 
ción. Para explotar estas ganancias, 
ierto nrado de planeación. 

lodo consideremos: la Federaciôn 
:::teros atorga el equivalente a una 

on un precio ejercicio fijado al precio 
eración.  Empero, los ingresos de Ia 
n afectados par los cambios en las 
transferencias en Ia medida que 

us internacionales. El precio minima 
cierta medida segün el precio 

que ci precio es considerablemente 
I precio internacional del café. Par lo 
on estO expuesta en dos farmas. 
ue se fija el precio minima hay una 
On a las fluctuaciones del precio 

Segundo, hay una exposición de mayor duracián a 
los precios del café par cuanto el precio interno no se 
ajusta estrictamente al movimiento del precio 
internacional del café. Debido a que los contratos de 
opciOn a largo plazo para ci café pueden resultar 
costosos y constru ir posiciones de futuros a largo plaza 
conileva un riesgo, el método más apropiado para 
cubrir estas riesgos puede ser denaminar una porciOn 
de Ia deuda de Ia FederaciOn en forma de garantlas de 
contingencia para ci café cuanda sea pasible. 

Es de anotar que los exportadores privadostambién 
están expuestos a dostipos de riesgos. Primera puede 
haber un desfase entre el momenta en que un expor-
tador privado compra café internamente y eltiempo en 
que se vende en el mercado internacional. Los 
exportadares privadas se enfrentan al riesgo de los 
mavimientos del precio internacional durante este 
periado. Una yenta par media de mercados futuros en 
contratos de duraciOn igual al desfase de tiempa 
invoiucrada serla Ia cobertura aprapiada. Igualmente 
un exportador privado padria camprar una opciOn de 
yenta coma un seguro contra bajas en el precio al 
contado. Segundo, esto también implica un riesgo de 
mayor plaza si los precios internacionales del café 
disminuyen y Ia Federación está comprometida en 
mantener un precio interno estable. Par Ia tanto debe 
bajar ci margen para los exportadores. Dicho de otra 
forma los margenesdeben hastacierto punto reflejarel 
precio internacional. Asi misma, Iacoberturaapropiada 
estomar posiciones cartas, compraropciones de yenta 
o buscar alguna forma de financiaciOn para praductas 
básicos. Finalmente, dados los sistemas vigentes de 
comemcialización, en Colombia los productores privados 
de café pueden también correr riesgas aunque estén 
asegurados al precio minima que afrece Ia Federación. 

Sin embargo, coma ya mencionamos, Ia FederaciOn si 
tiene en cuenta las mavimientos del precio externo al 
fijar el precio interno. Par Ia tanto, unicamente una 
cobertura alargo plaza seria aprapiada para los produc-
tores. Nuevamente Ia cobertura más indicada puede 
ser através del mercado crediticio utilizando préstamos 
con tasas de interés a principales dependientes de los 
precios del café. Empero, podIaser más apropiado que 
Ia Federación mantenga aCm más estables los precios 
internos a Ia luz de las fluctuaciones en los precios 
internacionales y de hecho realizar operaciones de 
cobertura en nombre de los productores. 

Volviendo al sector petralero, Ecopetrol tiene el 
tipo de riesgo standar asociado al productor y tam-
bién corre mayores riesgoS debido a los contratos de 
tipa "asociac iOn". 

Antes de considerar las actividades propias de 
Ecopetrol, el seguro de precio se podria obtener par 
media de Ia compra de opciones de yenta o med ante 
una estrategia de cobertura a travOs de mercados de 
futuros. La financiaciOn de petrOleo indexada también 
podrIa ser una propuesta Ilamativa para financiar Ia 
prapia exploraciOn de Ecopetrol asi como sus active 

dades de pert oración. 

Segundo, los contratos de "asociación" implican 
una exposición aCm mayor a las fluctuaciones del pre-
cio internacional del petróleo. Esta exposiciOn está 
presente Onicamente si se descubre un campo petroli-
fero. Entonces, Ecopetrol puede participar en los costos 
e ingresos asociados. Esto es similar a que Ecopetrol 
sea el dueño de una opción de compra. El campo o 
yacimiento es comercial si el precio internacional del 
petróleo está par encima de los costos unitarios de 
extracción. Par lo tanto, bien el campo no es comercial 
(el precio internacional del petróleo es demasiado bajo 
dadas las reservas descubiertas) y la opción expira sin 
provecho, a el campo es comercial y Ecopetrol gana una 
participación del precio del petrOleo menos los costos 
unitarios de extracción para cada barril producido. Si 
Ecopetrol quisiera estabilizar sus ingresos entonces Ia 
podrIa hacer cubriendo los rendimientos de los contratos 
de "asociación". Esto necesitaria un análisis detallado 
y cuidadosa sobre Ia pasibilidad de éxito de una 
exploraciOn "asociada", pero una posibilidad seria que 
Ecopetrolvendiera las opciones de compra para cubrir 
su propia "compra" de acuerdo con lo arriba descrito. 
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7. CONCLUSIONES 

El análisis en Ia seccián 5 indica que lacomposici6n 
do Ia deuda externa colombiana está lejos de ser 

optima. En particular los pasivos en dólares de tasa fija 

no parecen tener buenas caracteristicas de riesgo 
compartido dadas las correlaciones entre productos 

básicos y monedas indicadas para Colombia. Las 
deudas Libor denominadas en dblares parece que se 

vuelven més atractivas en Ia medida en que el petrOleo 
se hace un componente cada vez más importante de 

las exportaciones. Si embargo, estos resultados deben 

sertratados con cautela. Especialmente las covarianzas 
estrrnadas pueden ser;nestab]esy pueden oct ss elan 

a cambios posteriores. Conducir el análisis con dife-

rentes periodos de tiempo puede arrojar resultados 
distintos. Un resultado sótido está relacionado con el 

valor deseable de los pasivos condicionados a los 
productos bbsicos. 

Tanto los pasivos u obligaciones de contingencia 

del café y del petróleo tienen proporciones altas segn 
los estimativos de Ia composición bptima de Ia deuda. 

La sugerencia es que Ia politica de Colombia debe 
tratar de buscar medios para que los pagos del servicio 

de las deuda estén vinculados a Ia evolución de los 

precios de los produclon hasicos a tin de 	lan;1 ;zar H 
baUnza do ecursos. 
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1. INTRODUCCION Y RESUMEN 
En el trabajo anterior se identificaron lo 

que enfrentan los exportadores, benefici 

productores ante los movimientos de, 

internacional del café, y se presentaron varsir 

ütiles sobre el manejo de riesgos (ver P 
Manejo de los Riesgos de Precio en el Sector 
Costarricense"). Este informe complerne 
trabajo, e incluye lacuantificaciónybeneficios 
al manejo de los riesgos del café en Costa F 

En primer lugar, se presenta una cuantifk 

los riesgos de precios para cada grupo d 
cafetalero. A continuación se proponen 
cambios especficos que deberán efectuar 

instituciones del sector cafetalero para 
incentivar el uso de técnicas de manejo de ri 
parte de los beneficiadores y exportadoree 

Este informe fue preparado para presentarlo ala Jtr 
Se eiaboró en el conlexlo del informe RPO 675-07. 
Costa Rica" y compiementa un trabajo preparad 
necesariamente Ia politica oficial dcl Banco MundU 
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)Osteriores. Conducir el análisis con dife-
:'(jos de tiempo puede arrojar resultados 
, resultado sólido esté relacionado con el 
bIe de los pasivos condicionados a los 
asicos. 

s pasivos u obligaciones de contingencia 
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1. INTRO DUCCION Y RESUMEN 
En el trabajo anterior se identificaron los riesgos 

que enfrentan los exportadores, beneficiadores y 
productores ante los movimientos del precio 
internacional del café, y se presentaron varias técnicas 
tiles sobre el manejo de riesgos (ver Myers, "El 

Manejo de los Riesgos de Precio en el SectorCafetalero 
Costarricense"). Este informe complementa dicho 
trabajo, e incluye lacuantificacióny benef icios asociados 
al manejo de los riesgos del café en Costa Rica. 

IEn primer lugar, se presenta una cuantificación de 

~

los riesgos de precios para cada grupo del sector 
cafetalero. A continuación se proponen algunos 
cambios especIficos que deberán efectuarse en las 
instituciones del sector cafetalero para facilitar e 
incentivar el usa de técnicas de manejo de riesgos por 
parte de los beneficiadores y exportadores para su  

beneficio y el de los productores. En tercer lugar, el 
informe cuatif ca los benef icios de técnicas especificas 
para el manejo de los riesgos: ventas a futuro por 
exportadores y beneficiadores, compra de opciones de 
yenta por exportadores o beneficiadores, y la yenta 
anticipada de Ia producción. Las simulaciones han 
demostrado que estas estrategias hubiesen aumentado 
entre un 1.5 y un 2 por ciento el precio promedio del 
café en dólares. ACm más importante es el hecho que 
estas estrategias h ubiesen reducido significativamente 
los riesgos asociados con los movimientos de los pre-
cios internacionales delcafé en las épocas de cosecha. / 

2. RESUMEN DEL TRABAJO ANTERIOR E 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
a. ZCuill es Ia magnitud de los Riesgos? Los 

riesgos resultan de la variación de los precios del café. 
El Gráfico N9 1 muestra el precio neoyorquino para el 

J. (1989) Managing Price Risks in the 
of Costa Rica, mimeo, december, World 

985) The Organization and Management 
Economy in Thomas (1985). 

a G. (1987) El Petróleo en Ia Economia 
Thyuntura Económica, pp. 95-121. 

J. A. (1989 b) Ciclo Cafetero y Comporta-
conómico en Colombia, Part. 1 , Coyuntura 
ctober, Vol. XIX, N 3, pp. 125-158. 

A. and R. Córdoba (1990) LaCoyuntura 
nacional en Perspectiva. Coyuntura Eco-
h, pp. 87-1 04. 
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ral Policies for Adjusment with Growth: 
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Este informe tue preparado para presentarlo ala Junta Directiva del ICAFE en San José, Costa Rica, los dias 14 y 15 de noviembre de1990.   

Se elaboró en el contexlo del informe RPO 67507. 'AdministraciOn de Ia Inestabilidad de los Precios Agricolas de ExporlaciOn: El Caso de 

Costa Rica" y compiementa un trabajo preparado anteriormente Los puntos de vista expresados en este informe no representan 

necesariamente la politica oficial del Banco Mundial. 
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perIodo 1957-1 990, el precio en rieles y el precio al 
productor (expresado en centavos de los EE.UU. por 
libra) para el perIodo 1976-1988. El gráfico muestra 
que los precios del café han sido inconstantes desde 
mediados de los años setenta. Durante el mismo 
perlodo el coeficiente de variación (CV) de los precios 
anuales ha sido del 28 por ciento. Además de Ia gran 
variación de precios de año a año, también ha habido 
gran variabilidad durante el año. Esto puede observarse 
en el Gráfico N2  2, donde se traza el CV anual. Desde 
mediados de los años setenta, Ia variabilidad intra-
anual ha aumentado, alcanzando un piomedio de CV 
de airededor del l 4 por ciento. Este porcentaje incluye 
los años concuotas y sin ellas. Durante varios años sin 
cuotas, el CV intra-anual fue considerablemente más 
alto. Por ejemplo, el CV intra-anual alcanzó un 32 por 
ciento en 1989, que fue un año sin cuotas. 

Ya que es probable que el ICA no se reintegre 
pronto, Costa Rica af rontará una variabilidad de precios 
intra-anuales de alrededor del 25%. Debido a esta gran 
variabilidad de precios intra-anuales, cualquier patron 
de exportación que escoja Costa Rica expondrá a su 
economia a gran incertidumbre en cuanto a sus 
ganancias sobre exportaciones. 

b. Asignaciôn de Riesgos en el Sistema Actual. 
El estudio realizado por Robert Myers, "El manejo de  

los Riesgos de Precio an el Sector Cafeta!ero Costarri-
cense", demostró que los caficullores corren el mayor 
riesgo porlavariación en los precios del café. Elgráfico 
N9  1 presenta la asignaciOn del riesgo en el sistema 
costarricense de comercialización cafetalera. Los tres 
participantes principales en este sistema son el expor• 
tador, el beneficiador y el productor. 

El riesgo de los precios para el exportador está 
asociado con el perlodo comprendido entre Ia compra 
del café al beneficio yel momento en que encuentra un 
comprador externo (10 exporta). Si durante estetiempo 
el precio FOB del café fluctüa, el exportador absorbe 
todas las variaciones. El perlodo entre Ia compra del 
café al beneficio y Ia exportación del mismo varia de 
mes a mes y medio. Debido a que el exportadortrabaja 
con márgenes relativamente bajos (1 .5% - 2.5%), sus 
ganancias pueden desaparecersi existe un movimiento 
adverso de precios FOB. También, el monto absoluto 
de sus ganancias está expuesto al nivel recibido de 
precios FOB. 

El Beneficiador recibe del exportador el precio en 
rieles, deduce su porcentaje sobre márgenes fijos y 
costos absolutos, paga el impuesto sobre Ia producción 
y pasa el resto al productor. El beneficiador se enfrenta 
al riesgo de dos formas: en primer lugar, sus márgenes 
sobre ganancias, en términos absolutos, dependen del 
nivel del precio en rieles.2  En segundo lugar, afronta el  

riesgo asociado con el adelanto inic 
puede solicitarle al productor quo IE 

en caso de una reducción en los pr& 
al riesgo de una disminución signific 
Por tanto, mientras más alto sea 
mayor será el riesgo para el benefic 
el tadelanto es de alrededor de u r 

precio en rieles; porloqueladismin 
debe ser superior al 40 por cientc 
ficiador no pueda recuperar el ade!ar 
dos veces en Ia ültima década: 
1988 los precios de cosecha disrr 
vamente debido a Ia suspensk 
exportación,yen1988-89 los precir 
debido al colapso del ICA en julio do 
en ese ültimo caso ya se habla yen 
de Ia producción. 

El Productor es el que corre 
cuanto a las fluctuaciones de prech 
es el adelanto inicial, que le brind2 

c. Cuantificación de Ia Asi 
mientos de Preclo. Los movimie 
neoyorquinos para el café no 
movimientos iguales del preciofinal 
debido a dos factores principah 
ganancias de los dos intermediaric 
el sistema costarricense de comerc 
(exportadores y beneficiadores) 
gubernamentales. En promedio el 2 	Su porcentaje es de airededor del 10 por ciento, pero es efectivamente más pequeno, ya que por ley no puede deducir de impuestos varios cosros 
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-a exportación del mismo varla de 
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=ivamente bajos (1 .5% - 2.5%), sus 
esaparecersi existe un movimiento 
FOB. También, el monto absoluto 

-está expuesto al nivel recibido de 

recibe del exportador el precio en 
orcentaje sobre márgenes fijos y 
ga el impuesto sobre Ia producciOn 
ductor. El beneficiadorse enfrenta 
as: en primer lugar, sus márgenes 
términos absolutos, dependen del 

-ales.2  En segundo lugar, afronta el 

puede deducir de Impuestos vanos costos. 

riesgo asociado con el adelanto inicial. Debido a que no 
puede solicitarle al productor que le devuelva el dinero 
en caso de una reducción en los precios, estáexpuesto 
airiesgo de una disminución signif icativade los mismos. 
Por tanto, mientras más alto sea el adelanto inicial, 
mayor será el riesgo para el beneficiador. Actualmente 
el tadelanto es de alrededor de un 60 por ciento del 
precio en rieles; porlo que Ia disminución en los precios 
debe ser superior al 40 por ciento para que el bene-
liciadorno pueda recuperarel adelanto. Esto ha ocurrido 
dos veces en Ia Ultima década: en el periodo 1986-
1988 los precios de cosecha disminuyeron significati-
vamente debido a Ia suspensiOn de Ia cuota de 
exportación, yen 1988-89 los precios bajaron de nuevo 
debido al colapso del ICA en julio de 1989. Sin embargo, 
en ese Ultimo caso ya se habla vendido Ia mayor parte 
de Ia producción. 

El Productor es el que corre el mayor riesgo en 
cuanto a las fluctuaciones de precios. Su Onico seguro 
es el adelanto inicial, que le brinda cierta protección. 

c. Cuantiticación de Ia Asignación de Movi-
mientos de Precio. Los movimientos en los precios 
neoyorquinos para el café no se traducen en 
movimientos iguales del preciofinal pagado al productor 
debido a dos factores principales: el costa y las 
ganancias de los dos intermediarios que participan en 
elsistema costarricense de comercializaciOn cafetalera 
(exportadores y beneficiadores); y los impuestos 
gubernamentales. En promedlo el precio local en rieles  

(medido en dólares) fue de alrededor de un 81 por 
ciento del precio neoyorquino en el periodo 1976-
1990. Esta diferencia se deb a: a) Ia diferencia entre los 
precios CIF y FOB y los costos del exportador; b) las 
ganancias de los exportadores y c) el impuesto a Ia 
exportación. La ganancia de los exportadores ha 
oscilado entre eli .5 y el 2.5 por ciento, y el impuesto 
a Ia exportaciOn, entre un 1 y un 18 por ciento. Estos 
dos factores y los costos de los exportadores pueden 
justificar Ia mayor parte de Ia diferencia entre el precio 
neoyorquino y el precio en rieles. Sin embargo, Ia 
diferencia de precios dependetambién de las decisiones 
comercializadoras de los exportadores, que están 
fuertemente influenciadas por Ia programación del 
impuesto ala exportación que opera escalonadamente. 
Los exportadores se niegan a alterarsu precio en rieles 
en ciertos rangos del precio neoyorquino para el café, 
ya que deberán paar un impuesto marginal a Ia 
exportación muy alto. Históricamente estáconfirmada 
Ia noción de que el precio en rieles no sigue de cerca 
el precio neoyorquino: un cambio de un centavo en el 
precio neoyorquino significa solo un cambio de 0.63 
centavos en el precio en rieles. 

3 Este parece haber sido el caso recientemente, cuando los 
exportadores se negaron a aumentar el precio en rieles a más de 
95 centavos (medido en dólares), debido a que Ia tasa impositiva ciol 
aumentaria al 409 por ciento. 
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Durante el periodo 1 976-1 990, el precio al productor 
ha promediado aftededor de un 67 por ciento del precio 

en rieles. La diferencia se debe a: a) costos de proce-
samiento; b) las ganancias del beneficiador (alrededor 

de un 10 por ciento); y c) un impuesto a Ia producción 
(actUalmente de 0 porciento). Elcosto de procesamiento 

se fija par Unidad; los otros dos son variables. Se 
estimaqUe los costos fijos han alcanzado airededorde 

7 centavos par libra, y que los costos variables prome-

dian un 27 por ciento. 

El resultado final del costa y las ganancias de los 

exportadores y beneficiadores es que el productor 
recibe en promedio airededor de un 55 por ciento del 

precio neoyorqUlno (periodo 1976-1990). Estotamblén 
implica que el efecto de los movimientos de los precios 

internacionales del café no setradUcen en movimientos 

similares en los precios al productor: un cambio de un 
centavo en el precio neoyorquino implica un cambio de 

0.73 centavos en el precia final al productor. En tér-
mines del manejo de los riesgos, esto significa que los 
exportadores y beneficiadores, y el gobierno (par media 

de los impUestos), absorben algUnas de las fluctua-

ciones del precio internacional, y por tanto, el sistema 
de comercialización actual provee una seguridad 

limitada sobre los precios al productor. Sin embargo. Ia 

mayor parte de los riesgos sabre precios, como un 73 

par ciento, debe ser asumida por el productor. 

d. Técnicas posibles para el Manejo de los 

Riesgos. El informe de Myers propuso que los 

beneficios otergaran un adelanto inicial más alto a los 

productores y se protegieran del riesgo resultante 
comprando opciones de yenta en Ia Balsa neoyorqulna. 
Estatécnica aseguraria al productor contra movimientas 

adversos de precios y reducirfa su riesgo al otorgar 

adelantos mayores. La estrategia mencionada brinda 

al productor una proteccián significativa sabre los 

precios y ala vez le permite obtener ganancias si éstos 

aumentan durante el año. 

El exportador puede protegerse vendiendo a future 

al memento de negociarel precio en rieles ycomprando 

de nueva al vender el café a un comprador externo. Par 
tanto, el exportador asegura un precia etectivo sin 

tener un comprador a mane y de estaforma reduce sus  

riesgos. Asimismo, Si el exportadortiene un comprador 
pero no ha comprado su café al beneficiador, puede 

asegurar el precio comprando a future. 

Además, las entregas a plaza pueden utilizarse 

para asegurar los precios en un periodo más large. Par 
ejempla, al vender en septiembre futures que venzan 
en marzo, se puede asegurar un precio etectivo para 
estas Ultimas exportacianes. 

e. Qué se está haciendo actualmente en tér-
minos del manejo de los riesgos? La mayor parte, si 

no todas, los exportadores de café se prategen de los 
riesgos vendiendo casechas futuras al momenta de 

comprar el café al beneficiador. 

La situación a nivel de benficiader no es tan clara 

En muchos cases existe alguna forma de integraclan 

vertical entre el beneficiador y el exportadar, y las 

operaciones del beneficiador en cuanto al manejo de 
los riesgos no pueden separarse de sus alias 

transaccianes con el exportador. Luega de canducir 
varias entrevistas, hemos Ilegado a Ia conclusion qu' 

algunas beneficiadores usan el sistema de yenta do 

cosechas futuras u opciones de compra, pero n' 
necesariamente en términas del manejo de los riesgo. 

Principalmente adquieren epciones de yenta, dand 
una prima que consideran aceptable, paratomarvenfaja 

sabre los aumentos de precio. Estrictamente hablandu, 

Ic que hacen es especular, en lugar de pretegerse. Sin 

embargo, si combinan las opcienes de compra con las 

ventas afuturo, entonces ésta puede ser una estrategia 

aceptable para el manejo de los riesgos 

3. EXPOSICION DEL PROBLEMA 
La clavc detodo Ia relacionado con el manejo de los 

riesgos yace en el rol del beneficiador. Este brinda un 

servicio al agricultor por un monte fijo establecida por 
ley (parcentaje del precio) y no es dueña del producta. 

El precio que el beneficiador puede cobrar al agricultor 
y deducirlo del que recibe por Ia cosecha del productor 
estambienfijado parley. En otras palabras, ladiferencia 

entre el precio en rieles y el precio al productor está 

regido por regulaciones estrictas. 

Existe cierta competencia entre los benef icios sabre 
Ia base del precio pramedia cobrado el aba anterior. 

Este elemento competitive y el heche de que en cada  

region existen des a ties beneficios acc 
cultor, crea un patron de compertam 

beneficios. Cada beneficio obserba a 

para fijar su adelanto inicial, pero es me 
patrOn de ventas seguide par su ci 

beneficiador venderO en el misme p 

misma que su competidor, para quo 
liquidaciOn al final del abe sea muy c 
competider. Este comportamiert 

implicacianes importantes. 

En primer lugar, su estrategia pue 
en un patron de ventas que sea ventaJ.r 

Rica. Per ejemple, de acuerdo con Haz 
patrOn de ventas mCs ventajaso para 
términes de precio, es vender todo at 

mayo. Sin embargo, ningUn beneficiad 
patron debide altemor de que en un ado 

al atenerse al patron de ventas "tradt 

obtener un precie de liquidacienmayoi 
que suban los precios mundiales del c 

y septiembre. SegOn indicO un benefi 
en el case de que el precio mundial sut 

nadie va a vender mOs café que su cc 

que si Ia hace y los precias suben Iue 

y el cempetidor vende SU café regularm 

el que vendiO Ia mayor parte de su 

US$10/lb. obtendrb un precio de liquic. 

perderd agriculteres". 

En segundo lugar, el sistema act 

incentives al beneficiador para rnanea 

elfin de dar al agricultor on precio mds alt 
eon adelanto mayor. El manejo de las 

sOlo para el beneficio del principal 

obtenidas de estas operacienes no: 
agricultor. El benficiador a el benefictas 

debido a su experiencia en el manejc; 
pero sabre tedo por el volumen de caf 

estOn en mejores condiciones de realiz 

sabre el manejo de riesgos que el propi 

ejemple, FEDE000P, al representara 
y actuar come beneficiador/expar 

miembros, podria proveer manejo de ri 

agricultores. Sin embargo, las op 

rEDTCOOP sabre el maneJe de ries 

CAFE paHu ,intrnu.Ir anrIu prccIos do 

4 	Ei precio de hquidacion es el proc prumeclin 	 tin Ornuftiu h.t ,btunidu par a vuni,i de an prtJCnI to ajtiatic1ua on inrminua d. 
	 bpriutii alt 

honararios, costos e impuontus. 
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imismo, si el exportadortiene un comprador 
comprado su café al beneficiador. puede 
precio comprando a futuro. 

las entregas a plazo pueden utilizarse 
rar los precios en un periodo más largo. Por 
vender en septiembre futuros que venzan 

se puede asegurar un precio efectivo para 
as exportaciones. 

é se está haciendo act ualmente en tér-
manejo de los riesgos? La mayor parte, si 
s exportadores de café se protegen de los 
dendo cosechas futuras al momento de 

café al beneficiador. 

ciàn a nivel de benficiador no es tan clara. 
asos existe alguna forma de integraciàn 

ci beneficiador y el exportador, y las 
del beneficiador en cuanto al manejo de 
no pueden separarse de sus otras 

vs con el exportador. Luego de conducir 
vistas, hemos Ilegado a Ia conclusion que 

neficiadores usan el sistema de yenta de 
uturas u opciones de compra, pero no 
ente entérminos del manejo de los riesgos. 
nte adqueren opciones de yenta, dando 
ie consideran aceptable, paratomarventaja 

'rnentos de precio. Estrictamente hablando, 
n es especular, en lugar de protegerse. Sin 
combinan las opciones de compra con las 

iio, entonces ésta puede ser una estrategia 
ara el manejo de los riesgos. 

lON DEL PROBLEMA 
de todo lo relacionado con el manejo de los 
-B en el rol del beneficiador. Este brinda un 
gricultor por un monto fijo establecido por 

the del precio) y no es dueño del producto. 
ci beneficador puede cobrar al agricultor 

el que recibe por Ia cosecha del productor 

jadoporley. Enoiraspalabras,ladiferencia 
:ro en rieles y el precio al productor estO 
3gulaciones estrictas. 

r1acompetencra entre los beneficios sobre 
srecio promedio cobrado el año anterior.4  
,to competitivo y ci hecho de que en cada 

a ex ter 	( 	( tr ,  bon tics 	tc 

cultor, crea un patron de cornportarniento para los 
beneficios. Cada beneficio obserba a su competidor 
para fijar su adelanto inicial, pero es mOs importante el 
patron de ventas seguido por su competidor. Un 
beneficiador venderá en el mismo periodo casi lo 

mismo que su competidor, para que su precio de 
liquidaciOn al final del aho sea muy similar al de su 
competidor. Este comportamiento tiene dos 

implicaciones importantes. 

En primer lugar, su estrategia puede no resultar 
en un patron de ventas que sea ventalosO para Costa 
Rica. For elemplo, de acuerdo con Hazel y Stewart, el 
patron de ventas mas ventajoso para Costa Rica, en 
términos de preclo, es vender todo el cafe antes de 
mayo. Sin embargo, ningun beneficiador seguirO este 
patron debido altemorde que en un año su competidor, 
al atenerse al patron de ventas "tradicronal", pueda 

obtener un precio de liquidacrón mayor en el caso de 
que suban los precios mundiales del café entre mayo 
y septiembre. Segun indico un beneficiador "... aun 
en el caso de que ci precio mundial suba a US$lOilb, 
nadie va a vender mas café que su competidor, por 
que si lo hace y los precios suben luego a Us$15/lb. 
y el competidor vende su café regularmente, entonces 
el que vendio In mayor parte de su producción a 

us$10 lb. obtendrO un precio de liquidaciOn menor y 
perderO agricultores". 

En segundo lugar, el sistema actual no provee 

incentivos al beneficiador para manear ci riesgo, con 
elfin de dar al agricultor un precio mas alto de liquidacron 
o un adelanto mayor. El manejo de los riesgos se hace 
solo para el beneficio del principal y las ganancias 
obtenidas de estas operaciones no se pasan al 
agricultor. El benficiador o ci beneficiador exportador, 
debido a su experiencia en el manejo de los riesgos, 
pero sobre todo por el volumen de café que manejan, 

estan en mejores condiciones de reahzar operaciones 
sobre el maflelo de riesgos que el propio agricultor. Por 
elemplo, FEDECOOP, al representar a los agricultores 

y actuar como beneficiador exportador de sus 
miembros, podria proveer manejo de riesgos para SUS 

agricultores. Sin embargo, las operaciones de 
FEDECOOP sobre ci manejo de riesgos se haceri  

a,ctualmente sobre una base ad hoc y no estaclaro de 
como los beneficios de estas operaciones began a sus 
agricultores miembros, si es que Ilegan. 

4. OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE MANEJO DE 
LOS RIESGOS PARA EL CAFE 

Los objetivos de un sistema de manejo de los 
riesgos para ci sector cafetalero costarricense son los 

siguientes: 

I. El sistema deberia brindar mayor seguridad al 
productor (o menor rresgo) en cuanto al precio final 
que recibe por su cosecha cuando lo entrega al 
beneficio; o sea, protegerse de las vartaciones de 

precio durante un año de cosecha. 

El sistema deberia brindar al productor un flujo de 
caja mOs adecuado por medio de un adelanto inicial 
mayor. Como rOsultado de lo anterior, se reducirán 
los requerimientos de crédito del productor durante 

el año de cosecha. 

El sistema sobre el manejo de los riesgos deberia 
motivar on nOmero minimo de cambios en eisistema 
actual de comercializaciOn cafetalera. Lo que se 
necesita es crear los incentivos necesarios para 
que el beneficiador o ci exportador participen en el 
manejo de los riesgos para beneficio del productor. 

El sistema deberO sentar las bases para obtener 
protección a través del tempo. 

S. SOLUCIONES 
Se requerirea efectuar cambios instituconales para 

que los exportadores y/o los beneficradores participen 
en ci manejo de los riesgos para beneficiodel productor. 
Algunos de estos necesitarán un marco legal; otros 
pueden instituirse con mOs tacibdad. 

Los siguientes cinco cambios serian necesarios: 

I. 	El ICAFE deberá preparar un contrato de precio fijo 
entre el productor y el benficiador. El productor 

sabrá el precio de liquidacidn al momento de llevar 

su cosecha al beneficio. 

ii. ICAFE deberO anunciar diarramente un precio de 
referencia en colones -basado en ci precio 
neoyorquino, y ajustado con base a Ia diferencra 
entre los costos CIF y FOB y los márgenes de 
ganancia de los exportadores. 

a venia de vj produrclan ajijstadoc, on terminos de 

ICAFE puede ,inonriar varlos precios de referencia uno para c.ada region debido a Ia diferencia existente entre los costos de los 

beneficradore'-, 
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ICAFE deberá recomendar un adelanto mayor para 

el productor, el que deberá establecerse en colones 

y determinarse por ICAFE sobre Ia base del precio 

neoyorqulno, ajustado de acuerdo con los costos y 

márgenes de ganancia del exportador y el bene-
ficiador. Este nuevo adelanto seré anuncado 

diariamente con el precio de referencia (y seré 

ajustado de acuerdo a los movimientos de precios). 

Por el momento, el adelanto seré menor al 100 por 

ciento del precio de referencia. La diferencia entre 

el precio fijo y el adelanto que recibe el productor al 

entregar su cosecha al beneficio es una obligación 

del beneficiador, que será pagada al final del aho de 

yenta (liquidación). Al contrario de lo que se ha 

venido haciendo, el beneficiador no pagarã interés 

sobre Ia obhgación. Luego de aproximadamente 

cinco años, el adelanto será aumentado a un 100 

porciento del precio de referencia, y desaparecerén 

Ia obligación y el page final. 

La contratación adelantada local del precio del café 

en rieles es posible y legalmente obhgatoria. El 

beneficiadory el exportador pueden Ilegar al acuerdo 

de vender su café por adelantado a un precio fijo. 

El contrato por adelantado requiere de Ia entrega 

tisica del producto en los lugares acordados. Las 

ventas por adelantado, igual que las ventas al 

contado, estén sujetas a verificación por parte de 

ICAFE. ICAFE puede rechazar el contrato por 

adelantado si el precio es muy inferior al precio 

neoyorquino afuturo (luego de ajustar los costos). 

Los contratos por adelantado sobrelatasacolones/ 

dólares son ofrecidos inicialmente por el Banco 

Centraly luego per los bancoscomerciales. Latasa 

se determina con relación a los niveles de las tasas 

de interés del colon y del dólar. 

Los cambios sugeridos no alteran Ia estructura 

bOsica del sistema costarricense de coercialización 

cafetalera. Todavia se asegurarán precios justos y una 

distribución adecuada del ingreso. El propOsito princ 

pal de los cambios sugeridos es inducir a los grupos  

mejores equpados -los exportadores y beneficiadores-

a participar en el manejo de los riesgos para beneficio 

de los productores. El productor carga actualmente 

con Ia mayor parte del impacto de las fluctuaciones de 

precios del café, pero no puede manejar el riesgo. El 

objetivo del cambio propuesto es proveer -no solicitar-

a los exportadores y beneficiadores que desean brindar 

el manejo de riesgos a sus productores, el marco 

institucional y regulatorio apropiado. Costa Rica se 

beneficiará si al final estas técnicas para el manejo de 

los riesgos son ofrecidas a los productores, no come 

resultado de requerimientos formales, sine de una 

competencia entre los beneficiadores y exportadores 

para beneficio del productor. 

6. IMPLEMENTACION: VARIAS ESTRATEGIAS 

POSIBLES 

Los cambios mencionados anteriormente ofrecen 

varias estrategias sobre el manejo de los riesgos, que 

pueden básicamente beneficiar al productor y a los 

otros grupos participantes. Hemos diseñado cuatro 

estrategias particulares, que otrecen beneficios 

significativossobrela reducción de los riesgos. También 

existen otras alternativas que pueden ser igualmente 

analizadas y discutidas. 

Estrategia A: Protección a los Exportadores. 

