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Editorial 

Colombia y Ia crisis cafetera internacional* 

Jorge Cárdenas G. 
q?O1 

INTRODUCCION 

Deseo ag radecer muy especialmente a los orga-
nizadores de la IV Semana Internacional del Café, 
a oportunidad para exponeralgunas consideracio-
nes sabre Ia polItica cafetera colombiana en parti-
cular, la forma coma el pals con base en sus 
instituciones y sus mecanismos de regulación y 
apayo, ha venido sorteando Ia crisis actual del 
mercado internacional del café. 

El café y Ia economla nacional 

Colombia, tiene unaexperiencia muy larga en el 
manejo de su caf icultu ray atravOs de esta actividad 
se contribuyó de manera importante a crear las 
condiciones para el crecimiento económico de Ia 
nación. 

' 	Hay en dIa, Ia caficulturacumple un papelfunda- 
mental en Ia economla nacional, no solo porque 
genera Ia cuarta parte de los ingresos externos del 
pals, sina porque ejerce gran influencia sabre el 
resto de Ia actividad económica atravOs delvalorde 
a cosecha que beneficia en forma directa a más de 
300.000 familias cuyo consumo constituye una 
parte importante de Ia demanda agregada y, de la 
generacion de 1 millón de empleos de los cuales 
800.000 se ocupan en labores agrIcolas. 

La poiltica cafetera y Ia estabilidad 

El desarrollo del sector cafetera colombiano ha 
estado determinado en gran parte, par el marco 

Intervención del Gerente General de Ia Federacpón Nacional de 
Cafeteros de Colombia, en Ia IV Semana Internacional del Café. 
San José de Costa Rica, 17 de noviembre de 1992, 

institucional en que se desenvuelve en el cual, Ia 
FederaciOn de Cafeteros es el eje central. 

Colombia, ha tenida siempre una palitica clara 
en materia de café y los objetivostienen que veren 
Ia externo, con el ordenamiento del mercado y el 
logro de precios remunerativos y estables y en Ia 
interno, con Ia defensa del ingreso del productor y 
el ordenamiento de Ia praducciOn de acuerdo con 
las posibilidades del mercado internacional. 

Uno de los aspectos más impartantes de esta 
palItica ha sida siempre Ia bOsqueda de la estabili-
dad, es decir, el manejo de Ia actividad cafetera al 
margen de grandes fluctuaciones. La experiencia 
comienza casi desde principios de siglo, cuanda 
coma resultado de Ia crisis del mercado internacio-
nal serealizan los primerosesfuerzosparcoordinar 
polIticas con atras palses praductores y más tarde, 
hacia 1927, cuando se empiezan a organizar en el 
interior del pals los primeros instrumentos de pollti-
ca cafetera. 

De esta manera, los acuerdos entre palses 
productores y cansumidores para administrar el 
mercado cafetero internacional y el desarrollo y 
fortalecimiento de instrumentas coma el reintegro 
minima cafetero, los convonios do suministro de 
café a los tostadores, el precia interno al productor 
y el fonda nacional del café, que han demostrado 
sereficientes en las diferentes coyunturas delmer-
cado, canstituyen los elementos que le han permi-
tida al pals manejar su palitica cafetera con un 
criterio do estabilidad. 

En esta aportunidad, quisiera referirme breve-
monte al acuerdo internacional del café y al fonda 
nacional del cafO, cuyas accianes de apoya y 
regulacián se complementan entre si. 
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El acuerdo internacional del café 
	

El fondo nacional del café 

r 

En el come rdo internaconal de productos dife-
rentes a las materias primas, es normal tomar el 
riesgo que rep resenta el librejuego de Ia oferta y la 
demanda. En el caso del café, sus caracterIsticas 
especiales como Ia inestabilidad de los precios, el 
deterioro de los términos de intercambio, el 
desequilibrio entre Ia producción y el consumo, Ia 
elevada dependencia del café como fuente de 
divisas y generador de actividad interna, y, Ia debi-
lidad institucional de la mayor parte de los paIses 
productores frente a Ia cada vez mayor concentra-
don de Ia demanda en manos de los grandes 
conglomerados, determinan que su comercio deba 
organizarse y regularso polIticamente para que 
rinda los beneficios a que aspiran los palses pro- 
ductores. 

Por esta razón, los gobiernos promovieron des-
de principios de siglo el establecimiento de instru-
mentos ordonadores del mercado para evitar que 
las condiciones antes señaladas crearan los pro-
blemas que nos ha tocado vivir desde principios del 
mes dejullo do 1989, alsuspenderse las cuotas de 
exportaciOn. 

La experiencia de 27 años durante los cuales 
operó el acuerdo, fue buena para Ia economla 
mundial. FueposibleajustargradualmentOlaofOrta 
a la demanda por café, aumentar y diversificar el 
consumo, reducir las fluctuaciones exageradas de 
los precios y minimizar las presiones especulativas 
mediante una franja de precios acordada. El acuer-
do le puso un "piso" a las cotizaciones en los 
perIodos en quo el exceso de oforta presionaba su 
baja. 

De esta manera, los màrgenes de Ia operaciOn 
cafetera fueron remunerativos tanto para los pro-
ductores, como para los comercializadores y tosta-
dores. 

Los productores al contar con un ingreso estable 
y predecible como resultado de una comercializaciOn 
mas ordenada, tuvieron una base sOlida para pla-
near sus poilticas de desarrollo. Los paises consu-
midores por su parte, tuvieron Ia garantla de un 
abastecimiento regular a precios razonables. 

Para participar do los beneficios de un mercado 
ordenado, era necesario retener excedentes de 
producciOn y dar apoyo al ingreso del productor. 
Para ello, como antes dije, Colombiadesarrolló una 
capacidad institucional y unos instrumentos de 
pollticacomo el Fondo Nacionaldel Café quo opera 
como instrumento financiero do Ia polItica cafetera 
y regulador del ingreso del caficultor. Ademâs del 
efecto de estabilizaciOn externa, el fondo sirvo para 
amortiguar las fluctuaciones que no son suavizadas 
por el acuerdo cafetero. 

Administrado por Ia Federación Nacional de 
Cafeteros en virtud de un contrato con el gobierno 
nacional, se organizó con unos recursos especIfi-
cos de origen cambiarlo y con unos créditos del 
Banco do Ia Repüblica. 

Durante 52 años, el fondo ha probado su capa-
cidad para regular el ingreso del productor, respal-
dar Ia comercialización interna y extorna del café y 
absorber los excedentos cuando éstos se presen-
tan. Además, con los recursos del fondo Ia Federa-
ciOn ha establecido una red integrada de servicios 
a Ia industria. 

La crisis 

Antos y dospués del colapso del acuerdo, insis-
timos en elsistoma de cuotas porquola experioncia 
muestra que lo convenionte para los palsos produc-
tores es un mercado ordonado, que permita mane-
jar el riosgo externo y desarrollar pollticas intornas 
sobre bases ciortasy estables. No setrata ontonces 
do que el pals notengacapacidad paracompetiren 
un mercado libre. El resultado de Ia polItica corner-
cial adelantada durante los ültimos 41 meses de-
muestra, precisamonte, Ia contrario. Pero, Colom-
bia no tuvo nunca duda sobre Ia bondad del merca-
do regulado y sintiO que muchos palsos notuvieran 
Ia porcepciOn do que el mercado libro no es un 
mecanismo oficiente para valorizar los precios. 

Los resultados do Ia coyuntura que nos ha 
tocado vivir están a Ia vista y son altamento desfa-
vorables para los palses productores. Du rante los 3 
Ctltimos años cafeteros, 89/90-91/92, yen relación 
con los 3 años inmediatamonte anterioros, el precio 
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1 . 86/87-88/89 

2.89/90-91/92 

3. Diferencia (2-1) 
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Cuadro No. 1 
PRECIOS EXTERNOS, EXPORTACION 

E INGRESOS POR EXPORTACION DE CAFE 
AfOS CAFETEROS 1986/87-1991/92 

Precio Indicativo Total millones de Total millones 
Años promedlo (US$/Lb) sacos de 60 kilos de dOlares 

Mundo 

1.86/87-88/89 1.12 207.5 28,700 
2.89/90-91/92 0.64 230.8(1) 18,562(2) 

3. Diferencia (2-1) -0.48 (-42.9%) 23.3 (112%) -10138 (-35.3%) 

Colombia 

1.86/87-88/89 1.26 31.5 5,315 
2.89/90-91/92 0.85 41.4(1 ) 4,148(2) 

3. Diferencia (2-1) -0.41 (-32.5%) 9.9(31.4%) -1167 (-22.0%) 

(1) Preliminar 	 (2) Estimado 
Fuentes: OIC-Coffee statistics october-september 1985/86-1990/91 EB3367/92 y EB3382!92 Federacafé-Investigaciones 
Económicas. (Noviembre 5/92) 
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s palses productores. Du rante los 3 
afeteros, 89/90-91/92, yen relacián 
imediatamente anteriores, el preclo 

indicativo del mercado presionado porlos inventarios 
ha caldo desde un promedio de US$0.64 la libra, 
leg ando inclusive hasta niveles de US$0.46 lalibra 
en agosto/92. 

Los ingresos de los paIses productores se han 
reducido en mâs de US$1 0.000 millones apesar de 
haber aumentado el volumen de exportación en 
23.0 millones de sacos. (Ver Cuadro 1). 

Estas cifras ponen de presente una vez más, 
que el aumento en las cantidades exportadas, solo 
compensa parcialmente las reducciones de ingreso 
originadas on los menores precios internacionales. 
El mayor volumen de exportaciôn, lo hemos seña-
lado en diferentes oportunidades, no representa un 
mayor consumo sino más bien un aumento en Ia 
capacidad de negociaciOn de los importadores que 
tienen en sus manos hay en dIa, más de 20.0 
millones de sacos, cuando el nivel optima no dobe-
rIa superar los 10.0 millones do sacos. 

En el caso de Colombia, sus ingresos porexpor-
tación de café se han reducido en cerca de US$ 1.200 
millones, a pesarde que el volumen de exportacio-
nes se aumentó en 10.0 millones de sacos. 

El recorte en los ingresos de divisas ha afectado 
seriamonte Ia economIa de los palses productores 
por el mayor desequilibrio en las balanzas de pago, 
Ia pérdida de empleos, Ia disminución de progra-
mas sociales, Ia reducción de ingresos fiscales, el 
deterioro del ingreo de los caficultores y eldesmon-
te de las instituciones cafeteras. El ünico pals 
productorque ha preservado todos sus instrumen-
tos e institu clones do poiltica cafetera, mantenién-
dolos en plena aplicación es Colombia. 

En los palses productores los precios no cubren 
los costos do producciOn y do comorcializacion. 
Asimismo, la crisis también está afoctando a las 
omprosas comorcializadoras y a los tostadores de 
caféque si bien os ciortotuvieron buonos márgenos 
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en los dos primeros años de Ia misma, hoy en dIa 
registran tasas menores de ganancia y algunas de 
ellas han salido del mercado porlafuerte competen-
cia y los menores consumos. 

Bien diferentefue Ia situación que se viviO cuan-
do el mercado internacional estuvo reg ulado por las 
cuotas. Si bien es cierto que estos mecanismos del 
acuerdo cafetero implicaban hacer una retenciOn 
de cafO, también lo era que este esfuerzo se corn-
pensaba con precios externos, que ademãs de 
estables, superaban on un 400 un 50 por ciento los 
niveles que normalmente se consiguen en un mer-
cado libre. 

El desempeño de Colombia en Pa crisis 

La crisis del mercado mundial no encontró a 
Colombia desprovista de instrumentos de regula-
don ni de capacidad competitiva a nivel internacio-
nal para responder al rato del mercado libre. For el 
contrario, con base en instrumentos de polltica 
flexibles, con un fondo nacional del café 
financieramente sólido, con una organización y 
präcticas cornerciales eficientes y con cafés de 
calidaden cantidadessuficientes,Iogroacomodar 
se rãpidamente a Ia nueva coyuntura y los resulta-
dos con franqueza, son buenos. 

El pals gano participación en el mercado mun-
dial, no solo en los volümenes exportados sino en 
el valor de esas exportaciones. 

En el volumen, Colombia paso de un 14.5 por 
ciento en el año cafetero 1987/88 a un 20.5 por 
ciento en 1991/92 yen el valor, del l 7.2 al 25.0 por 
ciento. 

A pesarde estos resultados, somos conscientes 
de que esto no es lo Optimo y que para los paises 
productores hubierasido mejorvendermenos café 
a precios más remuneraflvosy estables. Sin embar-
go, el deterioro constante de los precios obligO a los 
palses productores a exportar volümenes sin pro- 

cedentes para tratarde compensarel menoringre-
so por Ia caIda de los precios. 

En rolación con el precio interno, los recu rsos del 
fondo ylos resultados de Ia polItica comercial le han 
permitido mantenerlo por encima de Ia cotización 
internacional y además, conservar Ia garantla de 
compra de toda Ia cosecha. 

Mientras que el precio internacional cayo un 53 
porciento, desde un promedio de US$1 .33 enjunio/ 
89 hasta niveles de US$0.62 Ia libra en noviembre/ 
92, el precio interno cayO un 27 por ciento desde 
US$0.77 hasta US$0.56 Ia libra en el mismo perlo-
do, y ésto, rnuy recientemente porque hasta finales 
del año pasado Ia calda real era del l 4 por ciento a 
pesar de los periOdicos ajustes nominales. 

En resu men, al cabo de 41 mesas de mercado 
libre se ha puesto en evidencia, una vez más, Ia 
necesidad de un instrumento que lo ordone, y, ala 
validez y Ia flexibilidad de los instrumentos de Ia 
politica cafetera colombiana. Se halogrado preser-
var el precio al productor on niveles que aunque no 
son totalmente satisfactorios, por Ia menos le han 
permitido mantener sus plantaciones. Ademâs, se 
han mantenido los prograrnas básicos de apoyo al 
productor, con el resultado de que el pals cuenta 
hay con una caficultura más moderna. 

Perspectivas 

La magnitud de Ia crisis y Ia gran disponibilidad 
de café en manos de los consumidores han Ilevado 
alas gobiernos de los palses productores a p1 antear 
programas de emergencia y a apoyar un nuevo 
acuerdo internacional del café que permita niveles 
rernunerativos de precios. Las negociaciones para 
consoguir un nuevo instrurnento el cualtendrá unas 
caracteristicas diferentes abs anteriores, avanzan 
positivarnente. Estos desarrollos pormiten mirar 
con cierto optimismo Ia situación cafetera futura. 

Perspectivas cultur2 

Alexandre F. Beltrao* 

Introducción 

PermIntanme quo exprese, air 
mucho que me complace encontrar 
ver plenamente realizada Ia idea qu-
mente de Tadao Ueshirna. 

ACm recuerdo cuando me onterE 
ción do Kobe, de que existla Ia nt 
partiendo del PabellOn Ueshima, u 
centro de debates. Con ocasión de 
dOn de los largos años de actividad d' 
tuve la satisfacciôn do ver que la ideE 
habla plasmado ya en Ia realidad, y 
privilegio de participar en este Foro 
sabre Ia Cultura del Café. Me al 
acompañar en esta ocasión, al 
Ueshirna, con quien tan a menudo 
fructiforo he venido cooperando a I 
años. 

Se me ha pedido que haga ho' 
un recorrido de los horizontes cultur: 
para ello voy a tratar de situar 
coordenadas históricas, de desarro 
de ontorno social. Me propongo en: 
un osbozo del sector cafetero, conc 
coma bebida en diferentes épocas v 
sociedades, y concluir con algunas a 
sabre los rotos que actualmente ti€ 
economla cafetera. 

El café como prod ucto básico 

Se que me estàn escuchando 
expertos del café y les pido que 

* Dwector Ejecutivo de Ia Organizacion lnter 
Intervencion en el forosobre Ia cultura del café. 
15de 1992. 
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imismo Ia situación cafetera futura. 

Alexandre F. Beltrao* 

lntroducción 

Permintanme que exprese, antes de nada, Ia 
mucho que me corn place encontrarme hoy aqul y 
ver plenamente realizada Ia idea que gerrninO en Ia 
rnento de Tadao Ueshima. 

Aün recuerdo cuando me enteré, en Ia oxposi-
ciOn de Kobe, de que existla Ia intención de crear, 
partiendo del Pabellón Ueshima, un museo y un 
centro de debates. Con ocasiOn de Ia conmemora-
ción de los largos años de actividad del Sr. Ueshima, 
tuve Ia satisfacciOn de ver que Ia idea del musoo sa 
habIa plasmado ya en Ia roalidad, y ahora tengo el 
privilogio de participar en este Foro Internacional 
sobre Ia Cultura del Café. Me alegra también 
acompañar en esta ocasiOn, al Sr, Tatsushi 
Ueshima, con quien tan a rnenudo y de rnodo tan 
fructlfero he venido cooperando a lo largo de los 
años. 

Se me ha pedido que haga hoy con ustedes 
un recorrido de los horizontes culturales del café. Y 
para ello voy a tratar de situar el café en sus 
coordenadas históricas, do desarrollo oconórnico y 
de onto mo social. Me propongo en especial trazar 
un esbozo del sector cafetero, considerar el café 
como bebida en diferentes épocas y en diferentes 
sociedades, y concluir con algunas observaciones 
sobre los retos que actualrnente tiene ante si Ia 
economla cafetera. 

El café como producto básico 

3 Se que me están escuchando aqul muchos 
expertos del café y los pido que me discuipen 

Director Ejecutivo de Ia Organizacion Internacional del Cafe, 
Infervencion en el foro sobre la cultura del café, Kobe, Japon, mayo 
l5de 1992. 

cqo2 

porque voy a decir algunas cosas que ellos ya 
sabràn sobre el café en si, ya que las considero 
indispensables para el buen entendimiento de lo 
que va a seguir. La prirnora es que el café es 
producto de un árbol que crece en las zonas 
tropicales Hbres de heladas, que oxige terrenos 
fértiles y que se dosarroija en condicionos óptirnas 
a elevada altura, si bien hay que hacer notar que, 
de las dos principales variedades -Arábica y Ro-
busta- Ia ültima prospera también en zonas rnenos 
elevadas. 

Producen café actLialmente más de5O palses 
y su cultivo es para muchos de ellos factor econO-
micoclave. Esunaimportantefuentedoornpleoya 
que son más do 20 millones de personas las que 
dependen directamente de ese producto. En tiern-
pos norrnales Ia oxportacion de café les proporcio-
naba a los palsos productores entre 10 y 12 mil 
millones de dólaros de EE.UU. al  año, lo que quiere 
decir que ocupa el Segundo Iugar, tras el petróleo, 
en orden do importancia para el mundo en desarro-
lb. No debomos olvidar que algunos paisos, como 
Etiopla y Uganda, por ejernplo, obtienen del café 
rnãs do las tros cuartas partes do los ingrosos 
procodontos de sus oxportacionos en general. For 
todo ebb, la produccian de café guarda estrecha 
rolación con las ostructuras pollticas y sociabes 
bàsicas do los productores. Esa importancia y el 
hecho do tratarse de un producto de dornanda 
poco elástica en función del precio, ha hecho que 
oxistan siempre incentivos para Ia adopciOn de 
medidas do alza o ostabilización del precio del café. 

Hasta comienzos de esto siglo, procedia del 
Brasil el 70 por ciento de Ia producción rnundial de 
café, y se cultivabatamb en el producto en America 
Central y Sudarnérica, las Antillas, Ia India c 
Indonesia. En Brasil tuvo el café un fuerte irnpacto 
ecológico aI irso desplazandó Ia caficultura hacia el 

on con el precio nterno, los recu rsos del 
esultados de lapolitica comercial le han 
iantenerlo por encima de la cotización 
al y además, conservar Ia garantla de 
toda Ia cosecha. 

que el precio internacional cayo un 53 
esde un prornedio de US$1 .33 enjunio/ 
'eles de US$0.62 lalibra en noviembre/ 

interno cayO un 27 por ciento desde 
sta US$0.56 Ia libra en el mismo perlo-
my recienternente porque hastafinales 
ado Ia calda real era del 14 por ciento a 
periOdicos ajustes nominales. 

i;n, ai cabo de 41 meses de mercado 
iesto en evidencia, una vez más, la 
un instrurnento que lo ordene, y, a Ia 

iexibiIidad de los instrumentos de Ia 
eracolombiana. Se halogrado preser-
al productoren niveles que aunque no 
te satisfactorios, por lo menos le han 

3ntenersus plantaciones. Adernás, se 
do los prograrnas básicos de apoyo al 
Dn el resultado de que el pals cuenta 
caficultura más moderna. 

OWN 
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sur en busca de tierras vIrgenes que hasta enton-
ces eran bosque. El Brasil inició en épocas tempra-
nas de este siglo varios planes de valoraciOn 
encaminados al mantenimiento de precios en el 
mercado mundial. Algunos de esos planes, sin 
embargo, dieron pábulo a una extension del cultivo 
a nuevos terrenos, seguida por una baja de precios 
que, a su vez, provocO el abandono del cultivo en 
muchas zonas tradicionales. Se trata del conocido 
ciclo de expansion y hundimiento, al que acompa-
ñó una migraciOn de Ia caf icultu ray de Ia población 
que a ella se dedicaba. 

El desarrollo de Ia caficultura en otros palses 
tuvo lugar a menudo como respuesta a oportunida-
des fomentadas por las potencias coloniales. AsI 
ocurriO en India y en Indonesia y también, más 
adelante, en muchas zonas de Africa. Tras Ia 
Segunda Guerra Mundial aparecieron dos nuevos 
factores: el concepto de los convenios internacio-
nales de alcance económico como parte de las 
ideas de Ia posguerra, y Ia creciente complejidad de 
Ia economia cafetera mundial en Ia que participa-
ban palses latinoamericanosy un cierto nUmero de 
palses de Africa y Asia, nuevamente independien-
tes o en camino hacia su Iiberación del colonialis-
mo. 

En el marco que acaba de señalarse germinô 
el concepto de cooperaciOn en materia de café 
entre productores y consumidores. Tras muchas 
conversaciones e intentos provisionales se nego-
ciO en 1962, bajo Ia egida de las Naciones Unidas, 
el primer Convenio Internacional del Café. El Con-
venio tenIa los objetivos siguientes: restringir Ia 
oferta mediante cuotas de exportación, 
estabilizando asI los precios dentro de un margen 
convenido; estimular Ia diversificaciôn de cultivos 
de productos básicos para evitar Ia formación de 
excedentes; promover el café como bebida, y 
atraer a nuevos palses para participar en ese 
âmbito de cooperación. Fueron 65 los paIses que 
inicialmente formaron parte de Ia OrganizaciOn 
Internacional del Café, creada para administrar el 
Convenio. 

A to largo de los años ese nümero ha variado y 
actualmente asciende a 72. 

A lo largo de los 30 años de vigencia de 
sucesivos Convenios del Café, Ia comunidad inter- 

nacional ha tratado de desarrollar, dentro de ese 
marco, Ia cooperaciOn con miras a poder hacer 
frente a los nuevos retos que se han ido presentan-
do. Pese a numerosas crIticas, se observó en ese 
perIodo una sOlida y creciente transparencia del 
sector cafetero y un grado considerable de autén-
tica cooperación. De los 51 paIses que hoy son 
miembros exportadores, 28 eran colonias todavIa 
cuando se firmó el primer Convenio. Estos palses 
han tenido que crear estructuras y adiestrar perso-
nal que les permitiese desenvolverse en ese marco 
internacional. Mientras tanto el consumo mundial 
ha seguido creciendo, y ahora me propongo exa-
minar mâs de cerca las consecuencias cutturales 
de ese hecho desde un punto de vista histôrico. 

Antecedentes históricos 

El café es originario de Africa, tanto el Arábica, 
que todavIa crece silvestre en Etiopla, como el 
Robusta, que se encuentra en varios palses de 
Africa Central. Ello no obstante, fue el Arábica de 
Etiopla el que apareció primero como una de las 
bebidas más fascinantes y de mayor consumo en 
el mundo entero. 

Se bebe café en Etiopla desde tiempos 
inmemoriales y en una sorprendente variedad de 
formas. Los Oromos de Kabana to beben general-
mente con culiantro y en Ia zona Harrar se comen 
pequeñas bolas hechas con café Tinamente molido 
y arnntequilla. 

Las gentes de Wollega y los Gurages toman 
café con mantequilla y sal, y en Kaffa e Illubabor 
existe el hábito de mezclar los granos tostados y 
molidos con mantequilla y miel y hacer bolas que 
luego se hierven, frecuentemente con especias. 

Para los etIopes, el café es parte esencial de 
Ia hospitatidad. La manera clâsica de hacer café en 
Etiopla Ileva mucho tiempo yes muy ceremoniosa. 
Cabecompararla con laceremoniadelléJaPOfleSa. 
Se trae el café verde, Iimpio de impu rezas y se lava 
con agua tibia en presencia de Ia familia y del 
huésped. Una vez tostado se hace circularentre los 
presentes para que aprecien el aroma y luego se 
machaca en un mortero. Se hierve en un recipiente 
especial de terracota, ttamado jebena, y se sirve a  

los invitados. Cada tostadura - 
y se tes da a probar a los prese-
hervidu ra. 

Hay un viejo proverbio etm 
escapes al café". Ello obed 
narraciOn. Un amigoestabasirv 
agasajo a dos invitados. 

Uno de los invitados teni 
probado el café de Ia primera h-
En el camino se encontró cor 
perdió cuanto tenla. El otro invit 
haberbebido tastres hervidura! 
IlegO al lugar inundado ya se e 
aguas y togrO salvar al que haI 

La simiente del cafr tra, 
del Mar Rojo, llegO a to que ah 
es donde fue cultivado café p 
primera vez, en el siglo XV, o 
Además del café hecho con gr 
hacen a menudo una bebida cc 
café en cereza, sazonada con t 
o jengibre. 

Es to que se llama Café a 
popularidad de que gozó en el h 
turcos. El hâbito de beber café 
mente a La Meca y Medina y Sc-

Cairo Ilevado por derviches ye 
XVI y de aill se extendió a todo 

En 1554 se estab 
Constantinopla, capital . ent: 
Otomano, pero las autoridadc 
principio el consumo de Ia nue 

En más de una ocasión fiie 
cafés en el curso de los siglos 

El granvisir Kuprili baOsu pr 
hablan convertido los cafés en c 
polltica. La contravención de su 
vez Ilevaba.consigo Ia pena de 
a segunda vezse metla al cul 
Je cuero cerrada porcostu ray s 

La eficacia de tales decrc 
efImera, y el café acabó por cc 
integrante de Ia sociedad ota 
seguramente asu aceptación Ia 
sa del vino y otras bebidas 
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tado de desarrollar, dentro de ese 
eraciôn con miras a poder hacer 
vos retos que se han ida presentan-
erosas crIticas, se observô en ese 
lida y creciente transparencia del 
y un grado considerable de autén-
)n. De los 51 paIses que hoy son 
)rtadores, 28 eran colonias todavIa 
5 el primer Convenib. Estos paIses 
crear estructuras y adiestrar perso-
itiese desenvolverse en ese marco 

,lientras tanto el consumo mundial 
iendo, y ahora me propongo exa-

3erca las consecuencias culturales 
esde un punto de vista histórico. 

los invitados. Cada tostadura se hierve tres veces 
y se les da a probar a los presentes el café de cada 
hervidu ra. 

Hay un vieja proverbia etIope que dice "no le 
escapes al café". Ella obedece a Ia siguiente 
narración. Un amigo estaba siMéndoles café coma 
agasajo ados invitados. 

Uno de los invitados tenla prisa y una vez 
probado el café de Ia primera hervidu ra se marchô. 
En el camina se encontró con una inundación y 
perdio cuanto tenIa. El otro invitado no se fue hasta 
haber bebido las tres hervidu ras del ritual y cuando 
Ilego al lugar inundado ya se estaban retirando las 
aguas y logro salvar al que habIa salido antes. 

La simiente del café transportada a través 
del Mar Raja, llego a Ia que ahora es Yemen, y aIII 
es dande fue cultivado café para el camercia par 
primera vez, en el siglo XV, a tal vez en el XIV. 
Además del café hecha con granos los yemenies 
hacen a menu do una bebida con Ia pulpa seca del 
café en cereza, sazonada con una pisca de canela 
a jengibre. 

Es Ia que se llama Café a Ia Sultane, par Ia 
popularidad de que gazo en el harén de los sultanes 
turcas. El hábito de beber café se extendió rápida-
mente a La Meca y Medina y se dice que llego a El 
Cairo Ilevado par derviches yemenles en el siglo 
XVI y de alil se extendiô atado el Cercano Oriente. 

En 1554 se establecieran cafés en 
Constantinopla, capital entances del Imperia 
Otamana, pera las autoridades no aprobaron al 
principia el consumo de Ia nueva bebida. 

En más de una acasión fueron suprimidas los 
cafés en el curso de los siglas XVI y XVII. 

Elgranvisir Kuprili baósu prohibiciôn en quese 
hablan convertido las cafés en centras de disensiôn 
polItica. La cantravención de su edicto par primera 
vez lievaba cansiga Ia pena de apaleo con porras; 
a segunda vez se metIa al culpable en una balsa 
Je cuero cerrada par castu ray se le arrojaba al mar. 

La eficacia de tales decretas no paso de ser 
efImera, y el café acabó par convertirse en parte 
integrante de Ia sociedad otamana. Cantribuyó 
seguramente a su aceptación Ia prohibiciôn religia-
sa del vino y otras bebidas alcohólicas. En el  

imperio otamano del siglo XVI el café se hacla 
coma sigue hay haciéndose el café turca: se tosta-
ban y pulverizaban las cerezas de café, se hervian 
en un recipiente de cobre Ilamado ibriky se servIa 
Ia bebida caliente en tazas a platillos. 

Es casi seguro que el café entró en Europa, 
acomienzas del sigla XVII, traIdo porlosvenecianas, 
quienes tenlan intensa relación comercial con el 
Cercano Oriente. Parece ser que el primer café de 
Ia Europa cristiana fue establecido en Oxford (In-
glaterra) en 1650 par un tal Jacob, comerciante 
levantino que probablemente habla entrado en 
Inglaterra al amparo de Ia politica de Cromwell de 
liberalizar Ia inmigraciOn de extranjeros. De ahI en 
adelante el café arraigo en Ia mayaria de las 
ciudades europeas, especialmente entre los cIrcu-
los de Ia alta sociedad y las intelectuales. Hasta el 
siglo XVIII, el grano procedla invariablemente del 
sur de Arabia. 

Llama paderasamente Ia atención el nexo 
entre el consumo de café y Ia vida intelectual. Al 
igual que en TurquIa, los cafés de Europa se 
canvirtieron râpidamente en centros de discusión 
polltica y pensamiento innovadar. En un g rupo que 
se reunIa en el café Tillyard's tuvo su origen Ia Royal 
Society, prestigiasa carporación de las cientIficas 
británicas. Otros cafés dieron arigen, en Londres a 
Lloyds (seguras) y al Baltic Exchange (fletes marl-
timas). En Paris, los cafés fueron centras de ebu-
llición intelectual en los añas de Ia revolución (1789-
99) y lugar favarito de reunion de escritares y 
artistas. En Alemania, especialmente en Prusia y 
en las regianes del norte del pals, el café tardO más 
en implantarse, en el siglo XVIII era sabre todo 
bebida de mujeres, ya que los hambres preferlan 
Ia cerveza. En el siglo XIX, las sectares más pabres 
de Ia sociedad alemana consumian en gran canti-
dad Ia Ilamada "sapa de café", que cansistlaen café 
y leche mezclados con pan y servla a menudo de 
almuerza. 

Es bien sabido que Ia cafeina estimula el 
sistema nerviasa y realza Ia vigilancia. 

De estudios cientificos recientes, tales coma los 
llevados a cabo par el profesor Battig, del Instituto 
Federal Suizo de Tecnologla de Zurich, se des-
prende que Ia cafeina mejara el pracesamienta 
mental de Ia información. No faltan quienes esta- 

cistóricos 

iginario de Africa, tanto el Arábica, 
-ece silvestre en Etiopla, coma el 
e encuentra en varios palses de 
llo no obstante, fue el Arãbica de 
pareció primera coma una de las 

scinantes y de mayor consumo en 

café en EtiopIa desde tiempos 
en una sorprendente variedad de 
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- hechas con café Unamente molido 

.de Wollega y los Gurages toman 
quilla y sal, y en Kaffä e Illubabor 
de m3zclar los granas tostados y 
ntequilla y miel y hacer bolas que 

=fl, frecuentemente con especias. 

?tIapes, el café es parte esencial de 
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blecen una relación entre el desarrollo del pensa-
miento cientIf ico en Ia Europa del Siglo de las Luces 
con el consumo de café. No hay duda de que las 
figuras más destacadas de esaépoca gustaron del 
café y, en muchas ocasiones, lo alabaron. Juan 
Sebastian Bach compuso una Cantata del Café y 
se dice que Voltaire consumia más de 50 Was at 
dia. El famoso hombre do estadofrancés Talleyrand 
dijo que el café debla ser "negro como el diablo, 
calionte como el infierno, puro como un angel y 
dulce como el amor". 

La referenda más temprana at café en los 
Estados Unidos es de 1688. Los cafés ganaron 
popularidad en el siglo XVIII, aunque en principiola 
bebida tropezó con fuerte competencia por parte 
delté. La preferencia par el café quedó confirmada 
en 1773. En aquel año, cuando el pals era todavIa 
colonia, el gobierno británico impuso un gravamen 
sobre el té. Coma los colonos carecian de repro-
sentadión parlamentaria, protestaron contra el im-
puesto, con el lema "sin representación no hay 
impuestos", on Ia famosa Boston Tea Party, vistlén-
dose de pielos rojas, asaltando los buques ingleses 
que se encontraban en el puerto de Boston, y 
arrojando at mar los cajones de té. A partir de 
entonces el café paso a ser Ia bebida preferida de 
los estadounidenses. 

Pautas de consumo contem poráneas 

En el siglo XX ha surgido una enorme 
variedad de estilos de consumo de café. Ella revela 
Ia flexibilidad y atractivo universal de esta bebida. 
PaIses como Brasil, Etiopla, Finlandia, Italia y 
JapOn son todos eltos importantes consumidores 
de café aunque sean tan distintos ontro si en 
términos econOmicos, sociales y culturalos. 

En los palsos de Ia Europa septentrional es 
donde el café alcanza su nivel más elevado de 
consumo per capita. Se pane alli extremo cuidado 
en ofrecer cafés de elevada calidad, que se consu-
men con frecuencia en situaciones sociales muy 
diferentes, tanto en el hogar, como en el lugar do 
trabajo. En Ia Europa meridional el nivel general de 
consumo es alga más baja, aunque el café tiene 
también gran importancia en Ia vida social, espe-
cialmente fuera de Ia casa. Tiende a servirse allI  

café fuerte, a monudo con un componento impar-
tanto de Robusta, y el consumo do café se consi-
dera como uno de los rasgos que definen Ia 
identidad nacional. 

En Japón se apreció un aumonto especta-
cular del consumo ala largo de los 30 años Ultimos, 
si bien este pals venla importando café dosde 
mucho antes, y es posible que los holandeses lo 
consumiosen en sus establocimiontos comercia-
es de Nagasaki en el siglo XVIII. En 1960 imparta-
ba Japón 23.960.000 de libras aproximadamonte 
de equivalento en café verde, que corresponden a 
unas 181.136 sacos. En 1990 osas importacianos 
ascendIan a más de 5,5 millanos de sacas. Un 
poco mãs del 51 porcionto del volumon consumida 
en 1990 fuo de soluble, que es la forma en que se 
hace mayor consumo. El resto correspando at café 
molido que se considora como un producta de luja 
y se sirvo sabre todo en las cafés de las ciudados 
(aunque va introduciéndase también en los haga-
ros) y at café liqu Ida en lata, prod ucto lanzado en 
gran medida en el mercado japonés. 

Esta pauta de consumo revela un grada consi-
derable do ref inamiento en cuanto a segmontación 
del morcada con miras a apravochar el producto 
cafotora más adecuada para cada opartunidad. 
Otro aspocta impartante del morcado del café 
molido esla exigonciadol grana do elevada calidad 
par parte del consumidor y Ia cancioncia cada vez 
mayordefactares tales como el arigen del cafOylas 
métodas utilizadas para su tuoste y para hacer Ia 
bebida. El café molido disfruta do una excolento 
imagon como bebida de gourmets jóvenes, inteloc-
tuales y de ciudad. 

Se aprecian en esas pautas de consumo 
paralolas intorosantos con Ia que ocurre en atras 
palsos. En los Estados Unidas, par ojompla, el 
consumo de café se ha estabilizada tras un dos-
censa cantinuado que durO dosde 1962 hasta 
1988. Se debo en gran medida esa ostabilizaciôn 
at gran crecimienta del sectardo cafés pam gourmet, 
cafés finos que atraen a aquellas consumidaros 
que están dispuestos a prestar mucha atenciOn a 
lo que beben y buscar Ia mejar calidad pasiblo. Se 
apredian tendencias análagas en algunas morca-
dos europeos. 

La facilidad y simplicidad c 
rece como factor dave en 0l comE 
y bebidas en las sociedad 
industrializadas. En cuanto al ca 
inspiran diferentessoluciones: 0l 

es decir el soluble; el café fadl de 
el liquido en lata; yet café fadl dE 
el que se sirve en puostos ca!IE 
vendedoras. Sin embargo, lafacd 
so considera frecuentemente con 
do Ia calidad. Pero otra dimonsiOr 
es Ia facilidad de accosa a cafés 
y Ia facilidad de identificaciOn de 
y anigen de los cafés. 

PermItanme que vuolva a 
sidad. El café se consume en 00 
del dIay en formas diferentos. E C 

con sabor añadido, café turco, c 
sOlo es cuestiOn de preferoncL 
sina que va asociado con prafunC 
cultura y estilo de vida. Dada su 
tipo de actividados sociales, el c 
monte una imagen fuerte: en Itat 
muy masculino yforma parte de l 
del pals; on Escandinavia se Ic \ 
principal en rouniones sociales 
asociatamblén con las mejones a 
familiar. En Suecia, el dIa de S-
diciombre) par Ia mañana, las já 
a sus familiares, con velas encer,  
Suecia se los ofrece café a 
Premio Nobel al concluir las co. 
do ontrega del promio. 

Habida cuenta de las pu 
lantos del café, se ha plantead 
cuestión de sus efectos médi 
Cabe afirmar que, aün cuandc 
amplios estudios, no se han d 
mastoxicológicos graves quo q 
consumo de café, ni siquiera a d 
elevadas. Sin embargo, absten€ 
recomendaiOn favorita de esp 
menes alimenticios y articulistas 
en publicaciones populares, q 
parecen explotarunavenapurit 
con bases sumamentefrágilesy 
cientIfico. Quienes desean evit 
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La facilidad y simplicidad del consumo apa-
rece comofactorciave en el comercio de atimentos 
y bebidas en las sociedades modernas e 
industrializadas. En cuanto al café, esos criterios 
inspiran diferentessoluciones  el café fàcil de hacer 
es decir el soluble; el café fácil de consumir, como 
el lIquido en lata; y el café fácil de encontrar, como 
el que se sirve en puestos callejeros a máquinas 
vendedoras. Sin embargo, lafacilidad ysimplicidad 
se considerafrecuentemente como el polo opuesto 
de Ia calidad. Pero otra dimensiôn de esos criterios 
es la facilidad de acceso a cafés de buena calidad 
y ]a facilidad de identificaciOn de las caracterIsticas 
y origen de los cafés. 

Permitanme que vuelva al tema de la diver-
sidad. El café se consume en diferentes momentos 
del dlay en formas diferentes. El consumo de cafés 
con saborañadido, café turco, café filtrado, etc. no 
solo es cuestión de preferencia del consumidor 
sino que va asociado con profundas diferencias de 
cultura y estilo de vida. Dada su presencia en todo 
tipo de actividades socjales, el café tiene general-
mente una imagen fuerte: en Italia se le considera 
muy masculino yforma parte de Ia herencia cultural 
del pals; en Escandinavia se le ye como Ia bebida 
principal en reuniones sociales no formales, y se 
asociatambién con los mejores aspectos de lavida 
familiar. En Suecia, el dia de Santa Lucia (13 de 
diciembre) por Ia mañana, las jOvenes sirven café 
a susfamiliares, con velas encendidas; también en 
Suecia se les ofrece café a los ganadores del 
Premio Nobel al concluir las ceremonias oficiales 
de entrega del premio. 

Habida cuenta de las propiedades estimu-
lantes del café, se ha planteado con frecuencia Ia 
cuestiOn de sus efectos medicos y fisiolOgicos. 
Cabe afirmar que, aün cuando se han realizado 
amplios estudios, no se han descubierto proble-
mastoxicolOg icos graves que quepa asociar con el 
consumo de café, ni siquiera a dosis relativamente 
elevadas. Sin embargo, abstenerse de café es una 
recomendación favorita de especialistas de regI-
menes alimenticios y articulistas de temas medicos 
en publicaciones populares, quienes a menudo 
parecen explotar una vena Pu ritana de sus lectores 
con bases sumamente frágiles y carentes de apoyo 
cientifico. Quienes desean evitar los estimulantes,  

tienen a su disposición una amplia variedad de 
cafés descafeinados de buena calidad. 

DesafIos del presente y del futuro. 

Cuando pensamos en elfuturo del consumo 
café, una de las analoglas más interesantes que se 
nos presenta es Ia del vino, cuyo consumo ha 
aumentado constantemente en Ia que se ref iere a 
vinos de alto valor añadido, que se identifican por 
pals, zona, cepa, año, viñedo e incluso método de 
preparación. La segmentación del producto y el 
elevado nivel de concientización en cuanto a las 
diferentes variedades existentes ha tenido un enor-
me y enriquecedor impacto cultural, con provecho-
sas consecuencias econOmicas. 

En mi opinion, hay mucho campo para 
innovaciones en materia de café. Podemos espe-
rar para elfuturo avances on el sentido de poner en 
conjunción Ia facilidad con Ia calidad en cuanto a 
nuevos productos cafeteros. En materia de 
segmentaciOn, queda mucho por hacer, tanto en 
cuanto a educaciOn del consumidorcomo en cuan-
to a persuadiral comercio de que en definitiva vale 
Ia pena de que facilite mucha más informaciOn 
acerca de los cafés que vende. Tal proceso acaba-
râ por crear en el püblico un nivel más elevado de 
concientización, interés y, en definitiva, consumo. 

Todo lo que he venido diciéndoles, en forma 
tan resumida, Ileva en si Ia voluntad de destacar el 
café como bebida mâs que simplemente como 
producto básico. El café tiene gran importancia 
económica en el mundo de hoy, no simplemente 
por su impacto en los palses productores sina 
tamblén porque millones de personas disfrutan 
bebiéndolo. Para que ella continUe siendo asI es 
indispensable que se haga todo Ia posible para 
mantener y mejorar Ia calidad, ya se trate de un 
buen y simple café de desayuno como de una 
variedad exOtica para saborear después de un 
banquete. Si solo pensamos en el café como 
producto básico no se destaca suficientementte 
este aspecto esencial. Mantener Ia solidez del 
sector debe sertarea de todos cuantos contemplan 
el café a largo plaza y no como uno entre varios 
productos que pueden rendir beneficias comercia-
es. 

menudo con un componente impor-
ista, y el consumo de café se consi-
no de los rasgos que definen Ia 
onal. 

5n se aprecio un aumento especta-
imo a lo largo de los 30 años Ultimos, 
)als venla importando café desde 
y es posible que los holandeses lo 
en sus establecimientos comercia-
ki en el siglo XVIII. En 1960 importa-
60.000 de libras aproximadamente 
en café verde, que corresponden a 

-sacos. En 1990 esas importaciones 
de 5,5 millones de sacos. Un 

I porciento del volumen consumido 
soluble, que es la forma en que se 

, jr• El resto corresponde al café 
nsidera como un producto de lujo 
todo en los cafés de las ciudades 

'.:duciéndose también en los hoga-
quido en lata, producto lanzado en 
1 el mercado japonés. 

Je consumo revela un grado consi-
am iento en cuanto a segmentacion 
n miras a aprovechar el producto 
decuado para cada oportunidad. 
mportante del mercado del café 
enciadel grano de elevada calidad 
nsumidor y Ia conciencia cada vez 
estales como el origen del café y los 
dos para su tueste y para hacer Ia 
molido disfruta de una excelente 

2bida de gourmets jóvenes, intelec- 
'ad. 

:an c esas pautas de consumo 
santes con lo que ocurre en otros 
Estados Unidos, por ejemplo, el 
fé se ha estabilizado tras un des-
do que duró desde 1962 hasta 
n gran medida esa estabilizaciOn 
to del sectorde cafés para gourmet, 
atraen a aquellos consumidores 
estos a prestar mucha atenciOn a 
uscar Ia mejor calidad posible. Se 
cias análogas en algunos merca- 
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30. En estos Ultimos cinco años aparecieron 
ciertos factores que dieron o están dando lugar a 
una importante modificación de Ia estructura del 
sector. Se encuentra entre esos factores el desen-
canto con Ia intervención de los gobiernos y Ia 
influencia cada vez mayor de las polIticas de 
eliminación de regulaciones en materia de corner-
cloy desarrollo. AumentO asI Ia presión encamina-
da a eliminar o transformar las viejas estructuras 
intervencionistas. For otra parte, el final de Ia 
Guerra FrIa ha eliminado muchas de las divisiones 
polIticas entre palses productores y palses consu-
midores. Coincidieron esos factores con las fechas 
en que era necesario adoptar decisiones acerca de 
Ia renegociación de un nuevo Convenio, en 1989. 
Algunos palses consideraron que lasuspensiôn de 
cuotas y el funcionamiento del mercado libre p0-

drIan dar lugar a ciertas dificultades a corto plazo, 
pero que a largo y mediano plazo las condiciones 
de libertad y transparencia redundarIan en definiti-
va en ventaja de los paIses productores. Algunos 
organismos internacionales apoyaron enérgica-
mente esos puntos de vista, que se vieron respal-
dadostambién porlaopinión de sectores importan-
tes del mundo del café en palses tales como BrasH 
y Mexico, en los que gobiernos de reciente elección 
se vieron instados a lievar a término una liberaliza-
don completa del sector cafetero. 

31. El regimen de cuotas de exportación quedá 
suspendido en julio 1989. Los precios del mercado 
mundial descendieron inmediatamente en un 50 
por ciento y los ingresos obtenidos de la exporta-
don, que habIan sido de 14 mit millones de dólares 
de EE.UU. en 1985/86, bajaron a 6,5 mit millones 
en 1990/91. El descenso de precios continua: el 
precio indicativo compuesto de Ia OIC, cuyo prome-
diofue de 126,69 centavos de dOlar de EE.UU. por 
libra en enero de 1989, era de 62,75 en enero de 
1990 y de 46,54 el 6 de mayo de 1992. Las 
existencias pasaron a manos de los compradores; 
Ia concentración del sector, tendencia que ya se 
apreciaba en los palses consumidores, se acelerO; 
y los beneficios que todo ello le ha reportado al 
consurnldordefinitivo han sido escasos. El impacto 
de Ia recesiOn a escala global ha desencadenado 
Ia puesta en tela de juicio de Ia validez de muchas 
de las premisas reinantes en materia econórnica. 
La falta do avance tamblén en otros terrenos, tales  

como el de las negociaciones del GATT, crea cada 
vez mayor presiOn en el sentido de rectificar su-
puestos que gozaban de amplia aprobaciOn hace 
cuatro años. 

32. Y ésto nos trae al tema de las tareas que 
ahora tenernos ala vista. Tras dos años y medlo de 
dudas, me parece ver ahora que nos encontrarnos 
en una encrucijada decisiva para el café. Veo con 
claridad que tenernos planteadas una serie de 
cuestiones, y que son necesarias unas coordena-
das que tengan las siguientes caracteristicas: 

reconocer las modificaciones pollticas y es-
tructurales del mundo de hoy; 

reaccionar con rapidez para corregir Ia perni-
ciosa situaciôn actual de los precios y estabilizar 
éstos a niveles aceptables; 

responder a Ia dernanda y favorecer Ia ten-
dencia hacia Ia calidad y hacia Ia conceptuación del 
café como bebida; 

dirigir las inversiones de tat rnanera que Ia 
oferta pueda ajustarse a Ia demanda; 

servir de complernento a los esfuerzos enca-
minados a revitalizar las economlas regionales y 
nacionales; 

responder a las preocupaciones rnédicas y 
ecolog icas; 

dar protección contra desastres tales como 
heladas o sequlas; 

hacer frente al reto que plantean otros pro-
ductos, tales como las bebidas no alcohólicas; 

contribuir ala reducciOn de las divisiones entre 
pobres y ricos; 

prornover el uso de tecnologIa nueva y apro-
piada y crear condiciones propicias a Ia desapari-
don de rigideces burocráticas; 

recompensar Ia eficiencia; y 

I) añadir,  valor, integrando los elementos agrIco-
Ia, come rcial y de servicios del sector de un modo 
rnâs arnplio y rnejor distribuido. 

