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agos, Ia cual limita los efectos 
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n ía 

Ipenas un año la utilización de Ia tasa 
ancla para el proceso infiacionaria y 

oco importaban los deficits en cuenta 
a fiujos de capital de corto plazo para 
bIa colocado como parte del consenso 

Quienes señalábamos el riesgo 
s politicas y hablamos de controles a 
corto plazo éramos tratados como 

oy las cosas han cambiado, despues 
otro palses han pagado un alto precio. 

stas con vocaciOn académica, y más 
imirnos posiciones de responsabilidad 
a Ia politica econOmica, debemos 

de los consensos. 
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El Nuevo Escenario 

Cafetero Internacional * 

Jorge Cárdenas Gutiérrez 

Como lo afirma el Profesor Robert Bates de la 
Universidad de Harvard en un reciente libro sobre 
el mercado mundial del café 1, este producto no 
es simplemente un producto básico. Su pro-

ducción y su consumo ha contribuido al desarrollo 
económico internacional pero al mismo tiempo 
ilumina Ia cultura y la historia de numerosas 
naciones. En todos los palses en que ha sido 
cultivado en escala importante, Ia polItica cafetera 
ha sido un componente central de Ia politica de 
desarrollo nacional. Por eso me ha parecido 
importante Ia invitación de Ia Facultad de 
EconomIa de Ia Universidad de los Andes para 
presentar unos comentarjos sobre Ia evolución 
y las perspectivas del mercado mundial del grano. 

Este foro se realiza en un momenta particular-
mente interesante para la economla cafetera 

internacional ya que como lo han expresado 
varios de los expositores, en los éltimos meses 

nos hemos tenido que enfrentar a un nuevo 
escenario. La dinámica del mercado en estas 
semanas ha sido sorpresiva y Ia gran mayorIa 
de los analistas no pudieron anticipar Ia trayectoria 
que ha tenido el mercado. Este hecho demuestra 
una vez más que los mercados mundiales de los 
productos básicos están caracterizados por una 
alta volatilidad y que Ia futurologla en este frente 

es un ejercicio de alto riesgo. Como lo han 
señalado los drs. Roberto Junguito y Diego Pizano 
en su libro sobre Ia PolItica Internacional y el 
Comercio Internacional del Café 2 este tipo de 
mercados es intrInsecamente impredecible. Uno 
puede naturalmente estudiar tendencias y cons-
truir modelos explicativos. Pero solamente Dios 
estarIa en capacidad de saber el precio del grano 
en Nueva York el primero de Enero del año 2000. 
Por eso es indispensable contar con instrumentos 
e instituciones flexibles que sean capaces de 
adaptarse a situaciones cambiantes. 

En el dIa de hoy voy a ordenar mis observaciones 
y comentarios alrededor de dos grandes temas: 

El Nuevo Panorama Cafetero Internacional 
La po/Itica cafetera co/ombiana que ha sido 

disoliada pat-a aterider e/ corED yet med/ano plazo. 

L EL NUEVO PANORAMA EXTERNO: 

A finales del año pasado se vislumbraba un cierto 
grado de equilibrio entre Ia oferta y Ia demanda 
de café a nivel internacional. Después de dos 
años cafeteros en que la produccián mundial 
habIa sido inferior al consumo mundial se 
proyectaba un año cafetero 96/97 con una 
producción total de airededor de 100 millones 

Palabras del Dr. Jorge Cárdenas Gutiérrez en el Seminario organizado per Uniandes. Bogota, abril 8 de 1997. 

Robert H. Bates, Open Economy Politics: The Political Economy of the World Coffee Trade, Princenton University 
Press, 1997. 

Roberto Junguito y Diego Pizano (coordinadores), La Politica Internacional y el Comercio Exterior del Café. Fondo 
Cultural Cafetero, Fedesarroijo. Bogota, 1994, 	 &1 
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de sacos frente a una demanda total (incluyendo 
el consume de los paises productores) de 
airededor de 97-98 millones de sacos. Si sobraba 
algén café este se daba en el sector de los 
robustas y por eso los dirigentes africanos que 
nos visitaron en Noviembre, liderados por el 
Ministro Gauze de Costa de Marfil, propusieron 
un recorte selectivo en las metas de exportación 
fijadas per Ia Asociación de Palses Productores 
de Café (APPC). En Noviembre de 1996 los 
analistas del Banco Mundial pronosticaron un 
precio de airededor do US1 .20 para los otros 
suaves en 1997, nivel que se mantendria come 
promedio en los práximos 5 años. Otros espe-
cialistas como los de Landell Mills y los de Ia 
Unidad de Inteligencia del uEconomist vislum-
brabari una caIda del precio externo del café. 

En Diciembre de 1996 y en Enero do 1997 
aparecieron nuevos pronásticos de las cosechas 
que obligaron a realizar alustes en las pro-

yecciones. Las cosechas de Brasil, Colombia y 
Centroamérica fueron estimadas en niveles 
inferiores como consecuencia de factores 
climéticos y en cierta medida per el enveje-
cimiento y el deterioro do las plantaciones 
derivado de varios años de adversidad. 

En este memento los principales analistas 
coinciden en sehalar que en el anD cafetero 96/ 
97 Ia producción mundial será inferior al consume 
mundial. Se habla de un deficit que podria oscilar 
entre dos y tres millones de sacos. Para el ano 
cafetero 97/98 el deficit podrIa ser mayor y en 
opinion de varies expertos podria Ilegar a ser del 
orden de 7 millones de sacos. 

Los inventarios mundiales como proporción del 
consume total se encuentran en uno de los 

niveles más bajos do los éltimos 40 anos. El nivel 
de existencias, tanto en paises productores come 
en los consumidores corresponde al minima 
requerido como masa de maniobra. A Ia luz de 
este hecho, no resulta sorprendente que se haya 
registrado una fuerte aiza en los mercados de 
futures y do fIsicos en Ia éltimas somanas. 

Los precios externos del café en términos de 
dólares constantes no parecerian ser exage-
radamente altos en términos histOricos. En efecto 

Si se traducen los precios actuales en términos 
de dólares constantes (y este es un punto en 
que ha insistido el Ministro do Hacienda) se puedo 
aprociar que todavIa son inferiores a los 
negociados per los productores y los consu-
midores en 1981 cuando se reactivaron las 
cláusulas económicas del Acuerde Internacional 
del Café. Durante el siglo XX, el precio externo 
promedio ha side do alrededor de dos dOlares 
Ia libra y por eso no podemos caracterizar esta 
ceyuntura como una do bonanza o de niveles 
extraordinarios de precios. En reciente reunion 
del Grupo Técnico do Ia Asociación de Palses 
Productores de Café se adelantó una revision de 
Ia situación del mercado mundial y se concluyó 
que el comportamionto de los precios continua 
indicando una escasoz para los cafés arébicos y 
una relativa abundancia do los cafés robustas. 
El diferencial entre estos dos tipos de café supera 
el 50% cuando históricamente su promedio habia 
oscilado entre un 20% y un 25%. Este fenOmeno 
nos indica que Ia sustitución entre estos cafés 
es solo parcial y que Ia preferoncia per los granos 
de alta calidad se ha acentuado. Los palses 
productores están tratando de satisfacer la 
demanda do los tostadores y per eso Brasil y 
Colombia están utilizando parte de sus 
existencias para poder cumplir sus compromises 
do oxpertaciOn. A nadie le convendrIa una 
contraccián del consume como consocuencia de 
precios demasiado altos o per inadecuada 
disponibilidad del grane. Los paises productores 
están interesados en precios remunoratives y 
estables poro no estOn promoviendo precios 
desmesurados que afecten Ia dinámica de Ia 

demanda. 

Coma tuve Ia opertunidad do expresarlo en el 
Seminario Internacional sobre Café que tuvo lugar 
en RIo de Janeiro a finales de Enero do 1997, Ia 
Asociación de Paises Productores debe continuar 
sus programas do cooporaciOn y debe intonsificar 
sus esfuerzos en el area do promociOn do café. 
En este momenta no sorla absurdo pensar en 
ostablecer una contribuciOn oquivalente a un dOlar 
per saco do café exportado que alimentarla un 
impertanto Fonda do PromociOn. So podrIan 
iniciar campañas significativas en los paises que 
conformaban Ia antigua Union Soviética y en 

grandes mercados asiáticos corr 
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rtunidad de expresarlo en el 
anal sobre Café que tuvo lugar 
a finales de Enero de 1997, Ia 

--es Productores debe continuar 
ooperación y debe intensificar 
i area de promoción de café. 
no serIa absurdo pensar en 

.riución equivalente a un dólar 
xportado que alimentarIa un 
de Promoción. Se podrIan 

gnificativas en los palses que 
ntigua Unián Soviética y on 

grandes mercados asiáticos como el de Ia China 
complementando en esta forma las actividades 
de Ia OIC y de algunos tostadores importantes 
en estos nuevos mercados. Se podrIa hacor 
presencia en grandes eventos deportivos como 

Ia Copa Mundial de Fütbol que tendré lugar en 
Francia en 1998 y en los Juegos Olimpicos del 
año 2000. 

En el frente de Ia producción, los paises deben 
continuar sus esfuerzos para mejorar su pro-
ductividad y su eficiencia. La disponibilidad del 
grano debe aumentar en concordancia con las 
tendoncias de crecimiento del consumo interno 
y externo. En este frente se requiere una delta 
dosis de prudencia ya que las cotizaciones que 
se registran actualmente en los mercados 
internacionales no pueden considerarse como 
pormanentos. Ahora que hemos logrado un cierto 
grado de equilibria ontre Ia produccián y el 
consumo a nivel mundial serIa equivocado aplicar 
polIticas de incremento acelerado de Ia oforta. 

Otro aspecto crucial es el relacionado con Ia 
calidad. La demanda por este tipo de cafés 
continua siendo sálida como lo refleja Ia 
importante prima que el café colombiano recibe 
en el exterior. El segmonto de los cafés especiales 
continua creciendo en forma importante y los 
palses que han alcanzado altos niveles de 
consumo per capita, como es el caso de Alemania 
y los paIses escandinavos, lo han logrado con 
una bebida de excelente calidad. 

Otro elemento que ya mencioné, es el asociado 
con Ia volatilidad. Desde el colapso del Acuerdo, 
Ia inestabilidad de los precios externos del café 
se ha triplicado. De acuerdo a analistas del Banco 
Mundial y del Fonda Monetario Internacional esta 
situaciOn va a continuar. Esto implica que los 
palses productores deben contar con insti-
tuciones eficaces (tanto pCblicas y privadas) para 
manejar el riesgo de fluctuación do precios. Los 
fondos de estabilizaciOn y los mercados de 
futuros constituyen opciones válidas. 

Los paises requieren instituciones e instrumentas 
para el manejo del riesgo y para un desarrollo 
ordenado del sector. Temas como la acumulación 
de existencias, Ia investigación cientifica y la 

extensián, el mejoramiento del capital humano 
y de la infraestructura fIsica y social requieron 

un trabajo conjunto del sector pCblico y del sector 
privado. AsI se ha venido hacienda en Colombia 

y asI lo ha decidido el Brasil con Ia creaciOn del 
Consejo Deliberativo de Politica Cafetera. 

Otro frente en el que debemos trabajar con mayor 
intensidad es en el del consumo doméstico en 
los paises productores. El consumo per capita 

en estos paIsos sigue siendo relativamente baja 
yen cansecuencia tiene un potencial grande para 
aumentar. Los determinantes de esta variable 
tienen que vor con el crecimienta del ingreso 
disponible, con el precio relativo frente a atras 

bebidas y con Ia calidad. Palses como el Brasil 
han entendido muy bien esta ecuaciOn y han 
logrado un éxito indudable en sus programas de 
promociOn del consumo interno hasta el punto 
que hay en dIa el principal praductor es simul-
táneamente el segundo pals consumidor a nivel 
internacional. 

Las perspectivas econOmicas de los países en 
desarrollo han mejorada. Los arganismos multi-
laterales de crédito visualizan crecimientos 
cercanos al 4% para un gran niimero de paIses 

en los próximos años. Esta tendencia facilita 
obviamente Ia adopciOn de programas agresivos 
do promociOn del consumo interno. Al comenzar 

el siglo XXI, este nivel de consumo deberia 
superar los 30 millonos de sacos anualos. 

U. LA POLITICA CAFETERA 
COLOMBIANA: 

Desde haco más de cincuenta años, Colombia 
ha manejada su palitica cafetera interna con 
criterios de modiano y largo plaza. El Fonda 

Nacional del Café ha jugado un papel anticiclico 
buscando ahorrar en las situaciones de buenos 

precios y sustentando el precio al productor en 
las destorcidas. En Ia década de los novontas, 
el sector cafetero colombiano ha tenido que 

enfrentar situacianes adversas derivadas de 
factores como el colapso del Acuerdo, Ia broca 

y Ia revaluaciOn del peso frente al dOlar. El nivel 
de endeudamiento de los productores se elevó 
y Ia productividad promodio de las plantaciones 
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disminuyó como resultado del envejecimiento 
de los árboles y del descenso en Ia fertilizacián. 
Par estas razones, nos hemos embarcado en un 
programa de reconversion orientado a asegurar 
una caficultura organizada y mundialmente 

competitiva como Ia ha expresado el Dr. César 
Vallejo en su intervención. La coyuntura actual 
nos ha ofrecido un valioso oxigeno pero esto no 

significa de ninguna manera que vayamos a 
abandonar Ia reconversion y Ia reestructuración. 
El documento final del CRECE servirá de base 
para diseñar politicas que nos permitan avanzar 
con este programa de adaptacián al nuevo 
entorno internacional que como todos sabemos 
está caracterizado par Ia globalizacián, los 
mercados libres y Ia competitividad. Seguiremos 
buscando mayores niveles de eficiencia produc-
tiva y seguiremas insistiendo en que Ia inversion 
en areas como infraestructura fIsica y social y Ia 
investigación cientIfica requieren del apoyo del 
estado. El Fonda Nacional del Café no podrá 
seguir ofreciendo toda esta gama de servicios 
en el futuro ytendrá que concentrarse en cumplir 
con su función de estabilización. Colombia tiene 
un valioso activa en sus instituciones cafeteras 
y estas deben adaptarse al entorno nacional e 
internacional. Pero debe quedar claro que el 
Fonda tendrá limitaciones para poder actual en 
todos los frentes. El programa de reordenamiento 
no podrá hacerse en forma centralizada con cargo 
a los recursos de Ia Federacián. Cada caficultor 
tendré que tamar sus decisiones de inversion 
como cualquier empresario a nivel individual. 
PermItanme hacer una referencia al entorno 
macroeconómico colombiano. Coma Ia dije en 
mi informa al Congreso Cafetero de finales de 
1996, Ia evolucián de Ia tasa de cambio en los 

ltimos cinca años tuva un gran impacto negativo 
sabre la competitividad del sector. Se registró 
una revaluacián superior al 35%. En las 61timas 
semanas hemos visto que ha comenzado a 
moderarse esta tendencia como resultado de las 
medidas para limitar el endeudamiento externo 
y para reducir las tasas de interés. Esperamos 
que esta tendencia se consolide lo cuat va a 
requerir una gran disciplina fiscal y un manejo 
adecuado de los nuevos recursos que está 
generando Ia expansion del sector petrolero. El 
Fonda de Estabilización Petrolera debe ahorrar  

una buena parte de los excedentes como siempre 
Ia hizo el Fondo Nacional del Café durante las 
distintas bonanzas. Este nuevo Fonda no debe 
utilizarse para adquirir tItulos de deuda piiblica 
emitidos par el Gobierno ya que obviamente eso 
desvirtuarIa su objetivo fundamental. 

En cuanto al precia interna se refiere, el Comité 

Nacional de Cafeteros ha decidido, de comün 
acuerdo entre el Gremia y el Gobierno, trasladar 
una alta praparción del aumento de las 
cotizacianes, a los productores par la via de un 
aumento del precio interno. Además estamos 
buscando mecanismos para aliviar el servicio de 
Ia deuda de los caficultores. Estas medidas 
mejararán el ingreso de los productores y les 
darán un cierta grada de liquidez para incrementar 
su eficiencia productiva. Esta politica constituye 
un reconacimienta a las muy difIciles circuns-
tancias en que ha tenido que desenvalverse el 
caficultor en los áltimos años. Este sistema 
flexible está operanda sabre Ia base de una escala 
móvil y permitirá que el productor se integre en 
mayor grado a Ia dinámica del mercado inter-
nacional. El papel de amortiguacián del Fonda 
continuará existiendo pero tiene claramente un 
I Im ite. 

Nuestra meta en términas de producción es 
regresar a nuestro nivel normal que ha oscilado 
alrededor de los 13 millones de sacos anuales. 
Al mismo tiempo se buscará fortalecer el Fonda 
Nacional del Café, el principal instrumento de Ia 
polItica cafetera calombiana. Para concluir los 
invita a seguir examinando y analizando el sector 
cafetero que cantinCja siendo un sector 
estratégica y vital para un gran nmero de paises 
de Africa, Asia y America Latina. Coma lo ha 
manifestado recientemente el Presidente 
Cardoso del Brasil, su contribución al emplea, a 
Ia balanza de pagas, al desarrollo regional y al 
mejaramienta de Ia distribución del ingreso ha 
sido y cantinuará siendo de primer orden por 
muchos añas. Para las mU millones de personas 
que Ia consumen en forma habitual cantinuará 
siendo el principal combustible intelectual y 
cantinuará siendo una bebida estimulante y 
ref resca nte. 

Las pollb   
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Alicia Puyan 
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RESUMEN Y RECOMENDACIONES 

I n trod u cci on 

Con los nuevos descubrimientos petroleros, 
Colombia inicia un perlodo de su historia que 
constituye una oportunidad para resolver algunos 
de los problemas de su desarrollo económico. 
Si bien es cierto el pals no ha sufrido las severas 
crisis que han afectado a muchos de los paIses 
de America Latina, si presenta sIntomas de 
desaceleración económica, estancamiento de Ia 
productividad, lento avance de Ia competitividad 
y acumulación de pobreza. Algunos de los 
elementos positivos de Ia reforma constitucional, 
especialmente aquellos relacionados con Ia 
descentralización, marchan lentamente y Ia 
credibilidad del Estado se debilita. 

Los hallazgos de Cusiana y Cupiagua y el 
resultante inédito de un Estado solvente, con 
capacidad de gasto propio, no son el 6nico 
elemento que marca el cambio que experimentan 
a sociedad y Ia economla colombianas. Aqul han 
coincidido transformaciones al interior del pals 
con las del mundo. Con el descrédito del proceso 
de substitución de importaciones y del Estado 
como agente económico, se esboza un nuevo 
modelo, en el cual se refuerzan la capacidad del 

mercado para inducir presiones competitivas, al 
tiempo que se abandonan, aunque no totalmente, 
las polIticas sectoriales y los reclamos por mayor 
descentralizacián polltico-administrativa toman 
fuerza. En este ambiente también cambian las 
prácticas tradicionales de diseñar Ia economia 
poiltica y, sobre todo, Ia forma de relacionarse 
el gobierno con los gremios económicos. Uno y 
otros buscan definir sus nuevos roles. 

En el contexto internacional, una transformación 
tan radical como Ia polItica, tiene lugar en lo 

econámico. A Ia par de Ia globalización del 
mercado, emerge un nuevo modelo, carac-
terizado por Ia flexibilidad organizacional, Ia 

creciente importancia de las Ilamadas economfas 
de alcance1  y las exigencias de satisfacer una 
demanda cada vez más diferenciada. Los con-
ceptos de eficiencia, calidad y presteza en Ia 
produccián yen el mercadeo se tornan centrales. 
En este ambiente, resulta lógica la no renovacián 
del Acuerdo Cafetero; al desaparecer los 

elementos politicos que dividIan el mercado 
petrolero, se abre una competencia sin prece-
dentes por las inversiones extranjeras. No 
obstante, se mantienen muchas de las inter-

ferencias conocidas en el mercado mundial de 
productos agropecuarios. 

La reduccón en los costos totales de producción que logran las empresas al diversificar Ia produccián y abandonar 
a especialización en una sola linea de producción. 	

I  W,  

I 
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En el campo conceptual, a Ia par de una revision 
de Ia capacidad del mercado y del poder de los 
precios relativos para propiciar oportunamente 
una optima ubicación de los factores productivos, 
se valoriza el papel de las instituciones, como 
complemento de las reformas macroeconOmicas. 
Las nuevas tendencias en Ia ciencia y Ia tecnologia 
han contribuido al debilitamiento de los con-
ceptos que otorgaban prioridad a Ia gran escala, 
en perjuicio de Ia pequena y mediana, y a Ia 
industria sobre Ia agricultura. 

En la actual concepcián del crecimiento eco-
námico, Ia agricultura funge, a Ia par con Ia 
industria, come un factor del crecimiento, 
generador importante de empleo e ingresos y 
actor dinámico en el comercio internacional; la 
agricultura campesina, y las de pequena y 
mediana escala, emergen come elemento 
importante del desarrollo sectorial. 

Este estudio explora las polIticas sectoriales, 
agrIcola, cafetera e industrial, que podrIa instru-

mentar el gobierno en el marco de una absorción 
prudente de Ia bonanza petrolera. En este sentido 
no se trata de un an6lisis microeconómico de Ia 
industria, Ia agricultura o la actividad cafetera. 

Desde la perspectiva de las politicas pbIicas, 
se identifican los elementos más relevantes del 
desarrollo sectorial de los 61timos años, y las 
medidas hacia el futuro consideradas per los 
gremios, particularmente el cafetero. Sobre esa 
base, señalamos las acciones y los instrumentos 
de politica capaces de estimular el crecimiento 
futuro de las actividades productivas y preser-
varlas de los efectos no deseables de Ia bonanza 
petrolera. 

En Ia evaluaciOn de las opcionos sectoriales para 
Ia absorción de Ia renta petrolera, se deben 
considerar, a partir de un dimensionamiento de 
Ia bonanza, las condiciones especIficas de cada 
sector productivo, Ia heterogeneidad tecnolOgica, 
los niveles de transabilidad y Ia disponibilidad o 
no de capacidad ociosa. Hay que tenor presente 
también el legado de Ia sustitución de im-
portaciones, los efectos detectables de Ia 

liberalización de Ia economla y el entorno 
internacional al cual se integra progresivamente 
Ia economia colombiana. 

Este estudio se empalma con el anteriormente 
realizado para Ia Federación Nacional de 
Cafeteros, sobre los efectos macroeconómicos 
de las bonanzas petroleras: Bonanzas Petroleras 
y Cafeteras. Cons/deraciones en torrio a las 
Experiencias Prop/as yAjenas 2  , razón per Ia cual 
a primera sección sintetiza las conclusiones 
sobre los antecedentes analIticos yen lo tocante 
a las exporiencias internacionales sobre manelo 
de bonanzas petroleras más relevantes para este 
estudio. La sección segunda considera el de-
sarrollo sectorial reciente y los cambios en la 
economia politica colombiana, Ia tercera evalüa 
los sIntomas de enfermedad holandesa ya 
evidentes en Ia economia nacional y Ia cuarta 
plantea los elementos de politica sectorial més 
adecuados para prevenir la agudizaciOn de la crisis 
en Ia producciOn. El presente documento es una 
versiOn resumida del informe final del estudio 
sobre las Pol/ticas Sector/ales en el Marco de 
una Bonanza Externa, el cual contiene una 
completa revision teOrica de los temas tratados 
y un amplio soporte empirico. 