Esta estrategia involucra a yenta a futuro por parte de 

los exportadores, o sea, contratos a diciembre, marzo, 

luro y septiembre, con valores contratados de acuerdo 

con su patron de ventas. Por medio de las ventas a 

futuro, los exportadores aseguran un precio en dolares 

para el café (P$). Asumiendo que el Banco Central 

ponga a disposición de los exportadores contratos por 

adelantado, utilizando el mismo contrato de vencimiento 

en colones/dOlares, éstos pueden asegurar un precic 

para el café en colones (Pc). Un exportador individual 

puede entonces negociar con el beneficiador los precios 

en rides por adelantado. Debido a que el exportador 

tiene un programa de precios a futuro, puede permitirle 

a cada beneficiador que escoja de esa programaciOnla 

P 	6 	Actualmente, los contratos por adelantado se usan solo para liegar a un acuerdo sobre Ia entrega del producto, no sobre ci preoio No oi,i 

clara Ia naturaleza iegai de los contratos por adelantado existentes 
7CAFE podria tambien pubhcar diariamente las tasas neoyorquinas a tuturo, ajustadas por tasas de camhio y costos Esto permitiria un,i 

comparacion facil y facihtana on mercado competitivo de contratos iocaies per adeiantado 

LoC' 	8 	Posiblemente, se puede disponer de los contratos por adelaniado solo i oxit flnanciamient() oxic'rno 	i o ofecluo in cnir,ii a 
por on vc'ncimiento simdar, esto necosliara verificarso posierlirmente 
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i:pados -los exportadores y beneficiadores-

en el manejo de los riesgos para beneficio 
'uctores. El productor carga actualmente 

r parte del impacto de las fluctuaciones de 

café, pero no puede manejar el riesgo. El 
cambio propuesto es proveer -no solicitar-
Idoresy beneficiadores que desean brindar 

e riesgos a sus productores el marco 
y regulatoria apropiado. Costa Rica se 

a al final estas técnicas para el manejo de 

;on ofrecidas a los productores, no coma 
s requerimientos formales, sino de una 

entre los beneficiadores y exportadores 
io del productor. 

NTAC(ON: VARJAS ESTRATEGIAS 

cos mencionados anteriormente ofrecen 
sgias sobre el manejo de los riesgos, que 

icamente beneficiar al productor y a los 
participantes. Hemos diseñado cuatro 

parliculares, que ofrecen beneficios 
sobre Ia reducción de los riesgos. También 

alternativas que pueden ser igualmente 
disc utidas. 

a A: Protección a los Exportadores. 
ia involucra la yenta a futuro por pane de 

fires, o sea, contratos a diciembre, marzo, 

mbre, con valorescontratados de acuerdo 
de ventas. Por medio de las ventas a 

portadores aseguran un precio en dólares 
P$). Asumiendo que el Banco Central 

csición de los exportadores contratos por 

tizando el mismo contrato de vencimiento 

iarec éstos pueden asegurar un precio 
n colones (Pc). Un exportador individual 

es negociarcon el beneficiador los precios 

adelantado. Debido a que el exportador 
'ama de precios a futuro, puede permitinie 

ciador que escoja de esa programacibn la 

S erllre(Ja del produclo, no sobre ci precio No esta 

or tasas de camhio y costos Eslo permitiria una 
do 

menlo exlerno 0 SI se efectus un contrato a futuro 

que mejor cubra sus necesidades en terminos de 

oferta, almacenamiento y producción. 

Cuando el beneficiador conoce su precio en nieles, 
puede ofrecer un cierto precio al productor y por tanto 
puede también ofrecerle un contrato de precio fijo. El 
precio fijo ofrecido por el beneficio deberá ester de 
acuerdo con el precio de referencia del dia anunciado 
por ICAFE (ver Ia sección 5, punto 2). El beneficiador 
deberá darcomo adelanto un X% (más del 600'. actual) 
de este precio fijo; el monto restante (100 - X%)será 

ci que el beneficiador debe al productor a finales del 

oho de coscha. Con dos excepclones, éste será el 
mismo que en el sistema actual: el adelanto será mayor 

se conocerá el paga de hquidaci6n final. El benefi-

ciador buscard financiamiento para el adelanto de la 

forma usual (de un banco externo a local, a por media 

de su exportador). 

Debido a que e.1 beneficiadortiene ya un contrato de 

precio fijo (y el adelanto es una proporclón más alta de 

este contrato), puede darse el lujo de no utilizar el 

mercado local de café a futuros. El beneficiador 

necesitará prategerse e ir primero al mercado local 
para hacer un contrato por adelantado con un 

exportador.' Ya que el precio a futuros en Nueva York 
será prabablemente mayor al precio constante (debido 
a relaciones de arbitraje y precios entre los precios 

constantes y a futuro en condiciones comerciales 
normales), el precio por adelantado en rieles será 

también probabiemente mayor que el precio constante 

en nieles. El beneficio cobra Ia diferencia entre el precio 

constante V por adelantado en rieles (el beneliciador 

pagó al productor sobre la base del precio constante en 
nieles) y se utilize para financier el adelanto mds alto ci 

productor. El sistema legal -donde los productores 

siempre retienen su adelanto- asegurara que los 
productores reciban al menas su adelanto, en el caso 

de que los beneficiadores especuten sobre el 
compartamienta del precio y se declaren en bancarota. 

La ganancia para el productor send un adelanto 

metal mayor edemas de una vaniacibn reducida de 

precios intra-anuales. El beneficiador ha asegurado 

sus mdrgenes con antenioridad y puede ofrecer a  

los productores un adelanto mds alto, una atractiva 

ventaja competitiva. 

Estrategia B: La Protección del Beneficiador. El 
beneficiadorse encargadirectamente de venderfuturos 
en Nueva York utilizando el mercado en calones/ 
ddlares por adelantado. El beneficiador evita efectiva-
mente alas expartadares, utiliza losfuturos neayorqui-
nosy los mercados en colanes/dólares por adelantado, 
para asegurar un precio en calones que, luego de 
ajustarlo en términas de costas y mdrgenes de ganan-

cias, puede of racer al productor. La estrategia B puede 
sen necesania coma complemento de Ia Estrategia A 
para asegurar un precio competitiva por parte de los 

exportadores. Los grandes beneficiadores pueden 

preferir esta apcidn, especialmente si canacen de 

antemana el mercado neoyarquino. La Estrategia B es 

igual para el productor que Ia Estrategia A. 

Efectividad de las Estrategias A y B. En los 
cuadros 1 y2 se presenta laefectividad de las estrategias 

pare protección defuturos (A y B). En estos cuadras se 

simula una estrategia dande en diferentes meses del 

aña Ia cosecha del año prdxima senia vendida por 
adelantado utihzanda los cinca contratos a futuro más 

cercanos. El Valor de cada una de los cinco contratos 

es igual a las ventas hechas en los meses cercanos a 
las fechas de expiración de los contratos. Por ejemplo, 

el valor del contrato para mayo senia equivalente a las 
expartacianes de mayo y junta. 

El Cuadro No 1 presenta el precio efectivo que 

podnia asegurarse en las diferentes perIados para el 
próximo aho de cosecha. Por ejemplo, las dates 
incluidos en "1980:4" indican el precio efectivo 

asegurada durante el mes de abril de 1984, al vender 

los contratos de diciembre de 1984, marza de 1985, 
mayo de 1985, julio de 1985 y septiembre de 1985 a 

180.7 centavas de dólar/libra. La dltima columna del 
Cuadro N9  1 indica el precia promedto obtenido cada 

aho en las cosechas de noviembre a octubre, 

vendiéndalas en el mercado constante (de acuerdo 
con la programacion de exportacianes costarricenses). 

En 1980 el precio promedlo fue 124.1 centavas de 

do ar/I i bra. 

El henoticiadon tendra siempre a opcion do in diroctamonir' al mercado neoyorquino de futures (var opción B). Esto asegurard un precio 
cI mpc'lItivo 



1980:4 

56.5 

1981 :4 

18.6 

982:4 

NA 

43:4 

27.0 

984:4 

150 

1985:4 

23.9 

146:4 

:30.7 

1987:4 

-9.5 

1988:4 

17.1 

1980:5 

67.9 

1981 :5 

-28.9 

1982:5 

NA 

1983:5 

-20.7 

1984:9 

18.8 

1985 :5 

-53.0 

1986 :5 

93.1 

1987 :5 

-9.4 

1988 :5 

18.8 
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1980:5 

180.7 192.0 

1981:4 1981:5 

122.5 112.5 

1982:4 1982:5 

NA NA 

1983:4 1983:5 

117.9 124.1 

1984:4 1984:5 

139.2 142.9 

1985:4 1985:5 

142.9 143.8 

1986:4 1986:5 

247.3 209.7 

1987:4 1987:5 

123.4 123.6 

1988:4 1988:5 

137.3 136.9 

CUADRO NQ 1 

PROTECCION DE LAS COSECHAS DE NOVIEMBRE A OCTUBRE 
(CENTAVOS DE DOLAR/LIBRA) 

1980:6 1980:7 1980:8 1980:9 1980:10 1980:11 1980:12 Nov-Oct 
180.5 147.9 141.6 132.7 128.2 121.4 125.1 124.1 

1981:6 1981:7 1981:8 1981:9 1981:10 1981:11 1981:12 1981 
88.1 121.2 98.6 124.8 132.0 128.8 139.6 141.1 

1982:6 1982:7 1982:8 1982:9 1982:10 1982:11 1982:12 1982 
120.4 109.5 115.5 132.4 131.8 132.0 126.5 130.11 

1983:6 1983:7 1983:8 1983:9 1983:10 1983:11 1983:12 1983: 
122.7 122.8 126.4 130.7 136.5 141.8 138.7 144.9 

1984:6 1984:7 1984:8 1984:9 1984:10 1984:11 1984:12 1984 
138.3 144.8 134.3 136.1 136.5 137.9 140.1 

1985:6 1985:7 1985:8 1985:9 1985:10 1985:11 1985:12 1985 
144.3 138.1 140.3 140.1 161.2 171.1 235.3 196.9 

1986:6 1986:7 1986:8 1986:9 1986:10 1986:11 1986:12 1986 
179.4 183.0 200.0 194.7 170.6 151.1 137.4 116.6 

1987:6 1987:7 1987:8 1987:9 1987:10 1987:11 1987:12 1987 
111.1 108.8 121.7 117.5 127.6 130.7 128.1 133.0 

1988:6 1988:7 1988:8 1988:9 1988:10 1988:11 1988:12 1988 
131.4 124.1 122.4 131.6 124.4 123.1 151.4 120.2 

Precio Promedio en 1980-1988 1387 

13 	10.6 

9.88% 7.57% 1.18% 

El cuadro W 1 nos permite calcu ar las ganancias y 
pérdidas de esta estrategia protectora en comparación 
con la no protectora, calculando Ia diferencia entre los 
precios asegurados a futuro y el precio prornedia 
obtenido. Esto se presenta en el Cuadro N 2. Par 

ejemplo, lascifras baja "1 980:4"presentan adiferencia 
entre el precio afuturo asegurado en abril de 1984 y el 
precio obtenido de noviembre de 1984 a octubre de 
1985.   En este caso, la estrategia protectora (Ia yenta 
decontratosen abril de 1984) dia coma resultado una 
ganancia de 56.5 centavos/libra, en comparación con 
a estrategia no protectora. 

Las Oltimastres columnas presentan una estrategia 
protectora gradual, dande en el periodo comprendido 
entre abril y diciembre de cada año se vende par 
adelantado una novena parte de la cosecha del año 

P 	 siguiente distribu Ida en cinco contratos afuturo. Estas 

tres columnas enumeran, respectivamente' laaanancia 
abtenida de esa estrategia en centavos de dblar/iibra, 
el año de cosecha y la ganancia coma porcentaje del 
precio pramedia obtenido. Par ejemplo, lacifra 25.9 in-
dica que laprotecci6n de Ia novena parte de Ia cosecha 
durante los meses de abril a diciembre, hubieran 
srgnificado una ganancia de 25.9 centavoS, a un 20por 
ciento, en comparación con la estrategia no protectora. 

Las Ultirrias dos filas del Cuadro N 2 presentan la 
ganancia promedio obtenida en los añas 1980-1988, al 
prategerse en ese preciso mes del año de cosecha. 
Par ejemplo, las cifras 13.8 y 9.88% en las dos Ultimas 
lIneas de la columna correspondientes a abril, indican 
que Ia pratección de Ia cosecha en abril significó una 
gananciapramedia de 13.8 centavos/libra, a unaganan-
cia del 9.88% sabre el precio promedia en el periodo 
1980-1988. 

El cuadra N° 2 muestra quo 
trae coma resultado ganarcias 
Ia rnayoria de los meses. Solo 
zarb en jun10, julio o agosto, se pr 
pérdida. La estrategia protector 
pequena ganancia positiva proi 
par libra, a 2.021. del precio de 

Las estrategias simuic 
consideración los costos de tra 
en Ia yenta y Ia compra. Estos c 
para una transacción compl€ 
cantrato, o alrededor de 0. 1 cen 
cienta del valor par ddlar del 
requerimientos marginales de 
fijando una garantia subsidiar 
balsa Se estima que estos reqr 



EMDRE A OCTUBRE 
3RA) 

1980:11 1980:12 	Nov-Oc 
121.4 125.1 124.1 

1981:11 1981:12 1981 
128.8 139.6 141.1 

1982:11 1982:12 1982 
132.0 126.5 130.1 

1983:11 1983:12 1983 
141.8 138.7 144.9 

1984:11 1984:12 1984 
137.9 140.1 

1985:11 1985:12 1985 
171.1 235.3 196.9 

1986:11 1986:12 1986 
151.1 137.4 116.6 

1987:11 1987:12 1987 
130.7 128.1 133.0 

1988:11 1988:12 1988 

123.1 151.4 120.2 
Precjo Promecjjoen 19801988 138.E 

COSTARRCENSE 
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CUADRO NQ 2 

DIFERENCIA ENTRE PRECIOS A FUTURO Y PRECOS OBTENIDOS 

(CENTAVOS DE DOLAR/LIBRA) 

1980:4 1980:5 1980:6 1980:7 1980:8 1980:9 1980:10 1980:11 1980:12 Gananc. año Ganancia 

56.5 67.9 56.4 23.8 17.5 0.6 4.0 -2.7 1.0 25.9 1980 20.86% 

1981:4 1981:5 1981:6 1981:7 1981:8 1981:9 1981:10 1981:11 1981:12 

-18.6 -28.9 -53.1 -19.9 -42.6 -16.3 -9.1 -12.3 -1.6 -22.51981-1 5.930/c 

1982:4 1982:5 1982:6 1982:7 1982:8 1982:9 1982:10 1982:11 1982:12 

NA NA -9.7 -20.6 -14.6 2.3 1.7 1.9 -3.6 -6.1 1982 -4.580/c 

1983:4 1983:5 1983:6 1983:7 1983:8 1983:9 1983:10 1983:11 1983:12 

-27.0 -20.7 -22.1 -22.1 -18.5 -14.1 -8.4 -3.1 -6.2 -15.8 1983 -10.90% 

1984:4 1984:5 1984:6 1984:7 1984:8 1984:9 1984:10 1984:11 1984:12 

15.0 18.8 14.2 9.9 20.7 10.1 11.9 12.4 13.7 14.1 1984 10.050/c 

1985:4 1985:5 1985:6 1985:7 1985:8 1985:9 1985:10 1985:11 1985:12 

-53.9 -53.0 -52.6 -58.7 -56.6 -56.7 -35.6 -25.7 38.5 -39.4 1985 -20.01% 

1986:4 1986:5 1986:6 1986:7 1986:8 1986:9 1986:10 1986:11 1986:12 

1307 93.1 62.9 66.4 83.5 78.1 54.0 34.6 20.9 69.4 1986 58.51% 

1987:4 1987:5 1987:6 1987:7 1987:8 1987:9 1987:10 1987:11 1987:12 

95 -9.4 -21.9 -24.2 -11.3 -15.5 5.4 -2.3 4.9 -11.6 1987 -8.730/c 

1988:4 1988:5 1988:6 1988:7 1988:8 1988:9 1988:10 1988:11 1988:12 

17.1 18.8 11.2 4.0 2.2 11.4 4.3 3.0 31.2 11.2 1988 9.350/. 

13.8 10.6 -1.6 -4.6 -2.2 0.9 1.9 0.6 9.9 2.8 NA NA 

9.880/10 7.57% -1.18% 3.33% 1.57% 0.63% 1.40% 0.46010 7.15°k 2.02% NA NA 

eflurneran, respectivamente Ia ganancia 
sa estrategia en centavos de dólar/libra, 
echa y Ia ganancia como porcentaje del 
o obtenido. Por ejemplo, Ia cif ía 25.9 in-

cteccion de la novena parte de la cosecha 

meses de abril a diciembre hubieran 
a ganancia de 25.9 centavoS, o un 20 por 
paración con Ia estrategia no protectora. 

-s dos filas del Cuadro N° 2 preseritan la 
nedlaobtenidaen los años 1980-1988, al 
ose preciso mes del año de cosecha. 

-is  cifras 13.8 y 9.88% en las dos ü!timas 
lumna correspondientes a abril, indican 
on de Ia cosecha en abril significO una 

-edode 13.8centavos/Iibra ounaganan-

obre el precio promedio en el periodo 

El cuadro N 2 muestra que Ia estrategia protectora 

hoe coma resultado ganancias pequehas y positivas en 

Ia mayOria de los meses. Solo s Ia protecclón se reali-
zará en juniojuhlO o agostO, se presentaria una pequeña 
pérdida. La estrategia protectora oscilante muestra una 
pequeha ganancia positiva promedio de 2.8 centavos 
por hibra, a 2.02° del precio de yenta promedia. 

Las estrategias simuladas no toman en 
consideración los costos de transacción involucrados 
en Ia yenta y Ia compra. Estos costos se han estimado, 

para una transacción completa. en $30- $35 por 
contrato, a alrededor de 0.1 centavo por libra (o 0.1 par 
ciento del valor par dOlar del contrato). Ademas, los 
requerimientas marginales deberán ser completados 
filanda una garantla subsidiaria con un corredor de 
balsa. Se estima que estos requerimientos de garantla  

alcanzan alrededor de un 10 por ciento del valor por 

dólar del contrato. La garantla puede liquidarse por 
media de fianzas de alto grado e interés, lo que 

significa que sOlo Ia diferencis entre latasa del prOstamo 
y el rendimiento sobre las fianzas representa un costa 
neto. Se asume que esta diferencia alcanza alrededor 
de un 2 por ciento, Ia que implica que los costos sobre 
las garantias (por dólar del contrato) san de alrededor 

del 0.2 par ciento (10% del 2%). Esta implica que las 
ganancias san alga reducidas, pera positivas y en el 
caso de Ia pratección oscilante alcanzarian un 1.5% 

del precio promedia. 

Aün cuando en este casa particular de simulacro 

proteccionista se obtuvieron ganancias, es importante  

enfatizar que no se puede esperar que Ia protección 
resulte en precias netas más altos sobre perlodos 
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largos de tiempo. Eso implicaria que Ia contraparte de 
Ia protección perderIa dinero consistentemente. El 
objetivo principal que se desea lograr con Ia protección 
es Ia reducción del riesgo. 

Estrategia C: Vendercon Anticipación. El Gráfico 
N2  3 indica el precio promedio obtenido todos los 
meses del año durante el perIodo 1957-1990. Las 
cifras muestran que los precios en los primeros seis 
meses del año (enero-junio) han sido históricamente 
más altos que los precios en el Ultimo semestre. Los 
precios más altos durante Ia primera parte del año 
pueden justificarse por Ia naturaleza temporal de Ia 
oferta y Ia demanda: durante el invierno, Ia demanda es 
alta en el Norte, mientras que Ia oferta de los palses del 
sur(debajo del Ecuador)es pequeña.1°  Como resultado 
de lo anterior, las existencias son bajas y los precios 
relativamente altos. Debido a que Ia época de cosecha 
costarricense tiene lugar en el primer semestre del 
año, el sector cafetalero costarricense podria 
beneficiarse -en promedio- de vender a principios del 
año (si este patron continua en el futuro). 

Una simulación de las ventas hechas durante los 
primeros seis meses del año contra las ventas hechas 
a través de todo el año, indica que en promedio - 
durante el perIodo 1957-1990- el preclo efectivo recibido 
en dOlares seria aproximadamente un 2.33 por ciento 
superior utilizando Ia estrategia de vender a principios 
de año. Además de Ia posibilidad de aumentar el precio 
promedio recibido, Ia estrategia de vender a principios 
de añotambién signif ica Ia pronta recepción de efectivo, 
y por tanto alivia Ia situación costarricense de flujo de 
caja; esta estrategia permite, asImismo, hacer adelantos 
y pagos finales adelantados.'1  

Estrategia 0: Compra de Opciones de Venta. El 
aspecto más importante del riesgo sobre los precios lo 
constituye la posibilidad de una reducción drástica de 
precios durante el año, como resultado, por ejemplo, 
de una gran cosecha en Brasil -como fue el caso en 
1978y 1987-, ode Ia ruptura del bA, como sucediO en 
1989. La técnica para manejar este riesgo es comprar  

opciones de yenta (en la Bolsa neoyorquina). Esto 
brindará seguridad sobre los precios, ya que el precio 
efectivo recibido no caera por debajo del precio de la 
compra de opciones de yenta. 

GRAFICA N2  3 

PRECIO PROMEOIO EN 1957-1990 
(Centavo8tb - Nueva York) 
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Simulamos Ia siguiente estrategia de compra de 
opciones. En septiembre de cada año compramos 
cuatro opciones de yenta distribuldas equitativamente 
en el perlodo comprendido entre octubre hasta 
septiembre del año siguiente, donde cada opción tiene 
un valor contractual de una cuarta parte de Ia cosecha 
total del año. Los precios usados para las cuatro 
opciones de yenta son los precios constantes de 
septiembre; o sea, hemos simulado Ia compra de las 
asI Ilamadas opciones en efectivo. Esta estrategia 
asegura que el precio efectivo recibido durante el 
perlodo octubre-septiembre no caiga por debajo del 
precio de septiembre, dejando abierta Ia posibilidad de 
precios más altos.12  Calculamos las primas de las 
opciones utilizando Ia formula de precios de Black y 
Scholes, fOrmula ampliamente aceptada en Ia industria 
financiera y que recientemente cotizó precios de 
opciones extensamente confirmados. 

GRAFICA N2  4 

GANANCIAS Y PEROIDAS EN EL USO DE 
Vores Actues (Ccffoenzo de Cosec 
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El Gráfico N0  4 muestra Ia rentaL 
estrategia sobre la compra de opc 
donde Ia rentabilidad netase definecor-
de las opciones de yenta en susfecha-
descontadas a septiembre de cada 
costos de las primas al momento 
opciones. La rentabilidad neta se er 
porcentaje del precio constante prc 
durante el perlodo octubre-septiemb 
observarse, Ia estrategia sobre Ia con 
de ventaresultO en grandes ganancias 
con la estrategia sin protecciOn. Es' 
años en que el precio del café ba: 
durante el año, como fue el caso en I 
Por ejemplo, en 1986 Ia estrategia 
efectivo recibido (redujo las pérdidi 
damente un 70 por ciento. 

Como en todos los esquemas 
estrategia dio como resultado una pec 
casi todos los perlodos, ya que se 
sobre opciones pero se utilizó muy pot 
el seguro; o sea, no se ejercieron l 
promedio, las primas para compra dE 

10 La temporada de cosecha en Brasil es de Julio a junlo. La mayor pane de Ia producción brasileda Ilega at mercado en el Ultimo semestre del 
año (chequear). 

11 La yenta prematura puede aumentar la vaniabilidad del precio promedio recibido, ya que no se logra Ia reducciOn del riesgo obtenida al 
diseminar las ventas durante el año. SerIa por tanto aconsejable combinar Ia estrategia de ventas prematuras con una estrategia protectors 

12 Puede demostrarse que esta estrategia es equivalente a Ia yenta de contralos a futuro y Ia compra de opciones de yenta 

13 Esta es uan relaciOri arbitrania que se man 
mercado de fuluros. Por ejemplo, el 5 do 
(centavos de dólar por libra). Esto implica 



yenta (eli Ia Bolsa neoyorquina). Esto 
ridad sobre los precios, ya que el precio 
do no caera por debajo del precio de Ia 

)ciones de vent a. 
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GRAFICA N2  4 
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EpocadeCceedia 

El Gráfico N° 4 muestra la rentabilidad neta de Ia 
estrategia sobre la compra de opciones de yenta, 
donde Ia rentabilidad neta se define como Ia rentabilidad 
delas opciones de yenta en susfechas devencimiento, 
descontadas a septiembre de cada año, menos los 
costos de las primas al momento de comprar las 
opciones. La rentabilidad neta se expresa como un 
porcentaje del precio constante promedio obtenido 
durante el perlodo octubre-septiembre. Como puede 
observarse, la estrategia sobre Ia compra de opciones 
deventaresultO en grandes ganancias, encomparación 
con Ia estrategia sin protección. Esto sucediO en los 
años en que el precio del café bajó drásticamente 
durante el año, como tue el caso en 1980, 1986y 1988. 
Por ejemplo, en 1986 Ia estrategia aumentO el precio 
efectivo recibido (redujo las pérdidas) en aproxima-
damente un 70 por ciento. 

Como en todos los esquemas de seguros, Ia 
estrategia dio como resultado una pequeña pérdida en 
casi todos los perlodos, ya que se pagaron primas 
sobre opciones pero se utilizó muy poco, o no se utilizó 
el seguro; o sea, no se ejercieron las opciones. En 
promedio, las primas para compra de opciones en el  

perIodo 1957-1990, promediaron 2.4 centavos por 
libra y Ia ganancia promedio obtenida al ejercer las 
opciones alcanzó aproximadamente 4.2 centavos por 
libra, resultando en una ganancia neta promedio de 1.8 
centavos por libra. La ganancia neta de 1.8 centavos 
por libra significa que la estrategia sobre opciones de 
yenta dio como resultado un aumento de alrededor de 
2% en el precio efectivo recibido. 

La ganancia promedio del 2% no toma en 
consideración los costos detransacción, que se estiman 
entre $30 y $35 por contrato de 37.500 Iibras (a 
alrededor de un 1% delprecio actual) en unatransaciión 
completa. Esto implica que Ia ganancia neta hubiese 
sido un poco menor como porcentaje del precio 
obtenido. En general, se espera que Ia compra de 
seguros no significará ganancias ya que de otra forma 
Ia contraparte por lo general incurrirá en pérdidas. El 
principal beneticio de Ia estrategia es que permite al 
beneficiador otorgar un adelanto al productor 
equivalente al precio constante de septiembre, sin 
exponerse al riesgo de Ia calda de precios durante el 
año, pero dejando todavIa el potencial de pasar al 
productor cualquier aumento de precios en el año. 

7. IMPACTO SOBRE EL BENEFICIADOR 
Las cuatro estrategias pueden ser implementadas 

por exportadares o benficiadores. Si el exportador 
ejecuta Ia estrategia, el beneficiador y el exportador 
deberán panerse de acuerdo en un contrato local por 
adelantado con un precio fijo (a con una formula de 
participaciOn en los precios en el caso de Ia estrategia 
sobre la compra de opciones de yenta). Por esta razón, 
Ia propuesta mencionada en Ia Sección 5 incluye Ia 
pasibilidad a ser verificada por ICAFE, de asegurar 
Iocalmente contratos por constantes baja condiciones 
de mercado normales.13  'Va que el beneficiador pagará 
al productor sobre Ia base del precio constante, el 
primero ganará Ia diferencia entre el precio de futuros 
y el precio constante, to que compensará por el costa 
incurrido en crédito extra para otargar el adelanto 
inicial más alto. 

;ileña Ilega at mercado en el ültimo semestre del 

no se logra Ia reducciOn del rIesgo obtenida al 
entas prematuras con una estrategia protectora. 

compra de opciones de yenta 

13 Esta es uan relación arbitraria que se mantendrá poque siempre se puede comprar café, almacenarlo y yenderlo simultáneamente en el 
mercado do futuros. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 1990 el precio a futuro alcanzO 91.3 mientras que el procio constante era de 84.99 
(centavos de dólar porlibra). Esto implica una base efectrva de 91.3/84.88 -1.0/6 por semestre, o una tasa anual del 15 por ciento. 	 ' 
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8. CONCLUSIONES 
En este estudio se presentan cuatro estrategias 

para el manejo de los riesgos: a) Ia proteccidn al 
exportador; b)Ia proteccidn albeneficiador; c) Ia compra 

prematura; y d) Ia compra de opciones de yenta. Todas 
as estrategias ayudan a reducir el riesgo intra-anual 

asociado con la variación de los precios del café, y 

resultan también en un aumento marginal en el precio 

promedio recibido par ios productores. 

Se deben Ilevar acabovarioscambios institucionales 
para implementar estas estrategias. El propósito de 

estos cambios es mejorar el sistema existente en lugar 

de cambiarlo radicalmente. Su objetivo es proporcionar 
incentivos a los beneficiadores y/o exportadores que 
asuman algunos de los riesgos que afrontan los 

productores. Se deberán estudiar más los detalles 
especificos en elcaso de que se implemente cualquiera 

de estas propuestas. 
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levar a cabo varios cambios institucionales 
entar estas estrategias. El propósito de 
)S es mejorar el sistema existente en lugar 
radicalmente. Su objetivo es proporcionar 

los beneficiadores y/o exportadores que 
unos de los riesgos que afrontan los 

Se deberán estudiar más los detalles 

n elcaso de que se impiemente cualquiera 
uestas. 

iEl Mercado del Cafe" en 
iCanada 

Cristina Torres de Baflesteros 
Javier Ballesteros Mejia 

INTRO DU CC ION 

El presente .trabajo sobre Ia Industria del café en 
Canada, con especial énfasis en el Sector Importador,' 
desea contribuir a mejorar Ia comprensión de las 

caracteristicas de Ia industria cafetera de ese pals, las 

cuales son usualmente confundidas con aquellas de Ia 

de los Estados Unidos. No obstante que no se pretende 
restar importancia al papel prepoderante que hajugado 

Iradicronalmente ese inmenso vecino del sur, si se 
desea sugerir Ia necesidad de replantear en Colombia 

eltradicional manejo del mercado del Canada, por uno 

más directo e independiente del que recibe el mercado 

orteamricano como si éste fuera uno solo. Los 

autores de este estudio consideran que solamente de 
esta manera, podrán aprovecharse ampliamente sus 

posibilidades y perspectivas. 

En büsqueda del objetivo planteado, el estudio 
anal iza con algUn detalle la evolución y las principales 

caracterIsticas de Ia información disponible sobre el 

Sector, durante el perlodo de 1981-1 99O'Para ella, se 

,adelantó una exhaustiva recolección de información 
estadistica en el Departamento de Estadisticas de 

Canada, y Ia información no disponible se procuró 
estimar con proyecciones realistas; de igual manera, 

cs innumerabies cálculos efectuados por los autores, 
se realizaron con el suficiente cuidado de seleccionar  

elaño base de 1981,   como el mejor año para desarrollar 
el análisis. Los volOmenes de café se expresaron en 
kilosylos valores en dóiares canadienses. Por razones 
de consistencia estadIstica, se hizo necesario proyectar 

las cifras de los tres Ultimos meses de 1987,   sobre 
aquellas reales de los nueve primeros meses del 

mismo año. De igual manera, los autores realizaron 
varias proyeccionesy diversos estimativos paratrabajar 

las cifras de importaciones de café instantáneo entre 
1988 y 1990, asi comotambién las relacionadas con Ia 

producción y consumo aparente de cafés en el mismo 

perlodo. Toda Ia información sistematizada se halla 

recopilada en 20 cuadros estadIsticos, cuyo indice y 

descripción se encuentran al comienzo del trabajo. 

En unaprimera parte deipresentetrabajo, se elaboró 

un detallado estudio sobre el comportamiento de las 
importaciones de todos los tipos de café a Canada, 
incluyendo el café verde, el tostado y el instantáneo, 

incluyendo sus componentes segUn fueran o no cafés 

descafelnados, con excepción de los cafés solubles 
por no ser muy significaticas sus cifrasNo obstante 

que Ia información estadIstica sobre los cafés solubles 

incluye, especialmente en los Ultimos tres años 

analizados, las preparaciones de café, como un 

agregado, se decidió no analizarias al no encontrarse 
nformación detallada sobre sus diversos componentes; 
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Less Developed Countries", Corporate 
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de cualquier forma, dichas preparaciones no son 
significativas dentro del conjunto global de Ia lndustria 

y, además, han venido perdiendo aün mayor peso 

relativo a Ia largo de Ia serie considerada. 

En una segunda pale del estudio, se desarrolló el 

análisis relacionado con los precios de importacián de 

los diversos tipos de café, a lo largo del mismo perlodo 

de 1981-1990. De esta manera, se pudo fundamentar 
con cierto cuidado Ia estructura competitiva de todos 

los principales cafés del mundo en elámbito canadiense. 

En Ia tercera pale del trabajo, se estableció el 
comportamiento dinámico de los sectores de Ia 

producciOri y el consumo de café en Canadé, no 

obstante Ia dificultad encontrada en el subsector de los 

cafés tostados e instantáneo, en relación con Ia 

disponibilidad consistente de cifras de producción como 

consecuencia de una ley existente que ampara en el 

pals dicha práctica monopólica. 

Finalmente, se elaboró un breve resumen de las 
principales conclusiones a las cuales se llegó. 

1. EL MERCADO DE IMPORTACION DE CAFE A 
CANADA, 1981 - 1990 

1.1 Evolución de Ia Demanda por Importaciones 
de todos los Cafés 

1981 tue un año record en importaci6n de todos los 

cafés a Canada con relación a los años anteriores. 

Sinembargo, entre 1982 y 1986, Ia demanda total por 

importaciones de café al pals se mantuvo relativamente 
fluctuantetanto en términos de volumen como de valor 
importados. En efecto, en 1986 se importaron al pals 

aproximadamente 105 millones de kilos de todos los 
cafés, lográndose asI més a menos el mismo nivel de 

volumen de importación que se habla realizado en 

1981 de cerca de 105.5 millones de kilos. De manera 

un poco sorprendente, en 1982 y 1983, dicho volumen 

se ubicó por debajo de los 100 millones de kilos, 

disminuyendo más que proporcionalmente con relación 
a los indices de los valores importados en un perlodo 

en quetambien los precios delcafé habian sido inferiores 

a los de 1981; el resto de los años hasta 1986, fueron 

perlodos en los cuales, gradualmente, tanto los 
volUmenes como los precios y valores importados se 

recuperaron de Ia baja inicial mencionada. En reflejo 
de esta situación, antes de registrarse en 1986 Ia 

pronunciada alza de precios del café en los mercados 
internacionales, en 1984y  en 1985 el indice delvolumen 
importado de todos los cafés a Canada se acercaba al  

98% con respecto al de 1981, y los respect ivos indices 

del total del valor importado eran del 107.6% y del 

1 08.4%, representando incrementos cercanos al 8% 

sobre el total importado en 1981. En otras palabras, 

1985 reflejO un año de recuperación en volumen y 

especialmente en valor, de las importaciones de todos 

los cafés al pals, en relación con las bajas que se 

habian producido con posterioridad a 1981. (Ver 

cuadros N° 1 y 2). 