33. Creo firrnernente que en los próxirnos 12 
meses los 72 paIses Miembros de Ia OrganizaciOn 
Internacional del Café, junto con los palses no 

miernbros que han aceptado Ia in 
par en las negociadiones, Ilegaràr 
acerca de Ia mayorIa de estas cu 

Lo que está en juego es rnu 
ventas al por menorde café aIcanz 
un valor total de más de 34 mit mitk—
de EE.UU. y si añadiéramos tacit ra 
sector de hostelerla y similares, 
surna que tat vez no se apartase it 
mil millones. Son esenciales, para e—
to de cualquiersector unas condicic 
za y orden en sus factores produc 
de café sobreabundante pwa toste 
sionales de Ia alimentación tocar 
tarde o mãs temprano. Si se rcru 
don de ingresos de los produc 
dichos ingresos de7 a 12 mit millonE 
EE.UU., y esos ingresos se orienta 
miento de to que es actuatmente un. 
tiva muy debit, podrIa log rarse Ia met= 
equilibrada. A Ia vista de las cit ras 
resulta claro que ello no impondrIa r= 
irnportantes a los consumidores. P0 

el sector continUa compitiendo a bas 
precios que paga el consumidor, r 
desaparecer los márgenes y dismir 
dad para hacer frente a Ia competer 
tos tales como las bebidas no aicob 
mineral y Ia cerveza. 

Abrigo el convencirniento d€ 
do gestionado" no debe ser consic., 
aquel concpeto indeseable que tar. 
partidarios de Ia supresiOn de regJ 
década de los 80. En muchos caso= 
uno de ellos, un conjunto normativo 
equitativo y directo- es condición - 
progreso del sector. Tales normas, ir 
un convenio o tratado que habràn 
práctica los gobiernos, debqn definirl 
derechosyobIigaciQnesdeIosdifere 
tales como caficultores, cornerci 
boradores. 
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las negociaciones del GATT, crea cada 
presiOn en el sentido de rectificar su-

ie gozaban de amplia aprobación hace 

sto nos trae al tema de las tareas que 
mos ala vista. Tras dos añosy medlo de 
pareceverahora que nos encontramos 
rucijada decisiva para el café. Veo con 
ie tenemos planteadas una serie de 

y que son necesarias unas coordena-
igan las siguientes caracterIsticas: 

ocer las modificaciones poilticas y es-
del mundo de hoy; 

onar con rapidez para corregir Ia perni-
ôn actual de los precios y estabilizar 
es aceptables; 

icr a Ia demanda y favorecer Ia ten-
'a calidad y hacia Ia conceptuación del 

'3bida; 

as Inversiones de tal manera que Ia 
ajustarse a Ia demanda; 

He complemento a los esfuerzos enca-
=evitalizar las economlas regionales y 

der a las preocupaciones médicas y 

.4ecci6n contra desastres tales como 
quIas; 

rente al reto que plantean otros pro-
omo las bebidas no alcohalicas; 

r ala reducción de las divisiones entre 

r el uso de tecnologIa nueva y apro-
condiciones propicias a Ia desapari-
ces burocraticas; 

nsar Ia eficiencia; y 

or, integrando los elementos agrIco-
de servicios del sector de un modo 

mejor distribuido. 

rmemente que en los próximos 12 
aIses Miembros de Ta OrganizaciOn 
-lei Café, junto con los palses no 

miembros que han aceptado Ia invitaciôn a partici-
par en las negociaciones, llegarán a un consenso 
acerca de Ia mayorIa de estas cuestiones. 

Lo que está enjuego es muy importante: las 
ventas alpor menordecafé alcanzaron en 1990/91 
un valor total de más de 34 miT millones de dólares 
de EE.UU. y si añadiéramos Ia cifra de negocios del 
sector de hostelerla y similares, resultarla una 
suma que tal vez no se apartase mucho de los 40 
mil millones. Son esenciales, para el mantenimien-
to de cualquiersector unas condiciones de confian-
za y orden en sus factores productivos. La época 
de café sobreabundante para tostadores y profe-
sionales de la alimentacjón tocará a su fin mãs 
tarde a más temprano. Si se recuperáse Ia situa-
cion de ingresos de los productores, pasando 
dichos ingresos de7 a 12 miT millones de dálares de 
EE.UU., y esos ingresos se orientasen al fortaleci-
miento de lo que es actualmente una base produc-
tiva muydébil, podrIalograrsela meta de una oferta 
equilibrada. A la vista de las cifras que he citado, 
resulta claro que ello no impondrIa nuevas cargas 
importantes a los consumjdores. Por el contrario, si 
elsectorcontinUa compitiendo a base de reducirlos 
precios que paga el consumidor, no tardarán en 
desaparecer los márgenes y disminuirá Ia capaci-
dad para hacer frente a la competencia de produc-
tos tales como las bebidas no alcohôlicas, el agua 
mineral y Ia cerveza. 

Abrigo el convencimiento de que el "corner-
cio gestionado" no debe ser considerado ya como 
aquel concpeto indeseable que tanto atacaron los 
partidarios de Ia supresion de regulaciones en Ia 
década de los 80. En muchos casos, y el café es 
uno de ellos, un conjunto normativa -transparente, 
equitativo y directo- es condición previa para el 
progreso del sector. Tales normas, incorporadas a 
un convenio o tratado que habrãn de Ilevar a Ia 
prâctica los gobiernos, debn definir las relaciones, 
derechos y obligaciones de los diferentes sectores, 
tales como caficultores, comerciantes y ela-
baradores. 

Resumiendo, podemos decir que el marco 
está claramente definido. Tendremos que poner-
nos de acuerdo a Ia mayor brevedad posible en 
cuanto a un nuevo Convenio del Café que sea 
capaz de mejorar Ia situación de precios eliminan-
do con ese fin el desequilibrio entre expartaciones 
y consumo mediante un mecanismo de cuotas de 
exportación. La larga experiencia de Ia Organiza-
ción Internacional de Café y Ia estructura actual de 
segumiento de las exportaciones proporcionan 
una firme base para poner en práctica rápidarnente 
tal plan. 

Un nuevo Convenio proporcionará también, 
rnuy probablemente, eI calendario a que habrán de 
sujetarse las actividades encarninadas, con Ia pIe-
na cooperaciOn de todos los sectores interesados, 
a poner en práctica directrices polIticas para resol-
ver una serie de cuestiones concretas, tales como 
las que tienen que ver con Ia salud, Ia calidad, Ia 
produccián, el regimen fiscal, las preocupaciones 
relativas al media ambiente, Ia ampliación del 
cansumo, Ia investigacion genéticay de otro orden, 
aspectos todos que pueden irse incorporando 
gradualmente dentro de un marco coherente. 

Señoras y señores: al tratar de exponer ante 
ustedes a grandes rasgos las dimensiones cultura-
les del café, he evocado un panorama calel-
doscôpica de elernentos históricos, geográficos, 
económicos y politicos, y he intentado dejar en 
claro que el café le da a Ia Humanidad un apoyo 
cordial y arnistoso en su constante lucha por mejo-
rar su condiciôn. Mirando hacia el futuro yea un 
mundo en el que se reducen las distancias y que 
necesita urgenternente irnaginacion, dignidad y 
solidaridad. El café puede desernpeñar un impor-
tante papel en nuestros esfuerzos par alcanzar 
esas objetivos no materiales. Merece par ella que 
consagrernas nuestros mejares esfuerzos asalva-
guardar su futuro. 
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1 qqo3 
I. INTRODUCCION 

Es un g ran honorpara ml estarcon ustedes esta 
mañana, en ml propio pals. Primero que todo, 
quisiera agradecerles a los organizadores de este 
VIII Cong reso Internacional del Café. Mi intención 
es compartir algunas ideas y ref lexiones de uno de 
los socios de esta gran empresa multilateral que 
constituye el mundo del café como son los produc-
tores, los comerciantes, los importadores, los tos-
tadores e, igualmente, los consumidores. 

Nestlé, lacompaniaque represento, es Ia mayor 
tostadora de café y Ia fabricante más grande de 
café soluble. El año pasado procesamos cerca de 
13 millones de sacos de café verde en nuestras 
fábricas, el equivalente al 12.5% del café total 
verde que se consume entodo el mundo. Cerca del 
20% de este voTumen se transformá en nuestras 
fàbricas de 11 paises productores de café. El valor 
agregado generado fue una contribución adicional 
a Ia economla de esos paises. El balance, el 80% 
de nuestra producción, se tostó en 19 paises 
importadores de café, lo cual quiere decir que 
Nestlé maneja Ia operaciOn industrial cafetera en 
un total de 30 paises. Nuestra reputación se ha 
construido sobre Ia marca del café soluble 
NESCAFE pero desde mediados de los años 
ochentas nos hemos expandido considerablemen-
te en los segmentos de Tostado y en tierra por 
medio de adquisiciones principalmente hechas en 
Europa y Norte America. 

Nuestra fuerte posición en Ia industria del café 
nos ofrece una plataforma Unica como observado-
res de lo que está ocu rriendo en el mundo cafetero. 

* 	Vice Presidente Ejecutivo, Nestlé S.A. Intervencón en el Congreso 
Internacional del Café. Jérez de la Frontera, España. Junio 9 de 
1992. 

tCuáles son las tendencias del consumidor? 
,Qué problemas existen para los paises producto-
res y para los comerciantes? En pocas palabras, 
,qué deberla hacerse para reforzar Ta imagen 
positiva de esta bebida maravillosa? 6Qub deberia 
evitarse para no debilitar su posición en el merca-
do? 

Han pasado cerca de tres años desde el colap-
so del Pacto Mundial Cafetero y el mundo del café 
se encuentra en una encrucijada. Los precios han 
descendido históricamonte de nuevo y Ta mayorIa 
de Ia gente está convencida ahora que ha Ilegado 
el momonto de encontrar una solución que perdu-
re. Pero, cuál solución? Jugando con las palabras, 
comenzamos por ver los desacuerdos con el Pac-
to. Los grandes actores, los negociadores de los 
paises productores e importadores, tendrán a 
Ultima palabra. Espero, sin embargo, que ustedes 
estén de acuerdo conmigo en que la industria 
también puede contribuir. Este es el principal obje-
tivo de mi charla: analizar el problema y presentar 
algunas ideas que podrian ayudar a encontrar una 
solución. Se que estoy arriesgándome ya que mis 
puntos de vista, desde luego, no serán comparti-
dos portodos. Noobstante, puedo asegurarles que 
están, inspirados en observaciones objetivasy por 
el interAs a largo plazo en el mundo cat etero como 
una unidad. 

II. EL MUNDO DEL CAFE: 	 - 
ALGUNOS PUNTOS DE ACUERDO GENERAL 

Antes de hablar acerca de los desacuerdos 
entre los distintos jugadores que buscanla solución 
correcta, permltanme recordarles algunos puntos 
de acuerdo general pertinentes al café. 

A. Una bebida agradable 

Primero que todo, creo que todos 
están de acuerdo en que el café es 
agradable. De hocho, es Ia bebida fa 
se calcula que, en una u otra forma, 
40% de Ia población mundial Ia cony 
simas màs personas beben café rnâs q= 
otra bebida, más que leche, más que 
gaseosas, más que cerveza y asi suc 

El café es muy versâtil. Puede torn 
corto (expresso o ristretto) o largo (c 
Estados Unidos); con leche o crema; e 
el café helado so convierte en un r& 
agradable a caliente en el inviorno 
esquiar, por ejemplo. En un futuro c—
podrátenercafélisto en latas, como m 
gracias a Ta empresa colectiva de Ne 
Cola y después del a!muerzo. Definit 
una bebida social y también sirve con-, 
las reuniones de negocio, como lo ha 
dentro de algunos minutos. El café es t 
que so bebe en todos los paises. Finan 
citar el dicho español bien conocido ace 
agradable de una comida "Café, copa' 
so refiere al grado de satisfacción del c 

AUn el gran compositor musical Juar 
Bach compuso una pioza especIfica so 
La "Cantata del Café". 

Señoras y señores, para preparar 
esta magnIfica bebida, se necesita ur 
10 gramos de café verde. Conocen s 
mercado actual, incluyondo transpci 
sistoma de almaconajo y costos finan: 

- No más de US $1 .5 centavos! 

- En moneda española $1 .5 poseta 

Todos ustedes saben cuánto paga-
taza de café. 

Si los precios del café verde aument 
100% para alcanzar los niveles de hacc 
con las clâusulas econOmicas predomir 
Pacto Mundial Cafotero de entoncos, 6 

los granos que sorvirlan para prepararsu 
taza de café serla simplomonte de US $ 
VOS 03 pesetas. Estarãn de acuerdo cor 
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—thiar acerca de los desacuerdos 
sjugadores que buscan Ia solución 
anme recordarles aig unos puntos 
eral pertinentes al café. 

A. Una bebida agradable 

Primero que todo, crea que todos en esta sala 
estàn de acuerdo en que ci café es una bebida 
agradable. Dc hecha, es Ia bebida favorita porque 
se caicula que, en una u atra farma, al menos ci 
40% de Ia pablacion mundial Ia consume. MuchI-
simas más personas beben café más que cuaiquier 
atra bebida, mãs que leche, mãs que té, mãs que 
gaseasas, más que cerveza y asI sucesivamente. 

El café es muy versàtil. Puede tamarse bianca, 
corto (expressa a ristretto) a largo (coma en las 
Estados Unidos); con leche a crema; en ci verano, 
ci café helada se canvierte en un ref resca muy 
agradable a caliente en ci invierno después de 
esquiar, par ejemplo. En un futuro cercano, se 
padrã tener café lista en latas, coma medida suave 
gracias a Ia empresa colectiva de Nestlé y Coca 
Cola y después del almuerzo. Definitivamente es 
una bebida social y también sirve coma pausa en 
las reuniones de negocio, camo Ia haremos aqul 
dentro de algunas minutos. El café es universal ya 
que se bebe en todos las paIses. Finalmente, deba 
citarel dicho cspañoi bien conocido acerca del final 
agradable de una comida "Café, copa y pura" que 
se refiere al grado de satisfacciOn del cansumidar. 

Aün ci gran compositor musical Juan Sebastian 
Bach compuso una pieza especIfica sabre ci café: 
La "Cantata del Café". 

Scñoras y señores, para preparar una taza de 
esta magnIfica bebida, se necesita un maxima de 
10 gramos de café verde. Conocen su costa en ci 
mercado actual, inciuyendo transporte, segura, 
sistema de almacenaje y costos financieras? 

- No más de US $1.5 centavos! 

- En maneda cspañola $1 .5 pesetas! 

Todos ustedes saben cuânto pagan par una 
taza de café. 

Si las precios del café verde aumcntaron en un 
100% para alcanzar las niveles de hace trcs años 
con las cláusulas ecanómicas prcdominantcs del 
Pacto Mundial Cafctero de entonces, ci costa de 
los g ranos que scrvirIan para prepararsu exceicnte 
taza de café serla simpiemente de US $0.3 centa-
vas a3 pesetas. Estarân de acuerdo conmigo que  

esta cantidad les permite tener acceso a todas 
esas maravilias que acabo de describir. 

El costa adicional, irrelevante en ci precia que 
pagan par sus tazas de café, representarIa 
US$5.000 millones a 500 billanes de pesetas que 
se añadirIan a Ia economla de los paIses produc-
tores, los cu ales incidentalmente son palses en via 
de desarrollo. 

Pasteriormente retomaré este asunto tan im-
portante. 

B: Un impacto socioeconómico relevante 

Otro aspecto con ci cual debemos estar de 
acuerdo es con el impacto socioeconómico rcle-
vante del café, especialmente en los palses pro-
ductores. 

Par ejemplo, es bien sabida que ci café es una 
cosecha relativamcnte fâcil de creccr y se adapta 
bien a Ia agricultura de los pequeños cubtivadores. 
Se calcula que mãs de 60 millones de personas en 
los paises productores del mundo están 
invobucradas en ci crecimiento, recolección seca-
do, molido, clasificaciôn, almacenaje, transporte y 
tostado, etc. En Brasiisolamcnte, se caIculaque ci 
café suministra ci sustento de vida a más de 10 
millones de personas. 

Dc estaforma, rcsultafácii entenderqueelcafé 
es extrcmadamcnte importante para Ia economIa 
de muchos paIses productores. En algunos como 
Uganda, Rwanda, El Salvador, Etiopia, Tanzania, 
etc., las exportaciones de café representan mäs del 
50% de las ganancias totales en monedafuerte en 
sus respectivos paIses. Es fácii imaginar ci tremen-
do impacto negativo que Ia actual situación tiene 
sabre sus economIas con precios en términos 
reales al nivcl dc hace 20, 30 y aUn 40 añas. 

C. DifIcil equilibria entre Ia oferta y Ia demanda. 

Coma bien se sabe, existe una corre!ación 
directa y estrecha entre los precios de los articulos 
de consumo y Ia icy básica de aferta y demanda. 

En Ia relacionado con ci café, las fluctuacianes 
en Ia oferta son pronunciadas que Ia variaciones dc 
Ia demanda. 

on las tendencias del consumidor? 
nas existen para los palses producto-

comerciantes? En pocas palabras, 
hacerse para reforzar Ia imagen 

a bebida maraviliosa? 6Qu6deberia 
no debilitar su posición en ci merca- 

cerca de tres años desde el colap-
indial Cafetero y ci mundo del café 

:n una encrucijada. Los precios han 
tóricamente de nuevo y Ia mayorIa 

=tá convencida ahora que ha liegado 
encontrar una soiuciôn que perdu-

oIución? Jugando con las palabras, 
—par verbs desacuerdos con el Pac-
=s actores, los negociadores de los 

tores e importadores, tendrán Ia 
Espero, sin embargo, que ustedes 

?rdo conmigo en que Ia industria 
contribuir. Este es el principal obje-

Ha: analizar ci problema y presentar 
:ue podrIan ayudar a encontrar una 
e estoy arriesgándome ya que mis 

-i. dcsde luego, no serãn comparti-
o obstante, puedo aseg u rarles que 
s en observaciones objetivas y par 

—plazo en ci mundo cafetero coma 
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De hecho, el consumo mundial se ha expandido 
muy lentamente en los ültimos años: un promedlo 
de menos de 1% de crecimiento poraño. El consu-
mo percápita ha crecido mucho menos, solamente 
0.3% anual. 

Si miramos ahora Ia oferta, es mucho màs alta 
que Ia demanda dentro de Ia producciOn anual 
normal: entre 6y 8 millones de sacos. En algunos 
años de agricultura muy buenos, el pals productor 
a Ia cabeza, Brasil, puede aumentar el excedente 
de oferta hasta 12 o 15 millones de sacos. 

Por el contrarlo, las condiciones climáticas ex-
tremas como las heladas o las sequlas, Ia peste o 
las enfermedades de Ia planta y otros desastres 
naturales o politicos pueden, en un solo año, 
disminuir Ia producción bastante por debajo del 
nivel de consumo. Estos fenómenos cIclicos hacen 
que el equilibrio demanda-oferta sea muy difIcil y 
tenga un impacto importante ascendente o 
descendente sobre los precios del mercado. 

Cuando los precios son demasiado altos, los 
consumidores buscan bebidas alternas y los culti-
vadores se embarcan en planes y proyectos para 
expandir su producción que lo lievan a una sobre-
producción y a una disponibilidad excesiva. 

Por el contrario, cuando los precios permane-
cen deprimidos durante extenso, como ahora, 
existe primero un riesgo real de deterioro en la 
calidad y posteriormente, un descenso en Ia canti-
dad que generan las bases para un ajuste de 
precios mal recibido pero inevitable. 

Ill. EL MERCADO CAFETERO: 

UNA EMPRESA MULTILATERAL 

(Productores, come rciantes, importadores, tos-
tadores) 

Espero que estemos de acuerdo en que este 
clrculo vicioso no es bueno para un desarrollo a 
largo plazo del mundo cafetero. Tampoco bueno 
para ningUn socio de esta compleja empresa colec-
tiva multilateral: productores, comerciantes, 
importadores y tostadores. Y lo que aün es más 
importante, no bueno para mantenery desarroliar 
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Ia fidelidad del consumidor. 

A. El consumidor: factor dave 

Resulta curioso constatar que a pesar del bajo 
costo de contenido de café en una taza, nuestra 
bebida aUn se percibe como un producto de lujo en 
muchos palses consumidores, particularmente en 
los paIses de bajos ingresos. Ademàs, en algunos 
palses de Ia Comunidad Económica los impuestos 
devalor ag regado al café son tan altos como el 25% 
en Dinamarca, 18% en Grecia, 9% en Italia, 7% en 
Alemania, 6% en España, Holanda y Bélgica, etc. 
Alemania todavia cobra un impuesto de DM$3.60 
por kilogramo a todo el café verde importado 
mientras que Italia tiene actualmente un impuesto 
de $2.050 liras por kilogramo de café. Aün en un 
pals en via de desarrollo como Senegal se cobra un 
impuesto del 20% de valor agregado al café. 

Hablando en general, el consumo de café per 
capita es más alto en los palses de ingresos altos 
per capita y mâs débil en los palses de ingresos 
bajos. Esta correlación permite esperar aumentos 
futuros en el consumo de café en paIses como 
España, Portugal y Grecia. Tamblén resulta intere-
sante destacar Ia penetración de este producto en 
palses tradicionalmente bebedores de té, espe-
cialmente de café soluble. Japón y Corea del Sur 
ofrecen un buen potencial para el desarrollo del 
café como tienen a largo plazo, algunos palses de 
Europa Oriental. 

Sobre las bases de estas tendencias, se ha 
observado que el consumode café hasido recibido 
un impacto negativo de los cambios grandes de 
precio como ocurriã en los perlodos 1 .975-1 .978y 
1 .985-1.986 después de Ia helada y una sequla 
muy severas en Brasil. Por otra parte, existe una 
tendencia a producir un café de mejor calidad en la 
mayorIa de los palses importadores. 

Los tostadores y Ia industria de café soluble han 
invertido g randes cantidades de dinero y esfuerzos 
para ofrecer al consumidor productos finos de 
origen sencillo como café colombiano puro o una 
mezcla de cafés seleccionada cuidadosamente 
con calidades especIficas a nivel de taza. 

Aün en los Estados Unidos se han hecho es 
fuerzos orientados hacia cafés excelsos y de espe-
cialidad con elfin de atraerde nuevo al consumidor 
después de varios años de estancamiento del 
consumo del café. 

A pesarde estosesfuerzos pos 
alentadores, tenemos que menc 
constante de consumidores de c 
joven. De hecho, Iosjovencitos se 
mâs por las bebidas no aIcohó!ic 
del café. La nueva empresa coleci 
Cola que promociona Ia bebida 
podrIa, creemos, representar un r 
dirección correcta. 

Para sintetizar, todos los socio 
colectiva multilateral tenemosque 
mãs atenciOn a los intereses re2 
sumidores. Solo mediante el au 
manda de café será posible absor 
volu men que los paIses productor 
cer en un año cafetero normal y, or 
obtener mejores precios para SL: 

En este sentido, me gustarl 
Nestlé ha hecho una gran contribL.  
importante de aumentar el consur 
rante los ültimos cinco años, el vok 
de café hecho por Nestlé ha aumer 
mientras que el consumo muna= 
desarrollado on un 5%. 

IV. EL PACTO MUNDIAL CAFET 

Hasta ahora espero que esterr 
en: 

Que el café es una bebida ag. 
Que tiene un impacto socio-ec. 
relevante. 
Que es muy dificil alcanzar un 
Ia oferta y Ia demanda debido a 
fluctuaciones de Ia oferta son rr 
das que las variaciones de Ia dE 
Y, finalmente, que Ia mejor forri 
intensidad de una sobre-oferta 
consumo del café. 
PermItanme ahora mirar breven-

de laOrganizacion Mundial del Café 
establecidos por el Pacto Mundial C 

'trolados por Ia Organizacián. 

Los precios del café se elevar 
entre 1940 y 1954. El descenso 
precios a finales de los años 50s cc 
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;ar Ia penetración de este producto en 
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egativo de los cambios grandes de 

ocurrió en los perIodos 1 .975-1.978 y 
después de Ia helada y una sequIa 
en Brasil. Par otra parte, existe una 

-)todUcir un café de mejor calidad en Ia 
-Os paises importadores. 

ores y la industria de café soluble han 
ldes cantidades de dinero y esfuerzos 
al consurnidar productos finos de 

o coma café colombiano puro a una 
afés seleccionada cuidadosamente 

especIficas a nivel de taza. 

Estados Unidos se han hecho es-
ados hacia cafés excelsos y de espe-

-I fin de atraer de nuevo al consumidor 
varios años de estancamiento del 
café. 

A pesar de estos esfuerzos positivos y de sig nos 
alentadores, tenemos que mencionar Ia pérdida 
constante de consumidores de café entre Ia gente 
joven. De hecho, Iosjovencitos se interesan mâs y 
más por las bebidas no alcohólicas y esto a costa 
del café. La nueva empresa colectiva Nestlé/Coca 
Cola que promociona Ia bebida Nescafé en lata 
padrIa, creemos, representar un movimiento en Ta 
dirección correcta. 

Para sintetizar, todos los socos de Ia empresa 
colectiva multilateral tenemos que prestar cada vez 
más atención a los intereses reales de los con-
sumidores. Solo mediante el aumenta de Ia de-
manda de café serâ posible absorber mejor el alto 
volumen que los palses productores pueden ofre-
cer en un año cafetero normal y, en cansecuencia, 
obtener mejores precios para su producto. 

En este sentido, me gustarIa destacar que 
Nestlé ha hecho una gran contribuciôn al objetivo 
importante de aumentar el consumo de café. Du-
rante los Ultimos cinco años, el volumen de ventas 
de café hecho par Nestlé ha aumentado en un 20% 
mientras que el consumo mundial solo se ha 
desarrollado en un 5%. 

IV. EL PACTO MUNDIAL CAFETERO 

Hasta ahora espero que estemos de acuerdo 
en: 

Que el café es una bebida agradable 
Que tiene un impacto socia-económico 
relevante. 
Que es muy difIcil alcanzar un equilibrio entre 
Ia oferta y Ia demanda debido a que las 
fluctuaciones de Ia oferta son más pronuncia-
das que las variacianes de Ia demanda. 
Y, finalmente, que Ia mejor forma de evitar Ia 
intensidad de una sobre-oferta es aumentar el 
consumo del café. 
PermItanme ahora mirar brevemente el origen 

do Ia Organizacion Mundial del Café y sus objetivos 
establecidos par el Pacto Mundial Cat etero y con-

'trolados par Ia Organizacion. 

Los precios del café se elevaron firmemente 
entre 1940 y 1954. El descenso severa de los 
precios a finales de los años 50s conduja a: 

que, primeramente, los paIses latinoamerica-
nosen 1957-1958 
y, pasteriormente, respaldados par algunos 
paIses africanos en 1959 limitaran sus expar-
taciones. 

Este esfuerzo, mientras se disminuIa el descen-
so del precia, estuva acompañado de un sinnüme-
ro de problemas. AsI, bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, se conformó un g rupo de estudio 
sabre el café conformado par paIses impartadores 
y exportadores. el resultado fue Ta creaciôn de Ta 
Organizacion Mundial del Café can elfin de esta-
blecer un pacta internacional. Las objetivos princi-
pales del Pacto definieron asI: 

"Desarrollar Ia cooperación internacional entre 
los paIses importadores y expartadores de café. 

Log rar un balance razonable entre Ia aferta y Ia 
demanda con precios justos para los consumido-
res y can precios remunerativos para los producto-
res. 

Fomentar Ia diversificación y el desarrollo eco-
nómicos de los paIses productores de café. 

Aumentar el consumo del café. 

Evitar las fluctuaciones excesivas de los pre-
cios". 

En Ta práctica, el objetivo real del Pacto es 
suministrarun preclo básico garantizado al produc-
tory permitir Ia liberación de existencias du rante los 
perlodos de cosechas reducidas para mantener 
los precios dentro de una franja razonable para el 
consumidor. 

Hablanda en general, podemos decir que el 
Pacto tuvo éxito al regular el mercado del café 
durante gran parte del perIado de1965   al 989 pero 
luego se derrumbô. No obstante, algunos de los 
altibajos pueden atribuirse principalmente a Ta de-
bilidad del dólar en 1972, a Ia helada de Brasil en 
1975 y a Ia sequIa, también en Brasil, en 1985. 

El Pacto finalmente se derrumbô en 1989, debi-
do mayormente a dos problemas que necesitan 
corregirse: 

1. La aparición de un mercado paralelo genera-
do par Ia yenta de café en exceso par encima 
de Ia cuota de los palses productores a 

1W 	 - 	 --- 	 - -. - 
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precios con descuento alas paises consumi-
dores no miembros. 

2. La distribuciôn histórica estática de cuotas 
queya no corresponden alas tendencias del 
nuevo mercado y las demandas de los con-
sumidores de marcas de café con un porcen-
taje mayor de suaves en detrimento de los 
robustas. 

Estas dos puntos do desacuerdo básico entre 
los mismos paises productores y entre ellos y los 
paises consumidores han mantendo el mercado 
del café coma un mercado libre durante los Ultimos 
tres años. 

,Qué ha ocurrido durante este perlodo? Bàsi-
camente tres cosas: 

La mayoria de los paises productores han 
venido agresivamente para ganar participa-
don en el mercado y mantener, a aUn au-
mentar, la ganancia de divisas a pesar de los 
precios màs bajos. 

Coma consecuencia y sin un aumenta signi-
ficativo adicional en el consumo del café, las 
existencias do café verde se han acumulado 
en los paises consumidores ejerciendo una 
presiOn adicional sobre los precios. 

A pesar del descenso estable de los precios 
en el mundo cafetero no ha habido un des-
censo paralelo de Ia producciOn. En efecto, 
en muchos paises claves inCluyendo a Co-
lombia, justamente ha sucedido lo contrario. 

Con estos antecedentes, no as sorprendente 
que los precios del café hayari caIdo vrticalment 
aos niveles de los años 60$ Ofl términos reales de 
dólares Mi, el valor de las exportaciones del 
mundo cafetero han descendido de un promedio 
de US$1 0.000 millones, cuando las cláusutas eco-
n6micas estaban vigentes entre 1982 y 1989, a 
6.500 millones el año pasado y a un estimativo de 
US$5.000 este año con los precios del mercado 
prevaleciente. Una pérdida impresionante de 
US$5.000 millones poraño para Ia economla do los 
paises productores, todos ellos, coma se lo he 
recordado a ustedes, paises en via de desarrollo. 

PodrIa esperarse que este descenso notable de 
precios debe rIa estimular Ia demanda. Coma uste- 

des saben, este no ha sido el caso, bàsicamente 
porque el impacto del valorde la materia prima para 
preparar una taza de café, ha descendido sola-
mente de US3 a Us$1 .5 centavos, claramente 
irrelevante si consideramos el aumento de otros 
elementos que establecen el costo, impulsados be 
costos crecientes del procesamiento y de los gas-
tos de distribuciOn en los paises consumidores. 
Sintetizando, coma escribla un miembro de nues-
tra compañIa "si el mercado del mundo cafetero 
fuera un paciente en el hospital, no habrIa duda quo 
estarla en cuidados intensivos". 

A. La posiciôn de NESTLE 

En este momento me gustaria decirles que la 
posición do Nestlé sustenta ampliamente un Pacto 
Mundial Cafetero viable encaminado a asegurar 
tanto una remuneración justa a los productores 
coma una oferta adecuada al mercado, al tiempo 
que suministra una estabilidad de precios favora-
ble tanto a los procesadares coma a los consumi-
dores. 

Dicho esquema permite que el cultivador de 
café tenga el cuidada necesaria con su plantación 
para salvaguardar Ia calidad y Ia cantidad de su 
producta a mediano y largo plaza. Mãs aün, Nestlé 
considera que serla màs logico para las paises 
consumidores pagar un prado razonable a los 
paises productores en lugar de suministrar una 
ayuda directa a crédito, el cual será dificil de 
reembolsar como lo ha demostrado Ia historia 
recientemente. 

Durante muchas ai9os, Nestlé ha mantenido 
consistentemento en todas las reuniones profesio-
nales, foros y contactos gubornamentals esta 
posiciOn corporativaporigual en los paises produc-
tores y consumidores. Desafortunadamente, so-
mos conscientes que no todos estân de acuerdo 
con esta pasiciOn. Na obstante, estamos conven-
cidos que, si el Pacto se formula adecuadamente, 
puede contribuir ala solución de Ia mayarIa de los 
problemas del mundo cafetero acorto ylarga plaza. 

Cantinuaremas hacienda un esfuerzo colectivo 
con aquellos que comparten nuestras canviccio-
nes encaminadas ala büsqueda de soluciones que 
establezcan unbalance adecuado para cada socio 

de nuestra empresa cobectiva car 
El mundo del café se beneficiar 

B. Hacia Ia introducción de ni 
económicas en el Pacto Mundi 

Señoras y señores, es bien sa 
ducción de las cbáusulas econórr 
Mundial Cafetero siempre ha estE 
los paises productores. Cuando I 
muy deprimidos, los principabes 
res son más fbexibles en aceptar Sc 
acomoden alas necesidades de l 
midores. 	 - 

Desde el mes de septiembre 
verse alguna evidencia de los as, 
dos por alcanzar un consenso. E 
muy bejos de hablar una solución 
sentimas que, al menos, existe un ,  
por tratar de encontrar una. 

1. Puntos de acuerdo 

La reuniónefectuadaen Londre 
de abril demostró claramente quo 
diferencias muy impartantes entre 
de los productores y los deseas de 
res. El precia subsecuente disminL 
se simplemente que no habla flifl(:: 
sentimiento en el mercado ni tamp 
ciOn de una probabilidad por oa(. 
ción inmediata. No obstante, con, : 
tender mejorbos puntos de acuerdo 
de dosacuerdo, ambos necesarios 
consenso. 

En primer lugar, miremos las a 
cuales nos interesa Ilegar a un acu 

El mornentode intraducircláu-
cas - 

La eliminación del doble merc 
distinciOn entre los paises mb 
m embros. 

El consenso sabre la introdi 
cuota universal. 
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s ala bCisqueda de soluciones que 
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de nuestra empresa colectiva comün y multilateral. 
El mundo del café se beneficiará con esto. 

B. Hacia Ia introcjuccjón de nuevas cláusulas 
económjcas en el Pacto Mundial Cafetero. 

Señoras y señores, es bien sabido que Ia intro-
ducciOn de las cláusulas económjcas en el Pacto 
Mundial Cafetero siempre ha estado instigada por 
los palses productores. Cuando los precios están 
muy deprimidos, los principales paIses producto-
res son más flexibles en aceptarsoluciones que se 
acomoden alas necesidades de los palses consu- 
m do res. 

Desde el mes de septiembre pasado, puede 
verse alguna evidencia de los esfuerzos renova-
dos por alcanzar un consenso. Estamos todavIa 
muy lejos de hallar una solución razonable pero 
sentimos que, al menos, existe un respaldo polItico 
por tratar de encontrar una. 

1. Puntos de acuerdo 

La reunion efectuada en Londres el pasado mes 
do abril demostrO claramente que aün persistian 
diferencias muy importantes entre las expectativas 
de los productores y los deseos de los consumido-
res. El precio subsecuente disminuyó al confirmar-
so simplemente que no habia ningün cambio en el 
sentimionto en elmercado nitampoco en Ia percep-
ciôn de una probabilidad por encontrar una solu-
cion inmediata. No obstante, comenzamos a en-
tender mejor los puntos de acuerdo al igual que los 
de dosacuerdo, ambos necesarios para lograr un 
consenso. 

En primer lugar, miremos las areas sobre las 
cuales nos interesa Ilegar a un acuerdo: 

El momento do introducircLiusulas econOmi-
cas. 

La eliminaciOn del doble mercado, sin hacer 
distinción entre los paises miembros y los no 
miembros. 

El consenso sobre Ia introducciOn do una 
cuota universal. 

La introducciOn do mecanisrnos de control 
efectivo. 

La necesidad de encontrar nuevas solucio-
nes para expandir el consumo. 

La necesidad de mejorar los precios para los 
productores y generar un equilibrio a largo 
plazo entre Ia producción y el consumo. 

La necesidad de incluir tantos miembros 
como sea posible. 

2. Puntos de desacuerdo 

A pesar del progreso evidente en el trabajo de 
g rupo Ilevado a cabo en Ia aceptación del concepto 
do cuotas sustentado por Brasil, existen muchos 
puntos de desacuerdo entre los paises producto-
res y entre ellos y los paises consumidores. La 
reuniOn do productores celebrada en Londres al 
final de mayo, logró pocos resultados concretos y 
quizá, lo que es mâs importante, una vez más se 
encaminaron las negociaciones hacia Ia formulaciOn 
de un nuevo Facto orientado haciaunaperspectiva 
de oferta en lugar do una perspectiva orientada a 
Ia demanda. 

Permitanme mencionar alg unos otros desacuer-
dos que considero como los más relevantes: 

Será dificil fijar el tamaño do Ia cuota univer-
sal inicial. Mi percepción es que el consumo 
en todos los palses, exceptuando los palses 
productores, está alrededor do los 74 millo-
nes do sacos. 

Será aUn mâs difIcil fijar Ia cuota para cada 
pals individualmerite. Mexico, por ejemplo, 
duda por algunas razones Si acopta el sisto-
ma de cuotas. 

Parece muy difIcil ganar Ia aceptaciOn del 
principio de "selectividad" como un elemento 
que creemos es esencial. 

Es obvio que los palses emergentes del Este 
asiático, al igual que los de Centroamérica, 
esperan cuotas mãs altas que en pasado. 
Las negociacionos serán bastantes dificiles 
entre ellos y los productores tradicionalmen-
tefuertes. 

&_ 	 - 
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Existen desacuerdos en lo relacionado con 
el ajuste de cuotas al movimionto de precios 
y cambios en Ia demanda. 

No estâ clara Ia forma cómo Ia producción y 
las existencias serán monitoreadas. 

V. ALGUNAS POSIBLES SOLUCIONES PARA 
ALCANZAR UN NUEVO PACTO 

Llegara el momento de superar todos estos 
puntos de desacuerdo. Al mismo tiempo el mundo 
cafetero sufrirá y existe el riesgo de que se yea 
afectado por algUn daño irreparable. 

Para evitar este riesgo, considero firmemente 
que ha llegado el momento para que los palses 
consumidores cambien su papel tradicional pasivo 
en la Organización Mundial del Café y se vuelvan 
activos. Lamento mucho Ia posición asumida re-
cientemente por Ia Organización Mundial del Café 
de los Estados Unidos que lejos de ser activa, fue 
simplemente negativa. Afortunadamente nuestra 
propia operación cafetera estadounidense junto 
con nuestros mayores competidores tuvieron éxito, 
por lo menos al dejar abierta Ia puerta para que el 
Comité de Asuntos Exteriores de Ia Organización 
cooperara constructivamente y ayudara a los ne-
gociadores de los Estados Unidos. 

Mi percepción es que los consumidores debe-
rIan liderar e indicar claramente a los productores 
el volumen que necesitan de cada tipo de café. 

Los consumidores deberlan decidir entre ellos 
mismos una propuesta para satisfacer la demanda 
del consumidor y someterla para aprobación o 
negociación a los productores, expresada en térmi-
nos de calidad y cantidad. 

En este sentido, como los palses de Ia Comuni-
dad Europea representan más de 40% del consu-
mo mundial, considero que se deberla alcanzar un 
consenso interno en Ia Comunidad que defina las 
necesidades del mercado de Ia Comunidad y 
comunicàrselas a los otros palses consumidores 
quizá, a través de una simple voz fed erada, Ia de 
Bruselas. Además, y para introducir claramente Ia 
selectividad, las necesidades sugeridas deben 
expresarse concretamente para los tres tipos prin-
cipales de café: 

. Suaves, incluyendo los suaves colombia-
nos. 
Los no lavados aràbigos. 
Los robustas. 

En este caso, los consumidores deberán propo-
ner tres franjas diferentes de precios a los prduc-
tores, ajustados al valor real de cadatipo de café en 
lo posible, en lugar de Ia franja sencilla tradicional 
basada en el precio compuesto. 

VI: SINTESIS Y CONCLUSIONES 

Señoras y señores, en Ia primera parte de mi 
charla me referl a algunos puntos de acuerdo 
general sobre el mundo del café. En Ia segunda 
parte, he tratado de sintetizar los puntos de acuer-
do y desacuerdo relacionados con el Facto Cafe-
tero. \ 

También hice algunas sugerencias sobre posi-
bles soluciones tondientes a log rar un nuevo Fac-
to. Se que algunas de estas ideas no son acepta-
das portodas las partes implicadas. Posiblemente, 
solo existen como "alimento para estimular el pen-
samiento" 

Pero se ocupan de las necesidades reales del 
ünico rey del mundo cafetero: el CONSUMIDOR. 
Con demasiada frecuencia, es olvidado. Desea su 
bebida favorita a un precio razonable. Desea nue-
vos productos, sabores y sensaciones. Desea 
confirmar y respaldar con argumentos positivos 
demostrados cientificamente su bebida favorita. 
La inclustria está comprometida seriamente en 
hacer dicho esfuerzo. Cuando los precios se en-
cuentren al nivel adecuado, los productores tam-
bién contribuirãn mediante el aporte de fondos 
adecuados. El futuro del café depende en gran 
parte del juicio y las decisiones del consumidor. 

También estoy de acuerdo con aquellos que 
consideran que un nuevo Facto proporcionaria 
suficiente flexibilidad para orientar Ia demanda, 
segün los tipos de café. 

Tamblén estoy de acuerdo con aquellos que 
consideran que Ia producción debe manejarse 
mejor para evitar Ia formación de existencias exce-
sivas convirtiéndose en una carga financiera. Las 
economlas agrIcolas de muchos palses deberlan 

diversificarse para no dependE 
del café. La necesidad imperios 
mejores precios para el café deL 
que los paIses productores alc 
vos. 

Finalmente, me gustarIa hac 
a los gobiernos de tantos paIsE= 
impuestos altos a las importack 
de café. Evitar o disminuir sent 
impuestos tan altos podrIa aurr 
del mismo. 

Esto serla una forma natur 
economIa de los productores. 
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re el mundo del café. En Ia segunda 
tado de sintetizar los puntos de acuer- 

rdo relacionados con el Facto Cafe- 

diversificarse para no depender tan fuertemente 
del café. La necesidad imperiosa de obtener unos 
mejores precios para el café deberIa utilizarse para 
que los paIses productores alcancen estos objeti-
vos. 

Finalmente, me gustarla hacer una sugerencia 
a los gobiernos de tantos palses que aün tienen 
impuestos altos a las importaciones y al consumo 
de café. Evitar o disminuir sensiblemente dichos 
impuestos tan altos podrIa aumentar el consumo 
del mismo. 

Esto serla una forma natural de ayudar a Ia 
economla de los productores. 

De hecho, los impuestos altos en los paIses 
consumidores no son Ia recompensa a los esfuer-
zos hechos por los productores, siendo todos ellos 
paIses en via de desarrollo. Este asunto debe ser 
dirigido sistemáticamente a los gobiernos por las 
respectivas asociaciones de fabricantes de café. 
Desde luego, Nestlé podrIa respaldar este esfuer-
zo. 

V ahora permitanme hacer una observación 
final. Por favor, disfruten su estadIa aqui en Jérez 
y después de almuerzo no olviden tomar "un agra-
dable café, una copa y un puro...", una agradable 
taza de café, un brandy y un cigarro... 

hce algunas sugerencias sobre posi-
es tendientes a log rar un nuevo Pac-
gunas de estas ideas no son acepta-
s las partes implicadas Posiblemente, 
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Un pesimista podrIa mirar los diferentes merca-
dos del café -verde, terminal y tostado- como.una 
guerra. Los vencedores viven, los perdedores 
mueren. Al final, de una guerra completa, quién es 
el enemigo?. Los competidores?. Los proveedo-
res?. Los clientes?. Es este un caso de derrotarlos 
o que ellos nos derroten?. Actualmente el campo 
de batalla esta cubierto por productores y corner-
ciantes que están mortalmente heridos o muy 
próximos a serb. 

PodrIa decirse que Ia ültima gran Guerra del 
Café Verde estalló en julio de 1989. Básicamente 
ha sido una batalla entre el dinero efectivo y el 
café. Claramente el efectivo ha ganado Ia partida 
durante los ültimos tres años y en los primeros 
meses de 1992 aparece venciendo en una victoria 
decisiva. Sinembargo, actualmente, cuando se 
perfila Ia posibilidad de un nuevo Acuerdo Interna-
cional del Café (AIC), existe Ia probabilidad de un 
armisticio. Considerando que Ia firma MAN ha 
trabajado por obtener mejores precios a través 
de un buen AIC, desafortunadamente no creo 
que podrá hacerse un nuevo Acuerdo con las 
cláusulas económicas. En consecuencia, en los 
próximos años, resultaràn muchas vIctimas. Nos 
debemos preguntar realmente hay ganadores en 
esta guerra?. 

Una vision alternativa, más optimista sobre el 
negocio, es Ia de observar Ia cadena de abasteci-
miento desde Ia finca hasta el consumidor final 
como una sociedad. A to largo de Ia cadena podrIa 
darse un grado considerable de competencia pero 
al mismo tiempo los participantes del mercado 
siempre reconocen que su salud y rentabilidad 

1. Ejecutivo vinculado a E. D. & F. MAN de Londres. Intervención en 
el Congreso Europeo de Café. Jeréz de Ia Frontera, España. Junio 
de 1992. 

dependen de Ia supervivencia y el éxito de sus 
proveedores y clientes. Par to tanto, existe un 
enlace informal entre los palses de origen, el 
comercio y Ia industria para elaborar el producto 
final. Cada eslabón de Ia cadena es vital. 

En esta guerra algunas casas coma E.D. & F. 
MAN COFFEE sobrevivieron. La receta consiste 
en adaptarse a retirarse. Pero mirando las perspec-
tivas para Ia prOxima dOcada, yo preferirIa enfocar 
las posibilidades de formar una sociedad entre las 
casas comercializadoras del café ylos cultivadores 
y tostadores. 

La naturaleza de esta sociedad estará 
influenciada por las tendencias de Ia oferta y Ia 
demanda. Lo más importante, Ia forma del negocio 
y Ia posiciOn de las casas come rcializado ras esta-
ran fuertemente relacionadas con to que ocurra 
con los precios del café, a partir de este momenta 
y el comienzo del nuevo siglo. 

Este cuadro marca Ia historia de los precios del 
café desde el comienzo del Sistema Indicador de 
Precios de Ia OlC en 1965. En unos 30 minutos 
Ilenaré el espacio entre junio de 1992 hasta 2002 
una tarea fácil. Para empezar es impo rtante exami-
nar los precios actuales dentro de un contexto 
histórico y observar Ia que significan en términos de 
ingresos para los diferentes socios en este nego-
cio. Analizaré en particularel impacto de los precios 
bajos en las posibilidades de supervivencia de los 
cultivadores del café en diferentes partes del mun- 
do. Luego describiré las tendencias-de Ia deman-
da, yfinalmente los cobocaré dentro de una ecuación 
conjunta ofertaldemanda. 

El contraste entre los precios actuates y los 
niveles altos y promedios a partir de las heladas de 
Brasil de julio de 1975 hasta Ia suspensiOn de las 
cuotas de ICO en julio de 1989 es notorio. Ultima- 
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Gráfico 1 
PRECIOS DEL CAFE 1965 - 2002 
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mente hemos leldo muchos informes que se refie-
ren a los precios más bajos para arábicas, en 17 
años y22 años para robustas. Verdaderamente, Ia 
situación es peor en comparación con los indicati-
vos de comienzos de la. década de 1970. 1 1 

El Grãfico No.2 muestra los precios de los cafés 
suaves y el de los robustas expresados en dólares 
constantes, es decir despuOs de ajustarlos por Ia 
infiación del perlodo. Los indicadores de precios 
nominales han sido divididos por un Indice de 
precios al por mayor de Estados Unidos para 
convertirlos a precios constantes de 1991. Si se 
tiene en cuenta que Ia casi totalidad de los produc-
tos vale hoy en dIa mucho más que hace 20, 30 ó 
40 años, resulta inevitable concluir quo el procio del 
café verde está en el nivel real mâs bajo desde Ia 
Segunda Guerra Mundial. 