Este trabajo se realizO para Ia Federacián de 
Cafeteros. La profesora Rosemary Thorp elaborá 
elementos de Ia economia politica de Ia bonanza 
petrolera y desarrolló el tema de Ia politica 
sectorial industrial. Alicia Puyana estuvo a cargo 
de Ia parte relativa al sector agricola y los aspoctos 
del mercado mundial del café y del petrOleo. Las 
autoras agradecen a todas las muchIsimas 
personas, investigadoros, funcionarios p(iblicos, 
representantes de gremios y omprosarios que, 
en Bogota, Nariño, Caldas, Tolima, Cauca, Cesar 
y Santander, generosamonte encontraron tiompo, 
en medio de sus ocupaciones, para responder a 
nuostras preguntas y aclarar dudas sobre Ia 
compleja temática abordada en este trabajo. El 
roconocimiento es muy especial para José 
Antonio Ocampo, quien, a pesar de su cargada 
agenda como Jefe del Departamento Nacional 
de PlaneaciOn y como Ministro de Hacienda 

encontró los espacios para conced 
una entrevista, y discutir franca y de 
los aspoctos más relevantes d 
sectorial. Lo mismo es válido 
Hernándoz, Consejero Presidencial 
EconOmica, los miembros do Ia Ju 
del Banco de la Ropüblica. Varies 
del DNP de diferentes Unidades 
concedieron entrevistas y sum 
formaciOn. En la FederaciOn de Cafet 
se contO con el apoyo del Gerent 
Doctor Jorge Cárdonas Gutiérrez, do. 
y de Ricardo Avellaneda, Aseso 
cionales de Ia Gerencia, y d. todc 
Subgerentes con los cuales se disci. 
un primerinforme. César Vallc!o 
CRECE, Jaime Vallecilla, cont: 
oportunamonto al suministrar aft 
preliminares de Ia invostigación so 
turación della zona cafetera, que ac 
Centre. El conocimiento que esta5 
entrevistas proporcionaron, son 
central del análisis y conclusior 
estudio. Sobra aclarar que Ia respor 
exclusiva do las autoras. 

Contribuyeron a osta investigaciOr 
de asistentes, Martha Delgado, PaL 
Gerardo Hernández. A ellos nue 
cimiento per su esmero y pacienc 

L ANTECEDENTES ANAUT 

Las Ilamadas bonanzas externas, 
las inosperadas subidas de los pr 
productos de oxportación, 0 pc 

brimionto de yacimientos de minor 
Ia contraccián de los bienos oxpo 
aquellos do producciOn nacional qi 
con las importaciones (conocidos c 
transables y cuyos precios se dote 
mercado internacional). Esta contra 
alIá de Ia que se considerarIa come 
el proceso de crecimiento y trar 
estructural de Ia economia nacion 
lerado encogimiento de las actividad 
al comorcio exterior, resulta de Ia ar: 
Ia tasa de cambio real y de Ia tran 
los recursos productivos, mano de o A. Puyana: Bonanzas Petroleras y Cateteras. Consideraciones en tomb a las Experiencias Propias y Ajenas. Mayo 1994 
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ion de Ia economia y el entomb 
tal al cual se integra progresivamente 
a colombiana. 

10 se empalma con el anteriormente 
para Ia Federación Nacional de 
sobre los efectos macroeconómicos 
nzas petroleras: Bonanzas Petro/eras 
s. Cons/derac/ones en torn o a las 

-sProp/asyAjenas 2 , razón por Ia cual 
seccián sintetiza las conclusiones 
itecedentes analiticos yen lo tocante 
encias internacionales sobre manejo 
s petroleras más relevantes para este 
sección segunda considera el de-

::torial reciente y los cambios en Ia 
'litica colombiana, Ia tercera evalCia 
s de enfermedad holandesa ya 

a economia nacional y Ia cuarta 
Hementos de polltica sectorial más 
ara prevenir Ia agudización de Ia crisis 

:ciOn. El presente documento es una 
jrnida del informe final del estudio 
bl/t/cas Sector/a/es en el Marco de 
za Externa, el cual contiene una 
vision teárica de los temas tratados 
soporte empIrico. 

se realizO para Ia FederaciOn de 
a profesora Rosemary Thorp elaboró 
a a economia politica de la bonanza 
desarrolló el tema de Ia polItica 
ustrial. Alicia Puyana estuvo a cargo 
ltia al sector agrIcola y los aspectos 
rnundial del café y del petrOleo. Las 
decen a todas las muchisimas 

..estigadores, funcionarios pCiblicos, 
es de gremios y empresarios que, 
ariño, Caldas, Tolima, Cauca, Cesar 
enerosamente encontraron tiempo, 
sus ocupaciones, para responder a 
guntas y aclarar dudas sobre Ia 

aática abordada en este trabajo. El 
nto es muy especial para José 
npo, quien, a pesar de su cargada 

Jefe del Departamento Nacional 
n y como Ministro de Hacienda 

xporiencIs Propa y Ajeni 	MLyO 1 9).1 

encontró los espacios para concedernos más de 

una entrevista, y discutir franca y detalladamente 
los aspectos más relevantes de Ia polItica 
sectorial. Lo mismo es vOlido para Antonio 
HernOndez, Consejero Presidencial para PolItica 

Económica, los miembros de Ia Junta Directiva 
del Banco de Ia Repüblica. Varios funcionarios 
del DNP de diferentes Unidades y Divisiones, 

concedieron entrevistas y suministraron in-
formación. En Ia Federación de Cat eteros siempre 
se contO con el apoyo del Gerente General, el 
Doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, de Diego Pizano 
y de Ricardo Avellaneda, Asesores Interna-
cionales de Ia Gerencia, y de todo el grupo de 
Subgerentes con los cuales se discutió en detalle 
un primer informe. César Vallejo, Director del 
CRECE, Jaime Vallecilla, contribuyó m u y 
oportunamente al suministrar algunos datos 
preliminares de la investigación sobre reestruc-
turación della zona cafetera, que adelanta dicho 

Centro. El conocimiento que estas numerosas 
entrevistas proporcionaron, son un elemento 
central del análisis y conclusiones de este 
estudio. Sobra aclarar que Ia responsabilidad es 

exclusiva de las autoras. 

Contribuyeron a esta investigaciOn, en calidad 
de asistentes, Martha Delgado, Pablo Astorga y 
Gerardo Hernández. A ellos nuestro recono-

cimiento por su esmero y paciencia. 

, ANTECEDENTES ANALITICOS 

Las Ilamadas bonanzas externas, inducidas por 
las inesperadas subidas de los precios de los 

productos de exportaciOn, o por el descu-
brimiento de yacimientos de minerales, inducen 
Ia contracciOn de los bienes exportables o de 

aquellos de produccián nacional que compiten 
con las importaciones (conocidos como bienes 
transables y cuyos precios se determinan en el 

mercado internacional). Esta contracción va más 
alIá de Ia que se consideraria como "normal" en 
el proceso de crecimiento y transformaciOn 
estructural de Ia economia nacional. Este ace-
lerado encogimiento de las actividades vinculadas 
al comercio exterior, resulta de Ia apreciaciOn de 
Ia tasa de cambio real y de Ia transferencia de 

los recursos productivos, mano de obra y capital, 

desde unos sectores a otros. Este proceso se 
ha bautizado como los sintomas de Ia enfer-

medad ho/an desa. 

Los efectos de una bonanza de recursos naturales 
sobre Ia economia nacional se estudian como Si 

ocurriesen en dos etapas. En Ia primera, Ia 
expansiOn y Ia mayor rentabilidad del sector en 
bonanza, incrementan su demanda por mano de 
obra y preSionan los salarios hacia arriba. De esta 
forma, se drena empleo de Ia industria y Ia 
agricultura y se contrae su produccián. Este 
primer efecto se denomina "efecto de movi-
miento de recursos". En principio, Ia reduccián 
de Ia producciOn en Ia agricultura yen Ia industria 

no inducirIa Ia elevación de los precios de sus 
productos, pues Ia contracción de Ia produccián 
nacional se compensa con aumentos en las 
importaciones. De esta forma, el equilibrio del 

mercado se restablece, pero con una menor 
producción nacional. AsI, el efecto de movimiento 
de recursos induce des/ndustr/alizac/o'ny desa- 
gr/cultur/zac/dn di recta s. 

En Ia segunda etapa, se presenta Ia revaluación 
de la tasa real de cambio, es decir aumentos en 

los precios de los bienes no transables (servicios 
y construcciOn), en relación a los transables. Esto 
ocurre ya que, sus precios se elevan al contraerse 
su producciOn, por el traslado de mano de obra. 

La demanda por servicios sigue en aumento por 
efecto de Ia ampliaciOn del ingreso y del gasto 
domésticos, causada por Ia bonanza. Al elevarse 
Ia rentabilidad de estos sectores, y continuando 
Ia expansiOn de Ia demanda, se etectiia un nuevo 

drenaje de mano de obra desde los segmentos 
transables de Ia agricultura y Ia industria. Es el 

efecto gasto de Ia bonanza, el cual refuerza Ia 
contracciOn inicial de estas actividades, dando 

Iugar al fenOmeno conocido como des/ndus-
tr/ali'zac/ön y desagr/culturizac/ón indirectas. En 

estas condiciones, el empleo y el producto 
agrIcola e industrial se desaceleran, su renta-
bilidad cae, y las balanzas comerciales sectoriales 

empeoran. Los dos efectos, el movimiento de 
recursos y de gasto, tienden a elevar los salarios 
reales, definidos en términos de bienes agricolas 

e industriales transables, ya que los dos presionan 
al alza los salarios nominales, al tiempo que los 
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precios de los bienes comercializables perma-
necen relativamente estables. En consecuencia, 
las actividades más intensivas en mano de obra 
son, las más efectuadas. En Colombia, serian en 
primer lugar, el café y prácticamente todas las 
exportaciones agrIcolas a industriales, y los 
productos agricolas importables. 

Segán el modelo clásico de enfermedad ho-
landesa, Ia estabilizacián de Ia economla resulta 
de los procesos arriba descritos, inducidos por 
los cambios en los precios relativos. Es decir, 
asume que Ia revaluación de Ia tasa real de 
cambio, efecto de una bonanza externa, es el 
mecanismo áptimo de aluste  del mercado a un 
choque externo y, por lo tanto, no se justifica 
intervención alguna. Para lo cual se asume que 
hay perfecta movilidad de los factores pro-
ductivos y que los agentes económicos actüan 

racionalmente, aharran la bonanza e invierten 
solamente los réditos que su ahorro genera, 
Canvierten asI, en permanente, un ingreso de 
carácter extraordinario 1 . 

LI Se Justificci Prevenir Ia 
Enfermedad Holandesa? 

El marco conceptual, elaborado a partir de las 
experiencias de economlas desarrolladas y de 
bonanzas permanentes, no se ajusta del todo ni 
a las economIas en desarrollo ni a chaques 
externos de carácter temporal. Dichas condi-
ciones justifican un cierto grado de intervención 
ya que, por diversas razones, el ajuste de Ia 
economia podria no presentarse, a lo harla con 
costos sociales muy elevados. 

En primer lugar, las economIas en desarrollo, 
coma Ia colambiana, no presentan pIano emplea 
de sus factores productivos, adolecen de ciertas 
rigideces en los mercados laborales, de capitales 
y de bienes, y Ia praducción doméstica tiene 
variados niveles de transabilidad. Esto puede 
implicar que, aun con una revaluación de Ia tasa 
de cambio real, los precios suban y los ajustes 
en Ia produccián tarden en presentarse. Es 

particularmente importante el efecto sobre los 
salarios y el nivel de empleo. Si existen exce-
dentes de mano de obra, frontera agrIcola en 
expansion y salarios flexibles, Ia ampliación de 
Ia demanda, estimulada por Ia bonanza o por el 
gasto fiscal, podria conducir al incremento de Ia 
producción de bienes no transables, sin que sus 
precios se eleven. 

Par otra parte, en el case de Ia bonanza de 
Cusiana, los efectos más importantes no son los 
referidas "efecto de movimiento de recursos" y 
"efecto gasto", ya que Ia explotación de petróleo 
demanda muy poca mano de obra y tiene muy 
limitadas encadenamientos con Ia economla 
nacional, en el sentido de que la mayoria de los 
insumos son importados. Ademés, prácticamente 
todo el ingreso que obtiene el pals por Ia actividad 

petrolera, lo capta el gobierno en forma de renta, 
por Ia via de las regalias a impuestos. En con-
secuencia, son los encadenamientos del gasto 
fiscal los que desatan los efectos de los 
descubrimientos petroleros sobre Ia economla 
nacional. De ahI Ia importancia de las polIticas 
péblicas relacionadas con el manejo de Ia bonanza 
petrolera. Aqul radica Ia gran diferencia entre las 
bonanzas cafeteras y las petraleras. Las que se 
originan en las subidas de los precios del café, 
son de carécter privado e implican un derrame 
importante de recursos a toda Ia economIa 
nacional, en Ilnea con el incremento del ingreso 
de Ia población vinculada al sector, alrededor de 
un millán de empleos, cuyos salarios ejercen 
efectos importantes en Ia demanda final y en el 
mercado laboral. 

El gasto péblico es intensive en bienes no 
transables, particularmente en servicios, y 
canstrucción, por Ia cual es muy probable que 
su expansion acelere Ia revaluacián de Ia tasa 
real de cambio, eleve los salarios reales y afecte 
Ia rentabilidad de los bienes transables, muy 
particularmente las exportaciones. Esto es más 
clara si Ia expansion del gasto implica crecimiento 
del deficit. 

Una importante literatura car 
Ia intervencián del gobiernc 

bonanzas. En particular, se c 
justificable ecanómicamen 
proteger a los sectores transa 
nacivos de Ia revaluación. E 
recomienda proteger Ia ta:; 
ayudar a que los sectores ro; 
a las nuevas condiciones dt 
embargo, esto implica unE 
absorción de Ia bonanza, co 
se sacrifiquen posibilidades d-
que mantenerse alto el supe 
cambiaria. Par esta raztn se 
óptica del bienestar, que podi 
subldiar, con los recursd 
directamente y durante un p. 
producción de bienes trans 
petrOleo, 

La devaluaciOn es una medic 
fácil que, por ejemplo, los 
subsidios, instrumontos qu 
logran desmontar, una vez ha 
las razones de carto plaza 
motivado. Además, las medid 
como los aranceles a las cuc 
elevado nivel de discreciona 
resultar altamente distorsiona 
de represalias comerciales. 

Par atra parte, si bien se dud 
juicia del Estado coma inversic 
que las inversionos péblic. 
mentarias de las privadas, 
encadenamientos positivos sc 

actividad ecanómica. En condici 
tamporales de Iimitada duracic 
de oxcedentes de mano de c 
instalada, se ha sugerido eIe 
de formacián bruta de capital d 
con elfin de aprovechar los e 
de Ia bonanza. Esto de ninguna r 
Ia necesidad de observar una E 

11 	B.M. Commodity Markets and t 

Asi por ejemplo, el Director de P 
en 1997, en un 34% respecto do 

total de los recaudos. Esta caida 
ascendieron en un 25%. El Fina 

I 	 Este es el marco conceptual implicito en el modelo de absorción de la bonanza petrolera optado por el gobierno 

pasado, contenido en varios documentos del seminario: Cusiana Un Reto de PolItica Econámica, especialmente en: 
trabajo de E. Posada: El petróleo de Cusiana y Ia PolItica Econámica, DNP Tercer Mundo, Bogota 1994. 
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I Ia importancia de las polIticas 
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;ubidas de los precios del café, 
privado e implican un derrame 
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Una importante litoratura considera conveniente 
Ia intervención del gobierno en el manejo de las 
bonanzas. En particular, se considera posible y 
justificable económicamente intervenir, para 
proteger a los sectores transables de los efectos 
nocivos de Ia revaluacián. En primer lugar, se 
recomienda proteger Ia tasa cambiaria para 
ayudar a que los sectones rezagados se ajusten 
a las nuevas condiciones de la economia. Sin 
embargo, esto implica una reducción de Is 
absorción de Ia bonanza, con el riesgo de que 
se sacrifiquen posibilidades de inversiOn ytenga 
que mantenerse alto el superávit de Ia balanza 
cambiaria. Por esta razán se sugiore, desde una 
óptica del bienestar, que podria ser aconsejable 
subsidiar, con los recursos de Ia bonanza, 
directamente y durante un perlodo definido, Ia 
produccián de bienes transables, oxcluido el 
petróleo, 

La devaivación es una medida de manejo más 
fácil que, por ejemplo, los aranceles o los 
subsidios, instrumentos que difIcilmente se 
logran desmontar, una vez hayan desaparecido 
las razones de corto plazo que los hubieren 
motivado. Además, las medidas proteccionistas 
como los aranceles o las cuotas, conlievan un 
elevado nivol de discrecionalidad, que puede 
resultar altamente distorsionador y son objeto 
de represalias comerciales. 

Por otra parte, si bien se duda de Ia capacidad y 
juicio del Estado como inversionista, se considera 
que las inversiones püblicas son complo-
montariaS de las privadas, ya que tienen 
encadenamientos positivos sobre el reSto de Ia 
actividad económica. En condiciones de bonanzas 
temporales de limitada duración y en presencia 
de excedentes de mano de obra y capacidad 
instalada, se ha sugerido elevar el coeficiente 
de formaciOn bruta de capital del sector pOblico, 
con el fin de aprovochar los efectos dinámicos 
do Ia bonanza. Esto de ninguna manera contradice 
a necesidad de observar una estricta disciplina 

fiscal y evitar el desequilibrio en las cuentas 
püblicas. Las escuelas estructuralistas no le 
atribuyen a un deficit moderado, los efectos 

desestabilizadores de Ia escuela ortodoxa. Las 
condiciones de cads pals marcarán el IImite 
razonable del endeudamiento pUblico. 

1,2 La Magnitud de Ia Bonanza 
Petrolera Colombiana 

La necesidad de estabilizar el ingreso por 
concepto de petróleo y caiibnar Is absorción de 
Ia bonanza, parte de cientas consideraciones 
centrales. Primero, los campos de Cusiana y 
Cupiagua son finitos y su vida ütil, al ritmo de 
extracción programado, solo se extiende a 12 
años; ademOs, el tamaño de los nuevos campos 
es inciento. Segundo, los procios se proyoctan a 
Is baja o, en el mejor de los casos, serán estables 
en términos nominales 4,  tercoro, Ia volatilidad 
de las cotizaciones seré mayor que en el pasado, 
sometiendo a las economlas de los paIses 
exportadores a frecuentes choques externos de 
diverse signo 1. 

Por otra parte, en Ia medida en que Ia economia 
nacional crozca, se ampliará el consumo de 
energIa per capita, y reducirán los amplios 
márgones exportablos actuales. A6n aceptando 
las posibilidades do nuovos descubrimientos, 

pordura Ia incentidumbre respecto al ritmo y Ia 
magnitud de los hallazgos, al valor de las nuevas 
reservas y al tamaño do la ronta que capto el 
Estado. 

Las provisionos oficiales sugieren que los 
ingrosos penis explotación de Cusiana y Cupiagua 

alcanzarCmn una cifra promedio de 5 mil millones 
durante cinco años. Las utilidades do las em-
presas extranjeras serán del 15% del total de Ia 
exportaciones, una vez descontados los 
impuostos y los gastos de operación o invor-
siones. Asi que el 85% de las exportaciones seria 
parte del PNB. So estima quo el proyecto gonorará 

B.M. Commodity Markets and the Developing Countries, August 1996 
Asi per eiemplo,  el Director de PEMEX declarO que se espera que las cotizaciones del crudo mexicano descenderén 

petrolera optado per el gobierno 	 en 1997, en un 34% respecto de los niveles de 1996, sometiendo a presiones al fisco, al cual aporta cerca del 40% del 

Itica Económica, especialmente en: 	 total de los recaudos. Esta caIda es superior a] incremento del quantum de las exportaciones que entre 1995 y 1996 

er Mundo, Bogota 1994. 	 asoendieron en un 25%. El Financiero, Nov. 8 de 1996. 
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divisas par un valor presente neto de 13.7 miles 

de millones de dólares hasta el año 2005, a 

distribuir entre la nacián (51 0/s)  y las regiones 

(490/s) Las rentas representan entre el 2% y el 

2.4% del PIB anual . El futuro es atin incierto ya 

que aün no se han cuantificado las reservas de 
los nuevos descubrimientos ni declarado su 

comercialidad 1 . Las probabilidades de que se 

encuentren nuevos campos de Ia dimension de 

Cupiagua y Cusiana son bajas aunque no 

totalmente descartables. Fedesarrollo ha supues-

to ties escenarios de producción de crudo 8  En 

el básico solo se contabiliza Ia producción de 

Cusiana y Cupiagua, y su producción maxima seré 

500 mil barriles diarios, durante 1998-99, 

descendiendo a niveles similares a los actuales 

en el 2001. El escenario media incorpora los 

descubrimientos de Volcanera, Floreña y Pauto, 

al cual asigna producciones máximas de 150 mil 

bid., sostenible durante dos años. El escenario 

alto incluye además de Coporo, hallazgos aCm 

no previstos; todo lo cual tendria un nivel maxima 

de producción de 220 mil barriles diarlos. En el 

escenario medio, Ia producciOn caeria a niveles 

similares a los actuales en el año 2002 y en el 

alto, ésta será superior aCmn en 2005. Las ex-

portaciones del escenario básico, luego de un 

pico en 1998, prCmcticamente desaparecenan a 

mediados de Ia próxima década. En el escenario 

media los volCimenes de exportación descen-

derlan a los niveles actuales a principios del 

próximo siglo y en el alto, serian el doble de las 

de hay, per to menos hasta el año 2005. En estas 

condiciones el pals tendrIa una bonanza corta y 

moderada, en los escenarios base media dura-

ción más prolongada, pero de mediano impacto, 

en el alto. Los efectos sobre Ia balanza de pagos 

sugieren que la cuenta corriente y Ia comercial  

serCmn deficitarias ya que los excedentes de divisas 

per petróleo pueden garantizar una acumulación 

de reservas considerable 1 . 

De ahi Ia importancia de un manejo cambiario 

que reduzca las presiones revaluacionistas al 

maxima. Venezuela, Mexico o también Holanda 

y el Reino Unido, disponiendo de recursos 

energéticos mucho mayores que los colombianos 

y con bonanzas superiores a Ia colombiana (a la 

actual y a las proyectadas), no pudieron escapar 

a los efectos de Ia enfermedad holandesa al 

permitir la revaluación real de Ia tasa de cambio 

y descuidar los efectos sobre los sectores 

prod uctivos. 

El elemento que en mayor medida ha afectado 

economias mineras coma Chile, Nigeria, Canada, 

Jamaica, o el Reino Unido, no es solo Ia duración 

de las bonanzas, sino Ia inestabilidad de los 

ingresos per exportaciones la que afecta 

negativamente Ia capacidad inversionista do-

méstica y, por esta via, las tasas de crecimiento 

económico. Un incremento del ingreso, impor-

tante pero transitorio, coma el de Cusiana, eleva 

el nivel del ahorro interno y las tasas de inversion; 

sin embargo, ante una caida de ese ingreso 

transitorio (0 del "normal"), el desahorro tenderá 

a ser mCs que proporcional 11 . Esto ha ocurrido 

a pesar que los palses ahorraron parte de sus 

bonanzas. Normalmente se sobreestima Ia 

magnitud de los yacimientos 	a se es do- 

masiado optimista respecto de los precios y, en 

consecuencia, se descuida Ia competitividad de 

los sectores transables. 