Tanto en Ia década de los 80's como en toda Ia 

historia de las relaciones cat eteras, 1986 se constituye 

en un año excepcional para los paises exportadores en 

el mercado del Canada. En efecto, no solo se recupera 

ampliamente Ia participación del café en el mercado de 

bebidas no alcohOlicas con relación al posicionamiento 

que se habla logrado con tanto esfuerzo para 1981 

sino que, como consecuencia de Ia situaciOn favorable 
de los precios de Ia rubiácea en los mercados inter-
nacionales, se alcanzan también los más altos niveles 
en valores importados al Canada. En consecuencia, a 

finales de 1986 el indice de volumen importado de 

todos los cafés se recupera hasta Ilegar al 99.51% y el 
de los valores importados sobrepasa eli 47%, reflejando 

un aumento real del ingreso de los paises exportadores 
del grano cercano al 48% frente al de 1981. 

No obstante Ia anterior, a principios de 1987 se 

produce un rompimiento de las tendencias revitali-

zadoras obseR'adas en los Ultimos años en el mercado 
cafetero mundial y particularmente en el del Canada, 
iniciándose asi un periodo sumamente negativo de 
constante deterioro en los Indices de valores impor-

tados, como consecuencia de Ia persistente caida de 
los precios internacionales del grano, acompañado de 

Ia necesidad de mantener volOmenes crecientes de 

exportación por pale de los paises productores, con el 
fin de amortiguar, aOn modestamente, el deterioro 

producido en los ingresoscafeteros de los exportadores. 

Dicha situaciOn se agravó mucho más en 1989, como 

era de esperarse, a consecuencia de Ia ruptura del 

Pacto Mundial del Café en el mes de julio de ese año. 
Es asI como después de seis años de indices positivos 

en los valores importados de café con relaciOn a 1981, 
a finales de 1989 dicho indice cae a niveles cercanos 

a191%, para continuarsu deteriorovertiginoso en 1990 
hasta llegarafinales de este año a un 70.38%, reflejando 

una severa caida en los ingresas cafeteros de los 

palses exportadores a este mercado cercana al 301. 

con relación a sos beneficios de diez años atrás, y 



Ui 	

a)3 	 C)a) 3 Cna) 0 	 > 

CD LOQ 	(D(3 < -D3 OO 	cl) a) 
ci) 9ö o- 	a)  -o 

aH I 
cn Hflih Hfl IUHIU 

	

0 ° 0 3Oa)a) 0202 -' °° 	D3' (0 

o' 	
Oa) 

3 	 8 	B 	
a) a) 	o- 	o 	 o 

	

(DBa) 	 o< 	0 0 oç 0 0CD 	( 3 DD3 
C) (/2 	3 a) (t- 	-0 	 3 	3 	0 	 O 3:c 	a)0) 	 0  3 

çQCfl 0< a)0 Qa)30B 	 _a)_0m0_a)00a) 	0) 0)0 	- OTJa). 30) 

o- 	 o 	 o- 	3 	 ?? .. a) 	 - "I 	
' m C 

0 0 0 3 30  

Cl23 0 0_a)Oa)O 0 0 00a) -0 	 m 
0 a)O 00 	 010a)OOC) 	00)0 	a)J0)c1- 

CD0 	O.CD000 0 	C)C(D0(DCa)02 	C 	 Cl)0-5'3 	 _Cp 	a)• 	 rn 
a) CD ( 	

CD 	
02 

 71 
	 a) 	(C) (0 	CD 	3 	C 	- 3' C)) 	 8 	 3 

--0-SPc3 	(D(C)- 	Q 	 a)- 0(C) 	a)o- 	 °o0- 	_oC0)-2_. 	 0 
CL) 00oOQQ3<0.<02 	 3a)0-.o 	c 	3 	

° 	 (I) 

D. 
I-- 	

-  

CkJDRO N0  1 
C-) 

TOTAL DE IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAlS DE ORIGEN 
- 	.---

1563

.._.,--.-..- - ---.--- ---.., --. ----.--- - -...--.---- 	
.----------- 0 

1997 	1561 	1962 	1562 	7993 	7564 	1564 	7985 	7905 	1986 	1966 	1987 	1987' 	1998 	1968 	1999 	1969 	1990 	1990 
m 

Pals 	
0K9 V=S00 O=K9 V=$000 04Kg V=$000 Q=Kg V=$000 0=Kg V=$002 04Kg V=$000 04Kg V$000 04Kg V=$003 04Kg V$000 04Kg 534002 

------------------------------------------
-------.--.-------- -------------- '--------- - ------'------'--H 	c 

Bras4 	
16,418 475 87,574 18669565 97,588 21 954,534 87,803 18,778,940 83332 23,102.340 99,562 14,149.948 93,437 20,829.024 78,169 27,932.705 56,618 26,887.074 83.884 22.024,276 50,398 

	 11 
m 

Cd0$,Ea 	8.324,125 32.983 8,383,519 34,559 	
9873,719 37,902 13,070,207 56,819 12,728,484 56,615 14,029,071 89,905 19,400,728 74,123 18,891,607 78,541 20.823,273 71,607 24,671,776 62,146 

EE UU 	26870 386 122,602 25 192,899 111.167 22,626,588 172,589 26,293.169 116,713 19,567,523 115,918 19,865.281 122,856 14,020,260 75.587 	
8,943,070 51.336 	9,591.389 56.304 11.997964 53,134 z 

M44)06 	5540,768 78,759 5,562,187 21,571 	
4.070,836 14,700 6,078.991 25,905 6,401,165 27.842 6596.597 41.647 10.786.766 37,190 8,572,948 30,733 8,399,262 26,170 9.796,022 21.682 

El Saivadoc 7050801 	23,925 5,040,378 	19,401 7,116.357 	26,795 5,348.886 	22,904 8,060.383 	33,603 10,236,373 	63,967 10237,804 	36.330 10,180,542 	37,149 6,261177 	22,800 	5,650,404 	12,745 

G,ja99oaIa 8742,107 	29,071 4393,271 	16,820 4,207,411 	15,033 7,143,430 	28,732 5,007,650 	20,695 5,607,696 	34,076 7,724,722 	27,942 8,214,815 	29,900 10,931,538 	31.254 	11.070.993 	25,792 

otos 32507,910 131,726 27,534,426 111,675 26.198,181 	106,496 31,792,753 140,391 27,936,316 124,612 34,449.258 203,GW 32,579.785 130,798 31,219,011 	122,292 31.734.839 109,053 	41,470,017 	82,244 

G,, 1014) 105,454,572 	440,640 64,776,245 	406,041 99,047,726 	401,301 102506,376 	474,196 102,483,861 	4778.47 194,836,224 	648,9% 115,579,089 	460,130 113,954,699 	447658 114,537,552 	401172 	125,781,452 310,141 

CIIADR() N'2  2 

EVOLUCION DE INDICES DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981 -1 990, POR PAlS DE ORIGEN 

1561 1901 7982 1982 1563 1983 1964 1984 1985 1565 7966 1996 1997' 1987' 1968 1968 1969 1989 1990 7990 

Pals 04Kg V=$000 04Kg v$000 04Kg V$000 04Kg V=$003 0=K9 V$000 04Kg V$000 04Kg V$00) 04Kg V$000 04Kg V$000 04Kg V$000 

Braol 10000% 70000% 113 71% 112 28% 13372% 707 64% 114.38% 102.16% 140.71% 120.83% 86.18% 114.54% 12€ 86% 9583% 170139/6  120 89% 163.76% 102 83% 134,14% 61.78% 

Cba 7000006 1000014 100719/6  10478% 11862% 11491% 157.02% 172.27% 152.91% 171 65% 168.54% 27276% 233.07% 224 731Y. 226.95% 238.13% 250.16% 217.19% 296.39% 188.42% 

EE UU 10000% 70000% 9376% 9067% 8421% 91.82% 75.52% 95.20% 73.12% 94.55% 73.93% 100.21% 5278% 61,65% 33.28% 41.87% 35.70% 45.92% 4130% 44.97% 

Méd0$ 100001', 10000% 100 39% 114 99% 7347% 78369/. 109.71% 13649% 115.53% 148.42% 11909% 22201% 194.68% 198.25% 154.72% 160.63% 14995% 139.51% 176.80% 11558% 

El Saivador 100009% 790001/, 71 49% 81 34% 100,93% 112.00% 75.86% 94.48% 114.32% 740.45% 145.18% 263.69% 145.20% 151 85% 144.391Y. 155.27% 88.80% 95,72% 80,14% 53.27% 

Guaten,ala 10000% 100000/, 50 25',', 5786% 4813% 51.71% 81.71% 5683% 57.28% 71 19% 64,15% 11722% 88369/. 96 12% 93.97% 101.82% 125.04% 107.51% 126.64% 88.72% 

080$ 10000% 100009/. 8470% 8478% 8059% 80850/. 97.80% 106.580/. 84.71% 94,60% 

--...--.--. 
105.97% 154.569/6  10022% 99.30% 96.04% 92.84% 97,62% 

-..-----...---.---.-..--. 

82.79% 127.57% 
-..-.--..- 

62,44% 

.... 
-.... ..-..-.- ....-.-- .... - -------- -........ ---- -.--- .... - ------------ 

Gran To64 10000% 100 000/, 8987% 92 33% 91 98% 91.07% 97,20% 107.62% 
-- 	...._,. 

97.18% 108.44% 99,51% 147.21% 109,60% 104.43% 108,06% 101.60% 108.61% 91.04% 119.28% 70.38% 
... 

L..................... - _.._----------------------'------ 

Fuentei Deparlamento do Estadisticas deCanadd y Cdlculos do los Autores. 



2 " 	2 

- .- 

> 

EL MERCADO DEL CAFE EN CANADA 	 CRISTINA TORRES DE BALLESTEROS • JAVIER BALLESTEROS MEJIA 	
EL MERCADO DEL CAFE EN CANADA 

superior al 50% con relación a los obtenidos por Ia 
actividad en 1986; lo anterior, sin tener en cuenta que 
los volUmenes importados fueron en 1990 superiores 
en 19.3% a aquellos de 1981; de paso, dicha situación 
originO también una pérdida efectiva para los 
exportadores de más de US$ 500 millones en los tres 
ültimos años. (Ver cuadros N° 1 y 2). 

En el caso de Colombia dicha situaciOn tue Ia 
menos grave de todos los demás palses, si se tiene en 
cuenta que desde 1981 y hasta 1988, casi sin excepcióri 
en todos esos años, el Indice de los volümenes expor-
tados a Canada crecia a menor ritmo y por debajo del 
nivel del Indice de los valores de esas exportaciones, 
ref lejando de esa manera un creciente beneficio neto 
para el pals y también con respecto a todos los demás 
palses participantes en el mercado. Esta situación se 
viO sin embargo seriamente alterada a raiz del 
rompimiento del Pacto Mundial Cafetero, obligando a 
Colombia a tener que registrar a finales de 1990 un 
Indice decreciente de valores importados de su café 
que no duplicaba al de 1981, frente a un Indice de 
volümenes casi tres veces superior al de este mismo 
año. Mexico tue el otro pals menos afectado por la 
dificil situación generada con la ruptura del Pacto 
Mundial, aunque en mucho mayor grado que Colom-
bia. (Ver cuadros N2  1 y 2). 

En relación con Ia participación de los diferentes 
tipos de café dentro del total de las importaciones 
efectuadas a Canada entre 1981 y 1990, vale Ia pena 
anotar los siguientes aspectos que se destacan en los 
cuadros N2  3 y 4. Veámos; 

En primer lugar y al igual que en el pasado, el café 
verde continuó representando más de184% delvolumen 
total de café importado a Canada entre 1981 y 1990, 
destacándose de manera muy especial el año de 1987, 
en el cual su participación se incrementó en cerca de 
un 5% con relación al año anterior y al promedio de su 
participacion dentro del total de importación de todos 
los cafés, en el perlodo estudiado. En este proceso y 
durante 1989 y 1990 se manifesto un repunte relativo 
de las importaciones de café verde descafeinado en 
valor, frente a aquellas del grano verde sin descafeinar. 
Es asi como en 1990 con relaciOn a 1981, el indice de 
81.57% correspondiente al valor de las importaciones 
del grano verde sin cafelna, secomparafavorablemente 
con el de aquellas sin descafeinar el cual tan solo Ilega  

total de las importaciones detodos los cafés, elcual tan 
solo es en 1990 del 70.38%. AsI mismo, cabe destacar 
que dicho indice con respecto al volumen importado se 
comportó de manera excepcional tanto en 1987 como 
en 1989. (ver cuadro N2  5). 

En segundo lugar, durante toda Ia década de los 
80's el café tostado continuó perdiendo participación 
dentro del total de las importaciones al Canada, al 
pasar de representar un 9% aproximadamerite en 
1981, següri su volumen de importado, a solamente un 
8.4% del total en 1986 y a un 7.3% en 1990. En 
términos de valor importado, su participación dentro 
del total de importaciones paso del 13.9% en 1981 al 
12.57% en 1990. (Cuadro N° 4). 

En tercer lugar, durante Ia década los cafés 
instantáneos continuaron fluctuando moderadamente 
dentro de una tendencia a Ia disminución de su 
participación en el total de cafés importados. Dicha 
participación aumentó en volumen de cerca de 4.9% 
en 1981 a cerca de 5.8% en 1986, para luego disminuir 
a un 5.5% en 1988 y a un 3.8% en 1990. De esta 
manera su participación cayó a niveles más bajos que 
en 1981, como resultado de Ia calda drástica en los 
precios internacionales del café verde lo cual hizo más 
rentable y eficiente para los tostadores e importadores 
Ia producción local. En términos de valor, su 
participación se ha desmejorado dentro del total de las 
importaciones de café, al pasar de representar un 
13.97% en 1981, a un 12.38% en 1986 y a tan solo un 
10.43% en 1990. (Cuadro N° 4). 

Ahora bien, al analizar el comportamiento del total 
de las importaciones de todos los tipos de cafés a 
Canada, segUn el pals de origen, observamos que 
Colombia supo mantener su constante penetraciOn en 
el mercado entre 1981 y 1990, hasta Ilegar en este 
Oltimo año a casi triplicar su volumen exportado con 
relaciOn a 1981, representando esta evolución un 
aumerito en el volumen importado de colombiano del 
133% en 1987y del l 96% en 1990. En otras palabras, 
en los Oltimos tres años Colombia realizó una labor de 
penetración del mercado canadiense casi similar en 
volumen pero aOn mucho más dificil en términos 
relativos, que Ia que con gran éxito habla ya reatizado 
en los siete años anteriores. En 1990 y con relaciOn 
también a 1981, Mexico incrementó sus volümenes 
exportados en 76.8%, El Salvador los viO disminuidos 
en cerca del 20% y Brasil solo los logrO aumentar en un 
34%. Los otros paises de los seis seleccionados para ROM

al 77.73%, aunque de todas maneras ambos indices 
están muy por encima del correspondiente al valor del 
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GUADRON3 

TOTAL DE IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990. INCLUYENDO LOS DIVERSOS TIPOS DE CAFE 

O0596CaIé 

1981 

0 - Kg 

1961 

V=0000 

1982 

0=1(9 

1982 

V=SCO)0 

1983 

0=89 

1883 

V=0000 

1984 

0=1(9 

1984 

9=0000 

1985 

0=1(9 

1985 

V=$5e4) 

1986 

0=Kg 

1996 

V=$850 

19877 

0=Kg 

19877 

V=0000 

1988 

0=K9 

1966 

V=S000 

1989 

0=1(9 

1989 

V=5000 

1990 	19861 

0=1(9 V=0000 

Vedesv Des 81694 019 278246 74991578 267,8% 76,913,237 268,756 82.623,822 330,707 79,087,731 313,262 81,549.670 450.787 89,791,705 320.862 83,428,107 317,926 90.548,646 280,852 103.330.939 218.274 

Ve,de D—A. 7,387188 27579 5,881,705 32,8.45 6,138930 25,333 6,977,040 31,386 6.472,828 29,131 7,411.735 42,607 9,018,64.4 40,445 6,241,918 24.884 9,446,967 32,473 8,392.974 	33.496 

To9adon0 8,877854 57,038 7,478,641 50.257 7.603,911 50071 7,402,122 54,024 9,816,827 88.261 8,307,195 61,921 6,907,145 40.019 7.299216 38.500 7,713.091 38262 8,642.659 	35,854 

ToOadoDesC 643,549 4,219 403,274 2,876 310,607 2,908 440,316 3,261 710.470 5.048 588,28.3 4,373 162,650 1,28.2 431,787 2,198 476,725 2.388 584,164 	3,156 

Sols8esse 4,136272 45812 4,246,562 44,403 3,604,738 40,501 3,143283 34,903 4,152,796 39.116 4,529,390 56,437 3,591,541 27,653 6,553,646 64,181 6,352,123 62,187 4,830.116 	32301 

S9ut4esDe 1,023 185 15,791 705,449 10,788 680.984 9,964 871,115 13.964 1,189.501 16,823 1.440,135 23.882 1,899,649 21,881 

01— 1,882494 11,955 1.259,041 8,004 785,388 4,591 907,908 5,861 1,34.3,799 6,406 1,609.816 8,661 1,107,754 8.017 

0,45 Tolal 	105,454 572 440640 	94,176,245 406,841 	
98,047,726 401,301 102,506.376 474,190 102,48.3.861 477,847 104,838224 648.8% 115.579,089 460,139 113.954.696 447,8% 114,537.552 401.172 125,781,452310,141 

Fuente Departamenlo do Estads6cas do Canada y Calcsios do los Autorea 

1 Proyecciones efectuadas con base en citras hosta octubre A partirde 1988 todos los aoudes van agregados 

CUADRO N 4 

PARTICIPACION ESTRLJCTURAL DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POP TIPO DE CAFE 

5çs96Cf0 

1091 

0=Kg 

1981 

V9®0 

1902 

0=Kg 

1982 

V=0000 

1983 

Q=Kg 

1903 

V=0000 

1984 

0=1(9 

1984 

0=0000 

1905 

OKg 

1985 

V=$C9D0 

1986 

08g 

1986 

V=0000 

19977 

0=Kg 

19877 

V=0000 

1988 

0=Kg 

1988 

V=$W0 

1989 

Q = Kg 

1989 

V=$t0)0 

1990 

0=Kg 

1990 

V=0000 

Vade7747% 8315% 7912% 6579% 8008% 06.97% 80.60% 69.74% 7718% 68.59% 77.71% 89.48% 81.15% 89.73% 81.99% 71,01% 79.06% 8627% 02.15% 88.73% 

Verde Dev54 7 01% 6 26% 601% 562% 8.3904 6.31% 6,81% 6.62% 6 32% 6 10% 7.06% 6,57% 760% 8.7856 5.48% 5.58% 8.25% 8.08% 6,67% 725% 

109496842% 1294% 789% 1235% 7,83% 12,48% 7.28% 11,39% 9.58% 1420% 7.02% 9.55% 5,2054 8.70% 6,41% 8,90% 8,73% 9.54% 6.87% 11 56% 

Todado de 061% 090% 043% 071% 0,32% 0,52% 043% 0.88% 069% I 86% 058% 0,67% 0,14% 027% 0,38% 0,49% 0,42% 0,60% 046% 1 02% 

k,9n4dneO.392%1040% 448% 1091% 375% 10,09% 3,07% 738% 4.00% 8.19% 4,41% 8.70% 3,11% 6,01% 5.75% 14.34% 5.55% 1550% 3.84% 10.43% 

krOard Desc 097% 350% 074% 268% 0,72% 2,48% 085% 294% 1 16% 3,40% 1,37% 3,68% 1.64% 4,76% 0,00% 0,00% 0.90% 0 00% 0 00% 0.00% 

PrepaoofleS I 80% 2 71% 1 33% 1.97% 082% 1.14% 090% 124% 1.02% 1 34% 0.90% 1,34% 0,96% 1,74% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0 00% 000% 

Gras Ta1910000%10000% 10090% 10000% 100.00% 

.......... 

100.00% 100.00% 100.00% 100,00% 180.00% 100.00% 100.03% 100.00% 10000% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 10000% 

Fuerlte' Cuadro NQ 1 y Calculos do los Autores 

1 Proyecciones efectuadas con base en cit rat hasta octubre. 
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anahzadas demuestran que, por lo menos en r&ación 
con el mercado del café en Canada, los hechos 
acaecidos en el mercado mundial mejoraron Ia 
participación del café colombiano en el mercado de 
ese pais. Todo lo anterior se comprende mejor al 
analizar con detenimiento los cuadros N9  6 y 7. 

En efecto, siguirIedo Ia pauta del comportamientO 
del total de las importaciones de café a Canada, como 
yafué comentado anteriormente, elvolumen importado 
del grano verde superó en 1987 el volumen record 
establecido en 1981 de 89.1 millones de kilos, alcan-
zando 102.8 millones de kilos, lo cual representó un 
incremento del l 5.4%. De esta manera se consolidó el 
cambio de tendencia iniciado en el segundo semestre 
de 1986 y continuado en los primeros meses de 1987, 
en los cuales se afirmó el aumento acelerado del 
volumen importado decafésverdes a este pals. Asimis-
mo, Colombia se convirtiô en el mismo perlodo en el 
primer exportador de café verde a Canada, concluyendo 
1987 con un volumen exportado de 18.9 millones de 
kilos, registrando asI un incremento del 40.5% sobre el 
volumen exportado en 1986 a ese pals, y de 132.3% 
con relación al volumen colocado en 1981. 

Como consecuencia de Ia ruptura del Pacto Mundial, 
Colombia se vió precisada a incrementar sus esfuerzos 
exportadores del grano verde al Canada, hasta tal 
punto que para finales de 1990 logró consolidarse 
como el primer exportador del grano a ese pals, 
vendiendo algo más de 23.8 miUones de kilos del 
producto, un 20% más que el Brasil, el segundo 
exportador al mercado, y casi triplicando sus 
exportacioneS con relación a 1981, al paso que Brasil 
solo las incrementó en cerca de un 50% en el mismo 
perlodo. (Ver cuadros N9  6 y 7). 

Lo anterior ocurrió al mismo tiempo que las 
importaciones a Canada del café brasilero, luego de 
haber disminuldo en cerca del 49% su participación 
tradicional en este mercado en 1986, se recuperaron 
significativamente durante 1987 llegando a 17.5 
millones de kilos importados este año, reflejando un 
incremento del 69.9% sobre el año inmediatamente 
anterior, y del 34.2% con relaciOn al vol u men importado 
en 1981. No obstante que en 1988 el Brasil logró 
incrementar sus exportaciones de café verde al Canada 
en más de un 30% con relación a 1987, llegando asi a 
a cifra de 23.5 millones de kilos -Ia más alta de Ia 
década-, Ia ruptura del Pacto Mundial en 1989 y io 
acaecido como secuela en 1990, lo Ilevaron a ver 
nuevamente disminuir de manerasignificativaSuS cafés  

importados por el Canada, decreciendo esa cifra en 
cerca de 20% en 1990 con relación a 1988 y en cerca 
del 30% con relaciOn al terreno ganado entre 1981 y 
este ültimo año. (Ver cuadros N9  6 y 7). 

Por el contrario las importaciones provenienteS de 
los Estados Unidos concluyeron el año de 1987 con 
una disminuciOn del orden del 55% en volumen con 
relaciOn al logrado en 1981 y consolidando su pérdida 
del mercado canadiense registrada año tras año, con 
excepción de 1986. Para 1990, las cifras de cafés de 
los Estados Unidos en el Canada aün continuaban muy 
deprimidas, registrando volümenes negociados 
inferiores en un 86% a aquellos registrados en 1981. 

De otra parte, cabe señalar también el avance re-
gistrado en 1987 por las importaciones de cafés verdes 
provenientes de Costa Rica, Mexico y El Salvador, con 
crecimientos en 1987 con relaciOn a 1981, de 118.5%, 
89%y 47.5% respectivamente. Sin embargo, Ia ruptura 
del Pacto Mundial hizo que sOlo Costa Rica continuará 
penetrando en el mercado canadiense, llegando en 
1990 ha registrar un incremento del l 58% en sus expor-
taciones con relación a 1981, al paso que Mexico y El 
Salvador cedieron terreno, al caer a cifras del 74% y del 
-18.6%, respectivamente, con relación al mismo año de 
1981. Otros palses como Guatemala y Kenya recu-
peraron su situación a partir de Ia ruptura del Pacto; 
aunque solo moderadamente, al paso que los demás 
palses incluldos en el analisis perdieron su participación 
alcanzada hasta 1981 (Ver cuadros N2  6 y 7). 

Es importante resaltar tambiOn que durante todo el 
perlodo analizado de 1981 a 1990, las importaciones 
totales de cafés verdes sin descafeinar se mantuvieron 
en un nivel relativamente estable, como participaciOfl 
dentro del total de importaciones del grano verde, y 
siempre dentro de un rango del 91.2% en 1987 y del 
92.5% en 1990, no muy distinto al 91 .6% registrado en 
1981. Sobre esta base, no podria afirmarse de manera 
definitiva que se acentuó para los cafés verdes en el 
peniodo analizado, la tendencia registrada en Ia 
mportación de caféstostados e instantáneos, a preferir 
a importaciOn de productos descafelnados. Más 
adelante volveremos a insistir en este aspecto, con el 
objeto de precisar lo que realmente viene ocurriendo 
en la industria canadiense integralmente considerada, 
al incluir en el análisis el conjunto global de todos los 
tipos de cafés. 

De todas maneras se debe mencionar el hecho de 
que las importacionestotales del grano verde descafel- 
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CUADRO N 6 

TOTAL DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990 

1981 	1981 	1982 	1982 	1983 	1983 	1984 	1984 	1985 	1985 	1986 	1966 	1987 	19817 	1988 	1988 	1988 	1989 	1990 	1990 

P.I. 0=Kg V=9000 0=K8 V=S000 0=Kg V=9000 0=69 V=S000 0=Kg V=9000 0=Kg V=S000 0=Kg V=$000 0=Kg V=$000 O=Kg V=$000 0=I(g V=$000 

C4o6484 9,159,085 31,577 8,367,417 32,644 9,483,415 34,868 12,417,749 52.116 12,195153 51.376 13,519,640 64.507 18.955,342 70,798 18,154,386 73,420 19,820,553 64,994 	23,894,390 98,464 

EIS4084 6.940,419 23,094 4,958,588 18,884 7.014,082 25967 5,283,007 220103 7,902,746 32,754 10,088,522 61.529 10,233,464 38,313 10,189,542 37,149 6,261,177 22,990 5,650,404 12,745 

£9.. W. 17,873,778 55,690 18,413,971 59,464 14,271,090 48,768 12,188,609 47,105 9,276,216 36238 11,841,741 50.482 8,051,579 29,434 1,558,549 6,336 2,001,082 8,211 2,386,427 8,451 

13,071158 54,150 14.542.742 53,914 20,099,639 72,194 17210,6103 68,437 20,271,860 76,100 10,337, 52202 17,545,679 55,587 23.514,347 69,719 23.671300 59,758 19,724,638 35,878 

M85o0 5,459,163 18.301 5,455206 20,934 3,863,560 13,745 5,648,746 29,455 6,634.040 25,955 5,090,802 37,504 10268,854 35317 8,366,706 29.139 8,195879 25,603 9,503,572 20,432 

Gual-da 8,742,107 29,071 4,393,271 16,820 4,207,411 15,033 7,143,430 28,732 5,057,659 29,895 5.657,696 34,076 7,724,722 27,942 0,214,815 29.890 10,931,536 31,254 11,070,903 25,782 

690 D-cma 4,297,422 13.375 3,572,600 12,734 3,027,695 10,189 4,040,195 16,5.41 2,673,183 11,016 3,530,557 21,440 2255,590 5,369 1,805212 6,260 2,200,134 6,420 3,046248 6,433 

H86rl 469,993 1,138 1,399,146 3,89.4 1,619,756 5,128 2,180,381 1,846 2,830250 9,465 4,066,932 17,470 362,964 1,234 1,129,950 3,193 1,178,687 2,487 0 6 

A54n 	084. 3.982,079 14,149 2,591,143 10,129 802,540 3,495 2,552,352 12,162 3,298297 15,871 2,583,681 17,094 2,841,167 13,038 582,429 2,532 538,936 3,234 1,507283 4067 

C50fl63 2,547,471 6,047 1,956,394 7,681 2,643,662 9,610 3,056,771 12,664 2,68224.4 11238 2,952,021 16,780 5,595,990 20,078 3,453,895 12,695 4,728,757 14,336 6,579,606 15249 

perij 5,193,105 16,990 4,164,355 15,320 2,610,132 9,320 2,516,712 10,078 1,979,034 8,019 2,504,474 14,729 1,520,535 5,746 3,276,464 11,017 4,185,763 10,627 3,534,468 7,908 

67,900 217 69,980 220 404,130 1,309 1.510,878 5,719 1,480,967 5,304 2,590,550 11,685 3,020334 8,538 2,023,323 6,567 1,051,390 3,362 1,604,030 3,168 

Ethr 180,834 1,009 224,514 1,245 2,500,354 8,114 2,126,759 7,83.4 1,127,633 4,484 1,811,541 9,205 2,060,520 9,287 2,290,764 6,385 1,902,956 2,465 1,90.4,391 4,650 

Kerrya 1,314,756 4,632 883,891 3.343 609,058 2.187 873.979 3,702 780,868 3,255 1,457,443 8.803 858.226 3,295 1.314,942 5,330 1,584,582 5,267 1,676,140 4005 

Hondus 3.795,874 12,419 1,631,775 6,354 2,023,982 8,841 2,102,783 8,517 1,054,355 4,214 1.378,617 7,685 1,388229 4,650 2,441,049 8.181 2.218,401 7,136 2,840,678 6,397 

Irnia 1,218,148 3,196 978.470 2,946 1,034,777 3,350 1.741,077 6,413 1,703211 6,291 1,456295 6.679 1,627,450 5,510 958,444 3,137 710,729 1,94.3 1,152221 1,861 

P419690 263,604 795 146,9.36 493 196,242 618 266,333 1,004 480,680 1,899 1,152,775 6245 182,912 589 0 0 0 0 0 0 

Co84 de Mfil 0 0 305,055 892 504,883 1.822 1.719,347 6,530 584,381 2,145 1.383,591 5,884 1.017,485 4,115 .259,329 4,325 1.820.603 3,156 1.054.606 1.856 

18,674 00 780,080 3,324 2,428,070 9,9.36 788,327 3,559 46,458 186 41,589 261 0 0 0 0 0 0 0 0 

0595 5,643,736 17,000 5,947,029 19281 3,136,458 11,713 4,051,005 16,654 4,125,333 15,840 4,514,845 32,855 6,199,900 21,305 0.105.016 27,607 9,292,612 25,172 14.591.416 24269 

Gre ToI.4 	89,081,215 305,825 	80,603,275 290,513 	83,052,167 284,078 	89,600,972 362,093 	85,570,559 342,393 	88,961,405 493,384 102,810,349 361,307 	38,670,025 342,790 	09,995,613 298,325 111,723,913 238,170 

Fuenle 	Departarnenlo de Estadisticos de Carlada y calculos de los autores. 

m 

m 

C) 

CUADRON0 7 
C 

A 	DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE A CANADA DURANTE EL VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO 	1981 

PERI000 1981-1990. POP PAlS DE ORIGEN 
-------------------------- --- 11 

m 

1981 	1991 	1982 	1882 	1953 	1953 	1984 	1984 	1985 	1985 	1986 	1986 	19917 	19817 	1988 	1988 	1989 	1999 	1990 	1990 	- 

=3000 	0=K9 	V=3000 	0K9 	V30000 ____V 

I 



H05o94eo 3,795,814 	12410 1.531.775 6.304 2,533,902 	8.841 2,102.753 9,517 1.05.4,355 4,214 1.378.617 '.905 1.3108233 4900 2441,049 8,181 2,218,401 7,136 2,840,678 6,397 

694 1 218 148 	3105 979,470 2.948 1.334.777 	3,350 1,741,077 6,413 1 7032/i 6.291 1,486296 6,679 1497,450 55/0 968.44.4 3,137 710,723 1,94.3 1.152221 1.861 

94.4.9005 263.604 	795 146,836 493 196242 	618 268.333 1,00.4 490.880 1.899 1,152.775 6,245 192,912 589 0 0 0 0 0 0 

C58440Ma,fj 0 	0 305,295 892 504,883 	1,822 1,779,3.47 9,539 58.4381 2,145 1,383,591 588.4 1,017495 4,115 1,259338 4,325 1,020.633 3,156 1,054,688 1.856 

19,674 	80 780.880 3324 2,428,070 	9.936 789,227 3559 46458 186 41,599 257 0 0 0 0 0 0 0 0 

0658 5,64.3,736 	17,oO9 5.947,03.3 19287 3.136.458 	11,713 4,981,005 16,654 4,125,3.53 15848 4514,945 33955 6199.905 21,305 9,105.016 27,607 9,292,612 25.17214,591,41624288 

Gn 7,91 80 081,218 	305,825 80,683,279 290 513 83.052,167 	294,078 89,680,972 362583 95,570559 342,383 88,961,405 493,354 102,810,349 361.307 96,670,025 342.796 88,995,613 298.325 111,732,913 23.8,770 

Fuenle Dert88nen1O de Estadisticas do Canada y cdlculos do los autores 

CUADRO N° 7 

VARACION PORCENTUAL CON RESPECTO A 1981 DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE A CANADA DURANTE EL 

PERIODO 1981-1990. POR PAlS DE ORIGEN 

1981 	1981 	1982 	1982 	1983 	1983 	1984 	1984 	1985 	1965 	1986 	1986 	1987 	1987W 	1998 	1968 	1989 	1989 	1990 	1990 

PAS 	 0=g 8=0(00 0=89 V=0000 0=i(9 V=0000 0=kg V=0000 O=Kg V=0000 0=K9 V9000 Q=Kg V=00000=Kg V=3000 Q=Kg V=$000 0=K9 V=0000 

Co400t84 100.05% 190,90% 010% 	3.38% 1623% 	104291. 52.93% 	8504% 4930% 	62.70% 85,70% 167.49% 132.32% 123,90% 122.50% 132.51% 142.8.3% 105.83% 191.78% 	78.83% 

ElSa6udo, 100.00% 100,90% -29,55% 	-1823% 1,58% 	12,44% .2389916 	.472% 14,59% 	42.00% 4537% 166.40% 47.45% 	5724% 48.68% 	60.86% -9.79% 	-0.84% -18,59% '44.81% 

[91adrUr.4dos 100.96% 100,00% 3,36% 	8.80% '20,15% 	-16.00% -31.82% -1529% 48.10% 	-34.92% -33.75% 	1.46% -54.95% 	'47.14% '9126% '88.62% '88.80% '8525% -88.65% -84.82% 

6,9011 100.05% 100.00% 11 26% 	-0.45% 5377% 	3331% 31,73% 	2922% 55,09% 	40.52% -20.92% 	-348% 3423% 	2.66% 79.89% 	26.74% 73.45% 	10,34% 50.90% -33.75% 

MAeso 100.05% 10096% .007% 	1363% 2923% .2529% 347% 	2754% 10,53% 	41,13% 9.74% 104.42% 89.94% 	92.0.4% 5326% 	5844% 50.13% 	3921% 74.08% 	11.10% 

6489014.9 10007% 10000% -4975% 	-42,14% -51.87% -4829% -1920% 	'1.17% '42.725 	.28.81% '3595% 	17.22% -11.84% 	'3.88% -6.33% 	1.82% 25.04% 	7.51% 28.64% '1128% 

Rep. 00411,1904./a 100(81% 10096% -15.89% 	-479% '28.55% 	.23.75% 4.65% 	23.67% '36.91% 	.1764% -14,32% 	9537% .46.77% -37.43% -57.40% -5320% 48.08% -52.00% -28.11% 	-52.05% 

FIlpoas 100.00% 10090% 197.70% 24130% 244,83% 35002% 387.11% 58946% 521.34% 731.72% 76957%1435.15% -22.77% 	8.40% 14042% 180.40% 15079% 11854% 100.00%'19980% 

Al--,. 090. 100097% 10000% 33.81% 	-28.48% -79.43% -7530% -34.80% 	1404% -1547% 	12.17% 3380% 	20.81% 2720% 	-7.95% '85.08% 42.10% '7850% 	-77.14% -8038% -71 11% 

Co88a R,ca 100.00% 10096% -22.53% 	'13.07% 3.78% 	9.30% 2038% 4314% 5.29% 	2703% 1588% 	8967% 118.49% 126,95% 35.57% 	45.76% 85.63% 	62.04% 158.28% 	7236% 

P41, 100.00% 10090% '19.81% 	-9.83% -49.74% 	'45.73% 5154% '4099% '61.89% 	-52.80% -5034% -1331% '68,79% -66.18% -36.91% 	35.16% -18,49% 	'37,45% 31.94% -54.87% 

IlldOoeS/a 100.00% 10090% 308% 	138% N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A 

8584901 100.00% 19690% 3958% 	1329% N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A 

Koya 100.00% 10050% -3203% -2783% 53,97% 	-52.78% -33.53% -2008% '40.61% 	-29.73% 10.85% 	90,05% -34.72% '28.86% 0.01% 	15,07% 2128% 	13.71% 27,49% -12.89% 

Hre90,ao 100.96% 100 00% -57.01% 	4894% '33.24% 	-28.81% 44.60% -3142% -7222% .60.07% -63.60% 	'38,12% -6343% '60.55% 35.60% 	-34.13% 41.50% '42.04% -25.16% 48.49% 

100.00% 10090% '19.89% 	-5.15% 15.05% 	788% 42.93% 106.47% 39.82% 102.54% 33.01% 115.04% 33.60% 	77.41% '18.04% 	1.00% 41.69% -3744% '5.41% 40.08% 

84.4584.5 100.90% 10090% -4420% 	37.99 -2555% 	2226% 1.04% 	2629% 86.14% 138.87% 337 31% 905,53% -3091% 	-25.89% N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A 

C54a4,MarfiI 100,90% 19090% N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A 

Fr',c,a 100.00% 100.00% N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A N/A 	N/A 

0890 100.00% 10000% 537% 	1339% '44,43% 	-31.14% -27.6956 	2.09% 26.90% 	'6.83% -2000% 	3437% 9.85% 	2528% 6133% 	6231% 6465% 	47,99% 15954% 	4268% 

Gs 10444 100.00% 19600% '943% 	-501% -677% 	'3.84% 0.58% 	19.49% -394% 	11.98% '0.13% 	6133% 15.41% 	18.14% 1180% 	12.09% 1225% 	-2.45% 25.42% -21.93% 
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EL MERCADO DEL CAFE EN CANADA 

nado, aumentaron en 16.9% en 1987, con relación al 
año inmediatamente anterior, y en 22.1 frente a las 
realizadasen 1981, alpaso que las realizadasen 1990 
aumentaron en 13.68% con relación a las de 1981. 
Dentro de este conjunto, los granos colombianos 
aumentaron sus exportaciones de café verde desca-
felnado en 1987, a su máximo nivel en todo el perlodo 
81-87, Ilegando a 659.702 kilos con un incremento del 
64% con relación a 1986, y nuevamente más que 
duplicaron su volumen exportado para 1990, Ilegando 
a Ia cifra de 1.4 millones de kilos, Ia segunda más alta 
de toda Ia décadadespués de Ia de 1989 yconsolidando 
su tendencia creciente de los ültimos años. Una 
situación similarocurrió con las exportacionesdecafés 
verdes descafemnados provenientes de otros palses, 
en mayor o menor grado, principalmente con las de 
Brasil y Mexico. (Ver cuadros N2  8 y 9). 