Este año nuestros socios brasileros Marcellino 
Martins y E. Johnston están celebrando 150 años 
de operaciôn comercial en el area del café. Para 
ccirTmmorar este evento, un distinguido profesor 
de economIafue comisionado para escribirun libro 
sobre Ia historia del café en Brasil. De su trabajo se 
desprende que los precios extemos del café en 

1985 	1990 	1995 	2000 

terminos reales nunca hablan estado en niveles 
tan bajos desde 1820. El precio real mãs prOximo 
es el correspondiente a 1940 rogistrado al final de 
Ia Gran Depresion. 

Niveles do precios muy bajos han socavado y 
eventualmente destruirán Ia base do oferta de Ia 
economla cafotera global como discutiré en un 
momento. También debilitan el concepto do aso-
ciaciôn o cooporación en Ia cadona do oferta 
("partnership in the supply chain"). 

El informe sobre Ia situaciôn del mercado prepa-
rado por el Director Ejecutivo de Ia 010 en Febrero 
do 1992 incluye algunos cáIculos sobre Ia forma 
como las ventas mundiales de café fueron distribui-
das entre los diferentes segmentos del negocio. El 
"coffe-cake" (torta do café) total fue avaluado en 
màs de US$ 34 mil millones. El año pasado los 
cultivadoros recibieron cerca del l 3% de Ia torta. El 
segmento correspondiente a tostadores y 
comercializadores incluye impuestos grabados por 
parte de los gobiemos importadores, los cuales son 
sustanciales en algunos casos. En Alemania, por 
ejemplo, el año pasado, los impuestos por ventas 
de café generaron 2.15 miles de millones de mar- 

I 
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Gráfico2 
PRECIOS DEL CAFE 1947-1991 
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COS alemanes (US$ 1.3 miles de millones), mucho 
mayor que el total de los costos de importación del 

Mientras estoy hablando de nümeros redon-
dos, hay otros dos puntos que se deben tefleren 
cuenta. En primer lugar, en algunos cIrculos se 
comenta que hay que evitar Ia intervenciãn 
polItica que podrIa "distorsionar" el mercado del 
café. Se ha sugerido que un sistema de cuotas 
podrIa agregar US$ 3.5 miles de millones a las 
ganancias de exportaciôn de los paIses produc-
tores, pero esto podrIa estimular Ia sobrepro-
ducción. Esto contrasta con el reciente estudio 
de Ia OECD, el cual indicó que el costo de 
sustentación del sector agricola de los palses 
industrializados en 1991 tue de US$ 320 mil 
millones. Se sabe quién paga por un convenio 
cat etero?. No son los gobiernos pero silas amas 
de casa (o los ecónomos como se dice en el 
mundo unisex de hoy!). 

Segundo, todos sabemos que Ia razón principal 
para Ia debilidad del mercado es el alto nivel de 
existencias en los palses importadores. Desde que  

se suprimieron las cuotas, se han desplazado unos 
10 millones de sacos de exceso desde los paIses 
de origen al mercado internacional. Supongamos 
que este excedente fue comprado a un precio 
promedlo de 75 centavos de dólar Ia libra. Eso 
significa un valor de mit millones de dolares. La 
carga de financiación del excedente Ia han tornado 
los mercados terminales, pero no podernos espe-
rar que Ia estructura de precios permita hacer esto 
en forma indefinida. Existen menos y menos co-
merciantes, en parte porque algunas compañIas 
se autoaniquilaron en Ia lucha por aumentar su 
participación en el mercado a costa do rentabilidad. 
Afortunadamente el comerciar por comerciar, como 
algunos de mis competidores to estaban haciendo, 
es cada vez menos frecuente. 

No espero mucha solidaridad por Ia crisis de las 
casas come rcializado ras. Más serio es el hecho de 
que Ia crisis en el mercado del café ha tenido un 
impacto devastador en los palses productores. 
Creo que un nivel de precios del café que no 
permita que el cultivador cubra sus gastos inmedia-
tos de operación y mucho menos planear una  

nueva inversion que cubra Ia cr-
frenará eventualmente el desE 
industria. 

Hasta el momento los paIses 
café han estado razonablemente 
el bajo nivel de los precios previ 
colapsodelAcuerdo. DGrâficoN: 
absoluto de Ia producción mundi 
beneficia de Ia inversiOn masiva 
plantadones de café inmediatame 
heladas brasileñas de 1975 y lu 
despues de Ia sequla de 1985. 
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producciór de 108 m de sacos E 

año 1987/88: La tendencia at alz 
finalizaciOn de las cuotas, pero Ic 
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En efecto, en MAN COFFEE 0 

producciOn de Ia cosecha del ant 
a los 98m de sacos, la segunda c 
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-on las cuotas, se han desplazado unos 
de sacos de exceso desde los palses 
mercado internacional. Supongamos 
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is competidores lo estaban haciendo, 
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mucha solidaridad por Ia crisis de las 
cializadoras. Mâs serio es el hecho de 
an el mercado del café ha tenido un 
astador en los palses productores. 
- nivel de precios del café que no 

cultivador cubra sus gastos inmedia- 
cion y mucho menos planear una  

nueva inversiOn que cubra Ia creciente demanda, 
frenarã eventualmente el desarrollo de toda Ia 
industria. 

Hasta el momento los paIses consumidores de 
café han estado razonablernente complacientes con 
el bajo nivel de los precios prevalecientes desde el 
colapso del Acuerdo. El Grâfico No.4 indica que el nivel 
absoluto de Ia producción mundial de café todavIa se 
beneficia de Ia inversiOn masiva que se iniciO en las 
plantadones de café inmediatarnente despues de las 
heladas brasileñas de 1975 y luego una vez más 
después de Ia sequIa de 1985. 

Nuestro cuadro señala una fuerte tendencia at 
aumento en Ia producción de café desde 1976, una 
tendencia que alcanzó su tope con el record de 
produccion de 108 m de sacos en Ia cosecha del 
año 1987/88. La tendencia at aiza decayo desde Ia 
finatizaciOn de las cuotas, pero los niveles absolu-
tos de producción se han mantenido muy estables. 
En efecto, en MAN COFFEE estimamos que Ia 
producciOn de Ia cosecha del año 1991/92 llegara 
a los 98 m de sacos, Ia segunda cosecha màs alta. 
Estas no son buenas noticias para los prospectos 
inmediatos de nuestro producto. 

Existen tres razones fundamentales por las 
cuales Ia producción todavIa no ha caldo: 

En primer lugar en 1989 existió una fuerte 
tendencia at atza como resultado de Ia inversion 
que se hizo en los cultivos durante el largo perlodo 
de los precios altos. 

Segundo, en muchos palses los cultivadores 
estuvieron por lo menos temporalmente protegidos 
de los plenos efectos del retroceso en el mercado 
internacional. Como resultado de Ia reducción de 
impuestos, y en algunos casos del aumento de los 
subsidios, en los Ultimos dos años los cultivadores 
generalmente recibieron un mayor porcentaje de 
los precios unitarios de exportaciOn. 

Tercero, hasta este año los precios han sido 
suficientes para permitir que los cultivadores sobre-
vivan. Poresto quiero decirque los costos han sido 
cubiertos por los ingresos en ventas, a pesar de 
que no ha habido recuperación de las inversiones 
anteriores y ningUn incentivo para inversiones futu-
ras. Observando Ia situaciOn de hoy, Ia inversiOn ya 
no es atractiva, Ia capacidad de los gobiernos para 
proteger a los cultivadores está seriamente debiti- 
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Gráfico4 
PRODUCCION MUNDIAL DEL CAFE 1965-1991 
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tada y los precios actuales no son suficientes para 
cubrir los costos variables. 

La experiencia de Brasil quizás ofrece Ia mejor 
gula para examinar las perspectivas de Ia produc-
ción mundial del café durante los proximos años. 
Los precios locales se han reducido por mâs 
tiempo, el gobierno ha dado menos ayuda a los 
cultivadores y el clima económico en general ha 
sido muy difIcil. 

El Gráfico muestra cómo fueron de grandes las 
inversiones hechas en el sector cafetero después 
de 1975y 1985, que condujeron a aumentos en Ia 
poblaciôn de árboles en Brasil. Sinembargo, entre 
1986 y 1990, hubo una leve disminución en los 
ârboles. A esto le siguiO una caIda aguda y acele-
rada en los Ultimos dos años. Esta caIda parece 
continuar y harâ que se recorte Ia capacidad de  

producciôn de Brasil. Las cosechas de Brasil de 
más de 30 millones de sacos actualmente parecen 
cosas del pasado. Esperamos que Ia cosecha del 
año 1992/93 sea de unos 19 millones de sacosy es 
muy posible que en los próximos años estas cifras 
bajen más. 

Naturalmente, no se puede esperar que Ia 
experiencia brasilera Ia repitan exactamente todos 
los palses. Otro factor importante serán los costos 
relativos de producción en cada pals. Sobre este 
punto los datos son fragmentarios y escasos. 
Sinembargo para tener una idea del curso de Ia 
producción en los próximosdiezaños, es importan-
te contar por lo menos con algün indicador de los 
costos comparativos de produccion. Por lo tanto, 
hemos elaborado datos provenientes de una am-
plia variedad de fuentes para dar un Indice del nivel 

KENYA 	 73 25 
(Plantaciones) 

KENYA 	 46 35 
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Costos a nivel de f Inca no incluye la art 
inversiOn para establecer el cat etal. 
La conversiOn a FOB incluye el procesarr 
trilla, etc.) 

Estecuadro comienzacon los cos 
estimados para los cultivadores en c. 
ses y agrega a Ostos una asignE 
procesamiento, el transporte local y 
almacenamiento, etc. Con el objeto c 
paraciones entre los diferentes pals 
columna indica los diferenciales tIpk 
se utilizan para ajustar los datos a un 
El precio de equilibrio indica el punto 
precios internacionales deben fijarsc 
vador promedho en orIgenes seleccht 
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de los precios finales del mercado que empiezan a 
tener un serio impacto en Ia producciOn. 

CUADRO No. 1 
Precio de supervivencia para el café arabigo 

Costo a Conver- Diferen- Punto de 

Nivel 	sion a 	cial 	equilibrio 

de 	fob 	tipico 	Precio 

finca 
	

Nueva York 

BRASIL 67 12 -20 99 
(Bajos insumos) 

BRASIL 49 12 -20 81 
(Medianos insumos) 

BRASIL 41 12 -20 73 
(Altos insumos) 

COLOMBIA 58 16 -6 80 

COSTA RICA 54 15 -6 75 

MEXICO 45 17 -13 75 

KENYA 	 73 25 15 83 
(Plantaciones) 

KENYA 	 46 35 15 66 
(Minifundio) 

Costos a nivel de finca no incluye Ia amortizaciOn de Ia 
inversion para establecer el cafetal. 
La conversion a FOB incluye ci procesamiento (beneficlo, 
trilla, etc.) 

Este cuadro comienza con los costos corrientes 
estimados para los cultivadores en diferentes pal-
ses y agrega a éstos una asignación para el 
procesamiento, el transporte local y los costos de 
almacenamiento, etc. Con el objeto de hacer corn-
paraciones entre los diferentes palses, Ia tercera 
columna indica los diferenciales tIpicos FOB, que 

utilizan paraajustarlos datos a una base comUn. 
El precio de equilibrio indica el punto en el cual los 
precios internacionales deben fijarse para el culti-
vador promedio en orIgenes seleccionados con el  

objeto de mantener Ia producción. A esos precios 
no necesariamente el producto obtiene utilidad ya 
que los costos no incluyen una asignacion para 
pagar los costos financieros que se requieren en el 
establecimiento do una finca cafetera. Probable-
mente, éstos son por lo menos 5-6 c/lb. y en 
algunos casos mucho más. Estos son simplemen-
te costos de supervivencia. Si Nueva York cae por 
debajo del punto de equilibrio, los cultivadores 
deben economizar en trabajo e insumos (o ambos) 
y por lo tanto, finalmente, Ia producción caerà. 

Estamos hablando aqul sobre los ingresos ne-
cesarios para que todos mantengan Ia capacidad 
actual de producciôn. Se necesitan precios más 
altos para estimular Ia inversion, con el objeto de 
ampliar Ia capacidad y cu mplir con las necesidades 
inevitables de consumo futuro. 

Estas cifras son estimativos preliminares debido 
a las limitaciones de los datos en esta area. No 
obstante, proporcionan una vision sobre Ia crisis 
que enfrentan los productores con los precios a los 
niveles actuales. Estos señalan: 

Que todos menos los cultivadores más ef i-
cientes del Brasil están amenazados con los pre-
cios actuales. Las ganancias de los cultivadores 
pequeños son demasiado bajas a los precios 
actuales y los medianos tienen en el mejor de los 
casos un pequeno margen con precios por debajo 
de 75 c/lb. Sobre estas cifras, los mejores cultiva-
dores del Brasil (aquellos que producen más de 30 
sacos/hectárea) pueden sobrevivir con 70 cub, 
pero probablemente no logran una ganancia neta 
una vez que se tengan en cuenta los costos 
financieros; 

Que a falta de ayuda del Fondo Nacional del 
Café, Ia mayorla de las fincas colombianas ciertamen-
te no están en capacidad de cubrir los costos a los 
precios internacionales actuales. Hasta hace muy 
poco, el precio interno del FNC se habla marttenido 
probablemente lo suficientemente alto para cubrir los 
costos y parte de Ia amortizaciOn de los costos de 
establecimiento relativamente altos. Esto ha causado 
una fuerte tensiOn en el Fondo y rumores de inminen-
tes medidas para reducir los costos do subsidio; 

Que gran parte do Ia producción de Costa 
Rica y Mexico parece segura por encima de 75 c/ 
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Costo a Conver- Diferen- Pun 
nivel de sión a cial equ 

finca fob tipico (Cor 
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BRASIL 21 9 -5 2 

COSTADE 31 13 -2 4 
MAR Fl L 

UGANDA 19 22 1 4 

INDONESIA 20 15 -4 

VIETNAM 25 6 -6 

i) Costos a nivel de finca no incluye Ia & 
de Ia inversion para establecer el caf- 

ii) La conversiOn a FOB incluye el p 
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CUADRO No.2 
POBLACION DE ARBOLES EN EL BRASIL 1975/76-1992/93 

	
Precio de supervivencia del café 

(Millones de árboles) 

lb en términos del Contrato "C". Se considera que 
los costos promodio de producciOn sean de dos a 
cuatro centavos menos que en el resto de Centro 
America debido a los costos laborales mâs bajos. 
Sinembargo, con los precios actuales por debajo 
de 70 cub, se puede considerar que existe una 
posibilidad real de caida de producción y de calidad 
en esta region; 

4. La producción en Kenia parece relativamen-
te segura con bajos precios, pero tan solo debido  

a los altos diferenciales que se recibieron porel café 
de Kenia 01 producto de un sistema que ha dado at 
pals una reputación por Ia calidad del café. Obsér-
vese que el precio promedio en Mayo de Ia pösiciOn 
de Nueva York en julio era de unos 63 c/lb. 

El mismo ejercicio fue realizado por mi excelente 
departamento de investigacionos para el café ro-
busta. Las conclusiones son: 

1. La producción del café en Costa de Marl ii y, 
se supone, en Ia mayorla del Africa franCOfona no  

tiene ninguna utilidad en ausencia de 
del gobierno; 

La ventaja que dieron los bajos 
rates y los buenos suelos al café mel 
Uganda queda cancelada por los alt. 
se  requerlan para traor el café a FO. 

El café robusta de Asia se corn 
términos de costos con el café 
Sinembargo, tanto Indonesia como Vii  
vIa necesitan un precio del terminal d€ 
más de $850/tonelada para mantonE 
con; 

La producción conillon de Bras 
compotitiva del mundo. Pero aUn aqul 
Londres necesita mantenerse sobre 
da para que los productoros puedan 

El precio promodio en Mayo del 
Londres en Julio, era de unos $720. 

Considorando estas cit ras sobre c 
mos dar una mirada a las Ultimas tend 
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rencialesque se recibieron porel café 
roducto de un sistema que ha dado al 
.itación por Ia cahdad del café. Obsér- 

-redo promedlo en Mayo de Ia posicion 
rk en julio era de unos 63 c/lb. 

?jerciciofue realizado pormi excelente 
—o de investigaciones para el café ro-
-)fldlusiones son: 

—ucción del café en Costa de Marfil y, 
r Ia mayorIa del Africa francôfona no 

CUADRO No.2 
Precio de supervivencia del café robusta 

Costo a Conver- Diferen- Punto de Punto de 
nivel de sión a cial equiIno equillbrio 

finca fob tipico (Centavos (dolares 
por por 

lifra) Tonelada) 

BRASIL 21 9 -5 35 770 

COSTADE 31 13 -2 46 1.010 
MARFIL 

UGANDA 19 22 1 40 880 

INDONESIA 20 15 -4 39 860 

VIETNAM 25 6 -6 37 820 

I) Costos a nivel de finca no incluye Ia amortización 
de Ia inversiOn para establecer el cafetal. 

ii) La conversiOn a FOB incluye el procesamien-
to (beneficio, trilla, etc.). 

tiene ninguna utilidad en ausencia de intervención 
del gobierno; 

La ventaja que dieron los bajos costos labo-
rales y los buenos suelos al café mediterráneo de 
Uganda queda cancelada por los altos costos que 
se requerlan para traer el café a FOB; 

El café robusta de Asia se compara bien en 
términos de costos con el café de Africa. 
Sinembargo, tanto Indonesia coma Vietnam toda-
via necesitan un precio del terminal de Londres de 
mâs de $850/tonelada para mantener Ia produc-
ción; 

La producciOn conillon de Brasil es Ia mâs 
competitiva del mundo. Pero aün aquI, of precio de 
Londres necesita mantenerse sobre $770/tonela-
a para que los productores puedan sobrevivir. 

El precio promedio en Mayo del mercado de 
Londres en Julio, era de unos $720. 

Considerando estas cifras sabre costos, pode-
mos dar una mirada a las Ultimas tendencias en Ia  

producción y dar algunas indicaciones sabre Ia 
capacidad futura silos precios permanecen en los 
niveles actuales. Nuestro grâfico ilustra Ia impor-
tancia cada vez menor del Brasil en Ia producción 
de arabigos en las cosechas de los ültimos cuatro 
años. Con los precios actuales, existe Ia posibilidad 
de que Ia producción de arábigos en el Brasil se 
reduzca a las principales fincas de grandes ingre-
SOS en un pequeno nümoro de areas de buen café, 
principalmente en el Sur de Minas y Mogiana en 
Sao Paulo. Este escenario podria colocar a Brasil 
con una capacidad total de arãbigos do 12-14 m. de 
sacos en un perlodo de tres años, muy por debajo 
de los niveles de producciOn de 30 m. de sacos de 
arâbigos obtenida en muchas ocasiones durante 
los años 80. 

La producción en el resto de America se elevó 
a una cifra record de 38 m. de sacos en Ia cosecha 
del año 1991/92. Con los precios actuales, Ia 
produccion disminuirá en forma significativa en los 
próximos tres años. La producción colombiana no 
es sostenible en 17 m. de sacos. Creo que oste 
record en produccion está Ilevando a algunos 
consumidores grandes a un false sentido de segu-
ridad. La FNC ya ha anunciado medidas con miras 
a reducir Ia producción en unos 1.5 m. de sacos. Es 
probable que Ia producciOn se reduzca aUn más si 
no se apoyan los precios de los productores. Los 
árboles de producciôn alta que han sido sembra-
dos sin sombra dopenden en gran parte de Ia 
intonsiva aplicación de insumos. Si esto no se 
hace, Ia producciOn podrIa caer a 13 m. de sacos 
dentro de cinco años. 

La producción en el resto de America fue de 21 
m. de sacos en Ia cosecha del año 1991/92. Como 
lo hemos visto, los cultivadores de Centro America 
tienen costos más competitivos que en Brasil y 
Colombia. Sobre esta base, podrIamos observar 
que Ia producciôn bajarIa poco, quizâs a 19 m. de 
sacos. 

Si Ia producción de arabigos en el resto del 
mundo permanece en 9 m. de sacos, prácticamen-
te sin cambios desde Ia cosecha del año 1991/92, 
ostaromos en el curso de ver Ia producciOn total de 
arábigos cayondo a 55 m. de sacos hacia media-
dos de 1990, con una producciOn exportable de tan 
sOlo 39 m. de sacos. 

4 
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GRAFICO 6 
PRODUCCION DE ARABIGOS FOR REGIONES 
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Años cosecha 1 980/81-1 991/92 

Millories de sacos 

Entre paréntesis y realmente espero estar un 
100% equivocado, latentación de algunos produc-
tores de café en las areas anteriores es de cambiar-
sea Ia producción de droga si no reciben los apoyos 
necesarios que requieren de los palses consumi-
dores. 

Analizando Ia producción de robustas, es posi-
ble detectar que desde 1980 Ia baja en Ia produc-
don africana se equilibro por Ia importancia cada 
vez en aumento, de Ia producción en Asia y Brasil. 

El análisis de los costos de producción indica 
que las tendencias globales de los ochenta se 
repetirán a mediados de los noventa. La produc-
don de robusta en Africa cayô por debajo de 10 m. 
de sacos en Ia cosecha de 1991/92. Los niveles de 
los precios actuales son una catastrofe para Africa 
y es posible que para 1995 se Ilegue a Ia mitad de 
Ia producción del continente o sea unos 5 m. de 
sacos. 

La producción de Asia estã menos amenazada 
debido a su perfil de buenos costos comparativos. 
En efecto, Ia pasada inversion vietnamita en café 
puede producir una tendencia para Ia producción 
de Asia a Ilegar a 12.5 m. de sacos para mediados 
de los noventa, comparado con los 11.5 m. de 
sacos en Ia cosecha del año 1991/92. Ademàs Ia 
zona de comercio oriental parece ser de apoyo 
para sus propios proveedores regionales; hablaré 
sobre esto màs adelante. 

En los próximos cinco años, Ia producciôn de 
BrasilpodrIa permanecerestable en unos5.5 m. de 
sacos. Esto significa que toda Ia producción de 
robusta caerâ a 23 m. de sacos hacia mediados de 
1990, y Ia producciôn exportable a unos 18 m. de 
sacos. 

Claramente los precios bajos son negativos 
para Ia producción, pero son buenos para el con-
sumo?. En un hogar de los Estados Unidos se  

puede obtener una taza de café pc 
centavo. Como resultado de ésto, 
existe un signo de cambio en el cr 
demanda. Unaguerra de precios on 
tes reduce su capacidad de promov-
tos a través de Ia publicidad. Los cor 
echan a perder" con café barato y 
demanda sea más sensible a un incr 
en precios. 

Desde Alemania oimos rumores 
dencia de que los bajos precios 
debilitarán Ia imagen de calidad/lujo d 
quizás es de especial importancia pa 
lIderes de ese pals. 

Un aumento considerable en los 
mente puede afectar Ia demanda, 
evidente después de los dos perlodo 
los precios en las décadas de los sete 
ochentas. La competencia en el marc 
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GRAFICO 7 
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'a a 23 m. de sacos hacia mediados de 
oducción exportable a unos 18 m. de 

'Ite los precios bajos son negativos 
&icción, pero son buenos para el con-
un hogar de los Estados Unidos se 

puede obtener una taza de café por cerca de un 
centavo. Como resultado de ésto, sinembargo, no 
existe un signo de cambio en el crecimiento de Ia 
demanda. Unaguerra de precios entre los fabrican-
tes reduce su capacidad de promover sus produc-
tos a travOs de Ia publicidad. Los consumidores "Se 
echan a perder" con café barato y harán que Ia 
demanda sea más sensible a un incremento futuro 
en precios. 

Desde Alemania olmos rumores sobre Ia ten-
dencia de que los bajos precios al por menor 
debilitarán Pa imagen de calidad/lujo del café, lo que 
quizàs es de especial importancia para las marcas 
Ilderes de ese pals. 

Un aumento considerable en los precios, clara-
mente puede afectar Ia demanda, lo cual tue 
evidente después de los dos perlodos mâximos de 
los precios en las décadas de los setentas y de los 
ochentas. La competencia en el mercado mundial  

de las bebidas es mayor en Ia década de los 90 y 
Ia pérdida de Ia participación del mercado para el 
café podrIa ser irreversible. Parece que el segundo 
peor escenario serla el que resulta de los bajos 
costos de caié verde y de Ia materia prima. 

Si bien las fluctuaciones de los precios en los 
próximos diez años influenciarán el tamaño y Ia 
forma del mercado en los comienzos del siglo 21, 
existen numerosas tendencias y factores que de-
bemos tener en cuenta. Los principales aspectos 
que me gustarla discutir brevemente son: 

La demanda de cultivo potencial por regiones y 
clase de café, 

El cambio de estructura de Ia industria, lo cual es 
probable que también suceda en el comercio. 

PermItanme iniciar el análisis regional con el 
caso de Europa. El consumo anual ahora es de 
más de 40 miUones de sacos, o un 55% de Ia 
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GRAFICO 8 
EUROPA: CONSUMO PER CAPITA 1990/92 	 TASAS DE 

Tasas 
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demanda del mercado intemacional. Si se excluye 
Ia anterior Union Soviética, el consumo promedlo 
per capita es de 4.8 kilos de café verde per capita 
por año. Airededordel promedio hay muchas varia-
clones. 

En Europa norteycentro, lademanda per capita 
va desde 7 kg/capita/año en Bélgica/Luxemburgo 
hasta más de 12 k/câpita/año en Finlandia. En Ia 
mayor parte de esta area el consumo estâ Ilegando 
a Ia "saturación". Por otro lado, en el oeste, sur y  

oriente el consumo per capita es mucho más bajo. 
Generalmente se reconoce que en Europa del Sur 
y especialmente en Europa Oriental, ahora deno-
minada Europa Central, el crecimiento en ingresos 
podrIa resultar en incrementos importantes en Ia 
demanda del café. 

Un punto importante que se debe observar 
sobre las diferencias entre 100 mercados de con-
sumo, altos y bajos per capita, en Europa, es Ia 
participación del café robusta por lo general  

significativamente más alta en el Ultimc 
lo tanto, el crecimiento económico en e-
resultarla inicialmente en una deman-
mente alta para robustas. 

Observando las areas principales ft 
ropa que of recen el mayor crecimiento 
Ia próxima década, Ia misma consic 
igualmente importante: el Sury el Este 
Norte y el Sur de Africa. La demanda 
aumentado más rápidamente que e 
otra region en los Ultimos 20 años 
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GRAFICO 9 
TASAS DE AUMENTO DE LA DEMANDA DE CAFE 

Tasas de aumento de Ia demanda del café 
(Porcentaje anual) 

Ultimos 20 alios 
	 Próximos 10 años 
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-te se reconoce que en Europa del Sur 
-.3nte en Europa Oriental, ahora deno-
Epa Central, el crecimiento en ingresos 

ar en incrementos importantes en Ia 
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importante que se debe observar 
-rencias entre 100 mercados de con-

y bajos per capita, en Europa, es Ia 
del café robusta por lo general 

significativamente más alta en el Ultimo grupo. Por 
lo tanto, el crecimiento económico en estos paises 
resultarla inicialmente en una demanda relativa-
mente alta para robustas. 

Observando las areas principales fuera de Eu-
ropa que of recen el mayor crecimiento potencial en 
41 prOxima década, Ia misma consideración es 
igualmente importante: el Sury el Este de Asiay el 
Norte y el Sur de Africa. La demanda de Asia ha 
aumentado mâs râpidamente que en cualquier 
otra region en los Ultimos 20 años y es muy  

probable que suceda lo mismo en los próximos 10 
años. Este crecimiento tambiOn será intenso en 
robustas. 

El continuo y firme aumento del mercado japo-
nés, especial mente en el café enlatado yen el café 
para tostar y en grano, es un componente muy 

importante en Ia expansion del consumo en Asia. 
El papel de las compañIas japonesas en el desa-
rrollo y el mercadeo de los nuevos productos, es 
algo por lo cual merecen elogios por parte de todo 
el comercio del café. Tamblén se debe observar el 
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rápido crecimiento del mercado coreano -el cual 
puede ser de dos millones de sacos hacia finales 
del siglo, comparado con menos de200.000 sacos 
de hace 10 años- y Ia posibilidad de ventas mayo-
res en China a largo plazo. Las tasas de crecimien-
to se derivan de las cifras de volümenes que 
aparecen en of prOximo gráfico. 

CUADRO No.3 
DEMANDA INTERNACIONAL DEL CAFE 

HASTA EL AO 2002 
(Millones de sacos de 60 kgs: 

promedio tres años) 

1970/72 1980/82 1990/92 2000/02 

Europa 	27.80 34.56 40.91 45.5 

America 

del Norte 	22.93 	19.65 20.85 	22.0 

Asia 	1.93 	4.84 	8.18 	18.5 

Resto 

del mundo 	2.33 	3.32 	3.81 	4.7 

TOTAL 	54.98 62.37 73.75 84.7 

Las cifras en el cuadro excluyen el consumo en 
los paIses de origen, el cual asciende a 21 millones 
de sacos por año. Este deberã aumentar. Es 
tradicional trazar una]Inea entre el consumo de los 
paIses importadores y productores, pero en ausen-
cia del sistema de cuotas no es necesariamente 
una tradiciOn que deba continuar. Mirando hacia el 
futuro, sugerirIa que muchos de los palses produc-
tores deberIan considerarse como serios merca-
dos de desarrollo, en lugar de un terreno inundado 
para el café que es de baja calidad para exporta-
don. Por lo tanto, hay una base para el desarrollo, 
en lugar de un volumen residual que se desea 
retirar de los inventarios. 

Esto conduce a una serie de puntos asociados. 
Primero, se debe considerar el potencial para Ia 
expansion de Ia producciOn de mezclas de mejor 
calidad de café tostado y soluble en los palses 
productores, que podrIan sertanto para el mercado 
local como para el exportador. Se podrIa tomar a 
ciertos paIses productores como bases para el 
procesamiento del café quesirvan a una "zona" de 
mercado regional. Segundo, si existe una mayor 
participacion de los tostadores multinacionales en 
el proceso en los paIses de origen, esto tendrIa 
algUn impacto en sus arreglos de compra para sus 
operaciones locales y aquellas en los palses 
importadores. 

Esto me Ileva a una consideraciOn mâs genera-
lizada de Ia actividad del negocio del tostador y el 
detallista en el futuro. Un personaje del cafe pre-
guntO unavez si Ia naturaleza del negocio del café 
era como Ia del tabaco o el vino. (Esto fue antes de 
Philip Morris, empresa muy conocida por los ciga-
rrillos Marlboro, que se convirtio en el mayor tosta-
dorde cafédel mundo). Su ideaera lade que elcafé 
estaba en algun punto entre un mercado masivo de 
bajos costos, caracterizado por marcas-mercadeo 
universal y una actividad de alta calidad diferencia-
da que involucraba a grandes cantidades de corn-
panIas especializadas. 

Hacia donde va el cafe?. La respuesta, creo, va 
en ambas direcciones. Ya existe tat polarizaciOn 
aparente en los Estados Unidos de America, don-
de los segmentos de crecimiento del mercado 
parecen haber tocado los extremos superiores o 
inferiores del precio y Ia calidad. Las marcas bara-
tas están conquistando Ia participaciOn del merca-
do, pero el sector gourmet está más desarroltado 
que en cualquier otro mercado importante. Quizâs 
esto se deba a que se facilita más crear una imagen 
de mejor calidad cuando esta no es muy atta en 
promedio. No quiero criticar Ia calidad del café que 
se vende en Estados Unidos, pero me parece que 
el mayor problema es el de que hay muy poco café 
y demasiada agua caliente en una taza. No hay 
nada de malo con el agua americana, simplemente 
que es demasiada. 

La creación de un mercado Unico en Europa no 
va a producir otro mercado de café como en 
Estados Unidos, sino que, indudablemente, habrá  

movimientos hacia mâs productos 
ofrecerá una base para of merca 
globales. 

Ultimamente el grado de concc= 
industria en Ia actividad de torrefacc 
tado y ahora tenemos cuatro grupc 
el 45% de las compras internacior 
dencia continuarà en los próximos 
estandarizaciOn del producto en 
establecidos y Ia fuerte presencia de 
nales dentro de los mercados emer—
rIan que lo grande es bello. Tambk 
que los grandes tostadores tomen 
el desarrollo y Ia producción de nue 
-helado, con sabores, enlatado:  etc 
contribu irsig nit icativamente al creci; 
sumo total en los prOximos diez afr.  

Estas tendencias no son incomp 
buena expansion del negocio gourr 
seg mentos que podrIan incluir el café-
marcas denominadas 'Comercio just 
que se estân Ianzando en Europa. In 
industria que es mãs factible de ser c 
Ia mediana: el tostador mediano no 
segmento en particular ni tiene Ia 
recursos para enfrentar Ia competE-
gigantes del negocio. LamentablemE 
observar varios de estos tostadores 
independencia. 

Antes de concluir ml charla con L 

de precios, debo señalar aI, 
impticaciones de las tendencias q. 
para el comercio del café. Considero 
bios en Ia estrudtura del comercio 
tendencias en Ia industria. Al mismo ti 
y Ia rentabilidad del mercado estân lic 
cultivadores, como siempre lo han e. 

1. Los volümenes de café que re 
pocos tostdores continuarán 
Existe un creciénte interés para 
a granel, posiblemente mezc 
esto los grandes proveedores s 
necido o, desafortunadamentE 
casos, continuan bajo consider 
No hay señales de inversiOn en 
carga a granel en el origen. 
existe un papel importante de 
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duce a una serie de puntos asociados. movimientos hacia mâs productos estandar. Esto comercializadoras en el movimiento fraccio- 
debe considerar el potencial para Ia ofrecerá una base para el mercadeo de marcas nado de los suministros de origen y su cana- 

1e Ia producciôn de mezclas de mejor globales. lizaciôn hacia los grandes tostadores. 
café tostado y soluble en los paIses Ultimamente el grado de concentraciOn de Ia 2. Si tres o cuatro grupos de tostadores domi- 
que podrIan sertanto para el mercado industria en Ia actividad de torrefacción ha aumen- nan nuestro negocio, es difIcil observar una 
ara el exportador. Se podrIa tomar a tado y ahora tenemos cuatro grupos que abarcan supervivencia a largo plazo de las grandes 

-es productores como bases para el el 45% de las compras internacionales. Esta ten- casas comercializadoras. Es posible obser- 
to del café que sirvan a una "zona" de dencia continuará en los prOximos diez años. La var "parejas" de tostadores individuales con 
ional. Segundo, si existe una mayor estanctarización del producto en los mercados comerciantes particulares que les ofrecerân 

- de los tostadores thultinacionales en establecidosylafuerte presencia de las multiriaclo- un servicio completo. El comerciante corn- 
n los palses de origen, esto tendrIa nales dentro de los mercados emergentes indica- pra, embarca, limpia y muele el café y entre- 
o en sus arreglos de compra para sus rIan que lo grande es bello. Tamblén es probable ga "justo a tiempo". A cambio de esto debe 
locales y aquellas en los palses que los grandes tostadores tomen Ia delanteraen exiQtiralgunagarantIaderendimiento para el 

el desarrollo y Ia producciôn de nuevos productos comerciante. Esto no es un regalo, pero si 
—eva a una consideración mãs genera- -helado, con sabores, enlatado, etc.- que podrIan una recompensa por el riesgo, el compromi- 
-ictMdad del negocio del tostador y el contribuirsignificativamente al crecimiento del con- so y el servicio. 

futuro. Un personaje del cafe pre- sumo total en los proximos diez años. 
3. El punto principal sobre el cambio de patron 

si la natu raleza del negocio del café Estas tendencias no son incompatibles con una regional de oferta y demanda es Ia importan- 
tabaco o el vino. (Esto fue antes de buena expansion del negoclo gourmet y de otros cia creciente de Ia actividad del café en Asia. 

empresa muy conocida por los ciga- segmentosquepodrIanincluirelcafeorganicoylas Los mercados terminales en Nueva York y 
0, que se convirtio en el mayor tosta- marcasdenominadas"Comerciojusto"("fairtrade") Londres han aumentado puntos de entrega 
lmundo).Suideaeralade que elcafe que se están lanzando en Europa. La parte de Ia endireccionesopuestasatravOs del Atlanti- 
Thpuntoentreun mercado masivode industria que ei másfactible desercomprimidaes co. Quizás los dos estén considerando ex- 
caracterizado por marcas-mercadeo Ia mediana: el tostador mediano no abastece a un tenderse más dentro del mercado asiático. El 
a actividad de alta calidad diferencia- segmento en particular ni tiene Ia fuerza y los centro más logico de extension serla 
raba a grandes cantidades de corn- recursos para enfrentar Ia competencia con los Singapur. 

iaIizadas. gigantes del negoclo. Lamentablemente se podrIa 
observar varios de estos tostadores perdiendo SU 

4. La necosidad de financiamiento en los orIge- 
e va el cafe?. La respuesta, creo, va 

independencia. nes es crItico. Esto se aplica ala financiaciOn 
cciones. Ya existe tal polarizaciOn para inversiones a largo plazo en las planta- 
s Estados Unidos de America, don- Antes de concluir ml charla con una proyecciOn ciones y a corto plazo en Pa acumulación de 

—ntos de crecimiento del mercado de precios, debo señalar algunas de las inventarios.Hasidotradicionalquelascasas 
r tocado los extremos superiores o implicaciones de las tendencias que he descrito de comercio actuen como banqueros de Ia 
redo y Pa calidad. Las marcas bara- para el comercio del café. Considero que los cam- cosecha. Los exportadores con acceso a Ia 

—ustando Ia participación del merca- bios en Ia estructura del comercio reflejarán las finanzasde bajo costo, pormediodeenlaces 
tor gourmet está más desarrollado tendenciasenlaindustria.Almismotiempolasalud con come rcializado ras internacionales, tie- 
rotro mercado importante. Quizás y Ia rentabilidad del mercado están ligadas con los nen una ventaja sobre aquellos que sola- 
uesefaciIitamascrearunairnagen cultivadores, como siempre lo han estado. mente se mueven en fuentes locales. 
d cuando esta no es muy alta en 
ulero criticar Ia calidad del café que 

1. Los volUmenes de café que requieren unos Por lo tanto, las comercializadoras tienen Ia 

tados Unidos, pero me parece que 
pocos tostadores continuarán aumentando. 
Existeuncrecienteinterés para recibirelcafe 

oportunidad de ampliar su presencia en los 
palses  de origen, Ia cual se refuerza por Ia ma es oP de que hay muy poco café 

g ua caliente en una taza. No hay 
a granel, posiblemente mezclado. Contra desregularización y Ia finalizaciOn de los 

?nelaguaamericana,simplernente 
esto los grandes proveedores se han desva- 
necido o, desafortunadamente en algunos 

monopolios de tipo estatal en muchos palses 
productores. Sinembargo, Ia capacidad de ida. casos, continuan bajo considerable presiOn. estos operadores para aprovechar estas 

—do un mercado Unico en Europa no No hay señales de inversion en el manejo de oportunidades está limitada por Ia necesidad 
—otro mercado de café como en carga a granel en el origen. Por lo tanto, de mantener grandes existencias de café 

sino que, indudablemente, habrá existe un papel importante de las mayoros fIsico. 
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podrá decir que es probable que Ic 
duraciOn del punto mâximo sea in 
porcional a Ia rnagnitud del retroce 
cedió. TaI como lo dije al cornienzo, 
café de hoy se encuontra en Ia rn 
que so haya experirnontado. Dosa 
to, no vernos una Iuz a Ia vuelta dE 
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Las lIneas bancarias se están volviendo mãs 
escasas, lo cual es muy desafortunado para 
todo el mercado. Esto tendrá un efecto frus-
trante en los productores y por otro lado en Ia 
industria. Aunque somos una companIa pri-
vada, en MAN hemos trabajado arduamente 
sobre Ia explicación de nuestra actividad a 
los bancos y este proceso debe continuar. 
Algunos de nuestros competidores han trai-
cionado Ia confianza do los bancos, lo cual 
disrninuye Ia capacidad de algunos corner-
ciantes para conseguir recursos. 

Uno de los papeles fundamentales del co-
merciante es el de absorber el riesgo de 
fluctuaciones de precios y de cambios en los 
paIses de origen. Los tostadores no se de-
ben proocupar por los incumplimientos si el 
mercado está decayendo constantemente, 
porque no es muy difIcil cubrirse a precios 
bajos. Los precios do hoy están causando 
una crisis en los paIses do origen que final-
mente croarán problemas muy graves a 
todos en Ia cadena do suministro del café. Es 
esencial Ia supervivencia do comerciantes 
serios que pueden actuar como zona 
amortiguadora cuando Ia crisis se presenta. 
Porque usted no asegu rarIasu casa con una 
companIa de seguros do tercera! Usted ha 
entendido el punto. 

Estas son las perspectivas del precio: 
Habrá un nuevo ICA con cláusulas económi-

cas?. Las posibilidades son ligeramente mejores 
de las que existIan hace unos pocos meses, pero 
todavIa hay un largo camino por recorrer. Si al final 
do este año los delegados on Berners Street Ilegan 
a algün acuerdo, todavIa serIa incierto si se puedo 
log rar Ia ratificación por parte de Estados Unidos. 
La declaraciOn de Ia junta de Ia Asociación Nacio-
nal del Café de los Estados Unidos del 21 de Mayo, 
Ia cual señalaba a los funcionarios of iciales quo "los 
intereses del consumidor de los Estados Unidos y 
Ia industria están mejor atendidos por un comercio 
libre y sin restricción del café", hace más difIcil el 
trabajo del Representante de Comercio do los 
Estados Unidos. Sugiero que con Ia ruptura de Ia 
antigua Union Soviética, ahora hay menos compe- 

toncia por obtener favores politicos para paises del 
tercer mundo por parte de las denominadas super-
potencias. 

En consecuoncia, tal como lo indiqué al cornien-
zo, mi opiniOn personal es Ia de que desafortun-
darnonte no habrá ningün acuerdo con los instru-
mentos necosarios para controlar el mercado. Esto 
significa que tendremos que enfrentar un aün màs 
prolongado perIodo do precios muy bajos. Duranto 
este tiompo Ia capacidad do producción se conti-
nuará desgastando, pero Ia crocionto brecha ontro 
Ia nueva oferta y Ia dornanda puede y sorá lienada 
por Ia disminuciôn de existencias. 

En dos o tres años los excedentes de existen-
cias se acabarân, y después de cinco o seis años 
do mal manejo do las plantaciones y falta do 
inversiOn, se pedirá a los productores el suministro 
do 75-80 millones do sacos do café fresco do Ia 
mejor calidad. No podrán entregarlo. Tal como lo 
indiqué antes, Ia continuidad do los precios por 
dobajo de los niveles do supervivoncia, conducirâ 
a niveles do producción exportable a mediados do 
Ia década do los 90, do menos de 40 millones do 
sacos de arabigos y por debajo do los 20 millones 
do sacos do robustas. A menos que las cosas 
carnbien duranto ese tiernpo, estaremos enfron-
tando un deficit en el suministro potencial anual de 
rnás de 15 millones de sacos. 

Siernpre tuve Ia sospecha de que en el punto 
rnás bajo del mercado habrIa una liquidacion final 
do las existoncias del IBC. 

En este punto tendremos un auge de precios 
hacia mediados do Ia década do los 90; se parece-
rá a los puntos maximos que alcanzo a mediados 
do las décadas de los 70 y do los 80. La pequena 
escala del cuadro parece sugerir que ostamos 
cerca do osta situaciOn pero éste no es el caso. En 
contraposiciOn a los auges antorioros, Ia causa no 
ha sido un sirnple golpo en Ia cosecha del Brasil. 
Ahora es Ia consecuencia do muchos golpos sufri-
dos por todos los productores. Muchos do los 
productores que invirtieron en el café hasta 1989 
no sobrevivirân para ver los fuortes precios del 
siguionto perIodo. 

Las bonanzas do precios de los productos 
básicos nunca duran mucho tiempo auncuando se 
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podrá decir que es probable que Ia intensidad y Ia 
duración del punto mâximo sea inversamente pro-
porcional a Ia magnitud del retroceso que le ante-
cedió. Tal como lo dije al comienzo, el mercado del 
café de hoy se encuentra en Ia mayor depresión 
que se haya experimentado. Desafortunadamen-
te, no vemos una luz a Ia vuelta do Ia esquina. 

También me referi al concepto de asociación 
entre los paIses de origen, el comercio, los bancos 
y Ia industria. Reforcemos ahora esta asociación y 
habrá algo que sobrevivirá en situaciones muy 
diferentes pero igualmente dificiles durante esta 
década. 
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n mucho tiempo auncuando se 	
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En estos dIas, las reformas económicas orien-
tadas al mercado y especialmente las priva-
tizaciones, son objeto de discusión a nivel mundial, 
especialmente en Europa Oriental y America Lati-
na. Los prosy los contras de convertir las empresas 
de propiedad del estado en negocios privados 
están siendo objeto de agitada discusión. 

Sinembargo, el progreso que se ha hecho para 
instrumentar estos proyectos de reforma varla en 
gran parte de una regiOn a otra. Mientras que en 
Europa Oriental todavia se hacen esfuerzos por 
aclarar el marco conceptual en términos del tipo y 
grado de las reformas que se deben adoptar, 
desde hace algün tiempo, estas ideas ya han sido 
puestas en prãctica en America Latinay Ia determi-
naciOn con Ia cual se están aplicando en algunos 
paises de Ia region es considerable. 

En esta presentación deseo limitarme a los 
desarrollos en America Latina, puesto que esta 
region ha constituido el punto central de nuestras 
inversiones bancarias y operaciones de negocios 
durante más de 85 años. Por motivos de nuestra 
profesiOn, en el curso de nuestras transacciones 
diarias, estamos constantemente en contacto con 
los cambios que tienen lugar en el hemisferio. 

Durante bastante tiempo, en Ia mayorIa de los 
paises latinoamericanos parecieron imperar las 
estrategias de desarrollo hacia adentro. Si algunos 
productos no se podlan producir localmente, se 
importaban productos extranjeros y se permitla Ia 

1. Presiderite de Ia Junta Directiva de Deutsch Sudamerikanische 
Bank AG. Hamburgo. 

entrada de capital extranjero, siempre y cuando 
esto no resultara en competencia para las empre-
sas nacionales. Conocemos muy bien las conse-
cuencias de este aislamiento durante años, y aün 
durante décadas. 

Protegida por barreras de tarifas altas, Ia 
competitividad internacional disminuyó, se regis-
traron los mayores deficit en las balanzas comer-
dales, grandes capitales fueron transferidos at 
exterior y la deuda externa IlegO a niveles 
insostenibles. 

La pérdida de Ia estabilidad monetaria y Ia falta 
de confianza en Ia polItica económica fueron las 
principales causas de lafuga de capitales que llega 
a sus niveles más dramãticos a comienzos de los 
80 y persistiO hasta hace algunos años. Desde el 
punto de vista del inversionista individual, es algo 
logicoy aün razonable, para fondos que debIan ser 
enviados at exterior en las condiciones de aquellos 
tiempos, e invertirlos donde estuvieran seguros de 
no ser depreciados. Sinembargo, en términos 
macroeconómicos, este desarrollo tuvo conse-
cuencias desastrosas: debido ala insuficiencia de 
recursos financieros no se realizaron las inversio-
nes necesarias yet crecimiento econOmico registrO 
tasas negativas.Si adelantamos una comparacion 
a nivel internacional, especialmente con los paises 
recientemente industrializados del su reste de Asia, 
es claro que durante Ia década de los 80, America 
Latina perdió mucho terreno en su desarrollo. 

Desde hace algün tiempo en Ia mayoria de los 
paises latinoamericanos hemos visto una rever-
siOn de Ia tendencia, cuando casi en todos los 

Seminarlo Neumann Gruppe, Hamburgo, junio 4 de 
1992 
Tendencias hacia Ia privatización en America Latina 
vistas desde Ia perspectiva de los bancos comerciales 

Albrecht C. Radecke1  

paises de Ia region han vuelto Ia 
estrategias de desarrollo proteccio 
observaron en el pasado. Al mismc 
mos siendo testigos de una clara to 
que las economlassean másabierta 
esfuerzos de integrar más estrech= 
siOn internacional del trabajo. 

Se espera que este proceso, ci 
hace varios años, haya estado impuL 
adicional por Ia caIda de las econori 
y del oriente de Europa,cuyo sistema 
es considerado como un modelo pa 
tos en Ia polltica econOmica. 

Un pals pionero en Ia introducci 
Latina de un sistema económico QilE 

cado, ha sido Chile, cuya fase inicia 
ciOn comenzó en 1973. Los mercac 
a productos y capitales extranjeros y 
continuamente las condiciones I 
aplicables a los inversionistas. La pie 
Ia reforma econômica de Chile fue 
integral de privatización. Para 1975 
empresas nacionalizadas anteriorme= 
sidente Allende, volvieron aserde prc-
da. En los años siguientes,eI gob 
privatizO mãs de otrasl30 compañi-
que un importante nümero de partici 
yoritarias del Estado fueran traspas-
presa privada. La exitosa polltica cre 
Chile, evidente desde entonces, y 
en el manejo del programa de Ia deu 
a otros paises a seguir el ejemplo 
modelo chileno. 