Per estas razones, los palses en desarrollo ricos 

en minerales, los petroleros primordialmente, 

crecieron menos que los no mineros e inclusive 

que los importadores netos de 

paises mineros de ingreso m 

los efectos más nocivos: las p 

las sufrió agricultura, puesto 

importaciones y los subsidi 

internos cayeron per deba 

nacionales y se contrajo el prodi 
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deterioro de los términos de in 

Otros criterios importantes va 

proteger los sectores transabl 

de Ia revaluación de tasas reales 

tanto ocurre cuando existen 

rativas, segCmn las cuales, fact( 

las ecanomias de escala o las 

juegan un papel dave en Ia dote 

patrones de especializaciOn into 

La "polItica comercial estratégi 

posibles beneficios de Ia interve 

en apoyo a actividades exr 

enfrentan mercados oligopolls 

marginales decrecientes. SegC 

las bonanzas son choque 
inciertos14 ; de su duracián v:., 

impacto sobre los sectores 1. 

gadas. Puede ser que una bans 

magnitud y corta duraciOn, no 

de ospecializaciOn. Si es de gra 

nducir pérdidas de campetitivid 

y Ilevar a Ia quiebra a muchas 

desplazamientos de Ia produc 

palses. Si el choque es de gran 

' 	Chichilnisky, G. Oil and the lnterr 
in Mineral Economies, The Resou 
Krugman, P " The Narrow Band, 
Thatcher", Journal of Developmer 

N 	Neary: "The Dutch Desease in the 
the Macroeconomy, CEPH, 198 

1.1 	Krugman, Fl ibid. 
Bhagwati, J. "Is Free Trade Pass 
Krugman P Strategic Trade Polio 

6 	Esta bonanza es menor a las experimentadas en los años setentas per Mexico, Venezuela o Indonesia. Puyana, A. op 

cit 1994. 

Para un análisis detallado de este tema ver: a. Puyana y J. Dargay: La Competitividad del Petróleo Colombiano. Un 
Análisis de los factores externos. Colciencias Creset, 1996. 

8 	Fedesarrollo: PetrOleo y Sector Exportador. Documento del XXI Congreso Nacional de Exportadores. Nov. 1996 

Ibidem, pág. 57. 
10  Mac Bean y Nguyen: commodity Policies: Problems and Prospects, Londres, croom Helm, 1987, analizan estas 

relaciones en base a estudios de casos, 
Como parece ser la situación colombiana. Entrevista con Mauricio Cárdenas, Director de Fedesarrollo, Bogota, Octubre 
1996. 
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que los importadores netos de petráleo 12  Los 

paises mineros de ingreso medio, padecieron 
los efectos más nocivos: las pérdidas mayores 
las sufrió agricultura, puesto que debido a las 
importaciones y los subsidios, los precios 
internos cayeron por debajo de los inter-
nacionales y se contrajo el producto 13  La lección 

de las experiencias de otros paIses es que, aán 
paises como Venezuela o Mexico con reservas 
50 y 63 veces mayores que las colombianas, o 
inclusive Arabia Saudita, (reservas 261 veces 

superiores a las colombianas), no han escapado 
a las crisis financieras ni a los choques generados 
por las oscilaciones de los precios externos y el 
deterioro de los términos de intercambio. 

Otros criterios importantes van en Ia linea de 
proteger los sectores transables de los efectos 
de Ia revaluación de tasas reales de cambio. Otro 
tanto ocurre cuando existen ventajas compa-

rativas, segén las cuales, factores tales como 
las economias de escala o las externalidades, 
juegan un papel dave en Ia determinación de los 
patrones de especialización internacional. 

La "politica comercial estratégica" reconoce los 
posibles beneficios de Ia intervención del Estado 

en apoyo a actividades exportadoras que 
enfrentan mercados oligopolisticos y retornos 

marginales decrecientes. SegCn estos criterios, 
las bonanzas son choques temporales e 

inciertos 4 ; de su duración va a depender el 
impacto sobre los sectores transables reza-
gados. Puede ser que una bonanza de pequena 
magnitud y corta duración, no afecte el patron 
de especialización. Si es de gran escala, puede 
inducir pérdidas de competitividad substanciales 
y Ilevar a la quiebra a muchas actividades a a 
desplazamientos de la producción hacia otros 
paises. Si el choque es de gran magnitud, pero 

su duración limitada, es posible que las 
actividades negativamente afectadas logren 
recuperarse y que se restablezca el patrán de 

especialización previo. Pero si la duración es 
amplia, cuando Ia bonanza Ilegue a su fin, no será 
posible Ia recuperaciOn ya que Ia economla habré 
perdido participación en el mercado internacional. 
Cuando existen externalidades dinámicas, y Ia 
bonanza es de larga duración, Ia pérdida de 
competitividad de los sectores transables podria 
ser permanente. Tal es el caso de las ex-
ternalidades positivas asociadas al tiempo 
durante el cual los paises, a las industrias, han 

permanecido en ci mercado internacional. Se trata 
de las externalidades de aprendizaje, de las 

actividades incipientes, a las experiencias y 
destrezas en comercialización, negociaciones 
internacionales e innovacián, como las que a lo 
larga de su existencia ha acumulado Ia industria 
cafetera nacional. Adicionalmente, Ia intervención 
del Estado permite obtener ganancias netas en 
bienestar en aquellos casos en los cuales existe 
una discrepancia entre los beneficios privados y 
los sociales lb  

Es decir, atn bajo condiciones de una bonanza 
de larga duración y gran magnitud, las ventajas 
comparativas y las externalidades dinámicas y 
positivas justifican prevenir Ia revaluación 

cambiaria y sus efectos sobre los sectores 
transables. Esta conclusion tiene mayor valor para 
Colombia, aCm en el caso en que se cumplieran 
los pronásticas más optimistas sobre ci futuro 
petrolero del pais elaborados por Fedesarrollo, 

que definen Ia bonanza como duradera (y no 
permanente), pero de mediano impacto. 

La pérdida de competitividad de los sectores 
transables, a causa de un chaque externa de 
magnitud y duración amplias, torna vulnerable 

ias ya que los excedentes de divisas 

usden garantizar una acumulación 
onsiderable . 
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Chichilnisky, G. Oil and the International Economy, OUR 1991 Auty, A. Sustaining Development 
in Mineral Economies The Resource Curse Thesis Routledge, 1993. Para el caso del reino Unido: 

Krugman, P " The Narrow Band, the Dutch Desease and the Competitive Consequences of Mrs 

Thatcher", Journal of Development Economics, vol 27, 1987 
Neary: "The Dutch Desease in the Netherlands", en Neary, N y Wijubergen: Natural Resources and 

the Macroeconomy, CEPR, 1985 
Krugman, P ibid 
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	Bhagwati, J. "Is Free Trade Passé After A11i1", Weltwirtschaftliches Archives, Vol 125, 1989 y 

Krugman P Strategic Trade Policy and the New International Economics 
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Ia economIa, ya que Ia hace depender de los 

recursos externos del sector en bonanza, que 
en el caso del petróleo y, en general de los 
minerales, tienden a ser inestables, a Ia bala y 

con términos de intercambio decrecientes. Por 
otra parte, el carácter de renta fiscal de los 
ingresos petroleros hace que las cuentas ptiblicas 

y las politicas de ingresos e inversiones 
gubernamentales se "petrolicen" y queden 
estrechamente vinculadas a las cotizaciones de 
crudo, afectando de esta forma Ia capacidad de 
gasto, especialmente Is inversion. En el caso de 
Colombia, los ingresos fiscales petroleros 
ascenderán al 2.4% del RIB en 1996 y oscilarán 
alrededor de esa magnitud, durante todo el 
perIodo de produccián, dependiendo de los 
precios externos de crudo. 

Si se opta por una polItics revaluacionista, como 
hizo Ia mayorIa de los palses petroleros durante 
las bonanzas de los choques de precios de los 
70s, se favorecen cambios en Ia función de 

producción hacia una más intensiva en capital, 
poco generadora de empleo, con el resultado 
de que se presentan épocas de crecimiento con 

subempleo y desempleo estructurales, y perIo-
dos de recesión, en los cuales Ia economIa se 
ajusta manteniendo la misma función de pro-

ducción, pero con más capacidad ociosa y aün 
mayores niveles de subempleo y desempleo 16  

1.3 Las Experiencias Internacionales 
Exitosas en el Manejo de las 
Bonanzas Petroleras 

Los paIses exitosos en el manejo de las bonanzas 
petroleras y, en general de las de origen minero, 
sugieren que los factores del buen desempeno 
son, entre otros, una combinacián balanceada 
de: una tasa de cambio competitiva, disciplina 
fiscal y politicas sectoriales activas, procurando 
siempre Ia diversificación competitiva de Ia 

producción y de las exportaciones, todo con miras 
a preparar a Ia economIa a ajustarse rápida y 

eficientemente a Ia terminación del ciclo de la 
bonanza o a las caidas de los precios. Los 
siguientes se pueden señalar como los 
componentes de un prudente manejo macro-
económico de las bonanzas. 

Promover durante el boom, Ia acumulación de 
ahorro importante, como una forma de reducir 
Ia tasa de absorción de Ia bonanza; desactivar el 
crecimiento excesivo del consumo, los patrones 
insostenibles de inversion y las subsecuentes 
presiones inflacionarias. La creacián del fondo 

de estabilización y Ia adquisición de activos en 
el extranjero, crea un colchón de amortiguamiento 
cuando los precios caen. Los problemas sufridos 
por Mexico, Venezuela, y otros paIses mineros 
como Chile, en los 70s, radicaron en que no solo 
no ahorraron, sino que acumularon deudas cuyo 
servicio fue muy oneroso al desplomarse los 
precios en los 80s. 

No fomentar el consumo, evitando que los 
impuestos y los precios de los productos más 
importantes (energIa, alimentos, tasas de interés), 
se rezaguen respecto de Ia inflacián y que, por 
a revaluaciOn cambiaria, los bienes importables 
se abaraten en términos reales. Estos factores 
expanden Ia demanda efectiva por bienes 
importados y comprometen el balance comercial. 
En Ecuador, Mexico y Jamaica, una proporcián 
muy elevada de las bonanzas se gastO en los 
subsidios al consumo, y en aligerar Ia carga 
tributaria, por Ia via de Ia revaluaciOn cambiaria, 
a yenta subsidiada de granos importados y el 
crédito con tasas de interés negativas 17  

Estudiar cuidadosamente Ia direccián de las 
inversiones. La mayorIa de los paises expandió 
el coeficiente de inversiones, priorizando Ia 
"industrializacián basada en los recursos 
naturales", altamente intensiva en capital, una 
forma de sembrar las bonanzas, Ia cual resultó 
ineficiente y no competitiva, al punto que en 
palses como Venezuela, los ingresos de dichas 
empresas no cubrian el valor de sus nOminas 18  

Las inversiones en infraestruc 

dimension a ron. 

Las inversiones más adecuadas 
orientadas a elevar Ia producti 

ducción en sectores exportablE 
especialmente en Ia agricultuic  
relativamente intensivas en manc 

lo sugiere Is experiencia mdc 
diversificacián, que debe ser c 
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Ia bonanza. La eficiencia dc 

experiencia indonesia, no ha sid 

Holanda y Noruega tambiéu sübt 
lineas industriales que hoy con,,  
tantes reiglones exportadores ' 

y el gasto püblicos deben tener u 

importado considerable y SL 

garantizada 20  

Proteger Is tasa de cambio real, 
devaluaciones nominales y 

competitividad de los sectores 
ye comprometida. En Indonesia, 

real fue una medida pars reduci 
de Ia absorción de Ia bonanza 

devaluó, como una forma de otor 

temporal a Ia agricultura y a Ia in 

mediano plazo, permitiá restable 
titividad e inducir cambios er, 

productiva y en Ia factura expoi 

auspiciá Ia generación de emplec 
el campo, desactivá la migración, 
autosuficiencia alimentaria 22  

politicos del gobierno Suharto. 
ausentes. Indonesia, con 14 m 

barriles de reservas probadas 
bonanzas y el ingreso petrolerc 
porales, limitados e insuficientes 

aceptables tasas de crecimiento 

19 	
Neary, N. op cit. 1985 pág. 121-123. 

20 	Auty, R. op. cit. 1993. 
21 	Lo cual parece contradecir Ia politic. 

para controlar Ia absorción. 
22  Timmer, P Politica Agricola, en Planc 

and After, Indonesian Economic Pc 
23  Al 1 de enero de 1996, las reservas 

16 
 Vos, A. " Ecuador: Windfall Gains Unbalanced Growth and Stabilization", en Fitzgerald, V.: Financing Economic 

Development: A Structural Approach to Monetary Policy. Gower, 1989, pág. 222 
GeIb: Oil Windfalls: Blessing or Curse?. OUR 1988 

18 	GeIb, Ibidem. 
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Las inversiones en infraestructura se sabre-
dimensionaron. 

Las inversiones más adecuadas fueron aquellas 

orientadas a elevar Ia productividad y Ia pro-

duccián en sectores exportables no mineros, 
especialmente en Ia agricultura y Ia industria 
relativamente intensivas en mano de obra, como 

lo sugiere Ia experiencia indonesia. A esta 

diversificación, que debe ser competitiva, se 
destinaron importantes subsidios de recursos de 

Ia bonanza. La eficiencia de éstos, en Ia 
experiencia indonesia, no ha sido cuestionada. 

Holanda y Noruega también subsidiaron ciertas 

lIneas industriales que hay constituyen impor-
tantes renglones exportadores 19  Las inversiones 
y el gasto ptiblicos deben tener un componente 
importado considerable y su rentabilidad 

garantizada 20  

Proteger Ia tasa de cambio real, aun ejerciendo 

devaluaciones nominales y reales, si Ia 
competitividad de los sectores no mineros se 

ye comprometida. En Indonesia, Ia devaluación 
real tue una medida para reducir Ia intensidad 

de Ia absorción de Ia bonanza 21  Este pals 

devaluó, como una forma de otorgar protecciOn 
temporal a Ia agricultura y a la industria y, en el 
mediano plazo, permitió restablecer su compe-

titividad e inducir cambios en Ia estructura 
productiva y en Ia factura exportable. Con ello 

auSpició Ia generaciOn de empleo e ingresos en 

el campo, desactivó Ia migraciOn, y promovió Ia 

autosuticiencia alimentaria 22  Los objetivos 
politicos del gobierno Suharto, no estuvieron 

ausentes. Indonesia, con 14 mil millones de 

barriles de reservas probadas considerO las 
bonanzas y el ingreso petroleros como tern-

porales, limitados e insuficientes para garantizar 
aceptables tasas de crecimiento sostenible. Par 

esta razón decidiO fomentar otras actividades 
transables 23  PaIses que no devaluaron opor-
tunamente coma Mexico, Venezuela o el Reino 

Unido, entraron en crisis y debieron devaluar 
masivamente su moneda. 

Realizar reformas tributarias con elfin de aislar 

las cuentas fiscales de los movimientos de 
precios del petróleo. Las reformas buscaron Ia 

ampliación de Ia base tributaria, Ia diversificacián 
de las fuentes de ingresos, Ia simplificaciOn de 

los sistemas mediante Ia eliminaciOn de los 
tratamientos preferencias, exenciones, reduc-

ciones, devoluciones etc., Ia introducciOn del 

impuesto al valor agregado, y el control de Ia 

evasion. La diversificación de las cuentas fiscales, 
también permite aliviar Ia carga tributaria al sector 
petrolero y crea espacio para una mayor actividad 

inversionista, de forma tal que se mantenga un 
ritmo adecuado de renovaciOn de reservas. Por 

otra parte, al prevenir Ia revaluaciOn se mantiene 
el valor, en moneda nacional, de los recaudos 
fiscales. 

Los casos exitosos de manejo de bonanzas 
petroleras, Indonesia Canada y Noruega prin-

cipalmente, sugieren que las causas de los 
buenos resultados pueden explicarse por Ia 
posibilidad de estructurar alianzas entre los 

sectores amenazados por Ia revaluaciOn, por Ia 
expansion del gasto y por el relajamiento de los 
mecanismos de vigilancia y control. Par otra parte, 

existia madurez institucional, estabilidad en las 

polIticas y elevado nivel técnico de los fun-
cionarios pübllcos en posiciones decisorias dave. 
En el centro de las politicas de absorción de Ia 

bonanza, estuvo la decisiOn de no desestimular 
los sectores transables, con miras a evitar Ia 

excesiva dependencia de Ia economIa respecto 

del petróleo. 

19 	Neary, N. op cit. 1985 pág. 121-123. 
20 	Auty, A. op. cit. 1993. 

Lo cual parece contradecir Ia polItica cambiaria colombiana en la que se maneja Ia revaluación como un mecanismo 
para controlar Ia absorción. 

22  Timmer, P PolItica AgrIcola, en Planeación y Desarrollo, Vol. XXV, 1994 pág. 93-102. también Booth, A. The Oil Boom 
and After. Indonesian Economic Policy and Performance in the Soeharto Era. OUFI 1992. 
Al 1 de enero de 1996, las reservas probadas de Indonesia fueron 5 mil millones de barriles. 
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2, EL DESARROLLO SECTORIAL 
COLOMBIAN 0 

2, 	El Legado Histórico 

Al igual que en toda America Latina, el contexto 
histórico de Ia poiltica sectorial colombiana es 
Ia sustitución de importaciones, Ia cual tiene, a 
nivel estructural, una serie de consecuencias 
serias. Para Ia economla polItica, los efectos son 
menos claros, pero no menos importantes. 

La industria creciO amparada por una protección 
excesiva y sin una planeación coherente que diera 
forma coherente a Ia protección. Los resultados 
fueron: excesiva dependencia de insumos 
importados, extrema diversificación, bajas tasas 
de crecimiento de Ia productividad, gran depen-
dencia de Ia tecnologIa importada no adaptada, 
y falta de integración vertical entre Ia industria y 
Ia agricultura. 

La agricultura colombiana, en el marco de Ia 
sustitución de importaciones, fungió coma 
generadora de excedentes para Ia industria-
iización. Fue discriminada por el manejo cambiario 
y los gravámenes a las exportaciones. Al tiempo 
que se protegIan algunos productos, se obligaba 
al sector a adquirir insumos a precios internos 

por encima de los internacionales. Par la via de 
los subsidios e inversiones pCblicas, las polIticas 
de crédito, las transferencias via precios o las 
compras estatales, se incentivó ci desarrollo de 
un sector "moderno", intensivo en capital, de gran 
escala, que expulsó mano de obra con una 
intensidad poco vista entre los paises en 
desarrollo 24  El limitado avance de Ia polItica de 
distribución de tierras, resultó en una estructura 
de Ia propiedad altamente concentrada 25  

El empleo en Ia agricultura, es por Ia menos 13% 
por debajo del osperable a su nivel de desarrollo 
actual 26  La falta de atoncián a Ia generación de 

emploo a a los problomas de acceso al crédito y 
otros servicias, reforzaron Ia carencia de Ia 
infraestructura imprescindible para apoyar las 
pequenas y aCn las medianas unidades pro-

ductivas en Ia agricultura y en la industria, 
generanda mayor concentración del capital y de 
Ia producción. 

La mitigación de los efectos discriminatorios 
contra Ia agricultura, conocidos coma el sesgo 
urbana, han sido desde las años 20s, menos 
severos en Colombia que en atras paIses de 
America Latina, es una cansecuencia de Ia 
decisiva presencia efectiva del gremia cafetera 
en Ia toma de decisianes económicas. Par otra 
parte, ci papel especial desempeñado por el 
Fonda Nacional del Café, canduja al gremio a 
empronder varias programas entre alias Ia 
canstrucción de infraestructura fIsica y social, Ia 
diversificación y Ia investigación cientifica v ", con 
resultados positives en el avance tecnológico, 
a dotacjón de infraestructura en Ia zanas 

cafeteras y el mantenimiento del bienestar social. 
Can el declive del pesa económico del café, ha 
mermada también Ia capacidad del gremia para 
desarrollar estas funciones. 

El sesgo urbana del madelo de sustitución de 

importaciones tiene dos efectos: por una parte, 
el deficit crónica de inversiones, pCblicas y 
privadas, en el sector agricola y, por Ia otra, la 
debilidad de las instituciones para el servicia del 
sector rural, de los cuales el sector cafetera 
estuvo preservada por Ia accián de Ia Federación 
y el manejo del Fonda Nacional del Café 28  

Una medida del deficit de inversiones pCblicas 
en agricultura podria ser Ia razón do las 
inversiones piblicas en agricultura respecto de 
las totales, a Ia participacián del sector en el FIB. 
Cuando esta razón es igual a Ia unidad, se 
considera que las inversiones pCblicas no están 

sesgadas. Un valor menar que 
una discriminación en contra de 
en su favor, en ci caso de qu 
superior a una. En Colombia ci ye 
ha oscilada consistentemente e 
0.46. Es decir, se ha acumul 
considerable. Las inversiones c 
el Salto Social, no modifican e 
que serian similares a las efectL 
cuatrenio anterior. For Ia tanto, 
de las inversiones agrIcalas en 
del 5%, y si ci peso del sect 
mantiene en tomb al 19%, el 
elevarla. Eliminar un rezago de.e 
inversiones en ci sector rutal, d 
teárica y empIricamento se, 
adecuacIos para estimular la respt 
agricola a las precios y para clever 
y Ia tasa interna de rotorno de 
privadas on sectares transable 
salto de tel magnitud que si no s 
debidamente, puede resultar de 
otra parte, dada Ia inercia de I 
surgen dudas sobre Ia factibilidE 
tan radical 29.  

Otro elemento básico en ci Ieg 
Ia ecanomia poiltica calombiari 
fiscal. Coma resultada de su j. 
un factor importante del oquili 
nómica, ci pals ha lograda centre 
inflacionarias y mantener tasas 
nunca Ilegaron a los niveles C 

paisos. Sin embargo, Colombia s 
un baja coeficiente de inversic 
privadas respocto del FIB, much 
buen nCmero de palses en 
ciertamento que Ia gran may( 
sarrollados), incluidos los NICs 
paIsos petroleros. Si bien es ciert 
privadas han crecido notabiemen 
años. No obstante, como propo 
mantieno muy por debajo c 
internacionales, y con las tendon 
en Colombia hasta Ia década de 

29 	Fidel Cuellar, Asesor de Ia Gerenci 
30 Ver: Cárdenas, M. El Crecimieni 

Bogota 1996, pág. 169-181. El mci 
31 	Entrevista con Maria Angela Taver, 

24 	Banco Mundial: Colombia: A Review of Agricultural and Rural Development Strategy, Report No 13437CO3  Nov. 1994 
Ramirez, V. J. Una Nueva Mirada a Ia reforma Agraria Colombiana, Planeación y desarrollo, 1992, pág. 431-2. Segn 

Jaramillo, Ia estructura de Ia propiedad de Ia tierra en Colombia es una de las más concentradas del planeta. Jaramillo, 
C.F: Apertura, Crisis y recuperacion, op cit, 1995, peg. 57 

B.M: Review of Agricultural and Rural Development Strategy, Washington 1995, 

Thorp and Durand, en prensa, en Schneider and Maxfiels, 1997, para un análisis de Ia FNC como una organización 
comercial multisectorial o "polifacética". 
Entrevista con Fidel Cuéllar, Bogota, Octubre, 1996. 