Desde el punto de vista de los valores de las 
importaciones detodos los cafés verdes, las tendencias 
de las pérdidas del valor adquisitivo de sus precios 
siguieron muy de cerca, como era de esperarse, a las 
registradas por el café verde sin descafeinar en par-
ticular, y alas del total de las importaciones de todos los 
cafés, en general. En el caso particular de los granos 
verdes colombianos, mientras que el volumen importado 
al Canada casi se triplica entre 1981 y 1990, pasando 
de 8.1 a 23.8 millones de kilos respectivamente - 
193.8%-, su valor aumentó en cerca del 79% en el 
mismo perlodo, siguiendo también muy de cerca Ia 
tendencia registrada para los colombianos en sus 
diversos tipos de cafés. (Ver cuadros N2  8 y 9). 

1.2.2 Café tostado 

En primer lugar, hay que destacar que Ia serie de 
cifras analizadas para el perIodo 81-90, y especialmente 
al efectuar una correlación entre las cifras de los 
cuadros 6y 7, correspondientes al total de importaciones 
de cafés verdes y sus variaciones entre 1981 y 1987, 
y las de los cuadros 10 y 11, correspondientes a las 
cifras de importación de cafés tostados durante el 
mismo perlodo mencionado, reflejan Ia correlación 
inversa que existe en Canada entre los volUmenes 
importados de cafés verdes y tostados, y sus respectivas 
fluctuaciones. Dicha correlación no tendrIa 
necesariamente que ser asi, dada a compleja estructu ra 
en las relaciones existentes entre los grandes brokers, 
importadores y tostadores, tanto del Canada como de 
los Estados Unidos. Nótese que la correlación 

[: 

	

	determinada es más notoria a partir de 1984 pero, sin 
embargo, se reversa entre 1989 y 1990. 

En estrecha relación con lo mencionado en el 
párrafo anterior, de Ia misma manera en que las impor-
taciones de cafés verdes se consolidaron en 1986 y 
1987 como tue analizado oportunamente y se 
acentuaron en 1989 y 1990, las relativas a los cafés 
tostados se deterioraron en el mismo periodo -aunque 
se recuperaron levemente en los dos ültimos años-, 
Ilegando a 8.9 y a 6.2 millones de kilos en 1986y 1987 
respectivamente, representando una severa disminuciOn 
de 15.3% en 1986y de 41% en 1987, con relación al año 
de 1985, año en el cual se logró el mayor nivel de 
importaciones detostados en Ia cifra de 10.5 millones de 
kilos. Dicho deterioro fue en 1986y en 1987 del 6.4% y 
del 34.8% respectivamente, con relación a 1981, año 
que conservaba el mayor registro importado con 
anterioridad al repunte de 1985. En 1990, dichas 
importaciones en volu men, no llegaron a representarel 
97% del total importado en 1981. (Ver cuadros NO 10, 
11, 12y13). 

Debemos destacar también que las disminuciones 
más severas en volumen importado las sufrió el café 
tostado proveniente de los Estados Unidos, las cuales 
fueron en 1987 de 49.7% con relación a 1981 y de 
36.7% en 1986 con relación al mismo año de 1981. 
Solamente hasta 1990 esas importaciones volvieron a 
niveles similares a los que se hablan registrado en 
1981 entérminos de volumen -cerca de 7.5 millones de 
kilos-, aunque su valor adquisitivo continuaba deterio-
rado frente al mismo perIodo en más del 40%, cit ra esta 
superior al 36% de deterioro que registraba el valor 
promedio de todos los tostados importados al mercado. 
(Ver cuadros N2  10, 11, 12 y 13). 

Mientras se registraba esta pérdida de mercado 
para los Estados Unidos, con un relativo repunte como 
consecuencia de Ia ruptura del Pacto Mundial, Mexico 
perdia su posición como segundo exportador 
cediéndole el paso a Colombia, incrementando sus 
ventas a Canada en 1987 en más del 400% con 
relación a 1981, pero retrocediendo en más del 30% en 
1990 con relación al nivel logrado en 1987. Los 
aumentos más importantes en penetración de mercados 
los registrarori Colombia e Italia entre 1981 y 1990, 
quienes alcanzaron crecimientos del 469% y 621% 
respectivamente, al paso que Brasily Alemaniavieron 
disminuir su participación en el mercado del grano 
tostado. (Ver cuadros N2  10, 11, 12 y 13). 

En relación con el comportamiento de las cifras de 
importación a Canada de cafés tostados, segUn fueran 
o no descafelnados, es importante resaltar que las 
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CUADRO N2  8 

IMPORTACIONES DE CAFE VERDE SIN DESCAFEINAR A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAlS DE ORIGEN 

1981 	1981 	1982 	1982 	1982 	1983 	1954 	1984 	1985 	1985 	1986 	1986 	1987' 	1987' 	1988 	1988 	1989 	1989 	1900 	1 
990  

4)48 	 0=Kg 	V$000 	0 = K9 	0=0050 	0=Kg 	V=8000 	0=1(9 	0=0(110 0=Kg V=$970 	0=Kg 	V=00000Kg 	V=8000 0=1(3 V.0(8)0 	Q=Kg V=$000 	0=Kg V.0000 

C4orrt,,.4 0126,840 31,424 B 123411 32,419 9466556 34,779 12210,897 50972 11.987 50.749 13,110,326 81.805 18295,039 87,482 17,370.580 89,934 18.325,628 59,032 32386,146 52.446 

471 Sa804 6,932,427 22,948 4520,185 16986 6,202,753 32,345 5,128,706 21,225 7,882,116 32,449 9,776,977 59.570 9.232,085 31.788 9,729226 35272 5.483,503 20203 5.069,126 11.083 

8.95484 Unid49 15,641 183 46707 16,966.422 83,310 13,063002 41.638 10,432. 30,775 7,426,910 26,977 9.308,86.4 4.4.374 5.446,858 17,628 350,501 1,331 93.650 958 182.366 965 

0,497) 12943,56.4 53,606 14,473,005 53,689 19,897,400 71,432 16,8(13,542) 67,506 30,002,334 75297 9,003,000 49,946 17,328.012 54,614 29,810.212 87.048 21,904.3478 57.122 19.14.4.231 34,430 

5,34)5,582 18076 5343249 20,525 3,654,317 12908 5,648,74)) 23,455 5,956.121 25,797 5,814314 36.489 9,867,834 33,782 8,076228 28,058 7,824,589 24,402 9,039.165 19,619 

Gual-la 7709689 25648 4318,718 16,551 4,135,419 14,778 7,022.548 2825.4 4,865,382 20.605 5,512,753 33,488 7,398,886 26,741 7,819263 28,024 10,215,062 29,077 11,070,993 25,762 

R04 D-r-a 4,237,422 13375 3,535.100 12,000 3,008,940 10,133 3,941,600 16,067 2,873,183 11,016 3,030,557 21,449 2,230283 8,25.4 1,805,212 6,260 1.905.588 5,603 3.046286 6,413 

(1144949 469, 1 136 1,399146 3,884 1,619,706 5,128 2,135,507 7832 2,820250 9,5 4,953,822 17342 362,954 1,234 1,129,958 3,101 1,178.687 2497 0 0 

Al-.... C5x 60,548 25.4 96016 337 86,684 378 62,652 320 510,250 2,567 341,759 1,0.59 433.956 1,776 109,473 460 171,971 650 377,860 1,041 

G054 )4ie 2,547,471 8,847 1,066,306 7,881 2,557,413 9,28.4 2,867,673 12,371 2,438,197 10237 2,861,705 16215 5,457,450 19.6.49 3,453.695 12.895 4,591,612 13,938 6,374.989 14272 

Pu 0193188 16,994) 4.127,660 15.186 2,591,086 9154 2,483289 9,887 1,861,782 7,945 2,403,465 14,089 1,008.340 5,888 3,173.006 10,650 4,030,519 10,152 3,524.448 7.488 

67,909 217 69,986 220 307,720 1,264 1,488,378 5,551 1,210,870 4,382 2,423362 11237 2,96.2,772 8,330 2,623,323 6.567 1,061395 3,362 1,383.521 2,833 

60,854 1,069 207284 1,203 2,580354 8.114 2,128,759 7,93.4 1,127,633 4,484 1,751,932 8,944 2,838,775 8,801 2,290,764 6,385 1,052.956 2.460 1,964391 4.000 

1314,756 4,4432 984,481 3306 432,002 1,514 709,582 2,988 596,372 2,484 1,274,164 7,671 038,048 3,724 1,884,686 4.449 1.446,880 4,482 1,676.140 4,035 

F4o.,d1, 3,777,123 12,356 1,579,971 6,159 2499,409 8,727 2,030,443 0,176 1,019,855 4,060 1,352,552 7,546 1,347,186 4,732 2,441,049 8.181 2.216,401 7,136 2,840,878 6.397 

d. 1218149 3,106 970.470 2,946 1 034,777 3,350 1,682,616 8,201 1,672,311 6,107 1,423,896 6,483 1,592,171 5,360 888,4.4.4 3,137 716,72.4 1,943 1,152,221 1,861 

Pa4754y 263 604 795 446,006 493 196,242 618 286.333' 1004 490,800 1,899 1,152,775 6.245 170,980 552 0 0 0 0 0 0 

C564deM4.fiI 0 0 305,005 992 564,883 1,822 1,779,347 8.039 584.884 2,000 1,309202 5,497 735,5.35 2,840 380,901 931 154.368 379 519.807 949 

0 0 0 0 113,140 475 9 0 0 0 31,221 190 0 0 0 0 0 0 0 0 

04149 5,643,738 47,006 5,947,034 19,288 2,947,633 10,895 3,673,397 14.918 3,058271 14,882 4,034,881 20358 5,525,902 18,494 8,382,514 25,124 8.866,872 22261 13,578,761 21,991 

Gr To421 	81,094,019 278,240 	74,991,578 267,680 	78,913,227 268,756 	82,623,802 330,707 	79,097,731 313,262 	81,594,670 450.787 	93,791,705 320,882 	80,428,107 317.906 	90.545,648 265.852 103.330.939 216.274 

Fuente 	Dertarnento de [stadisticas do C80adá y calculos do los 8480189. 

H 
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CUADRO N2  9 

IMPORTACIONES DE CAFE VERDE DESCAFEINADO A CANADA DURANTE EL PERI000 1981 -1990, POR PAlS DE ORIGEN 

1981 	1981 	1982 	1982 	1983 	1883 	1984 	1984 	1985 	1985 	1986 	1906 	1987 	1987 	1988 	1988 	1999 	1989 	1990 	1990 

Pals 	 0K9 V=9000 0=1(9 V=S000 Q=Kg V=5000 0=1(9 V.9000 0=Kg V=9000 0=1(9 V=9000 Q=Kg V=9000 Q=Kg V=$000 0=1(9 V=9000 0=Kg V=S000 

0,962 1,420,156 4,023 

2,697 581278 1,693 

7,253 220.4,061 7,486 

2,636 580,707 1,448 

1,201 464,387 813 

2,177 0 0 

817 0 0 

0 0 0 

2,584 1,169,633 3,046 

398 204,697 477 

475 0 0 

0 220,509 335 

0 0 0 

585 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

2,777 534,891 907 

0 0 

2,911 1,012,655 2,278 

32,473 8,302,074 22,496 

Coloetsa 32.245 153 44.066 225 16,850 89 266,852 1,194 113,018 837 401,314 2.702 659,782 3,744 783,866 3,406 1,494,925 

El Saloarios 37992 146 458,423 1,888 811,329 3.822 15.4,290 778 70,830 345 312,545 1,953 1,661,579 4,546 451,316 1,877 777,674 

EE 	lU. 2.232,595 8,973 1,507,549 8,154 1.268,496 5,131 1.753,735 7,393 2.149,306 9,261 2.532,878 12,118 2,654,721 11,806 1,208,0.48 5,005 1,067,429 

55asd 127,594 550 48.737 245 202,189 762 415,193 1,639 179,524 803 403,910 2,336 217,867 863 704,135 2.671 767,812 

M6e66 9.3,60.2 315 112,527 409 209,243 837 0 0 37,919 158 176,578 1,105 381,100 1,814 290,568 1,081 371,310 

Gle,,ala 082,418 3,403 74,553 269 71,982 255 120,884 478 22287 90 94,943 078 325,825 1,201 395,552 1.576 716,456 

Rep Dessin6ana 0 0 37.500 141 18,750 06 78,595 474 0 0 0 0 25,217 115 0 0 244,588 

Rkp.nas 0 0 0 0 0 0 50,874 224 0 0 33,000 128 0 0 0 0 0 

Alosrnos8 Clx 3,642,331 13,895 2,492,227 8,783 711,962 3,117 2,409,700 11,842 2,789,047 13,304 2,281,922 15,235 2,407211 11,280 472,950 2,003 066,959 

C06a Ra 0 0 0 0 06249 380 88,996 293 244,047 1,001 95,310 565 108,456 430 0 0 137.145 

Peel 0 0 36,675 134 19.113 06 34,427 141 17250 74 111,000 640 14,495 58 103,458 367 155,184 

lodon90a 0 0 0 0 7,500 25 42,590 168 250,667 922 77247 458 57,562 208 0 0 0 

Eeeados 0 0 17250 42 0 0 0 0 0 0 59,699 341 150,745 496 0 0 0 

Kenya 0 0 9,060 37 176,996 673 164,397 714 184,496 791 183.279 1,132 20,160 71 230,256 881 145.882 

Hoodu,as 18,751 83 51,004 195 34.500 114 72,320 341 34,000 134 26,065 139 41,125 168 0 0 0 

cola 0 0 0 0 0 0 58,461 212 30,900 104 62,390 216 35,279 143 0 0 0 

Paa95ay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,944 37 0 0 0 

Co8adeMa,8I 0 0 0 0 0 0 0 0 36,287 145 74,389 387 281,950 1,274 879,327 3,394 866,235 

F,anaa 19,574 80 760,080 3,324 2,314,922 9,361 789,227 3,559 46,458 186 10,360 Ti 0 0 0 0 0 

0635 1) 1 '(1) (1) 188,825 918 407,606 1,736 267,062 1,186 470,064 2,497 673,906 2,010 722,502 2,48.3 1,195,790 

Gran Total 	7,387,199 	27,579 5,481,790 	72,845 6,130,530 	25,323 6,977,040 	31,386 6,472,820 	29,131 7,411,735 	42,607 9,018.644 	40,4.45 6,241.918 	24,884 9,446,967 

Fuerrle: Depart00to do Estadisilcas de Canada y calculos do los autores. 
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érdidas relativas de mercado analizadas en el párrafo 
cnterior, estuvieron concentradas en las importaciones 

el grano descafeinado. En efecto, se obsenia al 
detenerse en las cit ras de importaciones decafétostado 

urante el perIodo 81-90, que latendencia decreciente 

le estas importaciones fue mucho más severa que Ia 

bbs no descafeinados, al disminuir aquellas en 1990 

n un 9.3% con relación a 1981, al paso que estas 

jblimas disminufan en un 2.6% en el mismo lapso. 

'lOtese que, consecuentemente, Ia participación del 
grano tostado sin descafeinar en el total de 
rnportaciones de tostados, paso de un 93% en 1981 a 

in 93.7% en 1990 (ver cuadros N9  10 y 12). 

12.3 Café /nstantáneo 

El análisis de las cit ras correspondientes al perlodo 

B1-90 en elcuadro N2  4 cant Irma una relativaestabilidad 

Icierto avance gradual de las importaciones de cafés 
nstantáneos a Canada, no obstante un marcado 

desaceleramiento en su participacIOn dentro del total 

detodos los cafés, observado en 1990. 

En efecto, nótese que la participaciOn de las 

oportaciones de café instantáneo dentro del total de 

lodos los cafés importados aumentó de 4.9% en 1981 

a5.8% en 1986, disminuyó en 1987 a 4.75%, nivel éste 

geramente inferior a Ia participación registrada en 

1981, volvió a aumentar a 5.75% en 1988, disminuyó 

evemente a 5.55% en 1989 y volviO a caer 

ronunciadamente a 3.84% en 1990, coma 

consecuencia bastante clara de Ia ruptura del Pacto 

Mundial Cafetero Ia cual volviO a hacer relativamente 

rnás rentable Ia fabricación en Canada de este tipo de 

café. (Ver cuadro N9  4). 

De acuerdo con las cifras presentadas en el cuadro 

N 14, no se exagera al destacar que en el mercado de 

importaciones de café instantáneo en Canada, Brasil 

viene desarrollando una gran labor de penetración, 
coma se desprende del aumento regsitrado en sus 

portaciones, dentro del total de instantáneos 

irnportados, alpasarde un 41.5% en 1981 a un 5801. en 

1987 y al 46.2% en 1990. Al mismo tiempo y en los 

mismos años, Ia participaciOn de Estados Unidos paso 

de representar un 24.5% a un 18.8%, y a un 25.5%, 
respectivamente; y, Colombia, Ia aumentO de un 1 .7% 
aun 4.8% y al 8.72%, respectivamente. 

Obviamente, estos resultados no dejan de ser reba-
livamente positivos para Colombia pero, en realidad, 
no se cotejan con el potencial y Ia estructura del 
mercado mundial de café. Sin duda, Colombia deberia  

estar en posiciOn de competir más activamente con 
Brasil, reflejando de manera más adecuada su 

importante papel dentro de la industria mundial y 
particularmente en el mercado del Canada, tal coma Ia 

muestra el sólido aumento de su participación dentro 
del total de las importaciones de otros cafés a ese pals. 

2. EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE 

IMPORTACIONES DE CAFE A CANADA 

Con base en Ia información contenida en los Cuadros 

NQ 6, 10 y 14 sobre valores y volOmenes importados a 
Canada de los diferentes cafés entre 1981 y 1990, 
hemos elaborado los cuadros N2  16, 17 y 18 en los 
cuales encontramos una completa relaciOn de los 
precios promedios anuales, por kilo importado de café, 

para los palses y años analizados. 

2.1 Café Verde 
Lo primero que debemos señalar es que del análisis 

conjunto de esta información sobre precios y volOmenes 

de café importado a Canada, se desprende que Ia 
evoluciOn de precios no registra una correlación 

consistente con Ia demanda por importaciones de café 

al pals. Es asI coma las diversas fluctuaciones en los 
precios promedios de irnportación de cafés de Colom-

bia, Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, los cuales 

aumentaron en el periodo 1985-1986, no produjeron 

las reducciones que hubieran debido registrarse en los 
volUmenes importados del grano, salvo para el caso 

del Brasil, sino que por el contrarbo se vieron acompa-
ñadas de aumentos significativos en las cantidades 

importadas. Situación similar a contraria ocurre para 
otros palses yen diversos años del periodo analizado. 

En 1990, por ejemplo, a pesar de que los precios dismi-

nuyen significativamente 1 rente a 1989 para los cafés 

verdes de los palses citados, Estados Unidos ye 

incrementadas sus ventas al mercado muy precaria-

mente, Colombia las aumenta de manera amplia y 
Brasil lasve disminuidas severamente. SituaciOn similar 

ocurre con los resultados en las importaciones de 
tostados y solubles, frente a aquellos que eran de 

esperarse. (ver cuadros N° 16, 17 y 18). 

Además, a pesar de ser ben conocido el hecho de 

que Iaelasticidad preclo de Ia demanda es relativamente 

baja en el mercado cafetero mundial, coma ocurre con 
Ia gran mayoria de los productos básicos, Ia magnitud 

creciente del gasto en publicidad y promoción para 

productos substitutos, tales coma el tO y de manera 

muy especial las bebidas gaseosas, hubiera podido 	p 

haber causado efectos negativos sobre los volOmenes 
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CUADRO N2  10 

TOTAL DE IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAlS DE ORIGEN 

1981 1981 1982 1982 1983 1982 1984 1994 1985 3985 1986 1980 1987' 3997' 1988 1988 1989 1989 1985 1990 

0=Kq V=9000 Q z Kg V=8000 0=Kg V=S000 0=Kg V=S000 0=Kg PIs 

 

V=9980 0Kg V=3850 0=1(9 V=S000 0K9 V=$000 0=K V=$000 0=Kg V=$060 

£0 UU 7455,061 48,864 5,448,182 36,024 7131,824 47,383 6,917,648 51,621 9,378,834 86,161 1.241448 54,064 4,715213 32,694 6,274,888 32273 8,457,489 31,548 7,479,106 29,741 

M6o,00 81,595 368 106,891 637 207,276 965 430,245 2.150 367,125 1,981 607,105 4,053 437,933 1,873 206,150 994 112,383 567 292,450 1,250 

9.30408037. 576,173 2.735 196,185 1,144 186228 1,084 82,972 413 96,64.4 657 401,423 2.941 159,570 1,569 109.W9 727 276,414 3,659 151,820 782 

ColorrO,o 78,085 297 75274 4.45 23,477 144 354.910 981 201,775 1.379 199.506 1,452 179,818 1,163 353.986 2,826 561,514 3,012 444,353 2,708 

Raba 41,579 265 57,742 299 92238 569 90,690 617 129,867 880 131,401 1.173 152,129 1,334 156,837 1,056 160,633 1,537 299,539 1,712 

0,49,3 1,202,931 8,240 1,836,765 14,185 199,919 1,480 85.617 489 129,843 859 118.331 1.010 76,457 541 185,826 1.273 110,135 453 83,817 315 

SU*z4 5.887 44 293 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01- 79,522 439 60,621 392 83,756 572 371,038 1,068 329,456 1,486 200,664 1,597 474.776 2,906 443,326 2,339 511,248 2,387 496,729 2,502 

G,00 TolO 	9,821,482 	61257 7,981,915 	53.133 7.914,518 	52.167 7,933.038 	57285 10,527,297 	73,385 8,895,470 	66294 0,169,795 	41281 7,731,0333 	40,698 8,189,816 	40,683 9.227,423 	39,019 

£uoteD#a,,37r90 de E8e801.c40 26 C4n486 yo38oio5deI0o40loe 

CUADRO N2  11 

IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO DESCAFEINADO A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981 -1 990, POR PAlS DE ORIGEN 

1991 1901 1982 3982 	1983 1983 1984 1994 1985 3985 	1986 1986 1987 1907 1998 1988 1909 1999 19380 1993 

P38s 0=Kg V=$200 0=Kg V=$500 	0=Kg V.5050 0=Kg V=$000 0=1(9 V=S000 	0=Kg V=$050 0=1(9 V=S000 0=Kg 0=5000 0=1(9 V=SC*30 0=1(9 V=$000 

E99doslJnidos 6,223(32 4,983 364.057 2.620 	259,236 1.816 378.827 2,827 458,883 3,665 	214,945 1.849 92,155 640 309,919 1,561 258.347 1,304 391,806 2,398 

MOeioo 0 0 0 0 	2,134 17 22,334 151 127,515 621 	74,967 431 0 0 0 0 0 0 0 0 

Al--,. 004 3.120 20 7,943 45 	32,812 165 17,110 107 6,257 43 	255.132 1.718 23,502 240 0 0 0 0 0 0 

Cojorr0io 3.402 29 1,955 Ii 	 102 1 153 1 43.950 322 	27,931 205 15,670 108 0 0 64,798 319 0 0 

134h4 263 2 3.352 19 	9,499 56 4,300 30 29,059 107 	3,737 31 12,768 113 0 0 0 0 0 0 

06456 5,049 43 16.753 127 	 286 2 14,195 117 6.823 33 	 1.396 11 1.129 32 0 0 0 0 0 0 

Su,z4 5,887 44 0 0 	 0 0 0 0 0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09os 2,596 18 10.114 54 	 6,458 39 3,402 28 37,905 177 	13.064 129 17330 150 121,808 837 148,609 775 192,958 958 

0140 1083 	 643 540 	4,219 	403,274 	2,876 	310,607 	2,896 	440,336 	3-1 	715, 470 	5.040 	590,203 	4373 	1625.58 	3,262 	431,787 	2,198 	476.725 	2,388 	584,76* 	3,150 

m 
39 

m 

CUADRON9 12 

IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981 -1 990, POR PAiS DE ORIGEN 

Pais 

1981 	1981 

0=1(9 	V=S090 

1982 	1902 

0=Kg 	VS05O 

3983 	1983 

0Kg 	V=S 000 

1984 	1994 

0=Kg 	V=5950 

1905 	1985 	1906 	1986 

0=Kg 	V=5050 	0=Kg 	V=$050 

1981 	1967' 

0=K9 	V=$950 

3968 	1088 

0=1(9 	V=5930 

1980 	1989 

0K9 	V=5090 

1990 

0=X9 

1993 

V=S 

0  
C 

E99Ud89 6.832.428 	94,8% 5,.053 	32,404 6,872,388 	45.597 6.538,823 	48,906 8,919$51 	62,486 	7.937.493 	52219 4,823,058 	32,054 5,964,950 	.712 6.199,142 	30244 7.987299 27. 543 

m 

M0400 81,585 	368 108,961 	3(37 205,142 	938 407,911 	3,809 239,558 	1.2385 532,738 	3.622 417,832 	1,873 206,150 	3844 112,383 	067 282,458 1250 m z 

AI80*40*4 0847 573,653 	2.715 189,128 	1,069 153,416 	919 48802 	306 84,388 	634 	146.291 	1,323 135,978 	929 109,898 	721 276,434 	1,658 351,030 782 

z 
Coloote* 14683 	268 73,319 	43.4 23290 	143 1,4,757 157  825 	1.357 	161,564 	3211 64,342 	1,055 353,966 	2,036 491,745 	2.853 444.303 2,708 > 

C > 
6483 41,316 	263 54395 	280 50138 	013 92326 	561 loo,om 	693 	127.664 	3,142 139,361 	3,322 158,037 	1, 160.833 	1,037 299. 3,712 



w 
71.3 V 	619. .3 	Kg V-018,0 ,-6g 	V $73.7 KgV $000 9, 	Kg V 	0000 0 	Kq 	V 1'7 9, 	.5; 	5 $91.5) 0 	Kg 	V 9.69] 0 	Kg V 	$930 0 	Kg V$O50 

> 
- m 

1 893sUn,d,g 6225,32 4,063 36.4,057 2,620 2593.0' 1,816 378,827 2,827 458,883 3065 214,045 1,849 92 155 640 309,979 1.561 258,347 1,304 391,806 2,198 
Cl) 

0 0 0 0 2,134 17 92,334 151 127.575 621 74.961 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Al--,. (05 3,120 20 7,043 45 32,812 165 17110 107 5,257 43 255,132 1,710 23.592 240 0 0 0 0 0 0 

(/1 

Cdont,I,1 '7402 29 1,95,5 1 182 1 15.3 I 43,950 322 27,931 205 15676 108 0 0 66765 319 0 0 
> 
m 

93114 263 2 3,3.52 19 9,499 7.9 4.300 30 29,059 187 3,737 31 12,768 113 0 0 0 0 0 0 
CD 

913'47 9649 43 16.75.3 127 286 2 14,190 117 6823 33 1306 ii 1,729 12 0 0 0 0 0 0 

Suiza 5.887 44 0 0 0 0 0 u 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
m 
Ci) - 

(1)1166 2.5196 10 70,114 54 6458 38 3,402 29 37,905 177 11 0779 128 17330 150 121,888 8.37 148,600 775 192,968 968 

0 
Gran ToIaI 643,549 4,219 403,274 2,876 310,887 2,996 440,316 3,261 710,470 5,048 588.283 4,373 162,650 1,262 431.787 2.198 476726 2398 544764 3,54 

Cl) 

m 
C- 

39 

m 

CUADRON12 

IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR A CANADA DURANTE EL PERI000 1981 -1 990, POR PAlS DE ORIGEN 
39 

1901 	1991 	1982 	1982 	1993 	1983 	11704 	1984 	1905 	1905 	1986 	1986 	1987' 	1907' 	1988 	1088 	1989 	1989 	199)1990 

P46 	 0-Kg V-$000 0-Kg V.5000 0K9 V=$(X)O 0 Kg V-5000 O'Kg V-$000 0-Kg 5-59)0 0-Kg V=09130 0-Kg V$9135 0 Kg 0-5000 0Kg V3000 

E9a93n Un,466 6,932,429 44,866 5,994,093 33,404 6,972,380 45.567 6538821 49.050 8,919,951 62,496 7827493 52219 4,623058 32054 5,964,958 30,712 6199143 30244 7387299 27,543 

Méx.00 81.585 368 106,901 8.37 205,142 938 407.911 1,969 929,550 1,266 532,738 3,622 4178.33 1873 206,150 994 112.383 567 292,450 1,250 

A(,'anIa 005 573.853 2.715 199.126 1,099 153416 919 46,862 306 84.388 614 146,291 1,923 135.978 929 109,009 727 276.414 1,658 151,5,30 782 

Coiombia 74,603 288 73,319 434 23295 143 154,757 980 157,825 1,057 161,565 1,247 164,142 1,055 353,996 2,036 497,745 2.653 444.303 2,708 

Nnha 41,316 263 54.390 280 82,739 013 92.399 587 100606 683 127,664 1, 142 139,361 1,922 156,937 1,056 1606.33 1,907 399,939 1,712 

B,an4 1,197,282 8.197 1,620,012 14,062 189,833 1458 54,427 372 123020 826 116,835 999 99320 529 185386 1,273 110.135 451 63.017 315 

SZn 0 0 293 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

07166 76928 421 50507 338 77299 533 167,436 960 191,504 1,309 194,595 1,469 457446 2456 321,458 1,702 362,638 1.612 303,771 1,544 

Grnn TolO 	8,877,854 57,030 	7478641 	50257 	7933911 	50071 	7,462 ,722 54024 	9916,827 88,261 	9,387,195 61921 	6,067,145 40,019 	7,299216 30,585 	7,713,091 38262 	8,042,659 35.854 

CUADRO NQ 12 

VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO A 1981 DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO A CANADA DURANTE EL 

PERIODO 1981 -1 990, POR PAlS DE ORIGEN 	 - 

981 	1981 	1982 	1982 	1983 	1993 	1984 	1984 	1985 	1985 	1986 	1986 	1907 	1987' 	1988 	1988 	1989 	1989 	1996 	1996 

046 
	 0-Kg V $000 OSKQ V-Sg(9) 0Kg 0=5000 0 Kg V-S000 Q=Kg V $000 0=Kg V_S000 OKg V9000 a - Kg V=S000 0-Kg V=$000 0-Kg V=9000 

CE (Li 10000% 10000% 2692% 2820% -434% 304% 721% 564% 25.80% 3538% '2.87% 1064% 3675% -3319% '1583% 33,94% .1338% .3544% 0.32% 3914% 

Me6400 10000% 15050% 3103% 7310% 75450% 159 51% 427,36% 40424% 349.99% 412.77% 84487% 00136% 412 14% 40902% 152.68% 170.11% 37.75% 54.08% 258.46% 239.67% 

A66989a0. 10050% 10088% -8599% -5917% .0771% '8037% .9897% .84.9096 '8428% .7598% 30.40% 7.53% 7233% 00.91% -80.96% 73470/7. 52.08% -3938% 73.81% 71.41% 

Colon1ng 10000% 10000% -393% 4983% '9993% '5153% 9929% 3%373% 15840% 364,31% 142.99% 38989% 130.28% 291.52% 353.32% 585.52% 61911% 914 14% 469.96% 811.78% 

Ua94 10000% 10099% 3837% 1283% 121.B4% 11472% 13235% 13283% 211,86% 922.66% 21665% 342.64% 28588% 40355% 277.44% 298.49% 28633% 291 32% 621.37% 54694% 

9,804 100 00% 100 (93% 6101% 7220% 8421% '8228% -9430% 94.07% '8821% -89.58% -90.16% -8774% 8414% '9343% '64.54% -8455% -9084% '9453% '64.69% -96 18% 

SVza 700.99% 10000% '95.03% '83.18% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

07,66 100130% 12099% -2377% '1071% 533% 3030% 115,99% 12961% 18848% 238.50% 75863% 263.78% 49704% 493,71% 45749% 432.80% 04290% 44374% 52464% 46962% 

G,80 7064 	100 00% 100.00% 	'1722% -1326% 	'1688% 	'74.94% 	'1700% 	6.48% 	1056% 	19.87% 	'6.57% 	8.22% 	-3520% 	.32.81% 	'1880% 	-33.56% 	-13.99% 	-3362% 	-3.09% 	-3632% 

7-) 

0 
0 
m 
7— 

C) 
39 
m 
m 
m z 
0 
:79 

39 
0 > 
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importados de café, durante los perlodos de altos 
precios relativos. No obstante, eilo no ocurriO asI. (Ver 
cuadros N2  6 y 16). 