Si quisiéramos elaborar un batant 
luego de las privatizaciones que har 
enAmérica Latina hasta lafecha, es ii-
los resultados serlan impresionantes 
participación del Estado ha disminuid' 
IiquidaciOn o yenta de empresas pUbti 
que en 1982 existlan en Mexico 1.95 
nes estatales, hoy en dIa quedan soIi 
de 250. La reprivatizaciOn de los banc 
les en Mexico que comenzO hace aI 
año, indudablementehatenidomuch 
18 entidades puestas paralaventa, 1 
vendidas; entre éstas se encuentrar 
cos comerciales mâs grandes, 
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palses de Ia region han vuelto Ia espalda a las 
estrategias de desarrollo proteccionistas que se 
observaron en el pasado. Al mismo tiempo, esta-
mos siendo testigos de una clara tendencia hacia 
que las economlas sean más abiertas, junto con los 
esfuerzos de integrar más estrechamente Ia divi-
sión internacional del trabajo. 

Se espera que este proceso, el cual comenzó 
haeevarios años, haya estado impulsado enforma 
adicional por Ia caIda de las economias soviéticas 
y del oriente de Eu ropa,cuyo sistema anteriorya no 
es considerado corno un modelo para experimen-
tos en Ia polItica econórnica. 

Un pals pionero en Ia introducción en America 
Latina de un sistema econOmico orientado al mer-
cado, ha sido Chile, cuya fase inicial de liberaliza-
cion comenzó en 1973. Los mercados se abrieron 
a productos y capitales extranjeros y se mejoraron 
continuarnente las condiciones fundarnentales 
aplicables a los inversionistas. La piedra angular de 
Ia reforma económica de Chile fue un prograrna 
integral de privatización. Para 1975, más de 350 
empresas nacionalizadas anteriormente porel Pre-
sidente Allende, volvieron a ser de propiedad priva-
da. En los años siguientes,el gobierno chileno 
privatizô más de otrasl30 cornpañlas y permitió 
que un importante nUrnero de participaciones ma-
yoritarias del Estado fueran traspasadas a Ia em-
presa privada. La exitosa potltica económica de 
Chile, evidente desde entonces, y especialmente 
en el manejo del programa deta deuda, han Ilevado 
a otros palses a seguir el ejemplo y a adoptar el 
modelo chileno. 

Si quisiéramos elaborar un balance provisional 
luego de las privatizaciones que han tenido Iugar 
en America Latina hasta Ia fecha, es innegable que 
los resultados serian impresionantes. En Mexico Ia 
participación del Estado ha disminuido mediante Ia 
liquidacion o yenta de empresas pübiicas. Mientras 
que en 1982 existlan en Mexico 1.955 corporaclo-
nes estatates, hoy en dIa quedan solamente cerca 
de 250. La reprivatizaciOn de los bancos comercia-
les en Mexico que comenzO hace algo más de un 
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	año, indudablementehatenidomuchoéxito.Delas 
18 entidades puestas para Ia yenta, 17 ya han sido 
vendidas; entre éstas se encuentran los dos ban-
cos comerciales más grandes, Banamex y 

Bancomer. SOlo queda una pequeña entidad ban-
carlay Ia privatización de los bancos debe concluir-
se el próximo mes. La privatizaciOn de los bancos, 
por Si sola, permitio generar cerca de US$12 mit 
millones en términos de divisas para esta nación. 
For lo general, debido a Ia recuperación de Ia 
estabilidad, buena parte de estos recursos corres-
ponden a Ia repatriación de capital mexicano. 

En Argentina, en el cuarto trirnestre de 1990, las 
empresas de propiedad del Estado tarnbién fueron 
puestas en subasta publica. Al comienzo de Ia gran 
privatizaciOn Ia nación puso enventalaempresade 
teléfonos ENTEL y Aerollneas Argentinas. Estas 
negociaciones,efectuadas parcialmente a través 
de canjes de deuda, han reducido hasta ahora Ia 
deuda externa de Argentina en màs de US$ 7 mil 
millones. 

Entretanto, Venezuela ha vendido varios ban-
cos, Ia aerolInea VIASA y partes de Ia empresa de 
teléfonos, CANTV. 

En otros palses de Ia region se han observado 
desarrollos sirnilares, ültimamente tarnbién en Bra-
sil, donde el proceso de privatización está ganando 
momentum en forma gradual Iuego de alguna 
inercia al comienzo. En los palses de Centro Ame-
rica todavIa se encuentra una resistencia conside-
rable a Ia introducciOn de los programas de 
privatizaCiófl. 

La lista de empresas que todavIa permanecen 
sin privatizar en America Latina, es grande y casi 
ninguna rama de Ia economla estará alejada de 
este proceso. 

Una mirada al reciente desarrollo económico de 
America Latina revela que las exitosas pollticas 
econômicas de estos palses confirman claramente 
que el enfoque es el correcto. Esto es especialmen-
te cierto en relación a positivos esfuerzos que se 
han hecho para luchar contra Ia inflación. Básica-
mente, las cifras y los hechos hablan porsI mismos. 
Por ejemplo, Ia tasa de inflación en Argentina ha 
descend do de casi 5.000% en 1989 a menos de 
30% en la. actualidad, y este año, Mexico estará en 
posiciOn de registrar una tasa de inflaciOn de un 
solo dIgito, por primer vez desde 1972. 

La economla de America Latina ha vuelto a 
crecer, y nuevamente, los palses que han reforma- 

urgo, junio 4 de 

mérca Latina 
os comerciales 

-9 capital extranjero, siempre y cuando 
utara en competencia para las empre-
aes. Conocemos muy bien las conse-

este aislamiento durante años, y aUn 
adas. 

ia por barreras de tarifas altas, Ia 
dad internacional disminuyó, se regis-
1ayores deficit en las balanzas corner-

-ndes capitales fueron transferidos al 
Ia deuda externa llego a niveles 

es. 

ida de Ia estabilidad monetaria y Ia falta 
za en Ia poiltica econOmica fueron las 
causas de lafuga de capitales que llego 
es màs dramáticos a comienzos de los 
tió hasta hace algunos años. Desde el 
ista del inversionista individual, es algo 
'razonable, parafondos que deblan ser 
exierioren las condiciones de aquellos 

invertirlos donde estuvieran seguros de 
ireciados. Sinembargo, en términos 

=Omicos, este desarrollo tuvo conse- 
sastrosas: debido a la insuficiencia de 

iancieros no se realizaron las inversio- 
1as y el crecimiento econômico registro 
tivas.Si adelantamos una comparación 

—nacionat, especialmente con los palses 
nte industrializados del su reste de Asia, 

—e durante Ia década de los 80, America 
lO mucho terreno en su desarrollo. 

ace algUn tiempo en Ia mayorIa de los 
—oamericanos hemos visto una rever-

tendencia, cuando casi en todos los 
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do consistentemente sus estructuras económicas, 
arrojan las tasas de crecimiento más altas. Por 
ejemplo, el año pasado, Ia economla de Venezuela 
creciô en más de 9%, Ia economla de Chile se 
amplió en un 6% y Ia de Mexico en 4.5%. 

Sinembargo, un factor considerado como de 
g ran importancia en el futu ro desarrollo de America 
Latina es que Ia estabilizaciOn de las economIas ha 
devuelto Ia confianza en los negocios y ahora se 
registra el regreso de capitales. Solamente el año 
pasado, se estimaque US$40 milmiUonesfluyeron 
a America Latina donde se invirtieron estos fondos. 
Gran parte do este dinero consistió en Ia repatriación 
de capital. 

Parte de los fondos que fluyeron a America Latina 
también se in'virtieron en bolsas, las cuales han tenido 
un auge considerable en los (iftimos años.Hablando 
en US dólares, los precios de las acciones en Ia bolsa 
de Argentina subieron 392% en 1991. Sinembargo, 
estas espectaculares ganancias que tarnbiên tuvieron 
lugar en otros mercados de bolsa en America Latina 
deben ser vistas contra of telôn de los mercados de 
capital total que todavIase encuentran en las primeras 
etapas de su desarrollo. En términos de capitalizacian 
del mercado y rotación diana de Ia bolsa, esto le puede 
suceder a mercados demasiado pequeños. No obs-
tante, su dramático ascenso lo deben a las piivati-
zaciones, puesto que las conversiones de las empre-
sas oficiales a empresas privadas estân siendo efec-
tuadas a través de varias bolsas locales. 

Señores: de todo lo que he dicho, sin duda 
habrán notado que me encuentro entre los partida-
rios de los programas de privatizaciOn en America 
Latina, ya que espero que Ia introducción de una 
economIa de mercado fortalezca a estos paises y 
contribuya al realce de suestabiIidad, no solamen-
te en el âmbito económjco sino también en su 
desarrollo politico y social. 

Sinembargo, esta fase de transiciôn de un 
orden económico controlado por el Estado a uno 
más orientado hacia el mercado no está libre de 
todo riesgo, lo cual también afecta a los bancos que 
enfrentan estos cambios en calidad de prestamis-
tas. En el pasado, nuestras muchas décadas de 
relaciones comerciales con America Latina, nos 
han permitido obtener un conocimiento sOlido del 
mercado.Conocemos los negocios, conocemos 
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las decisiones que se toman a nivel gerencial y 
hemos adquirido alguna intuición o sensación de Ia 
posiciOn crediticia de nuestras filiales con base en 
muchos años de experiencia. Hoy en dIa los mer-
cados cambian continuamente. Se establecen 
nuevas empresas de Ia mismaforma brusccomo 
otras desaparecen del mercado. 

Durante esta fase, es particularmente difIcil 
adelantar un manejo de riesgos apropiado para 
atender las diversas necesidades. En el pasado,el 
riesgo de crédito on el caso de anticipos a empre-
sas estatales estaba basado en gran parte en el 
riesgo quo el pals tenla. Puesto que en el anàlisis 
final, Ia naciôn soberana era Ia deudora, era mâs 
fácil calcular el riesgo.Hoy, algunos de nuestros 
clientes corporativos son entidades privadas flue-
vas do las que poco sabemos, haciendo mâs difIcil 
Ia tarea de evaluar su posicion crediticia. En esta 
fase estamos confrontados a grandes retos. Debe 
tenerse en cuenta el riesgo del pals junto con el 
riesgo inherente a Ia actividad especifica y a Ia 
posicion crediticia del prestatario.En los nuevos 
negocios se deben sopesar muy cuidadosamente 
las oportunidades y los riesgos inherentes. Consi-
derando el incremento renovado en Ia competen- 
cia de las finanzas internacionales que se ha 
observado Ultimamente, esta es una tarea des- 
alentadora, lo cual está forzando a una reducciOn 
de los mârgenes y a que se deje poco espacio para 
cualquier compensacion do riesgo. 

Una pregunta importante para el desarrollo de 
America Latina es si en el futuro será posible diver-
sificar las estructuras do producción y exportaciôn 
más intensamente. La alta dependencia que toda-
via prevalece en algunos palses de Ia region, en 
exportaciones de unos pocos productos, en su 
mayorla productos primarios, hace a los paises 
vulnerables a los disturbios externos, tales como 
fluctuaciones en los precios en los mercados inter-
nacionales. 

Las fuertes fluctuaciones de los prècios de las 
principales exportaciones tienen un impacto signi-
ficativo sobre los ingresos de divisas de los paises 
exportadores y en las ganancias de los 
exportadores. Sinembargo, Ia planeacion a largo 
plazo orientada hacia alguna forma de continuidad, 

exige un flujo de caja razona 
ganancias inestables de exr.  
un importante obstáculo pare 
mico de una naciOn y para 10$ 
duales, esto puede significa 
sobrevivir y perecer. 

Los palses exportadores c 
do en Ia actualidad por esta 
cuotas de exportacion fueron 
de 1989, el precio del café 
inestable y ha descendido con 
ta registrar oI punto rnâs b 
años.Unicamento en America 
res do cafe en esto poriodo har 
una pérdida en ganancias eqr. 
US$6 mU millones. La reciente 
Costa Rica para suspender t 
portaciOn do café debido a que 
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ies que se toman a nivel gerencial y 
uirido alguna intuición o sensación de Ia 
3dtcia de nuestras filiales con base en 
Os do experiencia. Hoy en dIa los mer- 
bian continu amente. Se establecen 
resas de Ia misma forma brusca como 
arecen del mercado. 

esta fase, es particularmente difIcil 
n manejo de riesgos apropiado para 
diversas necesidades. En el pasado,el 
édito en el caso de articipos a empre-
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iltimamente, esta es una tarea des- 
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-rnpensacion de riesgo. 

unta importante para el desarrollo de 
na es si en elfuturo será posible diver- 
tructuras de producción y exportaciOn 
nente. La alta dependencia que toda-

-e en algunos paises de Ia region, en 
-s de unos pocos productos, en su 
Auctos primarios, hace a los paises 
-a los disturbios externos, tales como 
-3 en los precios en los mercados inter- 

exige un flujo de caja razonablemente estable. Las 
ganancias inestables de exportacion constituyen 
un importante obstáculo para el desarrollo econó-
mico de una nación y para los exportadores indivi-
duales, esto puede significar Ia diferencia entre 
sobrevivir y perecer. 

Los paIses exportadores de café están pasan-
do en Ia actualidad por esta fase. Desde que las 
cuotas de exportaciOn fueron suspendidas en julio 
de 1989, of preclo del café se ha vuelto muy 
inestable y ha descendido considerablemente has-
ta registrar el punto más bajo en más de 20 
años.Unicamente en America Latina, los producto-
res de café en este periodo han tenidoque sostener 
una pOrdida en ganancias equivalentes a cerca de 
US$6 mil millones. La reciente decision tomada por 
Costa Rica para suspender temporalmente Ia ex-
portación de café debido aque ya noes posible que  

el pals produzca café y cubra sus costos a los 
precios actuales del mercado mundial, es ya una 
señal alarmante. 

Obviamente, los desarroUos en el mercado del 
café también han afectado laactividad bancaria.Se 
han presentado fallas y en general, Ia actividad 
prestamista en este sector ha disminuido, ya que Ia 
rebaja en precios también ha Ilevado a Ia disminu-
ciOn de requerimientos de préstamos por parte de 
los exportadores. 

Precios estables son del interés de todos los 
participantes del mercado, y por lo tanto deseo 
manifestarexpilcitamente qué tan satisf echo estoy 
con Ia renovación de las negociaciones para un 
acuerdo internacional del cafO, el cual despuOs de 
todo funcionó bien durante un largo tiempo, y 
espero que las nuevas iniciativas tengan éxito. 

-s fluctuaciones de los precios de las 
xportaciones tienen un impacto signi-
los ingresos de divisas de los palses 

-s y en las ganancias de los 
-. Sinembargo, Ia planeación a largo 
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Efectos de Ia privatización, 
desde Ia perspectiva del comercio del café 

Jan Bestebreurtje1  

4qqQ5 
En primerlugar, deseofelicitaral Grupo Neumann 

por tan grata reunion e igualmente agradecerle el 
haberme invitado a participar en este panel y a 
presentar mi trabajo sobre "los efectos de Ia 
privatizaciOn, desde Ia perspectiva del comercio 
del café". 

La privatización no es solo un aspecto especI-
fico de Ia industria del café; es un fenómeno que 
está totalmente acorde con las tendencias genera-
les económicas y polIticas alrededor del mundo. 

Incluso antes de ladesaparición de los sistemas 
socialistas, Ia filosof ía económica se inclinô 
determinadamente por una economIa de merca-
do, por Ia no regulacion y por Ia apertura como 
principios para un mejor futuro. Esto implicó un 
cambio claro de funciones del estado a iniciativa 
privada, como lo atestiguaron las doctrinas muy 
publicitadas, aplicadas ahora a nivel mundial par el 
FMI y el Banco Mundial. 

Quisiera hacer ahora algunas observaciones 
sobre los antecedentes históricos de las tres eta-
pas do Ia cadena del café: producción-comercio-
consumo. 

Producción 

Durante Ia epoca colonial Ia participación del 
gobierno era muy evidente: el desarrollo de una 
base agrIcola estable, Ia cual aparte de los aspec-
tos monetarios, enfatizó Ia fu nción socio-polItica de 
organizar las poblaciones nómadas en comunida-
des establecidas que pudieran ser controladas, 
educadas y, eventualmente, polIticamente organi-
zadas, tuvo prioridad. 

1. Ejecutivo vinculado al Neumann Gruppe, Hamburgo, Alemania. 

00 

Gran parte del comercio estuvo en manos de Ia 
iniciativa privada, desde los navegantes aventure-
ros, hasta las sólidas casas comerciales privadas, 
pagando impuestos a evadiéndolos. Lo màximo 
que interferIa el Gobierno era organizando subas-
tas de productos. 

En los tiempos post-coloniales que liegaron 
temprano a America Latina y tarde a Africa y Asia, 
se vio una aceleración de Ia participación del 
gobierno. 

Durante los años cincuenta y sesenta, cuando 
Ia tendencia era socializar casi todas las partes de 
Ia sociedad, los gobiernos se involucraron cadavez 
más en el manejo de toda la serie de actividades 
relacionadas con el café verde. 

Esto no era ilogico, ya que en Ia mayorIa de los 
palses productores, el café no solo era el principal 
generador de divisas, sino una fuente importante 
de muchos de los ingresos tributarios del gobierno. 

El paso del dominio nacional de Ia cadena 
cafetera al esccnario internacional se dio rápida-
mente, en especial cuando durante los sesenta, 
contra los antecedentes de precios bajos conti-
nuos, el primer Acuerdo Internacional del Café, 
uniendo a las naciones productoras y consumido-
ras, hizo su aparición par inspiraciOn de los Estados 
Unidos. 

Las funciones de las instituciones gubernamen-
tales, ahora activas en Ia industria cafetera, se 
desarrollaron sustancialmente, cuando el definir 
las polIticas de Ia reglamentacion de Pacto Cafete-
ro, el financiar las cosechas y/o existencias y, el 
efectuar el mercadeo se integraron cada vez más 
a su campo de actividades, puesto que el propôsito 
de lograr precios más altos para el café implicó 
mayor afluencia de divisas e impuestos para los 
gobiernos con necesidades financieras. 

Con el poder, inevitablemente SE 

tivas muchas de estas institucion 
campo de acción de los subsidios , 
tores, Ia financiaciôn de los cultivos 
bodegas, el control de los precios c 
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Con el poder, inevitablemente sevoMeron atrac-
tivas muchas de estas instituciones. El creciente 
campo de acción de los subsidios para los agricul-
tores, Ia financiación de los cultivos, Ia retención en 
bodegas, el control de los precios de exportación y 
de las calidades, Ia imposicion de impuestos de 
exportación y otras contribuciones fiscales, el 
mercadeo y Ia yenta hicieron tanto amigos reales, 
como esporãdicos y también, indudablemente, 
algunos enemigos. 

A mediados de los ochenta, culminó este desa-
rrollo, mientras que en muchos lugares Ia función 
de Ia empresa privada fue gradualmente disminui-
da hacia el papel de servidores parciales de los 
institutos o juntas. 

La importancia de estas instituciones para no-
sotros, como compañla, está mejor ropresontada 
en las siguientes cifras: En 1985/86, ocho contratos 
con dichos organismos gubornamentales, cubrien-
do un suministro de 2.6 millones de sacos, repre-
sentó un tercio del total de nuestras compras 
anuales. 

Pasando ahora del campo del productor al del 
consumidor, en este caso porsonificado por Ia 
industria tostadora, puodo ser un poco más breve. 

La primera mitad de este siglo vio el surgimiento 
de plantas tostadoras de café, manojadas por sus 
propiotarios, pero no muy industrializadas, las cua-
les, en muchos casos, podrIamos considerar vor-
dadoras "industrias rudimentarias". El mercadeo 
era primitivo y Ia publicidad principalmente a nivel 
local. Las marcas nacionalos difIcilmente existIan. 

En muchos paises europeos, los cuales pado-
clan el paso de dos guerras mundiales, el café 
tostado fue racionado, distribuido por el gobierno o 
simplemento no lo habla, durante largos perIodos. 

En los años sesenta, se desarrolló una tenden-
cia clara. Fue sin duda alguna inspirada por el éxito 
del café instantánoo, cuyo mercadeo se hizo como 
lag ran innovaciOn. La industrializaciôn real del café 
tostado, Ia innovaciOn de Ia prosentaciOn del pro- 

' ducto y el ompaquo, asI como casi todo el 
surgimiento del mercadeo profesional, incremon-
taron una concentraciôn de Ia industria en los 
creciontos morcados. Solo en los palsos comunis- 

tas, Ia industria fue rigurosamento expropiada y 
nacionalizada. 

Finalmente, pero no menos importante: el co-
mercio del café. 

En los años siguientos a Ia Segunda Guerra 
Mundial, se desarrollaron casas comorciales orien-
tadas más internacionalmente. Sevio unaconcon-
traciOn gradual, Ia cual fue causada mâs bien por 
cambios de genoracion ode función que por otras 
razonos más evidentos durante años mãs rocion-
tos. 

Nuevos ompresarios Ilegaron para introducirso 
en 01 circuito, pero fueron saliendo al hacorse claro 
que no podrIan establecer una función real o 
cuando oxporimentaron los efectos del inadocua-
do manejo del riesgo. 

Luego vino el año 1989 que produjo no solo Ia 
dosaparicion del Acuerdo Internacional del Café, el 
cual se mantuvo vigonto controvorsialmonto du-
rante los dos años anteriores. Los eventos trascon-
dentalos de Ia calda final del comunismo mundial, 
las economlas planificadas y una erosiOn acelora-
da del social isn-io en favor de una aportura mundial 
del comercio nacional e internacional sontaron las 
bases de Ia crisis del café. 

Ambos eventos histOricos y el vordadero final 
del Pacto Internacional del Café coincidieron y 
aceloraron 01 cambio de organismos gubornamon-
tales hacia ompresas privadas en muchos palsos 
productores. 

Desafortunadamente, estatransferenciade fun-
clones tuvo lugar en un clima muy adverso de 
valores y volümenes. En el oxtromo receptor del 
cambio se encontraba una comunidad productora 
y exportadora muy fragmentada. Sin el apoyo 
tradicional, al cual se acostumbraron cómodamen-
to, tuvieron que enfrentar repentinamente roalida-
des organizacionales, financierasy de precio, para 
las cuales muchos no tenian experiencia o incluso 
no estaban preparados. 

A osta confusion en el campo productór, vinie-
ron a sumarse las olas de depresión que atenuaron 
las posiciones del comercio y Ia actual concentra-
don en Ia industria tostadora mundial, incluyendo 
ahora las nuevas y emergontos nacionos consumi- 
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iones de las instituciones gubernamen-
a activas en Ia industria cafetera, se 
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doras excomunistas, como ya lo señaló el Sr. 
Neumann. Todos estos factores hacen énfasis en 
que nos encontramos en un perIodo de transición 
extremadamente crItico. 

Mâs especIficamente es el hecho de que Ia 
comunidad bancaria internacional está efectiva-
mentedándolelaespaldaalcafé, dejando unvaclo 
que no pueden Ilenar ni los bancos locales ni los 
gobiernos, cuyo interés monetario en el café como 
generador de lmpuestos es mInimo. 

El escenario se hace màs oscuro, at darnos 
cuenta del poder efectivo de compra que reciben 
los caficultores como participación de los precios 
mundiales en depresión y cómo ésto los desanima 
para continuar produciendo nuestro grano. 

La apropiada superacion de los hechos en el 
actual perIodo de transición negativo y parcialmen-
te destructivo es de radical importancia. En esta 
lucha no solo hay que log rar terminar con Ia false-
dad, lasimple pérdiday lasubestima de los valores, 
sino también hay que aprender las lecciones del 
pasado, crear una industria cafetera nuevay cons-
tructiva, uniendo paIses productores y comercio y 
definiendo y respetando funciones, en una verda-
dera sociedad con Ia industria tostadora. 

Sin pretender cansarlos con cit ras, éstas, 
sinembargo, son más claras que las Ilneas genera-
tes que ya he expuesto; es necesario retomar un 
elemento de Ia carga fIsica del comercio, el cual ya 
hemencionado, sobre los añosdecomercializaciôn 
de estado, en los que ocho contratos cubrieron 2.6 
millones de sacos, representando el 33% de nues-
tro volumen de compra, para hacer un contraste 
con algunas cit ras actuales: en promedio, el tama-
no de nuestros casi 3.000 contratos de compra al 
año es menor de 3.000 sacos. 

Los proveedores activos do exportaciones, a 
mediados de los ochenta se calculaban en 275; 
hoy en dIa hay mâs de 400, los cuales tienen que 
ser conocidos y evaluados antes incluso de iniciar 
un proceso de compra. 

Estas cifras pueden haber ilustrado Ia cambian-
te complejidad de solo una parte del trabajo y 
además son Ia base para un relanzamiento de los 
métodos y los rnedios de Ia empresa privada. Aqul, 
estamos enfrentando este reto positivamente, re- 

conociendo que los métodos de suministro tienen 
que responder cada vez más a las necesidades 
cambiantes de Ia concentrada industria tostadora. 
Esto interpretado literalmente suena como un tra-
bajo normal. Sinembargo, realmente Ia pretension 
de los comerciantes de asumir su papel traicional 
de absorber los riesgos diversos de exportador a 
tostador requiere, en Ia actualidad, dimensiones 
adicionales. 

Una industria privada fracturada, en muchos 
casos operando en un ambiente local no 
estructurado y con frecuencia solo capaz de mos-
trar un registro de desempeño interrumpido o no 
establecido, tiene que depender de Ia práctica del 
comercio, asI como de su moral y fortaleza efectiva 
de capital. 

De ser esto cierto para los exportadores, esta 
función del comercio tiene todavIa mayor importan-
cia para Ia industria tostadora, concentrándose en 
sus propias y mUltiples tareas y teniendo que 
depender del comportamiento de Ia comer-
cializadora conocida, confiable y cercana. 

Mientras que para nuestros colegas expor-
tadores en el Neumann Kaffee Gruppe, el resguar-
do del grupo es una ayuda en sus preocupaciones 
locales, los tostadores solo operan en el lado 
seguro del ambiente actual. 

Esto implica que las funciones de las 
"comercializadoras" tradicionales se encuentran 
en una fase dinámica, con su presencia en el 
escenario en los paIses productores, combinando 
el conocimiento local y Ia competencia internacio-
nal, como un elemento cada vez más esencial de 
nuestro desempeño. 

Pensamos que, sorprendentemente, en Amen-
ca Latina y Asia se ha alcanzado un grado de 
estabilidad polItica y monetaria que integrO a las 
formas liberales del clima de los negocios una base 
cada vez mãs aceptable para las inv&siones na-
cionales y extranjeras en Ia industria del café. 
Hemos reconocido muy bien que lacalda repentina 
en los precios del café no solo ha consumido los 
fondos locales, sino también está actualmente 
repeliendo tales inversiones de otras fuentes. Con-
fiamos que ésta es solo una situación temporal, 
aunque difIcil. 
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La creatividad empresarial y las inversiones 
deberIan librar las actividades cafeteras de Ia 
tradicional y conservadora forma de pensar ence-
rrada en Ia simple idea de producir-moler-exportar. 
DeberIan crear industrias con multiples procesos, 
en las que se puedan mezclar cafés de diferentes 
origenes, éstos sean empacados de manera Ila-
mativay vendidos a nivel nacional o exportados en 
su forma verde, tostada o procesada, todo ello 
denifo de una atmósfera de libre competencia. 

Una mirada a los almacenes de Mexico, ahora 
que estã emergiendo el mercado de NAFTA, da 
una idea de las oportunidades de incrementar el 
valor agregado en los palses de origen. 

Ademâs, esto deberla Ilevar a inversiones efi-
cientes en Ia molienda del café, haciendo que los 
operadores estén en posición de estandarizar el 
producto con especificaciones preestablecidas. 

Inversiones en equipos de exportaciOn que 
Ilenen los vacIos dejados por Ia inadecuada finan-
ciaciOn bancaria nacional o internacional y asegu-
rando controles confiables y severos a las especi-
ficaciones de calidad y a Ia logIstica eficaz. 

Inversiones en preparaciOn ala gente, como un 
apoyo a las actividades cafeteras en los paIses 
productores, en general. Inversiones en gente de 
aquIy allá que "viva" el reto de despachar su minis-
tros que establezcan o cumplan las especificacio-
nes de Ia industria, de manejar y absorber los 
mUltiples riesgos que se presentan en sus "funcio- 

nes de puente". La pregunta que no ha sido 
contestadaen "silos paIses productores permitirân 
que los profesionales trabajen en este contexto". 
Para ello, tendrán que reconocer que en el mundo 
moderno las naciones crecerán solo si el capital 
internacional puede desplegarse libremente en 
ellas. El principal ejemplo de tal "apertura" es 
Alemania, donde en los años cincuenta el famoso 
Ludwig Erhard abrió todas las puertas a 
inversionistas serios, sin poner condiciones. 

Qué pasara mientras tanto con las institucio-
nes en los palses productores? Yo creo que quie-
nes cumplan sus funciones, como ya lo he descrito, 
dado el derecho de manejo y criterios, tendrân Ia 
posibilidad de salir adelante dentro de su ambiente 
local de apertura, teniendo las mismas oportunida-
des que Ia empresa privada. 

Otros no estarán en capacidad de ejercer tales 
funciones y podrán limitarsu actMdad a administrar 
cuotas eventuales, ing reso de divisas y estàndares 
de Ia industria, estimulando las fuerzas innovadoras 
de Ia empresa privada en Ia producción, molienda 
y exportaciOn. 

Nos complacerá cooperarles, lo mismo que a 
nuestros clientes tostadores, hacia nuestra pers-
pectiva de un mercado cafetero remunerativo y 
creativamente funcional, donde participantes Se-
rios puedan trabajar en conjunto como socios 
confiables. Nos negamos a pescar en el actual "rIo 
revuelto"; lo que queremos es trabajar punificándo-
Io y aclarándolo. 
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Embarque en contenedorla granel 

Nuestro tema de hoy se relaciona con el trans-
porte de bienes, para ser más exacto, del café en 
contenedores sin ningün empaque adicional. Con 
estas charlas mis colegas y yo trataremos de 
explicarles por qué Ultimamente se le ha dado tanta 
atención a este tema. 

Los procesos de cambio que implican Ia coloca-
ción on contenedores y embarque a granel, que a 
primera vista parecerIan conducir solo a dejar de 
utilizar los sacos de café, desde nuestro punto de 
vista, tienen implicaciones de mayor envergadura 

Analicemos mãs de cerca las razones para 
estos cambios que ofrecerán oportunidades a to-
dos los participantes on el mercado del café, y 
también los riesgos quetendran queenf rentar. Con 
este fin, es conveniente hacer un breve recuento 
histórico. 

\\ Comenzando  con el Siglo XVII, tradicionalmen-
te durante varios siglos ci café se transportó a 
bordo de barcos convencionales, principaimente 
en sacos. Como despues del petrôleo, el café es el 
producto básico que mâs se comercia en el mundo, 
no es difIcil comprender porqué se movilizan millo-
nes de toneladas anuales desde los lugares más 
remotos. Tan solo desde hace 15 años, en otras 
paiabras desde hace reiativamente poco tiempo, 
se comenzaron a empacar los sacos de café en 
contenedores. La aparicion de los contenedores 
cambió completamente toda Ia infraestructura del 
transporte y realmente no se ha detenido en el 
producto del café. Todos recordamos las dificulta-
des que tuvimos para que nos gustara este nuevo 
"tipo de empaque". Entre tanto el nivel de carga en 
contenedores en nuestro mercado ha alcanzado 

1. Ejecutivo vinculado ala firma Bernhard lRothfos Gmbh Hamburgo 
Alemania. 
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alrededor del 85% al 90%. Tan solo en unos pocos 
casos hemos continuado con sacos de yute y fique. 

Las ültimas evoluciones -y  me ref iero al perIodo 
comprendido en los ültimos dos o tres años- se han 
dirigido hacia Ia eliminación de los sacos como 
medio de empaque para el transporte marItimo. La 
industria del café en particular, pero también nues-
tro grupo hasta cierto g rado, ha experimentado con 
el café suelto en los contenedores, es decir on ci 
embarque a granel; sin excepciones, Ia experien-
cia obtenida ha sido positiva, y asI io han experi-
mentadotambiéniostostadores.Ahorase expresa 
muy poco excepticismo sobre los riesgos del trans-
porte relacionados con Ia calidad, Ia humedad, Ia 
producción de calor y este tipo de asuntos. Por el 
contrario, se han obtenido continuas mejoras en Ia 
calidad en todos los casos. Es por esto que el 
mundo del café acepta ci embarque a grand. 

Sinembargo, esto por Si solo no explica por qué 
el embarque a granel es Ia mayor tendencia. La 
razón esencial para cambiar los sistemas tradicio-
nales tratados y probados es de naturaleza econó-
mica. Y aquI, Ia respuesta más convincente Ia da ci 
contenedor, Ia caja en sí misma: estandarizada, de 
bajo mantenimiento, uso mUltiple y confecciôn 
econômica. La caja, simpiemente mirândola tal 
como es, constituye Ia expresiôn general de nues-
tra economIa: alejàndose de las actividades ma-
nuales en Ia producción y caminando más hacia las 
secuencias del trabajo racional y ci ahorro de 
costos. 

Es obvio que ci manejo simplificado y ci transporte 
estandañzado del contenedory las correspondientes 
ayudas técnicas (puente del contenedor, terminal del 
contenedor, barcodel contenedor) hantenido también 
un incrementosignificativo en nuestro mercado.A este 
respecto Ia eliminación del saco en ci contenedor es 
solamente unaconsecuencialogica deesta evoluciôn. 

Todos sabemos que Ia racionalizE 
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trans-embarque en ci sentido clásico 
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Gunter Brockhaus1  
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Todos sabemos que Ia racionalizaciOn (perfec-
cionamiento) no es un objetivo en sí. En vista de Ia 
creciente presion por parte de Ia competencia 
internacional y Ia reducción de ingresos que esto 
implica, Ia optimización de los costos, se ha conver-
tido mãs y más en un asunto prioritarlo, lo cual 
significa que Ia utilización efectiva de los recursos 
dominará más y más nuestras actividades. 

En términos concretos, en nuestro mercado el 
contenedor y el embarque a granel significa, por 
una parte, un mejoramiento en Ia calidad; por otro 
lado, actualmente es una absoluta necesidad eco-
nOmica en términos de competencia. Sinembargo, 
el contenedor solamente es una condición previa 
para el transporte racional de Ia mercancIa. Sola-
mente Ia utilizaciOn optima de esta caja es lo que 
nos colocará en posición de comprenderlasventa-
jas en el med iano plazo. La intención es formar una 
cadena logIstica desde los productores hasta los 
tostadores con base en "justo a tiempo", idealmen-
te sin que el flujo del comercio se interrumpa. La 
tarea es manejar las desviaciones del flujo ideal. A 
este respecto, Ia "discusión" que se tiene hoy sobre 
el ahorro de unos pocos cientos de dólares en el 
material de los sacos y Ia utilización mâs eficiente 
de las cantidades en el contenedor cubre tan solo 
fragmentos del asunto. 

Sinembargo, antes que se log ren las ventajas 
que significan los costos más bajos, Ia suficiente 
seguridad y una mayor conveniencia, primero que 
todo se debe darel impu so necesario; Unicamente 
las inversiones pueden producir beneficios. Los 
problemas deben resolverse, existen costos de 
inversiOn que deben ser proporcionales y se debe 
Hegar a un acuerdo en Ia interacciôn futu ra de todos 
los participantes del mercado. 

Comencemos con los "problemas técnicos". Me 
gustarIa tocar brevemente algunas areas de los 
problemas bajo encabezamientos especIficos, sin 
entrar en detalles. 

LogIstica del contenedor/ 
..Tranasporte intermodal 

En los prOximos años, el puerto como sitio de 
trans-embarque en el sentido clásico llegara a ser 
menos y menos importante para nuestro producto. 

Dominará el "transporte puerta a puerta" que signi-
fica desde el beneficio, Ia estación fleteadora del 
contenedor hacia Ia bodega, silo o Ia fâbrica del 
tostador. 

En nuestra opinion, por diferentes razones se 
popularizarâ el contenedor estandar o Ia caja uni-
versal. Para fines de manejo y calidad, el contene-
dor estará equipado con una talega revestidora 
interior. 

Infraestructura de manejo 

,Qué tipo de inversiones serIan necesarias? 

La creaciôn de posibilidades de pesaje y carga 
adecuados en el lugar de origen, desde simples 
correas transportadoras para carga hasta equipos 
de carga rápida con posibilidades de pesaje inte-
grado, y quizás Ia construcción de silos en sitios 
seleccionados estrategicamente en el lugar de 
origen. 

(Se, que les sonarà "raro" hablarde inversiones 
adicionales mientras que los precios del café verde 
se han visto afectados durante muchos años. 
Sinembargo, debemos hacer todos los esfuerzos 
posibles para encontrarsoluciones adecuadas con 
elfin de resolver los problemas de carga y pesaje). 

El establecimiento y Ia ampliaciôn de facilidades 
apropiadas de almacenamiento temporal en los 
paIses consumidores, respecto a los cuales, en 
nuestra opiniOn, elvalorde almacenamiento dismi-
nuirá; en otras palabras Ia mejor armonización de 
almacenamiento y proceso parcial (que requiere 
un alto grado de sofisticaciôn) serán a mediano o 
argo plazo las funciones de valor agregado. 

Y probablemente el paso mâs importante será 
Ia creación de facilidades suficientes por parte de 
Ia industria para manejar el café a granel. 

Problemas de ley comercial 

El transporte LCL F.O.B., no es conciliable con el 
embarque a granel. FIsicamente el café a granel no 
puede ser manejado por Ia Ilnea despachadora. Esto 
será manejado por el embarcador o un tercero en un 
punto o por eloperdor del silo o eltostadoren el otro. 
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La nueva forma del transporte FCL implica 
riesgos. La lInea despachadora solo certifica al 
comprador el recibo de un contenedor cerrado y 
sellado y no declara nada sobre el peso y las 
condiciones del café. En consecuencia, al compra-
dor no se le dâ ningün derecho de apelación. 

Las posibilidades decontrol de calidad (,Dónde 
serla adecuado el control de calidad?. El café 
puede no ser identificable al Ilegar al silo). 

El arreglo de reclamos (el café ha Ilegado a 
Berlin; qulén asume los costos adicionales de 
embarque y manejo?) 

La aceptación del pesaje en las tostadoras - 
quizàs inicialmente los contratos se celebran sola-
mente sobre Ia base de "peso neto entregado"; por 
razones pragmáticas, tpuede el peso-puente ser 
el instrumento correcto para producir certificados 
de peso confiable? 

Unaserie detérminoslegales requieren nuevas 
definiciones; el contrato cafetero europeo no es 
suficiente para reglamentar el embarque a granel: 
debemos combinar las condiciones del embarque 
y el punto de los contratos -compramos FOB y 
vendemos FOT- con las respectivas consecuen-
cias como por ejemplo el acatamiento de las dife-
rentes fechas Ilmites. En Ia actualidad el embarque 
FCL no lo tiene en cuenta Ia CEE. 

Finalmente antes de poneren prácticalostérmi-
nos oficiales debemos encontraracuerdos mutuos 
para establecer reglas generales en el mercado. 

Para abreviar, habrIa que discutir Ia extension 
de los riesgos adicionales y Ia distribuciôn de los 
costos adicionales. 

En esta reunion tendremos (a oportunidad de 
discutir màs detalladamente los problemas en es-
tas areas. Una cosa está muy clara: los canales 
tradicionales y Ia divisiOn tradicional del trabajo 
entre el lugar de origen, el comercio y Ia industria, 
desaparecerán en un grado cada vez mayor. Los 
cambios se aceleraràn aUn más en el proceso. 
Naturalmente, esto variará de origen a origen de 
acuerdo con Ia demanda de los tostadores. Cree-
mos que Brasil, Colombia, Centro America e 
Indonesia serán los primeros afectados. 

,Cuâles serán las necesidades que las compa-
ñIas comercializadoras del café pueden derivar de 
ésto? 

tCuál será Ia significacion que este desarrollo 
tendrâ para el comercio en el area de conflicto entre .-
los productores, los clientes y los proveedores de 
servicios? 

Tal como lo dije al comienzo, los canales tradi-
cionales que han caracterizado y reglamentado el 
comercio del café durante siglos experimentarán 
cambios importantes. La division claramente defi-
nida do los deberes y las responsabilidades esta-
blecidos en los contratos comerciales que han 
garantizado un alto grado de seguridad en el 
desarrollo de las transacciones, perderá cada vez 
más su validez. Las funciones, relativamente autO-
nomas de los participantes del mercado, Ia flexibi-
lidad y Ia fantasia, correspondientes al mercado 
potencial en su comportamiento de compra, yenta 
y planeaciOn estaràn limitadas hasta el grado en 
que aumente Ia dependencia y Ia consideraciOn 
mutuas. Por lo tanto, una cosa es absolutamente 
clara: solamente se puede perfeccionar el flujo 
comercial si todos los participantes coordinan su 
trabajo con espiritu de équipo. La palabra dave en 
logistica -y  no estamos hablando de ninguna otra 
cosa con respecto a ésto- es "justo a tiempo" e 
implica Ia reducciOn en el manejo al aspecto nece-
sario en cada caso (caja serâ rapida y directa) y 
requiere un acuerdo pronto y de amplio alcance por 
parte de todos los implicados. 

Tal como 10 dije anteriormente, este proceso de 
log rar una coordinaciOn más estrecha, significa Ia 
apertura de nuevas vIas y el manejo de nuevos 
nesgos. Y no conozco ningUn socio mejor prepara-
do que el comercio -que realice estas tareas. Las 
casas comercializadoras como negociadoras 
confiables para el lugar de origen deben tomar una 
nueva posición, además de su funciOn tradicional 
como especialista del producto: deben ampliarse 
para convertirse en proveedoras de servicios. A 
este respecto, el comercio debe realizar las si-
guientes tareas: optimizar todos los costos (racio-
nalizando el flujo del producto), colocar las calida-
des comprometidas en el sitio deseado (puede 
haber muchas combinaciones segUn los requeri-
mientos de los tostadores porque no hablamos 

sobre CIF HH/HB, hablamos de FOT 
sitios y el tiempo deseado (justo a 
casas comerciales son responsabIe 
blecimiento y Ia coordinaciOn de los so-
sarios para ello (financiaciOn, transpo 
almacenamiento, control do calidad. 
ciOn de reclamos, procosamiento 
entrega por varios medios de tranL 
acuáticos, ferroviario y carretera), lo c 

Ante todo los comerciantes deben c 
capacidad en el mercado como admini 
un sistema extremadamente ajustad 

Naturalmente, eltransporte del pro 
Buga hasta Berlin no hay duda de qi, 
dIa una excepciOn; Ia administración ci 
ciones será el negocio de cada dIa, y 
verde estã sujeto a disponibilidades ci 
do a Ia cosecha, el clima, los problernz 
restricciones financieras, etc.) y el proc-
trial del café necesita entregarse p 
demanda. 

Sinembargo, para tenor éxito sob, 
glon las partes implicadas tendrán c 
esfuerzos. 

Luego de un proceso muy fuerte dE 
ciOn en el mundo del café, en el paso r 
conducirá a una situación crucial. La s 
el mercado del café continuará y sc,T 
compañIas con un enfoque serio de li 
plazo, tondrán éxito. En este sentido 0: 
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erán las necesidades que las compa-
3hzadoras del café pueden derivar de 

Ia significacion que este desarrollo 
comercio en el area de conflicto entre 
es, los clientes y los proveedores de 

o dije al comienzo, los canales tradi-
:han caracterizado y'reglamentado el 
café durante siglos experimentarán 
)rtantes. La division claramente defi-
beres y las responsabilidades esta-
os contratos comerciales que han 
n alto grado de seguridad en el 
as transacciones, perdera cada vez 
. Las funciones, relativamente auto-
articipantes del mercado, Ia flexibi-
sIa, correspondientes al mercado 
comportamiento de compra, yenta 

estarán limitadas hasta el grado en 
!a dependencia y Ia consideración 
tanto, una cosa es absolutamente 

=nte se puede perfeccionar el flujo 
Ddos los participantes coordinan su 
pIritu de équipo. La palabra dave en 
estamos hablando de ninguna otra 
ecto a ésto- es "justo a tiempo" e 
cciOn en el manejo al aspecto nece-
caso (caja será rápida y directa) y 
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ercio -que realice estas tareas. Las 

-alizadoras como negociadoras 
el lugar de origen deben tomar una 
, ademâs de su función tradicional 

-ista del producto: deben ampliarse 
-se en proveedoras de servicios. A 

el comercio debe realizar las si-
-3: optimizar todos los costos (racio-

jo del producto), colocar las calida-
-3tidas en el sitio deseado (puede 

combinaciones seg Un los requeri-
tostadores porque no hablamos 

sobre CIF HH/HB, hablamos de FOT Berlin u otros 
sitios y el tiempo deseado (justo a tiempo). Las 
casas comerciales son responsables por el esta-
blecimiento y Ia coordinación de los servicios nece-
sarios para ello (financiación, transporte, seguros, 
almacenamiento, control de calidad, reglamenta-
don de reclamos, procesamiento y tiempo de 
entrega por varios medios de transporte como 
acuáticos, ferroviario y carretera), lo cual significa: 

Ante todo los comerciantes deben demostrarsu 
capacidad en el mercado como administradores de 
un sistema extremadamente ajustado. 

Naturalmente, el transporte del producto desde 
Buga hasta Berlin no hay duda de que es hoy en 
dIa una excepciOn; Ia administración de las desvia-
ciones serà el negocio de cada dia, ya que el café 
verde está sujeto a disponibilidades cIclicas (debi-
do a Ia cosecha, el clima, los problernas de tráfico, 
restricciones financieras, etc.) y el producto indus-
trial del café necesita entregarse para suplir Ia 
demanda. 

Sinembargo, para tener Oxito sobre este ren-
glOn las partes implicadas tendrán que realizar 
esfuerzos. 

Lu ego de un proceso rnuy fuerte de concentra-
ción en el mundo del café, en el paso reciente esto 
conducirá a una situación crucial. La selección en 
el mercado del café continuará y solamente las 
compañias con un enfoque serio del café, a largo 
plazo, tendrán éxito. En este sentido estoy conven- 

cido de que el hecho de que particularmente 
nuestro grupo con fuertes socios en el lado de Ia 
producciOn, gran experiencia en los paises consu-
midores, excelentes conexiones con proveedores 
eficientes de servicios y una clientela de primera 
clase, tiene potencial Unico para Ia ejecución de Ia 
parte logistica en beneficio de todos los interesa-
dos; en otras palabras, se puede medir y luego 
evaluar el servicio que prestamos bajo Ia coopera-
ciOn de las fuerzas del mercado. Pero cada función 
de valor agregado tiene su precio. 

Hemos efectuado Ia primera parte de nuestra 
tarea (este cuestionario se ha convertido en nues-
tra guIa para clarificar todos los detalles importan-
tes). Continuarernos con charlas mas concretas y 
el compromiso de nuestra parte marcarà los meses 
siguientes: 

Si el contenedor ha tornado de 10 a 15 años 
para convertirse en estandaren el negocio del café, 
entonces estamos convencidos de que el ernbar-
que a granel, y paralelo a esto, Ia optimizaciOn del 
flujo del producto serán elterna de 1992 y1993.   En 
los prOximos 12 a 18 meses nuestra compañia 
espera lograr airededor del 25% de todos los 
embarques a granel. 

Solicitamos su activa cooperaciOn en el proce-
so. Debernos tener en mente una cosa: "No nos 
miden por lo que planearnos, sino por lo que 
hacernos". 
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Dando un vistazo a seis semanas atrás, cuan-
do Mike, Philip y yo empezamos a discutir eltema 
de esta segunda sesiOn de trabajo, Ilegamos a Ia 
conclusion de que en un lapso de dos horas no 
tendrIa sentido describir los indicadores técnicos 
especiales ni los diferentes tipos de modelos 
técnicos de comercio. 

Decidimos entonces hablar sobre temas que 
esperábamos fueran de interés general y quisi-
mos darles una idea de cuáles son nuestras 
perspectivas sobre el comercio de futuros y el 
comercio técnico. 

En relaciOn al mercado de futuros, habiamos 
oIdo hablar sobre "El tigre gigante durmiente" y 
aprendimos "Como se toman las decisiones en 
Ia industria tostadora". 

Ahora quiero hacer algunos comentarios des-
de el punto de vista de una compañIa corner-
cializadora: Nuevamente, regresando a Ia 
planeaciOn de esta tarde y a Ia cuestión de los 
posibles conferencistas para este taller, nos dimos 
cuenta de que era mucho más fácil encontrar 
colegas con experiencia en comercio técnico en 
los Estados Unidos que en Europa. 