AL/C/A PUYANA, ROSEMARY THORP 

s problemas de acceso al crédito y 
os, reforzaron Ia carencia de la 
.a imprescindible para apoyar las 
an las medianas unidades pro-
Ia agricultura y en Ia industria, 
ayor concentracián del capital y de 

1 de los efectos discriminatorios 
culture, conocidos como el sesgo 
sido desde los años 20s, menos 
olombia que en otros palses de 
na, es una consecuencia de Ia 

encia efectiva del gremio cafetero 
decsiones económicas. Por otra 

especial desempeñado por el 
al del Café, condujo al gremio a 
rios programas entre ellos Ia 
e infraestructura fisica y social, Ia 
y Ia investigación cientIfica 2/,  con 

)Sit'vOS en el avance tecnológico, 
de infraestructura en Ia zonas 
mantenimiento del bienestar social. 

del peso económico del café, ha 
bién Ia capacidad del gremio para 
tas funciones. 

no del modelo de sustitución de 
tiene dos efectos: por una parte, 

nico de inversiones, püblicas y 
sector agricola y, por Ia otra, Ia 

s instituciones para el servicio del 
do los cuales el sector cafetero 
vddo por Ia acción de Ia Fderacián 
! Foido Nacional del Café 28  

—eI deficit de inversiones pblicas 
ra podrIa ser Ia razón de las 
blicas en agricultura respecto de 
participacion del sector en el PIB. 
razón es igual a Ia unidad, se 
las inversiones p6blicas no están 

trategy, Report No 13437CO3  Nov. 1994 

n y desarrollo, 1992, pág. 431-2. Segün 

rnás concentradas del planets. Jaramillo, 

1995, 

Aisis de la ENC come una orqanizacón 

sesgadas. Un valor menor que la unidad sugiere 
una discriminación en contra de Ia agricultura, o 
en su favor, en el caso de que el valor fuese 
superior a uno. En Colombia el valor de la relación 
ha oscilado consistentemente en torno a 0.35 y 
0.46. Es decir, se ha acumulado un deficit 
considerable. Las inversiones programadas en 
el Salto Social, no modifican esta situacián, ye 
que serian similares a las efectuadas durante el 
cuatrenio anterior. Por lo tanto, Ia participación 
de las inversiones agricolas en las totales será 
del S%, y si el peso del sector en el PIB se 
mantiene en torno al 'lB%, el desbalance se 
elevaria. Eliminar un rezago de esta magnitud en 
inversiones en el sector rural, dentro de limites 
teórica y empIricamente señalados como 
adecuados para estimular Ia respuosta de Ia oferta 
agricola a los precios y para elevar Ia productividad 
y Ia tasa interna de retorno de las inversiones 
privadas en sectores transables, implicarIa un 
salto de tal magnitud que si no se calcula y dirige 
debidamente, puede resultar destabilizador. Por 
otra parte, dada Ia inercia de las instituciones, 
surgen dudas sobre Ia factibilidad de un cambio 
tan radical 29  

Otro elemento básico en el legado histórico de 
Ia economIa polItica colombiana es el manejo 
fiscal. Como resultado de su prudencia fiscal, 
un factor importante del equilibrio macroeco-
nómico, el pals ha logrado controlar las prosiones 
inflacionarias y mantener tasas de interés que 
nunca Ilegaron a los niveles crIticos de otros 
paises. Sin embargo, Colombia se caracteriza por 
un bajo coeficiente de inversiones püblicas y 
privadas respecto del PIB, mucho menor que un 
buen ntimero de paises en desarrollo ( y 
ciertamente que Ia gran mayorIa de los de-
sarrollados), incluidos los NlCs asiáticos y los 
paises petroleros. Si bien es cierto las inversiones 
privadas han crecido notablemente en los tItimos 
años. No obstante, como proporción del PIB se 
mantiene muy por debajo de los niveles 
internacionales, y con las tendencias observadas 
en Colombia hasta Ia década de los años 80s 10 . 

La baja acumulación de capital tiene como 

correlato un excesivo consume privado y el 
evidente rezago en infraestructura fisica y social 
que limita Ia capacidad competitive del pals. Los 
deficit son más importantes en aquellos rubros 
que afectan en mayor grado el crecimiento 
económico, como Ia red de transporte, Ia edu-
cación, especialmente Ia secundaria y técnica, 
Ia investigación cientifica y tecnológica, Ia 
capacitacián, la asistencia técnica o los servicios 

de salud. 

El deficit en infraestructura es mayor en obras 
más relacionadas con el sector agricola como 

carreteras de penetración y secundarias que 
conecten los centres de producción con los 
mercados regionales y locales, obras de riego 
de pequena escala; centres de acopio; infra-
estructura crediticia, de investigación y extension, 
o de diseminacián de informacián sobre los 
mercados nacional y extranjero. Infraestructura 

portuaria y aeroportuaria con instalaciones 
propias para Ia exportacián de productos agrI-
colas con diferentes grades de caducidad, es 
también indispensable. Estas inversiones no son 
dominio exclusive del sector pblico, el cual debe 

estimular Ia participación del capital privado. 

En relación a Ia infraestructura financiera, las 
mayores deficiencias afectan especialmente a 

las empresas medianas y a Ia micro empresa. El 
consenso percibido durante las entrevistas 

sostenidas para Ia elaboración de este estudio, 
es que el problema más serio lo padecen las 
empresas medianas . La micro empresa se ha 
puesto de moda, y se han derramado recursos 
en su favor. Pero falta el andamiaje institucional 
que permita a los individuos acceder al crédito. 
La agricultura no tiene una situación más 
favorable, ye que no més do un 3% del crédito 
pudo ser utilizado por los pequeños agricultores, 
además de que en general los costos de 

transacción del crédito rural son mucho mayores 
que los del sector urbano. No sobra enfatizar que 

29  Hdel Cuellar, Asesor de la Gerencia Técnica de ia Federación, en entrevista en Octubre de 1996 
Ver: Cárdenas, M. El Crecimiento Económico en America Latina. Teoria y Práctica. Tercer Mundo- Fedesarrollo, 

Bogota 1996, pág. 169-181. El incremento reciente refleja las inversiones en petróleo. 

Entrevista con Maria Angela layers, Gerente de Asocueros, quien enfatizó este punto. Bogota, Agosto de 1995. Z'  6 
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los costos de transaccián, presentes en los 
mercados de factores, muchos de ellos derivados 

de las carencias en infraestructura señaladas, son 
mucho mayores para Ia agricultura que para Ia 

industria y, en los dos sectores, para los pro-
ductores alejados de los centros decisorios. 

22 Los Cambios en las Poilticas y 
en las Relaciones PUblico-Privadas 

Con Ia orientación de la economia hacia un mayor 
peso de las fuerzas del mercado, durante Ia 

administración Gaviria, el papel de los gremios 
entró en crisis. La orientación clara del gobierno 
fue debilitar Ia economia politica de captación 

de rentas, lo que imponla romper con el viejo 
modelo de relacionarse con el sector privado 32  

Si bien los contactos con los gremios continuaron, 
existla Ia percepción de que con el nuevo modelo 

perdIan su efectividad y debIan encontrar su 
nuevo role. 

Esta evolución es particularmente importante 
para el sector cafetero, el cual habIa logrado 
independizar, por Ia via del FNC, el manejo de 
las politicas de fomento sectorial de los avatares 
de Ia polItica nacional y de los presiones que se 

ejercen sobre el presupuesto püblico. En Ia 
medida en Ia cual se pierda esta independencia 
financiera, el sector cafetero entraria a depender 

de las instituciones pblicas, en una forma 
análoga a otros sectores productivos 13.  

For otra parte, el petróleo ha dado pie a visualizar 
una acelerada modernización de Ia economia, en 

Ia cual los sectores considerados "tradicionales" 
estarIan Ilamados a contraerse. En este sentido 

existe Ia creencia de que el petróleo colombiano, 
es casi infinitamente abundante en Colombia y 
de gran competitividad 34,  capaz de financiar Ia 

modernización de Ia estructura económica del 

pals acelerando Ia contracción de los sectores 

"tradicionales" y propiciando Ia aparición y 
consolidación de las actividades "modernas", en 

una concepción del desarrollo que privilegia las 

actividades urbanas sobre las rurales y Ia 
intensificación de capital de toda la economia 35  

Café y petróleo son incompatibles" y Colombia 

'es un pals urbano con un mercado laboral 

saturado", en el cual hay que propiciar el 
surtimiento de actividades con un alto contenido 

de capital, las ünicas en las cuales el pals puede 
ser competitivo internacionalmente 36  Desa-
parece asI Ia necesidad de generar empleo en el 

campo y en las ciudades para absorber el 
desempleo y Ia informalidad y elevar Ia 

productividad de Ia economia. En esta pers-
pectiva, Ia revaluación de Ia tasa de cambio seria 

el medio de propiciar esta transformacián 31  

For otra parte, en una vision estática, se asume 

que 'el pals no necesita más divisas" y, por lo 

tanto no es necesario preservar los sectores 
transables del efecto de Ia revaluación 38•  Esta 

perspectiva exagera Ia dimension de Ia bonanza 
y promueve una revaluación bastante elevada 19 .

Considerando que los cambios estructurales son 

de lenta maduración, una transformación como 

Ia implicita en las anteriores observaciones, 

requiere de avances importantes en los Ilamados 
tradiciona/es, especialmente si estos representan 
un segmento considerable del empleo, el FIB y 

las divisas. Otra deficiencia de este modo de 

argumentar es que abstrae de los choques 
inducidos por Ia inestabilidad de los precios del 

petróleo, que han afectado a paIses con reservas 
de crudo varias veces superiores a las co-
lombianas. 

Lo anterior sirve para ilustrar qu€ 
el pals logró establecer una efici 
con el sector privado que garLr 
medida, alianzas gremiales y C 

el sector péblico, para prevenir I 
hoy en dia Ia situaciOn es rn 
cambios se complican por ft 
intereses. El impacto de Ia bori 
de Ia apertura en las diferentes 
industrial y agropecuario ser 
Aquellos poco dependiente 
importados y que padecen Ia pe 
mercados por las importaciones; 
menor revaluación. Las activida 
dependientes de insumos imporl 
sectores, se beneficiarán de 
especialmente si no han vitö 
acelerada de las importaciones 

Las reformas macroeconámicas 
Ia década, especialmente Ia 
mercado nacional, Ia modificaciOr 
de precios de compras del IDE 
crediticia, modificaron Ia r 
producción agricola afectando 
los productos. Los más afect 
transables transitorios, esp 
importables, ya que éstos t 
importante en Ia formación 
internos. Tamblén fueron imp 
cambios internos y por Ia desfat 
del mercado internacional, los e 
el café, las flores y el banano. S 
los precios externos y los fact 
contribuyeron a Ia calda de Ia rent 
atribuimos mayor peso al dis& 
interna que, al combinar Ia liberali 
y los cambios en Ia polItica de 
revaluacián cambiaria afectó ft 
Ia producciOn y estimulá las in 
los alimentos y desestimulO la 
Lo anterior tuvo lugar en un cc 
dinamismo y bajo crecimiento dE 
total factorial. 

40 	Bates, R.: Algunas reflexiones Sc 
1994. 

41 	Perez, C. 1990. 
42  Freedman y Perez 1992. 
43  Banco Mundial: Commodity Mir 

32  De hecho Ia ruptura se inició con el Presidente Barco y hay continuidad entre las dos administraciones. Entrevistas 
con Enrique Carulla y con Ana Rita Cárdenas. Bogota, agosto de 1995. 

11  Entrevista con el Dr. Fidel Cuéllar, Asesor de Ia Gerencia Técnica de Ia FNC, Bogota Oct. lOde 1996. 
11  Entrevista con un miembro de Ia Junta directiva del Banco de Ia Repüblica, Bogota Junio y Noviembre de 1996. 
35  Entrevista con un funcionario del DNP Bogota Junio de 1996. 
36  Entrevista con un miembro del CONFIS. Bogota, Noviembre de 1994. 
' Entrevista con un miembro de Ia Junta directiva del Banco de Ia Repüblica, Julio 1995. 

38  Entrevista con un miembro del CONFIS, Bogota, Nov. 1994. 
39  Entrevista con Mauricio Cárdenas, Director de Fedesarrollo, Bogota, Octubre de 1996. 
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Lo anterior sirve para ilustrar que, si en el pasado 
el pals logró establecer una eficiente interacción 
con el sector privado que garantizaba en cierta 
medida, alianzas gremiales y concertacián con 
el sector p(iblico, para prevenir Ia revaluación 40,  

hoy en dia Ia situación es menos clara. Los 
cambios se complican per la diversidad de 
intereses. El impacto de Ia bonanza petrolera y 
de Ia apertura en las diferentes ramas del sector 
industrial y agropecuaria será diferenciado. 
Aquellos pace dependientes de insumos 
importados y que padecen Ia penetración de sus 
mercados per las importaciones, favorecerán una 
menor revaluaciOn. Las actividades fuertemente 
dependientes de insumos importados, de los dos 
sectores, se beneficiarán de Ia revaluación, 
especialmente si no han vista Ia penetración 
acelerada de las importaciones competitivas. 

Las reformas macraeconámicas de principias de 
Ia década, especialmente Ia Iiberacián del 
mercado nacional, Ia modificación de los sistemas 
do precios de compras del IDEMA, y Ia politica 
crediticia, modificaron Ia rentabilidad de 
producción agrIcola afectando a Ia mayorIa de 
los productos. Los más afectados fueron los 
transables transitorios, especialmente los 
importables, ya que éstos tienen un peso 
importante en Ia formación de los precios 
internas. También fueron impactados par los 
cambios internos y par Ia desfavorable evoluciOn 
del mercado internacional, los exportables coma 
el café, las flares y el banana. Si bien Ia caida de 
los precios oxternos y los factores climáticos 
contribuyeron a Ia calda de Ia rentabilidad agrlcola, 
atribuimos mayor peso al diseño do Ia politica 
interna que, al combinar Ia liberalización del sector 
y los cambios en Ia polltica de precios, con Ia 
revaluación cambiaria, afectó Ia rentabilidad de 
Ia producción y estimulá las importaciones de 
los alimentos y desestimulá las exportacianes. 
La anterior tuvo lugar en un cantexto de poco 
dinamismo y baja crocimienta de Ia productividad 
total factorial. 

2.3 El Marco Internacional 

El formidable cambia en tecnologia y organizaciOn 
que tiene lugar a escala global, constituye una 

más de las transformaciones del marco de 
referencia do las pollticas sectoriales. So 
prosoncia elfin del modelo de industrialización 

Fordista" que se caractorizá par Ia organizaciOn 
rigida, Ia importancia de las economlas do escala 

y per Ia orientaciOn hacia Ia produccián de bienes 
y servicios estandarizados. El "nuevo" modelo 

se caractoriza per Ia floxibilidad organizacional, 
Ia crecionte importancia de las Ilamadas 

oconomIas de alcance (scope economies), y per 
Ia tendencia a satisfacer una demanda consu-

midara, crecientemento seloctiva y segmentada, 
en Ia que cada consumidor 'porsonaliza" sus 
necesidades y diferencia su consume. 

Coma resultado de las nuevas tecnolagias, se 
crean espacios económicas, que dan vida a 

nuevos mercadas y conducen a Ia desaparición 
de las métodos de producción obsoletos. Van 

acompañadas par un diferente modelo arga-
nizacional y goroncial, basado en canceptos do 

maxima flexibilidad y respuesta veloz, invontarios 

minimos y core defoctos. Su gradual aplicacián 
ha conducido a niveles inéditos de productividad, 

calidad y capacidad de respuesta41  , Este nuevo 
"paradigma tecnoocanómica", cuyas principios 

se oxtienden también a Ia agricultura, trae consigo 
Ia transformación prafunda de Ia capacidad 
ompresarial 42  

En Ia agricultura, el ontorna internacional sugiero 

que los precios de los productos do exportaciOn 
de Colombia no se recuperarán en forma 
importanto. Tampaco los do las importables, 

aunque en éstos podrian surgir presiones par 
dosajustes temporales entro Ia oferta y Ia 

demanda, especialmente si el desarrollo de Ia 
economia china y de Ia ox Unián Soviética, 
implican mayores importaciones do granos 43. 

° 	Bates R.: Algunas reflexiones Sobre Ia Economfa PolItica del Petróleo, en Planeacián y Desarrollo, Vol. XXV, Mayo 

1994. 

Perez, C. 1990. 
42  Freedman y Perez 1992, 

Banco Mundial: Commodity Markets and the Developing Countries, Agosto, 1996 
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Es factible también que las presiones por reducir 
el gasto fiscal induzcan Ia contraccián sistemática 
de las transferencias de suerte que progresiva-
mente se Ilegue a un mercado sin interferencias. 
En esta situación, las ventajas comparativas de 

los paises pueden ser diferentes a las actuales 
y Colombia debe estudiar esta eventualidad y 
responder de manera adecuada. 

La ronda Uruguay no dio resultados extraor-

dinarios en cuanto al desmantelamiento de los 
mecanismos de intervenciOn del mercado en los 
paises desarrollados, los cuales mantienen las 
transferencias, como vehIculos para mitigar los 
efectos de ajuste sectorial y de desarrollo rural, 
para mantener cierto nivel de empleo y población 
en las areas rurales. La mayorla de los importables 
colombianos reciben transferencias en los paises 
de Ia OCDE, que representan una porción signi-
ficativa de los precios de frontera y del valor de 
Ia producción. 

Los principales productos de exportación de 
Colombia, incluido el petróleo, tienen precios a 
Ia baja e inestables, que someten Ia economIa a 
choques de diferente intensidad. Esto sugiere 
Ia conveniencia de medidas para paliar los dos 
fenómenos. Acciones de corto plazo para resolver 
el problema de Ia inestabilidad de los precios y 
de largo plazo para responder a Ia pérdida de 
competitividad y a Ia calda del valor de las 
cotizaciones. 

En el caso del petróleo, dado que el pals es 
marginal y no afecta los precios internacionales, 
Ia respuesta estabilizadora del ingreso está en 
Ia creaciOn del fondo de estabilizacián, y 
probablemente, para Ecopetrol, en el uso de los 
diferentes instrumentos financieros de reducción 
del riesgo, como las opciones, los futuros o los 
contratos adelantados. El pals no puede actuar 
sobre las estrategias que adopten al respecto 
las empresas extranjeras. Puede manejar sola-
mente Ia parte de Ia producción que corresponde 
a Ecopetrol. 

Para evaluar las poilticas de comercializaciOn 
externa de productos como el café, con pro- 

blemas de adición de oferta, el criterio a aplicar 
no ha de ser el bienestar global, si no el de los 
paises productores, y el objetivo, Ia estabilización 
de los ingresos. Avances teóricos recientes, 
sugieren que el bienestar de los paises 
productores se eleva, mediante politicas de 
control de oferta, que pueden ser de diferente 
carácter, tales como los inventarios estabi-
lizadores, las cuotas de exportación o los 
gravámenes a las exportaciones. 

Se ha sugerido que en el caso del café, el libre 
cambio no resulta Ia politica Optima. En efecto, 
el estudlo de los efectos de Ia Iiberalización, en 
el marco de los acuerdos Gatt, sugiere que Ia 
total liberalización en los paises importadores solo 
elevarIa marginalmente el ingreso de los palses 
productores, al tiempo que Ia liberacián de las 
polIticas en los paises productores tendria un 
impacto negativo sobre los productores, yen las 
cuentas fiscales 44.  

3 LOS SINTOMAS DE ENFERMEDAD 
HOLANDESA EN LA ECONOMIA 
COLOMBIANA 

En una economia como Ia colombiana, las 
rigideces en Ia movilidad de los factores, de corto 
y mediano plazos, hacen prever que los efectos 
no deseables de Ia bonanza petrolera, sobre los 
sectores transables, pueden ser amplios. Por 
estas imperfecciones, el modelo clásico de 
enfermedad holandesa, y algunos de los 
supuestos que animaron las reformas 
macroeconómicas, tienen sálo relativa validez. 

Ya son evidentes algunos de los mencionados 
sintomas de enfermedad holandesa, los que 
deben ser analizados junto con los atribuibles a 
Ia apertura de Ia economla. Los efectos de una 
bonanza de cantidades, como Ia de Cusiana, 
normalmente aparecen antes de que ésta se 
realice, ya que las perspectivas de los ingresos 
adicionales desatan las presiones al gasto y abren 
las puertas al crédito interno y externo. 
Actualmente los sIntomas apuntan en dirección 
menos propicia: El deficit fiscal se eleva, aumenta 
el gasto püblico de funcionamiento mOs que el 

de inversion, Ia tasa de cambio se 
mientras Ia agricultura y Ia indL 
desaceleran y crece el desempleo. 

El Gasto Póblico 

El gasto pOblico se ha expandido y e 
deficit fiscal, con Ia consecuente nec 
recurrir al endeudamiento. Es una t 

registrada desde comienzos de Ia déca 
Ilegar, el deficit del gobierno central, a 
del RIB y el correspondiente al secto 
no financiero al 2.3% del RIB . La pr 
de las cuentas fiscales resulta del poc 
en Ia recaudación tributaria, el crecim 
gasto y las presiones provenienes d. 
centralización.,El resultado de Ia Olt'n' 
tributaria sugiere que se tiende a aligera 
fiscal a otros sectores y elevar Ia part 
del petráleo en los ingresos, que Sc 

ascenderá al 24% de los ingresos fiscal 
1997, el gasto püblico total compron 
35.1% del PIB, de lo cual el gasto cor 
26.2%, las inversiones 8.1 %, al tiemp( 
transferencias cerca del i 0.0%.  Las proy 
al año 2000 prevén un deficit corriente d 
y del sector pOblico no financiero del 
no se cumplieran las metas de privat 
de concesiones, este Oltimo défici 
elevarse al 5%. El deficit fiscal, el gasto 
y las transferencias se consideran de,  
elevados yjustifican una contracciOn d 
las metas de gasto, y Ia elevación de los 
con elfin de reducir las presiones intlat 
y revaluacionistas. Sin embargo, Io 
deberian afectar en una proporción mayo 
corriente y no Ia inversion, ya que se I 
las opciones de crecimiento futuro. 

La presián a una mayor y probableme 
desordenada absorción de Ia renta peti 
deriva de Ia distribución territorial de Ia. 
que cede a los entes territoriales, produ 
de transito, el 40%, de los ingresos. Las 

FMI: Infornne de Ia Reunion con las Autoi 
46 	Fedesarrollo, op Cit, Nov. 1996, pág. 155. ye 

Se Han Ganado Margenes de Competitivi 

Ishan, J. y Kaufman, D. The Forgotten Ratio 
Proyects. WB WPS No 1550, 1995, 

48 	Banco de Ia Repüblica, Programacion Macic 

] 	Mabbs-Zeno, C y Krissoff, B. Tropical Beverages in the Gatt, en Knudsen, G. Agricultural Trade Liberalization 
implications for Developing Countries. OCDE, 1990 

I 
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ciones, el modelo clásico de 
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e animaron las reformas 
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s algunos de los mencionados 
Lermed ad holandesa, los que 

ados junto con los atribuibles a 
economla. Los efectos de una 

tidades, como Ia de Cusiana, 
)arecen antes de que ésta se 

s perspectivas de los ingresos 

an las presiones al gasto y abren 
crédito interno y externo. 

sIntomas apuntan en dirección 

deficit fiscal se eleva, aumenta 
de funcionamiento más que el 

3. Agricu!tural Trade Liberaization. 

de inversion, Ia tasa de cambio se revalüa, 

mientras la agricultura y Ia industria se 

desaceleran y crece el desempleo. 

3. ' El Gcisto Páblico 

El gasto piblico Se ha expandido y elevado el 
deficit fiscal, con Ia consecuente necesidad de 

recurrir al endeudamiento. Es una tendencia 
registrada desdo comienzos de Ia década, hasta 

Ilegar, el deficit del gobierno central, a un 4.2% 

del PIB y el correspondiente al sector pblico 
no financiero al 2.3% del PIB . La precariedad 

de las cuentas fiscales resulta del poco avance 
en Ia recaudaciOn tributaria, el crecimiento del 

gasto y las presiones provenientes de Ia des-

centralización. El resultado de Ia Ultima reforma 
tributaria sugiere que se tiende a aligerar la carga 

fiscal a otros sectores y elevar la participación 
del petróleo en los ingresos, que se calcula 

ascenderá al 24% de los ingresos fiscales. Hacia 
1997, el gasto püblico total comprometeré el 

35.1% del RIB, de to cual el gasto corriente un 

26.2%, las inversiones 8.1%, al tiempo que las 
transferencias cerca del 10.0%. Las proyecciones 

al año 2000 prevén un deficit corriente del 7,06% 

y del sector püblico no financiero del 3.4%. Si 

no se cumplieran las metas de privatización y 

de concesiones, este ültimo deficit podrIa 
elevarse al 5%. El deficit fiscal, el gasto corriente 

y las transferencias se consideran demasiado 

elevados y justifican una contracción drástica de 

las metas de gasto, y Ia elevación de los recaudos, 

con elfin de reducir las presiones inflacionarias 

y revaluacionistas. Sin embargo, los cortes 

deberian afectar en una proporción mayor el gasto 
corriente y no Ia inversion, ya que se limitarian 

las opcionos de crocimiento futuro. 