Particularmente encomiable resulta Ia consoUdación 
del mercado de café verde para Colombia, si se tiene 
en cuenta Ia evolución reciente de los precios 
internacionales del grano y a ello se agrega ia continuada 
agresividad comercial de Brasil -especialmente en los 
años 1986 a 1990-, lacual no obstante su gran magnitud, 
no le permitió conservar su tradicional posición de 
ventaja sobre Colombia en volUmenes importados del 
grano a Canada. 

2.2 Café tostado 
En el caso de los cafés tostados, se evidencia que 

los granos colombianos fueron en el perfodo analizado 
1981-1990, relativamente los más competitivos en 
precio con la excepción de algunos años en que 
Mexico. Alemania o el mismo Estados Unidos, 
registraron mejores precios. Sin enbargo, ello no llevó 
a que el tostado colombiano reflejará esefenómeno en 
los volümenes importados al mercado candiense, Jos 
cuales han sido bastante precarios con relación a los 
de Estados Unidos entodo el periodoy abs mexicanos 
hasta 1987. (Vercuadros N2  by 17). 

Para reforzar lo anterior, debe mencionarse que 
hasta el año de 1988, Colombia mantuvo una relación 
de precios del grano tostado con relación al verde muy 
favorable Irente a aquella que se registro para los 
Estados Unidos en particular; solamente a partir de 
1989 Ia relación de precios anotada registró una mayor 
competitividad relativa para los Estados Unidos, al ser 
del 1.19 y del l .12 para los dos Ultimos años, frente al 
1.63 y el 2.56 para Colombia respectivamente. Por lo 
anterior, debe entenderse que otrasfuerzas distintas a 
las de Ia competencia, son las que regulan en esencia, 
el mercado de importación de los cafés tostados al 
Canada. Probablemente, priman los intereses 
particulares entre las filiales americanas y canadienses 
de las grandes tostadoras multinacionales. Quizas ello 
expiioue que los cafés tostados de los Estados Unidos 
constituyan más del 80% del total de los tostados 
importados a! Canada en 1990, mientras que los 
colombianos no superan el 5% del total de esas 
importaciones. (Vercuadros N2  by 19). 

2.3 Café Instantáneo 
Los comentarios anteriores son también válidos 

FZ 

	

	para Colombia en lo que respecta al café instantáneo 
en el cual nuestro pals. no obstante poseer una mayor 

competitividad en precios y calidad frente a la de otros 
paises -Estados Unidos en particular-, cont inua despla-
zado a un quinto pIano después de Brasil, Estados 
Unidos, España y Ecuador, con posibilidades de 
continuarsiendo relegado, de notomarse loscorrectivos 
necesarios para desarrollar una gran campaña de 
promoción y yenta de este producto en el Canada. Más 
adelante habremos de completar nuestros comentarios 
sobre el potencial existente para Colombia en café 
nstantáneo, no solo desde el ángulo del compor-
tamiento de las importaciones, como se ha venido 
aralizando, sino también desde el otro fundamental 
elacionado con la producción local y el consumo final. 

Por ahora, vale Ia pena observar con cierto 
detenimiento el cuadro N2  19 en el cual se presentan 
as relaciones de precios de importación de cafés 
tostadosy solubles aCanadá, con ref erencia a aquellos 
del café verde. Claramente, la información contenida 
en este cuadro sustenta sólidamente nuestra afirmaciOn, 
reacionada con Ia existencia de una mayor competiti-
vidad relativa en los precios del café instantáneo de 
Colombia, al ser analizados frente a los del producto 
del Brasil y los Estados Unidos. En los años de 1984, 
1986 y 1990, por ejemplo, Colombia tuvo unas rela-
clones de precio entre los cafés solubles y los verdes 
de 2.04, 2.06 y 2.97, al paso que el Brasil, que le sigue 
en competitividad a Colombia, registrb relaciones de 
2.16, 2.11 y 3.50 respectivamente. 

De esta manera, no se comprende el bajo 
posicionamiento competitivo y nivel de penetración de 
os solubles colombianos en el mercado del Canada, a 
no ser como consecuencia del muy precario trabajo de 
rnercadeo realizado por Colombia y de Ia primacia de 
os intereses de las tostadoras multinacionales sobre 
los del propio consumidor. 

2.4 Consideraciones Adicionales sobre e 
Mercado y la Competitividad 

En sintesis. Colombia está consolidando una 
posiciOn ventajosa en el Canada con relación a sus 
exportaciones de café verde, no obstante poseer precios 
reiativos menos competitivos que otros palses 
importantes exportadores del grano. Ello indica, sin 
duda, que la labor desplegada por Ia Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia en desarrollo de 
sus polIticas de promoción, hatenido el éxito buscado 
en ia diferenciaciOn del grano colombiano. Lo que es 
crucial ahora yen elfuturo, es poder continuar el árduo 
rabajo desarrollado mediante as campañas 
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CUADRO N0  14 

TOTAL DE IMPORTACIONES DE CAFE INSTANTANEO A CANADA DURANTE EL PERIODO 1981-1990, POR PAlS DE ORIGEN 

1903 	1901 	1992 	1982 	1918.) 	(1033 	1984 	1984 	198 	1985 	1996 	1906 	194?' 	1981 	1988 	1988 	1908 	1909 	19563 	1990 

()K) 	V - SW/V 	0Kg 	5-5165 	0.69 	V $5450 	(J - K. 	So,,, 	0=69 	V-sW/S 	0Kg 	V=Scx10 	0-K9 	V=s860 	Q=Kg 	V=$000 	0=Kg 	V=$cKlO 	0=Ky 	V=S000 

K,.s1 2144 1151 19,175 2,190,056 28.409 1,864,9715 14.14l I 491 50l 13,490 	2,694,911 21551 	3,693,414 40,135 	3,212088 22,037 4,232,432 27,626 4,105.019 35,675 2,705,521 14205 

14454..l)oo8o,l 21,,538.8' 16213 5533,8(9 13225' 1,1.4,100 ' 	''2 I 	1114/7 17397 04590 12,0)6 1535 617 11,186 1,032952 11.044 1,109,652 12.727 1,132,818 16,545 1.352,432 16,942 

16,904 1,090 25)7,26,4 1.2.33 79,914 55/ 141329 I 944 344,945 2,o17 464,875 5.66,0 279,0046 2,2536 N/A N/A N/A 84/A NA N/A 

[3(9494 864,861 16,962535,706 6=8.11 61,930 589,1 1,6,5.8/ 2,626 150,04)2 2,731 214,675 5,401 421,164 6,701 46332 737 N/A N/A N/A N/A 

88)9',', 1,109 145,788 1,47)) 38682/ 20)9" 427,s48 3,722 429,556 3,060 319,925 41186 2185,588 4259 383,255 3.7805 441,2.36 3.4635 421,121 2,889 

1111382 031 07.758) 5/i 1,2.215 829 61,879 607 107,537 809 146,051 1,564 4140 17 N/A NA NA NA NA N/A 

8,4,88 (1531,54, 826 725,1469 1,88/ 48 I 120 2 0 0 114 3 463,126 1,37/4 N/A N/A N/A NA N/A N/A 

(9,15 32.79', 621(0 1442435 5,010 6)9907 (.1.32) (81793-4) 15.169 723947 11.4871 '.94/154 12,346 191,48) 3.123 781,997 2.3,006, 673,38) 18366 941.1342 

T1114) 5 1504',7 61,61)3 4,952,517 55,191 4795132 '4,465 444 378 489',7 5.347297 55,739 6,6,9,525 60,319 5,001,100 49,534 6,553,604 94,501 6352,123 62,597 4,036,116 

1,75 

32,361 

Foer,7e 	Dopa,'too'rento 59 Estad,o,cas deGanada y cácuIos Seas autoIes 

CUADRO N2  15 

VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO A 1981 DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE INSTANTANEO A CANADA DURANTE 

EL PERIODO 1981 -1990, POR PAlS DE ORIGEN 

115(1 	11)51 	15)2 	190,, 	1,541 	('33) 	1904 	7964 	190'1 	190"1 	1996 	198)) 	1967 	987' 	1909 	1900 	1900 	1909 	19(9) 	1990 

6,88, 	 1JK, V,$,1,5 0:Kq V'S'S,,, 0Kg V $'60 0-Kg 0,9(81(1 0.64 V'$000 0,K(g V'S18)8( QKg V=S1360 0K9 0,9)6)0 O'Kg V=55630 0'K9 0=5860 

13,#,) 100(11'S 10018)% 7143- 3248%'723',% 26215-1043% -301993, 25609) 12.391. 7225% 1 09315- 4984% 1489% 97.39% 6407% 91.45=5= 7347% 4.26% '25.92% 

El 	(II) 101,00" 1)1(100% 267"- 10.4171, 664, 992', 1202 724. -2901% -71 00% -496109/ '31.01% '1824% -2695% '12 16% -2150",.. 1033% 2.05% -2.45% 4.50% 

1,8(446,3 1,51453 11(0)4)9 2065% 9453 5'.'.7" '5)87% 1721' '5)18". 114 47% 12903% 10986% 415 745- 7398% 10104% N/A NA NA N/A NA N/A 

19368 1151)811 ,, 1)8)1819 4 1 619 4871,5 93 ((3% 9)4/1 87)91') 8365".. '03919, -4=33)036 '/8271,, 85637% -5724% '5028% -9536% .954(5- NA N/A N/A N/A 

loll (8". 1011781% 91 086.712 55', 321 86', 16018"- 41)3.199, 351,6939)2," 248 06% 26792% 261 73% 265453/, 103.73% 340.75% 178 103 40740/1) 224 71% 3M30% 167.72% 

[1546846)( 1511)81". 101538)5- 71,9,3% .351,55,71,411, -11 369' 93(3255 2/',V', 249" 2651% 331)4% 8825% '9025% -9798% NA NA NA NIA N/A N/A 

58/8 11)5)81'' 1/8)18,5- 165 12% 1411561 -99 94% 911,80", 99 8',9.'997($" NO NA 9981% '9964% 0.1030 0,307% NA N/A N/A N/A N/A N/A 

1151 3 ,8,1 190 ,91% 91 1006 202013- 183(6,", III 	((1=9 88/655- 61 735, 122 111" 42309/ 62341 90/103% 9327., -51/33% 140.009k 218 16% 1069616 192861b 78884% '127.91% 

('188 1,146 	'0(8,6 	150)63',- 	-41)7% 	-10.47% 	'16 145 	'10,18" 	22 ((8", 	-75',35- 	39415'912% 	1764% 	3038% 	6.431. 	'1959% 	27.02% 	4.18% 	7312% 	096% 	'6.38% 	-'47.47% 
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CUADRO N° 16 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIC DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE VERDE A CANADA DURANTE EL 

PERI000 1981-1990, POP PAlS DE ORIGEN 

1981 	1981 	1982 	1982 	1983 	1983 	1984 	1984 	1985 	1905 	1986 	1986 	1987 	1987 	1988 	1988 	1989 	1988 	1988 	1990 

Palo 	 ion Deoc 	Daf 	Sin Dec 	005844 	Sin Deso 	Desoal 	Sin Deso. 	D08al 	Sc Deso 	Dnsoal 	Sin Den,/ 	Doa] 	Sin 1)esc. 	Deaf, 	Sin D001 	Desoal 	Sin 100so 	000/Al 	S. Den,o. Desoal 

Colorr86a $3.87 $4.74 8399 $511 51.67 $528 $4.17 $447 $423 $555 $624 $673 $3.69 $490 $403 $445 $322 5399 $2.34 $2873 

El 58/1,odo, $3 3 $384 $378 $412 $360 $446 $414 $504 $4 12 5488 $6.09 $625 3344 $454 5363 54 16 $3.68 $3.47 $2 18 $290 

Ealades Unidos $2.99 $402 5314 $4.08 $320 $4.04 $3.81 8422 $379 $4.31 $4 77 $4.78 $324 $453 $380 $4 14 51023 $380 5525 5340 

B,as4 $4 14 $431 $3.71 $351 5250 $377 $402 34.43 $21.75 $.447 $503 $5.70 $315 $452 $2.94 $379 $261 $343 $1.80 $249 

M6xn/o $3.37 $3.37 51.84 $3.65 $.53 $400 $415 N/A $430 $4.17 $620 $626 $337 3424 $347 $372 $312 $323 $2.17 $175 

004100314 $3.31 $346 5183 $3.61 5357 $354 $402 $395 $4 13 $404 $608 $6.09 $3.61 $169 $358 $398 5285 $1.04 $2.33 N'A 

R86 Doosnoono 51.16 N/A $3.56 $3.76 5337 53/2 $406 $603 $4 12 NA 5.591 N/A $3 70 $457 $3.47 NA $287 $334 $2.11 NA 

DIiar,as $242 N/A $2.78 N/A $317 N/A $3.57 $374 $324 5/A 5420 $388 51.40 N/A $2.82 N/A $2 11 N/A N/A N/A 

AIn,noo,a 14r. 5427/ $362 5341 $393 5417 $438 $571 $4.76 $503 $477 $616 $668 .5410 $4.60 $426 $436 $3 Th $0.87 $276 $260 

C0440n/4 $3.47 NA 07/07 NA $363 $448 $413 $425 $420 5410 $567 $626 $360 $396 $373 N,8 $3//4 $290 $2.32 $233 

8127 N/A 3.60 $365 $353 $345 $398 $410 $405 $42955.6/ $577 $354 5307 5336 5355 $252 $3.06 $217 N,'A 

ln86nes,a $320 N/A $3 14 NA $1123 $3.33 $3 10 5.3.95 53.62 5369 $464 $593 $81 $3.61 532/ NA 8308 N/A 520/. $1.52 

Eocio,, $603 NA $500 $243 5.1/7 N/A $3.66 NO $398 N/A 57/1 $5.72 $3.10 $322 $279 N,A $234 NA $205 N,A 

Kenya $3.52 N/A $3.74 54.11 $3 50 $3 05 $21 $4.34 $4 13 $29 $6 02 WAS 5385 $3 51 $4 10 51.03 $323 54.02 $241 N/A 

Hso4n,A, 8327 $.36 $3 90 $376 5349 53.30 $4 03 54 72 $4.00 53 80 $5 58 $533 $3 51 $4 09 5335 N/A $322 N/A 3225 N 'A 

090 $2.55 NA $3 17 NA $324 N'A 5160 537,3 53.70 5.3.37 540.4 $3.40 $3.37 $4.35 $3 14 NA $2.73 NA 51 62 N 'A 

Pa,a86oy 8302 N/A 5337, NA 5315 N/A $377 N/A 5107 N/A $542 NA $323 $3.11 N/A N/A N/A N/A NA NA 

C54a dn MA04 N/A NA 5292 NA $34/I NA $367 N/A $3.65 $400 0-420 $520 5.3.06 $4.52 $2.45 $306 $246 $321 $183 $1 70 

kancra N/A 5407 N.A $426 $420 5404 NA $457 N/A $400 $609 $7473 NA NA NA N/A NA NA N.A NA 

$3.7/1 N/A $324 NA $371) $433 $4.06 5-426 51.00 5444 5/7/ $520 53.35 $417 $3.00 5344 $275 $2.43 3162 3225 

P,cane6olodoo $341 	$373 535/ 	$451 	$349 	$412 	54.00 	$45/' 	$3911 	$4.50 	1553 	$575 	$342 	$440 	$340 	$390 	$294 	$344 $209 	$260 

Fuente Cuodro NO 6 y ca$cu]os de los aulores 

1/ 	Paises selecdooadc,s pot su Sgnrfic08cra 88 Ia par$opaaon do sos importaciones denlro da] lola] do lodos los Opos do cafe 

N/A No a,cafe o no dspoiEAe 

Proyeccioo do cii ras enlre oclubre y d,c,ernbre, efeoluoda por los autores 

m 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO A CANADA DURANTE 

POR PAIS DE ORIGEN - ELPERIODO1981-1990, . ' 	. . . 
C - C 

Pals 

1981 

S.nDo58[len,/4 

1981 1982 

Sin Denc 

1362 

[)osal 

1963 

ion 7)00/ 
.--------------- 

194,3 

Dcal 

1964 	904 	08/ 	98/, 	1900 	1986 	1907 

Sn, [8/sc 	[lea/i 	Sc (Jesc 	Deaoi 	Sc Dn,sc 	D,88i 	Sin Dea/ 

198 

[7i 

988 

S. Dea/ 
-'-.------.-'.- 

980 

Dos/al 
...... 

1900 

S. Daso 

989 

D,i. 
---'- 

1986 

S. Desm 

1990 

Dea,4 '  
. 	' 

m 

C 
$5 

E4a00nllnmd,A $856 $653 5007 572/' 5663 $701 $746 	$746 	$701 	5799 	57.43 	5464 	$693 $6.04 5515 $57.4 $488 $505 $.49 $561 

I 	MOocr.54 51 NA $506 N A $4/7 5797 5490 5676 	$528 	5407 	$66'' 	$/'7/ 	$448 	N A $482 NA $5 ,", N.A $427 N/A ' z 
0 

Akesans. (3r $473 $841 $581 $43 39 5589 $503 $6.53 	$625 	$728 	$605 	$8.36 	5673 	5610 $10 17 $662 5/ A $00 NA 55 18 NA $5 
z 

l,4o,8510 $652 $592 $5473 $674 $549 5633 5654 	5670 	57.0/ 	$7'.' 	$7.34 	$663 	$609 

5883 

 5/75 N/A $548 $457 $609 NO 
$5 

so 5620 89900070'" 36779 	$644 	$95 	$30 	53377 	.53. 54 5673 NA 50.46 NO 5/ '' Na 



A3,111 	'A/A 	*8.4 	g 	N/A 	 7819 	$383 	$3 70 	07.037 	$4 54 	84 46 	.0 	54/15 	0774 	N/A 	$2 '3 	NA 	$1 67 	N.A 

62/72 	N/A 	$336 	N A 	$3 15 	N 1 	$477 	N A 	$79' 	N A 	07542 	N'A 	$323 	$21 	N/A 	N A 	N A 	N/A 	NA 	N A 71 

84o 86 Mo,t,l 	NA 	N A 	$392 	N.A 	$361 	N.A 	$367 	N A 	8493 	071 rW 	$120 	$520 	$386 	$4.52 	$245 	$386 	$240 	6221 	Si 707 	$1 70 m 
NA 	$4o/ 	NA 	$426 	$420 	$404 	NA 	$457 	NA 	$400 	$609 	$743 	NJA 	NA 	NA 	806 	NA 	NA NA 	NA 

$3 /7 	N A 	0,324 	N A 	$3 70 	$4 3.3 	$4 (86 	842/ 	5300 	5444 	5' '/5 	$520 	$3.35 	$4 17 	071770 	5344 	5275 	57475 	Si 62 	5225 

Pi447e11,1) T,70,1 	07/41 	84 73 	835/ 	54 01 	07349 	$4 12 	$400 	$4 511 	8496 	54 5° 	5' o3 	$575 	$347 	4 4 	5.7 4" 	$399 	$294 	$344 	$209 	5260 

Puenle Cuadro NA  6 y calculon de los autores 

1/ 	Pa,sos solecoaradca 	07 su s,n,f,ca70a en la palsopa000 de SUS rro11aoaies dentro del total de 'odas los Spos de cafe 

N/A 	No U,cae 0 no dispc41ie 

- 	Proyeccon de afras entre octubre y dicjerpbre efectuada por los autores 

> 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO A CANADA DURANTE 

- 	. 	- 	 - EL PERI000 1981 -1 990, POP PAlS DE ORIGEN 

1061 	1981 	1982 	1002 	1903 1903 /984 	1984 	1005 	108:1 	7986 1986 	907' 1987' 1988 19M 1989 1989 1990 1907 

- . - 	A D00'o,. 	 SaD-',, (70' 	,,5 'o 	[70',, 	[5084 	S.,iD 	Deacaf 	- 	Se, Do',,, 0 	Se, /7e 0eao4 Sc Dere ISo. 47 S,nDeao [93804 S,n Des,, D4 

I 	1SAl,,. 	$6,6 	$6 03 	517,7 	$720 	$4,93 Vol $146 	$746 	$/ 01 	$799 	$743 9664 	$683 $894 $510 $504 $408 $50o 07509 $561 

MOo, 701 	1 	NA 	5(97, 	N A 	$4o/ 	$79/ $4[l0 5676 	5528 	$487 	$600 	$o 7 8448 	Na $402 NA $5 0. NA $427 N/A 

AkAioe0 	170 	5.473 	$841 	$01 	$7579 	$o90 So /3 56 53 	$625 	$720 	$600 	9636 5673 	$610 31017 $7562 NA $406 N,A $518 N/A 

I 	7 ,6494.1 .9 	$03'2 	3502 	$o 6.3 	50514 	$549 $6 3.3 $05o4 	$670 	$733 	5772 	$734 $0543 	$0589 $50, NA 85 48 $457 $609 N/A 

Itoh,, 	56 1/ 	5/01 	$' 15 	5,  67 	$620 	$5 '70 96.76 5690 	$689 	$644 	5095 	9620 9677 	5083 $673 NA 9646 NA $571 N/A 

9.60,, 	9./01 	$73.2 	$7 50 	$769 	$649 $6017 $02. 	$671 	$4 0.4 	$854 	$700 $763 	$1 '62 $605 N A 8409 NA $494 N/A 

NA 	$147 	$17124 	NA 	NA 	NA NA NA 	N/A 	NA 	NA 	NA NA 	N/A NA NA Na N/A N.A NA 

011,,, 504/ 	5693 	$669 	$534 	$690 	36/744 5.8'. 5823 	$604 	5467 	5795 	fl 56 $537 	5066 5529 5523 $44' $522 $500 $496 

l'l,AlO011O 110,,, 	$642 	9656 	$872 	$7 13 	$6.50 $05/5 $/24 	5741 	$695 	$111 	$145 $7475 	$666 $776 $527 $5179 $496 $503 $4 15 $540 

Fuente Cuadro NO 100  calculos de los autoros 

1/ 	Pa,ses soloccuxo,dos porsu s/$nlf/cot-iaa en I, parSapaclon de sus /mportAaa'ios dentro del total de todos los tipos de cafe 

N/A No alcae 000 disporoble 

Proyecaon de afras ontle octubre y diciorribre ofecluada por los Autores 

[jO-5l,9. N" th 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE TOSTADO A CANADA DURANTE EL 

PERIODO 1981 -1 990, POR PAlS DE ORIGEN 

1981 1961 1902 1982 1983 IWA 1984 1984 1985 1985 1980 1906 1987' 196/' 7988 1988 1908 1989 1990 1996 

- 	'47, - Set, [boo - - D.0004 S,n Deac Dos,uI S,n [/e,00 tSosal Sc Deso Deooel Se, Des,, Dtnooal Sin Des,, Des/al Sc Des,, Dee,/41 S.eDeoo Des4 Sir, Des,, - Dee/al Se,t3esc. Dee/al 

9694 NA $1072 NA 9950 NA $899 N/A 9600 NA $1087 N/A $608 N/A $653 N/A $577 N/A $6.30 N/A 

EE 	(JI.I $120.7 804 $14 16 NA 51547/ N/A $1564 NA $1445 N/A $1760 N/A $1147 N/A $1147 N/A $1481 N/A $13.70 N/A 

[470o $u83 NA $580 NA $0.36 N/A $739 N/A $7.30 N/A $12 19 N/A $7.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

[97s4 $7631 NA $1536 NA $1482 NA $165/ NA $17.23 N/A $2516 N/A $1591 N/A $1591 N/A N/A N/A N/A N/A 

93jo,ste,, 51275 N/A $1044 N/A $788 N/A $851 N/A $805 N/A $1252 N/A $8.51 N/A $005 N/A $816 N/A $7.05 N/A 

[IS4.,,ka $7.53 N/A $705 NA $8.70 N/A $812 N/A $7.52 N/A $1085 N/A $406 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

So;,, 9690 N,A $903 NA $70 93 N/A $1563 N/A N/A N/A $2632 N/A $t 6.29 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Oltes $1030 NA $701 NA $1540 N/A $1673 N/A $1564 N/A $20.80 N/A $1631 N/A $2558 N/A $27.29 N/A N/A N/A 

f'r,or,edc, lodes $11 94 	NA 	$11 15 	NA 	$11 75 	NA 	5127/ 	N/A 	$1043 	N/A 	$13.23 	N/A 	9602 	N/A 	$979 	N/A 	$9.79 	N/A 	$0.70 	N/A 
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habiendo disminuido de 66.977 tonI 

64,305 toneladas en 1986 -una dismin

%  4, e incrementandose nuevamente e 
toneldas, recortando la disminuciOn 
1982 a solo un 1 .4% aproximadamen 

Es importante señalar que el café ni 

vendiendo en Canada a nivel de cans 

precio fluctuante promedio entre CAD 

14.50 par kilo durante 1990, registran 
relación a los niveles de precios predon 
1986-87, los cuales oscilaron entre 

CAD$ 18. 

El tipo de empaque que definitivar 

en el mercado canadiense para a 

tostado al consumidor finales el 'brick 

empacado alvaclo, y el cual aun contir 

gradualmente las otros tipos de ernI 

tradicionalmente, tales como el "tin' 

bolsa de papel. 

En Ia que se relaciona con los costc 

y los precios de distribuciOn al par may 

deacurdo con lainformaciOn incluidaE 
17 y 19, debenos destacar Ia despro 

en los precios de producción de cat 
relación a los precios de los cafés 

anterior indica que lostostadorescont 

utilidades monapOlicas a lo larga del p 
y que, de una parte, los consumido 

benefician como deberia ser de las c 

el precia internacional del grana y 
reciben el traslado de sus aumentos 
te, las paises expartadares de Ia n. 

es bien canocido, continOan cubrieti  

dichasfluctuaciones, especialmente 
los Indices de inflación mundial Ia cu 

niveles de precios reales recibidas 
ciones sean aun más bajos de las nor,  

51 deprimidos a los niveles de hace 

Es importante tener en cuenta, 
precios de los cafés tostados distribui 

conservan una relación apraximada 

los precios al consumidor. En atr 

compañias distribuidoras del product 

están vinculadas generalmente car 
también realizan utilidades de manop 

de esta manera al mantenimienta de 
al consumidor, desproporcioradar 

relación a los de Ia materia prima 

promoclonalesdela Federación, através de programas 

de sostenimientoy apoyofirme alostostadores, especial-
mente a los medianos y pequeños quienes, con tanto 

interés, han venido trabajando en el pasado en el desa-

rrollo y promociOn de marcas de café 1 00% colombiano. 

En lo que se refiere al café tostado, en el cual 

Colombia apenas posee algo menos del 7% del mercado 
en Canada, bien valdrIa Ia pena reconsiderar Ia decision 
adoptada hace muchos años en Colombia de prohibir 

Ia exportación libre de estos granos. Aunque se corn-
prende dicha decision en el marco estricto del Acuerdo 

Cafetero Mundial, con elfin de facilitar Ia vigencia y el 
adecuado cumplimiento de las cuotas pactadas, no 
hay mucha razón para impedir que en ámbito del 

mercadolibrecomo el actual, se continue desarrollando 
esa politica en clara detrimento de las ventas 

colombianas. Al fin y al cabo, desde mucho antes de Ia 
ruptura del Pacto otros paIses como Mexico, y quizas 

por ello el éxito relativo logrado, yen Ian promocionando 
árduamente Ia yenta de grano tostado en el mercado 
canadiense, cantribuyendo además a incrementar el 

valor agregado en Ia producciOn de esta industria, para 
beneficio de los mismos mexicanas. 

En lo relacionado con Ia situaciOn del café 
instantáneo, como ya se mencionO repetidamente, no 

sedeberlaseguirdesaprovechandoelenorme potencial 
existerite en el mercado para este producto de nuestro 
pals, el cual de acuerdo con todas las cifras analizadas, 
deberia estar participando más adecuadamente dentro 

del total de las importaciones y, como se ha dicho, en 
mayor coricordancia con el tamaño relativo de Ia 
industria colombiana en el ámbito mundial. De alguna 

manera tendremos que poder aprovechar más 
ampliameRte el mercado actual de café instantáneo en 

Canada, de cerca de cinco millones de kilos importados 

y 9 millones de kilos producidos localmente, para asi 

estar en capacidad de incrementar nuestra precaria 

participación actual en él, Ia cual no supera el 5% del 
total en 1990. Probablemente, Ia buena experiencia 

acumulada en la promoción del café verde a lo largo de 

los Oltimos años y el éxito alcanzado, podrIan servir 
para sentar las bases de las necesarias campanas de 
comercialización del café instantáneo en el futuro. 

3. PROCESAMIENTO V CONSUMO DE CAFE EN 
CANADA 

Tal como se pudo observar en el cuadro N9  1, Ia 
industriadel café en Canada es un sector dinámico yen 

aparentecrecimiento, no obstante los altibajos ocurridos  

en el periodo analizado, en relación con las volUmenes 
totales importados los cuales sOlo en el año de 1987 
lograran superar a aqueloos alcanzados en 1981, para 
luego consolidarse firmemente en 1990 y lograr asi Ia 
cifra más alta de Ia década, superior en cerca del 20% 
a Ia de 1981. Esta misma observaciOn es válida al 
analizar en el cuadro NQ 3, el efecto conjunta de las 
fluctuaciones en las importaciones de cafés verdes y 
tostados, y su ajuste con relación a Ia producción y el 
consumo final de estos Oltimos en Canada, tal como 

puede verse en el cuadro N9  20. 

Veámos con algUn detalle Ia ocurrido en el sector de 
Ia producción durante el periodo 1982-1990 y sus 
efectos sabre el sector del consumo, al cualtrataremos 

en adelante con el cancepto de "consumo aparente", 
advirtiendo de antemanotodas las dif icultades existen-

tes desde el punto de vista metodalogico y estadistico, 

en razón a Ia existencia en este pals de una estructura 
oligopOlica en su industria cafetera, Ia cual se torna 

mucho mOs monopOlica en el area de producciOn de 

café instantáneo, y cobijada par una ley especial, no 

está obligada a publicar cifras de producción y costas, 
como en efecto no lo hace. 

3.1 Producción y Consumo Aparante de Café 
Tostado 

En el perioda analizado 1982-1990, Ia actividad de 

torrefacciOn en Canadáse ha mantenido relativamente 
estable entérminos absolutos, dentro de unatendencia 
a Ia disminuciOn registrada en Ia producciOn de 56,800 

toneladas en 1990, sOlo alterada par un gran repunte 

en 1987, año en el cual se tostaron 59,918 toneladas 
de café verde frente a 59,095 toneladas tostadas en 

1982, resgistrando un incrementa neto del arden de 

1.4%. Se estima que dicha praducción se dedica en 2/ 
3 partes al consumo familiar individual, a través de 

cadenas de superrnercadas y almacenes, y en 1/3 

parte al consumo industrial del mercado institucional 

(ver cuadro N9  20). 