Esto, en mi opinion, es algo que sintetiza el 
estandar general del comercio de futuros y del 
comercio técnico en Alemnia y probablemente 
en Europa, dentro de Ia industria del café. 

El comercio de futuros, en este contexto, no 
significa simplemente comercio técnico y análisis 
técnico; es mucho más una actividad, Ia cual 
intenta sacar provecho de todos los ingredientes 
de los mercados de futuros y sus derivados. Al 

1 Ejecutivo vinculado ala firma Bernhard Roehfos, Hamburgo. 

hablar a los tostadores, se da uno cuenta de que 
Ia mayorIa de las decisiones en cuestiones, cafe- 

11 
teras son tomadas de manera tradicional. 

Muestran interés en el comercio de futuros yen 
el análisis técnico, pero siguen prefiriendo tomar 
decisiones con base en otros argumentos. 

La situacián dentro del comercio continental 
europeo parece ser similar. 

- 

Para tratar de encontrar Ia historia del comercio 
técnico, solo hay que ir 20 años atrás, cuando Ia 
empresa editorial "Hoppenstedt" 0, como ellos 
mismos se denominan, "El inventor alemán del 
análisis de diagramas" empezaron a imprimir el 
primer libro de diagramas para Alemania. 

Por otro lado, hace muchos años, Ia casa de 
bolsa más activa del mundo le enseñó a los 
comerciantes norteamericaflos cOmo ver un mer-
cado, desde el punto de vista técnico. 

Hombres como Charles Dow y Eliott Wave 
empezaron a analizar sus mercados hace más de 
100 años, con base solo en indicadores técnicos. 

Hoy en dIa, Ia industria tostadora cuenta con 
sus propios especialistas para sacar provecho del 
comerciotécnico y casi todas las comercializadoras 
tienen como mInimo un empleado concentrado en 
análisis técnico. 

Si miramos desde los antecedentes norteame-
ricanos, hasta el conservador mercado europeo 
del café, probablemente estaremos de acuerdo 
en que nosotros estamos muy atrasados con 
respecto a los Estados Unidos. 

Esto no es cuestiOn de inteligencia a detiempo, 
sino de Ia forma como se ha desarrollado el 
negocio del café en Europa. 

Los futuros y el comercio técnico 

Jens Sorgenfrei1  

Los negociantes que empezarc 
pués del final de Ia segunda gu 
fortalecieron dIa tras dIa. 

Estaban en capacidad de llew—
rante un Iargo perIodo de tiempo—
mirar hacia los mercados termin3—
pero muy inactivos de Nueva York, 
y Hamburgo. 

Si se tomaba Ia decisiOn de coi 
a futuro, Ia cual era probablemente 
te, ésta era una decisián de preo 
en calidad y consideraciones fund: 

La yenta, finalmente, era un (sirn 
precio de costo más flete más segui 
en el peso más intereses más costo 
más margen, resultando en el nu== 
mercado. 

Dentro de ese ambiente, Ia gente 
del café tornaba decisiones en cu 
que estarán fuera de su especialith—
exposición a Ia tasa de interés, riesg 
costos de cálculo. 

HabIa que responder con dinero 
extremadarnente negativos del me, 

Sin embargo, márgenes más ar 
ban el manejo de Ia exposición en 

En esos años, se desarrollb una 
mercado, con el comercio orientá 
fuente. 

Se definió un orden, en el cu: 
vendla su café a través de un a 
exportador, quien 10 vend ía a través 
de irnportaciOn a Ia comercializador 

Además del flujo del café, toda Ia-
v.g. sobre calidades, cultivos, situaci 
reservas, se canalizaban de Ia misn- 

Poca o ninguria comunicaciOn poi 
na conexiOn telefOnica, ningün sist-
sOlo Ia famosa dave Morse portelegr 
de Ia comunicaciOn un factor, quizás - 
tante, para el éxito del negocio. 

El comercio europeo dominO las 
era un flltro para Ia industria y casi sie 
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Los negociantes que empezaron a operardes-
pués del final de Ia segunda guerra mundial se 
fortalecieron dIa tras dIa. 

Estaban en capacidad de Ilevar los libros du-
rante un largo perlodo de tiempo sin tener que 
mirar hacia los mercados terminales existentes, 
pero muy inactivos de Nueva York, Londres, Paris 
y Hamburgo. 

Si se tomaba Ia decision de comprar contratos 
a futuro, Ia cual era probablemente Ia más frecuen-
te, ésta era una decision de precio total, con base 
en calidad y consideraciones fundamentales. 

La yenta, finalmente, era un (simple) cálculo del 
precio de costo más flete más seguro más pérdida 
en el peso más intereses más costos de embarque 
más margen, resultando en el nuevo valor en el 
mercado. 

Dentro de ese ambiente, Ia gente de Ia industria 
del café tomaba decisiones en cuanto a riesgos 
que estarán fuera de su especialidad, tales como 
exposición a Ia tasa de interés, riesgo monetario y 
costos de cálculo. 

Habia que responder con dinero a los sucesos 
extremadamente negativos del mercado. 

Sin embargo, mérgenes más amplios facilita-
ban el manejo de Ia exposiciOn en el mercado. 

En esos años, se desarrollO una estructura de 
mercado, con el comercio orientándose hacia Ia 
fuente. 

Se definiO un orden, en el cual el agricultor 
vendla su café a través de un agente local al 
exportador, quien lo vendIa a través de un agente 
de importación a Ia come rcial izadora europea. 

Además del flujo del café, toda Ia informaciOn, 
v. g. sobre calidades, cultivos, situaciOn climática y 
reservas, se canalizaban de Ia misma manera.  

en capacidad de sacar provecho de su conoci-
miento avanzado. 

Las operaciones de cobertura se haclan me-
diante contratos fisicos. Si, por ejemplo, un tosta-
dor querla comprar café, el importador frecuente-
mente podia cubrir negocios mãs amplios con 
compras fIsicas, de inmediato. 

El desarrollo de Ia comunicaciOn en los ochen-
tas, Ia transparencia absoluta de las noticias mun-
diales, en resumen, el mundo integrándose en un 
solo mercado, forzO al comercio a detener, a 
reconsiderar sus actividades. 

Márgenes menores y mayor competencia fue-
ron el resultado y un creciente deseo por reducir 
riesgos no cubiertos permitieron que nuevos ins-
trumentos se integraran al anticuado negocio del 
café. 

El desarrollo de futuros monetarios y de tasas 
de interés ofreciO Ia posibilidad de cubrir Ia expo-
sición a Ia tasa de interés y el riesgo a Ia tasa de 
cambio. 

Los mercados terminales cada vez más activos 
de Nueva York y Londres fueron descubiertos 
como nuevos instrumentos de cobertura de ries-
gos. 

Veamos algunas cifras para ilustrar el cambio 
en el negocio del café: 

1972: el volumen promedio diario del contrato 
"C" de Nueva York era de 80 lotes por 
dIa, 

1975: era de400, 

1980: era de3.000, 

1985: igualmente, 3.000, 

1987: 4.000, 

1990: 7.000y 

1992: en los primeros 5 meses, 8.500, lo que 
indica un crecimiento de cien veces en 
términos de volumen en los Ultimos 20 
años. 

is desde los antecedentes norteame- 	
Poca o ninguna comunicación portélex, ningu- ta el conservador mercado europeo 	na conexiOn telefOnica, ningün sistema de fax; :bablemente estaremos de acuerdo 	

solo Ia famosa dave Morse por telegrama hicieron otros estamos muy atrasados con 	
de Ia comunicaciOn un factor, quizás el más impor- 

)S Estados Unidos. 	 '1ante, para el Oxito del negocio. 
cuestiOn de inteligencia ode tiempo, 	El comercio europeo domino las operaciones; 	El interés abierto se desarrollO en el mismo

perlodo de 500 lotes en 1972, a más de 3.500 en orma como se ha desarrollado el 	era un filtro para Ia industria y casi siempre estaba 	1975, café en Europa. 
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8.800 en 1980, 

13.300 en 1985, 

21.000 en 1987, 

41.000 en 1990, 

hasta más de 60.000 esta semana. 

Mirando especificamente el cambio en el nego-
cio de Bernhard Rothios, el escenario es similar en 
los ültimos años. 

1985: alrededor del 10% en el lado comprador 
y 12% en el vendedoreran los contratos defijación 
de precio. 

Esta participación aumentó en una escala li-
neal durante los siguientes 5 años y luego solo 
entre 1990y 1991 el volumen de ventas de fijación 
de precios aumentó a más de 700.000 sacos. Su 
participaciôn aumentô del 30 al 40%. El desarrollo 
para 1992 presenta un incremento mayor. 

La situación en el lado comprador se consolidô 
en 1991; Ia participación del negocio de fijaciOn de 
precio parece haberse estabilizado en cerca del 
42% en el momento. 

A mediados de los ochenta, nuestra compañIa 
estaba estructurada de manera que el comercian-
te tomaba todas las decisiones sobre calidad, 
precio, cambio, tasas de interés y logIstica ala vez. 

También decidIa lo referente a cobertura y 
mantenia contacto regular con comisionistas para 
colocar órdenes de fijación de precio en los dife-
rentes mercados de futuros del café. Consideran-
do el ya descrito cambio general en el negocio, en 
el contexto de velocidad de informaciôn, alta 
competitividad y márgenes de reacciones negati-
vas, hoy en dIa, todo elemento contractual, debe 
estar perfectamente optimizado. 

Ya no se puede esperar que un comerciante 
pueda, por ejemplo, tener conocimiento detallado 
sobre las regulaciones de Ia F.N.C. en Colombia; 
conocer el mercado interno, el café y el cambio del 
Brasil; contactar 10 cargueros costarricenses, 
conocer el mercado monetario mundial; pronosti-
car el desarrollo de las tasas de interés; participar 
en el mercado mundial de fletes y seguros; cono-
cer las regulaciones del "C" de Nueva York y del 

Mercado Terminal de Café de Londres; comerciar 
el arbitraje, ampliaciones y hacer ofertas fIsicas y, 
finalmente, hacer análisis técnico. 

Por tanto, el contrato fisico actual está dividido 
en cada uno de sus componentes 0, lo que es,más 
importante, en elementos especIficos delcafé y 
nesgos del mercado de futuros. 

Compensaciôn intema se convirtió en Ia pala-
bra mágica y fue utilizada en nuestra compañIa en 
1988. 

En el momento de concluir un contrato, el 
comerciante debe informar del negocio ala oficina 
individual de Ia compensación intema con elfin de 
tomar cobertura contra el riesgo de precio, el 
riesgo de cambio, el detasa de interés y el manejo 
de costo. Al hacerlo, el comerciante transfiere 
estos riesgos al especialista, quien desde ese 
momento se hace responsable de todos eUos. 

El comerciante fIsico solo se queda con el 
riesgo diferencial. 

Hoy en dIa, con Ia alta frecuencia de decisio-
nes, como resultado de un movimiento de ocho 
millones de sacos, fisicamente, dividido en 3.000 
contratos de compra, 4.000 contratos de yenta, 
acompañado de un volumen de mercado de futu-
lOS de más de 120.000 lotes poraño (representan-
do 27 millones de sacos de café) y una exposiciOn 
promedic al cambio de más de 200 millones de 
dOlares, esto ha probado ser un procedimiento 
extremadamente práctico. 

Volviendo al tema de este taller, en Ia organiza-
ciOn actual, ,cuál es el papel de un programa de 
futuros? 

,Es el mejorconocimiento del análisistécnico? 

Es el 100% de oportunidad de pronosticar el 
prOximo movimiento del mercado? 

Dando un vistazo a los ültimos años, definitiva-
mente no; cuando el comercio de futuros empezO 
a sermás importante para el comercio, Ia decisiOn 
de Ilevar un libro corto o largo no ha sido su 
principal tarea. 

En cambio silo ha sido el ajuste de posiciOn, Ia 
cobertura sin mover el mercado, el manejo de  

diferenciales para optimizare-
manejar una posidión de ne-
menos tres veces. 

Después de haber apren-
manera como debe negociar-
luego de haber comprendid-
que está detrás del contrato "C 
resumen, después de conoc 
comportamiento de un produ' 
ron a pensar sobre el análisi- 

Pero esto no es todo; pien 
necesario que comprendan 
mentales de un mercado, aur 
al comerciante técnico real no 

Hay buenos ejemplos, en 
res le han indicado al come; 
debe abstenerse de determir 
que el conceptotécnico recorr 

Un ejemplo: 

Remontémonos a enero d 
ante las reuniones de Ia OIC e 
do presentaba una increible vi 
oldo hablar de ningün come 
haya hecho plata durante es 

No hubiera sido una mejc 
mercado durante dos sema 
posición con el conocimiento 
reuniOn de Ia OIC? 

Yo lo pienso asI y adern 
necesario, es más, que es 
posiciôn todo el tiempo. 

Llevar un programa de futi 
es más dificil y requiere más 
tener una posición larga 0 co 
miedo a tomar una decisiOn, 
proceso activo que necesita 
cualquiermomènto, cuando el 
en los libros. 

Actualmente, en una c 
cializadora de café, Ia rotaci 
genera ganancias. 

Las utilidades de una posici 
solo como una contribuciOn a 
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diferenciales para optimizarel inventario fIsico y el 
manejar una posición de riesgo revisada por 10 
menos ties veces. 

Después de haber aprendido las reglas y Ia 
manera como debe negociarse en el mercado y 
luego de haber comprendido Ia actividad fIsica 
que estádetras del contrato "C"de NuevaYork, en 
resumen, despues de conocer y comprender el 
comportamiento de un producto básico, empeza-
ron a pensar sobre el análisis técnico. 

Pero esto no es todo; pienso, además, que es 
necesario que comprendan los factores funda-
mentales de un mercado, aunque con frecuencia 
al comerciante técnico real no le gusta conocerios. 

Hay buenos ejemplos, en los que estos facto-
res le han indicado al comerciante técnico que 
debe abstenerse de determinado mercado, aun-
que el conceptotécnico recomienda una posiciOn. 

Un ejemplo: 

Remontémonos a enero de este año, cuando 
ante las reuniones de Ia 010 en Londres el merca-
do presentaba una increIble vuinerabilidad. No he 
oldo hablar de ningün comerciante técnico que 
haya hecho plata durante ese perlodo. 

No hubiera sido una mejor decision salir del 
mercado durante dos semanas y asumir una 
posiciOn con el conocimiento fundamental de una 
reunion de Ia OlC? 

Yo Ia pienso asi y además creo que no es 
necesario, es más, que es un error tener una 
posiciOn todo el tiempo. 

Llevar un programa de futuros algunas veces 
es más difIcil y requiere más disciplina que man-
tener una posición larga a corta. No se trata del 
miedo a tomar una decision, es mucho más un 
proceso activo que necesita ser confirmado en 
cualquiermomento, cuando el negocio fisico entra 
en los libros. 

Actualmente, en una compañIa comer-
cializdora de café, Ia rotaciOn fisica es lo que 
genera ganancias. 

Las utilidades de una posiciOn se considerarán 
solo como una contribuciOn a los resultados. 

Mucho más importante es el programa de 
cobertura bien ordenado frente a contratos fIsicos. 

Sin embargo, lo que acabo de decir sobre el 
propOsita de nuestro negacio es relativo. 

Si las decisiones en posiciones totales tienen 
que ser tomadas por comerciantes de café a por 
sus clientes, bien sea en el lado del consumidor o 
del productor, el análisis técnico no puede seguir 
siendo desatendido. 

El comercio especulativo y los aspectos técni-
cosrepresentan unagranpartedelvolumendelos 
mercados de futuros de hoy en dIa. 

Para demostrarlo, solo hay que ver el volumen 
del contrato "C" de Nueva York, en el cual más del 
60% del volumen diario real es realizado por 
camerciantes especulativos y más del 40% del 
interés abierto depende de los mismos, quienes, 
como todos sabemos, a menudo reaccionan ante 
los modelos técnicos. 

De hecho, en ese sentido, el análisis técnico 
adquiere cada dia mayor capacidad de influir en 
las decisiones de cobertura. 

Ahora, no se puede Ilegar a ser un comerciante 
técnico leyendo un libro a asistiendo a un seminario; 
se necesita más; Ia expeenda es Ia necesao. 

No tiene que ser un proceso de 10 añas, sino 
que se deben haber definido las propias reglas y 
haber aprendido a negociar segün un modelo 
técnico. 

No tiene sentido leer sobre una nueva tearla de 
hay y trabajar mañana con exactamente Ia misma 
estrategia. 

En mi opiniOn, es mucho más importante en-
contrar un métado praplo. 

Uno no debe permitir que otros 10 confundan 
con argumentos de que su método es mucho 
mejor. 

Para uno, éste definitivamente será el equivo-
cado, en Ia medida en que no entienda el proceso 
que implica. 

Para ml, uno de los aspectos, muy simple y 
práctico del análisis técnico, sigue siendo el más 
importante; el reconocimiento de una tendencia. 

I de Café de Londres; comerciar 
dones y hacer ofertas fisicas y, 
análisis técnico. 

ntrato fIsico actual está dividido 
s componentes 0,10 que es más 
mentos especIficos del café y 
do de futuros. 

i intema se convirtió en Ia pala-
tilizada en nuestra cornpañIa en 

o de concluir un contrato, el 
informar del negodo ala oficina 
Iipensación intema con elfin de 
contra el riesgo de precio, el 
el detasa de interés y el manejo 
rlo, el comerciante transfiere 
specialista, quien desde ese 
responsable de todos ellos. 

fisico solo se queda con el 

n Ia alta frecuencia de decisio-
do de un movimiento de ocho 
fIsicamente, dividido en 3.000 

çra, 4.000 contratos de yenta, 
n volumen de mercado de futu-
000 lotes poraño (representan-

-3acos de café) y una exposiciOn 
=o de más de 200 miliones de 
Drobado ser un procedimiento 
práctico. 

via de este taller, en Ia organiza-
es ci papel de un programa de 

iocimiento del análisis técnico? 

-a oportunidad de pronosticar el 
ito del mercado? 

-w a los ültimos años, definitiva-
ci comercio de futuros empezó 
te para el comercio, Ia decisiOn 
corto o largo no ha sido su 

ha sido el ajuste de posiciOn, Ia 
er el mercado, el manejo de 

Ilk I......... 
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Y para esto, todo to que se necesita es una 
simple regla. 

SOlo más tarde, al tratar de optimizar encon-
trando el momento en que unatendenda empieza 
a terminar, deben recordarse los nombres de 
indicadores técnicos muy conocidos, como RSI, 
MOMENTUM, STOCHASTICS, BOLLINGER 
BAND, MACD, etc. 

Pero, de nuevo, yo no los usarla todos. 

Trate de encontrar cuál indicador, en su opi-
nión, es el mejor para su mercado. 

Habiendo liegado a este punto, un programa 
de computador basado en el análisis puede serde 
gran ayuda. 

Puede ayudar a optimizar los indicadores; a 
hacer un seguimiento de los resultados; a prepa-
rardecisiones; pero no puede ayudar atomar una 
decisiOn. 

Retomemos el negocio práctico diario. ,Como 
una casa comercializadora, qué podemos ofrecer 
a nuestros proveedores ytostadores, en cuanto at 
comercio de futuros y at comercio técnico? 

Dentro de una relación normal de negocios: 

Podemos ofrecer informaciOn completa; pode-
mos producir cualquier tipo de diagrama; pode-
mos hacer comentarios técnicos; podemos infor-
mar sobre cambios en las reglas; podemos infor-
mar sobre nuevos contratos; podemos ser socios 
en contratos, en los que se necesite el otro lado y 
podemos siempre ayudarle a interpretar to ante-
rior. 

También, podemos ofrecer el servicio de tener 
una sub-cuenta para usted, como ya to estamos 
haciendo con alrededor de 15 compañIas, unas 
pertenecientes at grupo y otras clientes tostadores 
de Bernhard Rothfos. 

Dentro de un acuerdo de ese estilo, podriamos 
hacer por usted todo el trabajo administrativo de 
tramitologla. Estariamos en capacidad de ofrecer-
le Imneas de crédito para reducir los pagos dianos 
necesarios para los margenes. 

En cooperaciOn con nuestros comisionistas, 
podemos ofrecerle más nümeros telefOnicos de 
pago revertido, para ahorrar costos de comunica-
cion. 

Finalmente, podemos tratar de acordar contra 
tos con nuestros socios en sistemas de informa-
ciOn, como Knight-Ridder, ADP, Future Source y 
Reuters, para rediicir SUS costos en este tipo de 
eq uipos. 

Desde mi punto de vista, to que acabo de decir 
significa Ia oportunidad para todos nosotros de 
minimizar costos en un mercado de costos inten-
sivos y debe considerarse como un intento de 
trabajar, cuando hay mano de obra fisica disponi-
ble. 

Todo esto está en proceso, pero a mis colegas 
en Hamburgo y a mi fl05 COmplaceria escuchar 
nuevas ideas y quedamos a su disposiciOn en to 
que podamos ayudarles. 

Quiero concluir mi breve presentación citando 
una parte del folieto del NEUMANN KAFFEE 
GRUPPE, publicado en 1989 Ia cual, en mi 
opiniOn, sintetiza bien el propOsito del comercio de 
futuros y del comercio técnico dentro de un grupo: 

"Las necesidades de los paises productores, 
por una parte, y las de la industria, por otra parte, 
casi nunca coinciden. Requisitos como calidad, 
tiempo de transacciôn, financiacjOn y toma de 
riesgos, por nombrar algunos, rara vez son com-
patibles. 

Aqui es donde las companias del Neumann 
Kaffee Gruppe entran a limar asperezas 

Debido al uso sofisticado de todas las herra-
mientas del mercado, normalmente es posible 
suplirlas necesidades de ambas partes ylograrsu 
satisfacción. 

Todos los instrurnentos técnicos del comercio 
reciben una atenciOn minuciosa, pero nunca en 
detrimento del comercio fisico del café. 

Privatizacjón: el punt 

Gordon S. Giflet' 

No sOlo es un privilegio sino tam 
estar con ustedes hoy y agradez 
Neumann por invitarme a participa 
cuentro. 

' DecidI limitar mis comentarios a 
en los paIses de origen y no discut,r la 
de Ia industria del café en muchc 
Europa Oriental; en Ia preparacion dE 
taciOn decidI seleccionar cuatro parãr 
pectivas que creo son especialment 
para esta evaluaciôn. 

Primero, existe un parámetro "hist 
mos revisar Ia historia para entender r 
los gobiernos Ilegaron a involucrars 
dustrias nacionales del café. Unavez i 
ha sido interesante analizar por qué S 
participaciOn yen muchos casos su fo 
y cuáles fueron sus resultados. 

En mi opinion, los otros tres parán 
escogido son crIticos para una rela 
exitosa con el Iugar de origen. Est 
son el aspecto legal, comercial y cu 

Comencemos con los antecedent 
pectiva HISTORICA. En muchos cas 
pación del gobierno con Ia industria bc 
sido intensa. Esto no es sorprendeni 
liega a comprender que estamos hab 
de un producto que se cultiva y es orit 
palses en desarrollo. El impacto direc 
Ia generaciOn de divisas, ingresos fis 
de empleo y el equilibrio de Ia bonan 
ha sido considerable y, en aquellos 
dependen principalmente del café co 
pal fuente de economIa, imprescinc 
bienestar econOmjco de cada pals. ( 

1. Vicepresidente Nestlé, Suiza. 
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eraciOn con nuestros comisionistas, 
frecerle rnás nümeros telefónicos de 
ida, para ahorrar costos de comunica- 

Privatización: el punto de vista de un tostador 

Gordon S. GiIIet1  

No solo es un privilegio sino también un placer 
estar con ustedes hay y agradezco a Michael 
Neumann por invitarme a participar en este en-
cuentro. 

' DecidI limitar mis comentarios a Ia privatización 
en los paIses de origen y no discutir Ia liberalizaciôn 
de Ia industria del café en muchos paIses de 
Europa Oriental; en Ia preparaciOn de esta presen-
taciôn decidI seleccionarcuatro parámetros a pers-
pectivas que creo son especialmente importantes 
para esta evaluaciôn. 

Primero, existe un parámetro "histórico". Debe-
mos revisar Ia historia para entender mejor por qué 
los gobiernos Ilegaron a involucrarse con sus in-
dustrias nacionales del café. Unavez involucrados, 
ha sido interesante analizar por qué se mantuvo su 
participaciOn yen muchos casossu fortalecimiento 
y cuáles fueron sus resultados. 

En mi opiniOn, los otros tres parámetros que he 
escogido son crIticos para una relaciOn continua y 
exitosa con el lugar de origen. Estos parâmetros 
son el aspecto legal, comercial y cualitativo. 

Comencemos con los antecedentes de Ia pers-
pectiva HISTORICA. En muchos casos, Ia partici-
pación del gobierno con Ia industria local del café ha 
sido intensa. Esto no es sorprendente cuando se 
Ilega a comprender que estamos hablando acerca 
de un producto que se cultivay es originario de los 
paises en desarrollo. El impacto directo del café en 
Ia generaciOn de divisas, ingresos fiscales, niveles 
de empleo y el equilibrio de Ia bonanza comercial 
ha sido considerable y, en aquellos paises que 
dependen principalmente del café coma su princi- 

,.paI fuente de economia, imprescindible para el 
bienestar econOmico de cada pals. Desafortuna- 

1. Vicepresidente Nestlé, Suiza. 

damente, al medirse el éxito y con mucha frecuen-
cia, las aspiradionesy los objetivos de los funciona-
rios oficiales involucrados eran mãs importantes, 
que Ia estructura planeada y los resultados logra-
dos por Ia misma organizadion en si. 

En términos generales Ia OIC no ha tenido en 
cuenta esta consideración especIfica. Realmente, 
Ia OlC presentO Ia excusa para Ia creación de 
burocracias que resaltaron lo peory no lo mejorde 
las organizadiones gubernamentabes o semi-ofi-
ciales. El control de las cuotas internas y Ia distribu-
ción de los derechos de exportaciOn, impulsaron a 
numerosas autoridades a cometer abusos y malas 
prácticas. Con mucha frecuencia hubo muchos 
cambios en el personal, los titulares recientemente 
nombrados con poco conocimiento del mercado y 
sin mayor interés en Ia viabilidad de Ia industria a 
largo plazo. Algunos ejemplos del abuso de las agen-
cias gubernamentales en el lugar de origen son: 

La restricción de los procesos comerciales 
contra Angola en 1974. 

La manipulación del mercado en 1979 del 
Grupo Bogota. 

La operadiOn Patricia en 1986. 

Además, laventa del café de buena calidad a los 
no miembros a precios muy bajos no pudo tener 
lugar sin Ia participaciOn del gobierno y el dana 
consecuente irreparable a las bases del Acuerdo 
Internacional del Café. Mi opiniOn continua siendo 
que muchas de las funciones importantes mencio-
nadas anteriormente, podrian serejecutadas satis-
factoriamente por los Bancos Centrales sin Ia 
creaciOn de bu rocracias despil-farradoras. 

Ahora me gustaria Ilamar su atención sobre el 
primero de los tres criterios para log rar una exitosa 
relación con el lugar de origen. 

ite, podemos tratar de acordar contra-
stros sodas en sistemas de informa-
Knight-Ridder, ADP, Future Source y 
ra red,icir sus costos en este tipo de 

ii punto de vista, Ia que acabo de decir 
oportunidad para todos nosotros de 
ostos en un mercado de costos inten-
e considerarse coma un intento de 

-ando hay mano de obra fisica disponi- 

a está en proceso, pero a mis colegas 
a y a ml nos complaceria escuchar 
; y quedamos a su disposición en 10 

as ayudarles 

oncluir ml breve presentaciôn citando 
del folleto del NEUMANN KAFFEE 
publicado en 1989, Ia cual, en ml 
etiza bien el propósito del comercio de 

-I comerciotécnico dentro de un grupo: 

esidades de los paises productares, 
te, y las de Ia industria, por otra parte, 
coinciden. Requisitos coma calidad, 
transacdón, financiación y toma de 
nombrar algunos, rara vez son corn- 

dcnde las compañias del Neumann 
pe entran a limar asperezas. 

.l usa sofisticado de todas las herra-
-1 mercado, normalmente es posible 
:esidades de ambas partes y lograr su 

s instrumentos técnicos del comercio 
atención minuciosa, pero nunca en 
el comercio fisico del café. 
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tesoro renovable, nacional y natural. Ex 
excepción y no menciono al pals simpIem 
estar presente mi compañero orador. La 
Colombia es hoy en dia duramente critic= 
cas veces ha existido una organización co 
que ha hecho mucho por el cultivador nac 
café y al mismo tiempo ha promociona 
elevado Ia reputadión y Ia imagen del Café 
biano a nivel mundial. La capacidad para 
un precio mInimo real puede propordionarL 
estabilidad en el mercado interno y per 

Dentro del parámetro "legal" he considerado en 
forma separada, Ia inviolabilidad del contrato y el 
respeto de las condiciones del mismo. Si desde 
hace mucho he sido muy crItico de las agencias 
estatales, nuestra experiencia como tostadores 
mayores, respetando y dando cumplimiento a los 
contratos con las organizaciones del gobierno ha 
estado prâcticamente fuera de cualquier censura. 
Un contrato, aUn por embarque entregado a tiem-
p0, con una agencia del Gobierno, y me ref iero no 
solo al café, siempre tiene que respetarse; en 
realidad, como corporación nos hemos sentido 
màs segu ros con los contratos con el Gobierno que 
con los compromisos con exportadores en el lugar 
de origen. Si Ia inviolabilidad del contrato es un 
punto, el respeto de las condiciones del contrato es 
el otro. Las agendas del Gobierno tienen Ia cos-
tumbre de hacercaso omiso de las condiciones del 
contrato que acordaron mutuamente. Un ejemplo 
es Ia demora en el cumplimiento de los contratos 
UCMB hacia finales de Ia década de los 80. 

El respeto de las condiciones contractuales con 
los exportadores privados en el lugar de origen 
debe ser responsabilidad del comprador. En los 
lugares donde Ia industria ha sido privatizada el 
comprador elige a sus exportadores y de él depen-
de Ia selección cuidadosa del socio correcto. Una 
diferencia bàsica entre una organización del Go-
bierno y Ia de un exportador privado en el lugar de 
origen es que este ültimo cae en cuenta màs 
rapidamenteyaprovechalasituación, esdecir, que 
se identifica más rãpida y fácilmente Ia parte débito 
y crédito de cualquier transacción. 

En términos del parãmetro "comercial" no hay 
duda de que el entendimiento y Ia dedicación a los 
negocios de un exportador privado son más pro-
fundos. Tiende a haber menos trustraciôn cuando 
se negocia con exportadores privados, principal-
mente porque dentro del concepto de servicio 
estân obligados a ser flexibles, "el cliente siempre 
tiene Ia razón". Esta noción de flexibilidad es hoy en 
dia Ia dave para determinar las prioridades del 
tostador, junto con un entoque del cliente por parte 
del vendedor. Nuestra experiencia con respecto a 
Ia participaciôn del Gobierno es lade que mientras 
Ia Agencia, Ia Junta Mercantil o Ia Caja de 
Estabilización parecen entender los deseos del 
comprador y prometen Ia solución deseada, con  

frecuencia hay una gran brecha entre Ia intención 
y Ia realidad. Por otro lado, con frecuencia las 
agendas del Gobierno mirando hacia el tuturo son 
más realistas, tienden a tener sus pies firmemente 
en el suelo y generalmente, se interesan más por 
oportunidades a largo plazo que a corto plaz. 
siendo con frecuencia esta ültima prioridad del 
exportador privado. 

Antes de hablar sobre el Ultimo paràmetro, es 
decir, Ia perspectiva "cualitativa", quisiera comparti r 
con ustedes nuestra experiencia durante los Ulti-
mos 7 años, Ia cual comenzó con Ia sequIa del 
Brasil, seguida por Ia de los Ultimos 2 1/2 años de 
Acuerdo y luego por el mercado libre de 1990 y 
1991.   Comprendo que los datos hacen referencia 
exclusivamente a tres lugares de origen africano 
pero sirven muy bien para mostrar Ia tendencia 
fundamental. En los casos de Uganda y Camerün 
nuestras compras en 1991 fueron justamente Ia 
mitad de las de 1985. En el caso de Costa de Marfil 
Ia caIda tue por el orden del 25%, y dentro de este 
origen reside otro ejemplo de Ia necesidad de 
flexibilidad, servicio al cliente y rapidez de Ia reac-
ción. Nuestra operación de café soluble en Abidjan 
ha dependido tradicionalmente de Ia Caja que nos 
provee de café verde. La apertura retardada del 
perIodo 1991/92, Ia falta de financiación y Ia confu-
sión con respecto al reglamento que finalmente se 
aplicarla, fue Ia causa para que nuestra organiza-
ciôn local fuera obligada a tomar Ia inidiativa y 
comprara el café directamente an el interior del 
pals. No solamente pudimos obtener los créditos 
bancarios necesarios sino que las cooperativas de 
los pueblos estaban felices de vendernos. Nunca 
habiamos visto tan buena calidad!. I rónicamente Ia 
administraciôn local tue visitada por Ia Caja que 
deseaba saber si podIamos cumplir algunos de 
nuestros compromisos de exportación. 

Finalmente, me gustaria hacer menciôn al 
parâmetro final, denominado como "calidad". Este 
se reduce a sabersi uno de los objetivos es vender 
un producto o comercializar un producto con un 
valor intrinseco claramente definido. Con mucha 
frecuencia las agendas del Gobierno han mirado al 
café como un vehIculo conveniente para generar 
divisas extranjeras cuando deberian haber re-
tlexionado por un momento y haber pensado cómo 
podrIan maximizarel potencialde gananciade este 



tesoro renovable, nacional y natural. Existe una 
excepciôn y no menciono al pals simplemente por 
estar presente mi compañero orador. La FNC de 
Colombia es hoy en dia duramente criticada. Po-
cas veces ha existido una organizaciOn como ésta 
que ha hecho mucho por el cultivador nacional de 
café y al mismo tiempo ha promocionado y ha 
elevado Ia reputación y Ia imagen del Café Colom-
biano a nivel mundial. La capacidad para sostener 
un precio mInimo real puede proporcionaruna g ran 
estabilidad en el mercado interno y permitir una 

planificación a largo plazo por parte de los cultiva-
dores. Contribuyendo al desarrollo de Ia infraes-
twctu raw ral y of reciendo el apoyo técnico en areas 
de investigacion, agricultura y el proceso de post-
cosecha Ia participación de un gobierno en Ia 
industria del café protege su actual bienestar y 
garantiza su cultivo. futuro. Los gobiernos deben 
reavaluar su desempeño futuro y concentrarse 
más en Ia ayuda interna dejando el mercado 
extemo a las aptitudes y pericia empresariales 
necesarias del sector privado para tener éxito. 
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La función de producción en café 	 I. Revision de Iiteratura3  

INTRODUCCION 

El presente trabajo tratade determinarla influen-
cia de diferentes factores sobre Ia productividad del 
café y constituye un esfuerzo adicional al que han 
realizado Cenicafé y otros investigadores en el 
pasado. El area de análisis es importante porvarias 
razones: en primer lugar, Ia conformación del pa-
quete tecnologico que recomienda Ia Federación 
Nacional de Cafeteros debe Ilevar a niveles de 
maxima rentabilidad par tipo de cultivo y èsta de-
pende tanto de aspectas econOmicos (precios y 
costos), coma ag ronómicos (densidad, fertilizaciOn, 
edad, sombrIa, clima y pràcticas culturales). En 
segundo lugar, se espera que una mejor especifica-
ción de lafunción de producción permita depu rar los 
modelo 'macro' de producci6n1 , y facilite las prayec-
ciones anu ales que realiza el servicio de extension 
de Ia Federaci6n.2  Ella conducirla a una mejor 
programacion de las ventas en el exterior, a un 
manejo mãs racional de inventarios y a una mayor 
eficiencia en Ia polItica cafetera. 

La Sección II de este documento reseña las 
principales conciusiones de los experimentos ade-
lantados en el pasado en Cenicafé (pnn-cipalmente) 
y en el exterior, con Onfasis on el efecto de Ia 
densidad, Ia edad y el sombrIo sobre la productivi-
dad. La Sección III discute las caracterIsticas de los 
principales experimentos disponibles on Cenicafé 
(variedad, densidad y fecha de siembra, entre otras) 
y analiza aspectos relacionados con Ia especifica-
cion de las ecuaciones y con Ia mediciOn de las 
diferentes variables. 

La SecciOn IV presenta el nOcleo central del 
trabajo. Se analiza en la primera parte Ia formación 
del ensayo de uniformidad, un experimento 
especialemente apto para estudiar el efecto de la 
edad y Ia bienalidad sobre Ia productividad del 
Caturra. El ensayo comenzO en 1963 y tuvo una 
duraciOn de más de 20 años. Se estudia posterior-
mente Ia influencia sobre Ia variedad Caturra de Ia 
densidad, Ia edad, Ia fertilización y Ia Iluvia en un 
grupo basede 4 experimentos (07, C9, 015 yCi 9), 
con 7 niveles de densidad, 8 niveles de edad, y 3 
dosis de fertilizante completo. Se combinan luego 
los resultados del ensayo de uniformidad con los del 
grupo base, y se considera al final de Ia SecciOn Ia 
influencia del sombrIo sobre Ia productividad en el 
experimento 033. El Anexo complementa Ia infor-
macion sobre las carac-terIsticas de los principales 
experimentos disponibles en CenicafO. 

Las pretensiones de este documento son cierta-
mente modestas frente a Ia magnitud del trabajo a 
realizar, y existe plena conciencia entre los autores 
que de que nose contará en muchos años con una 
funcián que incorpore en forma enteramente satis-
factoriatodosy cada uno de los multiples elementos 
relevantes. No abstante, los resultadas estadIsticos 
son satisfactorios, y los puntos de maxima coinci-
den con lo que cabrIa esperar a priori. También 
resultan significativos los efectos cruzados entre 
variables. La Sección final presenta las principales 
conclusiones del trabajo, y sugiere nuevas Ilneas 
de investigación hacia el futuro. 

No esfácilestablecerunafunció= 
en café, par ser amplia el conjun 
relevantes y difIcil Ia cuantificaciOr 
ellas. El Cuadro 1 presenta un cort 
50 variables consideradas apriodc 
agrupadas bajo las cinco grande 
clima, planta, suelo, manejo, y 'soc 
consensosobrelaformaen que se 
el clima, y es difIcil utilizar variable 
adecuadamente Ia influencia de Is 
del 'manejo'. Se presenta en es 
breve reseña de las conclusior.es  
disponible, con énfasis en Ia influer 

FACTORES Y VARIABI 

FACTOR 

CLIMA: 	Altitud, latitud, te- 
(déficithIdrico, ex-
sombra. 

PLANTA: 	Variedad, altura 
y terciarias, ram 
vegetativos,nür 
cuajamiento, fri 
producciOn perçj 

SUELO: 	CaracterIsticas d 
textura, estructu r 

MANEJO: 	Densidad, malez 
otras), plagas (br 

SOCIALES: 	Acea con crOdito, 
de obra. 

Juan José EchavarrIa 
Lucelly Orozco. Carlos TéIIez 

Tornado de Arcila (1991) 

1 Zambrano (1984, 1986), Leibovich (1987), ,Jaramillo (1987). 
2 	Arcila (1991 d) contrasta la producción rea' con los pronósticos de la Federaciôn entre 1970 y 1988. La metodolog ía para el pronóstico aparece 

en J. Arcila (1 991 b) 
	

3 Se basa principalmente en: Arcila (1991a, 1991b. 
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I. Revision de Iiteratura3  

n IV presenta el nUcleo central del 
ializa en Ia primera parte Ia formaciôn 
de uniformidad, un experimento 

nte apto para estudiar el efecto de Ia 
enalidad sobre Ia productividad del 
nsayo comenzó en 1963 y tuvo una 
nâs de 20 años. Se estudia posterior- 

ncia sobre la variedad Caturra de la 
:dad, Ia fertilización y Ia Iluvia en un 
4experimentos (07,09,01 5y 019), 
de densidad, 8 niveles de edad, y 3 
zante completo. Se combinan luego 

; del ensayo de uniformidad con los del 
'se considera al final de Ia Secciôn Ia 
sombrlo sobre Ia productividad en el 
033. El Anexo complementa Ia infor-
las carac-teristicas de los principales 
disponibles en Cenicafé. 

siones de este documento son cierta-
stas frente a la magnitud del trabajo a 
ste plena conciencia entre los autores 

se contará en muchos años con una 
corpore en forma enteramente satis-
ycadaunode los mCiItipleseIementos 
obstante, los resu Itados estadisticos 

orios, y los puntos de maxima coinci-
ue cabria esperar a priori. También 
ficativos los efectos cruzados entre 
Sección final presenta las principales 
del trabajo, y sugiere nuevas Ilneas 
ôn hacia el futuro. 

Noes fácil establecer una función de produccion 
en café, por ser amplio el conjunto de variables 
relevantes y difIcil Ia cuantificación de algunas de 
ellas. El Cuadro 1 presenta un conjunto de más de 
50 variables consideradas apriori coma relevantes, 
agrupadas bajo las cinco grandes categorias de 
clima, planta, suelo, manejo, y 'sociales'. No existe 
consenso sobre laforma en que se debe cuantificar 
el clima, y es dificil utilizar variables que capturen 
adecuadamente Ia influenciade Is enfermedades a 
del 'manejo'. Se presenta en esta SecciOn una 
breve reseña de las conclusiones de Ia literatura 
disponible, con énfasis en Ia influencia de Ia densi- 

Cuadro 1 
FACTORES Y VARIABLES DE IMPORTANCIA EN LA PRODUCCION CAFETERA 

FACTOR 	 VARIABLE 

CLIMA: 	Altitud, latitud, temperatura (minima, maxima y media), humedad relativa, precipitación 
(deficit hidrico, exceso hldrico), brillo solar, radiación fotosintéticamente activa, cantidad de 
somb ra. 

PLANTA: 	Variedad, altura de Ia planta, diámetro del tallo, nümero de ramas primarias, secundarias 
y terciarias, ramas productivas, diámetro de Ia copa, nUmero de nudos productivos y 
vegetativos,nUmero de inflorescencias por nudo, nUmero de flores por inflorescencias, 
cuajamiento, frutos por nudo, edad, bienalidad de Ia producción, producción cereza, 
producción pergamino seco. 

SUELO: 	CaracterIsticas de fertilidad: pH, N, F, K, Ca, Mg, menores (B); caracteristicas flsicas: 
textura, estructura, densidad aparente. 

MANEJO: 	Densidad, maleza (nümero de desyerbas), pada (zoqueo, descope), enfermedad (roya, 
atras), plagas (broca, minador), fertilización, area sembrada. 

SOCIALES: 	Area con crédito, crédito por hectarea, tamaño de lafinca, precio, disponibilidad de mano 
de obra. 

dad, Ia edad, Ia fertilización, el clima, y Ia luminosi-
dad. Se trata en forma tangencial el efecto del 
zoqueo y de Ia bienalidad. 

Densidad: 

La influencia de Ia densidad es el fenômeno 
estudiado con mayor detenimiento en Cenicafé, y 
los experimentos disponibles cubren adecua-
damente el rango de mayor interés en Ia caficultura 
comercial: el 64% del café tradicional del pals 
estaba sembrado con densidades de 1000 a 2000 
árboles por hectárea en 1980, y el 70% del café 

"omado de Ardila (1991) 

y 1988. La metodoogIa para el pronostico aparece 
3 	Se basa principalmente en: Arcila (1991a, 1991b, 1991c, 1991) 
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tecnificado con densidades de 3000 a 5000 árboles 
por hectárea4. 

Para densidades menores a 5000 ârboles Mestre 
(1977, 1E9) y Uribe y Salazar(1 981, Cl 2) encuen-
tran que Ia productividad crece en forma lineal con 
Ia densidad y para densidades mayores los resulta-
dos del experimento adelantado por Uribe y Mestre 
(1988 C15) en Naranjal, Chinchiná (Grâfico 1A) 
muestran que Ia productividad comienza a declinar 
en Ia medida en que se intensifica Ia densidad 
(competencia por luz, agua, nutrientes y espacio 
fIsico), con una productividad maxima para 14200 
árboles por hectarea5. Browning y Fisher (1976) y 
Kuguru, et al. (1978) adelantaron estudios de Ia 
misma Indole para Ia variedad Caturra en Kenya 
(1600 metros sobre el nivel del mar) y encontraron 
un máximo que oscila entre 4000 y9000 árboles por 
hectárea (segUn Ia variedad estudiada). 

Edad: 

La informaciôn recolectada en el Precenso 
Cafetero para 1 1.528 lotes y5364 fincas revela que 
cerca del 86% del café tradicionaltiene una edad 
superior a los nueve años, y que las edades para el 
café tecnificadose concentran en las categorIas de 
3 a 6 años (40%), y de mas de 9 años (30%). Los 
informes de labores de los Comités indican que Ia 
edad promedio fluctUa entre 4.1 y 7.5 años para los 
diferentes Departamentos del pals. ,Qué indica Ia 
literatura disponible sobre Ia influencia de esta 
variable? 

Machado (1960) se ref iere a ciclos de primera 
edad (2 a 6 cosechas) y sugiere que Ia productivi-
dad comienza a declinar a partir de ese momento, 
y los trabajos de Uribe y Salazar (1981, Cl 2) y de 
Uribe (1977) parcialmente confirman to anterior: el 
máximo de productividad se obtiene a los cuatro 
años en el primer caso, y entre el quinto y el sexto 
año en elseg undo. El Gráfico 1 B permite comparar 
los resultados anteriores con los de Zambrano 
(1984) y Leibovich (1987)6  para café tradicional y 

4 	El cafe tecnificado representa boy més de la mitad del café sembrado en 
Colombia (34% en 1980). Ver Libabais (1987), Anexo 1. 

5 	Y supera en 35% Ia productividad para 5 mil árboles. La densidad afecta 
algunas de las caracterislicas de Ia planta tales como su allure y el nimero 
de nudos. Ver Arias (1977). 

tecnificado. La productividad en el café tradicional 
aumenta desde menos de40 kilos de café verde por 
hectárea a los 2 años de edad, hasta un màximo de 
670 kilos a los 10-12 años; desciende posterior-
mente en forma estable a tasas que oscilan alrede- 
dor deli % anual.7 	 10, 

Existen diferencias en los distintos estimativos 
para el café tecnificado. El valor máximo se presen-
ta en el quinto año en ambos trabajos (aunque el 
valor absoluto no coincide), con diferencias notorias 
de comportamiento a partir del sexto año: Ia produc-
tividad en el año 12 cae a Ia mitad de Ia del año 5 
segUn Libovich (y continua descendiendo en los 
años posteriores), y a Ia quinta parte segun 
Zambrano (y se mantiene constante a partir de 
dicho año). No es extraño que los resultados difie-
ran: Ia cosecha de Ia planta madura es es-
pecialemente irregular (Castillo 1964, Castillo y 
Quiceno 1964, y Machado 1960), y los autores no 
utilizaron la información disponible en Cenicafé 
para edades superiores a los 6-7 ahos.11  

El Gráfico 1 B indica, adicionaimente, que Ia produc-
tividad del café tecnificado equivale acuatroveces ladel 
café tradicional para edades de 4 a 6 años, y a tres 
veces para edades de 6 a 8 años. Las diferencias son 
relativamente menores para altas edades, ya que las 
caldas en productividad son sustanciales para el café 
tecnificado a partir del sexto año. Las productividades 
coinciden en el año 10 paraZambranoy apartirdel año 
16 para Leibovich.9  

Se tomó Ia intormación provista en el articulo para densidad 4444 
árboles por hectárea. Jaramillo (1987), considera los modelos de 
predicción estimados por Zambrano y por Libabais, y estima dos 
regresiones que el autor denomina hibridos 1 y 2. Los valores del 
hibrido 1 précticamente coinciden con los de Zambrano, y los del 
hibrido con Libabais. La influencia del café tradicional ha sido 
estudiada por CEPAL-FAO (1958), Junquito (1974), Ocampo 
(1987), Libabais (1987), Zambrano (1984, 1989), y Mejia (1991). 
Libabais resume y utiliza los tres primeros trabajos con los 
resullados que aparecen en el Gráfico lB. 
El estudio CEPAL-FAO para Brasil (El café en America Latina) 
muestra una caida en productividad del año 0.5% anual a partir 
del año 15. Con base en los datos de CEPAL-FAO- (1958), 
Ocampo estima una caida que oscila entre 0.3% al aio, 0.85% 
para 1939-68, y 1.03% para 1946-68. Ver Ocampo (1987), y 
Mejia (1991). 
El ensayo a uniformidad cubre 22 años, y el expenmento C7, 10 
años. Libabais utilizó Ia informacián del C7 para los pnmeros 7 
años. Ver Ia descripcián de los experimentos y el anexo. 
Ocampo (1987) parece coincidir con zambrano cuando afirma 
que Ia productividad del café tecnificado al décimo año es similar 
a Ia del café tradicional bien manejado. 