La prosión a una mayor y probablemente més 
desordenada absorción de Ia ronta petrolera se 

deriva de Ia distribución territorial de las rentas, 

que cede a los ontes territoriales, productores o 

de trAnsito, el 40%, de los ingresos. Las regiones 

tienen una propensión elevada a gastar, cercana 
a Ia unidad, P01 lo que el esfuerzo de ahorro y 

estabilización recae completamente sobre la 
nación. 

La dificultad con Ia actual distribuciOn de las 
regallas es que concentra recursos importantes 

en regiones en las cuales Ia densidad de Ia 

población es mucho menor que Ia media nacional. 
En consecuencia, las regallas per capita que 

recibirá Arauca son 361,6 vecos superiores a las 
que se trasladarán a Antioquia, 1300 vecos las 

de Cundinamarca o más de 8900 veces las que 
recibirá Risaralda. Es claro que conviene estudiar 
una distribucián alternativa de este patrimonio 

de Ia nación y tener en cuenta en mayor medida 
Ia distribución territorial y necosidades de Ia 
poblaciOn, y privilogiar menos Ia IocalizaciOn 

geográfica del recurso. De esta forma se podria 
lograr una mayor eficiencia en el gasto de Ia renta 

y elevar Ia productividad do las inversiones. 

Se ha sugerido que Ia situación de Ia infra-
estructura colombiana es deficiente, se ha 
empoorado en los (iltimos años 46  y constituyo 
un lastre para Ia competitividad do Ia oconomia. 
Se roquioro, por Ia tanto, un esfuerzo masivo para 

superar la brecha rospecto a otros palses. En 
esta area, las inversiones piiblicas son un cata-

lizador de las privadas. AsI, por ojemplo, se 

considera que las inversiones piblicas, hasta del 

10% del RIB y representando el 45% de las 
totales, tienen un clara efocto multiplicador, 

catalizan inversiones privadas y elevan Ia 

productividad y Ia tasa de retorno de los proyoctos 

privados, relacionados con el sector oxterno 41. 

Las inversiones páblicas en Colombia no Ilegan 

a esas proporciones. Do acuerdo a proyecciones 

del Banco de Ia Repáblica, ascenderOn hacia oI 
año al 6.4% del RIB, sugiriéndose que oxiste un 

margen por utilizar 48  Copar este margen de 

inversiones implicarla roducir el gasto corriente, 
de forma tat que no se dispare el deficit ni 

dosestimulen las inversiones privadas. 

FMI: informe de la Reunion con las Autoridades Colombianas, Agosto, 1996. 
Fedesarrollo, op cit. Nov. 1996, p0g. 155. Ver tambiOn Poyana, A. El Sector Exportador do Colombia. 
Se Han Ganado Margenes de Competitividact? Trahajo elaborado para ci DNP Febrero 1996, 
Ishon, J. y Kaufman, D. The Forgotten Rationale for PoFoy Reform: The Productivity of Investment 
Proyects. WB WPS No 1550, 1995. 
Banco de la RepUblica, Programación Macroeconómica, Mayo de 1996, SGEE-0596-084-C. ,Anexo 1 
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3.2 Revaluación Cambiaria 

La tasa de cambio experimenta una apreciación 
ascendente. Nuestros cálculos, de Ia tasa de 
cambio real, relacionando el Indice de precios 
de los bienes importados al Indice de precios al 
consumidor, sugieren que a partir de 1990, Ia 
revaluación creció a! 12% anual. De acuerdo con 
el Banco de Ia RepbIica, la revaluacián real de 
Ia tasa de cambio, es decir Ia relación de los 
precios de los bienes transables y no transables, 
se acercarla al 19. 0% a fines de Octubre de 
199619 . Segün Fedesarrollo, Ia revaluación 
durante 1997 y 1998 podrIa ser similar a Ia 
ocurrida entre 1990 y 1995, que fue del 15% 0 , 

lo cual da una revaluación acumulada de graves 
proporciones. Estos movimientos resultan del 
incremento en el gasto pUblico, Ia financiación 
del deficit fiscal por Ia via del endeudamiento 
externo, el ingreso de capitales foráneos y Ia 
ampliación de las exportaciones de petróleo. En 
cierta medida refleja el sobredimensionamiento 

de la bonanza, la cual ya se ha rezagado en Ilegar 
a su producción maxima, que ocurrirá en 1998 y 
no en 1997 y será de 500 mil barriles al dIa y no 
600 mu bid, como se calculá originalmente. Un 
aspecto a destacar es que actualmente, a(in en 
presencia de precios del café a Ia baja, Ia tasa 
de cambio se revaftia 51  sugiriendo el declive 
del café en la generación de divisas, y el 
continuado flujo de los ingresos del narcotráfico, 
calculados en un magnitud similar a Is renta 
petrolera 52•  A pesar de su tamaño, el carácter 
ilIcito de estas exportaciones, no permite hacer 
cálculos explicitos de los flujos futuros por este 
concepto e incluirlos en las definiciones de 
politics cambiaria. En estas condiciones de 
ingresos masivos de divisas, Ia disciplina fiscal, 

el acotamiento del deficit fiscal y del endeu-
damiento, resultan Ia variable central para lograr 
menores tasas de revaluación. 

3.3 El Desequilibrio Comercial 

Un efecto directo de Ia liberalizacián de Ia 
economla, acompañada de revaluacián de Ia tasa 
de cambio real, es Ia pérdida de competitividad 
de Ia producción nacional en los mercados 
externo y nacional. La consecuente expansion 
de las importaciones y Ia menor dinámica 
evolucián de las exportaciones genera deficit 
comerciales permanentes. La reducción de los 
controles aduaneros incrementó el contrabando 
(medio de evasion del IVA y de lavado de dinero), 
todo lo cual eleva Ia transabilidad de Ia economla 
Se prevé que el deficit comercial será del 3.7% 
del FIB en 1996 y se reduciria sostenidamente 
hacia el año 2000 para Ilegar al 1 % En valores 
absolutos, el deficit comercial será negativo, a 
pesar de las exportaciones incrementales de 
petrOleo. Lo anterior, suponiendo una sistemática 
expansion de las exportaciones cercanas all S%, 
que el Banco de la RepCiblica considera con-
sistente con sus proyecciones de inflacián y 
manejo cambiario. A conclusiones similares Ilega 
Fedesarrollo, aunque sus pronósticos consideran 
para el año 2000 deficit, comercial y de cuenta 
corriente, 50% menores a los asumidos por el 
Banco de Ia Repüblica 1,1 . 

3.3 Los SIntomas de Enfermedad 
Holandesa en los Sectores 
Productivos 

La revaluación real de Ia tasa de cambio afecta 
de manera más intensa las actividades transables 

con un alto contenido de valor agreç 
e intensivas en mano de obra. Por 
sector cafetero es particularmenti 
Además de las caracteristicas señ 
cultivo permanente con un costc 
elevado, en relación con los costot 

Los efectos de la revaluaciOn ys 
sobre Ia producción, son los previsi 

de enfermedad holandesa. En pri 
aceleracióri del retroceso de cierl 
transables. En segundo término, a 
del mercado nacional por las importa 
de insumos como de bienes finaIe 
Ia dependencia industrial y agrIcoia 
eleven los niveles de competitivid 
lugar, Ia intnsificaciOn de capital de 
productivos en todos los sectores, 
nibilidad de equipo e insumos Ic 

baratos. 

El retroceso de los sectores tran 
"desindustrializaciOn" y "desagrici 
directa e indirecta, se evidencia por 
tasas de crecimiento de las manul 
agricultura que el PIB total. Es decir, 
del 'Indice de Enfermedad Holandet 
las tasas de crecimiento de los seci 
bles se alejan de Ia media nacion 
los sectores no transables. Entre 19 
agricultura y Ia industria perdieron 
puntos porcentuales en el PIB, lo 
con Ia evoluciOn sectorial prevista p 

Al interior de los sectores, los ma 
son los intensivos en mano de obra 
en la actividad industrial los mayoret 
del producto se registran en artIcu!c 
caizado, muebles, bebidas, impre 
toriales, caucho, vestido y confec 
cuanto al sector agrIcola, las activ 

54 
 El Indice de Enfermedad Holandesa se 

se considera normal al nivel de desarrc 
55 

 Posada, E. El Petróleo en Colombia. L 

Las Bonanzas, op cit. 1994. En este tre 
56 

 El indice de penetración de mercados 

oferta total de ese bien, en un mercad( 
57 

 La dependencia de insumos importado: 

un bien, en el consumo interrnedio tota 
58 

 Banco de Ia Repüblica, Programacion 

49 
 Segün información suministrada a la autora, en entrevista sostenida con miembros de Ia Junta directiva del Banco, en 

Noviembre de 1996. De acuerdo a cálculos del Grupo de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros, Ia revaluación 
del peso, en relación a 1991 serIa del 1 3%. Si se toma como base 1986, Ia apreciación cambiaria, al 15 de Octubre de 
1996 ascenderia al 10%. lnformaciOn suministracla en Noviembre de 1996. 

° Fedesarrollo: Petróleo y Sector Exportador. Bogota, Nov. 1996, pág. 98. 
51 
 Junguito, R. The Managment of coffe bonanzas and crisis; The Political Economy Issues, April 1996. Segán el 

autor, este fenómeno ocurre per primera vez en 100 años de actividad cafetera. 
52 

 Los cálculos más recientes sugieren que los ingresos netos per narcotráfico podrian representar, en promedio anual 

para el periodo 1980-95 cerca del 4.9% del PIB. Steiner, A. Los Ingresos de Colombia producto de Ia exportación de 
drogas ilicitas. Coyuntura Económica, Enero de 1997, 

Banco de Ia Repiblica: Programacion Macroeconámica 1996-2000. SGEE-0596-084-C. Mayo 10 de 1996. Fedesarrollo, 
Petróleo y Sector Exportador, Bogota, Oct. 1996, Cuadro No 1.7 



AL/C/A PUYANA, ROSEMARY T/-/ORP 

j del deficit fiscal y del endeu-
iltan Ia variable central para lograr 
de revaluación. 

?quillbrio Comercial 

ecto de Ia liberalización de Ia 
npañada de revaluación de Ia tasa 
es Ia pérdida de competitividad 

;ión nacional en los mercados 
onal. La consecuente expansion 
aciones y Ia menor dinámica 
as exportaciones genera deficit 
rmanentes. La reducción de los 

neros incrementá el contrabando 
ion del IVA y de lavado de dinero), 
ía a transabilidad de Ia economIa 

deficit comercial será del 3.7% 
y se reduciria sostenidamente 

.0 para Ilegar al 1 % En valores 
Oficit comercial será negativo, a 
xportaciones incrementales de 
erior, suponiendo una sistemática 
s exportaciones cercanas all 5%, 
de Ia RepCblica considera con-
us proyecciones de inflaciOn y 
rio. A conclusiones similares Ilega 
inque sus pronOsticos consideran 
)0 deficit, comercial y de cuenta 
menores a los asumidos pot el 

i6blica 	. 

=tomas de Enfermedad 
-en los Sectores 

real de Ia tasa de cambio afecta 
intensa las actividades transables 

Dros de Ia Junta directiva del Banco, en 

a, en Asuntos Cafeteros, la revaluación 

ciaciOn cambiaria, al 15 de Octubre de 

conorny Issues, April 1996. Segün el 
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odrian representar, en promedio anual 
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-084-C. Mayo 10 de 1996. Fedesarrollo, 

con un alto contenido de valor agregado nacional 
e intensivas en mono de obra. Per esta razón, el 
sector cafetero es particularmente vulnerable. 
Además de las caracterIsticas señaladas, es un 
cultivo permanente con un costo inicial muy 
elevado, en relación con los costos corrientes 

Los efectos de Ia revaluacián ya detectables 
sobre Ia producciOn, son los previstos sintomas 
de enfermedad holandesa. En primer lugar, Ia 
aceloraciOn del retroceso de ciertos sectores 
transables. En segundo término, Ia penotración 
del mercado nacional par las importaciones, tanto 
de insumos coma de bienes finales, agravando 
Ia dependencia industrial y agrIcola y sin que se 
eleven los niveles de competitividad. En tercer 
lugar, Ia intensificacián de capital do los sistemas 
productivos en todos los sectores, per Ia dispo-
nibilidad do equipo e insumos relativamente 
baratos. 

El retroceso de los sectores transables, o Ia 

"desindustrialización" y "desagriculturización" 
directa e indirecta, se evidencia per las menores 
tasas de crecimiento de las manufacturas y Ia 
agricultura que el FIB total. Es decir, crece el valor 
del "Indice de Enfermedad Holandesa" 54 , ya que 
las tasas de crecimiento de los sectores transa-
bles se alejan de Ia media nacional y de Ia de 
los sectores no transables. Entre 1991 y 1996 Ia 
agricultura y Ia industria perdieron más de dos 
puntos porcentuales en el FIB, lo que coincide 
con Ia evolución sectorial prevista per el DNP . 

Al interior de los sectores, los más afectados 
son los intensivos en mono de obra. En efecto, 
en Is actividad industrial los mayores descensos 
del producto se registran en artIculos de cuero, 
calzado, muebles, bebidas, imprentas y edi-
toriales, caucho, vestido y confecciones. En 
cuanto al sector agrIcola, las actividades más 

afectadas son los transitorios importables y 
exportables, tales como papa, tabaco rubia, 
cebada, trigo, ajonjolI. De los permanentes, los 

que decrecieron más son banana, café, tabaco 
negro, entre otros. En conjunto, los productos 
agricolas no transables, han mantenido tasas de 
crecimiento positivas, que en 1995y 1996 serán 
considerablemente superiores a Ia expansion del 
sector agrIcola y a Ia del PIB total. Las impor-
taciones han mermado Ia presión inflacionaria 
do tal suerte que los alimentos y los productos 
transables registran indices per debajo de Ia 

inflacián media. Los servicios, coma supone Ia 
teorla sobre Ia enfermedad holandesa, han tenido 
escalada mayor y explican el que no se haya 
podida cumplir Is meta sobre reducciOn do la 
inflación. 

La revaluaciOn ha estimulado las importaciones 
de bienes industriales y agrIcolas, intensificando, 
par una parte, Ia penetraciOn del mercado 
nacional 16 , por importaciones competitivas y, per 
Ia otra, Ia dependencia respecto de los insumos 
importados57  en el valor de Ia producciOn nacio-
nal. El coeficiente de importaciones del FIB 
ascenderá al 17.6%, en tanto el de exportaciones 

se será del 16.7%, a pesar del incremento de 
las de crudo 111 . En el sector manufacturero, 
duranteelperIodo 1980-82 a 1991-94Ios Indices 
de penetración del mercado ascondieron del 
4340/s al 51.0%. El Indice de dependencia de 
los insumos varia segCn las distintas ramas y 
supera el 40% en actividades como los productos 
quImicos y los metálicos. 

En el sector industrial esto ha conducido al cierre 
de muchas ompresas, a a que otras tantas se 
orienton hacia el comercia. Las que demuestran 
mayor capacidad de adaptaciOn son aquollas que 
han logrado innovar tecnologIa, elevando Ia 

54  El Indice de Enfermedad Holandesa se calcula, sumando la participación de Ia industria y Ia agricultura en el PIB que 
se considera normal al nivel de desarrollo de un pais y se le resta la sumatorja de Ia participaciOn observada. 

55  Posada, E. El Petróleo en Colombia. Las Perspectivas y Ia Politica Económica, Bogota 1993, ver también Puyana, A. 

Las Bonanzas, op cit. 1994. En este trabajo se plantea una revaluación anual del 2% hasta el año 2000. 
56  El Indice de penetracion de mercados mide Ia participación de las importaciones de un bien, como porcentaje de Ia 

oferta total de ese bien, en un mercado dado, 
' 

	

	La dependencia de insumos importados, mine Ia participación porcentual de insumos importados en Is producción de 
un bien, en el consumo intermedio total. 

58  Banco de Ia RepUblica, Programacion Macroeconómica... op cit. Mayo de 1996. 
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intensidad de capital 11 , a asociarse con capital 
extranjero, en muchos casos para desmantelar 
Ia producción doméstica y convertirse en 
distribuidores nacionales de los productos que 
las casas matrices producen en el exterior, coma 

ha sucedido en Ia industria de pinturas 60  Estos 
cambios pueden reforzar las preferencias por una 
tasa de cambio sobrevaluada. 

Los agentes económicas que se beneficiarlan 
con una mayor revaluación cambiaria serlan 
aquellos que han contraIdo deuda externa, los 
productores de no transables, coma el cemento 

y otros renglones de Ia industria de Ia cons-
trucción, Ia cerveza y otras bebidas, y aquellos 

con baja nivel de integración nacional, coma los 
plásticos, Ia industria farmacéutica a Ia auto-
motriz, entre atros. 

La agricultura colombiana es preponderan-
temente transable. En principio, aparece Ia 
agricultura coma un sector más transable que Ia 
industria, en virtud del mayor peso que en el 

producto agrIcola tienen las exportacianes y por 
el avance acelerado de las importaciones de 

granos. El peso combinado de los productos 
importables y los exportables representa cerca 

del 70% del valor de Ia producción agrIcola. Esta 
circunstancia hace que la revaluación real de Ia 
tasa de cambio, (medida coma Ia relacián de los 
precios de los no transables a los transables) Ia 
afecte, limitando Ia rentabilidad y Ia compe-
titividad de los transables, desestimulando las 
inversianes y Ia consolidación de nuevos 
productos en Ia factura exportadora. La elevada 
transabilidad de la agricultura significa un gran 

esfuerzo en reestructuración, con miras a elevar 
Ia productividad y Ia campetitividad. Esto es 
especialmente importanto para los bienes 
eminentemente exportadores coma el café, el 
banana, las flares y todas aquellos con baja 

elasticidad do sustitución entre los mercados 
interno y externo. 

En Ia agricultura, Ia penotración del mercado 
nacional por productos importados y Ia depen-
dencia de insumos son relativamente más 
intensas. En efecto, las importaciones cubren el 
77% del consumo de cebada, el 88% de trigo a 
el 59% de soya. Las importaciones de alimentos 
copan el 13% de los ingresos totales por las 
expartaciones, lo que se considera el lImite 
maxima sostenible, y, segün el Banco Mundial 
ubica a Colombia en una situación más 
desventajosa en America Latina y los paIses 
asi6ticos61 . Se ha argUido que en Colombia existe 
un margen para sustituir eficientemente impor-
taciones alimenticias que puede representar 
cerca del 5% del valor de Ia producción de 1995 
62  Par el lade de los insumos industriales, las 
actividades agrIcolas más dependientes son el 
algodón, el arraz, Ia papa, el maIz y Ia leche, 
con más del 50% de los costos de producción 
en insumos industriales. 

En situación apuesta a Ia anterior se encuentra 
el café cuyos costos laborales sobrepasan el 69% 
de las totales y de los cuales cerca de Ia mitad 
se cancontra en las faenas de recolección. Par 
efectos de Ia revaluación, entre 1990 y 1996, 
estas costos tuvieron una escalada del 74%, al 
tiempo que los totales ascendieron en un 62%. 
En consocuoncia, para las unidades con una 
productividad de 100 arrobas Ia hectárea, los 
excedentes cafeteros se contrajeron hasta 
desaparecer prácticamente. En el caso de las que 
tienen rendimientas cercanos a las 200 arrobas, 
los excedentes son del 24 centavos de dólar Ia 
libra. Al asumir una revaluacián dell % anual, los 
costos de producción se elevarIan en un 3.81 % 
entre 1997 y el año 2000 y si la revaluación fuera 
del 2% anual, coma lo asumIa el DNP los costos 
se inflarIan en un 9.17%, en el mismo perlodo. 

59  En los sectores de confecciones, textiles, cueros y artes gráficas se han adoptado tecnologias más intensivas en 

capital, ya que el costo de la mano de obra se elevó con las reformas a la seguridad social y por Ia revaluación. 
Entrevistas con los directores de los respectivos gremios, entre Junio y septiembre de 1995. 

60  Entrevista con Gabriel Misas, Conseiero Presidencial en politica Económica, Bogota Noviembre de 1996. 

Banco Mundial: Global Food Supply Prospects, Tecnical Paper No 353, Nov. 1996, Cuadro No 5 pág. 16. 

Tomjch, T. et al: Transforming Agrarian Economies. Opportunities Seized, Opportunities Missed. Cornell UP 1995. 
pág. 64 pAg. 64. 

Si hubiere ganancias en rendimientos fis 
25% ( al pasar de 100 a 125 arrobas por h 
en fincas tecnificadas al sal), un 3% de rev 
implicarla una pérdida en productivid 
elevación de costos cercana al 9% 
derando esta situación habrIa que eva 
metas cambiarias para 1997, del Banc 
Rep(iblica que, deben considerar, por un 
el incumplimiento de Ia mota de inflaciá 
Ia otra, Ia revaluación nominal y real oc 
en 1996, contra sus provisiones de una d 
ción real del 4%. 

Dada Ia elevadisima transabilidad del cafE 
del 90% do Ia producción se expo!ta, y 
ostructura do costos, los efectos de Ia reva 
cambiaria puede'n ser muy sevoros, ya 
beneficios por la reducción de los costo 
insumos, son importantes. La royal 
cambiaria ha implicado pérdidas important 
el sector cafetero, intonsificando las 
presentan por concepto do Ia caIda y Ia 
bilidad de los precias externas. Segillin c 
do la Federacián do Cafeteros, la p 
acumulada durante 1990-96 por conce 
revaluación, asciende a unos 3 mU millo 
dólares, Ia que oquivale a 2,14 el valor pn 
de las exportaciones anuales de los áIt 
añas. 

Par otra parto, se ha demostrado ampIL 
el gran peso de Ia oconomIa cafeter 
nacional, en virtud de los encadenarnien 
desarrolla, por el peso del empleo y 
ingresos y por tenor una balanza con 
ampliamente favorable, que en buenE 
respande por el equilibrio externo del 
Numerosas estudios han constatado el ir 
del ingresos cafetero sobre Ia demanda ag 
industrial y de servicias, constatando un 
multiplicador importante. En este sen 
descenso do los ingresos cafeteros, 

63  Basado en cifras suministradas per Ia GerenciE 
64  Ver per ejemplo, el detallado y cuidadoso e 

Sector Exportador, que al centrarse en las 
retroceso colombiano en el mercado mundi 

de Ia OCDE. Asi por ejemplo, sectores son. 
Fedesarrollo no han crecido al ritmo de la 
corn petidores. 



AL/C/A PUYANA, ROSEMARY 77-/DSP 

Si hubiere ganancias en rendimientos fisicos del 

25% ( al pasar de 100 a 125 arrobas por hectárea 

en fincas tecnificadas al sal), un 3% de revaluacián 

implicaria una pérdida en productividad por 

elevacián de costos cercana al 90/s 63 Consi-

derando esta situacián habrIa que evaluar las 

metas cambiarias para 1997, del Banco de Ia 

Repiblica que, deben considerar, por una parte, 

el incumplimiento de Ia meta do inflacián y por 

Ia otra, Ia revaluación nominal y real ocurridas 
en 1996, contra sus previsiones de una devalua-

cián real del 4%. 

Dada Ia elevadIsima transabilidad del café, cerca 

del 90% de Ia producción se exporta, y por su 
estructura de costos, los efectos de Ia revaluación 

cambiaria pueden ser muy severos, ya que los 

beneficios por Ia reducción de los costos de los 
insumos, son importantes. La revaluación 

cambiaria ha implicado pérdidas importantes para 

el sector cafetero, intensificanda las que se 

presentan por concepta de la caIda y Ia inesta-

bilidad de los precios externos. Segin cálculos 

de la Federación de Cafeteros, Ia pérdida 

acumulada durante 1990-96 por cancepto de 

revaluación, asciende a unos 3 mil millones de 

dálares, lo que equivale a 2,14 el valor pramedio 

de las exportaciones anuales de los iiltimos 5 
años. 