Ten ienda en cuenta Ia importac ion de cafés tostados 
durante el mismo perlodo 1982-1990, setiene que, con 
las fluctuaciones reflejadas en el cuadro N9  20, el total 
de café tostado disponible también se ha mantenido 

relativamente estable en el perloda, al igual que los 

niveles de inventarios los cuales, para efectos de 

simplificar el análisis y par ser sus efectos más a menos 
neutras en toda la serie, no se han inclu Ida. En otras 
palabras, como se observa en el cuadro citada el 

consumo aparente del café tostado en Canada se ha 

rnantenidotambién relativamente estable en elperiodo, 
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habiendo disminuido de 66.977 toneladas en 1982 a I 
anal!zado, en relación con losvolümenes 64,3o5toneladasenl986 -una diSmiflUcióflcerCaflaal 

rtados los cuales solo en el año de 1987 4%, e incrementándose nuevamente en 1990 a 66.027 I 
erar a aqueloos alcanzados en 1 981, para toneldas, recortando Ia disminuciOn con relación a 

Lu 1  

idarsefirmemente en 1990 y lograr asIla 1982 asólo un 1.4% aproximadamente. 
iE 

de Ia década, superior en cerca del 20% 
1. Esta misma observación es válida al Es importante señalar que elcafétostado se estuvo 

WI 

cuadro N2  3, el efecto conjunto de las vendiendoenCanadáaniveldeconSUmidOrfiflal,aUfl 

en las importaciones de cafés verdes y precio fluctuante promedio entre CAD $1 3.50 y  CAD$ 
Cc 

u ajuste con relación a Ia producción y el 14.50 por kilo durante 1990, registrando una baja con 01 
o I  

l de estos Oltimos en Canada, tal como relacióna los niveles de precios PredOmiflantesduraflte 

en el cuadro N2  20. 1986-87, los cuales oscilaron entre CAD$ 16.50 y 

on algOn detalle lo ocurrido en el sector de CAD$ 18.  co 

n durante el periodo 	1982-1990 El tipo de empaque que definitivamente se impuso 0 
elsector del consumo,al cual trataremos en el mercado canadiense para la yenta del cafe 0 
on el concepto de "consumo aparente", tostado al consumidorfirial es el "brick pack" de 369 g., E 

W 

antemanotodas las dif icultades existen- empacado alvaclo, y el cual aun continua desplazando —j 
oto de vista metodologico y estadistico, gradualmente los otros tipos de empaque utilizados W 

istencia en este pals de una estructura tradicionalmente, tales como el "tin" tradicional a la 
W 

z 
su industria cafetera, Ia cual se torna bolsa de papel. 

nonopOlica en el area de producciOn de EnloqueserelacionaconloscostosdetOrrefacciófl 
flea, y cobijada por una by especial, no ybospreciosdedistribucional por mayoryalpormeflor 
a publicar cifras de producción y costos, de acurdo con la información inclulda en los cuadros N2  

;to no lo hace. 17 Y 19, debernos destacar Ia desproporciOn existente 4 

'on y Consumo Aparante de Café en los precios de producción de cafés tostados con 0 
relación a los precios de los cafés importados. Lo 

Cr 	W 
04 

doanalizadol982-1990, laactividad de anteriorindicaquelostostadoreScofltiflUaflgeflerafldo < 	0 

n Canadáse ha mantenido relativamente utilidades monopOlicas a lo largo del perlodo analizado 
Iii 0 	o 

minosabsolutos,dentrode una tendencia y que, de una parte, los consumidores finales, no se (1) 
W 

On registrada en la producciOn de 56,800 benefician como deberla ser de las disminuciones en 

1990, sOlo alterada por un gran repunte el precio internacional del grano y por el contrario Si 0 
4 

en el cual se tostaron 59,918 toneladas reciben eltraslado de sus aumentos y que, de otra par - cc 
frente a 59,095 toneladas tostadas en te, los palses exportadores de Ia materia prima, como 

0 a. 
'apdo un incremento neto del orden de es bien conocido, contindan cubriendo los costos de 

() 

ia que dicha producciOn se dedica en 2' djchasfluctuaciones, especialmente alteneren cuenta 

nsumo familiar individual, a través do los indices de inflaciOn mundial lo cual origina que los W 
0 

upermercados y almacenes, y en 1/3 niveles de precios reales recibidos por sus exporta- 0 

Jmo industrial del mercado institucional ciones sean aOn más bajos de los nominales, ya de por 

9 20). sI deprimidos a los niveles de hace varios años. 0 

n cuenta laimportacióndecaféstostados Es importante tener en cuenta, adernás, que los a. 

ma periodo 1982-1990, setiene que, con precios de los cafés tostados distribuldos al por mayor, U) 
0 

ies reflejadas en el cuadro N9  20, el total conservan una relación aproximada de 1 a 2 frente a 

— jo disponible también se ha mantenido los precios al consumidor. 	En otras palabras, las Cc 
0. 

estable en el perIodo, al igual que los companiasdistribuidoras del praductoenCanadá,que LL 
0 

-'entarios los cuales, para 	efectos de están vinculadas generalmente con los tostadores, z 
C 

iálisisyporsersus efectos mas o menos tamblOn realizan utilidades de monopolcy contribuyen 

—fa Ia serie, no se han incluldo. En otras de esta manera al mantenimiento de niveles de precios 
LL 

se observa en el cuadro citado el al consumidor, desproporcionadamente altos con 

eite del café tostado en Canada se ha relación a los de Ia materia prima y a los costos de 

—ibién relativamente estable en el periodo, 
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IMPORTACIONES, PRODUCCION y 

Café 1982 1983 

Tosthdo (000 Kg) (000 Kg) 

Hporlaciones 7882 7.915 

Produccón 59 095 59 659 

Consumo Aperenls 66977 67,574 

Cute 1982 1983 

instantáneO (000 Kg) (0(82 Kg) 

mporlacorreS 4,962 4.296 

Producaon 8.791 9,000 

Consumo Aperenle 13.743 13 996 

Fuenle Deparlamenlo de Esladis8cas de Canada y proyecc1 
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producción y de distribución. Pero entrar más en detalle 
en este tipo de análisis microeconOmico merece un 
estudio separado cuyos alcances van más allá de los 
modestos buscados aqul. 

Finalmente, en relación con otros aspectos no 
menos importantes sobre las tendencias actuales de Ia 
industria en este pals, no sobra comentar que las 
marcas de General Foods, Nabob y otras tostadoras 
muy conocidas continuaron dominando a Jo largo de Ia 
década los espacios de yenta en los diversos 
supermercados y almacenes de distribución al por 
menor, asI como también los grandes gastos en 
publicidad. Sin embargo, hay al menos tres nuevos 
hechos de importancia en esta materia, los cuales 
deseamos anotar. En primer lugar, General Foods y 
otras compañIas introdujeron al mercado con éxito 
varias Ilneas de cafés tipo "gourmet", incluyendo 100% 
colombianos; en segundo lugar, Nestle lanzó su nueva 
Imnea de cafés tostados hacia 1987,   inexistente hasta 
entonces; y, por Ultimo, continuó el proceso de 
lanzamiento de marcas privadas y genéricas, 
incluyendo también cafés 100% colombianos. 
Naturalmente,todos estos procesos buscan acrecentar 
los posicionamientos competitivos de diversificación 
de productos, ante las grandes utilidades de Ia industria 
arrojadas con mayor envergadura que en el pasado, 
como consecuencia de Ia ruptura del Pacto Mundial 
Cafetero cuyos ünicos perdedores han sido, como 
siempre, los paises productores y los consumidores en 
los palses importadores. 

3.2 Producción y Consumo Aparente de Café 
Instantáneo 

Reiterando una vez más Ia dificultad exist nte para 
disponer de información confiable y completa sobre Ia 
producción de café instantáneo en Canada, 
presentamos brevemente a continuación un análisis 
de Ia evolución de Ia producción y del consumo aparente 
del café instantáneo en este pals durante el periodo 
1982-1990. 

El cuadro N9  20 nos resume Ia situaciOn anterior de 
Ia siguiente manera: Entre 1982 y 1990, Ia producción 
de cafés instantáneos ha fluctuado con altibajos entre 
8.600 y 9.000 toneladas por año. Es decir, se ha 
mantenido una producción relativamente estable y los 
cambios originados en el consumo se han ajustado con 
el nivel de importaciones, las cuales alcanzaron cifras 
importantes entre 1985 y 1989 como se via oportuna-
mente, con aumentos cada año de 7.8%, 22.5%,  

10.8%, 32.3% y 28.3% respectivamente, con relación 
a los volUmenes importados en 1982.   De esta manera, 
se estima que Ia disponibilidad total del producto se ha 
mantenidotambién relativamente estable entre 13,000 
y 14.000toneladas anuales en el periodo 1982-1990, 
registrando solo incrementos en los años de 1986 y 
1988 con relación al promedio del perlodo. 

Dado que el nivel de inventarios en el sector de Ia 
producción de cafés instantáneos es neutro también, 
como en el caso de los cafés tostados, las cifras 
presentadas en el cuadro N9  20 y analizadas en el 
párrafo anterior, constituyen Ia base del consumo 
aparente del producto en Canada durante los años 
considerados, Nótese Ia consistencia existente entre 
estas cifras y su evolución, y las presentadas y 
analizadas sobre café instantáneo con anterioridad en 
estetrabajo. Ello nos permite inferir que no obstanle los 
problemas metodologicos anotados con respecto a Ia 
disponibilidad de cifras de producción de café 
instantáneo, es muy probable que el margen de error 
de nuestros estimativos esté bastante reducido. 

Lo anterior permite concluir que Ia tradicional 
afirmaciOn de los autores con respecto al crecimiento 
relativo en Ia importancia y consumo del café 
instantáneo en Canada es válida, no obstante que en 
1987-89-90 se haya registrado el desaceleramiento 
anotado, tanto en las importaciones, como en Ia 
producción y en el consumo aparente de café instan-
táneo. Esta situación nos reafirma Ia base para insistir 
de manera reiterada, en el potencial para el producto 
colombiano, tanto dentro del mercado actual de 
importaciones, como dentro del creciente que 
proyectamos en el futuro en el ámbito del mercado 
institucional y familiar en general. Se estima que el 
mercado total para el café instantáneo en Canada 
durante 1990 llego a Ia cifra de cerca de CAD $400 
millones de dólares anuales, de los cuales cerca de 
CAD $ 320 millones correspondieron al valor del 
consumofamiliary el resto de CAD $80 millones, aldel 
mercado institucional. 

Finalmente, no debemos dejar de lado la situacidn 
relacionada con laevolución de precios finales delcafé 
instantáneo al consumidor durante el periodo 81-90, la 
cual ha sido bastante similar y no es más afortunada 
que Ia relacionada con los precios del café tostado. En 
efecto, se repite Ia situación de precios de impor'tacidn 
relativamente maderados durante el perioda, frente a 
una evolución de los precios de yenta al consurnidor 
que refleja, como es bien sabido, altos niveles de 

utilidades monopOlicastanto en Ia prod 
Ia distribución del producto. 

4. CONCLUSIONES 
El presente estudio hahuscado deja 

en clara con relaciOn a las caracterist il 

del mercado del café en Canada durar 
los 80's, los cuales podriamos resurni 
manera: 

La industria del café en Canad 
portancia y Ia bUsqueda de una posici 
de ella, debe ser prioridad para los p. 
a esta actividad. Para Colombia Ca' 
mercado más importante, con el 2 5' 
mercado de 834 millones de kilos en 
Alemania, Estados Unidos, Japón, F 
Inglaterra y Francia. Con un esfuer. 
pequeño en a década de los 90's, Ca 
vertirse en el cuarto a quinto mercad 
para el grano colombiano. 

La actividad cafetera ha veni 
este pals, de manera sólidayconSiSt 
ción de Ia actividad mundial y todo p; 
seguirá creciendo de igual manera e 

En los dos ültimos años, Colot 
posiciOn de privilegio en el mercado 
café verde a Canada, colocándose 
afirmando su posición de leader, per 
cerca por Brasil. Los grandes esfuer. 
par ia Federación Nacional de Cafet 
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28.3% respectivamente, con relaciOn 
importados en 1982.   De esta manera, 
disponibilidad total del producto se ha 

en relativamente estable entre 13.000 

as anuales en el perIodo 1982-1990, 
incrementos en los años de 1986 y 

n al promedlo del perlodo. 

ivel de inventarjos en el sector de Ia 

fés instantáneos es neutro también, 

a de los cafés tostados, las cifras 
el cuadro N9  20 y analizadas en el 
constituyen Ia base del consumo 

ducto en Canada durante los años 
tese Ia consistencia existente entre 

evoluciOn, y las presentadas y 
café instantáneo con anterioridad en 
05 permite inferir que no obstante los 
:iógicos anotados con respecto a Ia 

Ci cfras de produccibn de café 

iuy probable que el margen de error 
ativos esté bastante reducido. 

ermite concluir que Ia tradicional 
autores con respecto al crecirniento 
mportancia y consumo del café 
anadá es válida, no obstante que en 
aya registrado el desacelerarniento 
n las importaciones, como en la 
I consumo aparente de café instan-
ión nos reafirma Ia base para insistir 
ida, en el potencial para el producto 
to dentro del mercado actual de 
corno dentro del creciente que 
Ci futuro en el ámbito del mercado 
nillar en general. Se estima que el 
.a el café instantáneo en Canada 
ó a la cifra de cerca de CAD $ 400 
es anuales, de los cuales cerca de 
Dnes correspondieron al valor del 

iel resto de CAD $80 millones, al del 
)flal. 

de.bemos dejar de lado Ia situación 
evolución de precios finales del café 

cumdordurante el periodo 81-90, Ia 
Inte similar y no es más afortunada 
con los precios del café tostado. En 

situación de precios de import ación 

erados durante el periodo, frente a 
los precios de yenta al consurnidor 

es bien sabido, altos niveles de 

Cafe 	 1982 	 1983 	 1984 	 1985 

Tostado 	 (000 Kg) 	 (000 Kg) 	 (000 Kg) 	 (000 Kg) 

Imporlaclones 	 7 , 882 	 7 915 	 7,903 	 10,527 

ProducOn 	 59095 	 59659 	 57131 	 5370 

Consumo Aparente 	66 977 	 67 574 	 65.034 	 64 497 

Café 	 1982 	 1983 	 1984 
	

1985 

tnatanténeo 	 (000 Kg) 	 (000 Kg) 	 (000 Kg) 
	

(000 Kg) 

Importacones 	 4,952 	 4,296 	 4,014 
	

5,342 

Producc,on 	 8,791 	 9.000 	 9,490 
	

8,560 

Consumo Aparente 	13 743 	 13296 	 13504 
	

13 902 

Fuente Doparlurnoitn'i€. EstEnlnsIlr.:us l. Cur uiu 9 prr yEi. rrr*,€. y out rule trucs de 1ns ordares 

utilidades monopólicas tanto en Ia producción como en 

Ia distribución del producto. 

4. CONCLUSIONES 
El presente estudio ha buscado dejarvarios aspectos 

en clara con relación a las caracterIsticas y evolución 
del mercado del café en Canada durante Ia década de 
los 80's, los cuales podriamos resumir de Ia siguiente 

manera: 

La industria del café en Canada es de gran im-

portancia y Ia bdsqueda de una posición sálida dentro 
de ella, debe ser prioridad para los palses vinculados 
a esta actividad. Para Colombia Canada es el octavo 
mercado más imporlante, con el 2.8% del total de su 

mercado de 834 millones de kilos en 1990, después de 

Alemania, Estados Unidos, Japón, Holanda, Suecia, 

Inglaterra y Francia. Con un esfuerzo relativamente 
pequeño en Ia década de los 90's, Canada podria con-
vertirse en el cuarto o quinto mercado más importante 

para el grano colombiano. 

La actividad cafetera ha venido creciendo en 

este pals, de manera sólida y consistente con Ia evolu-
ción de la actividad mundial y todo parece indicar que 

seguirá creciendo de igual manera en el futuro. 

En los dos dltimos años, Colombia alcanzd una 

posicion de privilegio en el mercado de importación de 
café verde a Canada, colocándose en primer lugar y 

afirmando su posición de leader, pero seguido muy de 

cerca par BraslI. Los grandes esfuerzos desarrollados 
por Ia Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

1986 

(000 Kg) 

1987 

(000 Kg) 

1988 

--(000 Kg) 

1989 

(000Kg) 

1990 

(000 Kg) 

8,895 6.170 7,731 8.189 9,227 

55,410 55,918 58,200 57,600 56,800 

64,305 66,088 65.931 65.789 66,027 

1986 1987 1988 1989 199C 1  

(000 Kg) (000 Kg) 	, 

6,069 5,491 6,554 6.352 4,830 

9,000 9000 8.800 8.600 9.000 

15089 14491 15354 14952 13830 

han surtido sin duda su fruto, particularmente en lo 

relacionado con las intensas campañas adelantadas 

para lograr Ia efectiva diferenciación del grano en el 

mercado. Sin embargo, seria un error no continuar 
desarrollando campañas de sostenimiento intenso, no 
solo para mantener Ia posición lograda sino, además, 
para amortiguar las campañas que adelantan los demOs 

palses grandes interesados en este mercado. 

Nose debe olvidar que en Canada al igual que 

en otros mercados, elcafé colombiano es ampliamente 
utilizado para preparar"blends"y que dadalasituación 

de precios relativos menos competitivos para el garno 
colombiano, no es improbable que los tostadores 

encuentren beneficio en recortar de manera importante 

el uso del mismo, si se encontraran eventualmente 

ante un decaimiento de Ia actividad promocional 
desarrollada par la Federación Nacional de Cat eteros. 

Ante las difIciles circunstancias que habrOn de 

continuar rodeando el mercado cafetero del Canada, 

uego de Ia ruptura del pacto Mundial, y con el propósito 

de seguir de cerca las tendencias modernas de 

mercadeo en una economia globalizada, bien valdrIa 

Ia pena que Colombia pensara en establecerse direc-

tamente a a través de un 'Joint Venture" en ese pals, 

con el propOsito de vigilar mOs de cerca sus intereses, 

los cuales no coinciden con los de los tostadores en la 

mayoria de los casos; de paso se continuarla 

incrementando con solidez Ia presencia competitiva 

del grano colombiano en el mercado 

CUADRO N0  20 

IMPORTACIONES, PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE CAFE TOSTADO E INSTANTANEO EN CANADA, 

DURANTE EL PERIODO 1982-1 990 
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D. Todo lo contrario a lo ocurrido con el grano 

verde, ha venido ocurriendo con los cafés tostados y 

solubles de Colombia. No obstante que el mercado ha 

venido crecierido en los Ultimos años de manera 

importante, aOn teniendo en cuenta el desacelera-

miento que se registro en Ia actividad en 1990, las 

importaciones de tostados colombianos han venido 

disminuyendo. Lo anterior es aUn menos claro, cuando 

se tiene en cuenta que Ia posición de precios de 

Colombia es más competitiva, frente a Ia de algunos  

palses que han logrado obtener una mayor participacián 

en el mercado canadiense. 

Ello nos Ileva a plantear Ia necesidad de iniciar un 
gran esfuerzo promocional de los cafés tostados e 
instantáneos, coma el medio más adecuado para lograr 

el tipo de resultados obtenidos mediante campañas 

coma las implementadas para el café verde, y el logro 

para Colombia de una posición dentro del mercado de 
Canada más adecuada con su papel real dentro del 

concierto de Ia industria mundal del grano. 

El Desarl  
Caf icultu 

INTRO DUCCION 
Este ensayo recoge los result 

más amplio acerca de Ia zona cat ci 

La investigación tuvo como c 

fenómenos y variables en Ia histori 

que ayudaran a entender el patrót 

hay tiene Ia misma. Se quizo proba 

regionales relativas a la productiv 

una causalidad mUltiple y com 

factores tanto de las unidades ri 
contexto en ci cual éstas están a 

En el departamento del Cauca 
este siglo un desarrollo cat etero 
de condiciones especificas y c 
productivo claramente diferencia 

nes cafeteras. 

En ci Cauca se ha cultivado 

convergencia de diferentes 
subregiones asociados a di 

productivos; de ahi que ésta s 

El irabajo original, "Desarrollo de Ia ca 
dirigidas P01 Hernán Zambrano y Gon, 
ellos quienes a partir de una regior.a 
cat icultura, buscando variables expIic 
de fuentes secundarias, igualmenle S 
debidamente detalladas al final de es 

r. 
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ogrado obtener una mayor participacion 
an ad en se. 

a a plantear Ia necesidad de iniciar un 
promocional de los cafés tostados e 
)mo el medio más adecuado para lograr 
tados obtenidos mediante campañas 
Tentadas para el café verde, y el logro 
e una posición dentro del mercado de 

lecuada con su papel real dentro del 
ndustria mundial del grano. 

El Desarrollo de la 
Caficulturan el Cauca 

:::::::Claudia
....... ......... 

Correa 

INTRODUCCION 
Este ensayo recoge los resultados de un trabajo 

más amplio acercade Ia zonacafetera del surdel pals.1  
La investigación tuvo coma objetivo identificar 
fenOmenos y variables en Ia historia cat etera del Cauca 
que ayudaran a entender el patron de producción que 
hoy tiene Ia misma. Se quizo probar que las diferencias 
regionales relativas a Ia productividad del café tienen 
una causalidad mUltiple y compleja que involucra 
factores tanto de las unidades productivas coma del 
contexto en el cual éstas están inmersas. 

En el departamento del Cauca se ha dado durante 
este siglo un desarrollo cafetero particular, que parte 
de condiciones especificas y consolida un modelo 
productivo claramente diferenciado de las otras regia-
nes cat eteras. 

En el Cauca se ha cultivado café en media de la 
convergencia de diferentes grupos étnicos y 
subregiones asociados a distintos renglones 
productivos; de ahi que ésta sea una region muy  

heterogénea en cuanto a patrones de apropiación de la 
tierra y que el café se haya cultivado bajo una marcada 
dispersion geográfica. Par esa misma diversidad el 
ejercicio anailtico resulta enormemente productivo, ya 
que en el se identifican variablesy relaciones explIcitas 
de Ia cat icultura caucana, que serla importante tener 
en cuenta para el diseño de politicas. 

Aunque hoy el fenómeno cafetero en Ia zona se 
diferencia más par subregiones que por etnias, en Ia 
segunda mitad del siglo XIX, se dierontransformaciones 
económicas y politicas orientadas directamente a los 
diferentes grupos étnicos que poblaban el Gran Cauca. 
Volver atrás en eltiempo es necesario, para explicar Ia 
estructura productiva que tiene hoy el café en el Cauca 
y para valorar sus posibilidades de transformación. 

Investigaciones como la que aqul se presenta 
apuntan a explicar las diferencias productivas par 
desarrollos regionales y estructuras agrarias 
diferenciadas, más que porvariables aisladas, coma el 
tamaño de las explotaciones o las actitudes culturales 

I 

El trabajo original, Desarrollo de Ia cauicultura en los deparlamentos de Cauca y Nariño', 1990, hace parte do una serie de investigaciones 
dingidas por Hernan Zamhrario y GonzaIo Paredes, asesores de Ia DivisiOn de PlareaciOn de la FederaciOn Nacional de Cafeteros. Fueron 
ellos quienes a partir de una regionalizaciOn del pals cafetero senalaron a necesidad de reconstruir regionalmente el desarrollo de Ia 
calicultura, buscando variables explicativas de los modelos productivos actuales. Para la investigaciOn inicial se hizo una revisiOn exahustiva 
de fuentes secundarias, gualmenle se consultaron fuentes primarias y publicaciones periOdicas, sus reterencias bibliograficas aparecen 
debidamente detalladas al final de este ensayo, aunque no todas se citan en él. 

ry 
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de los productores. Estudios como éste revelan el 

poder modelador quetiene el cultivo delcafé, sobre las 

condiciones agrarias y sociales del espacio regional 
donde se cultiva. La irivestigación social, en Jos ültimos 

años, ha mostrado una tendencia creciente a rescatar 
a dimension regional de los fenómenos económicos y 

sociales que le atañen. 

Esta presentación de los principales temas 
investigados se hace en el siguiente orden: en primer 

lugar aparece un recuento de algunos antecedentes 
históricos relacionados con Ia apariciOn y desarrollo de 

lacaficultura en el Cauca. En segundo lugarse presenta 
un bosquejo de las condiciones sobre las cuales se 

organizO el cultivo en la regiOn. En tercer lugar se 

señalan algunas de las principales transformaciones 
que ha sufrido el cultivo en Ia zona de interOs. Por 

Oltimo se analiza el papel que hajugado Ia Federación 

en el desarrollo de está region cafetera y finalmente se 
aborda el problema del minifundio cafetero entérminas 
de desarrollo agricola. 

A. ANTECEDENTES HISTORICOS 
A mediados del siglo XIX se presentaron en el pals 

cuatro controversias importantes referidas a: Ia polItica 

comercial, lapoliticaagraria, laformadeadministración 

püblicay el papel económico y social de latierra. Estos 

problemas señalados por Paul Mc.Greevey,2  estaban 

muy relacionados con regiones como Ia del sur, por su 

estructura geoeconOmica y por Ia importancia relativa 
que en ella tenian los resguardos indigenas y Ia 
economIa esclavista hacendataria. 

Las reformas polIticas de mediados del siglo XIX, 
orientadas aliberartierrasyfuerzadetrabajo, que per-

mitiera Ia incursiOn del pals en el desarrollo capitalista, 
dieron origen a una serie de transformaciones en me-
dio de las cuales se configuro Ia caficultura del Cauca. 

El esquema productivo, -dominado por haciendas 
esciavistas agrIcolas y mineras, y por extensos res-

guardos indigenas- que hasta 1 850 habia caracterizado 

al "Gran Cauca", se via alterado por las reformas 

liberates que tocaron directamente Ia prapiedad sobre 

Ia tierra y las diferentes relaciones de trabajo. Dichas 

reformas se concretaron en: la manumisión de los 

esclavos, la disolución de los resguardos indigenas 
con todo su desarrollo legislativo, laliberaciOn comercial 
de las tierras que estaban en manos de Ia iglesia, y las 
corrientes colanizadaras que se desarrollaran en ese 

momenta en el pais. Las dos primeras tuvieron fuerte 
incidencia en Ia estructura productiva del Cauca y 

posteriormente en el proceso de consolidaciOn de Ia 

caficultura en esa region. 

I. MANUMISION DE LOS ESCLAVOS 
La ley de manumisión de los esclavosfue crucial en 

el Cauca, dada Ia importancia que ten ía Ia mano de 

abra cautiva en Ia economía regional tanto agricola 

como minera. La liberaciOn de las esclavos dia paso a 

transformaciones quese expresaran en las activldades 
y relaciones praductivas, en el patrOn de asentamiento 
de Ia población, asI como en el desarrollo de 
mavimientos agrarias y politicos. 

Esta medida juridica dio 
3 
 paso a relaciones produc-

tivas de concierto y terraje, en las mismas haciendas 

antes esclavistas, y a movimientas de calonizaciOn de 

las manumisos hacia el sur de Ia region. La liberaciOn 

de los esclavos transformó Ia relación juridica de 

los trabajadares negros con las haciendas, sinem-

barga fue posible mantener las unidades praductivas 

hacendatarias. 

La falta de espacia econOmica para esa pablación 
trabajadora liberada, se tradujo en dos resultados 
convergentes: 1-. Un cambio en el Onfasis productivo 
de las haciendas caucanas. La presión social por Ia 
tierra desencadenO conflictos que a su vez precipitaron 

Ia expulsion de las familias de terrazgueras, cuyo 
trabajo se hizo innecesario con el paso de agricultura 

a ganaderia extensiva en esas haciendas. 2-. La 
proliferaciOn de las pequeñas unidades productivas en 

tierras propias u ocupadas, explotadas a una escala de 

subsistencia por 'colonos", mestizos y negras. 

AN donde el negro habia sido esclavo de una 

hacienda, ya Iiberados se mantuvo en ella como  

terrazguero u ocupante ilegal, de E 

poblaciOn configuró asentamientos q 
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posesión de Ia tierra pero no siempre 
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No obstante Ia pretension formal c 

Liberates contra Ia concentraciOn de 

finales del siglo XIX, se agudizO un 
frente a la ocupaciOn de tierras hacer 

ado, parceleros que se negaban c 

pagar el terraje a a abandonar Istierr 

grupos de campesinos negras, con ,-F.  

bandoleros que estaban lider3do 
miembros de Ia comunidad interesadE 

que cultivar. 

Paralelamente Ia poblaciOn negra III 

a integrarse baja formas muy diferentE 

regional, algunas de ellas, relaciana± 
ciOn de café, tuvieron elementas c 
economlas de subsistencia, Ia relacid 

tierra era indefinida e inestable, el pci 

de pan-cager era también eventualrn 
el grupo social que canformO no go 

alguna dentra del esquema de poder 

caucana. Estas fueron las condiciane: 
las cuales Ia poblaciOn negra se "inc 

café a finales del siglo pasado. 

II. DISOLUCION DE LOS RESGUAI 

INDIGENAS 
La disoluciOn de los resguardoc 

mediados del siglo XIX especialmet 
esta region del pals por la impartan 

que hatenido alli Ia población indigena 
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principales promotores de pleitos p 
resguardo: Ia indefiniciOn de los linde 
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2 MacGreevey, Paul; 1988. 

3 	Estas eran farmas de trabajo caractenzadas porque Ia ocupaciOn de la tierra se pagaba con trabajo y se hacia bajo fuertes restricciones 
determinadas por el propetarIo de esa tierra; dichos arroglos laborales estaban reglamentados por leyes que limitaban Ia niovilidad de Ia 
mano de abra. 

4 	Correa, Claudia; 1987. 

5 	Expropiar a la iglesia de las tierras. 
6 	Villa, Euenia, 1969 ?09 



CLAUDIA CORREA 7ELDFSARROLLO DE LA CAFICULTURA EN EL CAUCA 
	

CLAUDIA CORREA 
	

11 

Ierrazguero u ocupante ilegal, de esta manera Ia 
población configuró asentamientos que hay son las 
veredas de la zona. Este trabajador tuvo acceso a Ia 
posesión de Ia tierra pero no siempre a su propiedad. 
Con recursos productivos muy limitados apenas 
estableciO producción agricola de pan-cogerycontinuó 
ganando jornales en las haciendas vecinas.4  

No obstante Ia pretension formal de las Reformas 
Liberales contra la concentración de Ia propiedad, a 
finales del siglo XIX, se agudizo un conflicto politico 
frente a Ia ocupación de tierras hacendatarias: de un 
lado, parceleros que se negaban colectivamente a 
pagar el terraje o a abandonar las tierras y de otro lado, 
grupos de campesinos negros, con caracteristicas de 
bandoleros que estaban liderados por algunos 
miembros de Ia comunidad interesada en tener tierras 
que cultivar. 

Paralelamente a poblaciOn negraliberadacomenzó 
a integrarse baja formas muy diferentes ala economia 
regional, algunas de ellas, relacionadas con Ia produc-
ción de café, tuvieron elementos comunes: fueron 
economias de subsistencia, Ia relaciOn juridica con Ia 
tierra era indefinida e inestable, el pequeño productor 
de pan-cager era también eventualmente jarnalero, y 
el grupo social que conformO no gozó de movilidad 
alguna dentro del esquema de poder de Ia aristocracia 
caucana. Estas fueron las condiciones gonerales baja 
las cuales Ia población negra se vinculó al cultivo del 
café a finales del siglo pasado. 

II. DISOLUC ION DE LOS RESGUARDOS 
INDIGE N AS 

La disoluciOn de los resguardos ha sido desde 
mediados del siglo XIX especialmente polémica en 
esta regiOn del pals por Ia importancia demográfica 
que hatenido allila poblaciOn indigena. Las propuestas 
liberales de disolverlos resguardos apuntaban a integrar 
sus tierras y su fuerza de trabajo aI mercado, con el 
propóslto de facilitar Ia modernizaciOn de Ia economia 
del pals. 

Se identifican dos elementos que fueron los 
princlpales pramatores de pleitos por las tierras de 
resguardo: Ia indefiniciOn do las linderos do las tierras 
y Ia falta de claridad en los titulos de propiedad de los  

indigenas. Apareció Ia exigencia legal alas resguardos 
de definir claramente los linderos de sus tierras; era 
necesario establecer si se trataba de tierras de res-
guardo ode baldios de la naciOn. Para entonces, ya los 
indigenas man ifestaban su propOsito de defender comu-
nalmente las tierras contra esa ambición generalizada 
en el pals de acceder a terrenos colonizados por otros 
y aptos para Ia producciOn agricola. 

La legislación sobre tierras indIgenas ha sido desde 
entances una sucesiOn de pasos correctivos, muy 
relacionados con las estructuras dominantes de poder 
y en ocasiones con intereses particulares. Tanto Ia 
desamortizaciOn de bienes de manos muertas 5  coma 
Ia disoluciOn de las propiedades comunales fueron 
considerados pasos necesarios para que el pals entrara 
en Ia ola del desarrollo capitalista; era necesario 
dosechar estructuras arcaicas que no encajaban en 
los nuevos esquemas. 

Estos argumentos Ilegaron a diferir claramente de 
los resultados reales. Los liberales que inspiraron 
estos cambios no oncantraron Ia respuesta esperada 
y el desarrollo econOmico de esta region tomó cauces 
muy particulares. Coma una constante histórica ha 
habido sectores liberales que se obstinaron en dividir 
resguardos, aduciendo que eran improductivos y que 
Ia tierra era un recurso escaso, pero las tierras expra-
piadas a los indigenas muchas veces entraron a 
engrosar los latifundios improductivos caucanos; este 
es solo un ejemplo do lo desarticuladas que estaban 
las reformas Iegislativas de las condiciones reales de 
Ia zona. 

Ese impulso de liberaciOn de Ia tierra y de Ia mano 
de obra indigena, de 1850, fue atenuado por Ia ley 89 
de 1890; esta ley organizO Ia reconstitución de los 
cabildos indigenas que, entre otras funciones, ten Ian 
Ia de administrar ecanOmicamento las parcialidades. 
Las fallas detectadas en esta ley trataron de corregirse 
sin resultados con Ia ley 13 de 1903. Posteriormente 
fue emitida Ia ley 55 de 1905, que precisaba laforma de 
entregar terrenos abandorados de los resguardos a 
los rospectivos municipios. Se rompia pues con los 
términos prateccianistas de la ley 89 del 90 o coma Ia 
han dicho otras, Ia ley institucionalizaba laviolencia 
para expulsar indigenas de los resguardos. 

diferentes relaciones de trabajo. Dichas 
concretaron en: Ia manumisión de los 
Jlsolución de los resguardos indigenas 
sarrollolegislativo, laliberación comercial 
que estaban en manos de la iglesia, y las 
onizadoras que se desarrollaron en ese 
91 pals. Las dos primeras tuvieron fuerte 
Ia estructura productiva del Cauca y 

,e en el proceso de consolidación de la 
esa regián. 

)N DE LOS ESCLAVOS 
anumision de los esciavos fue crucial en 
a la importancia que tenia Ia mano de 
n Ia economfa regional tanto agricola 

La Iiberación de los esclavos dio paso a 
os que se expresaron en las actividades 
ductivas, en el patron de asentamiento 
on, asi como en el desarrollo de 

igrarios y polIticos. 

a lur(dica dio 
3 
 paso a relaciones produc-

-arto y terraje, en las mismas haciendas 
-tas, y a movimientos de colonización de 

hacia el sur de Ia regiOn. La liberaciOn 
os transformó Ia relación jurIdica de 
es negros con las haciendas, sinem-
ble mantener las unidades productivas 

espacia econOmico para esa poblaciOn 
erada, se tradujo en dos resultados 

Un cambio en el énfasis productivo 
as caucanas. La presión social par Ia 
ein conflictos que a su vez precipitaron 
e las familias de terrazgueros, cuyo 
innecesario con el paso de agricultura 
xensiva en esas haciendas. 2-. La 
as pequedas unidades productivas en 

i ocupadas, explotadas a una escala de 
)r "colonos", mestizos y negros. 

ci negro habia sido esclavo de una 
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4 Correa, Claudia, 1987. 

on trabajo y se hanoi baD fuorts ro'-,tricciones 
	5 	Expropiar a Ia iglesia de las Ilerras. 
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hombres acomodados van e; 
sus propiedades territoriale—
secuestrando poco a poco a 
de Ia tierra, de este modo Ia c 
gradualmente, y con ella aurr 
que es la gangrena de toda sc 
alarma para Ia propiedad en 
educaciOn tabril ni otra aper 
sembrar y no tiene donde.. 
regiOn existlan pocas alterr 
producción agricola. 