Fertilizacion y Clima: 

La informacion suministrada por e 
cafetero revela que el nivel de fertiliza 
dio (fertilizante completo) es de 151 
árbol/año para cafetales al sol, y de 14-
gramos porárbol/año parasombriotrar 
manente reguladoyno regulado respec-
el nivel de fertilizaciOn pot ârbol desciendE 
al aumentar Ia densidad. Las cifras para 
des Caturra y Colombia son 158 (sol), 
133 respectivamente, y no varian con l 

Uribe y Mestre (1976) encuentran qi. 
responde principalmenteal nitrOgenoy 
en menor grade al fósforo. De otra part 
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Jo. La productividad en el café tradicional 
desde menos de40 kilos de café verde por 
a los 2 años de edad, hasta un máximo de 
a los 10-12 años; desciende posterior-
forma estable a tasas que oscilan alrecle-

Xo 

n diferencias en los distintos estimativos 
fé tecnificado. El valor máximo se presen-
unto año en arnbo trabajos (aunque el 
)luto no coincide), con diferencias notorias 
rtamiento a partir del sexto año: Ia produc-
el año 12 cae a Ia mitad de Ia del año 5 
ovich (y continUa descendiendo en los 
teriores), y a Ia quinta parte segUn 

) (y se mantiene constante a partir de 
). No es extraño que los resultados difie-
secha de Ia planta madura es es-

:te irregular (Castillo 1964, Castillo y 
)64, y Machado 1960), y los autores no 

información disponible en Cenicafé 
4es superiores a los 6-7 años.8  

Co 1 B indica, adidonalmente, que a produc-
afe tecnificado equvaJe acu atro veces Ia del 

:ional para edades de 4 a 6 años, y a tres 
edades de 6 a 8 años. Las diferencias son 

ite menores para attas edades, ya que las 
roductMdad son sustanciales para el café 
a partir del sexto año. Las productMdades 
n el año 10 para Zambranoy apartirdel año 
bovich.9  

Gráficol 

nformación provista en el articulo para densidad 4444 
nectárea. Jaramillo (1987), considera los modelos de 

estmados por Zambrano y por Libabais, y estima dos 
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-sume y utiliza los tres primeros trabajos con los 
que aparecen en el Gréfico lB. 
CEPAL-FAO para Brasil (El café en America Latina) 
. caida en producvidad del año 0.5% anual a partir 
. Con base en los dates de CEPAL-FAO (1958), 
3trna una caida que oscita entre 0.3% al año, 0.85% 
68, y 1.03% para 1946-68. Ver Ocampo (1987), y 

uniformidad cubre 22 años, y el experimento C7, 10 
)a!s utilizó Ia información del C7 para los pnmeros 7 
s descnpción de los experimentos y el anexo. 
987) parece coincidir con zambrano cuando afirma 
ictividad del café tecnifjcado al décimo aiio es similar 
-é tradicional bien manejado. 

Fertilizacion y Clima: 

La informacion suministrada por el Precenso 
cafetero revela que el nivel de fertiiizacián prome-
dio (fertilizante completo) es de 151 gramos por 
árbol/año para cafetales al sol, y de 146, 111 y 95 
g ramos por ârbol/año para sombrIo transitorio, per-
manente reguladoy no regulado respec-tivamente; 
el nivel de fertilizaciôn por ârbol desciende levemente 
alaumentarladensidad. Las cif ras para las varieda-
des Caturray Colombia son 158 (sol), 151, 138 y 

4133 respectivamente, y no varIan con Ia densidad. 

Uribe y Mestre (1976) encuentran que el cafeto 
responde principalmente aI nitrogeno y al potasio, y 
en menor grado al fôsforo. De otra parte, los resul- 

tados del experimento de Mestre (1977, 1E9) para 
densidades de 2000, 2500 y 3000 árboles por 
hectárea indican que Ia productividad maxima se 
alcanza para una dosis de 1600 kilos de fertilizante 
por hectárea. Finalmente, Vallejo (1984, Cl 2) mdi-
ca que un kilo de fertilizante produce 0.8 kilos de 
café cuando se parte de dosis bajas. La re-especi-
ficaciôn de Ia función para el experimento C12 
(EchavarrIa, 1992) conduce a mâximos cercanos a 
los que recomienda Cenicafé y muestra que un kilo 
de fertilizante produce 0.73 kilos de café cuando se 
parte de 1 tonelada, y a 1.73 kilos de café cuando 
se parte de dosis bajas. 

No todos los resultados son satisfactorios, sin 
embargo. Mestre y Uribe (1980, C9) no encuentran 

14 

IT 	 v 
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una influencia significativa de Ia fertilizaciôn sobre Ia 
produccion en las localidades diferentes a Naranjal 
(donde apenas se encontró una respuesta parcial),10  
y Uribe y Salazar (1981,Cl 2) no encuentran efectos 
significativos envarias localiclades. Finalmente, Vallejo 
(1984, Cl 2) obtiene un máximo excesi-vamente alto 
(4.9 toneladas), debido posiblemente a una especifi-
cación inadecuada de Ia funciOn (no se incluye Ia 
variable edad). La re-especificacion de Ia función 
(EchavarrIa, 1992) conduce a resultados relativa-
mente satisfactorios en materia de mãximos y del 
impacto marginal del fertilizante, pero aUn no se 
log ran resultados estadIsticamente sig nificativos para 
los grados 2y 3 de Ia variable. 

Las condiciones climáticas inciden sobre el 
ritmo de crecimiento del cafeto y modifican Ia época 
de ocurrencia de Ia floración y Ia distribuciOn de Ia 
cosecha a través del año (Arcila 1991a). Pocos 
dudan de Ia influencia de esta variable sobre Ia 
producción anual, pero no todos los trabajos lo Cofl-

firman. Aün no se cuenta con una caracterización 
precisa de aquellas condiciones cUmáticas que limi-
tan Ia produccion (Gómez 1977), yes amplio el rango 
de resultados en los distintos trabajos: las variacio-
nes climáticas pueden afectar Ia producciôn en 47% 
segUn Muñoz (1982), y en solo 7% segün Jaramillo 
et. al (1987). Las diferencias anotadas en los resulta-
dos podrIan obedecer ala especificaciOn de Ia varia-
ble 'clima' en cada trabajo11: Jaramillo trabaja con Ia 
oferta ambiental (una combinaciOn de variables 
climáticas yfotosintesis) rezagada 18 meses; y Muñoz 
utiliza el balance hIdrico rezagado 5 y 8 meses, y el 
brillo solar rezag ado 6 u 8 meses.12  

De otra parte, las observaciones fenológicas del 
cafeto(Gómez 1977; Gómezet. al1991) indican que 
en localidades como Naranjal o El Rosario (Venecia, 
Antioquia), Ia cosecha principal reco-lectada en octu-
bre-diciembre aumenta cuando se presentan 'perlo-
dos secos' en marzo y cuando Ilueve en junio yjulio; 
las lluvias de abril conducen ala expansion de ramas 
y a una mayor producciOn en el siguiente año)3  Se 
presenta un proceso similar en las demás localida-
des, aUn cuando los meses de influencias pueden 
diferir; también puede diferir Ia participaciOn de Ia 
cosecha principal en el total recolectado durante el 
año.14  

Modalidad de cultivo a Ia sombra: 

La mitad del café tecnificado del pals está 
sembrado a Ia sombra (Ocampo, 1987a), y Ia 
participación del sombrio es también alta (40%) 
cuando se consideran densidades mayores a . 
6000 ãrboles por hectârea.15  Ello amerita el anâ-
lisis de Ia influencia de Ia luminosidad, pero el 
tratamiento del problema se dificulta por existir 
distintos tipos y niveles de sombrio. 

Existen pocos estudios que evalUen el efecto 
de Ia luminosidad sobre Ia producción de café en 
Colombia. Castilloy Lopez (1 966) encuentran una 
relaciôn lineal entre productividad e intensidad de 
luz para el rango relevante (25% de sombrio), 
mientras Castillo (1990) indica que Ia pro-ductividad 
de las variedades Borbôn y TIpica es pràctica-
monte idéntica a Ia sombra, y difiere hasta en un 
45% al sol. Se cuenta con otros experimentos que 
tratan de medirla diferencia en productividad al sol 
yalasombra: IainformaciOn reportada por Triana 
(1957, 2 cosechas) establece que Ia diferencia 
promedio entre Ia producciOn ala sombra (guamo, 
Inga sp) y al sol es de 36% en Borbóny de 46% en 
TIpica, mientras que para Uribe y Quiceno (1958) 
Ia relaciOn en café BorbOn es de 28%y 43% segUn 
se utilice o no fertilizante.16  

En Cenicafe existen pocos experimentos que 
permitan deducir Ia influencia del sombrio para Ia 
variedad Caturra. Además de los resultados del 
experimento C33 (que se analizan más adelante) 
se encuentra una relaciOn sombra (guamo, Inga 
sp)-sol promedio del 55% en un 'late demostrativo' 

10. Los autores consideran, sinembargo, que Ia dosis minima 
utilizada tue suficiente, y por eso no se capturan diferencias 
importantes con respecto a dosis mayores. 

11.1964-1986 en Jaramillo; 1967-74 en Muñoz (experimentos C6 
y C9); y 1967-73 en Gómez (1977). 

12.G6mez utiliza Ia precipitación en el primer trimestre y en el 
primer semestre del mismo año, y en el primer semestre del año 
anterior 

13.G6mez (1977), et. a] (1991). 
14.Ver Arcila (1991a). 
15.lnformaci6n del Precenso. 
16 Se utilizó coma sombrio provisional el plétano y Ia crotalaria y 

coma sombrio permanente el guamo (Inga sp.). De los 30 
casos analizados (15 para cada tipo de café), Ia relación 
sombra-sol supera el 60% en apenas dos casos para el primer 
tipo de café y en 5 casos para el segundo tipo. 

sembrado en 1974. Para sombrio temp 
no), en los 'lotes de conservación de sue-
se encuentra una relación promedio d-
los 10 años considerados. Finalmente, 
dos para un late de producciOn do cafe 
en 1956 (con cosechas en el perlode 
arrojan una relación promedio de 72%, 
don adelanta actualmente un trabajo d 
de productividad en 50 ecotopos de 
cuales explican cerca del 90% de Ia pro 
café), tendiente a medir Ia productivic-
cafetales al sol y a Ia sombra en Ia. 
comercial. 

Lostrabajos reseñados porFournier( 
Costa Rica encuentran una relaciãn en 
vidad ala sombra yal sol de 80%-90%, y 
mayor a Ia que indican los trabajos para 
Ello podrIa deberse a que el tipo de sot 
utilizado en Costa Rica (el poro, Eryth,. 
completamente diferente. El porO pierth 
enelperlodoseco, essometidoadiferen-
yes poco denso; se trata entonces de pl 
'al sol' durante buena parte del año, 
sombrio conduOe a Ia formación de un 
hojarrasca y se utiliza más bien coma pr 
suelo (Fournier, 1 980).17  

A nivel ag regado, los coeficientes utiliz 
Censo de 1980 otorgan mayores lndic. 
ductividad al café al sol, con una reIació 
de 64%18, y Zambrano (1984, 1986) 
relaciOn que varIa con Ia edad: comien 
en el año 2, se mantiene en niveles re 
estables (67%) entre los años 3 y 9, y a. 
100% a partir del año 12. Algunos autorE 
canclusiones econOmicas a partir de I 
evidencia disponible. Ocampo (1 987a), 
plo, sugiere que Ia rentabilidad relativa er 
bras al sol es mayor cuando se trabaja 
densidades y con precios altos (actuales 
dos) para el café y Ia tierra.19  

Zoqueo y Bienalidad. 

Solla suponerse en Ia literatura 
(Zambrano, 1984, 1986, y algunos doc 

17 El poro se utiliza para proteger el suelo, pues crea U; 
que evita su secamiento. 

18 Ocampo (1987a). 
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sembrado en 1974. Para sombrio temporal (pláta-
no), en los 'lotes de conservaciôn de suelos 30y 31' 
se encuentra una relación promedio de 76% para 
los 10 años consideracios. Finalmente, los resulta-
dos para un lote de produccion de café sembrado 
en 1956 (con cosechas en el perIodo (1958-64) 
arrojan una relaciôn promedio de 72%. La Federa- 
ción adelanta actualmente un trabajo de medición 
de productividad en 50 ecotopos del pals (los 
cuales explican cerca del 90% de Ia produccion de 
café), tendiente a medir Ia productividad de los 
cafetales al sol y a Ia sombra en Ia agricultura 
come rcial. 

Lostrabajos reseñados por Fou rnier (1988) para 
Costa Rica encuentran una relaciôn en Ia producti-
vidad ala sombra y al sol de 80%-90%, y por lo tanto 
mayor a Ia que indican los trabajos para Colombia. 
Ello podria deberse a que el tipo de sombrio más 
utilizado en Costa Rica (el poro, Eiythrina sp) es 
completamente diferente. El poró pierde las hojas 
en el periodo seco, es sometido a diferentes podas, 
yes poco denso; se trata entonces de plantaciones 
'al sol' durante buena parte del año, donde el 
sombrio conduOe a Ia formación de una capa de 
hojarrasca y se utiliza mâs bien como protector del 
suelo (Fournier, 1 980).17  

A nivel ag regado, los coeficientes utilizados en el 
Censo de 1980 otorgan mayores Indices de pro- 
ductividad al café al sol, con una relación promedio 
de 64%18, y Zambrano (1984, 1986) plantea una 
relaciOn que varla con Ia edad: comienza con 51% 
en el año 2, se mantiene en niveles relativamente 
estables (67%) entre los años 3 y 9, y asciende a 
100% a partir del año 12. Algunos autores derivan 
conclusiones econOmicas a partir de Ia escasa 
evidencia disponible. Ocampo (1 987a), por ejem-
plo, sugiere que Ia rentabilidad relativa en las siem-
bras al sol es mayor cuando se trabaja con altas 
densidades y con precios altos (actuales y espera-
dos) para el café y Ia tierra.19  

Zoqueo y Bienalidad. 

Solla suponerse en Ia literatura anterior 
(Zambrano, 1984, 1986, y algunos documentos 

17 El poro se utiliza para proteger el suelo, pues crea una hojarasca 
que evita su secamiento. 

18 Ocampo (1987a), 

disponibles eftCenicafé) que el zoqueo conlievaba 
una pérdida significativa en productividad con rela-
cion al árbol recién sembrado. De hecho, Ia compa-
raciôn entre zoca y no zoca en los experimentos C7, 
Cl 5, Cl 9, C24yC46 indicarIa una caIdaen produc-
tividad que oscila entre 14% y 24% a lo largo del 
ciclo productivo. Todo parece deberse, no obstan-
te, a un espejimo: el zoqueo se ye generalmente 
acompañado de pérdida de plantas por enfermeda-
des (Ilaga macana), y es Ia menor densidad de 
siembras resultante Ia que produce Ia caIda en 
productividad del 'lote'.20  Los resultados parecen 
corroborar, entonces, los supuestos empleados por 
Mestre y Salazar (1991), Ocampo (1987)y Leibovich 
(1987), cuando asumen que Ia parcela zoqueada 
reproduce el patron de producción de Ia parcela 
con ârboles de nuevas siembras. 

Existe un debate ampilo sobre Ia influencia de Ia 
bienalidad, un fenômeno que como lo anota 
Machado (1960), se debe a las caracteristicas 
biologicas de Ia planta, y se presenta en todos los 
cultivos perennes: 

"El hábito del cafeto de producir una cosecha 
abundante un año y más baja al siguiente parece 
ser universal. La excesiva producción de frutos 
en una cosecha, frecuentemente està asociada 
con una intensa defoliación, aparecimiento de 
frutos quemados y muerte descendente de las 
ramas. Como consecuencia de ésto es muy 
poco el crecimiento del Ieño nuevo sobre el cual 
se producirán los frutos de Ia cosecha siguiente 
siendo, además, de poco diámetro y frecuente-
mente desprovistos de hojas en su base. Las 
flares que aIll se logran formar son pequeñas y 
muy pocas; por lo tanto no es posible conseguir 
buenas cosechas de café en estas circunstan-
cias... La recuperación se manifiesta por Ia pro-
ducción de lena nuevo y vigoraso, con hojas 

19 Lo anterior explica, quizá, por qué se siembra café al sol cuando 
se trata de alias densidades y por qué el porcentaje de café 
cultivado al sol es mucho més alto en Manizales (87%, 1987) y 
Palestina (97%, 1987), que en 7 municipios menos ricos' del 
Quindio (30%, 1989) -informaciOn provista por el Depai-tamento 
de Estudios Bésicos de Ia Federación-. También podria explicar 
el gran incremento en las siembras al so] durante Ia bonanza 
cafetera de Ia segunda parte de los alias 70s. 	 D 20 Avances Técnicos de Cenicafé, Nos. 123 y 163. 

alidad de cultivo a Ia sombra: 

mitad del café tecnificado del pals está 
rado a Ia sombra (Ocampo, 1 987a), y Ia 
:ipaciôn del sombrio es también alta (40%) 
o se consideran densidades mayores a 

árboles por hectárea.15  Ello amerita el anà-
le Ia influencia de Ia luminosidad, pero el 
-üento del problema se dificulta por existir 
os tipos y niveles de sombrio. 

isten pocos estudios que evalUen el efecto 
-uminosidad sobre Ia producciOn de café en 
thia. Castillo y Lopez (1966) encuentran una 
5n lineal entre productividad e intensidad de 
-ira el rango relevante (25% de sombrio), 
as Castillo (1990) indica que Ia pro-ductividad 
variedades Borbón y Tip/ca es práctica-
déntica a Ia sombra, y difiere hasta en un 
sol. Se cuenta con otros experimentos que 
emedirladiferenciaen productividadalsol 

jrnbra: lainformaciOn reportadaporTriana 
2 cosechas) establece que Ia diferencia 

dio entre Ia producción ala sombra (guamo, 
p)y al sol es de 36% en Borbóny de 46% en 
, mientras que para Uribe y Quiceno (1958) 
ión en café Borbôn es de28% y43% segUn 
ce o no fertilizante.16  

Cenicafe existen pocos experimentos que 
an deducir Ia influencia del sombrio para Ia 
ad Caturra. Además de los resultados del 
mento C33 (que se analizan mãs adelante) 
;uentra una relaciOn sombra (guamo, lnga 
promedio del 55% en un 'lote demostrativo' 

autores consideran, sinembargo, que Ia dosis minima 
tda tue suficiente, y por eso no se capturan diferencias 
tantes con respecto a dosis mayores 
1986 en Jaramillo; 1967-74 en Muñoz (experimentos 06 
y 1967-73 en Gómez (1977). 

- utiliza fa precipitación en el primer trimestre y en el 
semestre del mismo año, y en el primer semestre del afio 

or 
z (1977), et. a] (1991). 
rcila (1991a). 

ción del Precenso. 
izó como sombrio provisional el plátano y Ia crotalaria y 	-4 
sombrio permanente el guamo (Inga sp.). De los 30 
analizados (15 para cada tipo de café), la relación 

a-sal supera el 60% en apenas dos casos para el primer 
= café y en 5 casos para el segundo tipo. 

if 	 V 
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grandes, abundantes y de color verde oscuro 
como promesa de una cosecha buena para el 
año sguiente ... los hábitos naturales pueden 
manifestarse con mayor o menor intensidad de 
acuerdo con las condiciones de clima, el sistema 
de poda, y los fertilizantes empleados". 

La bienalidad Se presenta tanto a nivel de árbol 
como de parcela, aUn cuando Ia bienalidad por 
parcela obedece a un fenómeno estadIstico: el año 
de alta producción no coincide paratodos los árbo- 

II. Materiales y métodos 

1. LOS EXPERIMENTOS CONSIDERADOS 

Se señalan en Ia primera parte de esta Sección 
las principales caracterIsticas de 14 experimentos 
seleccionados a partir del conjunto disponible en 
Cenicafé, escogiéndose aqu ellos experimentos 
que brindasen Ia mayor disponibilidad de inforrnación 
para los propósitos del artIculo. Los 14 experimentos 
cubren un conjunto ampliode localidadesy perlodos. 
El Cuadro 2 presenta su Código, las localidades, las 
variedades, Ia distancia y fecha de siembra, el 
nümero de tratamientos y el objetivo (fertilizaciôn, 
densidad, etc), eltamaño de Ia parcela efectiva, y el 
periodo de cosecha (primeray ültima). En el Anexo 
se profundiza sobre las caracterIsticas especificas 
de cada ensayo. 

El Ensayo de Uniformidad (continUa con el 
experimento 1E29) se adelantó en las localidades 

21 Ver J. J. Echavarria, et. al (1991). Un mal año puede hacer que 
un árbol en 'baja' continue en baja'; el árbol en alta también 
producirâ en 'baja'. El zoqueo también puede cambiar el patron 
de bienalidad del Orbol. 

22 Se cuenta asi con 7 niveles de densidad (2.500, 5.000, 10.000, 
12.500, 15.000, 17.500 y 20.000), con edades que van desde 2 
hasta 10 años, y con tres niveles de fertilización (1.500, 2.250 y 
3.000 kilogranios-hectOrea-ano). Solo se consideraron las den-
sdades mayores a 10.000 Orboles en el c15, y los tratamientos 
sin manejo en el cia 

23 No existe alternativa. El mismo problema se presenta con el 
experimento 1E9. El C12 incluye mayores densidades, pero 64 	
trabaja con Ia variedad BorbOn (no con Caturra) en Naranjal. 

es, y Ia parcela se encuentra en año de 'alta' 
cuando hay una proporción elevada de àrboles en 
'alta' (Quiceno, 1979). Tamblén se observa la 
bienalidad a nivel de pals cuando, como en Costa 
Rica, no existen diferencias regionales importantes . -
en el ciclo de Ia cosecha.21  No sucede lo mismo en 
Colombia: (Leibovich, 1987) no encuentra una in-
fluencia significativa para dicho factor, y Zambrano 
(1984, 1986) le asigna un peso de apenas 5% en Ia 
producción agregada. 

de Paraguaicito, Naranjal y Rosario para lavariedad 
Caturra, pero solo en Rosario se cuenta con 
informaciôn para un amplio rango de edades: 12 
cosechas a nivel de árbol y parcela, y 20 cosechas 
a nivel de parcela. El ensayo posee una densidad 
Unica de 2.500 árboles por hectárea, y un solo nivel 
defertilizaciOn detrestoneladasde 12-1 2-17-2, yes 
por tanto especialmente apto para analizar Ia 
influencia de Ia edad y Ia bienalidad sobre la 
productividad. 

El ensayo de uniformidad y los experimentos C7, 
C9, 015 y C19 (en adelante denominados grupo 
base) fueron considerados como los más relevantes 
para los objetivos del presente trabajo, por inclui run 
rango amplio para las variables relevantes. Todos 
los experimentos del grupo base se hicieron en 
Naranjal (y en otras localidades)para Ia variedad 
Caturra. deberàn considerarse con alguna cautela 
nuestros resu Itados en materia de fertilizante, pues 
el Unico experimento del grupo base orientado a 
evaluar el impacto del fertilizante sobre Ia producción 
es el 09, siendo constante el nivel de dichavariaLe 
en los demás experimentos.23  Finalmente, el 
experimento C33 permite comparar el compor-
tamiento del cafeto al sol y a Ia sombra para las 
variedades Caturra, Borbon y Tip/ca en cuatro 
localidades. Es el Unico experimento que considera 
las tres variedades en cada localidad, y permite 
comparar Ia productividad por variedad. 

No se utilizaron los demás exp 
enumerados en el cuadro 2, a pesar 
información disponible es sumamente va-
futuras investigaciones. Los experiment-
y C24 contienen información sobre Ia 
individual de diferentes dosis de nitroget 
y potasio (solos y combinados). No ft, 
incorporarlo al grupo base pues se rea= 
variedad Borbón en Naranjal. El experir 
anliza diferentes dosis de fertilizante corr 
café con sombrIo, pero no permite cc, 
producciôn al sol y a Ia sombra. 

2.ASPECTOS METODOLOGICOS. 
Caracterización de algunas variaoic- 

Se discute a continuaciôn Ia forma - 
caracterizaràn empIricamente el sombrl 
Ia bienalidad en Ia SecciOn IV, con espec 
en Ia definición de Ia Ultima variable. Se 
las diferentes alternativas para Ia definici 
ción del clima, y se ilustra brevemente el 
adoptado para Ia captura, mediante 
dummy, del sornbrlo, Ia Iocalidad y Ia bic 

La Iiteratura sobre Ia influencia del cli 
dera un conjunto amplio (y complejo) de 
que es difIcil captu rar en un trabajo estac 
el Cuadro 1). Entre los aspectos relacior 
el clima se incluyen los requerimientos e 
(e.g. radiaciOn solar y temperatura), y 
mientos hId ricos (e.g. las Iluvias y Ia dis 
de agua en el suelo). Se considera ger 
que Ia Iluvia afecta en mayor medida las 
nes en producción puesto que Ia tempE 
relativamente estable. EnlasecciOn4se 
nivel de Iluvias como proxy de Ia variaL 
pues no se tuvo éxito con el balanc' 
(incorpora Ia cantidad de Iluvia, Ia evapo-
ciOn potencial y Ia capacidad de almace 
de los suelos). 

La especificacion estadistica d 
bienalidad merece un análisis detenido, 
rá de justificar acá el tipo de función 
adoptada en Ia secciOn IV. Es claro, en pril 
y como loindica Machado (1960), que set 
fenOmeno universal para el café, y qu 
mismas condiciones fisiolOgicas de Ia plar 
determinan que si un año es de alta prod 
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'cela se encuentra en año de 'alta' 
ma proporciOn elevada de árboles en 
no, 1979). También se observa Ia 
nivel de pals cuando, como en Costa 
ten diferencias regionales importantes 
Ia cosecha.21  No sucede lo mismo en 

.eibovich, 1987) no encuentra una in-
ficativa para dicho factor, y Zambrano 
le asigna un peso de apenas 5% en Ia 

.g regada. 

No se utilizaron los demás experimentos 
enumerados en el cuadro 2, a pesar de que Ia 
información disponible es sumamente valiosa para 
tutu ras investigaciones. Los experimentos C8, Cl 4 
y C24 contienen informaciôn sobre Ia influencia 
individual de diferentes dosis de nitrogeno, fôsforo 
y potasio (solos y combinados). No fue posible 
incorporarlo al grupo base pues se realizô con Ia 
varidad Borbón en Naranjal. El experimento C34 
anliza diferentes dosis de fertilizante completo para 
café con sombrlo, pero no permite contrastar Ia 
producción al sol y a Ia sombra. 

2.ASPECTOS METODOLOGICOS. 
. Caracterización de algunas variables: 

Se discute a continuaciôn Ia forma en que se 
caracterizarán emplricamente el sombrio, el clima y 
Ia bienalidad en Ia Sección IV, con especial énfasis 
en Ia definiciôn de Ia Ultima variable. Se presentan 
las diferentes alternativas para Ia definición y medi-
ciOn del clima, y se ilustra brevemente el esquema 
adoptado para Ia captura, mediante variables 
dummy, del soynbrIo, Ia localidad y la bienalidad. 

La literatura sobre Ia influencia del clima consi-
dera un conjunto amplio (y corn plejo) de variables 
que es difIcil capturaren untrabajo estadIstico (ver 
el Cuadro 1). Entre los aspectos relacionados con 
el climase incluyen los requerimientos energéticos 
(e.g. radiación solar y temperatura), y los requeri-
mientos hId ricos (e.g. las iluvias y Ia disponibilidad 
de agua en el suelo). Se considera generalmente 
que la Iluvia afecta en mayor medida las variaclo-
nes en producción puesto que Ia temperatura es 
relativamente estable. En Ia sección 4 se utilizará el 
nivel de Iluvias como proxy de Ia variable cIirna24  
pues no se tuvo éxito con el balance hIdrico 
(incorpora Ia cantidad de Iluvia, Ia evapo-transpira-
ción potencial y Ia capacidad de almacenamiento 
de los suelos). 

La especificaciOn estadistica del factor 
bienalidad merece un anàlisis detenido, y se trata-
rá de justificar acâ el tipo de función particular 

#adoptada en Ia sección IV. Es claro, en primer lugar, 
y como lo indica Machado (1960), quesetratade un 
fenómeno universal para el cafO, y que son las 
mismas condiciones fisiológicas de Ia planta las que 
determinan que si un año es de alta producción, el  

siguiente año será de baja. Se decia antes, 
adicionalmente, quela pareclase encuentraen alta 
cuando es dominante el nUmero de plantas en alta 
y viceversa. 

Se deflniô por conveniencia un árbol a parcela 
como par como aquel a aquella que presenta 
mayor producciôn en los años pares (2, 4, etc.) de 
cosecha. Si Ia bienalidad fuese perfecta Ia produc-
ción seria mayor en todas las cosechas pares que 
en las impares, y bastarla comparar Ia producción 
en el año 12 con Ia del año 11 (por ejemplo) para 
clasificar el àrbol como par a impar. La realidad es 
más compleja, sin embargo: se presentan atros 
factores que influyen sobre Ia produccion de cada 
árbol y existe de todas formas un erroraleatoria. Par 
ella padria encontrarse una mayor praducciOn en el 
año 12 que en el 11 (sugiriendo que el árbal a 
parcela es par), ytambien en elaño 11 que en eli 0. 
De hecho, Quiceno (1979) encuentra 20 patranes 
de producción en el ensayo de Uniformidad. 

Existen varias alternativas prácticas para clasifi-
car el árbol a parcela como par a impar: a) Observar 
Si Ia producción es mayor en el aña par que en el 
anterior año impar para las cosechas iniciales (e.g. 
comparar Ia praducción del àrbol a parcela en los 2 
primeros años - metodoseguida parQuiceno 1979); 
b) Establecer Ia misma comparación para las cose-
chas finales (e.g. añas ii y 12); c) Determinar si Ia 
producción en los años pares es mayor para una 
proparciOn alta de los casos. Se trabajó con las 
alternativas b) y c) pues el patrOn de bienalidad es 
altamente probable cuando Ia planta madura, e 
incierto para bajas edades (Quicena, 1979). 

En resu men, en 12 cosechas se utilizaron dos 
alternativas para clasificar el árbol como par a 
impar. En el primer caso se comparO Ia producción 
en los años 12 y ii, yen el segundo se comparó Ia 
producciOn de los años pares con lade los irnpares 
anteriores. El árbal a parcela se clasiticó como par 
cuando Ia producción en el árbol 12 era mayor a 

24 No se consideraron exhaustivamente las distintas posibilidades 
empif6as que podrian enriquecer el anàlisis. Jararnillo y Valen-
cia (1980), por ejemplo, sugieren que a precipitación y Ia hume-
dad del suelo solo inciden en aquellas regiones donde se 
presenta un periodo seco marcado; y Ia radiaciôn solar en las 
demOs. 

o, Naranjal y Rosarlo para lavariedad 
Q solo en Rosario se cuenta con 
para un amplio rango de edades: 12 
wel de ârbol y parcela, y20 cosechas 
rcela. El ensayo posee una densidad 
)O árboles por hectàrea, y un solo nivel 
n detrestoneladas de 12-12-17-2, yes 
pecialmente apto para analizar Ia 

- a edad y la bienalidad sobre la 

de unit ormidad y los experimentos 07, 
19 (en adelante denominados grupo 
considerados como los más relevantes 
vos del presente trabajo, por incluirun 
para las variables reIevantes.Todos 
ntos del grupo base se hicieron en 
n otras localidad es) para la variedad 
rán considerarse con alguna cautela 

ijitados en materia de fertilizante, pues 
rimento del grupo base orientado a 

acto del fertilizante sobre Ia producción 
Jo constante el nivel de dicha variable 
is experimentos.23  Finalmente, el 
033 permite comparar el compor-
cafeto al sol y a Ia sombra para las 
.aturra, Borbon y TIpica en cuatro 
Es el Unico experimento que considera 
dades en cada localidad, y permite 

-roductividad por variedad. 
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PROYECTO LOCALIDAD VARI.  

Cuadro 2 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS EXPERIMENTOS UTILIZADOS 

0-12 NARANJAL BORI- 

PROYECTO LOCALIDAD VARIEDAD DISTANCIA FECHA TRATAMIENTONUMERO TAMANO 1A ULTIMA SUPIA 

DE No. 11PO 1/ PARCELA COSECHA CO. ROSARIO r'AT 

SIEMBRA (PLANTAS) SECHA 	
wo 

LIBANO CAT 
ENSAYO DE ROSARIO CATURRA 2 x 2 Sep. 62 720 65 77 MESITAS CAfl 
UNIFORMIDAD NARANJAL CATURRA 2 x 2 Oct. 61 540 63 68 QUINDIO CAT 

PARAGUAICITO CATURRA 2 x 2 Nov. 63 720 65 70 

0-14 NARANJAL CATI 
IE-29 ROSARIO 2 x 2 Sep. 62 5 96 78 84 

0-15 NARANJAL GAIL 
0-6 SUPIA CATURRA 2 x 2 Mar. 77 9 78 79 

GIGANTE CATURRA 2 x 2 Oct. 79 9 81 84 0-19 PARAGUAICITO CAT.. 
NARANJAL BORBON 2.5x2.5 Jun. 67 27 F 	54 9 69 72 SUPIA CATL 
CENICAFE CATURRA 2 x 2 Jun. 67 9 68 72 ROSARIO CAll, 
PARAGUAICITO CATURRA 2 x 2 Jul. 68 9 70 74 NARANJAL 
ROSARIO CATURRA 2 x 2 May. 66 9 68 70 ALBAN 
PIAMONTE CATURRA 2 x 2 May. 66 9 68 73 LIBANO 
MESITAS BORBON 2.5 x 2.5 Jun. 67 9 68 71 
GRANJAS BORBON 2.5 x 2.5 Abr. 69 9 70 74 0-24 NARANJAL CATL 
TRINIDAD CATURRA 2 x 2 Dic. 70 9 72 77 TRINIDAD CAlL 
ALBAN CATURRA 2 x 2 SEP.73 9 75 77 ALBAN CATL 
HAVILUZ BORBON 2.5 x 2.5 Feb. 74 9 76 78 PARAGUAICITO CATU 
MISIONES CATURRA 2 x 2 Oct. 77 9 78 79 

0-33 LIBANO 
0-7 LIBANO CATURRA Dic. 70 10 Dm 	40 100 72 77 PARAGUAICITO 

NARANJAL CATURRA Nov. 65 10 40 100 67 74 NARANJAL 
PIAMONTE CATURRA May. 68 10 40 100 69 74 ALBAN 
MESITAS CATURRA Sep. 67 10 40 100 69 73 
PARAGUAICITO CATURRA Ene. 66 10 30 100 67 73 034 SUPIA COLC 
GRANJA CATURRA Mar. 68 10 40 100 69 74 PARAGUAICITO BORE 

TRINIDAD BORE 
0-8 PARAGUAICITO CATURRA CON RALEO Jun. 66 6 	Dm 24 100 67 NARANJAL BOA 
73 ROSARIO BORE:: 

ROSARIO CATURRA Abr. 67 68 73 ALBAN BOF 
MESITAS CATURRA May. 68 69 74 
NARANJAL CATURRA ORIGINALNov. 65 67 74 0-42 ROSARIO CATU 
NARANJAL CATURRA ZOCA Nov. 65 76 82 SUPIA 

ALBAN 
0-9 NARANJAL CATURRA 2x2 Oct. 67 12 FF 	48 9 69-70 73-74 PARAGUAICITO 

ROSARIO Mar. 68 9 69 74 TRINIDAD j SUPIA 1.5x 1.5 Sep. 70 9 73 76 NARANJAL 
ALBAN Ago. 73 9 75 77 GIGANTE 
PIAMONTE May. 68 9 69 73 
GRANJAS May. 70 9 72 76 IE-9 ROSARIO CATU 
PARAGUAICITO Jun. 68 9 70 73 'PIAMONTE CATU 
TRINIDAD May. 71 9 72 79 PARAGUAICITO CATU 
MOSQUETER. May. 74 9 76 79 NARANJAL CATU 
CENICAFE Abr. 75 9 76 79 
MISIONES Oct. 76 9 78 85 F: Fertilizante; FF: Fertilizante-Frecuencia; F 
GIGANTE CATURRA 2 x 2 Nov. 79 9 81 85 QuImicos Organ icos; PM:  Densidad y Mane 
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PROYECTO LOCALIDAD VARIDAD DISTANCIA FECHA TRATAMIENTONUMERO TAMANO 1A ULTIMA 

DE No. 	TWO 1/ PARCELA COSECHA Co. 

MENTOS UTILIZADOS SIEMBRA (PLANTAS) SECHA 

C-12 NARANJAL BORBON May. 68 16 	FD 48 6 69 73 
TAMIENTONUMERO TAMAIO 1A ULTIMA SUPIA CATURRA Ene. 71 4 72 76 

No. IWO 1/ PARCELA COSECHA ROSARIO CATURRA May. 67 4 69 73 
(PLANTAS) SECHA HAVILUZ CATURRA Jul. 73 4 75 78 

720 65 77 
LIBANO CATURRA Abr, 71 4 73 77 

540 63 68 
MESITAS CATURRA Mar. 68 4 69 73 

720 65 70 
QUINDIO CATURRA Ago. 70 4 72 76 

C-14 NARANJAL CATURRA May. 68 9 	D 36 Van 69 80 5 ' 96 78 84  

C-15 NARANJAL CATURRA Ago. 68 14 	D 42 70 74 9 78 79 

27 F 	54 
9 
9 

81 
69 

84 
72 

C-19 PARAGUAICITO CATURRA Abr. 12/76 9 Dm 36 vlOOM 2.78 83 

9 68 72 4 
SUPIA CATURRA Ene. /71 a 72 76 

9 70 74 
ROSARIO CATURRA Feb. 21/72 r 73 77 

9 68 70 
NARANJAL Jul. 15/69 i 70 80 

If 9 68 73 
ALBAN Ago. 17176 a 78 81 

9 68 71 
LIBANO May. 25/71 72 77 

9 70 74 0-24 NARANJAL CATURRA Sep./72 15 Dm 60 25 74 82 9 
9 

72 
75 

77 TRINIDAD CATURRA Jun. 22/71 25 73 83 

9 76 
77 
78 

ALBAN CATURRA Ago. 12/76 25 78 82 
PARAGUAICITO CATURRA Nov. 05/76 25 78 83 9 78 79 

10 Dm 	40 100 72 77 
0-33 LIBANO 1.5x 1.5 Jun./73 6 Vss 24 v 75-78 80-85 

10 40 100 67 74 
PARAGUAICITO Jul./73 a 75-79 82-84 

10 40 100 69 74 
NARANJAL 2 x 2 Nov. /73 r 75-79 81-83 

10 40 100 69 73 
ALBAN Oct:/74 i 76-78 80-82 

10 
10 

30 
40 

100 
100 

67 
69 

73 
74 

C34 SUPIA COLOMBIA 2x2 Ene.30/80 4 FSo 16 3 6 
PARAGUAICITO BORBON 2x2 May. 18/73 4 FSo 16 75 81 

66 6 	Dm 24 100 67 
TRINIDAD BORBON 2x2 Ago.26!73 75 77 
NARANJAL BORBON 2 x 2 Mar. 16/73 75 80 

68 73 1 
ROSARIO BORBON 2x2 Mar.24175 77 81 

69 74 
ALBAN BORBON 2 x 2 Jun. 24/74 76 83 

67 74 0-42 ROSARIO CATURRA 1.5x 1.5 Dic. 26/74 4 Fqo 24 1 6 76 81 76 82 SUPIA Feb. 27/76 76 81 
12 FF 	48 9 6970 7374 

ALBAN Ago. 26/76 78 81 

9 69 74 
PARAGUAICITO 1.5x1.5 Nov. 17/76 78 81 

9 73 76 
TRINIDAD Ago. 26/76 78 81 

9 75 77 
NARANJAL Jul. 11/75 77 80 
GIGANTE Ago. 3/79 81 84 9 69 73 

9 72 76 IE-9 ROSARIO CATURRA Oct: 15/64 12 	DF 48 4 66 72 9 70 73 PIAMONTE CATURRA May. 3/65 12 	DF 48 4 67 72 9 72 79 PARAGUAICITO CATURRA Jun./63 12 	DF 48 4 65 71 9 76 79 NARANJAL CATURRA Jun./63 12 	DF 48 4 65 70 9 76 79 

9 

78 85 F: Fertilizante; FF: Fertilizante-Enecuencia FD: Fertilizante y Densidad; FS: Fertilizante y Sombrio; FQo: Fertlizante y 9 81 85 Qulmicos Organicos; flM: Densidad y Manejo; VS: Vaniedad y SombrIo. 

67 



Q= 	p1 + 

+ P2 
+ 

Edad+I33Edad2+p4 
Densidad P6  + 	Densic 

+ j38  Fertilizante + 	Fertil- 
+ P10  Precipitación (Marzo)- 

+ 	12 Precipitaciôn (Junio) 
+ P14 Bienalidad + 
+ P15  Edad*Densidad 
+JL 

Donde: 
Q: ProducciOn (en 
Edad:Edad del cultivo en años 
Densidad: Nümero de arboi 
Fertilizante: Cantidad de ferti, 
Precipitación: CondiciOn climát- 
Bienalidad: 0,1,0,1... cuanda 

Error aleatono. 

resultará sumamente alto (en térrri 
para los experimentos realizados e 
dad. No obstante, Ia evidencia empI 
(y el conocimiento de los 'expertos') s 
ocurre lo mismo para los coeficintes 
palabras, se presentan diferencias ir 
las alturas (b) de las curvas, perc 
cu rvatu ras o pendientes (b2-b1  ).29  
ejemplo, si Ia producciOn por hectárE 
50% cuando Ia densidad cambia dest 
10.000 ãrboles por hectârea, ello oc 
Naranjal como en las demás locali 

No es fácil confirmar o refuta: 
anteriores pues no se dispone d: 
amplio de oxperimentos adelantadc 
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aquella en el año 11 (primera alternativa), o cuando 
Ia producciôn en los años pares era superior en Ia 
mayorIa de los casos (segunda altemativa). Se creô 
una variable dummy para capturar Ia bienalidad, 
con un valor de 1 cuando el árbol o parcela se 
encuentran en alta, y con un valor de 0 cuando se 
encuentran en baja. Los árboles pares tendrán un 
patrán del tipo 0 (para Ia primera cosecha), 1, 0, 
1 .0, 1, y los impares uno del tipo 1,0,1 ,0...1 ,0•25• 

Las conclusiones empIricas resultan ser similares 
para ambas alternativas en Ia Secciôn IV. 

La forma funcional de las ecuaciones y 
otros aspectos biométricos: 

Pocos de los estudios reseñados en la Sección 
II incorporan Ia influencia simultánea de los distin-
tos factores, y menos aün las interacciones entre 
variables; los trabajos que tratan de medir Ia influen-
cia de Ia densidad o fertilizaciOn no consideran el 
clima o Ia edad y algo similar sucede con aquellos 
sobre clima con respecto a los demás factores. 
Ambas limitantes se subsanan en este trabajo: se 
utiliza en todos los casos un modelo de req resiOn 
multiple (con lo cual se 'aisla' Ia influencia de cada 
variable suponiendo constantes las demás) para un 
conjunto amplio de variables dependientes. Se 
incorporan también los efectos cruzados entre Ia 
densidad, el sombrIo y Ia edad. 

En cuanto a Ia forma funcional empleada, se 
utilizaron polinomios hasta de grado 4 para permitir 
curvaturas y cambios en pendientes (cambios en 
las segundas y terceras derivadas), y solo se elimi-
na alguna potencia cuando no resulta esta-
dIsticamente significativa,26 o cuando no lo permite 
el diseño del experimento por ser reducido el rango 
para Ia variable considerada (e.g.) solo se cuenta 
con 4 cosechas en el experimento C33, y ello nos 
Ileva a considerar un polinomlo hasta de grado 3 
para Ia edad). 

Enel caso del clima serla deseable incluir Ia 
Iluvia en cada uno de los doce meses del año, y 
descartar luego los meses no significativos, pero 
ello conduce a una multicolinealidad (casi perlecta) 
entre las variables. Se optó, como alternativa, por 
incluir el nivel de Iluvia sOlo en aquellos meses 
considerados a priori importantes: marzo (con un 
signo negativo esperado), junio y julio (para los 

cuales se espera una influencia positiva); las Iluvias 
en abril deberlan incidir positivamente sobre Ia 
producción del iguiente año (verSección II, Naran-
jal). 

Resumiendo, Ia forma funcional y Ia manera 
como se especif ica las variable conducen a estimar*# 
Ia siguiente ecuaciOn (1):27  

Puesto que se trata de un análisis que combina 
series detiempo con información transversal, es de 
esperarque se presenten problemas relacionados 
con heteroscedastjcjdad y autocorrelacjón de resi-
duos.28  Se utilizó Ia metodologla de mInimos cua-
drados generalizados para corregir Ia hete-
roscedasticidad, pero existen dificultades 
operacionales para detectar y corregir por 
autocorrelación (los ensayos no tienen la misma 
duraciOn). Los coeficientes de req resiOn son sensi-
bles a los cambios en Ia informaciOn cuando existe 
autocorrelación, y futu ras investigaciones deberán 
analizar el sesgo que introduce este problema en 
nuestros resultados. 

. Comparaciones entre localidades: 

Se considera tradtcionalmente que las condicio-
nes de producción son Optimas en Naranjal, y ello 
significa que el coeficiente b1  de Ia ecuación (1) 

25 Para estudiar la bienahdad algunos autores trabajan con valores 
de 1 y -1 con lo cual reproducen exactamente los resultados para 
a dummy 0, 1 (excepto por el interceptor de Ia funciOn). Castillo 
(1964) utiliza Ia función coseno para simular comportamientos 
ciclicos. 

26 Esta es Ia metodologia recomendada por autores como Hendry 
y Richard (1983). En consideracián a lo anterior se adoptaron 
polinomios de segundo gardo para Ia densidad y Ia fertilización. 

27 Se utilizaron polinomios de grado 4 para Ia densidad y el 
fertihzante pero los coeficientes no resultaron estadiscamente 
significativos para los grados 3 y 4. Solo se considero el efecto 
cruzado entre Ia edad y la densidad para no hacer excesivamente 
engorroso el tratamiento de Ia información. Futuras investigacio-
nes deberOn profundizar sobre Ia influencia de los demás efectos 
cruzados 	 - 

28 Se evaluó Ia presencia (o no) de heteroscedasticidad mediante 
las pruebas de Golfeld-Quandt y de Breush-Pagan, y se utilizaron 
minimos cuadrados generalizados cuando ésta resultase signi-
ficativa. Es claro, de otra parte, que el diseño experimental 
adoptado conduce a Ia autocorrelación de residuos, ya que los 
datos de Ia producción se recogen sobre los mismos Orboles yen 
las mismas parcelas en los diferentes at9os; un Orbol o parcela 
con producciOn alta' (respecto a la media) en un año especifico 
podria ser también de producciOn alta en los años siguientes. 

III. La funciôn de producciô 

1. EDAD V BIEFIALIDAD EN EL E 
DE UNIFORMIDAD 

Las caracterIsticas del Ensayo de 
le hacen espocialmente apto para el 

29 El trabo de Orozco (1991) para los experirne 
C35 y C37 sugieren que éste em es el caso c. 
Naranjal con otras locaiidades. 



Q 
+ 132 Edad + P3 Edad + P4 Edad3 + 135  Edad4  + 
+ 16 Densidad + 137  Densidad2  + 
+ 138 Fertilizante + P. Fertilizante2  + 
+ 131 Precipitación (Marzo) +p,,PrecipitaciOn (Abril ) 
+ 1312 Precipitación (Junio) + 1313 PrecipitaciOn (Julio) 
+ 1314 Bienalidad + 
+ 1315 Edad*Densidad 
+.t 

Donde: 
Q: 	 Producción (en arrobas) de café pergamino seco por hectárea. 
Edad:Edad del cultivo en años 
Densidad: 	Nümero de árboles por hectárea 
Fertilizante: 	Cantidad de fertilizante compuesto en kilogramos por hectárea. 
Precipitacion: 	Condiciôn climãtica (Iluvia) para cada mes. 
Bienalidad: 	0,1,01 ... cuando el árbol es par, y 10,1,0.. .cuando el árbol es impar. 