Par atra parte, se ha demostrado ampliamente 

el gran peso de la economla cafetera en Ia 

nacional, en virtud de los encadenamientos que 

desarrolla, por el peso del empleo y de los 

ingresos y por tener una balanza comercial 

ampliamente favorable, que en buena parte 

responde por el equilibrio externo del sector. 

Numerosos estudias han constatada el impacta 

del ingresos cafetero sabre Ia demanda agregada 

industrial y de servicios, constatando un efecta 

multiplicador importante. En este sentido el 

descenso de los ingresos cafeteros, afecta 

directamente Ia demanda agregada, con efectos 

importantes en toda Ia economIa. Considerando 

que no es fácil el trasladar aceleradamente los 

factores praductivos destinados al café, a otras 

actividades con funcián de producción similares 

es importante diseñar una estrategia de reestruc-

turación de Ia industria cafetera que limite los 

efectos negatives de Ia revaluacián, espe-

cialmente los relacionados al emplea y el ingresa 

de divisas. 

15 Pérdida de Capacidad 
Competitiva 

Mantenerse y ampliar Ia participacián en el 
mercado internacional canstituye un esfuerza 

permanente por elevar Ia productividad y 
competir con los praductores de menores costos. 

Este esfuerzo se anula por Ia revaluación ya 

acumulada y por las metas del Banco de Ia 

Repüblica: bajar la inflación a un dIgito para el 

año 2000 para lo cuat se permitiria una revaluación 
del 1% durante 1997 y 98, Ia que se sumarIa a Ia 

acumulada hasta 1996. 

El éxito expartador de un pals a su capacidad 

competitiva no se mide solamente por el 

crecimiento de las exportaciones 64  sino por su 

capacidad de ampliar Ia participación en los 

mercados externas, a mantenerse en ellas, es 

decir, aprovechar el impulsa de Ia demanda 

externa y desplazar campetidares. Colombia ha 

vista disminuir su participación en el intercambia 

mundial, al punta que su participación en 1995 

es el 50% de Ia registrada en 1979 y similar a la 

registrada en 1982 (0.024 %) y desciende a partir 

de 1991. Durante 1990-94, Colombia perdiá 

presencia en el mercado norteamericana, el más 

importante destino do las ventas externas 
colombianas, en el cual Colombia fue una de las 

paquIsimas palses del arbe que no lagró 

aprovechar Ia expansion de Ia demanda externa 

J de sustitución entre los mercados 
xterno. 

;cultura, Ia penetracián del mercado 

or productos importados y Ia depen-

e insumos son relativamente más 

En efecto, las importaciones cubren el 

onsumo de cebada, el 88% de trigo o 

soya. Las importaciones de alimentos 

13% de los ingresos totales por las 

ones, lo que se considera el Ilmite 

ostenible, y, segtn el Banco Mundial 

Colombia en una situacián más 

osa en America Latina y los paises 

'. Se ha arguido que en Colombia existe 
1 para sustituir eficientemente impor-

slirnenticias que puede representar 

i% del valor de Ia producción de 1995 
:do de los insumos industriales, las 

agricolas más dependientes son el 
arroz, Ia papa, el maIz y Ia leche, 

Jel 50% de los costos de producción 

s industriales. 

5n opuesta a Ia anterior se encuentra 

as costos laborales sobrepasan el 69% 

-les y de los cuales cerca de Ia mitad 

traen las faenas de recolección. Per 

a Ia revaluación, entre 1990 y 1996, 

os tuvieron una escalada del 74%, al 

e los totales ascendieron en un 62%. 
:uencia, para las unidades con una 

Uad de 100 arrobas Ia hectárea, los 

s cafeteros se contrajeron hasta 

éí prácticamente. En el case de las que 

mientos cercanos a las 200 arrobas, 

.:ntes son del 24 centavos de dólar Ia 

irnir una revaluación deli o,/o  anual, los 
producción se elevarIan en un 381 % 

y el año 2000 y si Ia revaluación fuera 

a1, como lo asumla el DNP los costos 

en un 9.17%, en el mismo periado. 

an adoptado tecnologias mds intensivas en 

a Ia seguridad social y por la revaluación. 
septiembre de 1995. 

e1Ca, Bogota Noviembre de 1996. 

\11 ov. 1996, Cuadro No 5 pap. 16. 

d, Opportunities Missed. Cornell H.P 1995, 

63  Basado en cifras suministradas por Ia Gerencia Financiera de Ia Federación Nacional de Cafeteros en Noviembre de 1996 
64 Ver por ejemplo, el detallado y cuidadoso estudio de as exportaciones colombianas de Fedesarrollo en PetrOleo y 

Sector Exportador, que al centrarse en las tasas de crecimiento de las ventas externas colombianas, no capta el 
retroceso colombiano en el mercado mundial o en los mercados más importantes, como son el norteamericano o el 
de la OCDE. AsI por eiemplo,  sectores señalados con exportaciones de crecimiento importante en el estudio de 
Fedesarrollo no han crecido al ritmo de Ia demanda en los mercados de Ia OCDE y fueron desplazados por los 
competidores, 
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La orientación de Ia investigacián, para resolver 
los problemas de productividad, sanidad, calidad, 

manejo post cosecha y comercialización, requiere 
también de instituciones con capacidad y 
experiencia y con facultad de diálogo con el 

gobierno. Parece necesario que el gobierno 
cpopere con recursos para Ia investigación, 

especialmente en el crItico perlodo actual que 
demanda recursos importantes. 

La reestructuracián de Ia actividad cafetera solo 
puede avanzar exitosamente si hay una atmósfera 
de credibilidad recIproca entre los productores 
y el gobierno. Igualmente importante, es Ia 
confianza al interior del gremio cafetero. Lo cual 
implica resolver ciertas fricciones regionales, 
avanzar la descentralizaciOn de algunas funciones 
y redefinir las prácticas de comercializaciOn 
internas y externas. 

HabrIa que estudiar en qué medida es necesario 
reformular las responsabilidades de Ia Federación 
Nacional de Cafeteros en el manejo interno y 

externo del grano, en Ia dirección de incrementar 
los estImulos a Ia diversidad y los premios a Ia 

calidad. Per otra parte, parece haber una 
aceptación universal en el gremio a Ia polItica 

de precios internos garantizados, Ia cual resulta 
central para consolidar Ia estrategia de reestruc-
turación. Los precios internos deben responder 
al doble objetivo de estabilizar y garantizar los 
ingresos y estimular la diversificaci6n67 . 

También hay que explorar Ia conveniencia o no 

de que se amplIe aén més Ia participación de 
los exportadores privados. Pero, los argumentos 

en relación a Ia conveniencia de manejar Ia oferta 
con miras a estabilizar el ingreso y a ordenar la 
reestructuración y Ia diversificacián, asI como 
certificar Ia calidad, y manejar precios garan-
tizados, refuerzan Ia necesidad de una institución 
moderna, eficiente y con experiencia que actée 
sobre Ia comercializacián interna y externa. Estos 

son sálo unos rasgos de lo que en el nuevo 
ambiente institucional y económico, deberIan ser, 
o continuar siendo, las responsabilidades del 
gremio cafetero, de Ia Federación. Para el sector 
cafetero es un activo valioso Ia existencia de la 

Federación, reconocida internacionalmente per 
su profesional manejo de Ia industria. 

42 PolIticos Sectoriales AgrIcolas 

Para el crecimiento de Ia productividad en Ia 
agricultura, las decision es po/Iticas imp ortan 
mucho más que /8 dotación de tierra, los recursos 
petro/eros o cualesqu/era otros 68.  Las re-
comendaciones sobre politica sectorial agrIcola 
y cafetera se refieren a las acciones para elevar 

Ia rentabilidad, las que afectan Ia productividad 
y las relacionadas con las polIticas comerciales. 

Las pollticas sectoriales deben elevar la renta-

bilidad de Ia agricultura ya que ésta es el incentivo 
que gula a los inversionistas. Los incentives a Ia 
producciOn agrIcola resultan de mayores precios 
al productor, do Ia reducción de los costos do 

los insumos, o de los bienes de consumo que 
los agricultores adquieren con sus ingresos. Es 
docir, Ia rentabilidad agrIcola está afectada per 

dos tipos de polIticas: de tasas de cambio, de 
interés y salariales, y las comerciales, que 
ostablecen Ia relación entre los precios internos 
y los do frontera. Las polIticas para elevar Ia 
productividad del sector agrIcola, se relacionan 
con el desarrollo cientIfico, las inversiones en 
infraestructura y en capital humano, y deben 
considerar Ia genoraciOn de empleo e ingresos, 

y provoer insumos y recursos oxternos. En el large 
plazo debe procurar Ia roducción de las diferen-
cias de productividad entre ramas, regiones o 
por tamaño do unidad productiva 69  Las de 
comercializaciOn tratan de las medidas para 

ampliar los mercados y estabilizar los ingresos 
por las ventas externas. 

Politicos para elevar Ia 
rentabilidad sectorial 

E/im/nar los rezagos del sesgo urban 
se manifiestan en los impuestos negat 
gravan Ia actividad primaria, por Ia v 
revaluación cambiaria. Las politicas cr 
que discriminan contra el sector agrop 
La protecciOn a Ia industria, que fung 
gravamen a Ia agricultura y como fa 
extracción de capital 70, acelera Ia oxtra 
mano do obra y Ia migraciOn hacia las ci 
reduciendo los diferenciales salariales. I 
el mismo sentido Ia preeminencia de inv 
con caréctor urbane y las orientadas 3 los 
proyectos. 	- 

Recuperar competitividad de Ia tasa de 
Un nivel camhiario adecuado podrIa ser ci 
en 1986, lo que implicarla una reva 
acumulada del peso del 15% (acumt 
octubre de 1996), y del 18% en term 
bienes transables y no transables. Una 
podria ser mover Ia banda, con elfin de 
el rezago cambiario acumulado. La to 
parece argüir en favor de tasas de 
diferenciadas por productos. De todas r. 
es importante que las metas de inflaciO 
de cambio hacia ci año 2000 se rovisen 
de Ia inflaciOn y Ia revaluaciOn observf 
1996. 

Pero lo importante es influir en los criteri 
el establecimiento de Ia polItica cambiar 
sentido de que Ia competitividad 
exportaciones no mineras, Ia rentabilida( 
importables nacionales y Ia generac 
empleo, deban toner un peso similar al 
al de la contenciOn de Ia inflaciOn y Ia di 
fiscal. Las caracteristicas de Ia bonanza pe 
duraciOn relativa poro magnitud mE 

justifican plenamente que se rostablE 
competitividad cambiaria. 

67  Estas fueron posiciones unánimes en las entrevistas sostenidas con caficultores en diversos departamentos del pals, 
dLjrante )ulio y agosto de 1995 y Jun10 de 1996. 

68  Tomich, PT. Kilby, P. y Johnston, B: Transforming Agrarian Economies: Oportunities Seized, Oportunities Missed. 
Cornell U.P 1995. 

69 	Ibidem. 

Una eficiente sustitucio'n de importa 
El crecimiento de Ia rentabilidad y Ia proc 

70 	La discriminación indirecta, en cor,tra de Ia 

sido más importante que Ia directa. Banco t 
Vol.4, pág. 199-200, 	 11 
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rasgos de lo que en el nuevo 
cional y económico, deberIan ser, 
ndo, las responsabilidades del 
de la Federación. Para el sector 
ctivo valioso Ia existencia de Ia 

onocida internacionalmente por 

nanejo de la industria. 

Sectoriales Agricolas 

en[o de La productividad en Ia 
decisiones polIticas importan 

Ia dotacio'n de tierra, los recursos 
LJalesqu/era otros 68  Las re-
sobre politica sectorial agricola 

-fieren a las acciones para elevar 
as que afectan Ia productividad 
s con las politicas comerciales. 

c:toriales deben elevar Ia renta-
ultura ya que ésta es el incentivo 
versionistas. Los incentivos a Ia 

oIa resultan de mayores precios 
Ia reducción de los costos de 

de los bienes de consumo que 
adquieren con sus ingresos. Es 
idad agricola está afectada por 
liticas: de tasas de cambio, de 
ales, y las comerciales, que 
ación entre los precios internos 

a. Las polIticas para elevar Ia 
l sector agricola, se relacionan 

a cientlfico, las inversiqnes en 
y en capital humano, y deben 
nerac'ián de empleo e ingresos, 

s y recursos externos. En el largo 

—urar la reducción de las diferen-
ividad entre ramas, regiones 0 

unidad productiva 69 Las de 

tratan de las medidas para 

ados y estabilizar los ingresos 

xternas. 

sen dversos departamentos del país, 

4.2.1 PolIticas para elevar Ia 
rentabilidad sectorial 

Eliminar los rezagos del sesgo urbano. Estos 
se manifiestan en los impuestos negatives que 
gravan Ia actividad primaria, por Ia via de Ia 
revaluacián cambiaria. Las polIticas crediticias, 
que discriminan contra el sector agropecuario. 
La proteccián a Ia industria, que funge como 
gravamen a Ia agricultura y come factor de 
extracción de capital 70  acelera Ia extraccián de 
mano de obra y Ia migracián hacia las ciudades, 
reduciendo los diferenciales salariales. Actia en 
el mismo sentido Ia preeminencia de inversiones 
con carácter urbane y las orientadas a los grandes 
proyectos. 

Hecuperar competitividad de Ia tasa de cambio. 
Un nivel cambiario adecuado podrIa ser el logrado 
en 1986,   lo que implicarla una revaluacián 
acumulada del peso del 15%  (acumulada, a 
octubre de 1996), y del 18% en términos de 
bienes transables y no transables. Una opción 
podria ser mover Ia banda, con elfin de eliminar 
el rezago cambiario acumulado. La teoria no 
parece argUir en favor de tasas de cambio 
diferenciadas por productos. De todas maneras 
es importante que las metas de inflación y tasa 
de cambio hacia el año 2000 se revisen a Ia luz 
de Ia inflación y Ia revaluación observadas en 
1996. 

Pero lo importante es influir en los criterios para 
el establecimiento de Ia politica cambiaria, en el 
sentido de que Ia competitividad de las 
exportaciones no mineras, Ia rentabilidad de los 
importables nacionales y Ia generación de 
empleo, deban tener un peso similar al menos, 
al de la contención de Ia inflación y Ia disciplina 
fiscal. Las caracteristicas de Ia bonanza petrolera: 
duración relativa pero magnitud mediana, 
justifican plenamente que se restablezca Ia 

competitividad cambiaria. 

(ma eficien te sustitucio'n de irnportaciones 
El crecimiento de la rentabilidad y Ia producción 

agricola contribuyen a generar empleo y a reducir 
Ia presián sobre Ia balanza comercial al estimular 
Ia producción de alimentos, especialmente en 
los sectores más pobres del campo. A este 
respecto, se ha sugerido que los subsidios a Ia 
produccián, via precios, para los productos que 
componen el grueso de los gastos de los pobres, 

mediante Ia dotación de obras que eleven Ia 
productividad de éstos, puede ser una estrategia 
más eficiente que las transferencias en dinero. 
Pero los subsidios deben ser temporales y 
complemento de los avances en desarrollo 
cientifico y tecnológico, para reducir los costos 
y el riesgo de Ia adopción de Ia nueva tecnologia. 

En una estrategia de reducción de pobreza, y 
considerando que Ia población pobre es 
compradora neta de alimentos, el estImulo a Ia 
producción de alimentos es una medida central 
para, por una parte, evitar que los movimientos 
del mercado internacional (ya sea Ia caIda de las 
exportaciones, o las subidas de los precios de 
importacián), afecten su capacidad de compra 
y, por Ia otra, para ampliar Ia oferta de alimentos 
en el mercado nacional. En este campo se inserta 
el importante programa "Pan Coger", de Ia 
Federación. 

Establecer prec/os remunerativos para los 
productos agricolas, debe responder a objetivos 
de elevar Ia eficiencia e impulsar el crecimiento 
de Is producción agricola. Se requiere, además 
de establecer precios internos remunerativos, 
eliminar las restricciones a Ia fluidez de los 
mercados de productos. No se trata de crear 
burocracias que restrinjan el mercado, sino del 
funcionamiento de instituciones y mecanismos 
que lo consoliden. Para tal fin, es necesario 
establecer Ilneas de interaccián entre Ia politica 
de precios o subsidios y los mecanismos del 
mercado. 

Considerar el desarrollo global del sector En 
este sentido, deberIan reducirse las transferen-
cias y estImulos que favorecieron especialmente 

cierto tipo de actividades, las "modernas", 

unities Seized, Oportunities Missed. 	 '° 	La discriminación indirecta, en contra de Ia agricultura, por Ia via de Ia politica comercial y la revaluación cambiaria, ha 

sido más importante que Ia directa. Banco Murdial: La Economia Politica de Ia Politica de Precios Agricolas. 1992. 

Vol. 4, pág. 199-200, 
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intensivas en capital e insumos industriales y 

discriminaron en contra de las intensivas en mano 

de obra y también de aquellas de uso intensivo 
de la tierra, tales como el café, las flares, ciertos 

amentos. Este criterio, implicarla controlar los 
factores que artificialmente han abaratado el 
capital, encarecido la tierra e inducido el traspaso 

de tierras agricolas hacia actividades menos 

productivas y con escasa generación de empleo 
rural, como Ia ganaderla extensiva 

En Ia p0/it/ca credit/cia, para que Ia financiación 
cubra todo el sector, Is provision de crédito 

subsidiado resulta contradictoria y excluyente. 
Parece más indicado ampliar Ia disponibilidad de 

fondos y eliminar los costos de transacción que 
discriminan contra el sector agrIcola. Las tasas 
de interés reales movilizan el ahorro rural e 

incentivan las inversiones. Para resolver ciertos 
problemas, que elevan el costo del crédito, como 

Ia dispersion y el poco monto de los préstamos, 
parecen adecuadas modalidades colectivas y 

solidarias, que reducen los costos de control y 

manejo y el riesgo. Las experiencias sobre crédito 
de fomento rural en Chile, Indonesia, India e Italia 
pueden ser Otiles para Colombia. 

4,22 Acciones Para Mejorar La 

Productividad Sectorial 

Las inversiones püblicas. Se debe procurar, si 
no eliminar, reducir al menos, el deficit de 

inversiones pblicas hacia la agricultura, siempre 
en el marco de Ia disciplina fiscal y evitando deficit 
no financiables. Estas deben ft orientadas a 
proveer los bienes y servicios que pueden ser 
suministrados más eficientemente por el Estado 

o en cooperación con el sector privado. Se trata 
de los bienes pibIicos indispensablos para elevar 

Ia rentabilidad de Is agricultura. Hay que insistir, 
sin embargo, que las inversiones no compensan 
las pérdidas en rentabilidad derivadas de Ia 

revaluaciOn cambiaria, ode las polIticas de precios 
dosfavorables 11  . 

La inversion en infraestructura, ospecialmente Ia 

más rural (como carreteras secundarias yterciarias, 

obras de irrigación do pequena y mediana escala, 

sistemas de acopio), pero también en los puertos 

yen los sistemas de comunicación, en todo lo cual 
Colombia es deficitaria, demanda un esfuerzo de 

tal magnitud que difIcilmonte se pueden Ilevar a 

cabo si no hay un fuerte apoyo pOblico. Al respecto, 

es de particular importancia Ia consolidación de 

un complejo sistema de transporte ya que éste 
facilita Ia transicián de una agricultura intensiva en 

recursos naturales a otra basada en el conocimiento 

cientIfico. La compra oportuna de insumos de todo 

tipo, como semillas mojoradas do alto rondimiento, 

requiere de redes de transporte y distribución 

eficientes. Un buen segmento de los costos de 

los fertilizantes lo copan los costos do transporte. 

Por otra parte, el empleo en Ia construcción de 

este tipo de obras puede ser una fuente de ingreso 

adicional para los agricultores. Los servicios de 

mantenimiento de Ia infraestructura, se pueden 

apoyar en organizaciones locales y movilizar 

recursos regionales, de forms tal que nose convierta 
en carga fiscal. 

La dotación de transporte y comunicacionos 

puede aliviar algunas de las restriccionos a Ia 

movilidad de factores y elevar la productividad 

al permitir emplear Ia tierra más intensivamonte, 

Ia cual es facilitado por ciertas inversiones 

pblicas que elevan Ia calidad do Ia tierra 

cultivable. Se ha sugerido que las inversiones 

en calidad de Ia tierra, como en irrigacián de 

pequena escala, yen sistemas do transporte, son 

un buon complemento de las inversiones privadas 

en nuevas tecnologIas que mejoran los rendi-

mientos por hectárea. Esto es especialmente 

importante cuando Ia razón tierra cultivable a 

población se contrae y crece Ia necesidad do 

elevar Ia intensidad del uso do Ia tierra y Ia 
productividad del trabajo 72,  tal como parece ser 
Ia situaciOn en Colombia 

Las inversiones en Ia agricultui 

importante componente do mv 
rezagos son muy elevados 

constituye uno do los elemento 

dinamizar el crecimienta de Is ac 

regiones cafeteras, también 

deficit en inversiones en cap 

politicas de reestructuraciór 
FederaciOn roquioren, para su 

exitosa, que se elevo substanc 
educative y las condiciones de 
Universalizar Ia educaciOn or 

drásticamente Ia desorciOn osc 

que se eleve el promedio de es 

ser una mets razonable, para E 

a misro que ampliar Ia propnrc 

muy baja, do personas con educ 
y terciaria. Estos niveles de 

nocosarios para sostener el 5V 

que se requiere. 

Es totalmente justificable dest 
Ia bonanza petrolera a Ia fin 

inversion social y de infraestruc 
zonas cafeteras, para reducir 

asumida el gromio 	y contr 
costos. Una prioridad doberIa se 

cafeteras do altos rendimior 

petitividad se ye afectada 
infraestructura 75 . 

Investigación y desarro/lo f 
cuanto a la polItica do investiga 

tecnolOgico, acoptando que 
nuevas medidas, adoptadas por 
muy positivas, como Ia desce 

mayor participaciOn del sector 

convenionte rocalcar algunos p 

En primer lugar, el aporto del 

biano a osto rubro ha side tr 

74 	El aporte de los gremios cafetero 
H 	Estas regiones estAn en Narino, 

Oficina de Estudios y Proyectos E 
H 	En entrevista en Octubre 1996, Rc 

den frutos en el corto o mediano I 
evidente. Una razón de esta situac 
en vista de las externalidades. 
Jaramillo, V. Jorge, "Una Nuevas I 

78 	Hertford, R. y Espinal, C. "Evalu: 
recomendaciones en el caso coloi 

71 	Banco Mundial: The Political Economy of Agricultural Pricing Policy. 1992, pág. 199-200. Esguerra Pilar, concluyo lo 
mismo para Colombia: Los Flujos de Capital entre Ia agricultura y el resto de Ia economIa: evidencia del caso Colombiano 
1965-1986", en Coyuntura Económica, Marzo 20 de 1990, pág. 131-148. 