La relaciOn de muchos tz—
económicos semanifestó hac 
especificamente vivió un c,r—
énfasis productiva. Lacrisissimn  
za desproporcionada del pro 
regiOn en general. Los analista 
tres causas explicativas de Ia 
de las tierras circunvecinas a 
distancia entre los centros ag 
Popayán, y - laconcentraciOn c 
na. El cambio que se daba en 
lante el desarrollo productivo C 

region y probablementetambié 

". ..quiero hablar contra los-
quienes han convertido los p 
plaga más desoladora que 
agricultores han destruldo Ca, 

cañaduzales para convertirio-
del rio Palo antes tan rice: 
hombre, están convertidas 
animales tienen mucho que c, 
morimos de hambre".11  

En media de estatransiciOn 
y en alguna medida coma re-
en Ia ocupación de mano d. 
haciendas, la caticultura en 
convirtiendo en laalternativadi 
parte de los trabajadores agri 

Entre 1910 y 1920 habia aparecido el movimiento 
liderado por Quintin Lame, fundamentalmente basado 
en el derecho exclusivo de los indIgenas sobre sus tie-
rras. Maria Teresa Findji sintetiza asi los objetivos de 
dicho movimiento: 1. La defensa de las parcialidades y 
el rechazo a la exlinción de los resguardos. 2. La nega-
tiva a pagarterrajes o a cumplir obligaciones personales. 
3. La afirmación de los cabildos coma centros de 
autoridad. 4. La recuperación de tierras usurpadas por 
terratenientes. 5. La condena a la discriminación racial 
hacia los indigenas.7 En forma somera esto da una 
idea de la dimension que ha tenido desde entonces ci 
problema indigena en la zona de interés. 

La posesión a propiedad sabre Ia tierra y su forma 
de explotación, aparecian coma elementos de 
diferenciación dentra de a mismacomunidad indIgena. 
El beneficia individual de un cultivo permanente, hizo 
que alrededor de las parcelas sembradas can café se 
hiciera evidente la controversia entre factores 
productivos y factores de seguridad por pertenencla a 
una comunidad, ambas determinantes del bienestar 
de las familias indigenas. 

Desde principia de sigla se ha ejercido una presión 
generalizada por la tierra, y en general, se han desco-
nacido ias razones culturales y econàmicas que 
sustentan ese tipa de tenencia indigena. Desde 
entonces esalucha, aveces de hecho, atras de derecho 
contra lo que se Ilamaban latifundios impraductivas, se 
han planteado en términas etnocéntricas, desde ia 
perspectiva del campesina mestizo y del empresario 
agricola. El cultivo del café par su permanencia y su 
capacidad generadara de ingresos, históricamente ha 
hecho parte de esa cantroversia. 

B. CONTEXTO DE CONSOLIDACION DE LA 
CAFICULTURA 

El cultivo del café llegó a Ia zana a reforzar una 
forma de tenencia de Ia tierra, producto de Ia 
transfarmación histórica de la region. Entró a las 
parcelas indIgenas, hizo parte de las sementeras de 
los negras terrazgueras y canfirió legitimidad a los 
derechos de los colonos, Ia ünica que no logró impulsar 
tue la producción hacendataria. 

La actitud de los hacendados hacia ci cultivo del 
café estuvo determinada en alguna mediaa por las 
condiciones del mercado externa a finales del siglo 
pasado. Marco Palacios destaca entre elias ci descenso 
en el precio del grano que se diO entre 1884 y 1894.8 

"Apenas habrátierras más apropiadas y privilegiadas 
para ci cultivo de esta pianta que las de este depar-
tamento... bástenas manifestar que hemos expartado 
café desde esta provincia, que aunque, no puede 
prepararse tan bien coma ci de las grandes planta-
ciones, por falta de maquinaria y locales adecuadas, 
ha sido vendida al mismo precio que ci mejor de 
aqueliaslugares... Sensible es que personas que habian 
fundado plantaciones regulares en esta provincia

'
las 

nayan destruldo para sembrar atras piantas y esto 
debido al bajo precio que ha tenido el café en años 
pasados... El dIa que tengamos un camino cOmodo 
barato al mar, ci café aumentarO ci valor en ci interior". 

Dc aiguna manera ci cultivo del grano se arraigo 
precisamente en los sectores entonces marginales de 
a ecanomla regional, entre aquellos productores que 
por media de mecanismos más a menos legitimos 
buscaban acceder a una parcela y definir su espacio 
econOmica dentro de una estructura social tradicio-
nalmente rigida. 

Las terratenientes Ilevaban varias décadas 
soportandoiapresión de unacrisis pohtica, de corrientes 
colonizadoras de distinta procedencia que presionaban 
por una parcela detierra propia y de un cant licto politico 
entre Ia estructura hacendataria y los grupos negros de 
cimarrones y "bandoleros", que vulneraban Ia unidad 
territoriaid Ia gran hacienda y afectaban claramente 
a actitud colectiva de los trabajadores acupados en 
ella. Entances, coma confirmación de unatesis muchas 
veces prabada, esos terratenientes dejaron Ia 
agricultura intensiva y pasaron a una subexplotación 
ganadera do sus tierras. 

As/era vista elproceso de cambio en 1889. 

"La consiguionte concentración territorial, que aleja 
del proietario Ia posibilidad de acupar sus brazos y los 
de su mujer c hilos en ci laboreo de Ia tierra, coma Ia 
ganaderia es una industria absoibente do territorio, los 

8 	Palacios: 1983:241 
9 	El Trabajo. Popayán, jun10 1887. 

10 El Trabajo. Popayán, marzo 188 

11 El Trabajo. Popaya,n, jun10 1889. 

12 Censo Nacional de PoblaciOn 19 
13 El cambio de manos es asimilablt 

especificas. 
14 Archivo FEDERACAFE. Cornilé 
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lente concentraciOn territorial, que aleja 
posibilidad de ocupar sus brazos y los 

ujos en el laboreo de Ia tierra, como Ia 
ia industria absorbente de territorio, los 

hombres acomodados van extendiendo poco a poco 
sus propiedades territoriales y consiguientemente, 
secuestrando poco a poco a los pobres del comercio 
de Ia tierra, de este modo Ia clase proletaria aumenta 
gradualmente, y con ella aumenta la miseria popular, 
que es Ia gangrena de toda sociedad y los motivos de 
alarma para Ia propiedad en general... Un pueblo sin 
educación fabril ni otra apenas puede ocuparse en 
sembrar y no tiene donde ....... Aparentemente en Ia 
region existIan pocas alternativas diferentes a la 
producción agricola. 

La relación de muchos factores socio-politicos y 
económicos se manifesto hacia 1880, cuando el Cauca 
especificamente vivió un cambio fundamental en el 
énfasis productivo. La crisis se hizo evidente par un al-
za desproporcionada del precio de los vIveres en la 
region en general. Los analistas de Ia época identificaron 
tres causas explicativas de Ia crisis: - Ia transforrnación 
de las tierras circunvecinas a Ia industria pecuaria, - Ia 
distancia entre los centros agricolas y Ia población de 
Popayán, y - Ia concentración de capitales en Ia ganade-
na. El cambio que se daba entonces marcarla en ade-
ante el desarrollo productivo de parte importante de Ia 
region y probablementetambién de su desarrollo politico. 

"...quiero hablar contra los agricultores del Cauca 
quienes han convertido los pastas artificiales en una 
plaga más desoladora que Ia langosta... nuestros 
agricultores han destruldo casi todas las plataneras y 
cañaduzales para convertirlos en pastales. Las orillas 
del rio Palo antes tan ricas en alimentos para el 
hombre, están convertidas en pastales. Par eso los 
animales tienen mucho que corner y los cnistianos nos 
morimos de hambre".11  

En media de estatransición ala ganaderla exterisiva 
y en alguna medida como respuesta a Ia disrninución 
en Ia ocupación de mano de obra por parte de las 
haciendas, Ia caficultura en pequeña escala se fue 
convirtiendo en Ia alternativa de subsistencia para gran 
parte de los trabajadores agricolas. Se hizo cada vez  

más necesarlo definirjurIdicarnorite Ia situación de los 
colonos, por ser el café una mejora costosa. 

A comienzos del siglo, Ia población rural del Cauca, 
sin estarconformada mayoritariamente por propietarios 
rurales, aparecla como una población de agricultores 
independientes o quetrabajaban porsu propiacuenta.12  
Esto significa simplemonte que quien era catalogado 
como trabajador por cuenta propia podia a no ser due-
node Ia tierra que cultivaba. Probablemente, formas de 
aparceria o medianenla, e inclusive deterraje, se cons i-
deraban independientes o libres. 

Los diagnósticos generales registrados en los 
informes técnicos do Ia Federación, hablaban de una 
caficultura esencialmente diferente a lade otras zonas 
del pals. Casi Ia totalidad do las plantaciones estaban 
en manos de pequeños agricultores que ten Ian el café 
como un cultivo accesorio a su huerto do subsistencia. 
El cultivo era ate ndido por toda lafamilia de tal manera 
que no se presontaban ni problemas de brazos, ni las 
dificultades propias de las zonas donde predominaban 
las grandes plantaciones. Estrategias sociales como el 
cambio do manos,13  por ejemplo, eran muy favorables 
a un desarrollo estable do Ia caficultura. DecIan: "es 
una industria casera ... su producto constituye una 
entrada efectiva para un mejor vivir do Ia familia... un 
gran porcentaje de los cafetales es do árboles muy 
antiguos. Es muy bajo el nümero de plantaciones que 
pasan de 10.000 árboles...".14  

El contexto donde apareció Ia caficultura en Ia 
region caucana estuvo profundamente marcado por Ia 
presión social sobre Ia tierra. Aunquo do diferente for-
ma, las haciendas y los resguardos indIgenas han sido 
un frente do lucha para manumisos, colonos y mestizos 
sin tierra. Y desde un comienzo el establecimiento de 
cafetales se vio lirnitado por este problema, asi lo regis-
traron los funcionarios do Ia Federación de Oaf eteros. 

"...muchos ciudadanos que en estas regiones no 
encuentran dónde sembrar una mata estando en media 
do montañas fértiles y nicas... pero, qué sucede? Quo 

10 El Trabajo. Popayán, marzo 1889. 

11 El Trabajo. Popayán, junio 1889. 

12 Censo Naciorial de Población 1918. Archivo Nacional de Coiomba. 
13 El cambio de manos es asimilable a una relación de reciprocidad donde In que se intercamba es la ayuda de vecinos 0 familiares en labores 

especificas. 
14 Archivo FEDERACAFE. Comilé Departamental Popayán, 1932. 
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una o dos personas dueñas desde antaño de lotes de 
más de diez mil hectOreas de terreno, no emprenden 
trabajos de ninguna naturaleza ni dejan trabajar, ni 
siquiera sacar Ia lena a familias indigentes que en esta 

poblaciOn se encuentran".15  

Desde entonces, el rasgo comOn através deltiempo 

en esta zona, ha sido Ia limitación en el recurso tierra, 
al cual han buscado acceso distintos grupos para los 
que las haciendas no han representado una alternativa 

de trabajo. El panorama ha sido desde entonces de 
haciendas explotadas con ganaderia extensiva, res-

guardos en proceso de disolución o recuperaciOn de 
tierras y, un grupo social muy heterogeneo, geografi-

camente disperso que ha explotado parcelas con 
cultivos permanentes como el café y con productos de 

pan-coger. La dinOmica del desarrollo cafetero ha 
estado precisamente en estas parcelas explotadas en 
pequeña escala, que bajo condiciones distintas se 

encuentran en toda Ia zona. 

Por esos años la organización de los cafeteros 

caucanos era muy incipiente y la presencia institucional 
de Ia Federación estaba apenas en su etapa inicial. A 

diferencia de regiones cafeteras como Cundinamarca 
o Antioquia, en el Cauca los primeros caficultores 

fueron colonos y productores pobres inmersos en 
conflictos agrarios y sin representación alguna dentro 

de Ia estructura de poder de Ia region. Tal vez por esta 
razón, el primer intento fue desarrollar este renglón 
productivo como una proyecciOn del Valle del Cauca. 

La estructura de tenenca y explotación de Ia tierra, 
caracteristica de Ia region, constituyó un productor 

pobre, Inestable y muy limitado dentro del sistema 
socio-económico tradicional. 

C. TRANSFORMACIONES DE LA CAFICIJLTURA 
EN LA REGION 

La division geogrOfca y económica que mostraba el 

Cauca Grande en siglos pasados se pueden identificar 
subregiones cafeteras con caracteristicas muy 
especificas. Se puede hablar a grandes ragos del norte 
(Santander, Buenosaires, Suárez), el oriente (lnzá y 
Belalcazar), Ia meseta de PopayOn (Timblo, Piendamó, 
Morales) y el sur (Patla, Bolivar, Argelia). Estas 
subregiones distantes entre si, muy cjiferenciadas 

15 	,[C'; FF [)I\CAL (nIt;;Ca, 5)/f'. O))f) 

geograficamente y con desarrollos históricos 

divergentes, paradójicamente comparten rasgos 
fundamentales relativos al cultivo del café. Y son esas 
variables comunes las que resultan interesantes para 

comprender y proyectar Ia caficultura en esta parte del 

pals, porque dibujan un modelo productivo manejable 

en términos de politica. 

Procesos muy diferentes como fueron formación y 
cambio de asentamientos indigenas y conformaciOn 

de asentamientos negros, condujeron a condiciones 

productivas comunes. - Cultivos mixtos en pequeñas 

parcelas. - Carencia de tItulos de propiedad sobre Ia 
tierra ocupada. - Altos costos de transporte a las 

plazas. - Ventas anticipadas de cosechas. Ventas de 
café parcialmente beneficiado. - Bajo nivel de 

competencia entre los compradores del grano. 

Diferenciarlos grupos étnicamente es válido cuando 

se trata de reseñarlos históricamente, pero en Ia zona 

analizada el desarrollo de las fuerzas productivas 
finalmente los ha homologado como minifundistas, 

Campesinos, pequenos productores, a como quieran 

denominarse. Y eso son hoy, un grupo que comparte 
una estructura econOmica con un potencial importante 

de desarrollo estable. 

Durante un largo perlodo las pequeñas explo. 

tacionescafeteras crecieron en nOmero, en un contexto 

de violencia politica, de medidas ambiguas sobre 
legislaciOn agraria y de Ia entrada de Ia agroindustria a 

lazona. El café era Ia mejora que legitimaba Ia posesiOn 
de la tierra y que aseguraba un ingresa al productor. No 
obstante el crecimiento cuantitativo de estas unidades 

agricolas, no se lograba que crecieran internamente. 

El minifundio en Ia zona se caracterizaba asi: era 
una unidad de menos de dos o tres hectáreas, no tenia 

una situaciOn de propiedad juridicamente definida, era 

explotado con trabajo familiar y ademOs de cultivos de 

pan-coger, las parcelas se cultivaban en café. En 

términos relativos, el Onico factor abundante para ex-

plotar econOmicarnente las parcelas o minifundios era 
afuerza detrabajo, pues los recursos de capitalytierra 

eran muy limitados. Pero a partir de los rasgos comunes 
mencionados, ha habido diferencias en el manejo de ci 

T)inifunUio, explicables por los pararnetros 00  

racionalidad económica de los pcz 

acuerdo con su objetivo económico 
de Ia comunidad, con la disponibi 
con los patrones culturales, costo 

Se puede pensar que si bien e 
piación individual de pequeños pa—

con el cultivo del café no suce&—
independencia económica de lo 
tuvieron que seguir jornaleando p 

predios agricolas extensos. Tener 

en ese contexto productivo, no SE 

necesariamente en un mayor nivel 

es aceptable que a pesar de may 

tierra, subsistieran relaciones pro 

grado de sujeción. 

Aqulcomo en buena parte del t 

Ia agricultura corhercial para export: 
agricultura de subsistencia; por el 
hubo café coexistieron los dos patr& 

El ritmo de desarrollo de Iacaficr 
subregiones de la zona ha sido c 

oferta de factores de producciOn r 

para todas, y tampoco Ia han s 

exOgenos que las afectan. 

Mientras as haciendas tradicior 

ron ala agroindustria, se hicieron g: 

que desaparecer, el minifundio ca 

toda Ia zona, se fue adaptando 

nuevas condiciones. Algurias do 
fueron: Ia defensa de Ia grari prop; 
ganaderiaextensiva;Iuchas indigo 
tierras hacendatarias o terminabar 
resguardos incrementando el nOo: 
expulsion de familias de agricultort 
las haciendas, que las conducIa a 

marginales; violencia politica que s 
y Ia tecnificaciOn de la caña qu 

proletarizacióny quefomentabala 

tierra y formas de tenencia como F. 

largo plazo, para extender los can 

Lo sucedido en esta zona alrec 
café, revela como hecho fundamer 
un modeloproductivocafeteroen un 
muy limitado, sobre una base soci 

condiciones politicas profundamer 

El cambio que ha sufrido la cafi 
una evidencia de que ni ei tam 
productiva es un obstáculo estrus 
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ente y con desarroHos históricos 
paradójicamente comparten rasgos 

es relativos al cultivo del café. Y son esas 
riunes las que resultan interesantes para 
y proyectar la caficultura en esta parte del 
dibujan un modelo productivo manejable 
:ie politica. 

muy diferentes como fueron formación y 
sentamientos indIgenas y conformación 
ntos negros, condujeron a condiciones 

;omunes. - Cultivos mixtos en pequeñas 
arencia de titulos de propiedad sobre la 
ia. - Altos costos de transporte a las 
as anticipadas de cosechas. - Ventas de 
mente beneficiado. - Bajo nivel de 
entre los compradores del grano. 

as grupos étnicamente es válido cuando 
.adarlos históricamente, pero en Ia zona 

esarrollo de las fuerzas productivas 
a ha homologado como minifundistas, 
pequenos productores, a como quieran 
Y eso son hay, un grupo que comparte 
económica con un potencial importante 

est able. 

n largo periodo las pequehas explo-
eras crecieron en nUmero, en Uncontexto 
politica, de medidas ambiguas sobre 
aria y de ía entrada de Ia agroindustria a 
era Ia mejora que legitimaba la posesión 

ie aseguraba un ingreso al productor. No 
cImiento cuantitativo de estas unidades 

;e lograba que crecieran internamente. 

ho on la zona se caracterizaba asI: era 
nienos de dos a tres hectáreas, no tenia 
e propiedad juridicamente definida, era 
rabajo familiar y además de cultivos de 
parcelas se cultivaban en café. En 

dos, el Unico factor abundante para ex-
camente las parcelas a minifundios era 
ajo, pues los recursos de capital y tierra 

dos. Peroapartirde los rasgoscomunes 
ha habido diferencias en el manejo de el 
xplicables por los paráriietros de 

racionalidad económica de los parceleros variables de 
acuerdo con su objetivo económico, con laorganizacion 
de Ia comunidad, con Ia disponibilidad de recursos y 
con los patrones culturales, costos de oportunidad. 

Se puede pensar que si bien el minifundio o apro-
piación individual de pequeños predios se incrementó 
con el cultivo del café no sucedió lo mismo con Ia 
independencia económica de los agricultores que 
tuvieron que seguir jornaleando para propietarios de 
predios agricolas extensos. Tener una parcela propia 
en ese contexto productivo, no se ten ía que traducir 
necesariamente en un mayor nivel de ingresos, por eso 
es aceptable que a pesar de mayor apropiación de Ia 
tierra, subsistieran relaciones productivas con algCin 
grado de sujeción. 

Aqulcomo en buena parte del territorio colombiano 
aagriculturacornercialparaexportacjon no desplazóla 
agricultura de subsistencia; por el contrario allí donde 
hubo café coexistieron los dos patrones de producción. 

El ritmo de desarrollo de lacaficultura en las distintas 
subregiones de la zona ha sido diferente, porque Ia 
oferta de factores de producción no ha sido la misma 
para todas, y tampoco lo han sido los fenómenos 
exógenos que las afectan. 

Mientras las haciendas tradicionales setransforma-
ron ala agroindustria, se hicieron ganaderasotuvieron 
que desaparecer, el minifundio cafetero, disperso por 
toda Ia zona, se tue adaptando paulatinamente a 
nuevas condiciones. Algunas de esas condiciones 
fueron: Ia defensa de Ia gran propiedad a través de la 
ganadería extensiva; luchas indígenas que recuperaban 
tierras h acendatarias a terminaban por parcelar antiguos 
resguardos incrementando el némero de minifundios; 
expulsion de familias de agricultores de los predios de 
las haciendas, que las conducia a formas productivas 
marginales; violencia polItica que sOlo dejaba pobreza 
y Ia tecnificaciOn de Ia caña que traía una mayor 
proletarización y quefomentaba Ia cancentraciOn de a 
tierra y formas de tenencia como el arrendamiento de 
largo plaza, para extender los cañaduzales. 

Lo sucedido en esta zona alrededor del cultivo del 
café, revela como hecho fundamental el desarrollo de 
un modelo productivo cafetero en un espacio económico 
muy limitado, sobre una base social muy diversa y en 
condiciones politicas profundamente inestables. 

El cambio que ha sufrido Ia caficultura caucana es 
una evidencia de que ni el tamaño de Ia unidad 
productiva es un obstáculo estructural al desarrollo  

agrario, ni Ia caficultura de Ia zona es naturalmente 
atrasada, al contrario, el cambio técnico ha sido viable 
y Ia caficultura ha crecido en términos de productividad 
y ha generado desarrollo. Lo interesante es analizar 
alrededor de qué factores se han dada esos cambios, 
es decircuáles han sido las variables dinámicas dentro 
del proceso. 

Uno de los factores que se transformaron en el 
período analizado fueron las relaciones de trabajo; se 
fue pasando de formas extraeconómicas de sujección, 
como esclavitud, terraje y concierto, a Ia producción 
independiente en pequeñas parcelasy eI café fue, ade-
más del pan-cager, uno de los cultivos permanentes 
que hizo viable ese cambio, en Ia medida en que los 
agricultores salían de las haciendas y los resguardos y 
ocupaban las tierras colindantes con economlas de 
subsistencia. El minifundio cafetero resultó de liberar 
fuerza de trabajo en distintos trentes, pero sin Iiberar 
simultáneamente Ia tierra como factor de producción. 

El proceso más dinámico se dio con respecto a Ia 
tierra: distintos flujos de colonización, procesos de 
recuperación de las tierras indígenas, disolución de 
resguardos y parcelación de haciendas, todos con un 
elemento comün que tue Ia relación entre minifundio y 
explotaciOri intensiva en café. 

Mientras tanto Ia legislacion agraria avanzaba y 
retrocedla, prategla los resguardos a determinaba su 
disoluciOn, decretaba abolir las relaciones de aparcería 
y luego las reglamentaba. La consecuencia de esta 
anbigüedad legal tue Ia multiplicación del minifundio 
agrícola pero sobre una base jurídica de posesión que 
todavía hay es débil. 

De otro lada, hasta años muy recientes no se habla 
Iogrado un avance importante en el desarrollo de las 
fuerzas productivas y de mercado. Las haciendas de Ia 
zona no Ilegaron a niveles empresariales de explotacion 
de Ia tierra, hasta cuando entraron los ingenios azuca-
reros, y en esa medida, no aparecieron alternativas 
económicas que incrementaran los ingresos del 
pequeno productor independiente distintas al salario 
de los ingenios. Estetipo de desarrollo agrícola no solo 
tuvo un efecto directo sobre factores como Ia tierra, 
sino que contribuyo a restringir alternativas econOmicas 
para los pequeños agricultores de Ia regiOn. 

Coma estrategia econOmica y como modelo de or-
densacial, relaciones como elterrajeyelarrendamiento 
cada uno dentro de un cantexta particular, tuvieron 
efectos de largo plaza. La gran hacienda caucana 
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como unidad de producción, tue diferente ala empresa 
hacendatariade Cundinamarca, por ejemplo. Lofue en 
su énfasis productivo, en sus relaciones con el entorno 
regional y en sus mecanismos de control sobre Ia 
producción y sobre lafuerza de trabajo, en general, en 
a orientación que le dio a Ia producción regionaF. 

En el Cauca no fueron las relaciones productivas 
impuestas por las haciendas las que dominaron el 
panorama cafetero. Lo que si tue muy importante para 
Ia producción cafetera del sur tue Ia concentración de 

Ia tierra por parte de las haciendas y en otro sentido, 
por los reSguardos indIgenas. Y tue importante en Va-
rios sentidos: -como limitante ala expansion de cultivos 
agrIcolas, - como una estructura productiva poco 
dinámica en su desarrollo tecnológico, y - como fuente 
de conflictos agrarios que culminaron en una excesiva 
fragmentación de las explotaciones agrIcolas. 

D. DINAMICA DEL MINIFUNDIO CAFETERO 
En Ia ültima década, Ia zona catetera del Cauca, ha 

iniciado un cambio importante hacia un mayor desarrollo 
dentro del modelo econOmico dominante. De acuerdo 
con Ia intormación de este trabajo tueron muchos los 
tactores que le imprimieron dinámica a Ia caticultura 
caucana y en consecuencia a Ia economIa regional, y 
el resultado que hoy se observa se debe a Ia conver-
gencia de todos. Sinembargo, dos factores merecen 
destacarse: el potencial productivo del minifundio 
cafetero y el papel institucional del Comité de cafeteros 
del Cauca. 

Existe un antecedente de pequeña producción 
catetera dispersa por todo el departamento, que hace 
parte integral de Ia subsistencia familiar, pero que no 
logra trascender sus viejas limitaciones de nivel 
productivo y técnico. 

Las transformaciones que sufrió el minifundio y 
con él Ia caficultura de Ia region estuvieron estre-
chamente relacionados con fenómenos como: Ia 
tecnificación de Ia caña y en general Ia apariciOn de Ia 
agroindustria como alternativa, algUn nivel de cambio 
en Ia actitud económica de Ia clase empresarial de Ia 
regiOn y las transformaciones al interior de las 
comunidades indIgenas. 

i. Uno de los hechos más importantes de los años 
cincuenta, en el Valle y Ia parte norte del departa-
mento del Cauca, tue Ia tecnificación del cultivo de Ia 

16 Correa. 1989. 

caña y Ia formación de un sector socio-económico 
diferenciado,comoproletariocañero. Estoes importante 
parala historiacafetera de lazona, porque Ia expansion 
del cultivo de Ia caña ha involucrado tierras antes 
cafeteras yfuerza de trabajo que antes representaba a 
los pequeños cultivadores independientes, y en esa 
medida ha transformado Ia producción agrIcola none-
caucana. En esas tierras, hoy cañeras en gran propor-
ción, han coexistido caña, café, ganado y pan-coger, 
en pequeñas parcelas y en grandes propiedades. 

La abundancia de trapiche comenzO a disminuir las 
ventajas competitivas de los cañicultores tradicionales 
y simultáneamente estos se vieron desplazados por Ia 
expansion productiva de los ingenios; poco a poco lo 
que quedaba de cañay cacao en Ia haciendatradicional 
se convirtió en pastizales. 

Haciendas tradicionales de caña se transformaron 
internamente, un poco de acuerdo con Ia demanda de 
caña de los grandes ingenios, se convirtieron en las 
proveedoras de ellos. Se hizo necesario a juicio de los 
grandes propietarios acabar con las relaciones de 
terraje, no por su inconveniencia para el nivel de vida 
de Ia poblaciOn trabajadora, sino por Ia presiOn social 
que generaban. Y mientras las haciendas dabantierras 
en arrendamiento, los pequeños propietarios antiguos 
o recientes vend Ian sus parcelas a los ingenios. 

El auge azucarero, lo transformó todo, cuando no 
pudo concentrar la tierra concentrO Ia producciOn y 
transformó parceleros independientes en jornaleros y 
asalariados. Este fenómeno que afectó principalmente 
al pequeño caficultor del norte del departamento parece 
haber reforzado en alguna medida eI minifundio cafetero 

en el pie de monte y las tierras altas que entonces se 
convirtieron en frentes de colonización. 

ii. Otro de los fenOmenos relacionados con Ia 
transformación del minifundio en los Oltimos años es la 
importancia que ha cobrado Ia agricultura empresarial 
en el Cauca. Además de Ia rentabilidad que ofrecen las 
nuevas empresas, de acuerdo con una primera obser-
vación, los nuevos cultivos son una alternativa 
importante de trabajo para los productores pobres de 
Ia zona. De hecho, las nuevas alternativas de trabajo 
han disminuldo Ia migración de pequeños productores 
de café hacia Ia zona cat etera central en tiempos de 
cosecha. La agricultura empresarial complementa el  

ingresode los pequenoscaticultoresy nI 
tortalece tecnologicamente ia peque 
ubicada en Ia periferia de Ia meseta, gr 
de demostraciOn. 

En el mismo sentido, se ha notado un 
el nivel de los salarios en esta parte de I. 
es un incentivofundamentalpara retener 
productores en Ia zona y evitar que rniç 
mejores jornales. 

Las veredas de Ia meseta de Popay 
muchas décadas fuente de mano de o! 
cafetero y eso ha frenado el desarrollo 
caticultura; cada vez que comienza Ia 
departamentos vecinos el parcelerc abat 
catetal y se va a recolectar el grano gan 
mucho mejor. Hoy, aunque los jornae 
igualan todavia los de Caldas a Quindic 
tecnificada por demandar más trabc 
mayores ingresos que el café tradicion 
frenado Ia migración estacional. 

La interesante es el desarrollo paral 
de Ia agricultura empresarial de cultivos 
sivo de Ia tierra y de Ia mano de obra, 
rrago y elcafé, par ejemplo, y delaagricu 
con altos rendimientos y uso intensivo 
tierra y mano de obra. La primera es lafu 
paraquien notienetierraydecompleme 
para quien no tiene toda Ia que necesit 
es Ia garantIa de estabilidad socio-ec 
largo plaza y de un crecimiento que au 
limita a reproducir pobreza. Si estos dc 
se dieran articulados, entonces un patrc 
crecerla necesariamente a costa de 

III. Los nesguardos siempre han ten 
tación especial, que no es Ia de Ia prop 
sino Ia de un tenritonio comOn al cual tier 
comunidad contituidatradicionalmente. 
ha concebido Ia tierra como un bien 
como un recurso productivo, cuyo usc 
beneficios óptimas; es un medio de vida 
que da cohesiOn e identidad a Ia comur 

De acuerdo con el andamiaje ecor 
guardo, la tierra es el media de subs 

17 El agricullor Caucano. Popayán, oclubre 19 
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Tiación de un sector socio-econámico 
omo proletario cañero. Esto es importante 
cafetera de lazona, porque Ia expansion 

I a. caña ha involucrado tierras antes 
rza de trabajo que antes representaba a 
cultivadores independientes, y en esa 
Isformado Ia producción agrIcola forte-
3as tierras, hoy cañeras en gran propor-
istido caña, café, ganado y pan-cager, 
arcelas y en grandes propiedades. 

cia de trapiche comenzó a disminuir las 
titivas de los cañicultores tradicionales 

ante estos se vieron desplazados por Ia 
luctiva de los ingenios; poco a poco lo 
cañay cacao en Ia hacienda tradic ional 

nastizales. 

dicionales de caña se transformaron 
poco de acuerdo con Ia demanda de 
des ingenios, se convirtieron en las 

ellas. Se hizo necesario a juicia de los 
tarios acabar con las relaciones de 
u inconveniencia para el nivel de vida 
trabajadora, sino por Ia presión social 
Y mientras las haciendas daban tierras 
to, los pequeños prapietarias antiguos 
Jian sus parcelas a los ingenios 

arero, Ia transformO todo, cuando no 
r Ia tierra concentró Ia producciOn y 
leras independientes en jornaleros y 
'fenómeno que afectó principalmente 
itor del norte del departamento parece 
n alguna medida el minifundlo cafetero 
le y las tierras altas que entonces se 
'entes de colonización. 

)S fenOmenos relacionados con Ia 
el minifundio en los Oltimos años es Ia 
a cobrado Ia agricultura empresarial 

nás de Ia rentabilidad que ofrecen las 
de acuerdo con una primera obser-

'os cultivos son una aiternativa 
baja para los productores pabres de 
D, las nuevas alternativas de trabajo 
migración de pequeños productores 
ona cafetera central en tiempas de 
u!tura empresarial complementa el 

ingreso de los pequeños caficultores y al mismotiempo 
fortalece tecnologicamente Ia pequena caficultura, 
ubicada en Ia periferia de Ia meseta, gracias a efectos 
de demostración. 

En el mismo sentido, se ha notado un incremento en 
el nivel de los salarios en esta parte de Ia region, y ese 
es un incentivofundamentalpara retenera los pequeños 
productores en Ia zona y evitar que migren buscando 
mejores jornales. 

Las veredas de Ia meseta de Popayán han sido por 
muchas décadas fuente de mano de obra para el eje 
cafetero y eso ha frenado el desarrolla de Ia pequeña 
caficultura; cada vez que comienza Ia casecha en las 
departamentos vecinos el parcelero abandona su propia 
cafetal y se va a recolectar el grana ganando un jamal 
mucho mejar. Hay, aunque los jornales del Cauca no 
igualan todavia los de Caidas a Quindia, Ia caficultura 
tecnificada por demandar más trabajo y praducir 
mayores ingresos que ci café tradicional y Ia coca, ha 
frenado Ia migracion estacianal. 

La interesante es el desarrolla paralela y articulada 
de Ia agricultura empresarial de cultivos con usa inten-
sivo de Ia tierra y de Ia mano de abra, como el espO-
rrago y el café, par ejemplo, y de Ia agricultura parcelaria 
con altos rendimientos y usa intensivo de recursos de 
tierra y mano de obra. La primera es lafuente detrabajo 
para quien notienetierra y de camplementa delingresa 
para quien no tiene toda Ia que necesita, y Ia segunda 
es Ia garantia de estabilidad socio-econOmica en ci 
larga plaza y de un crecimiento que aunque lento no se 
limita a reproducir pobreza. Siestas dasfenómenas no 
se dieran articulados, entonces un patron de producc ion 
crecerIa necesariamente a costa de otro. 