Error aleatorio. 

resultarâ sumamente alto (en tOrminos relativos) 
para los experimentos realizados en dicha locali-
dad. No obstante, Ia evidencia empIrica disponible 
(y el conocimiento de los 'expertos') sugiere que no 
ocurre lo mismo para los coeficintes b2-b15. En otras 
palabras, se pesentan diferencias importantes en 
las alturas (b) de las curvas, pero no asI entre 
curvaturas o pendientes (b2-b15). A manera de 
ejemplo, si Ia produccian por hectàrea se eleva en 
50% cuando Ia densidad cambia desde2.000 hasta 
10.000 árboles porhectárea, ello ocurrirIatanto en 
Naranjal como en las demás localidades. 

No es fácil confirmar o refutar las hipOtesis 
anteriores pues no se dispone de un conjunto 
amplio de experimentos adelantados simultánea- 

mente en diferentes localidades para Ia misma 
variedad. ,COmo comparar lo sucedido en Naran-
jal y el Rosario si dos de los experimentos del grupo 
base no se hicieron en el Rosario, y si algunos 
experimentos como el C6 se realizaron con varieda-
des diferentes en cada Iocalidad? Fue posibie una 
comparaciOn parcial de los resultados, sin embar-
go, empleando el siguiente procedimiento: se esti-
maron regresiones paraelgrupo base(C7, C9, Cl 5 
y Cl 9) con lavariedad Caturra en Naranjal, y Iuego 
se consideró si los parámetros d2-d15  diferlan de los 
del C7. Las conclusiones sugieren que las hipôtesis 
sobre 'paralelismo' son correctas aUn cuando se 
requiere investigaciôn adicional antes de Ilegar a 
conclusiones sólidas en este campo. 

III. La función de producción en café 

1. EDAD V BIENALIDAD EN EL ENSAYO 
DE UNIFORMIDAD 

Las caracteristicas del Ensayode Uniformidad 
, 	Ic hacen especialmente apto para ci análisis de Ia 

29 El trabajo de Orozco (1991) para los experimentos C7, C8, C19, 
C35 y C37 sugieren que éste ern es el caso cuando se compara 
Naranjal con otras locaJidades. 

influencia de Ia edad y Ia bienalidad sobre Ia produc-
tividad: se realizô durante 20 cosechas, para una 
sola variedad, una sola densidad, y un Unico nivel 
de fertilizaciOn. Las razones expuestas en Ia Sec-
ción anterior lievaron a ajustar un polinomio de 
grado 4 para Ia edad y a considerar el factor 
bienalidad mediante variables dummy; se trató sin 
éxito de incluir Ia influencia del clima. 
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pera una influencia positiva); las Iluvias 
berIan incidir positivamente sobre Ia 
del iguiente año (ver SecciOn II, Naran- 

ndo, Ia forma funcional y Ia manera 
)ecifica las variable conducen a estimar 
ecuación (1 ):27 

ue se trata de un análisis que combina 
npo con información transversal, es de 
se presenten problmas relacionados 
cedasticidad y autocorrelación de resi-
tilizô Ia metodologIa de mInimos cua-
ieralizados para corregir Ia hete-
cidad, pero existen dificultades 
ies para detectar y corregir por 
iôn (los ensayos no tienen Pa misma 
scoeticientesde regresión son sensi- 
.hios en Ia información cuando existe 
3n, yfuturas investigaciones deberàn 
sgo que introduce este problema en 

ultados. 

ones entre localidades: 
Jera tradtcionaimente que las condicio-
jcción son óptimas en Naranjal, y ello 

el coeficiente b de Ia ecuación (1) 

a bienalidad algunos autores trabajan con valores 
c(Aal reproducen exactamente los resultados para 
(excepto por el interceptor de Ia función). Castillo 
a función coseno para simular comportamientos 

tod"logia recomendada por autores como Hendry 
83). En consideración a lo anterior se adoptaron 

egundo gardo para la densidad y Ia fertilizaciôn. 
Dolinomios de grado 4 para Ia densidad y el 
o los coeficientes no resultaron estadisticamente 
ara los grados 3 y 4. Solo se considerO el efecto 

-Ia edad y Ia densidad para no hacer excesivamente 
atamiento de Ia información. Futuras investigacio-
rofundizar sobre Ia influencia de los demâs efectos 

resencia (o no) de heteroscedastjcidad mediante 
Gofeld-Quandty de Breush-Pagan, y se utilizaron 
tados generalizados cuando ésta resultase signi-
£ro, de otra parte, que el diseño experimental 

stuce a Ia autocorrelación de residuos, ya que los 
ducción se recogen sobre los mismos Orboles yen 
rcelas en los diferentes años; un árbol o parcela 

'alta' (respecto a la media) en un año especitico 
bién de producciOn alta en los años siguientes. 
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El Cuadro 3 presenta los principales resultados 
estadisticos, considerando Ia informacion a nivel de 
parla para 22 años,3° tanto para mInimos cuadra-
dos ordinarios como generalizados, utilizando las 
dos definiciones alternativas de bienalidad en las 
columnas (3) y (4): Ia parcela es par cuando el 
nümero de casos ocurre fre-cuentemente (Colum-
na3), o cuando Ia producción en elaño 12 es mayor 
a Ia del año 11 (Columna 4).31 

Resultan signif icativos con un nivel deli % todos 
los coeficientes del polinomio de edades, con un 
màximo en productividad a los 6 años (Gráfico 2). 
La importancia de Ia bienalidad es a todas luces 
clara al elevar el coeficiente R2 desde 0.35 hasta 
0.49 para minimos cuadrados ordinarios, y desde 
0.47 hasta 0.72 para mInimos cuadrados generali-
zados.32  Los resultados son prâcticamente idénti-
cos en las dos definiciones de bienalidad. 

El Gráfico 2 ilustra los resultados para la Colum-
na (4) del Cuadro 3, difeenciando el cafetal en alta 
y en baja. La productividad cae a tasas del 3%-4% 
entre los años 8 y 14, y a tasas sustancialmente 
menores (1%-2% entre los 15 y 19 años. El eje 
derecho indica que se produce 30% más café en los 
años de alta, con una relación que desciende 
ligeramente entre los años 2y 6, y asciende du rante 
los años subsiguientes: Ia bienalidad resulta màs 
marcada a medida que el ãrbol envejece. 

2. GRUPO BASE: DENSIDAD, EDAD, 
FERTILIZACION V LLU VIA 

El ensayo de uniformidad posee las carac-
terIsticas ideales para determinar Ia influencia de Ia 
edad y Ia bienalidad en Ia productividad de a planta, 
pero queda pordeterminarel efecto de otras varia- 

30 Se corrieron regresiones con información a nivel de árbol durante 14 años, 
y a nivel de parcela durante 22 y 14 años (22 años para cinco parcelas de 
96 arboles: 14 años para las otras cinco parcelas). No se presentan 
diferencias importantes en los resultados cuando se trabaja a nivel de 
ârbol o de parcela. 

31 516 de los 702 árboles considerados resultaron 'pares' segün Ia primera 
definiciOn, y 552 segUn Ia segunda; 511 árboles resultaron pares en 
ambas definiciones (161 impares en ambas definiciones). 

32 La diferencia es marcada cuando se trabaja con información a nivel de 
I 

	

	árbol, en cuyo caso el coeficiente de determinación se eleva desde 010 
hasta 0.56 

bles como densidad, Ia Iluvia, y lafertilizaciôn. Para 
responder estas preguntas se trabajO con el deno-
minado grupo base de experimentos (07, C9, 015 
y 019), que incluye 7 niveles de densidad (desde 
2500 hasta 20000), 8 niveles de edad (2 a10 años), 
y tres dosis de fertilizante completo. Se consideró 
ünicamente Ia localidad de Naranjal y Ia variedad 
Caturra. Siguiendo las recomendaciones de los 
estudios sobre Ia fisiologla del cafeto, se trabajó con 
el nivel de Iluvias en los meses de marzo, junio y 
julio, y el efecto rezagado de las Iluvias en abril. 

Se esperan signos negativos para el cuadrado 
de Ia edad, Ia densidad y la fertilización (Ia produc-
tividad alcanza un màximo), negativo para las Ilu-
vias de marzo, y signo positivo para las Iluvias de 
abril (rezagado), junio yjulio. Las pruebas emplea-
das para detectar Ia presencia de heteros-
cedasticidad resultaron significativas, y por ello se 
reportan los resultados para mInimos cuadrados 
ordinarios y generalizados (Cuadro 4); el coeficien-
te de determinaciOn R2 mejora con Ia segunda 
metodologla. 

Los coeficientes para los polinomios de edad y 
densidad resultan significativos al 1%, pero no 
sucede Ia mismo con el fertilizante.33 Lossignosson 
correctos en todos los casos (también para el 
fertilizante) exceptuando Ia precipitación en junio, y 
los coeficientes de las demás variables no se yen 
afectados al incluir a excluir Ia precipitaciôn. Existen 
valores màximos para la edad, Ia densidad, y Ia 
fertilización, y el signo de lavariable densidad*edad 
indica que las diferencias en productividad (para 
altas y bajas densidades) descienden con Ia edad 
del cafeto (ver Gráfica 3, Panel C); algunos de los 
resultados anteriores se discutirán y ampliaràn en Ia 
siguiente Sección. 

33 Tampoco se obtieneri resultados significativos en Ia siguiente 
sección, cuando se combinan los resultados del ensayo de 
uniformidad y el grupo base. Se indica en el Anexo 1, sin 
embargo, que no pueden descartarse las recomendaciones de 
Cenicafé (1.6 toneladas) si se considera que Ia información 
coritenida en el experimento Cl 2 indica que el mâximo Se obtiene 
para 1.6-1.8 toneladas. Se trata de un tema espinoso' y no 
enteramente resuelto sobre el cual se requiere mayor investiga-
cion. Recuérdese (Sección II) que los resultados de Mestre y 
Uribe (1980, C9) y de Uribe y Salazar (1981, C12) tampoco eran 
enteramente satisfactorios en este campo. 

EN: 
INFLUENCA 

INDICE. AFJO 5 (ALTA) = 100 
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20 
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Fuente: Columna (4), Cuadro 3 

La magnitud de los coeficientes para Ia 
clima atienden a confirmar las conclusk 
Górnez (1977) y Jararnillo et. a! (1987), 
efecto (sobre Ia productividad) cercano al 
mInimos cuadrados Qrdinarios, y despr 
cuando se considera Ia metodologIa alterr 
mInimos cuadrados generalizados (corn, 
los coeficientes R2  en las columnas 1 y 2, 
columnas 3 y 4). Los coeficientes de Ia I 
marzo, abril yjulio presentan los signos esi 
y son generalmente significativos. 
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Fuente: Columna (4), Cuadro 3 
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La magnitud de los coeficientes para Ia variable 
clima atienden a confirmar las conclusiones de 
Gómez (1977) y Jaramillo et. a! (1987), con un 
efecto (sobre Ia productividad) cercano al 8% bajo 
mInimos cuadrados ordinarios, y despreciables 
cuando se considera Ia metodologIa alternativa de 
mInimos cuadrados generalizados (compárense 
los coeficientes R2  en las columnas 1 y 2, y en las 
columnas 3 y 4). Los coeficientes de Ia Iluvia en 
marzo, abrilyjuliopresentanlossignosesperados, 
y son generalmente significativos. 

3. UNIFORMIDADY GRUPO BASE CONSIDE-
RADOS CONJUNTAMENTE 

Los resultados para el grupo base son satisfac-
torios cuando se considera Ia influencia de las 
diferentes variables, pero se presenta un inconve-
niente que serIa deseable subsanar. El grupo base 
(para2500 áeboles) sobre-estima el incremento en 
productividad (y el maxima se presenta muy tern-
prano) entre los años 2y 5, y sobre estima Ia caIda 
en los años posteriores: desciende a unatasa anual 
del 3% a partir del año 7 en el grupo base, y a una 
tasa menor al 2% en el ensayo unit ormidad. 

LA FUNCION DE PRODUCCION EN CAFE 
	

J. J. ECHAVARRIA, L. OROZCO, C. TELLEZ 
J. J. ECHAVARRIA, L. OROZCO, C. TELLEZ 

ensidad, Ia Iluvia, y Ia fertilizaciOn. Para 
estas preguntas se trabajó con el deno-
pa base de experimentos (C7, C9, Cl 5 
incluye 7 niveles de densidad (desde 

20000),8 niveles de edad (2 a 10 años), 
de fertilizante completo. Se consideró 
Ia localidad de Naranjal y Ia variedad 

guiendo las recomendaciones de los 
:bre lafisiologIa del cafeto, setrabajô con 
luvias en los meses de marzo, jun10 y 
3cto rezagado de las Iluvias en abril. 

ran signos negativos para el cuadrado 
Ia densidad y Ia fertilización (Ia produc-

-nza un maxima), negativo para las lu-
zo, y signo positivo para las Iluvias de 
ido), junio yjulio. Las pruebas emplea-

tectar Ia presencia de heteros-
. resultaron significativas, y par ella se 
resultados para mInimos cuadrados 

.eneralizados (Cuadro 4); el coeficien-
minaciôn R2 mejora con Ia segunda 

-cientes para los polinomios de edad y 
?sultan significativos al 1%, pero no 
smo con el fertilizante. Los sig nos son 

todos los casos (tambin para el 
-ixceptuando Ia precipitaciôn en jun10, y 

tes de las demás variables no se yen 
incluir a excluir Ia precipitación. Existen 
imos para Ia edad, Ia densidad, y Ia 
y el signo de lavariable densidad*edad 
s diferencias en productividad (para 
densidades) descienden con Ia edad 

-or Grãfica 3, Panel C); algunos de los 
cteriores se discutirãn y ampliarán en Ia 

-ccion. 

obtienen resultados significativos en Ia siguiente 
do Se combinan los resultados del ensayo de 
el grupo base. Se indica en el Anexo 1, sin 

no pueden descartarse las recomendaciones de 
loneladas) si se considera que Ia información 

I experimento C12 nciica que el mãximo se obtiene 
oneladas. Se trata de un tema espinoso' y no 
sueIto sobre el cual Se requiere mayor investiga-
se (Sección II) que los resultados de Mestre y 

9) y de Uribe y Salazar (1981 C12) tampoco eran 
a'sfactorios en este campo. 

V 



Cuadro 3. 

EL ENSAYO DE UNIFORMIDAD 22 A1OS 

INFLUENCIA DE LA EDAD Y LA BIENALIDAD 

	

(1) 	 (2) 	 (3) 

	

Minimos 	Cuadrados 	MInimos 

Ordinarios Generalizados 

Constante -254.10 -252.71 
(1.78*) (1.99**) 

Edad 382.9 354.79 

(5.10**) (5.31**)  

Edad2 -55.19 -52.09 
(444**)  (4.71**) 	(- 

Edad3 3.17 3.04 
(393**)  (4.23**) 

Edad4 -0.06 -0.06 

(3.62**) (397**) 	
( 

Bienalidad 143.65 

(6.26**) 

.410.06 

.3. 73**) 

461.65 

6.82**) 

-67.63 

5.48**) 

3.92 

4.58**) 

-0.08 

4.01**) 

(4) 

Cuadrados 

-198.67 

(-1.11) 

326.68 

(3.89**) 

-50.33 
	$ 

(3.81**) 

3.10 
(3.74**)  

-0.07 
(-3. 79**) 

201.37 

(1 0.32**) 

NUmerodeobservaciones 	 148 	 148 	 143 	 139 

R2 	 0.35 	 0.49 	 0.47 	 0.72 

R2 Ajustado 	 0.33 	 0.47 	 0.46 	 0.70 

Las cifras en paréntesis corresponden al valor del coeficiente t', calculado, **: Nivel de significacian del M. *: Nivel de 
significacion del 5%. 
(2). bienalidad definida segün Ia proporciOn de casos pares o impales. 
(4): Bienalidad definida al comparar la producción en los años 11 y 12. 
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Existen varias explicaciones de las diferencias 
en los resultados, pero dos de ellas son apenas 
obvias. En primer lugar, no se cuenta en el grupo 
base con un perIodo de estimación siquiera compa-
rable al del ensayo uniformidad (22 años), pues el 
experimento con mayor rango para Ia edad trae 
información para solo 10 años. En segundo lugar, 
no setuvo Oxito al incluirla variable bienalidad en el 
grupo base, y eDo podrIa deberse nuevamente ala 
ausencia de altas edades. Se mencionO antes 
cOmo los patrones de bienalidad son más regulares 
una vez Ia planta madura. 

En consecuencia, se decidióestimarlainfluenciade 
Ia densidad, lafertilizaciOn y el clima en el grupo base, 
asumiendocomocorrectoslos coefidentes del polinomio 
de edades en el ensayo de uniformidad. El Cuadro 5 
presenta los resultados para las estimaciones 'restrin-
gidas', sin incluir el factor clima por ser baja su 
influencia en las regresiones anteriores. 

34 Si en el ensayo de uniformidad se encuentra una función '' = p1 

+ 	Pedad + p3 . Bienalidad, donde Pedad corresponde al 
polinomlo de edades, para el grupo base se estimará una función 
(Y-B2,Edad)= Bi' + 132'. Densidad+133. Fertilizante + 134. Preci-
pitación. 

LA 

GRUPO BASE DE E 

Constante 

Edad 

Edad2 

Edad3 

Edad4 

Densidad 

Densidad2 

Densidad*Edad 

Fertilizante 

Fertilizante2 

Precipitacion Marzo 

Precipitación Abril-1 

Precipitación Junlo 

PrecipitaciOn Julio 

Nümero de observaciones 
R2  
R2  Ajustado 

Fuente: Experimentos C15 (Densidades mayore 
Las cifras en paréntesis correponden al coefcie 

Los valores para detectar Ia hete rc 
resultaron significativos para las do 
pleadas. El coèf iciente de determina 
bajo mInimos cuadrados generalizac 
cientes de los parámetros tienen 
similares a los del ejercicio anterior: 
ficativos y con signo correcto para e 
densidad, y para los efectos cruzadc 
dad y edad, pero no son significati 
signo correcto) para el fertilizante. N 

V 	 I 



	

(3) 	 (4) 

	

Minimos 	Cuadrados 

zados 

-410.06-  -198.67 
(_373**) 

(-1.11) 

461.65 326.68 
(6.82**) (3.89**) 

-67.63 -50.33 
(5.48**) (3.81**) 

3.92 3.10 
(4.58**) (374**)  

-0.08 -0.07 

(4.01**) (379**)  

201.37 

(1 0.32**) 

	

143 	 139 

	

0.47 	 0.72 

	

0.46 	 0.70 

,livel de significacion del 1%, *: Nivel de 

ncia, se decidió eslimarlainfluencia de 
=?rtilizaciOn y el clima en el grupo base, 

) corredos los coefidentesdel pdinomio 
ensayo de uniformidad. El Cuadro 5 
Jados para las estimaciones 'restrin-
iu1r el factor clima por ser baja su 
req resiones anteriores. 

a undormidad se ancuentra una función V = 
33  Bienalidad, donde Pedad corresponds al 
lee, para el grupo base se estimará una función 
+ 62'. Densidad+133'. Fertilizante + 134', Precj- 
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Cuadro4 
AOS 	

LA FUNCION DE PRODUCCION EN CAFE 
ALIDAD 	 GRUPO BASE DE EXPERIMENTOS. VARIEDAD CATURRA, EN NARANJAL 

MInimos Caudrados Minimos Cuadrados 
Ordinarios Generalizados 

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

Constante -814.94 -1421.37 -686.63 -955.77 
- (2.68**) (6.38**) (2.33**) (4.1**) 

Edad 675.02 1301.14 529.41 805.31 
(3.05**) (10.1 3**) (2.94**) (5.87**) 

Edad2 -199.81 -389.29 -153.37 -227.98 
(2.78**) (8.67**) (2.65**) (5.02**) 

Edad3 25.49 48.53 19.62 27.12 
4 

(2.66**) (7.6**) (2.60**) (4.43**)  
Edad4 -1.16 -2.14 -0.90 1.16 

(2.59**) (-6.81 	) (2.63**) (4.02**) 
Densidad 0.11 0.11 0.12 0.11 

(1 7.24**) (1 7.24**) 21 43**) (1 9.93**) 
Densidad2 -3.19E-06 -3.00E-06 -3.44E-06 -2.80E-06 

(-1 2.07**) (-1 1 .5**) (-1 5.49**) (-1 3.92**) 
Densidad*Edad -0-01 -0.01 -0.01 -0.01 

(-1 1 .09**) (-1 1 37**) (-1 3.08**) (-15.81 **) 
Fertilizante 0-17 0.15 0.17 0.16 

(0.96) (0.87) (0.82) (0.94) 
Fertilizante2 -2.81 E-05 -2.20E-05 -2.76E-05 -2.53E-05 

(-0.72) (-0.59) (-0.61) (-0.69) 
Precipftacion Marzo -0.02 0.002 

(-0.28) (0.04) 
Precipitacion Abril-1 0.21 0.01 

(1 .91 **) (0.05) 
Precipftación Junio -0.72 -0.61 

(5.81**) (5.42**) 
PrecipitaciOn Julio 0.81 0.52 

(6.5**) (4.41**) 
Nümerodeobservaciones 728 721 714 721 
R2  0.49 0.57 0.62 0.62 
R2 Ajustado 0.48 0.56 0.61 0.61 
Fuente: Experimentos C15 (Densidades mayores a 10000), 019 (tratamientos sin manejo), 07 y 09. 
Las cifras en parèntesis correponden al coeficiente 't'; 	Nivel de significancia del 1%; 	Nivel de significancia del 5% 

Los valores para detectar Ia heteroscedasticidad 
resultaron significativos para las dos pruebas em-
pleadas. El coeficiente de determinación R2 mejora 
bajo minimos cuadradosgeneralizados, ylos coef i-
cientes de los parámetros tienen caracteristicas 
similares a los del ejercicio anterior: resultan signi-
ficativos y con signo correcto para el polinomio de 
densidad, y para los efectos cruzados entre densi-
dad y edad, pero no son significativos (si tienen 
signo correcto) para el fertilizante. No se reportan 

los valores 't' para Ia edad o la bienalidad por 
tratarse de parámetros forzados exógenamente a 
partir del ensayo uniformidad. 

En el Gráfico 3 se ilustran algunos resultados 
derivados de la columna 2 del Cuadro 5 (mInimos 
cuadrados generalizados), considerando el efecto 
do Ia densidad, el fertilizante y la edad para valores 
particulares de las demás variables. La productivi-
dad maxima se obtiene para densidades de 12.000 

-1 
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LA FUNCION OF PRODUCCION EN CAFE 

árboles en cafetos jóvenes (4 años) y de 6.000 
árboles en cafetos viejos (9 años), y para una dosis 
de fertilizante de 3 toneladas por hectárea. El 
mâximo se obtiene a los 3, 4 y 5 años de edad 
cuando se siembra con densidades de 10.000, 
5.000y2.000 ârboles porhectârea respectivamen-
te. Este ültimo resultado obedece a Ia importancia 
del efecto cruzado entre densidad y edad, e indica 
que tiene un costo sembrar a densidades altas 
cuando el cafetal envejece. 

,Cómo se comparan nuestros resultados con 
aquellos reseñados en Ia Sección II? El máximo 
segUn densidad (12.000) es menor al que encuen-
tran Uribe y Mestre (14.200), aün cuando los auto-
res afirman al comienzo de su artIculo que parece  

razonable esperar un máximo de productividad 
para 12.000 árboles por hectárea. Do otra parte, 
nuestros resultados en materiadefertilizaciôn (mâxi-
mo para 3 toneladas) difieren sensiblemente de los 
do Mestre (1977, experimento 1E9, 1.6 toneladas) 
pero no lo invalidan por no ser significativos los 
coeficientes a un nivel estadIstico aceptable. La 
información contenida en el experimento C12 no 
permite aUn conclusiones definitivas en este cam-
p0, pero arroja un màximo cercano a aquel reco-
mendado por Cenicafé (ver EchavarrIa, 1992). 

El Grâf ico 3D compara Ia productividad obtenida 
para una densidad de 5.000 ârboles por hectárea 
con la que encuentran Leibovich (1 987)yZambrano 
(1984) respectivamente. El máximo en producción  

se presenta a los 5 años en todos k—
ambos autores sobre estiman Ia caic 
vidad entre los 5y 10 ahos.  El valor o 
trabajo para Ia productividad en el at 
mente coincide con el que estima Z~ 

inferior al que presenta Leibovich) 
errOneo asumir que el nivel se mart 
apartir del año 12.-15  

DIFIEREN LOS RESULTADOS = 

LOCALIDADES V EXPERIMENTO 

En el Cuadro 6 se comparan lc—
anteriores con aquellos obtenidos et—
similar para el experimento CL y Se 
existen diferencias signiticativas en Ia 

cu rvas (Bi) pero no en sus pendientes 
En efecto, el valor del coeficiente F (C 
sustancialmente mayoral valor critico 
se considera el intercepto (5.04), pc 
para los coeficientes del polinomio 
para los efectos cruzados entre Ia ed-
dad. Nuestros resultados sugieren qu 
de'paralelismo esvâlida, yconfirmanl 
(1991 )y los de Uribey Salazar (1981, C 
comparó los coeficientes obtenidos E 

en otras localidades para los experimE 
C35 y 037, y Uribe y Salazar los Ca' 

fertilizaciôn en 7 localidades. 

LUMINOSIDAD 

El Cuadro 7 reporta los resultados 
para el experimento 033, adelantado 
lidades (LIbano, Paraguaicito y Nar,  
las variedades Caturra, Borbón yTIpi 
un polinomio de g rado 3 para Ia edad pi. 
siembraoriginal consideran apenas 4 c 
incluyeron2 dummys para las 3localidE 
es Naranjal), y [ma dummy para Ia lur 

35 Lajustificación dada por Zambrano en este resp 
cuestonable. Segün el autor para plantaciones 
años se ha supuesto que el proceso de deteriorc 
experimentalmente es deteriido por el produitor 
ticas culturales que conviertan el cafetal en uric 
productividad es similar a Ia tradicionales. ..... Nad 
supuesto. Ver H. Zambrano, "La Politica de F 
Ingreso de los Caficultores y las Tendericras d 
(mimeo), Agosto de 1988. 

V 
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ar un mâximo de productividad 
-DIes por hectárea. Do otra parte, 

s en materia de fertilizaciôn (mâxi-
as) difieren sensiblemente de los 
experimento 1E9, 1.6 toneladas) 
ian por no ser significativos los 

- nivel estadIstico aceptable. La 
-nida en el experimento C12 no 

lusiones definitivas en este cam- 
rnàximo cercano a aquel reco-

icafé (ver EchavarrIa, 1992). 

mpara Ia productividad obtenida 
-d do 5.000 árboles por hectârea 
.tran Leibovich (1 987)yZambrano 

iiente. El maxima en producción 

se presenta a los 5 años en todos los casos, pero 
ambos autores sobre estiman Ia caIda en producti-
vidad entre los 5 yl 0 años. El valor obtenido en este 
trabajo para Ia productividad en el año 15 práctica-
mente coincide con el que estima Zambrano (y es 
inferior al que presenta Leibovich), pero parece 
errôneo asumir que el nivel se mantiene constante 
apartir del año 112215  

DIFIEREN LOS RESULTADOS ENTRE 
LOCALIDADES Y EXPERIMENTOS? 

En el Cuadro 6 se comparan los coeficientes 
anteriores con aquellos obtenidos en un ejercicio 
similar para el experimento C7, y se observa que 
existen diferencias significativas en Ia altura de las 
curvas (131 ) pero no ensus pendienteso curvaturas. 
En efecto, el valor del coeficiente F (Columna 3) es 
sustancialmente mayoral valor crItico (2.0) cuando 
se considera el intercepto (5.04), pero muy bajo 
para los coeficientes del polinomio de edades o 
para los efectos cruzados entre Ia edad y la densi-
dad. Nuestros resultados sugieren que Ia hipótesis 
de 'paralelismo esválida, y confi rman los de Orozco 
(1 991)y los de Uribey Salazar (1981,C1 2). Orozco 
comparO los coeficientes obtenidos en Naranjal y 
en otras localidades para los experimentos 07,08, 
C35 y C37, y Uribe y Salazar los coeficientes de 
fertilizaciôn en 7 localidades. 

LUMINOSIDAD 

El Cuadro 7 reporta los resultados de regresión 
para el experimento C33, adelantado en tres loca-
lidades (LIbano, Paragualcito y Naranjal) para 
las variedades Caturra, Borbón y TIpica. Se ajustô 
un polinomio de grado 3paralaedad pues las senes 
siembraoriginal consideran apenas 4 cosechas. Se 
incluyeron 2 du mmys para las 3 localidades (Ia base 
es Naranjal), y una dummy para Ia luminosidad (0 

35 Lajustificacon dada por Zambrano en este respecto es bastante 
cuesbonable. Segün el autor para plantaciones con más de 10 
años se ha supuesto que el proceso de deterioro que se observa 

perimentalmente es detenido por el productor mediante prác-
ticas culturales que conviertan el cafetal en una plantación uya 
productividad es similar a Ia tradicionaies. ..... Nada garantiza este 
supuesto. Ver H. Zambrano, La Politica de Precio Interno, el 
Ingreso de los Caficultores y las Tendencias de Ia Producción" 
(mimeo), Agosto de 1988. 

Cuadro 5. 
LA FUNCION DE PRODUCCION EN CAFE 

GRUPO BASE DE EXPERIMENTOS 
(Parãmetros restringidos) 

Minimos Minimos 
Cuadrados Cuadrados 
Ordinarios Generalizados 

(1) (2) 
Constante -755.53 -729.08 

(3.04**) (-2.1 2**) 
Edad -32668 326.68 
Edad2 -50.33 -50.33 
Edad3 -3.10 3.10 
Edad4 -0.07 -0.07 
Bienalidad 201.37 201.37 
Densidad 0.13 0.13 

(17,92**) (23.14**) 
Densidad2 -3.51 E-06 -3.46E-06 

(10.29**) (13.77**) 
Densidad*Edad -0.01 -0.01 

(-1 9.67**) (-28.1 8**) 
Fertilizante 0.19 0.18 

(0.87) (0.55) 
Fertilizante2 -3.5E-05 -2.9E-05 

(-0.71) (-0.42) 
Nümero de observaciones 	728 728 
R2  0.49 0.63 
R2  Ajustado 0.48 0.63 

Fuente: Experimentos 015 (densidades mayores a 10000), C19 
(tratamientos sin manejo), 07 y C9. 

Las cifras en paréntesis corresponden a los valores 'V. 
Nivel de significacion al 1% 

* 	Nivel de significación al 5% 
Los parametros para Ia bienalidad, y para el polinomio de edades se 
tomaron del ensayo de uniformidad. Ver Cuadro 4. 

para sombrIo yl para plena exposiciôn). No resultó 
significativo el efecto cruzado entre Iuz y edad. 

Los coeficientes R2 y R2 ajustados oscilan entre 
0.68 y 0.76, y el polinomio de edades resulta 
altamente significativo (excepto para el grado 3 en 
Ia variedad TIpica) y con signos correctos. El signo 
negativo (y generalmentesignificativo) para las 
dummys por localidad indican que Ia productividad 

36 Se excluyO Ia localidad de Albán pues los investigadores de 
Cenicafé reportaron inconvenientes en este lugar. Por Ia misma 
razón se excluyo Ia información para el caféTipica en Paraguaicito 
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Intercepto 

Densidad 

Densidad2 

Densidad*Edad 

Fertlizante 

Fertllizante2 

Coeficientes 
Grupo 
Base 

(1) 

-729.08 
(-2.12) 
126.72 
(23.14) 

-3.46 
(-13.77) 

-11.46 
(-28.18) 
175.20 
(0.55) 
-29.11 
(-0.42) 
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C7 

(2) 	(3) 

-489.52 5.04 
(-10.31) 
131.27 0.23 
(6.77) 
-2.44 0.70 

(-1.68) 
-12.72 -1.83 

(-18.45) 
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Cuadro 6. 
COMPARACION ENTRE LOS RESULTADOS 

PARA EL GRUPO BASE-UNIFORMIDAD Y 
PARA EL C7 

Edad 326.07 
Edad2 (-50.33) 
Edad3 3.10 
Edad4 (-0.07) 
Bienalidad 201.37 

Observaciones 728 	320 
R2 0-63 	0.80 
R2 Ajustado 0.63 	0.80 

es mucho más alta en Naranjal, y el signo positivo 
para Ia dummy sol-sombra sugiere quo se presen-
tan diferencias importantes en productividad cuan-
dose comparan las dos modalidades de cultivo, ello 
ocu rre para las tres variedades (Gráfico 4), con una 
relaciôn promedlo de 70% en Caturray BorbOn, y de 
83% en Tipica. La relación asciende en todos los 
casos entre el segundoy el cuarto año, y desciende 
ligeramente durante los dos años posteriores. 

Nose ha hecho referenciaen el documento ala 
productividad de las diferentesvariedades de café, 
pero es posible deducirla de los resultados anterio-
res (Gráfico 5). La productividad de Ia variedad 
Borbón supera en 44% y 20% Ia del TIpica cuando 
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Cuadro 7. 
EXPERIMENTO C33. 

LA INFLUENCIA DE LA SOMBRA 

Caturra Borbôn TIpica 
Constante -1802.70 -1410.34 -605.24 

(6.37**) (6.48**) (2.96**) 
DLIbano -93.65 -100.19 -73.89 

(3.91**) (544**)  (5.17**) 
DParaguaicito -4.94 -34.97 

(-0.22) (2.07**) 
Edad 1673.93 1208.29 498.96 

(6.86**) (6.44**) (2.82**) 
Edad2 -383.50 -252.75 -82.64 

(5.88**) 5.04**) (-1 74*) 

Edad3 27.27 16.18 3.92 
(5.00**) (3.86**) (0.98) 

Dluz 172.00 130.24 47.85 
(9.25**) (9.1**) (3.54**)  

Observaciones 	112 	112 	78 
A2 	 0.69 	0.76 	0.76 
R2 Ajustado 	0.68 	0.75 	0.75 

Las cifras on paréntesis corresponden a los valores t 
* * Nivel de significacion al 1% 
* * * Nivel de significación al 5% 
DLibano y DParaguaicito son variables dummy con 1 para 
cada localidad y 0 para Naranjal. 
La variable Dluz corresponde a una dummy con 0 para la 
sombra y 1 para el sol, 

se consideran los experimentos al sol y ala sombra 
respectivamente, pero las diferencias se hacen 
menores con Ia edad de los cafetales. 

CONCLUSION ES 

El presente documento reseña y sistematiza Ia 
informacián disponible en Cenicafé en materia de 
productividad. Se estudia inicialemente Ia inciden-
cia de Ia edad y la bienalidad durante 20 años con 
base en Ia información del ensayo de uniformidàd, 
y se analiza luego el impacto de Ia densidad, Ia 
fertilizaciOn y el clima a partir de los experimentos 
07, C9, 015 y 019. Para considerar el impacto del 
sombrIo se utiliza el experimento 033. 

Existen efectos 'cruzados' significativos entre Ia 
densidad y Ia edad, por Ic cual se obtienen maximos 

R ELA(; 
PARA 

PRODUCTIVDADES AELATIVAS Al. SOL 
81 

2.5 

2 

BORBOWTIPICA 

1.5 

0.5 

0• 
2 	3 	4 

EDAD 

V 	 WV 



Grafico4 

EXPERIMENTO C33 
PRODUCCION AL SOL Y A LA SOMBRA 

PRODUCCION (Arrobas c.s.p./hectarea) 
700i 
/--,,,~VARIEDAD CATURRA 

SOL 

SOMBRA 

3 	4 	5 
EDAD 

- PRODUCCION (Arrobas c.s.p.lhectâraa) 
400 	

SOL 	 VAFIEDADTIPICA 

300 

200 

100 

EDAD 
c.s.p. Café Pergamino Seco 

uuuuuiur rroas c.s.p./nectarea) 

- - - 	

VARIEDAD BORBON 

S 

 

SOL 

OL 

100 	

/SOMBRAI I 

EDAD 
RELACION ENTRE PRODUCCION SOMBRA V SOL % 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

4( 

4 

600 

500 

400 

300 

flfl 
6 

500 

400 

300 

200 

1111111 	 1111 

BORBON 
. -------i_ ------.1 ------ 

5 	6 	 2 	3 	4 	5 	6 
EDAD 

Gráfico5 

RELACIONES DE PRODUCTIVIDAD 
PARA DIFERENTES VARIEDADES 

- PAODUCTIVOADES RELATIVAS AL SOL 
H 

2.5 

2 

1.5 

0.5 

3 	 4 	 5 	 6 

EDAD 

PRODEJCTIVIOADES RELATIVAS AL SOL 
8 

2.5 

2 

1.5 

0.5 

3 	 4 	 5 	 6 

EDAD 77 

AJ 

LA FUNCION DE PRODUCCION EN CAFE 
	

J. J. ECHAVARRIA, L. OROZCO, C. TELLEZ 

J. J. ECHAVARRIA, L. OROZCO, C. TELLEZ 

Cuadro7. 
EXPERIMENTO C33. 

.A INFLUENCIA DE LA SOMBRA 

Caturra Borbón Tipica 
te 	-1802.70 -1410.34 -605.24 

(37**) (6.48**) (2.96**) 

-93.65 -100.19 -73.89 
(3.91**). (544**) (5.17**) 

iaicito . -4.94 -34.97 
(-0.22) (2.07**) 

1673.93 1208.29 498.96 
(6.86**) (6.44**) (2.82**) 
-383.50 -252.75 -82.64 
(5.88**) 5.04**) (-1 74*) 

27.27 16.18 3.92 

I; 	(5.00**) (3.86**) (0.98) 
172.00 130.24 47.85 
(9.25**) (9.1**) (354**) 

.iones 	112 	112 	78 

	

0.69 	0.76 	0.76 
do 	0.68 	0.75 	0.75 

=n paréntesis corresponden a los valores 't' 
le significacion al 1% 
le significación al 5% 
DParaguaico son variables dummy con 1 para 
ad y 0 para Naranjal. 
Dluz corresponde a una dummy con 0 para Ia 
para el sol. 

eran los experimentos al sol y ala sombra 
mente, pero las diferencias se hacen 
on Ia edad de los cafetales. 

SiONES 

ente documento reseña y sistematiza Ia 
)n disponible en Cenicafé en materia de 
iad. Se estudia inicialemente Ia inciden-
Jad y la bienalidad durante 20 años con 
nformación del ensayo de uniformidad, 

za luego el impacto de Ia densidad, Ia 
y el clima a partir de los experimentos 

=1 5y Cl 9. Para considerar el impacto del 
3 utiliza el experimento C33. 
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de densidad que fluctUan entre los 6.000 y los 
12.000 ârboles por hectárea, y mãximos de edad 
que fluctUan entre los 3y los 6 años. Altas densida-
des de siembra Ilevan a un máximo temprano en 
productividad y a una calda pronunciada a medida 
que el cafetal envejece. El efecto de Ia bienalidad es 
significativo, ya que el ãrbol en 'alta' produce 30%-
40% más que el árbol en 'baja'. 

Se obtuvo un mâximo para 3 toneladas de 
fertifizante por hectãrea, pero Ia ausencia de signi-
ficación estadIstica no permite refutarel nivel de 1.6 
toneladas encontrado en otros experimentos. Los 
intentos por capturar el efecto del clima deben 
tomarse con suma cautela pues Ia precipitadón 
capturasólo enforma parcial unfenãmeno excesi-
vamentecomplejo. Nuestros resultadospreliminares 
indicarlan, no obstante, que Ia influencia del clima 
es sustancialmente menor a Ia de Ia densidad, Ia 
edad y Ia bienalidad. Se encontró, finalmente, que 
el ârbol a Ia sombra produce entre 70% y 80% del 
árbol a plena exposicôn. 

Algunas de las conclusiones anteriores (en es-
pecial aquellas relacionadas con Ia influencia de la 
densidad Ia edad, Ia bienalidad y el sombrIo) son 
sólidas, pero queda un largo camino por recorrer en 
Ia investigacion sobre el efecto de Ia fertilizaciOn y el 
clima. El impacto del fertilizante parece depender 
del contenido de nitrOgeno, potasio y fósforo de los 
suelos, y Ia influencia de Ia precipitaciôn podrIa 
depender de Ia temperatura, y de otros factores 
relacionados con el denominado balance hId rico. 

El trabajo de enumeración censal que se realiza-
rá en 1993 permitirá actualizar Ia estructura de 
areas en café, y de los estudios de productividad 
que se adelantan en Ia actualidad para Ia caf icultu ra 
comercial arrojarán luz sobre las productividades 
regionales para unos pocos tipos de café; se utiliza-
ran las curvaturas obtenidas en este trabajo para 
determinar las productividades de los demás tipos 
en las distintas regiones. Será posible determinar 
en forma acertada Ia producción por Ecotopo y por 
Departamento y afinarsensiblemente los pronôsti-
cos de Ia cosecha. Ello conducirla a una mejor 
programaciôn de las ventas en el exterior, a un 
manejo mâs racional de inventarios y a una mayor 
eficiencia en Ia polItica cafetera; conducirá a un 
mayor conocimiento de nuestra caficultura. 
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Descripción de tratamientos: (Ver cuadro). PROYECTO:C 
Fertilizaciôn: 200 gramos de una formula corn- TITULO: "ComparaciOn de 

pleta plantalaño primer año y 3 toneladas/ha. de blaciOn y varias dosis de tin fer 
12-6-22 en producción. 

W. sobre Ia producciOn de café". 
Diseño experimental: Bloques al azar, 10 trata- DescripciOn de tratamientos: 

mientos y 4 replicaciones. 

Variedad: Caturra. Fertilizaciôn: 200 gramos d 
planta en el primer año; aplicació 

Parcela efectiva: Variable: 100 m2  con 25, 50 y tos diferenciales en los años ski 
100 plantas. 

Diseño experimental: Parcela— 
Sitios experimentales: 6 las principales: distancias y sub 

PROYECTO: C-8 Variedad: Borbón en Naranj 

TITULO: "Sistemas de manejo de una planta- demás. 

ción de café con altas densidades de población" Parcela efectiva: 6 plantas. 

Descripción de Tratamientos: (Ver cuadro). Sitios experimentales: 6 
Fertilización: 200 gramos de una formula corn- PROYECTO: C-, pleta por plantalaño en el primer año y3 toneladas 

/ha. de 12-12-17-2 en los años siguientes. TITULO: "Comparacion de los — 

Diseño Esperimental: Bloques al azar, 6 trata- 
café en plantaciones sembrada 
otras densidades de poblacian". 

mientos y 4 replicaciones. 

Variedad: Caturra Descripción de tratamientos: 

Parcela Efectiva: 100 plantas. Fertilización: 200 gramos det. 
pleta plantalaño durante el primerE 

Sitios Experimentales: 4. hade 12-12-17-2 en producciOn. 

PROYECTO: C-9 Diseño experimental: BloqueE 

TITULO: "Frecuencia y dosis de aplicación de mientos y4 replicaciones. 

fertilizantes en café". Variedad: Caturra. 

Descripción de tratamientos: (Ver cuadro). 	 Parcela efectiva: 36 árboles. 

Fertilización: 200 gramos de 12-12-17-2 por 	 Sitios experimentales: Naranj 
planta en el primer año; aplicación de los tratamien- 
tos diferenciales en los años siguientes. 	 PROYECTO: C-i. 

Distancia de siembra: 1,5 x 1,5 en SupIa, y2 x 2 	 TITULO: "Distancias de siembr 
en los demäs. 	 lavariedad Caturra". 

Diseño experimental: Parcelas divididas, parce- 	 DescripciOn de tratamientos: (\. 
las principales: dosis y subparcelas: frecuencias de 	 FertilizaciOn: 3 toneladas/haJa aplicaciOn, 12 tratamientos y 4 replicaciones. en producción. 

Variedad: Caturra. 	 Diseño experimental: Bloques 
Parcela efectiva: 9 plantas. 	 mientos y 3 replicaciones. 

Sitios experimentales: 10. 	 Variedad: Caturra. 

Parcela efectiva: Tamaño van 
tratamiento. 
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ANEXO 
DESCRIPCION 

DE LOS PRINCIPALES EXPERIMENTOS 

PROYECTO: C-6 

TITULO: "Efecto del nitrogeno, el fôsforo y el 
potasio, solos y combinados a diferentes niveles 
sobre Ia producción del café". 

Descripciôn de tratamientos: Niveles de 0, 120y 
240 kilos por hectárealaño de nitrogeno, fósforo y 
potasio y sus diferentes combinaciones. 

Fuentes de fertilizantes: sulfato de amonio, 
superfosfato y sulfato de potasio. 

Diseño experimental: Bloques al azar con arre-
gb factorial de 33.27 tratamientosy 2 replicaciones. 

Variedad: Caturra o Borbón segCin sitio experi-
mental. 

Distancias de siembra: 2 x 2 y 2,5 x 2,5. 

Parcela efectiva: 56, 25 m2  (9 àrboles). 

Sitios experimentales: 13 

PROYECTO: C-7 

TITULO: "Influencia de Ia densidad de poblacion 
sobre Ia producciOn de café". 



J. U. ECHAVARRIA, L. OROZCO, C. TELLEZ 	 LA FUNCION DE PRODUCCION EN CAFE 	 J. J. ECHAVARRIA, L. OROZCO, C. TELLEZ 

PROYECTO C-i 2 

TITULO: "ComparaciOn de densidades de p0-

blaci6n y varias dosis de un fertilizante completo, 
sobre Ia producciOn de café". 

DescripciOn de tratamientos: (Ver cuadro) 

FertilizaciOn: 200 gramos de 12-12-17-2 por 
planta en el primer ano; aplicaciOn delostratarnien-
tos diferenciales en los años siguientes. 

Diseño experimental: Parcelasdivididas, parce-
las principates: distancias y subparcelas: dosis. 

Variedad: BorbOn en Naranjal y Caturra en los 
demás. 

Parcela efectiva: 6 plantas. 

Sitios experirnentales: 6 

PROYECTO: C-14 

TITULO: "Comparacion de los rendimientos de 
café en plantaciones sembradas a 1 rn x 1 m con 
otras densidades de población". 

DescripciOn de tratamientos: (Ver cuadro). 

Fertilización: 200 gramos de una fOrmula com-
pleta planta/año durante el primeraño y 3 toneladas/ 
hade 12-12-17-2 en producción. 

Diseño experimental: Bloques al azar, 9 trata-
mientos y4 replicaciones. 

Variedad: Caturra. 

Parcela efectiva: 36 árboles. 

Sitios experimentales: Naranjal. 

PRQYECTO: C-15 

TITULO: "Distancias de siembra para el café de 
lavariedad Caturra". 

Descripción de tratamientos: (Ver cuadro). 

FertilizaciOn: 3 toneladas/ha/ano de 12-12-17-2 
en producción. 

Diseño experimental: Bloques al azar, 14 trata-
ffiientos y 3 replicaciones. 

Variedad: Caturra. 

Parcela efectiva: Tamaño variable para cada 
tratarniento. 

Sitio experimental: Naranjal 

PROYECTO: C-19 

TITULO: "Comparación de Ia producción de 
café entre plantaciones sembradas con 1, 2 y 3 
plantas por hoyo, a partir del almâcigo, con varias 
distancias de siembra". 

DescripciOn de Tratamientos: (Ver cuadro). 

Fertilización: 200 gramos de fOrmula comple-
ta por planta durante el primer año y 3 toneladas/ 
ha para todos los tratamientos en los años si-
guientes. 

Diseño Experimental: Parcelas divididas, 
parcelas principales: distancias y subparcelas: 
plantas por hoyo. 

Variedad: Caturra 

Parcela Efectiva: tamaño variable, 64, 25 y 9 
plantas segUn Ia distancia de siembra. 

Sitios Experimentales: 7 

PROYECTO C-24 

TITULO: "Distancias de siembra y sistema de 
manejo de una plantación de café con dos plan-
tas por sitio". 

Descripción de Tratamientos: (Ver cuadro). 

FertilizaciOn: 200 gramos de 12-12-17-2 por 
planta durante el primer año y 300 gramos plan-
talaño en los años siguientes. 

Diseño Experimental: Bloques al azar, 15 
tratamientos y4 replicaciones. 

Variedad: Caturra 

Parcela Efectiva: 25 plantas. 

Sitios Experimentales: 4 

PROYECTO: C-33 

TITULO: "CornparaciOn de rendimientos entre 
café al sot y ala sombra con diferentes variedades". 

DescripciOn de tratamientos: (Ver cuadro). 

Fertilización: 200 gramos de 12-12-17-2 por 
planta/año durante el primer año para todos los 
tratamientos. A partir del segundo año 600 gramos 
de 12-12-17-2 ptantalaño para tratamientos alsoly 

n de tratamientos: (Ver cuadro). 

n: 200 gramos de una formula corn-
iño primer año y 3 toneladas/ha. de 
oducción. 

)erimental: Bloques al azar, 10 trata-
pliCaciones. 

atu rra. 