72  Tomich, T. et al op cit. 1995 pág. 172. 
73 	En Colombia Ia 'disponibilidad de tierras por trabajador rural alcanzó su mayor valor a mediados de los años sesenta, 

disminuyendo posteriormente... Esta tendencia hace necesario promover un uso más eficiente e intensivo de Ia frontera 
agrIcola actual'. RamIrez, V J Una Nueva Mirada a Ia Reforma Agraria', en Planeacián y Desarrollo. 1993. 
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raestructura, especialmente la 
reteras secundarias yterciarias, 
de pequena y mediana escaPe, 
), pero también en los puertos 
comunicacián, en todo lo cual 

aria, demanda un esfuerzo de 
lit Icilmente se pueden Ilevar a 
erte apoyo püblico. Al respecto, 
portancia Pa consolidación de 
no de transporte ya que éste 
de una agricultura intensiva en 
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segmento de los costos de 
oan los costos de transporte. 
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de ser una fuente de ingreso 

:ricultores. Los servicios de 
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aciones locales y movilizar 
-de forma tel que no se convierta 
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as de las restricciones a Ia 
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Pa tierra más intensivamente, 
do por ciertas inversiones 
,an Pa calidad de Ia tierra 
ugerido que las inversiones 
:rra, como en irrigación de 

sitemas de transporteson 
to doles inversiones privadas 
ias que mejoran los rendi-

'ea. Esto es especialmente 
Ia razán tierra cultivable a 

ae y crece Ia necesidad de 
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9-200. Esguerra PIar, concluyó 10 
ia: evidencia del caso Colombiano 

a mediados de los años sesenta, 

eficiente e intensivo de Ia frontera 
i y Desarrollo, 1993. 

Las inversiones en Ia agricultura deben tener un 
importante componente de inversion social. Los 
rezagos son muy elevados y su superacián 
constituye uno do los olementos necesarios para 
dinamizar el crecimiento de Ia agricultura. Algunas 
regiones cafeteras, también sufren un grave 
deficit en inversiones en capital humano. Las 
polIticas de roestructuraciOn que estudia Ia 
Federacián requieren, para su implementación 
exitosa, que se eleve substancialmente el nivel 
educativo y las condiciones de vida del cafetero. 
Universalizar Pa educaciOn primaria y reducir 
drásticamente Ia deserciOn escolar, de tal forma 
que se eleve el promedio de escolaridad, podrIa 
ser una meta razonable, para el mediano plazo, 
lo mismo que ampliar Ia proporciOn, actualmente 
muy baja, do personas con educación secundaria 
y terciaria. Estos niveles de educación son 
necesarios para sostener el avance tecnológico 
que se requiere. 

Es totalmente justificable destinar recursos de 
Ia bonanza petrolera a Ia financiación do Ia 
inversián social y do infraestructura fIsica en las 
zonas cafeteras, para reducir Ia carga quo ha 
asumido el gremio ', y contribuir a bajar los 
costos. Una prioridad deberla ser invertir en areas 
cafeteras de altos rendimientos cuya corn-
petitividad se ye atectada por Ia talta de 
infraestructura 7b• 

/nvestigac/On y desarrollo tecno/ógico. En 
cuanto a Ia politica de investigación y desarrollo 
tecnolágico, aceptando que algunas de las 
nuevas medidas, adoptadas por el gobierno, son 

muy positivas, como Ia descentralización y Ia 
mayor participaciOn del sector privado, parece 
conveniente recalcar algunos puntos 76.  

En primer lugar, el aporto del gobierno colom-
biano a este rubro ha sido tradicionalmente 

pequeno y los fondos privados no compensan 
el retroceso de los pLiblicos. Los inversionistas 
privados consideran Pa investigación como una 
externalidad y prefieren no incurrir en estos 
costos, aunque Ia Federación do Cafeteros es 
una excepcián notable. En segundo término, Ia 
descentralizaciOn y Ia privatizaciOn pueden 
implicar Ia pérdida de foco o duplicidad, por lo 
quo parece adecuado que los sectoros püblico 
y privado concerten una estrategia de largo plazo 
y definan prioridades dares. 

La investigacián debe desarrollar variedades de 
alto rendimiento, generar tecnologias divisibles 
y cubrir las necesidades de todo tipo de unidades 
productivas, sin excluir ninguno, especialmente 
en las laderas cordilleranas. Se ha probado en 
muchos palses en desarrollo, y en Colombia en 
el sector cafetero muy especialmente, quo los 
campesinos, lejos de ser conservadores y 
adversos al riesgo, innovan y transforman sus 
prácticas de cultivo, si el cambio técnico es 
adecuado a sus requerimientos. AsI por ejemplo, 
Ia relaciOn entre los rendimientos de los po-
quenos y los grandes productores se redujo en 
más de un 50% en el perIodo 1973 -76/ 1988. 

La investigación y Ia adopciOn de nuevas 
tecnologias debe dinamizar el crecimiento de Ia 
productividad, ya que las tecnologias disponibles 
en el pals han agotado su potencial. Esto es 
especialmente válido para productos coma arroz, 
algodón, cebada, malz, no asI para el café, al que 
se hará referencia más tarde. Para otros, los 
costos do control de plagas a malezas, es 
rolativamente alto, como en algodOn, malz, y 
papa. Todo lo anterior implica que, en estos 
productos, es necosaria impulsar el desarrollo 
tecnolOgico ya sea con esfuerzos nacionales a 
con transferencia de tecnologIa externa 78. Es 
interesante incorparar activamente, en los 

' 	El aporte de los gremios cafeteros a Ia dotación de infraestructura de los municipios representa US$0.04 /libra. 
Estas regiones están en Narino. Cauca, Tolima, y en Ia sierra del Perijá, entre otros, Entrevista con or director de Ia 
Oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros, Enrique Ospina, Bogota, Octubre de 1996. 

En entrevista en Octubre 1996, Fidel Cuéllar, llamó Ia atención sobre las dudas que existen de que las reformas del ICA 

den frutos en el corto o mediano plazo, ya que en este campo se han realizado numerosas reformas sin un resultado 

evidente. Una razón de esta situación podria ser Ia falta de interés del inversionista privado en incurrir en estos costos, 
en vista de las externalidades. 

Jaramillo, V, Jorge, Una Nuevas Mirada a Ia Reforma Agraria Colombiana", Planeación y Desarrollo 1993, pág. 435. 	
iAll Hertford, R. y Espinal, C. "Evaluación de Ia Competitividad de la Agricultura. Algunos resultados preliminares y sm recomendaciones en el caso colombiano". trabao presentado en el XXVIII Congreso Agrario Nacional. Nov., 1995 
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trabajos del desarrollo tecnológico, a los 
productores tal como lo sugieren los mismos 
cafeteros 19  y como lo avala el Banco Mundial 
en reciente estudio 80  

La investigación debe cubrir tamblén aspectos 
como el manejo post cosecha, el bodegaje, 
empaque y el transporte y Ia administración. 
Resulta interesante estudiar experiencias 
diversas, como las de Chile por ejemplo, en donde 
ha habido fallas que afectan Ia calidad de Ia 
produccián y los precios de las exportaciones y 
Nueva Zelandia, Canada o Australia, con 
resultados un tanto más parejos. 

Sobre Ia estructura de Ia propiedad. Es 
recomendable ahondar en el análisis, para el caso 
colombiano, de Ia validez del principio sobre Ia 
relación inversa entre Ia productividad y el tamaño 
de Ia unidad productiva y sobre Ia existencia de 
economlas de escala en Ia agricultura. Estudios 
muy recientes sugieren que prácticamente en 
ningün producto dichas economIas existen y se 
demuestra que son el resultado de factores 
polIticos o, como en el caso del te, de las 
estrategias de las empresas comercializadoras 
multinacionales. Nuevas tecnologIas en arroz, 
algodán, cacao, palma africana o té, han probado 
que las pequenas unidades son más eficientes. 
Un estudio reciente del Banco Mundial sobre el 
Ecuador, prueba lo anterior para varios productos 
y para Ia agricultura en conjunto, en Ia que se 
incluye el café. Este trabajo sugiere que los 
rendimientos y Ia productividad crecen menos 
o decrecen a medida que aumenta el tamaño de 
Ia propiedad 81  Se sugiere, también con gran 
solidez factual y analitica, que el desarrollo 
cientIfico y tecnológico es neutral a Ia escala y 
que Ia conveniencia de mayor escala en Ia 

administración, o en el mercadeo, noes sinónimo, 
ni justifica Ia gran escala en Ia producción 82  

La superioridad de Ia pequeña escala en Ia 
producción agrIcola (y en Ia ganaderIa, como 
parecen sugerirlo experiencias en Indonesia e 
India), medida por Ia productividad total factorial 
y Ia productividad total factorial social, es mayor 
entre menor sea el nivel de ingreso de un pals y 
mayor Ia concentracián de Ia propiedad. Al 
desaparecer los subsidios a los insumos indus-
triales, y a las inversiones de gran escala, 
otorgados, entre otros, por Ia via de Ia tasa de 
cambio y el crédito subsidiado, Ia supremacia 
de Ia gran escala productiva desaparece y se 
revierte Ia tendencia a Ia expulsián de mano de 
obra. En este contexto se ha revaluado el papel 
de Ia economla campesina, y reivindicado Ia 
habilidad empresarial y capacidad innovadora del 
pequeno productor, como lo sugiere también Ia 
experiencia cafetera colombiana. 

Prioridad en Ia agricultura colombiana debe ser 
Ia creación de un mercado de tierras capaz de 
inducir cambios en Ia estructura de Ia propiedad, 
complementado por acciones del gobierno para 
lograr una reforma que satisfaga las demandas 
del crecimiento equilibrado del sector 83  Las 
polIticas de tierras deben ir acompañadas de 
inversiones en irrigacián, carreteras, vivienda, 
educación, salud, sistemas financieros y de 
extension, previstas en Ia Ley 160 significativas 
para elevar Ia productividad y el ingreso 84  

For otra parte, parecen necesarios tamblén Ia 
eliminacián de los subsidios que favorecieron a 
Ia gran extension, en perjuicio de Ia pequena, Ia 
campesina y Ia mediana y a la mecanización, en 
contra de la generación del empleo 85  Esta 

orientación Ia justifican cone 
equidad y también de efic 
asignación de recursos producl 
razones, porque los pequenos 
Ia tierra más intensivamente, 1 

agricultores pequenos y los 
mayores retornos por hectárea, 
al incrementar Ia tierra cultiva( 
mediante yenta, arrendamiento 
Ia productividad y Ia equidad 86  

La actual polltica de tierras, LE 

resuelve algunas de las insuficie 
en el sentido de que introduc.e 
mercado para Ia reestructuraciOr 
Se considera que Ia ley es ade: 
se refiere a Ia demanda, a 1;reu1 
de financiación de Ia coniura C: 

campesinos que Ia deseen, pen 
que es necesario actuar con n 
para eliminar elementos que res 
tales como los incentivos para pc 
un seguro antiinflacionario, Ia 
nismos impositivos y los subsi 
los insumos, todo lo cual eleva 
rentabilidad, sube el preclo y 
puesta en el mercado 87  

4.23 Sobre las PolIticos 
de Comercio Exterior 

Las pollticas sectoriales deL:. 
suficiente claridad Ia situacH 
internacional de productos agr! 
dinámico, diversificado, y brind 
importantes, que el pals poc 
plenamente si se eliminaran 
discriminatorios de las politi 
nómicas. 

En efecto, el mercado de prod 
de alimentos con un mayor vaIl 
hortalizas, y Ia silvicultura, crece 

86  Banco Mundial, Ecuador, Poverty 
87 	B.M. "Colombia. Review of Agricu 
88  Esta es una estrategia universalm 

como el caturr8, el Ruini 11 o el Ca 
tradicionales. LMC Report1995, C 

89 	Ibid pág. 15. 

79 	FNC: Estudio de Ia cat icultura en Colombia ... op cit Dic. 15 de 1995, peg. 51. 

° B.M. " Sustainable Agriculture and Poverty Reduction in L. A... ', October 1996, pág. 16. 
81 	Banco Mundial: Ecuador, Poverty report, Washington October 1996, pág. 22. 
82  Tomich. PT. et al: Transforming Agrarian Economies.... Op cit 1995, cap. IV 
83 	La politica de tierras tue considerada como 'elemento esencial de Ia politica agropecuaria', por el gobierno colombiano. 

Ver: DNP Apertura a Ia Propiedad de Ia Tierra y Dinamización de este Mercado, DNP-XXX-UDA-Minagricultura, 

Bogota, 2 de octubre, de 1991, peg. 1. 
Jaramillo, C.F. Apertura, Crisis, y recuperación. La agricultura Colombiana entre 1990 y 1994, pág. 29 a 33. El 

Banco Mundial considera que el Incora deberia mantener sus poderes de compra compulsiva de tierras para disuadir 

eventuales acciones colectivas de los propietarios para bloquear Ia oferta de tierras al mercado. Banco Mundial, 
Colombia, Review of Agricultural and Rural Development Strategy, Nov. 1994, pág. 9. 

85 Ibidem. 
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orientación Ia lustifican consideraciones de 
equidad y también do eficiencia y mejor 

asignación de recursos productivos, entre otras 
razones, porque los pequenos agricultores usan 
Ia tierra más intensivamonte, "toda vez que los 
agricultores pequenos y los pobres, logran 
mayores retornos por hectárea, que los grandes, 
al incrementar Ia tierra cultivada por aquellos, 
mediante yenta, arrendamiento o leasing, mejora 
Ia productividad y la equidad 86  

La actual politica de tierras, Ley 160 de 1994, 
resuelve algunas de las insuficiencias del Incora, 
en el sentido de que introduce mecanismos de 
mercado para Ia reestructuracián de Ia propiedad. 
Se considera que Ia joy es adecuada, en lo que 
se refiere a Ia demanda, al crear los mocanismos 
do financiación do Ia compra de tierras per los 
campesinos que Ia deseen, pero se ha sugerido, 
que es necesarlo actuar con mayor intensidad 
para eliminar elementos que restringen Ia oferta, 
tales como los incontivos para poseer tierra como 
un seguro antiinflacionario, Ia falta de moca-
nismos impositivos y los subsidios al crédito y 
los insumos, todo lo cual eleva artificialmente Ia 
rentabilidad, sube el procio y desestimula su 
puesta en el mercado 87  

423 Sobre las PolIticas 
de Comercio Exterior 

Las polIticas sectoriales deben considerar con 
suficiente claridad Ia situaciOn del mercado 
intornacional de productos agrIcolas, el cual es 
dinámjco, divorsificado, y brinda oportunidados 

importantos, que el pals podrla aprovechar 
plenamente si se eliminaran los olomentos 
discriminatorios de las poilticas macroeco-
nO mica s. 

En efecto, el mercado de productos agrIcolas, 
de alimentos con un mayor valor, como frutas, 
hortalizas, y Ia silvicultura, crece aceleradamente 

y, en valor, es comparablo al café. Palses exitosos, 
en términos de crecimiento económico y avance 
exportador, como China, Tailandia a Chile, 
también Brasil, explican su buen desempeno, en 
parte, per haber logrado ubicarse en rubros del 
sector agrIcola de mayor valor, demanda impor-
tanto y con una elevada elasticidad do ingreso. 
Para roalizar el potoncial del pais en productos 
de este tipo, se requloren inversiones del sector 
privado para desarrollar Ia oferta, las que difI-
cilmente se efectuarán si porsisto el sesgo 
anti-exportador de Ia revaluación. 

Para dinamizar Ia exportaciones do productos 
agrIcolas de alto valor agregado, las cusles son 
también intonsivas en conocimionto cientifico y 
demandan infraestructura y pericia exportadora, 
es necesaria la investigaciOn y el desarrollo 
tecnolOgico e inversiones en capital humano. 
Corpo,'ca y Ia Fun dacio'n Colombia Internacional, 
son una buena base para desarrollar acciones 

en este sentido. La investigaciOn y los esfuerzos 
deben centrarse en el logro de los niveles de 
calidad y roquerimientos sanitarios estrictos 
exigidos per el mercado internacional. 

En el café es necesario combinar, Ia estrategia 
universalmente desarrollada de buscar hIbridos 
resistontes a las enfermedades y do alto 
rendimiento, que ha intensificado el uso do 
productos quImicos para Ia fortilizaciOn y el 
manejo fitosanitario 88  con acciones para man-
toner y elevar Ia calidad del café y asI conservar 
y ampliar el premio en los precios. Jamaica, ilustra 
este punto. Sus costos totales de producción 
sobrepasan a los colombianos, pero el premio 
rocibido per Ia calidad de su café lo convierte en 
el más rentable del mundo, En Ia medida en Ia 
cual se amplIe en el mundo la siembra do las 
variedades hIbridas, se incromentarán los 
premios a aquollos palsos que hayan mantenido 

y rehabilitado las variedades tradicionales 11  a 
elevado Ia calidad y las caracterIsticas do su café. 

86 	
Banco Mundial, Ecuador, Poverty Report, October 1996. 

87 	
B.M. "Colombia. Review of Agricultural and Rural Development Strategy", Nov. 1994, pág. 9. 

88 	
Esta es una estrategia universalmente seguida y que se continuará. Segün el 61timo informe de LMC, variedades tales 

como el caturra, el Ruini 11 o el Catamur, son resistentes, pero no de tan alta calidad en copa como algunas variedades 
tradicionales. LMC Reportl 995. Conclusiones, pdg. 15 
Ibid. pág 15. 
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Estos productores serán los ünicos capaces de 
ampIir su particiaci6n en el mercado mundia/°°. 
En esta perspectiva, podrIa estudiarse en qué 
medida Ia caficultura tradicional podrIa constituir 
una de las bases para Ia producción de los cafés 
de mayor calidad, gourmet y con menos insumos 
quimicos. 

42.4 La Comercializcición Externa del Café 

En virtud de las caracterIsticas del mercado 

mundial (demanda externa poco elástica, con 
unos pocos paises productores concentrando 

una buena fracción del mercado mundial y por 
los problemas de adición de Ia oferta), es 

necesario enfatizar que las alternativas más 
adecuadas para reducir Ia inestabilidad del 

ingreso, son los mecanismos de control de Ia 
oferta. En clrculos gubernamentales se considera 

que las medidas óptimas son el libre comercio y 
el uso de los instrumentos de reducción de 

riesgo, como los contratos adelantados, los 
futuros o las opciones 91  Cuando, como en el 
caso del café, el coeficiente de correlación entre 
los precios y las cantidades es menor que cero, 
y la demanda inelástica, Ia estabilización eleva 
los ingresos, por arriba del nivel pre-estabilización 

y es superior a los esquemas financieros de 
disminución de riesgo. La estabilización de los 
ingresos cafeteros debe ser un objetivo de 
politica püblica, por el peso de Ia economla 
cafetera en Ia nacional y por los costos sociales 
que acarrearIa un mayor deterioro de Ia rentabilidad. 

Lo anterior no implica que no pueda o no deba 
combinarse el uso de los dos tipos de instru-

mentos. Tampoco que la existencia de los 
mecanismos financieros de reducción de riesgo, 
sea motivo para no pensar en las polIticas de 

estabilización de ingresos. El uso de los 
mecanismos financieros de reducción de riesgos, 
no afecta Ia inestabilidad de los ingresos, implica 
costos elevados y el acceso permanente de los 
productores y exportadores a Ia informacián más 
actual sobre las condiciones del mercado mundial 
del grano. Demanda la creación de un marco legal 
y regulatorio apropiado que genere confianza92 . 

La superioridad de los esquemas de estabilizacián 
plantea Ia necesidad de explorar las modalidades 
más eficientes de control de Ia oferta exportable. 
Las experiencias de los acuerdos de materias 
primas señalan las dificultades de mantener Ia 
disciplina y los inconvenientes en las nego-
ciaciones, derivados de los problemas para 
identificar los obletivos de precios y los corn-
promisos sobre cuotas, que satisfagan los 
intereses de todos los miembros. Los acuerdos 
con mayor posibilidad de éxito y duración, son 
los que optan por Ia estabilización del ingreso y 
no por Ia elevación sostenida de los precios. Si 
hasta Ia fecha, los palses cafeteros han logrado 
mantener viva el acuerdo voluntario de pro-
ductores, su permanencia en el tiempo no está 
totalmente garantizada, y los paises no miembros 
han incrementado su participación en los 
principales mercados 93 . Es prudente, por lo tanto, 
identificar las diferentes opciones de control de 
oferta, senalando las de menores riesgos y costos 
y sugerir los mecanismos de financiación más 
eficientes. 

Para Ia eventualidad de que no se prorrogue la 
APPC, es conveniente considerar las opciones 
voluntarias y no voluntarias para manejar Ia oferta 
del grano 11 , y estudiar el papel que Colombia 
podrIa jugar sola o en asocio de otros produc-
tores. Esto requiere de información que permita 
establecer las preferencias de los principalës  

paises y simular sus reaccione 
en las polItjcas del pais. 

Par otra parte, las polIticas come. 
deben orientarse hacia los 
dinámicos, tanto en términos ge 
del producto mismo. En cuanto 
de destino, es acertada Ia e: 
Federación de ampliar la preseru 
en los paises de expansion recier 
en los en los cuales la particir 
colombiano es menor al peso 
mercado mundial. Estas estrat 
implican un importante esfuerza 
promoción ya que se trata de exr 
y de desplazar competidorbs, en 
precio ' eficiencia en Ia prod 
mercadeo. Esta es una tarea € 
haber espacio para cooperación 
Un mercado por expandir es p 
nacional 

Por otra parte, toman fuerza las re 
que en diversas oportunidades 
sobre Ia conveniencia de intens 
y ampliar Ia presencia del pals, 
en los cafés de mayor valor, comc 
de altura, gourmet y orgánicos 
lamarse. La demanda en los paIs 
es cada vez más sofisticada y, e 
que se eleve el ingreso, tiende 
cada vez más y a preferir Ia calidaci 
se manifiesta inclusive en los CL. 

Colombia debe buscar consoi 
como pals productor de cafés de 
y expandir la producción de est 
interesante establecer Si su caficL 
puede jugar un role activo. 

4..25 La Reestructuracjon 
Ia Economla Cafetera 

La evoluciOn del mercado mundi 
Ia economia nacional, aün en ause 

95  El mercado nacional de café dehe 

producto. Entrevista en Ia FNC, Bo 
96  LMC Coffee Report 1996", pág. 1' 
97  Entrevista con A. HerrOn, Bogota C 
98  Avellaneda, R. RamIrez, J. Echeverry, E 

Bogoté, 1995. En Ia zonas bajas, Ia inten: 

FNC: Estudio de Ia Caficultura en 

° LMC, 1996 Report. 
91 
 Esta concepcion resultó clara en numerosas entrevistas con altos funcionarios del DNP el ministerio de Hacienda y 

con miembros de a Junta Directiva del Banco de Ia Repéblica, en julio y Agosto de 1995 y Octubre de 1996. 
Aparentemente desconocen artIculos recientes del Banco Mundial que sostienen una posicion distinta. Ver P01 ejemplo: 
Schiff, M. "Commodity Exports and the Adding up Problem in Developing Countries", BM, PRWP No 1338, de 1994, 
quien argumenta que el libre mercado no es el óptimo para productos como el café y propone mecanismos de control 
de oferta, como medio para estabilizar el ingreso. 

Varangis, P y Larson, D: Dealing with Commodity Price Uncertainty, WB PRWP No 1667, Oct. 1996. 
LMC, Coffe Report 1996, pág. 92-93. 

Los ejercicios desarrollados por Ia Federación son un buen análisis de este tipo de opciones, ver RamIrez, VJ. et  al, 
Análisis del Mercado Cafetero. FNC, Bogota, Junio de 1996 
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stabilidad de los ingresos, implica 
s y el acceso permanente de los 
xportadores a Ia información más 
condiciones del mercado mundial 

anda Ia creacián de un marco legal 
propiado que genere confianza92 . 

de los esquemas de estabilización 
sidad de explorar las modalidades 
decontrol de Ia oferta exportable. 
as de los acuerdos de materias 

las dificultades de mantener Ia 
s inconvenientes en las nego-
ivados de los problemas para 
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oilidad de éxito y duración, son 
or la estabilización del ingreso y 

cióo sostenida de los precios. Si 
los paises cafeteros han logrado 
el acuerdo voluntario de pro-
rmanencia en el tiempo no esté 
ntizada, y los paIses no miembros 
tado su participacián en los 
cados 93 . Esprudente, por lotanto, 
iferentes opciones de control de 

-Ia las de menores riesgos y costos 
ecanismos de financiacián más 

iciad de que no se prorrogue la 
-oiente considerar las opciones 
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etudiar el papel que Colombia 
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iiere de información que permita 
preferencias de los principales 
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Agosto de 1995 y Octubre de 1996 
1 una posicion distinta. Ver P01 ejemplo: 

nines', BM, PRWP No 1338, de 1994, 
café y propone mecanismos de control 

No 1667. Oct. 1996. 