Ill. Los resguardos siempre han tenido una delimi-
taciOn especial, que no es Ia de Ia propiedad privada, 
sino Ia de un territoria camUn al cual tiene derecho una 
comunidad contituida tradicionalmente. El indigena no 
ha concebido Ia tierra como un bien comerciable a 
como un recursa productivo, cuyo usa debe proveer 
beneficios óptimos; es un media de vida, es Ia pasesiOn 
que da cohesiOn e identidad a Ia comunidad indigena. 

De acuerdo con el andamiaje económica del res-
guarda, Ia tierra es el medlo de subsistencia, no de 

17 El agricultor Caucaro. Popayári, octubre 1936 

18 Orliz. SuIt,. 1974 215 
19 Op cii 206 

mejoramiento económico. La politica de los cabildos 
hasido en general distribuirentre lacomunidad parcelas 
de subsistencia, para sembrar cultivos de pan-coger 
intercalados con café. Los productores indigenas, en 
general, no han manejado el café como el cultivo 
principal, sino como uno más que no demanda 
mayores cuidados. 

"Tienen tendencia a rehuirtodo esfuerzo del que no 
puedan recibir un beneficio inmediato. Y esa es Ia 
causa por Ia cual prefieren vender con anticipación sus 
cosechas... Ciertamente más de mil salen con 
frecuencia a trabajar como jornaleros en las haciendas 
de Corinto, Miranda, Santander y Caloto, y en las 
haciendas ganaderas de tierra frIa, en las antiguas 
provincias del Silvia y Popayán, y por un jornal cuyo 
valor es inferior a las utilidades que podnian obtener 
dedicándose a los lotes que poseen en Tierradentro... 
rehuyen de Ia siembra de café... y todo cultivo cuyos 
productos se hagan esperar algunos años".17  

La transformaciOn de Ia caficultura ha sido más 
lenta entre Ia poblaciOn indigena que entre los demás 
grupos. Los indIgenas son los que muestran una 
verdadera onganizaciOn comunal que Ia controla casi 
todo, desde el acceso a Ia tierra hasta los patrones de 
comportamiento de sus miemtm-os, "Ia limitaciOn de los 
recursos y el cultivo de subsistencia, definen latoma de 
decisiones en Ia agricultura del café como acto 
canciente.....

. 18  
Mientras menos formas tenga un 

agnicultorparaasegurarsu produccióndesubsistencia 
más cuidadoso tiene que sen para comprometerse con 
otra actividad que vaya en detrimento de los cultivos de 
pan-cager. Este caficultor diversifica como estrategia; 
no busca Ilevar a un Optima ci usa de recursos para 
multiplican beneficios sino para subsistir. 

Sutti Ontiz, tiene una referencia que contribuye 
mucho a esta discusiOn: "Ia participación marginal en 
una economIa de mercado fortalece Ia acciOn conjunta 
en Iugardefomentarla innovaci6n".19  Son pnecisamente 
las relaciones sociales las que en un momenta dada 
salvan una familia de una pérdida total por plagas a 
malos precias, entonces conservar esas relaciones es 
racionalmente pnioritanlo frente a una propuesta como, 
por ejemplo, sembrar una nueva vaniedad a introducir 
nuevos insumos. Asi como es necesania fundamentar 



los indIgenas de resguardo en el Cauca subsistIan 
gracias al concierto y terraje en las haciendas vecinas, 
y la razón no era otra que Ia insuficiencia productiva de 
sus parcelas. Dificilmente se podrIa afirmar que ese 
trabajo por fuera de los resguardos no induce a un 
proceso de aculturación y eventual descomposición de 
Ia comunidad. Par otro lado, es difIcil desconocer que 
concierto y terraje son relaciones serviles que repro-
ducen un esquema de subsistencia y abaratan los 
costos de producción para el dueño de la tierra que 
las establece. 

Si tradicionalmente los resguardos lejos de ser 
unidades impermeables, se han relacionado a través 
deltrabajo indIgena con su entorno, y que a menos que 
se conviertan en unidades autosuficientes no van a 
dejar de hacerlo ahora, queda preguntarse en qué 
términos se va a dar esa relación, Si va ó no a mejorar 
las condiciones de vida del indigena. En todo caso, se 
afecta tanto el nivel de vida de las familias indigenas 
como el ritmo de desarrollo de las fuerzas productivas 
en esa region. 

Esclaro, sinembargo, que un indigena con Ia parcela 
que le adjudica el cabildo, si la explota intensivamente 
enforma adecuada, puede mejorarsu nivel de ingresos 
sin perder su sentido de etnia a de miembro de una 
cornunidad. El caso de los Guambianos, ejemplifica la 
posibilidad de tecnificar Ia caficultura de los resguardos, 
mejorar técnica y productivamente los cultivos e 
incrementar asi los ingresos del productor indigena, 
manteniendo la estructura comunal tradicional. 

HabrIa pues varias cosas concluyentes sabre el 
avance que ha tenido el cultivo del café en tierras 
caucanas: 

La acción institucional ha sido eficiente, porque 
parte de reconocer Ia diversidad de los sujetos de 
cambiotécnico. Laestrategia para inducir un cambio 
en esos cultivos ha sido ayudar al indigena a 
valorizarsus propios recursos, montando programas 
de parcelas integradas (café y cultivos de pan-
cager) que permiten estrategias como, "cambio de 
manos", mingas, etc. 

No es que Ia racionalidad económica del caficultor 
indigena limite Ia producción a Ia subsistencia, sino 
que los parámetros de sus decisiones económicas 
son diferentes, porque los recursos de que dispone 
y los riesgos que puede asumir, también lo son. 

Si bien la rentabilidad que ofrece el cultivo del café 
genera un proceso de valorización y demanda de 

tierras dentro del resguar 
necesariamente es un factor de 
estructura interna de las comuni 

' Dadas las condiciones de aislar 
de la mayorla de estas comunii 
haber una opción mejor que el cut 
trascender el nivel de pobreza en 
décadas. El cultivo del café es ho 
especifico, el mejor media de 
población indigena a Ia econom 

Por fuera de los resguardos in, 
dientemente de su origen étnico, k 
café se han homologado bajo un moc 
predominantemente minifundista. 

El café ha sido el rnedio para da 
ocupación de Ia tierra; este minilunc 
producción, que como diria Luis Liar 
resultado y no una premisa histc 
globales de acumulación de capita 
puede descartar, de acuerdo con su 
porque en este patron de cultivo 
complejos procesos de formaciOn 

Entre los comentarios de Beck 
desarrollado por Vernon Ruttan, 
entre lo que es desarrollo agricolay cr 
Afirma Beckford, que desarrollo agr 
de procesos por los cuales el bienE 
poblaciOn rural de un pals es mejor 
y que existe siempre una alta posib 
un fenOmeno de crecimiento sin cJ 
aumento de productividad en urc 
es apenas una de las condiciones  
estructura productiva de Ia mismu. 

La critica de Becktord se rei 
cambiotécnico inducido; es mucho 
que se ha considerado y a que lass 
fundamenta no son universalmente 
en vIa de desarrollo, como el nue. 
entre el sector agricola y el resta 
especIfica en cuanto a factores coi 
precios relativos de factores, Ia 
recursos dentro de In ecanomia ' 

20 Llambi; s, f. 
21 t3eckford; 1984 

22 ibid. 
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una propuesta de cambio en ventajas económicas 
comparativas de costos y disporiibilidad de recursos, 
es necesario tener presente que el Sujeto de cambio 
tiene definidas sus propias metas (obviamente 
modificables), y mide riesgos con relación asus recursos 
y asusvaloresculturales. Laproducción desubsister)cia 
existe para suplir las necesidades de lafamilia, no para 
mantener un nivel Optimo de productividad. 

Los resguardos que hoy subsisten en el Cauca, 
especialmente los Paeces, se mueven entre dos 
fuerzas: Ia de Ia nueva caficultura, entendida como un 
mejor uso de los propios recursos y posiblemente un 
incremento de los mismos que eventualmente permite 
que Ia familia indIgena trascienda su nivel de pobreza 
y se reproduzca en condiciones dignas, y Ia de los 
grupos indigenistas que luchan por mantener intactos 
los grupos indigenas, tratando de preservarlos como 
una comunidad. 

En el norte caucano se observan hoy dos asenta-
mientos indigenas paeces, claramente diferenciados, 
eldeJambalóy eldeToribio. Elprimero unacomunidad 
muy sujeta al gobierno del cabildo, con resistencia al 
cambio tecnológico y con un alto nivel de pobreza; el 
segundo, más dispuesto a Ia relación con grupos 
diferentes y más abierto a los cambios propuestos. 

Los indIgenas de Jambaló, productores de café, a 
pesar de expresar aceptación frente a las propuestas 
de tecnificación de los cultivos, son muy lentos en Ia 
realización de los proyectos. Esto se explica por Ia 
bajisima disponibilidad de recursos de estos indigenas 
y porla influencia que sobre ellos ejercen organizaciones 
distintas que se mueven en Ia zona. 

En contraste con Ia comunidad mencionada antes, 
y muy cerca geográficamente, se encuentra Ia comu-
nidad Paez de Toribio. Esta comunidad ha tenido 
alguna influencia cultural y económica de lastierras del 
Valley ha gozado de una mayor estabilidad politica que 
Ia de sus vecinos. Las tierras cultivadas por estos mdi-
genas aparecen a lo largo del cañon del rio Palo, como 
parcelas dedicadas al cultivo de café, coca y plátano. 

Los programas de sustitución de coca impulsados 
en esta zona han alcanzado a transformar el paisaje y 
se ye cómo el café gradualmente desplaza los cultivos 
de Ia hoja. 

Detrás de esas dos posiciones hay una pregunta 
implIcita: Hasta cuándo y en qué términos es posible 
que se mantenga el resguardo coma una estructurace-
rradaaladinámica nacional? Hasta años muy recientes, 

i 
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e resguardo en el Cauca subsistian 
ierto yterraje en las haciendas vecinas, 
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los ingresos del productor indigena, 
estructura comunal tradicional. 

varias cosas concluyentes sobre el 
tenido el cultivo del café en tierras 

titucional ha sido eficiente, porque 
Dnocer Ia diversidad de los sujetos de 
co. La estrategia para inducir un cambio 
tivos ha sido ayudar al indigena a 
propios recursos, montandoprogramas 

ntegradas (café y cultivos de pan-
ermiten estrategias como, "cambio de 
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acionalidad económica del cat icultor 
te la producción a la subsistencia, sino 

etros de sus decisiones económicas 
s porque los recursos de que dispone 
que puede asumir, también lo son. 

tabilidad que ofrece el cultivo del café 
oceso de valorizacidn y dernanda de 

tierras dentro del resguardo indigena, no 
necesariamente es un factor de disolución de Ia 
estructura interna do las comunidades. 

Dadas las condiciones de aislamiento geografico 
do la mayorla de estas comunidades, no parece 
haber una opción mejom que el café, que les permita 
trascender el nivel de pobreza en que han vivido por 
décadas. El cultivo del café es hoy, en ese contexto 
especifico, el mojor medio de integración de Ia 
población indigena a la ecorrnmia regional. 

Por fuera de los resguardos indigenas, indepen-
dientemente de su origen étnico, los productores do 
café so han homologado bajo un modolo do pmoducción 
predominantemente minifundista. 

El café ha sido el medio para darle logitimidad a Ia 
ocupación de Ia tierra; oste minifundlo es un patron de 
producción, que como diria Luis LIambi, 'constituye un 
resultado y no una promisa histórica de procesos 
globales de acumulación de capital".2°  Por eso no se 
puede descartar, de acuerdo con su nivel de eficiencia, 
porque en este patrán do cultivos se materializan 
complojos procesos de formación social. 

Entre los comentarios de Beckford G. al modelo 
dosarrollado por Vernon Ruttan, está la diforoncia 
entre lo que es desarrollo agricolay crecimiento agricola. 
Afirma Beckford, que desarrollo agricola es el conjunto 
de procesos por los cuales el bienestar material de Ia 
población mural do un pals es mejorado en el tiompo,21  
y que existe siempre una alta posibilidad de que se de 
un fenámeno do crecimiento sin desarrollo, porque el 
aumento de productividad en una actividad agricola, 
es apenas una de las condiciones para que avance Ia 
estructura productiva de Ia misma.22  

La critica de Beckford se mefiere al modelo de 
cambiotécnico inducido; es mucho más complejo de lo 
que se ha considerado y a que los supuostos en que se 
fundamenta no son universalmente válidos. En paises 
en via de desarrollo, como el nuestro, la articulación 
entre el sector agricola y el resto de Ia economia, es 
especifica en cuanto a factores como Ia estructura de 
precios relativos de factores, Ia disponibilidad do 
recursos dentro de la econornia y la dimension que 

20 LIambi; s, I. 

21 t3eckford; 1984. 

22 Ibid 

alcanza un modelo de innovación institucionalmente 
inducida. Cuando se concibe un programa para inducir 
cambiotécn co en un area determinada de Ia producción 
agmicola, no es suficiente ni apropiado fundamontarlo 
en supuostos gonorales; por ejemplo puede ser muy 
dificil sostoner que el objetivo do un poqueño caficultor 
caucano es Ilovar al máximo sus beneficios. La tierra y 
el cultivo roprosentan para Ia familia mucho más que 
un recurso cuyo bonoficio hay que optimizar. 

E. PAPEL INSTITUCIONAL DE LA FEDERACION 
La Federación Nacional de Cafeteros, a través do 

los Comités Departamentales se ha ocupado siempro, 
de: Ia pmoducción y Ia comorcialización del grano. Su 
relación con el productor do café ha sido por medio de 
a Asistencia Técnica, buscando controlam Ia calidad 
del grano y el manejo que haco oI productor do sus 
recursos. La presoncia institucional de Ia Fodemación 
se ha difemenciado tanto en el tiempo, como entre las 
mogiones cafeteras del pais, de acuordo con pollticas 
ospecificas. En osta medida Ia Federación ha 
contribuido a Ia definición de un modelo do desarrollo 
mural en las zonas cat eteras del pals. 

El Comité de Cafeteros de Ia zona ha participado en 
Ia transformación do Ia caficultura caucana. Habria 
que analizar en qué modida Ia institución ha inducido 
ese cambio y cuál ha sido su podor de detorminación 
dentro deél,con rolaciónaotrasvariablesinvolucradas. 
Considerando el peso demográfico que tione oste 
minifundio cafetero y Ia estabilidad que le da oI café a 
las pequeñas unidades productoras, semia muy impor-
tanto abordar ese análisis e identificar Ia racionalidad 
que sustenta las politicas del Comité en Ia zona. 

Hace aproximadamente diez añosse hizo necesario 
darle dinámica a Ia caficultura del Departamento y se 
identificaron las posibilidades paralograrlo. Secontaba 
con costos de producción comparativamonte bajos, 
por el precio de Ia tierra y de Ia mano do obma. 
Empresarios del VaIle y de del mismo Cauca, se 
intomesaron en aprovochar esa ventaja y ostablecer 
proyectos agricolas en la meseta de Popayán. Do otro 
lado, el daño causado por Ia Roya hizo forzosa una 
tec.nificaciOn de los sembrados. A eso se sumó a 
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reestructuración del Servicio de Extension, que 
comenzO a trabajar con base en comparación de 
costos, rentabilidad del cultivo y necesidades de Ia 
familia cafetera. Los parámetros de selección de las 
zonas cafeteras a atender se precisaron sobre tres 
factores: clima, suelo y recurso humano; y surgió el 
proyecto de tecnificación con alcances de largo plázo. 

A nivel formal, y con resultados empiricos impor-
tantes, se consideró Ia condición económica de base 
del productor, su nivel de conocimiento y Ia rigidez de 
su estructura social. La experiencia mostraba que no 
habla una forma más adecuada de abordar el cambio 
en un departamento donde Ia producción de café 
estaba en manos de colonos mestizos, grupos negros 
y comunidades indIgenas con distintos grados de 
aculturación, todos grupos con antecedentes h istóricos 
distintosydistintasestructurassociales. Loselementos 
comunes eran poca tierra disponible, baja disposición 
de recursos y cultivos de café en condiciones deficientes. 

La estabilidad y el crecimiento interno de las 
pequeñas unidades cafeteras, se ha revelado como 
fuente de desarrollo y orden politico en la region; por 
eso es tan importante que esas unidades tengan 
solidez en el largo plazo y de esa manera las empresas 
agrIcolas sean fuentes aiternativas de ingresos, y no Ia 
ünica alternativa de supervivencia para los pequeños 
agricultores, como lo ha sido en otras regiones. Para 
cada grupo los recursos productivos tienen un peso 
relativo diferente, el trabajo agricola tiene objetivos 
especificos, y Ia disposición del productor para 
emprender algo esfunción de sus necesidades y de los 
riesgos que esté en capacidad de afrontar. 
Consideraciones de esta naturaleza conducirian a 
replantearla"marginalidad" agroecologicayeconOmica 
en espacios tan heterogéneos y complejos como Ia 
zona analizada. 

En términos de productividad inmediata los 
minifundistas cafeteros en Ia regiOn demandan mucho 
más de lo que aportan ala producción regional. Pero en 
términos de desarrollo de largo plazo, y considerando 
el peso demográfico que tienen, la permanencia de 
este grupo como productores independientes de café, 
se puedevercomo una garantla decrecimiento estable. 

P 	Una primera percepcion sobre ésto es que el café 
técnicamente cultivado, al incrementar los rendimientos 
por area, ha hecho al minifundista más conciente del 
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	valor productivo de Ia tierra, le ha mostrado que tiene 
Ia posibilidad de mejorar ingresos asegurando parte 

del autoconsumo, sembrarido su propia huertacasera, 
intercalando algu nos cultivos de subsistencia con surcos 
de café y dando al cultivo el mantenimiento apropiado. 
La inducciOn del cambio no parte de impulsar un cultivo 
nuevo, ni de redistribuir Ia tierra, ni de realizar grandes 
inversiones; el cambio que Ia institución cafetera ha 
tratado de inducir parte de los recursos disponibles del 
productor, en tierra y mano de obra principalmente y 
sus necesidades inmediatas, de ahi que no recibe 
crédito quien no tiene asegurada Ia subsistencia. 

Lo que se quiere rescatar es que en una zona como 
ésta, donde por varias décadas sOlo hubo espacio para 
reproducir un minifundio cafetero completamente 
marginal, de pronto comienzan a surgir algunas de las 
condiciones que hacian falta para darle dinámica a ese 
minifundio. La gestión del Comité de Cafeteros del 
Cauca rompe con una serie de preconceptos acerca de 
a limitación intrinseca de Ia caficultura caucana, pone 
en evidencia que existe Ia necesidad y los elementos 
para transformar la caficultura tradicional en un cultivo 
rentable y estable en el largo plazo. 

Es destacable ver cómo lo que se trata de hacer 
hoy, es desarrollar dos patrones productivos igualmente 
estables, grandes cultivos de café y otros productos, y 
paralelamente lo que han liamado parcelas integrales, 
compuestas de cafetales y pan-coger. 

Cadasubrregión dentro de lazonatiene sus propias 
posibilidades de desarrollo productivo, y en funciOn de 
ellas se ha trabajado. Este proceso de cambio es 
joven, y afronta enormes dificultades de toda indole, 
peroyase yen sus resultados, yala mayor productividad 
de las parcelas se traducen en algUn nivel de bienestar 
socialy eso podriatener algOn efecto sobre Ia estabilidad 
politica de Ia zona. 

Este es un cambio tecnologico cuyo mecanismo 
principales Iatransformación en el uso de latierra, que 
se traduce en la retención de excedente y en un 
crecimiento econOmico acompañado de desarrollo 
social. El proceso ha demostrado que es viable y que 
el atraso productivo que hasta hace poco mostraba Ia 
zona cafetera caucana, no es producto de una rigidez 
estructural, sino de condiciones de marginalidad que 
se pueden modificar, porque obedecen en parte a 
variables coyunturales. 

Esta evolución de Ia caficultura minifundista en una 
region, con las caracteristicas que tiene el Cauca, 
permite ver las posibilidades de desarrollo agrIcola del 
pais y conduce a redefinir, en un marco más amplio, Ia 
marginalidad en términos econOmicos. 

Investigaciones como Ia que aau 
contribuyen a identif icar las variables quo 
en términos relativos, el desarrollo cafe 
que por el contrario le han imprirnido c 
info rmación puede ser muy Util para on 
cafetera. Este tipo de estudios que uns 
histórico con las condiciones actu ales 
ayudan a entender Ia forma en que op 
de café, a identificar los factores que 
para él en un incentivo de cambiotécnk 
el contrario, lo hacen adverso al camb 

Si se tiene en cuenta el uso agricola 
minifundistas, se amplia Ia perspectivE 
nose pueden ver los patrones de ultivo 
ünicamente de Ia extension de las 
cultura o tradición sino, como rc3uit 
socioeconómicos más complojos. Lo 
es Ia mezcla de distintos cultivos trans 
nentes en areas muy reducidas, que 
poiltica cafetera deberian ser abordad 
siOn de Ia racionalidad del productor 

Con base en todo eso se ha iniciac 
cambio, que a ritmos diferentes contori 
actual. Do hecho pueden existir m 
tiendan a conservar relaciones funda 
permiten que un patron productivo se ad 
en medio del avance de patrones má 

Es claro, sinembargo, que sobre 
desarrollo a cuya definiciOn hacontribu I 
Nacional do Cafeterosy el impacto qu 
distintas regiones cafeteras del pals, 
trabajo por hacer. 

CON CLUSIONES 

En Ia historia cafetera del Cauca 
tantes, entre otros, algunos factor 
obstante sus transformaciones de ac 
momonto: los indigenas, hacendadc 
comunidades negras y los grupos arrr 
del orden. Han sido grupos claramen 
por etnia, por cultura, por patrones d 
por actividades econOmicas y por ac 
frente a Ia regiOn y al estado. 

El argumento impllcito a lo largo de 
Ia viabilidad real que tiene Ia caficul 

23 LIambi; 
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onsumo, sembrando su propa huerta casera, 
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a trabajado. Este proceso de cambio es 
fronta enormes dificultades de toda indole, 
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clas se traducen en algén nivel de bienestar 
podriatener algün efecto sobre Ia estabilidad 
a 7ona. 

s. un cambio tecnolOgico cuyo mecanismo 
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modificar, porque obedecen en parte a 
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oluciOn de Ia caficultura minifundista en una 
n las caracteristicas que tiene el Cauca, 

as posibilidades de desarrollo agr(cola del 
uce a redefinir, en un marco más amplio, Ia 
d en términos econOmicos. 

Investigaciones como Ia que aqul se presenta, 
ontribuyen a identif icar las variables que han retardado, 
entérminos relativos, el desarrollo cafetero y aquellas 
ue por el contrario le han imprimido dinámica, y esa 
nformaciOn puede ser muy ütil para orientar Ia polItica 
afetera. Este tipo de estudios que unen el desarrollo 
istórico con las condiciones actuales de producción, 
eyudan a entender Ia forma en que opera el productor 
de café, a identificar los factores que se constituyen 
ara él en un incentivo de cambiotécnico y los que, por 
elcontrario, lo hacen adverso al cambio. 

Si se tiene en cuenta el uso agricola de las parcelas 
ninifundistas, se amplia la perspectiva de análisis, ya 
pose pueden ver los patronesdecultivocomo expresión 
nicamente de Ia extension de las explotaciones, Ia 
ultura o tradiciOn sino, como resultado de hechos 
socioeconómicos más complejos. Lo que predomina 
as la mezcla de distintos cultivos transitorios y perma-
entes en areas muy reducidas, que en términos de 
3olitica cafetera deberlan ser abordados como expre-
sióri de la racionalidad del productor pobre. 

Con base en todo eso se ha iniciado el proceso de 
cambio, que a ritmos diferentes conformó Ia caficultura 
ectual. De hecho pueden existir mecanismos que 
liendan a conservar relaciones fundamentales,23  que 
permiten que un patrOn productivo se adapte y sobreviva 
in medio del avance de patrones más fuertes. 

Es claro, sinembargo, que sobre el modelo de 
desarrollo acuya definición hacontribuido laFederacion 
acional de Cafeterosy el impacto que hatenido en las 

distintas regiones cafeteras del pals, existe un amplio 
Irabajo por hacer. 

CONCLUSION ES 

En Ia historia cafetera del Cauca han sido cons-
lantes, entre otros, algunos factores sociales, no 
obstante sus transformaciones do acuerdo con cada 
rnomento: los indigenas, hacendados, colonos, las 
comunidades negras y los grupos armados al margen 
del orden. Han sido grupos claramente diferenciados 
por etnia, por cultura, por patrones de asentamionto, 
por actividades económicas y por actitudes politicas 
frente a Ia region y al estado. 

El argurnento implIcito a lo largo de esto informe, es 
Ia viabilidad real que tiene Ia caficultura del Cauca, 

23 LIambi; 

tIpicamente minifundista, dentro de una de las vIas de 
desarrollo agrario. El tamaño promedio de Ia unidad 
cafetera en el Cauca no es caracterIstica exclusiva de 
a region, al contrarlo, Ia pequeña explotación es el 
patron que predomina en todo el pals. Sinembargo, y 
por razones que hemos tratado de identificar, esa 
pequeña unidad explotada por Ia unidad familiar, ha 
tenido en Ia zona de interés un desarrollo diferente. 
Entonces el objetivo final de esta argumentación no es 
ni redifinir conceptualmente el minifundio cafetero ni 
justificar su capacidad de tecnificaciOn, lo cual es 
innecesario, sino simplemente clarificar las relaciones 
que através deltiempo hatenido esa unidad productiva 
con un contexto particular y eventualmente, mirar en 
qué medida ese contexto ha limitado su desarrollo. 

El desarrollo de Ia caficultura en Ia region, como 
cualquier proceso de cambio que involucre un compo-
nente social, ha sido lento y difIcil por su naturaleza y 
por las condiciones regionales. En cuanto ala naturaleza 
del proceso, Ia fuente de complejidad es el minifundio 
como unidad de producciOn y como sujeto de cambio 
técnico. En cuanto al contexto regional, que se ha 
esbozado en cap itulos ante riores, por lo complejo de 
los fenómenos que en el se han dado, ha hecho que Ia 
zona se clasifique bajo parámetros estáticos de atraso 
y pobreza que es necesario replantear. Esto obviamente 
hace parte de una discusiOn teOrica muy amplia que no 
se pretende cubrir aquI. Solo se intenta poner un 
resultado observable hoy, el cambio de Ia caficultura y 
dalas condiciones devida del caficultor, en lostérminos 
conceptuales de las teorIas de desarrollo agrario. 

Este minifundista pobre puede verse como Ia expre-
sión patética de leyes agrarias con grandes aspiraciones 
do cambio, pero desarticuladas de las condiciones 
estructurales reales del objeto de reforma. Los pro-
blemas que afronta hoy el Comité de Cafeteros para 
superar Ia pobreza del minifundista "arrancao", hacen 
evidente que reformar el agro no es redistribuir tierras 
ünicamente, sino hacerlo en función de su viabilidad 
económicayteniendo claro aquello que so quiere repro-
ducir en términos macroeconómicos y macrosociales. 

La discusiOn teórica actual sobre pollticas 
económicas de desarrollo rural, plantea precisamente 
que detrás del diseño de un proyecto de desarrollo 
rural, debe haber unaclara identificaciOn de los procesos 



EL DESARROLLO DE LA CAFICULTURA EN EL CAUCA 	 CLAUDIA COPREA 	EL DESARROLLO DE LA CAFICULTURA 

que crean y perpetüan Ia pobreza en el campo.24  AsI, 
se puede actuar directamente sobre esos procesos y 
concebir planes de cambio coherentes con Ia realidad 

del agricultor. 

El caficultor minifundista es también un jornIero 

eventual; si el producto de Ia parcela no alcanza a 

remunerar el trabajo de toda la familia, algunos de sus 
miembros tienen que salir a buscar jornales a otro 
lugar, dentro de Ia region ofuera de ella. Detal manera 

que Ia cohesion de Ia unidad familiar entra a depender 

en buena parte de Ia productividad de Ia parcela y eso 

en café es función directa del grado de tecnificación; 

por eso todo eso hace parte de un problema de cambio 
técnico. 

25 

Cuando estas unidades productivas se desintegran 
por cualquier via, crece el nümero de jornaleros des-

poseldos, es posible fomentar relaciones de aparcerla 

que sOlo reproducen pobreza y puede haber mayor 
migraciOn a centros urbanos con las consecuencias 

sociales bien conocidas en Colombia. En el Cauca se 

llegó al patron de producciOn minifundista por distintas 

vias -luchas sociales contra las relaciones de terraje 

dentro de las haciendas tradicionales, defensa de Ia 

propiedadcomunalde lastierras indIgenas, legitimaciOn 
de los derechos de colonos-, todas orientadas de 

alguna manera a Ia independencia económica de los 

productores. Ese patron con todas sus limitaciones 
actuales no es un rezago histOrico; es el producto de 
cambios estructurales en eltiempo, cambios impulsados 

precisamente por el agricultor pobre de Ia zona que ha 
buscado tierra y trabajo. 

Antes de hablarde cambiotécnico paralacaficultura 
de Ia regiOn, vale Ia pena hacer algunas precisiones. 

Es una tesis probada que Ia extension de los predios, 

en lo relacionado con café, al menos, no guarda  

relación rigida con Ia posibilidad de tecnificar de tal 
manera que el minifundio no es una categorIa 
tecnolOgica, es una categoria de tenencia de Ia tierra, 

que dentro de contextos especificos permite diversas 
vias de desarrollo. 

La discusión sabre lo que representa el cambio 
técnico en Ia producción agricola es relevante, porque 

define procesos de desarrollo a de crecimiento, dos 
cosas distintas. En el nivel más general, cambiotécnico 

se entiende coma Ia sustituciOn de factores orientada 

a un mayor crecimiento econOmico o sea a un 

incremento de Ia productividad. Frente a modelos de 

desarrollo de este corte hay objeciones muy 

interesantes que amplian el marco analiticoy le dan un 
sentido más profundo al fenómeno. 

La tierra es Ia seguridad de Ia unidad familiar, es el 

parámetro para medir riesgos econOmicos, es un fac-

tor de prestigio dentro de Ia comunidad, es Ia garantia 
de estabilidad. Es posible que en una unidad económica, 

los factores cuantificables permitan un cambiotécnico, 

pero aquellos que no se pueden medir, que hacen 

parte de laactitud del productor, no se articulan con ese 

cambio. El contraargumento de Beckford al modelo de 

Rutlan, es en pocas palabras, que elcambiotécnico no 

puede ser explicado en términos puramente 

econOmicos y en esa medida hay que darle a las 
variables económicas un contenido más amplio. 

Este estudio de caso contrastado con los de otras 
zonas cafeteras caracterizadas por el minifundio, 
corrobora que Ia eficiencia productiva no está 

determinada por el tamaño del cultivo; en cambio, silo 
está por factores económicos y extraeconómicos de Ia 

unidad misma y del contexto que Ia rodea. Igualmente 
resalta Ia importancia que tiene la presencia 

institucional, en palses coma el nuestro. 

24 DeJarwri; 1984. 

25 Productores que con café tradicional obtenian anualmente una produccxin de 14 arrobas, con la misma extension sembrada en on mejores condiciones técnicas obtiene entre 180 y 200 arrobas al ado 
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Diferencia 
1990 1991 Unidades % 

94.1 96.3 2.2 2.3 

22.4 22.4 0.0 0.0 

71.7 73.9 2.2 3.1 

80.3 74.8 -5.5 -6.8 

69.7 63.3 -6.4 -9.2 

10.6 11.5 0.9 8.5 

57.0 56.1 -0.9 -1.6 

16.3 18.1 1.8 11.0 

6,728 	6,247* 	-481 	-7.1 

ANEXO ESTADISTICO 

MUNDO: COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES CAFTERAS 

ANOS 1990 - 1991 

Producción Total Mills. s/s 60 K 

Consumo Interno Mills. s/s 60 K 

Producción Exportable Mills. s/s 60 K 

Exportación Total Mills. s/s 60 K 

Exportación a Miembros O.I.C. Mills. s/s 60 K 

Exportación a No Miembros Mills. s/s 60 K 

Existencias Finales 

Paises Productores Mills. s/s 60 K 

Paises Consumidores Mills. s/s 60 K 

Valor Exportación Total Mills. US$ 

Precios Indicativos 

Suaves Colombianos US Ctvs/Lb. 

Otros Suaves US Ctvs/Lb. 

Brasileño y Otros Arábicas US Ctvs/Lb. 

Robustas US Ctvs/Lb. 

Precio Compuesto US Ctvs/Lb. 

!uentes USDA, 0 I C y EEDFRACAFE 

m. 

96.53 89.72 -6.81 -7.1 

89.47 84.94 -4.53 -5.1 

83.00 72.84 -10.16 -12.2 

53.58 48.57 -5.01 -9.4 

71.53 66.76 -4.77 -6.7 
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PAISES MIEMBROS EXPORTADORES DE LA O.I.C. 

EXPORTACIONES A TODO DESTINO 

ENERO - DICIEMBREJ91 RESPECTO DE ENERO - DICIEMBREJ90 

MILES DE SACOS DE 60 KILOS 

Grupos y Principales PaIses 1991* 1990 Diferencia 

Sacos %1 Sacos %1 Sacos %2 

Suaves Colombianos 14,991 20.03 16,934 21.09 -194.3 -11.47 

Colombia 12,598 16.84 13,945 17.37 -1347 -9.66 

OtrosSuaves 17,685 23.64 20,556 25.60 -2871 -13.97 

Costa Rica 2.400 3.21 2,266 2.82 134 5.91 

El Salvador 2,149 2.87 2,510 3.13 -361 -14.38 

Guatemala 2,831 3.78 3,240 4.03 -409 -12.62 

Honduras 1,444 1.93 1,735 2.16 -291 -16.77 

Nicaragua 377 0.50 611 0.76 -234 -38.30 

Mexico 3,469 4.64 3,409 4.25 60 1.76 

Brasileros y Otros Arábicas 22,050 29.47 17,841 22.22 42.09 23.59 

Brasil 21,209 28.34 16,767 20.88 44.42 26.49 

Robustas 16,691 22.31 20.128 25.07 -34.37 -17.08 

Indonesia 5,903 7.89 6,888 8.58 -985 -14.30 

Costa de Marfil 3,765 5.03 4,283 5.33 -518 -12.09 

Angolay Miembrossincuotabásica 3,408 4.55 4,841 6.02 -1433 -29.60 

Total 74,825 100.00 80,300 100.00 -5475 -6.82 

* Preliminar: 1 Respecto del total. 2 Respecto de Ia exportaciOn de cada pais en 1990. 
Fuente: O.I.C. - EB 3334/92 de enero 28/92. 

FEDERACAFE - DivisiOn de Irivestigaciones EconOmicas. Febrero 4/92. 
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