?ctiva: Variable: 100  m2  con 25, 50 y 

rimentales: 6 

PROYECTO: C-8 

istemas de manejo de una planta-
-n altas densidades de poblacion" 

de Tratamientos: (Ver cuadro). 

200 gramos de una formula corn-
año en el primer año y3 toneladas 
7-2 en los años siguientes. 

erirnental: Bloques al azar, 6 trata-
licaciones. 

aturra 

tiva: 100 plantas. 

—imentales: 4. 

PROYECTO: C-9 

ecuencia y dosis de aplicaciOn de 
afé". 	 14 

de tratamientos: (Ver cuadro). 

200 gramos de 12-12-17-2 por 
--eraño; aplicación delostratamien-

en los años siguientes. 

siembra: 1,5 x 1,5 en SupIa, y2 x2 

imental: Parcelas divididas, parce-
-Josis y subparcelas: frecuencias de 

atamientos y 4 replicaciones. 

turra. 

iva: 9 plantas 

nentales: 10. 
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Descripciôn de tratamientos: Para el primeraño 	
OF 200 gramos/planta/ano de fertilizantes 12-6-22, 12-

0-22, 12-6-22 más 17% de pulpa y 12-0-22 más 
19% de pulpa. Para el segundo año se triplican las 
dosis anteriores. 

200 gramos planta/año paratratamientos ala som-
bra. 

SombrIo: Se utilizô sombrIo transitorio de pláta-
no sembrado a 6 x 6m y definitivo de guamo 
santafereño, sembrado a 12 x 1 2m. 

Diseño experimental: Parcelasdivididas, parce-
las principales: modalidades de cultivo sol, sombra 
y como subparcelas las variedades. 

Distancias de siembra: 2 x 2 para TIpiCa y 
Borbôn y 1,5 x 1,5 para Caturra. 

Parcela efectiva: Variable. 

Sitios experimentales: 4. 

PROYECTO: C-34 

TITULO: "Respuesta del café con sombrIo a Ia 
fertilización". 

Descripción de tratamientos: Testigo sin fertili-
zante, con 200, 400y 600 gramos palntalaño. 

Fertilizaciôn: 200 gramos de 1 2-1 2-17-2 planta/ 
año du rante el primer año para todos los tratamien-
tos. 200 gramos plantalaño del mismo compuesto 
para los años siguientes. 

SombrIo: Transitorio de plátano, sembrado a 4m 
x4m y definitivo con guamo santafereño sembrado 
al2mxl2m. 

Diseño experimental: Cuadrado latino, 4 trata-
mientos y4 replicaciones. 

Variedad: Borbón. 

Distancias de siembra: 2 x 2. 

Parcela efectiva: 36 plantas. 

Sitios experimentales: 4. 

PROYECTO: C-41 

TITULO: "Densidades de siembra en café en 
relaciôn con el nOmero de plantas por sitios". 

Descripción de Tratamientos: (ver cuadro). 

FertilizaciOn: 150 gramos plantalaño de una 
formula completa durante el primer año, y2 tonela-
das/ha. para los siguientes años. 

Diseño experimental: Bloques al azar, 14 trata-
mientos y4 replicaciones. 

Variedad: Caturra. 

Parcela efectiva: NU mero de plantas variable poe-
tratamiento. 

Sitios experimentales: 2. 

PROYECTO: C-42 

TITULO: "Comparación del efecto de fertilizan-
tes sin fôsforo en Ia producción de café". 

Diseño experimental: Bloques al azar, 4 trata-
mientos y 6 replicaciones. 

Variedad: Caturra. 

Distancias de siembra: 1,5 x 1,5. 

Parcela efectiva: 16 plantas. 

Sitios experimentales: 7. 

PROYECTO IE-9 

TITULO: "Determinación de Ia rata optima de 
fertilizaciôn en plantaciones nuevas de café sin 
sombrIo". 

Descripción de tratamientos: (Ver cuadro). 

Diseño experimental: Parcelasdivididas, parce-
las principales: densidades de siembre, subparcelas: 
dosis fertilizante 12-12-17-2 por ha./año. 

Variedad: Caturra. 
Distancias de siembra: Variables. 
Parcela efectiva: 4 plantas. 
Sitios experimentales: 4 

ENSAYO DE UNIFORMIDAD 

TITULO: "Ensayo de Uniformidad". 

Diseño experimental: Ensayo en blanco: Mane-
jo uniforme y controlado de una plantación de café 
Caturra con fines experimentales. 

Variedad: Caturra sembrado a 2m x 2m. 

Fertilización: 3 toneladas por 
17-2(1.200 gramos/planta/ano 

Parcela efectiva: 720, 540 y 
Rosario, Naranjal y Paraguaicito 

Sitios experimentales: 3. 

PROYECTO: IE- 

TITULO: "Análisis econômk—
dos sistemas de manejo de caf€ 
crecimiento y con descope". 

Descripción detratamientos: 1—
descope. 

Fertilización: 2 toneladas porJ 
17-2 

Diseño experimental: Bloquo 
mientos y5 replicaciones. 

Variedad: Caturra. 

Distancias de siembra: 2 x 2. 

Parcela efectiva: 96 plantas. 

Sitios experimentales: 1. 

DESCRIPCION DE TRA 

PROYECTO: C- 
0 
H z 

DISTANCA PLANTAS 	COS 
DE SIEMBRA POR 

H 
(metros) Sub 

1 2.00*2.00 2.500 	5 	2.50L 
2 1.42*1.42 5.000 	5 	5.000 
3 1.00*1.00 10.000 	5 	10.000 
4 1.00*1.00 10.000 	4 	(10.000) 
5 1.00*1.00 10.000 	3 	(10.000) 
6 1.00*1.00 10.000 	3 	(10.000) 
7 1.00*1.00 10.000 	2 	(10.000) 
8 1.00*1.00 10.000 	2 	(10.000) 
9 1.00*1.00 10.000 	1 	(10.000) 
10 1.00*1.00 10.000 	1 	(10.000) 

PROYECTOC-8 

DISTANCIA PLANTAS 	DbST 
POR 	DESPL 

HECTAREA 	la. CO H 

1 1.00*1.00 10.000 	1.4 
2 1.00*1.00 10.000 	1.0 

F' 	 V 
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FertilizaciOn: 3 toneladas porhectárea de 12-12- 3 1.15*1.15 7.569 1.63*1.63 3.784 

Kperimental: Bloquesalazar, l4trata- 
17-2(1.200 gramos/planta/ano). 4 1.151.15 7.569 1.15*1.15 7.569 

eplicaciones. Parcela efectiva: 720, 540 y 720 árboles para 
5 
6 

1.251.25 
1.25*1.25 

6.400 
6.400 

1.75*1.75 
1.25*1.25 

3.200 
6.400 

Rosario, Naranjal y Paraguaicito, respectivamente. 
:  Caturra. PROYECTO C-19 

Sitios experimentales: 3. I- z 
4ectiva: NUmerode plantas variable por w DISTANCIA PLANTAS No.DE NUMERO 

PROYECTO: IE-29 <  
POR SITIOS POR 

HECTAREA 
PLANTAS 

HECTAREA 

erimentales: 2. TITULO: "Análisis econômico comparativo de 
I-. 

1 1.00*1.00 

PROYECTO: C-42 dos sistemas de manejo de cafetales al sol: a libre 2 1.00*1.00 
1 
2 

10.000 
10.000 

io.00c 
20.000 

crecimientoy con descope". 3 1.00*1.00 3 10.000 30.000 
'Comparación del efecto defertilizan- Descripci6ndetratamientos: Librecrecimientoy 

4 
5 

1.42*1.42 
1.42*1.42 

1 5.000 5.000 
o en Ia producción de café". 2 5.000 10.000 

descope. 6 1.42*1.42 3 5.000 15.000 
5n de tratamientos: Paraelprimeraño 

Fertilizaci6n:2toneladasporhectáreade1212 
7 
8 

2.00*2.00 1 2.500 2.500 
.antaJañodefertilizantes 12-6-22, 12- 2.00*2.00 2 2.500 5000 

?. màs 17% de pulpa y 12-0-22 más  
17-2 9 2.00*200 3 2.500 7.500 

Para el segundo año se triplican las Diseño experimental: Bloques al azar, 2 trata- PROYECTO C-9 
mientos y 5 replicaciones. F- 

erimental: Bloques al azar, 4 trata- Variedad: Cat urra 
z 
w DOSIS kg/ha 	FRECUENCIA 

plicaciones. 
< F- GRAMQS/PLANTA/AIjO No. APLIC./AIJO 

Distancias de siembra: 2 x 2. 
-Caturra. 

F- 

Parcela efectiva: 96 plantas. 1 600 1.500 2 
de siembra: 1,5 x 15. Sitios experimentales: 1. 

2 
3 

600 3 
600 4 

ctiva: 16 plantas. 
DESCRIPCION DE TRATAMIENTOS 5 900 2.250 2 rimentales: 7. 6 900 3 PROYECTO: C-7 7 900 4 

PROYECTOIE-9 
0 

8 900 6 

DeterminaciOn de Ia rata optima de 
uj 	DISTANCIA 	PLANTAS 	 COSECHAS Y MANEJO 

DE SIEMBRA 	POR 
9 1.200 3.000 2 

plantaciones nuevas de café sin < 	(metros) 	Sub 	 RALEO fy 
I- 

10 
11 

1.200 
1.200 

3 
4 

1 	2. 00*2.  00 	2.500 	5 	2.500 
12 1.200 6  

detratamientos: (Vercuadro). 2 	1.42*1.42 	5.000 	5 	5.000 PROYECTO C-12 3 	1.00*1.00 	10.000 	5 	10.000 
erimental:Parcelasdivididas,parce- 4 	1.001.00 	10.000 	4 	(10.000) 	1(5.000) 

0 DISTANCIA PLANTAS FERTILIZANTE FERTILIZ.ANTE 

densidadesdesiembre,subparcelas: 5 	1.00*1.00 	10.000 	3 	(10.000) 	2(5.000) POR GMS/PLANTA/AO KGS/HAJAfO 

=te 12-12-17-2 porha./año. 6 	1.00*1.00 	10.000 	3 	(10.000) 	1(5.000) 	1(2.500) HECTAREA 
7 	1.00*1.00 	10.000 	2 	(10.000) 	3(5.000) 

4: 

aturra. 8 	1.00*1.00 	10.000 	2 	(10.000) 	1(5.000) 	2(2.500) 
F- 

1 1.25*1.25 
de siembra: Variables. 9 	1. 00*1.00 	10.000 	1 	(10.000) 	4(5.000) 6.410 200 1.282 

ctiva: 4 plantas. 
10 	1.00*1.00 	10.000 	1 	(10.000) 	1(5.000) 	3(2.500) 2 1.25*1.25 6.410 400 2.564 

imentales: 4 PROYECTO C-8 
3 1.25*1.25 6.410 600 3.846 
4 1.25*1.25 6.410 800 5.128 

AYO DE UNIFORMIDAD 0 
I- 	DISTANCIA 	PLANTAS 	DISTNACIAS 	NUMERO Z  

5 1.50*1.50 4.444 200 889 
POR 	DESPUES DE 	PLANTAS 6 1.50*1.50 4.444 400 1.778 

nsayo de Uniformidad". HECTAREA 	la. COSECHA 	POR 7 1.50*1.50 4.444 600 2.666 

-?rimental: Ensayo en blanco: Mane- HECTAREA 8 1.50*1.50 4.444 800 3.555 

ntrolado de una plantaciOn de café 1 	1.00*1.00 	10.000 	1.42*1.42 	5.000 
9 1.75*1.75 3.268 200 645 

-es experimentales. 2 	1.00*1.00 	10.000 	1.00*1.00 	10.000 
10 1.75*1.75 3.268 400 1.307 	•: 

aturra sembrado a 2m x 2m. 
11 1. 75*1 75 3.268 600 1.961 
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I

LA 

12 1.75*1.75 	3.268 800 	2.614 11 1.25.25 	2 Despues2a. cosecha 
13 2.00*2.00 	2.500 200 	500 12 

13 

	

1.25*25 	2 

	

1.42*42 	2 
Después 3a. cosecha 
Despues la. cosecha lnflación, valor de h 14 2,00*2,00 	2.500 400 	1.000 

15 2.00*2.00 	2.500 600 	1.500 
14 
15 

	

1.42*42 	2 

	

1.42*42 	2 
Despues2a. cosecha 

Nuevo examen eco Despues 3a. cosecha 
16 2.00*2.00 	2.500 800 	2.000 

PROYECTO C-33 
PROYECTO C-14 wo 

TRATAMIENTO 	DISTANCIAS PLANTAS POR 
TRATAMIENTO VARIEDADES V 

MODALIDADES 
PLANTAS 	DISTANCIA 

EFECTIVAS Por: Hernando Sanchez 
I-4ECTAREA 

1 Caturra-sol 196 	1.50*1.50 
2 BorbOn-sol 100 	2.00*2.00 . 

1 	0.50*1.00 20.000 3 TIpica-sol 100 	2.00*2.00 
2 	0.50*1.00 20.000 4 Caturra-sombra 64 	1.50*1.50 INTRODUCCION 
3 	0.80*0.80 15.625 5 BorbOn-sombra 36 	2.00*2.00 

Como Ia influencia del cultivc  4 	0.80*0.80 15.625 6 TIpica-sombra 36 	2.00*2.00 
comportamiento de Ia economla 5 10.000 PROYECTO indiscutible, no resulta extraño pc 8 	1.00*1.00 

7 	1.00*1.40 
10.000 

7.143 
TRATAMIENTO DISTANCIAS SITIOS POR 	PLANTAS POR mir, como una consecuencia entre 

HECTAREA 	 SITIO U na relación entre Ia inflaciôn y aigi 8 	1.00*1,40 7.143 de precio e ingreso propios de Ia a 
 9 	2.00*2.00 2.500 1 1.00*00 10.000 	 1 

PROYECTO C15 2 1.42* 42  5.000 	2X1* En efecto, algunos autores ha 
3 1.42".42 5.000 	 2 siguientes conclusiones. Edwards 

TRATAMENTO DISTANCIAS 	 PLANTAS POR 	PLANTAS 4 2.00.00 2.500 	 2 tos anuales para el lapso de 1952- 
HECTAREA 	EFECTIVAS 5 2.00.00 

2.00*00 
2.500 	3X2** 

cambios en el precio [externo] di 6 
2.00.00 

	

2.500 	 3 

	

2.500 	 4 generalmenteresultarenunaalta 
1 
2 

0.70*70 
0.50*50 

	

20.000 	210 

	

20.000 	196 8 2,00*50 2.000 	3X2** y en una baja tasa de cambio 
3 0.75*75 17.500 	171 9 2.00"50 2.000 	 3 "EspecIficamenteelanálisisempIri 
4 0.50.14 17.500 	168 10 2.00*50 2.000 	4X3** 

entre el precio del café, el déficitfi. 
5 0.82*82 15.000 	144 11 2. 00*.  50 2.000 	 4 crecimiento del dinero de alto po 
6 0.50*34 15.000 	140 12 2.50".50 1.600 	 4 

relación entre moneda e inflación 
7 0.90"90 12500 	112 13 

14 
2.50*50 
2.50*50 

	

1.600 	4x3*** 

	

1.600 	 3 AsImismo, Lora2  menciona que: 8 0.80.00 
1.00.00 

	

12.500 	112 

	

10.000 	 84 transferir total o parcialmente a lo 
10 0.80*25 10.000 	 88 

* Surcos aRernos, 
* 

uno con 2 plantas por sitio y otro con 1 planta. alzas del precio externo del café 
11 1.15"15 7.500 	 60 

Surcos alternos, uno con 3 plantas por sutbo y otro con 2 plantas. 	4 
manejo de las bonanzas. Cuan Surcos alternos, uno con 4 plantas por sitio y otro con 3 plantas. 

12 1.00*32 7.500 	 60 transferencia a los caficultores, m 
13 1.42*42 5.000 	 36 PROYECTO 1E9 que recibe la demanda y mayores 14 1.20*72 5.000 	 35 

TRATAMIENTO DISTANCIAS DOSIS expansion monetaria. Lo primero 
PROYECTO C.24 KG/HA mente a que, como Ic hemos menc 

TRATAMIENTOS DISTANCIAS 	PLANTAS POR 	 RALEO DE 1 2.00*2.50 0 veces, Ia capacidad de gasto de 
SITIO UNTALLO 2 2.00*2.50 800 depende del ingreso recibido por 

3 2.00*2.50 1.600 no del valor total de las exportacion 
1 1.00*00 	1 4 2.00*2.50 2.400 segundo,tienesuexplicacionenq 
2 1.25*25 	1 5 2.00*2.00 0 contrarrestar el efecto monetario 
3 1.42"42 	1 6 

7 
2.00*2.00 
2.00*2.00 

800 
1.600 las reservas cuando los ingresos 4 1. 00*. 00 	2 

5 1.25"25 	2 8 2.00*2.00 2.400 dan en poder del Fondo Naciona. 
6 1.42*42 	2 9 2.00*1.50 0 
7 1.00"00 	2 Después la. cosecha 10 2.00*1.50 800  
8 1. 00*. 00 	2 Después 2a. cosecha 11 2. 00*1.50 1.600 1 	Edwards, Sebastian. "Coffee, Money and ii 
9 

10 

	

1.00"00 	2 

	

1.25*25 	2 
Despues3a. cosecha 
Despues la. cosecha 

12 2.00*1.50 2.400 World Development, Vol. 12, No. 11/12, 19 
2 	Lora, Eduardo; Ocampo, José Antonio, 

macroeconomIacolombiana", TercerMundo 
1989, pg. 342. 
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.25*. 25 	2 Después 2a. cosecha 

.25*25 	2 Después 3a. cosecha 

.42*42 	2 Despuesla.cosecha 

.42*42 	2 Después 2a. cosecha 

.42*.  42 	2 Después 3a. cosecha 

PROYECTO C-33 

VARIEDADES V PLANTAS DISTANCIA 
M0DALIDADES EFECTIVAS 

Caturra-sol 196 1.50*1.50 

Borbón-sol ' 	100 2.00*2.00 

TIpica-sol 100 2.00*2.00 

aturra-sombra 64 1.50*1.50 

orbOn-sombra 36 2. 00*2.  00 
TIpica-sombra 36 2.00*2.  00 

PROYECTO C-41 

STANCAS SITIOS POE PLANTAS FOR 

HECTAREA SITIO 

C0* .00 10.000 1 
2*.42 5.000 2X1* 

5.000 2 
J0 .00 2,500 2 
00*.  00 2.500 3X2** 

00*. 00 2.500 3 
00*. 00 2.500 4 
()0*. 50 2.000 3X2** 

00.50 2.000 3 
0O".50 2,000 4X3** 
00*50 2.000 4 
50*. 50 1.600 4 
50*.  50 1.600 4x3*** 
50*50 1.600 3 

uno con 2 plantas por sitio y otro con 1 planta. 
uno con 3 plantas por sitio y otro con 2 plantas. 
uno con 4 plantas por sitio y otro con 3 plantas. 

p 

4 

PROYECTO IE-9 

DISTANCIAS 

2.00*2.50 
2.00*2.50 

2. 00*2.  50 
2. 00*2.50 
2.00*2.00 
2.00*2.00 
2.00*2.00 
2.00*2.00 

2. 00* 1. 50 
2. 00*1.50 
2.00*1, 50 

2. 00* 1. 50 

DOSS 
KG/HA 

0 
800 

1.600 
2.400 

0 
800 

1.600 
2.400 

0 
800 

1.600 
2.400 

-a 

J. J. ECHAVARRIA, L. OROZCO, C. TELLEZ 

lnflación, valor de Ia cosecha y precio interno del café. 
Nuevo examen econométrico 

Por: Hernando Sanchez R. 

INTRODUCCION 

Como Ia influencia del cultivo del café en el 
comportamiento de Ia economIa colombiana es 
indiscutible, no resulta extraño por lo tante presu-
mir, como una consecuencia entre otras, que existe 
una relaciOn entre Ia ml lación y algunos indicadores 
de precio e ing reso propios de Ia actividad cafetera. 

En efecto, algunos autores han destacado las 
siguientes conclusiones. Edwards, trabajando da-
tos anuales para el lapso de 1952-1980, afirma que 
cambios en el precio [externo] del café deberãn 
generalmente r,esultar en una alta tasa de inflación 
y en una baja tasa de cambio real, asI dice: 
"EspecIficamente el análisis empIrico probó el nexo 
entre el precio del café, el deficit fiscal y Ia tasa de 
crecimiento del dinero de alto poder y también Ia 
relaciôn entre moneda e inflaciôn en Colombia"1. 
AsImismo, Lora2  menciona que: "La decisiOn de 
transferir total o parcialmente a los caficultores las 
alzas del precio externo del café es crucial para el 
manejo de las bonanzas. Cuanto mayor sea Ia 
transferencia a los caficultores, mayor es el impulso 
que recibe Ia demanday mayores las presiones de 
expansion monetaria. Lo primero se debe simple-
mente a que, como lo hemos mencionado ya varias 
veces, Ia capacidad de gasto del sector privado 
depende del ingreso recibido por los caficultores, 
no del valor total de las exportaciones del grano. Lo 
segundo, tiene su explicaciôn en que es mâs difIcil 
contrarrestar el efecto monetario del aumento de 
las reservas cuando los ingresos adicionales que-
dan en poder del Fondo Nacional del Café o del 

1 	Edwards, Sebastian. "Coffee, Money and inflation in Colombia"; 
World Development, Vol. 12, No. 11/12, 1984. 

2 Lora, Eduardo; Ocampo, José Antonio, "lntroducción a Ia 
macroeconomiacolombiana", TercerMundo Editores, Fedesarrollo, 
1989, pg. 342. 

gobierno, ya que los primeros tienden de inmediato 
a gastarlos, mientras que el Fondo o el gobierno 
pueden tomar Ia decision de destinarlos a adquirir 
pasivos no monetarios del Banco de Ia Repüblica, 
eliminando asI el efecto expansivo inicial". 

Este documento investiga en forma directa qué 
se puede decirrespecto ala presunta relación entre 
Ia inflaciOn, medida con el Indice de Precios al 
Consumidor (IPC), el precio de sustentación del 
café pergamino (PSUS) y el valor de Ia cosecha 
cafetera (VQA). Para ello utiliza un procedimiento 
estadIstico que permite dar una respuesta parcial 
al problema sugerido y que se conoce como el de 
las pruebas de <<Causalidad'>. 

En Ia primera parte de este Documento se 
explican sucintamente los procedimientos utiliza-
dos; en Ia segunda se reportan los resultados y en 
Ia tercera se mencionan las conclusiones ha des-
tacar. 

La conclusiOn fundamental dice que no existe 
evidencia empIrica para afirmar que el precio de 
sustentación del café o el valor de Ia cosecha 
contribuya a explicar Ia tasa de inflación mensual; 
o viceversa, que Ia inflación sea un buen predictor 
del precio o del valor de Ia cosecha, en el perIodo 
1975-1 992. 

1- Procedimientos estadIsticos 

La pregunta de cómo influye una variable sobre 
otra admite varias respuestas. 

Una posible es consecuencia de aplicar el pro-
cedimiento mal Ilamado de <<Causalidad>, ya que 
no se trata de encontrar una relaciOn causa-efecto, 
sino que enuncia simplemente que si una variable 
contribuye a predecir otra, entonces, Ia primera 
"causa'> Ia segunda. Puede ocurrir el efecto 
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contrario, que Ia segunda cause Ia primera o que 
los efectos sean interdependientes entre las varia-
bles (liamados éstos Ultimos procesos recIprocos o 
de "feed-back"). 

Existen varios procedimientos para probar Ia 
causalidad entre variables en el sentido menciona-
do anteriormente3; el màs conocido es el de Granger, 
que se utilizará preferencialmente en este docu-
mento4. 

No obstante, es necesario hacer previas inda-
gaciones antes de aplicarlas pruebas de causalidad 
con el propósito de verificar si las variables en 
cuestión cumplen ciertos requisitos. 

De tales requisitos destacaremos los siguien-
tes. El primero exige que las variables en discusión 
sean estacionarias; y el segundo que se proceda a 
Ia maxima desagregacion temporal posible. Estas 
dos cuestiones se discutirán a continuación. 

Como se mencionó con anterioridad, Ia direc-
don dela causalidad puede tener distintas formas; 
y Ia forma precisa de Ia causalidad puede ser 
"encubierta" si se procede a efectuar las pruebas 
con series cuya periodicidad sea anual en lugar de 
trimestral o mensual, etc. Porlo tanto, Ia ag regaciOn 
temporal, en cuanto sea posible, debe evitarse ya 
que las pruebas no son insensibles a tal acumula-
cián, es decir, a Ia forma como se agrupan las 
observaciones en el tiemp05. 

De otro lado, Ia exigencia de estacionariedad 
implica que las series observadas tengan una 
media y una varianza que estadisticamente no 
cambien en el tiempo6. Intuitivamente tal requisito 
garantiza, de un lado, que cualquier pronóstico 
basado on esta serie sea menos incierto de lo que 

Ellos son los métodos de SIMS, GEWOKW-MEESE-DENTy el de 
GRANGER. 
Técnicamente, Ia prueba de Granger está basada en Ia idea de 
cómo el proceso de generación que liga dos variables (Xl ,ty X2,t), 
puede serexpresado como autoregresivode orden infinito. Supone 
que Ia relación entre las variables es linneal, que el orden infinito 
tiene que ser truncado para que tenga aplicación práctica y que si 
encontramos que alguno de los rezagos de X2,t juega un papel 
signilicativo en Ia explicación de Xl ,t entonces decimos que X2,t 
causa a Xl ,t. 
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En este trabajo se combinaron periodicidades trimestrales y men- 
suales y vanos métodos de pruebas de causalidad. 

podrIa ser si el patron en el tiempo de Ia media y Ia 
varianza estuviera cambiando (en procesos no 
estacionarios Ia media y Ia varianza son estricta-
mente indeterminadas); y asimismo, Ia esta-
cionariedad garantiza que las relaciones que se 
establecen entre variables, por algunos procedi-
mientos estadIsticos de ajuste, no presenten resul-
tados enganosos7. 

Ahora bien, los procedimientos para probar si 
una serie observada es estacionaria o nose basan 
en los Ilamados métodos de Box-Jenkins, que 
consisten en obtener medidas de asociaciôn tem-
poral entre valores de Ia miSma serie en distintos 
momentos del tiempo, o en Ia prueba de "raIz 
unitaria" que exige cierto comportamiento del valor 
de los coeficientes de los valores rezagados mph-
cados en Ia supuesta relación. Este segundo pro-
cedimiento es el utilizado en este trabajo. 

Una vez demostrada Ia manera como Ia serie 
cumple el requisito de estacionariedad se procedió 
a examinar Ia forma en que se rehacionan variables 
no estacionarias y las implicaciones de tal hecho; 
on otras palabras, el objetivo consistiO en probar si 
para un conjunto de variables no estacionarias su 
combinación resultabaserestacionaria. Silo ültimo 
se cumple se dice que tales variables están 
"cointeg radas". Esta propiedad tiene consecuen-
cias bien importantes en el trabajo de los economis-
tas, pero para los propósitos del tema que nos 
ocupa tiene una utilidad precisa que se expresa en 
el siguiente corolario: Si dos variables resultan ser 
cointegradas, entonces es cierto que entre ehhas 
hay una relación de causalidad en el sentido de 
Granger. 

Una vez hechos los anãllsis anteriores, se eje-
cutaron las pruebas de causalidad. Con eIIo, se 
completa Ia utilización de un conjunto de métodos 

Estrictarnente, lafunción de densidad probabilisticaconjunta debe 
ser invariante con respecto al tiempo (estacionariedad estncta); o 
al menos que su función de autocorrelación, Ia mediay lavarianza 
del proceso sean constantes (estacionariedad débil). 
Cuando Ia exigencia de estacionariedad no se cumple, es decir, 
cuandolas series tienden acrecer odecrecer en forma sistemática, 
se corre un gran riesgo de equivocarse mostrando relaciones entre 
ellas mediante latécnicade Ia regresión si en realidad las series son 
independientes (las llamadas regresiones "espureas"). 

que permitió hacer las afirmaciones 
las conclusiones de forma rigurosa 

2- Resultados 

La presentación de los resulta- 
wo 	

siguiente orden: primero, pruebas de 
segundo, pruebas de cointegraciOt 
las pruebas de causalidad. 

Originalmente, las series cubrIan 
enero de 1952 a julio de 1992 (dato 
Luego, como una consecuencia de 
particular del comportamiento de IP-- 

4.1 trabajar con una submuestra que 
1992. 

Dadas las caracterIsticas del icim 
las variables implicadas (IPC, PSUS, 
carácter nominal (es decir, no hay va 
es de esperarse que tiendan a crece 
lineal a medida que transcurre el 
evitartal problema las variables fuero 
das mediante Ia aphicación de los bc 

El Indice de Preciso at Consurnid 
observaciôn atenta del GRAFICO 1 
mero, que el IPC crece en forma p 
curva exponencial y, segundo, qu€ 
1975 existe un cambio en (a mec 
dispersion en el comportamiento de E 

el propósito de solucionartales probIe 
latransformación logarItmicay el pro 
repartir Ia muestra y Ilevar a cab: 
después de 1975. En general y p: 
comparabihidad el mismo procedimie 
para el resto de variables en consid€ 

é,En qué forma se comportan las s. 
respecto al tiempo? 

Para las pruebas de estacionarie 
quier caso, secQmenzó con una e 
para las pruebas Dickey-FuIler, que 
Ia existencia de una constante y un 

8 Los residuos de Ia ecuación de ajuste de ml 
tienden a crecer con el tiempo (fend 
heterocedasticidad). 
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;on dedensidad probabilisticaconjunta debe 
pecto al tiempo (estacionariedad estricta); a 
On de autocorrelación, Ia media y Ia varianza 
istantes (estacionanedad débil). 
de estacionariedad no se cumple, as decir, 
den acrecerodecreceren forma sistemâtica, 
a de equivocarse mostrando relaciones entre 
cade Ia regresión si en realidad las series son 
amadas regresiones "espureas"). 

que permitio hacer las afirmaciones reportadas en 
las conclusiones de forma rigurosa y exhaustiva. 

2- Resultados 

La presentación de los resultados tendrã el 
siguiente orden: primero, pruebas de raIaz unitaria; 
segundo, pruebas de cointegración; finalmente, 
las pruebas de causalidad. 

Originalmente, las series cubrIan el perIodo de 
enero de 1952 a julio de 1992 (datos mensuales). 
Luego, como una consecuencia del análisis, en 
particular del comportamiento de IPC, se decidió 
trabajar con una submuestra que va de 1975 a 
1992. 

Dadas las caracterIsticas del tema investigado 
las variables implicadas (IPC, PSUS, VQA) son de 
carácter nominal (es decir, no hay valores reales) y 
es de esperarse que tiendan a crecer en forma no 
lineal a medida que transcurre el tiempo. Para 
evitartal problema las variables fueron transforma-
das mediante Ia aplicación de los logaritmos8. 

El lndice de Preciso al Consumidor [IPC]. Una 
observación atenta del GRAFICO 1 muestra, pri-
mero, que el IPC crece en forma parecida a una 
curva exponencial y, segundo, que alredeor de 
1975 existe un cambio en Ia medida y en Ia 
dispersion en el comportamiento de esta serie. Co 
el propósitodesolucionartales problemasse utilizó 
latransformaciôn logarItmicay el procedimiento de 
repartir Ia muestra y llevar a cabo los análisis 
despues de 1975. En general y por razones de 
comparabilidad el mismo procedimiento se efectuó 
para el resto de variables en consideraciôn. 

En qué forma se comportan las series con 
respecto al tiempo? 

Para las pruebas de estacionariedad, en cual-
quier caso, se comenzó con una especificacion 
para las pruebas Dickey-FuIIer°, que incluye tanto 
Ia existencia de una constante y un componente 

8 Los residuos de Ia ecuación de ajuste de minimos cuadrados 
tiender a crecer con el tiempo (fenómeno Ilamado 
heterocedasticidad), 

tendencial, como una estructura de rezagas de 8 a 
10, para Ia parte autoreg resiva de las diferencias de 
lavariable. EneIANEXO 1 seconsignael resultado 
definitivo. AIII se muestra que no se puede rechazar 
Ia hipótesis de que Ia serie tiene raIz unitaria (ADF: 
[0.59] <[-3.46]; donde []significa valor absoluto). 
Asimismo, que tal serie es integrada de orden uno, 
ya que su primera diferencia DLI PC, Si es estacio-
naria. AsI, se puede afirmar que el LIPC es una 
serie no estacianaria e integrada de orden uno. 

En Ia GRAFICA Use muestra el comportamiento 
no estacionaria del logaritmo del Indice de precias 
y, en cambio, Ia estacionariedad de las primeras 
diferencias del mismo Indice. 

El preclo de sustentación del pergamino 
(PSUS). 

Procediendo de igual forma que en el caso 
anterior, se trabajó Ia especificacion general y 
luego, si se mostraba no significativa una compo-
nente del modelo se descartaba. En el ANEXO I 
para el LPSUS, Ia version definitiva de Ia prueba 
ADF([-1 .80] <[-4.001]) nos dice que LPSUS es una 
serie no estacionarariay el grado de integración es 
también uno, segUn Ia parte respectiva del anexo. 

También, en el GRAFICO III se puede observar, 
al igual que en el caso anterior, cómo se camparta 
el nivel del precio de sustentación y su 
correpondiente tasa (explicada por Ia primera dife-
rencia de los logaritmos del PSUS). 

9 La prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF) presupone una 
ecuaciOn de Ia forma siguiente: 

dzt = r Zt-1 + S Kj dZt + aT + C. 

Donde: d as all operador de pnmeras diferencias 
5 as el operador sumatoria 
a,ry Kj son paràmetros 
T as Ia variable de tendencia y C una constante. 

Bajo Ia Ho: r=1 (hipótesis nula), que significa Ia existencia de raiz 
unitaria, as necesario que el valor del estadistico DFA (el estadis-
tico T' del coeticiente r) supere an valor absoluto a los valores 
crlticos de MacKinnon para rechazar tal hipótesis y aceptar lade 
estacionariedad. 

Datrôn en el tiempo de Ia media y Ia 
era cambiando (en procesos no 

-ì media y Ia varianza son estricta-
ninadas); y asimismo, Ia esta-
antiza que las relaciones que se 
e variables, por algunos procedi-
ticos de ajuste, no presenten resul-
s7. 

os procedimientos para probar si 
(ada es estacionaria a no se basan 
s métodos de Box-Jenkins, que 
tener medidas de asociación tern-

-res de Ia misma serie en distintos 
tiempo, o en Ia prueba de "raIz 
ie cierto comportamiento del valor 
:-s de los valores rezagados impli-
esta relaciôn. Este segundo pro-
utilizado en este trabajo. 

ostrada Ia manera como la serie 
-10 de estacionariedad se procediO 
-ma en que se relacionan variables 

y las implicaciones de tal hecho; 
-, el objetivo consistió en probar si 

de variables no estacionarias su 
jltabaserestacionaria. Silo Ultimo 

-dice que tales variables estàn 
Esta propiedad tiene consecuen-

-ntes en el trabajo de los economis-
-)s propósitos del tema que nos 

,itilidad precisa que se expresa en 
ario: si dos variables resultan ser 
tonces es cierto que entre ellas 
de causalidad en el sentido de 

s los anàlisis anteriores, se eje-
as de causalidad. Con ello, se 

—ción de un conjunto de métodos 
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Gráfica I 
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El valor de Ia cosecha cafetera. 

Antes de efectuar las pruebas de esta-
cionariedad, conviene mencionar el tratamiento 
especial de estavariable. Como era apenas natural 
habla que enfrentar series mensuales con series 
mensuales. SOlo que en el caso del valor de Ia 
cosecha tal serie tiene problemas por Ia manera en 
que se estima y por Ia fuerte estacionalidad de Ia 
cosecha. La estimaciôn se efectUa mediante Ia 
contabilizaciôn de los usos del café pergamino 
(liamada producciOn registrada): es posible, enton-
ces, que los registros no correspondan exactamen-
to con Ia producción de determinado perlodo,  

máxime Si, como es el caso, nuestro cálculo se 
hace mes a mos. 

La soluciôn fue proceder a catcular mensual-
mente tal valor, pero con el acumuiado de los 
Ultimos doce meses; una manera de "suavizar" Ia 
serie (Ver GRAFICO IV). 

Ahora bien, una vez efectuados tales arreglos 
se aplicaron las pruebas de estacionariedad; los 
resultados nos ilevan a concluir que esta serie 
también resulta ser no estacionaria e integrada de 
orden uno (Ver anexo). Asimismo, el GRAFICO V 
muestra, como en los casos anteriores, un patron 
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de comportamiento similar entre todas estas se-
ries. 

Ahora bien, se practicaron pruebas de 
cointegración para los siguientes vInculos: 

—como es el caso, nuestro cálculo se 
mes. 

=ón tue proceder a calcular mensual-
-alor, pero con el acumulado de los 
- meses; una manera de "suavizar" Ia 
—RARCO IV). 

n, una vez efectuados tales arreglos 
las pruebas de estacionariedad; los 
os Ilevan a concluir que esta serie 

—ilta ser no estacionaria e integrada de 
er anexo). Asimismo, el GRAFICO V 

—no en los casos anteriores, un patron 

,Son estas series cointegradas? 

Como quedO dicho es posible conseguir una 
relación lineal entre dos variables no estacionarias 
de tal modo que tal combinaciôn si sea estaciona-
na; en otras palabras, una combinaciôn que cum-
pIe tal requisito supone que en el largo plazo las 
variables se mueven en Ia bUsqueda de un equili-
brio. Ytal comportamiento nos dice, adicionalmente, 
que las variables se haflan en una relación de 
"causalidach>, en el sentido de Granger. Entonces, 
una prueba de cointegraciOn que resulte positiva 
es también una prueba de causalidad. 

INDICE DE PRECIOS 

Vs 

PRECIOS DE SUSTENTACION 

INDICE DE PRECIOS 

Vs 

VALOR ACUMULADO DE LA COSECHA. 

En el Cuadro I se muestran los resultados de las 
pruebas de cointegraciOn. 

0 
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Grafica III 
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CUADRO I 
RESULTADOS PRUEBAS DE COINTEGRACION 

DICKEY MACKINNO 
VARIABLES FULLER N ESPECIFICACION 

AUMENTADO UNO% CINCO % - 
LIPC -2.6655 -4.3994 -3.8253 Constante, 1 rezago, 

LPSUS Tendencia 

LIPC -2.9061 -4.3994 -3.8253 constante, 1 rezago, 
LVQA Tendencia 
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	 Federacafé, inVeSt., 

Respetando Ia estructu ra que re 
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253 Constante, 1 rezago, 
TendenCia 

253 constante, 1 rezago, 
Tendencia 

Respetando Ia estructu ra que resultó ser comUn 
en las pruebas de estacionariedad, y aUn variando 
tal especificación, se encontrô que tales variables 
no están cointegradas. 

A pesar de Ia no cointegración de las variables, 
que de suyo haCe superfluas las pruebas de 
causalidad, se decidió corroborar tal Conclusion 
haciendo las pruebas de Granger. Los resultados 
aparecen en el CUADRO II. 

.• 	Desde luego se utilizan Ia primera diferencia de 
las variables para cumplir el rquisito de 
estacionariedad. Asimismo, Ia estructu ra do rezagos 
se formô para doCe y veinticuatro meses, compro-
bàndose que no hay resultados distintos para las 

pruebas definitivas de causalidad. En forma prác-
tica no se encuentra evidencia a partir de 1975, 
para afirmar que el precio o el valor de Ia cosecha 
sirva para pronosticar Ia inflaciôn, pero tampoco Ia 
inflaciOn pasada mejora Ia predicciOn del precio o 
del ingreso bruto cafeteros. 

En estas ültimas pruebas suele ser do cuidado 
Ia escogencia del nUmero que define Ia estructura 
de rezagos de las diferencias. Para evitar una 
suposiciOn a priori se utilizO el expediente de Ia 
correlación cruzada. En general, Ia correlaciôn 
cruzadanosmostrO quehayunadébilparticipacion 
de los rezagos para contribuir a predecir tanto Ia 
inflación con base en el precio del pergamino o el 
de Ia cosecha y viceversa. 

4- 

, V 



DICKEY 
wo 

VARIABLE 	FULLER 

AUM ENTADO 

LIPC 0.5903 

DLIPC -6.953 

LPSUS -1.801 

DLPSUS -7.990 

LVQA -2.286 

DLVQA/ -7.437 
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3- Conclusion 
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ción inversa es cierta; en el pronóstico 
ción del precio del pergamino o Ia de 
cosecha las tasas pretéritas de Ia I 
ayudan a Ia predidcion. 
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CUADRO II 

PRUEBAS DE CAUSALIDAD 

VARIABLES NUMERO DE 
REZAGOS 

ESTADISTICO F PROBABILIDAD 

DLIPC &DLPSUS 0.937108 0.51 
DLPSUS & DLIPC 12 0.536734 0.88 
DLIPC & DLPSUS 0.624733 0.91 
DLPSUS & DLIPC 24 0.686801 0.81 
DLIPC & DLVQA 0.510344 0.90 
DLVQA & DLIPC 12 0.660557 0.78 
DLIPC & DLVQA 0.436806 0.99 
DLVQA & DLIPC 24 0.41 6075 0.99 
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VARIABLE FULLER 

AUMENTADO UNO% CINCO% ESPECIFICACION 

LIPC 0.5903 -3.4606 -2.8747 constante, 1 rezago 
DLIPC -6.953 -3.4606 -2.8747 constante, 1 rezago 

LPSUS -1 .801 -4.0011 -3.4309 constante, 1 rezago T 
DLPSUS -7.990 -3.4606 -2.8747 constante, 1 rezago 

LVQA -2.286 -4.0032 -3.4319 constante, 1 rezago, T 

DLVQN -7.437 -3.4621 -2.8753 constante, 1 rezago 
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ANEXO I 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE RAIZ UNITARIA 

Teniendo en cuenta los requisitos mencionados 
las pruebas muestran sin ambigüedad que no hay 
evidencia empIrica para suponer relaciones de 
causalidad -en cualquierdireccion- entre las varia-
bles en cuestión. 
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3- Conclusion 

El uso exhaustivo de las pruebas enumeradas 
en este documento es una contribución rigurosa 
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cosecha, no contribuyen a predeCir Ia tasa de 
inflación mensual en Colombia. Asimismo, Ia rela-
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ANEXOS ESTADISTICOS 

Anexos estadIsticos 

Cuadro No. 1 
MuNDO-COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES CAFETERAS 

ANOS CAFETEROS 1990/91 Y 1991/92 

Diferencia 
90/91 	91/92 Unidades 	% 

Producción total Mills. s/s 60 k 96.5 95.2 -1 .3 -1 .3 

Consumo interno Mills. s/s 60 k 21.9 22.4 0.5 23 
Producciôn exportable Mills. s/s 60 k 74.6 72.8 -1 .8 -2.4 
Exportación total Mills. s/s 60 k 74.2 75.6 1.4 1.9 
Exportación a miembros OIC Mills. s/s 60 k 63.3 64.8 1.5 2.4 
Pvnor-ién a  no mimhrns Mills. s/s 60 k 10.9 10.8 -0.1 -0.9 

Existencias finales brutas: 
PaIses productores Mills. s/s 60 k 56.5 53.7 -2.8 
Palses consumidores Mills. s/s 60 k 20.4 20.2 -0.2 

Valor exportación total Mills. US$ 6,488 5,451 (*) -1037 

Precios indicativos: 
Suaves colombianos US Ctvs/Lb. 93.19 70.22 -22.97 
Otros suaves US Ctvs/Lb. 87.64 66.31 -21.33 
Brasileños y otros arábicas US Ctvs/Lb. 77.00 56.09 -20.91 
Robustas US Ctvs/Lb. 50.33 43.00 -7.33 
Precio compuesto US Ctvs/Lb. 68.99 54.66 -14.33 

(*) Estimado 

Fuentes: USDA; OIC; LMC-Commodity Bulletin (jun/92 y sep/92) y FEDERACAFE. 

FEDERACAFE-INVESTIGACIONES ECONOMICAS-CENTRO DE INFORMACION CAFETERA 
Noviembre 23/92. 

DE LAS PRI 

Variables 	 I 

Cosecha 
Precio interno prornedio 
Valor de Ia cosecha 
Consumo interno 
Exportación total 
Exportaciones de Fede;aciôn 
Exportaciones de particulare 
Precio indicativo café cok,rib! 
Reintegros industria cafetera 
Patrimonio fondo nacional de 
Existencias finales 

* Cifras preliminares 

Fuente: FEDE9ACAFE 

DIVISION DE INVESTIGACI( 
23/92 

-5.0 
-1.0 

-16.0 

-24.6 
-24.3 
-27.2 
-14.6 
-20.8 

I 



Diferencia 
Variables 1990/91 1991/92*  Unidades % 

• Cosecha Miles s/s 14,396 17,980 3,584 24.9 
ABLES CAFETERAS Precio interno promedio $125 kg. perg. 89,371 95,803 6,432 7.2 
) Valor de Ia cosecha Millones $ 762,691 1,021,116 258,425 33.9 

Consumo interno Miles s/s 1,113 1,158 45 4.0 
Diferencia Exportacion total Miles s/s 12,212 15,467 3,255 26.7 

91/92 Unidades Exportaciones de FederaciOn Miles s/s 5,852 7,459 1,607 27.5 
Exportaciones de particulares Miles s/s 6,360 8,008 1,648 25.9 

95.2 -1 .3 -1 .3 Precio indicativo café colombiano US$/Libra 0.93 0.70 -0.23 -24.7 
22.4 0.5 2.3 Reintegros industria cafetera Millones US$ 1,427 1,164 -263 -18.4 
72.8 -1.8 -2.4 Patrimonio fondo nacional del café Millones US$ 1,206 893 -313 -26.0 
75.6 1.4 1.9 Existencias finales Miles s/s 5,899 7,254 1,355 23.0 
64.8 1.5 2.4 
10.8 -0.1 -0.9 * Cifras preliminares 

Fuente: FEDERACAFE 
53.7 -2.8 -5.0 
20.2 -0.2 -1.0 DIVISION DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS-CENTRO DE INFORMACION CAFETERA - Nov. 

23/92 
5,451 (*) -1037 -16.0 

1 70.22 -22.97 -24.6 
66.31 -21.33 -24.3 

1 	56.09 -20.91 -27.2 
43.00 -7.33 -14.6 
54.66 -14.33 -20.8 

ANEXOS ESTADISTICOS 

Cuadro No. 2 
COLOMBIA-COMPORTAMIENTO 

DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA CAFETERA 
AIOS CAFETEROS 1990/91 V 1991/92* 

RMAClON CAFETERA 
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ANEXOS ESTADISTICOS 

Cuadro No. 3 
PAISES MIEMBROS EXPORTADORES DE LA O.I.C. - EXPORTACIONES A TODO DESTINO 

Octubre/91 -Se ptiembre/92 respecto de octubre/90-se ptiembre/91 

Miles de sacos de 60 kilos 	 wo 

1991/92* 	 1990/91 	Diferencia 
Grupos 
y principales 
palses 	 Sacos 	% (1) 	Sacos 	% (1) 	Sacos % (2) 

Suaves 
Colombianos 17,703 23.43 14,809 19.95 2,894 19.54 
Colombia 15,467 20.47 12,212 16.45 3,255 26.65 

Otrossuaves 27,919 23.71 17,777 23.95 142 0.80 
Costa Rica 2,267 3.00 2,410 3.25 -143 -5.93 
El Salvador 2.161 2.86 2,018 2.72 143 7.09 
Guatemala 3,288 4.35 2,803 3.78 485 17.30 
Honduras 1,800 2.38 1,427 1.92 373 26.14 
Nicaragua 589 0.78 420 0.57 169 40.24 
Mexico 2,983 3.95 3,426 4.61 -443 -12.93 

Brasilero 
y otros 
arábicas 21,743 28.77 20,232 27.25 1,511 7.47 
Brasil 21.074 27.89 19,382 26.11 1,692 8.73 

Robustas 14,088 18.64 17,902 24.11 -3814 21.30 
Ind,esia 4,023 5.32 6,378 8.59 -2355 -36.92 
Costa de Marfil 3,574 4.73 4,334 5.84 -760 -17.54 

Angola y Miembros 
sincuotabãsica 4,115 5.45 3,517 4.74 598 17.00 

Total 75,568 100.00 74.237 100.00 1331 1.79 

* Preliminar. (1) Respecto del total. (2) Respecto de Ia exportación de cada pals en 1990/91 

Fuentes: OIC EB3382/92 Y FEDERACAFE-GERENCIA COMERCIAL 

FEDERACAFE-División de Investigaciones Económicas. Noviembre 23/92. 
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