)O de opciones, ver RamIrez, VJ. et  al, 

palses y simular sus reacciones a los cambios 
en las polIticas del pals. 

Par otra parte, las polIticas comerciales cafeteras 
deben orientarse hacia los mercados más 
dinámicos, tanto en términos geográficos, coma 
del producto mismo. En cuanto a los mercados 
de destino, es acertada Ia estrategia de Ia 
Federacián de ampliar Ia presencia de Colombia 
en los paIses de expansion reciente yen aquellos 
en los en los cuales Ia participación del café 
colombiano es menor al peso del pals en el 
mercado mundial. Estas estrategias de yenta 
implican un importante esfuerzo de mercadeo y 
promoción ya que se trata de expandir mercados 
y de desplazar competidores, en base a calidad, 
precio y eficiencia en Ia producción y en el 
mercadeo. Esta es una tarea en Ia cual debe 
haber espacia para coaperaciOn con el gobierno. 
Un mercado por expandir es por supuesto el 
nacional 11 . 

Par otra parte, toman fuerza las recomendaciones 
que en diversas oportunidades se han hecho 
sobre Ia conveniencia de intensificar las ventas 
y ampliar Ia presencia del pals, ya importante, 
en los cafés de mayor valor, como los especiales, 
de altura, gourmet y orgánicos, coma suelen 
Ilamarse. La demanda en los palses desarrollados 
es cada vez más sofisticada y, en Ia medida en 
que se eleve el ingreso, tiende a diferenciarse 
cada vez más y a preferir Ia calidad. Esta evolución 
se manifiesta inclusive en los cafés solubles 91 . 

Colombia debe buscar consolidar su nombre 
coma pals productor de cafés de optima calidad 
y expandir Ia producción de estos cafés. Seria 
interesante establecer si su caficultura tradicional 
puede jugar un role activo. 

12,5 La Reestructuración de 
Ia EconomIa Cafetera 

La evoluciOn del mercado mundial cafetero y de 
Ia economIa nacional, aén en ausencia debonanza 

petrolera y revaluación, hacen necesarias 

acciones tendientes a Ia reestructuración y 
diversificaciOn de Ia producciOn. Esto, entre atlas 
razones, por los cambios en el mercado laboral 
y por que en Ia medida en que las regiones 
cafeteras se desarrollan y urbanizan, suben los 
costos de Ia tierra y de los salarios, ya que muchas 
actividades urbanas compiten con el caf697 . 

Adicionalmente, Ia presencia de Ia broca, en las 
areas cafeteras bajas, en donde hay cosecha todo 
el año, ha implicado Ia intensificación de faenas 
de mantenimiento y mayor demanda de mano 
de obra. Las elevadas tasas de interés, ante bajos 
precios, hicieron imposible el page de Ia deuda 
acumulada por un segmento impartante de 
cafeteros. La reestructuraciOn es especialmente 
necesaria si hay situaciones de sobre-oferta, los 
precios son decrecientes y los costos de 
producción relativamente elevados. 

En este sentido hay que recalcar que Ia 
Federación de Cafeteros ha iniciado estudios 
importantes en el tema de Ia reestructuración 
de Ia industria cafetera, cuyos resultados serán 
un ingrediente básico para el diseño de las 
polIticas que se adopten. 

En efecto, Ia Federación de Cafeteros ha 
avanzado estudios y trabajos experimentales para 
elevar los rendimientos fIsicos, reducir los costos 
laborales y de ciertos insumos, a partir do Ia 
difusión de las tecnologIas existentes en el pals98 . 

El énfasis se centra en analizar Ia relacián entre 
rentabilidad y rendimientos, asumiendo que 
ciertos costos fijos y los de administración, se 
reducen en Ia medida que se elevan los 
rendimientos y aumenta Ia escala de las unidades 
productivas. La meta, reducir en un 40% los 
requerimientas de mane de obra e incrementar 
Ia productividad 99 . La presiOn sabre los salaries, 
resultante de Ia revaluaciOn, induce cambios en 
Ia función de producciOn similares a los que está 

adoptando el sector manufacturero. 

El mercado nacional de café debe dinamizarse para hacenlo competitivo, elevar el consumo y mejorar Ia calidad del 
producto. Entrevista en Ia FNC, Bogota Oct. 1996. 

LMC "Coffee Report 1996", pág. 18-19. 

Eritrevista con A. Henrón Bogota Octubre de 1996. 

Avetaneda, A. Ramfrez, J. Echeverry, E: Informe sabre la Caficultura de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras FNC, 
Bogota, 1995. En Ia zonas bajas, Ia intensidad de los ataques de broca se debe a ia temperatura y a Ia distribuciónde las liuvias. 

FNC: Estudio de Ia Caficultura en Colombia: Situación Actual y Perspectivas: Bogota Dic. de 1995, peg. 40 M 11 

11 
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La propuesta central es Ia elevación de los 

rendimientos mediante la transformación de Ia 

caficultura tecnificada, para lo cual se prevé 

incrementar Ia densidad de Ia siembra, acelerar 

Ia renovación de los cafetos, emplear análisis de 

suelos para el uso de los fertilizantes y optimizar 

a gestión administrativa 111 . La meta es elevar 

los rendimientos a por lo menos 150 arrobas por 

hectárea. La experimentacián de Cenicafé ha 

obtenido resultados que sugieren que los rendi-

mientos crecen hasta densidades de siembra que 

van entre los 7000 y los 14000 cafetos por 

hectárea, cuando Ia densidad actual fluctüa entre 

2700 y 5300 árboles por hect6rea101 . Los rendi-

mientos obtenidos en los experimentos oscilan 

entre 700 y 511 arrobas por hectárea. 

Para sostener esos incrementos en rendimientos 

y mantener los costos dentro del lImite de los 

USA $0.73 por libra, considerados como el lfmite 

para garantizar Ia rentabilidad, Ia FNC estudia 

diversas medidas, algunas de las cuales reco-

mendadas por analistas pero no constituyen 

objetivos aprobados por el Congreso Cafetero 

o por el Comité Nacional. Por una parte limitar Ia 

producción a 12 millones de sacos y reducir el 

area cafetera a unas 940 mil hect6reas102  por Ia 

otra, introducir cambios en los métodos de 

fertilizacián y Ia mecanización de ciertas faenas 

de recolección, mediante Ia adaptación de 

diferentes tipos de maquinaria, siguiendo expe-

riencias de Brasil y Costa Rica103 . Un elemento 

importante en este aspecto, es el mejoramiento 

de Ia administración, mediante el aprovecha-

miento colectivo de servicios de administracián, 

que podrian ser suministrados por empresas 

especializadas104 . 

Los costos de los fertilizantes y de elementos 

quImicos para combatir las enfermedades y las 

plagas se reducirán mediante su aplicacián de 

acuerdo a las recomendaciones de los Servicios 

de Extension. Los estudios sugieren que los 

cafeteros suelen emplear en exceso estos 

insumos, sin que logren incrementos en Ia 

producción. Los ahorros en fertilizantes serIan 

del orden del 60%  y, en mano de obra, del 50%, 
no obstante, se obtendrIan producciones un poco 
mayores105 . 

Adicionalmente, se desarrollan nuevos imple-

mentos para el control integrado de arvenses, 

mediante los cuales se erradican las plantas 

competitivas, es decir aquellas que conviven con 
el café y le causan perjuicios, pero se conservan 

aquellos que establecen coberturas de suelo, 

reduciendo los peligros de erosion. El "aspersor", 
desarrollado por Cenicafé es económico, liviano 

y permite ahorros en mano de obra yen insumos 
quImicos 106 

Es muy positivo que se estudien estos avances 
tecnológicos oportunamente y con Ia seriedad 

con que lo hace Ia Federación, que ya se facilitará 

una más ordenada reestructuraciOn de Ia 

industria. Es necesario complementar los 

anteriores esfuerzos con otros estudios 

igualmente rigurosos sobre los costos de 

producción del café en todas las regiones, en 

diferentes tamaños de empresas, con distintas 
densidades de siembra, y considerando también 

diversas variedades de café y tipos de arreglos 

sociales. Con Ia información disponible no es 

posible determinar Ia productividad total factorial 

en los Departamentos, segün el tamano de Ia 
unidad productiva. De acuerdo a datos su-

ministrados para este estudio, hay regiones con 

muy interesantes rendimiento 

productividad, pero con serios 

infraestructura, que elevan sus c 

No es claro, si intensificar Ia sier 
muy superiores a los promed 

implicarIa un incremento propo 
insumos. Este tipo de modern 

requerir Ia intensificaciOn del us 

relativamente escasos, como el 
podrIa ser una opciOn viable en c 

revaluaciOn. No elimina, en el l 
necesidad de un marco mac 

propicio y una tasa de camblo con' 

otras cosas por que ningOn pals; 

puede mantener indefinidafnent 
vados derevaluaciOn, como a 

Colombia y tener salida al mercadc 

Otra preocupación surge de Ia im 

presencia de Ia broca. La broca 

elementos que ha reducido los r 

que explica la diferencia en rent 

Colombia y los poises Centroam 

métodos que se empleen para el c 

plaga, afectan la rentabilidad, ya c 
son elevados y los efectos secun 
El control natural, implicarIa eliminE 
baja108 , prefiriendo zonas en las cua 

esté acotada en el tiempo, el alime; 

desaparezca y Ia mano de obr 

costosa... 'la broca no es el pro 
mano de obra109 ". El control quim 
además de costoso, altamente rie.  
salud humana y el medio ambien 

parte, parece que las unidades c 
hares, resultan más eficientes, y Ia 

de trabajo familiar reduce los cos 

tales como Ia recoleccián de los gra 

FNC: ibidem pág. 15 a 33. 

Cálculos basados en Ia información de Ia Encuesta Nacional Cafetera, Fases 1 y 2, suministrada P01 Gerencia Técnica, 
Bogota Octubre de 1996. 
FNC, op cit Dic. 15, 1995 Anexo, Y, pág. 49. 

Entrevista con los Drs. A. Herrón y F. Cuellar, Bogota Octubre 1996 
FNC: "Estudio de Ia Caficultura op cit. 1995 pág. 46. 

Cadena G. G.: La investigación Cientifica de Ia Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Ia Productividad 
de las Plantaciones de Café. Trabaio presentado en el LIV Congreso Nacional de cafeteros de Colombia. Bogota, 
Diciembre de 1995, pág. 31. 

Entrevista con el Dr. A. HerrOn. Preiuicios culturales han impedido Ia generalización de esta tecnologia, ya que 
aparentemente no se considera un implemento masculino. 

107 Entrevistas en el CRECE y con el Dire 
1996. 

108 Entre los caficultores considerados 
sobre el nivel del mar. Entrevista con 

109 FNC Estudio de Ia Caficultura, OP cit. 
110 Cadena, G.G. OP cit pág. 38 a 40. 
1 1 Entrevista con el Dr. Ricardo AveUanc 

12  Entrevista con el Dr., A. Herrón, Gere 
los caficultores exitosos, ver: FNC, c 
estudio. 

113 Entrevistas con A. Avellaneda, y con 
N 	FNC: "Estudio de la Caficultura ... op 
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ivo que se estudien estos avances 
oportunamente y con Ia seriedad 
ce la FederaciOn, que ya se facilitará 
denada roostructuración de Ia 
s necesario complementar los 
esfuerzos con otros estudios 
rigurosos sobre los costos de 
el café en todas las regiones, en 
naños de empresas, con distintas 
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sara este estudio, hay regiones con 

1 y 2, suministrada P01 Gerencia Técnca, 

feteros de Colombia y Ia Productividad 

naI de cafeteros de Colombia. Bogota, 

neralización de esta tecnologia, ya que 

muy interesantes rendimientos y muy alta 
productividad, pero con serios problemas de 
infraestructura, que elevan sus costos107 . 

No es claro, si intensificar Ia siembra a niveles 
muy superiores a los promedios actuales, 
implicarIa un incremento proporcional en los 
insumos. Este tipo de modernización puede 
requorir Ia intensificación del uso de factores 
relativamente escasos, como el capital, lo cual 
podrIa ser una opción viable en condiciones de 
revaluación. No elimina, en el largo plazo, Ia 
necesidad de un marco macroeconOmico 
propicio y una taSa do cambio competitiva, entre 
otras cosas por que ningün pals, petrolero o no, 
puede mantener indefinidamente niveles ele-
vados de revaluacián, como Ia observada en 
Colombia y tenor salida al mercado internacional. 

Otra preocupación surge de Ia importancia do Ia 
proSencia de Ia broca. La broca es uno de los 
elementos que ha reducido los rendimientos y 
que explica la diferencia en rentabilidad entre 
Colombia y los palses Centroamericanos. Los 
métodos que se empleen para el control de esta 
plaga, afectan Ia rentabilidad, ya que los costos 
son elevados y los efectos secundarios serbs. 
El control natural, implicaria eliminar Ia caficultura 
bajaboR, prefiriondo zonas en las cuales Ia cosecha 
esté acotada en el tiempo, el alimento de Ia broca 
desaparezca y Ia mano de obra sea menos 
costosa... "Ia broca no es el problema, sine Ia 
mano de obra109 ". El control qulmico puede sor, 
además de costoso, altamente riosgoso para Ia 
salud humana y el medio ambiente110 . Por otra 
parte, parece que las unidades cafeteras fami-
hares, resultan más eficientes, y Ia disponibilidad 
de trabajo familiar reduce los costos do faenas 
tales como Ia recolecciOn de los granos caldos111  

De Ia observación do los cambios en la economia 
nacional, los del mercado internacional y las 
iniciativas en estudio par Ia Federación, podria 
sugerirse que Ia reestructuración podrIa combinar 
varias estratogias: 

Divers/f/car las unidades product/yes, hacia Ia 
producciOn do alimentos no transables o 
importables, con elfin do reducir peso del ingreso 
que proviene del café, en el ingroso total de los 
caficultores. Esta es una opción especialmente 
válida, aunque no exclusiva, para los cafeteros 
más pobros y pequenos, los cuales de esta 
manera no comprometerian el excedente cafe-
tero en compra de alimentos y generarlan 
recursos para el ahorro a Ia inversián. En este 
sentido son valiosos los aportes investigativos 
do Ia FederaciOn al programa "Pan Coger", que 
contempla Ia provisiOn do semillas, plantas y 
animales, e instrucciOn para que el caficultor 
pequeño y pobre inicio, en este sentido, Ia 
diversificaciOn de su finca112 . 

Heorientar Ia producciOn de las zonas cafeteras 
de más altos costos y manor product/v/dad 
total factorial, hacia productos rentables, agrI-
colas, do silvicultura o industriales, exportables 

importables. Existe Ia opinián que los caficul-
tores ausentistas, los altamente endeudados y 
los que se encuentran en regiones bajas, difIcil-
monte pueden mantonerse en el sector en virtud 
de sus costos"'. Los estudios de Ia FederaciOn 
sugioren que los cafeteros más oxitosos 
administran sus fincas personalmente y vivon en 
ellas, aplican fertilizantes segtin los estudios de 
suelos y reciben asistencia técnica de los 
servicios de extensiOn. En este sentido es 
oportuno mencionar que, de estas areas de altos 
costos, saldrIan los caficultores no eficientes. Para 

Entrevistas en el CRECE y con el Director de la oficina de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros, Bogota, Octubre de 
1996 

Entre los caficultores considerados con menores opciones están aquefos ubicados en altitudes bajo los mil metros 

sobre el nivel del mar. Entrevista con R. Avellaneda, Octubre de 1996. 
FNC Estudio de Ia Caficultura, op cit. Dic. 15 1995, 
Cadena, G.G. op cit pág. 38 a 40. 

Entrevista con el Dr. Ricardo Avellaneda. Bogoté, .Junio, de 1996. 

Entrevista con el Dr., A. Herrón, Gerente Técnico de Ia FNC, Octubre, 1996. Esta es una recomendación que reiteran 
los caficultores exitosos, ver: FNC, op cit. Dic. 15 de 1995, pdg. 53 y que se recogió en las entrevistas durante este 
estudio. 

Entrevistas con R. Avellaneda, y con A. Herrón y Fidel Cuéllar, Octubre, 1996. 
FNC: "Estudlo de Ia Caficultura ... op cit 1995, pág. 28. 
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estimular Ia diversificación de Ia producción es 
necesario, per una parte Ia existencia de un marco 
propicio a las inversiones, Ia provisián de crédito 
y la asistencia técnica para los estudios 
necesarios tanto para Ia producción como para 
el mercadeo. La asistencia financiera es indis-
pensable para compensar el riesgo inherente al 
camblo de actividad. 

Incentivar Ia producción cafetera en las zonas 
de menores costos ymayor productividad total 
factorial. Los mayores rendimientos fIsicos no 
significan necesariamente mayor productividad 
total factorial, privada o social. Esta es una 
preocupación muy clara en los altos circulos 
gubernamentales que consideran oportuno 
realizar estudios sobre productividad total 
factorial y ostablocer si los métodos de 
produccián menos intensivos en capital y con 
diferente organización social, pueden garantizar 
menores costos productivos, mantener Ia calidad 
del café y asegurar superior productividad 
factorial y rentabilidad 5 . Los estudios de Ia 
Federación sugieren quo los cafeteros más 
exitosos administran sus fincas personalmente 
y viven en ellas, aplican fertilizantes segün los 
estudios de suelos y reciben asistencia técnica 
de los servicios de extensión 6 . En este sentido 
parece justificarse realizar estudios del mercado 
laboral rural que reflejen Ia situación actual y 
establezcan el costo de oportunidad del trabajo, 
en las diferentes regiones cafeteras del pals117 . 

Siendo el café un producto con muy pocas 
economlas de escala, y en el cual los costos 
laborales son preponderantes, Ia disponibilidad 
de mano de obra es determinante para orientar 
Ia reestructuración. Las economIas do escala en 
administración, beneficio y mercadeo, no 
justifican escatas mayores en Ia producción, ni 
compensan los costos más elevados de Ia mano 
de obra. Estos criterios han de estar presentes 

al estudiar los beneficios y costos do las 
estrategias que so vayan a emplear para Ia 
reducción de los costos do producción. Zonas 
de Nariño, Cauca, Tolima, Ia Sierra del Perijá y 
otras varias, tienen tierra apta y menos costosa 
y mano de obra abundante y relativamente barata 
(producir una libra de café en Nariño es casi dos 
veces y media más barato que en regiones del 
QuindIo p8), 

 y pueden ofrecer oportunidades para 
el desarrollo cafetero nacional. Desde esta óptica 
habrIa que evaluar Ia propuesta de Ia Foderación 
en el sentido do que: "no es conveniente Ia 
promoción de nuevas siembras, ni Ia financiación 
de nuevas siembras. Es docir, no ampliar Ia 
frontera agricola"119 , ya que Ia reestructuración 
podrIa significar Ia reducción del peso do las areas 
con menor productividad total factorial y Ia 
expansion de aquollas que tengan una pro-
ductividad factorial mayor, en cuyo caso so 
justificarlan nuevas siembras. For otra parte, si, 
"el desompeno del sector cafetero y el margen 
para ampliar Ia producción parecon dopondor del 
éxito de los programas do control do Ia broca"120 , 

junto con los métodos decontrol quo intensifican 
el use de elementos quImicos y biológicos, habrIa 
quo intonsificar Ia actividad en las areas cafeteras 
de altura, un ambiente natural no propicio a Ia 
propagación do Ia broca. Los avances tocno-
lágicos que analiza Ia Federación, deben captar 
plenamente estas opciones. 

Hay que considerar, sin embargo, quo si el pals 
quo diversifica es un productor con poder do 
mercado, como lo es Colombia, Ia contracciOn 
de su oferta exportable puode elevar los procios 
y desestimular Ia diversificación, generándose 
un circulo vicioso. For esta razón, Ia diversificación 
dober sor prioritaria y a ésta so podrian arbitrar 
recursos provenientes de Ia renta petrolera. For 
otra parte, es nocesario hacer énfasis que Ia 
revaluación desestimula nuevas invorsiones 
relacionadas con bienes transables y hace 

fracasar los esfuerzos per diver 
maneras, es importanto hace 
caso do eventuales bonanzE 
oxternos, habrIa quo desestiri 
de las polIticas de diversificack 
estrategia do Iargo plazo, ft 
productividad total factorial d 
descuidarse. 

Al establecer las Ilnoas de Ia c 
quo estudiar los mercados ext 
so haga hacia otros productos t 
problemas de demanda. Pero 
ser productos con ventajas 
sentes o potenciales evidente 

4.3 PolIticos para el Sec 

Para Ia polltica industrial, so i 
IIneas amplias, do diferente ni' 
refiere al nivol técnico: tod 
medidas nocesarias para esti 
tividad en general. La segund 
marco de la oconomIa polIticE 
tiene que ver con el papel de Ia € 
do pequena y mediana escaiE 
términos do oquidad y de efi( 

115 Sobre Ia conveniencia de estudiar la rentabilidad cafetera en regiones agrológicamente adecuadas diferentes al eie 

cafetero, con preponderancia de poblacion campesina y trabajo familiar, se manifestaron en distintas entrevistas, 
altos funcionarios del gobierno y caficultores de distintas regiones entrevistados para este trabajo. 

FNC: 'Estudio de Ia Caficultura ... op Cit 1995, pág. 28. 
17  Entrevistas con Enrique Ospina, y con el Ministro de Hacienda, Octubre 1996. 
118 Entrevista con el Gerente del Comité Cafetero de Narino, Agosto 1995. 

FNC: Estudio de Ia caficultura en Colombia. Situación actual y Perspectivas. Bogota, diciembre de 1995, pág. 45. 
120 LMC Coffee Report 1996, PartY, chapter 7: Colombia, pág. 101. I lit I evista con Fidel Cuellar, Bog 
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fracasar los esfuerzos por diversificar121  Dc todas 
maneras, es importante hacer énfasis que, en 
caso de evontuales bonanzas en los precios 
externos, habrIa que desestimular el abandono 
de las polIticas de diversificación. Y, como es una 
estrategia de largo plazo, Ia elevación de Ia 
productividad total factorial del café no puede 
descuidarse. 

Al establecer las lineas de Ia diversificacián hay 
que estudiar los mercados externos, y evitar que 
se haga hacia otros productos tradicionales o con 
problemas de demanda. Pero sobre todo, deben 
ser productos con ventajas competitivas pro-
sentes o potenciales evidentes. 

43 Poilticas para el Sector Industrial 

Para ia politica industrial, se han indicado tres 
lIneas amplias, de diferente nivel. La primera se 
refiere al nivel técnico: todo el abanico de 
modidas necesarias para estimular Ia produc-
tividad en general. La segunda se inserta en el 
marco de Ia economia politica. La tercera linea 
tieno que ver con el papel de Ia empresa industrial 
de poquona y mediana escala, importanto, en 
términos de equidad y do eficiencia, en virtud 

do los nuevos derroteros tecnológicos. Ya se 

moncionaron los nivolos primero y segundo, nos 
referiremos al tercero. 

En cuanto a las nocesidades de la poquona y 
mediana industrias, somos poco optimistas. En 
todas las ontrevistas resultó una constanto que 
en esta area las deficiencias institucionales son 
mayores y más grave Ia pérdida de potencial a 
raIz de Ia aportura. Considorando Ia importancia 
do estas empresas en términos de equidad y 
dadas las tendoncias tecnoiágicas en el mundo, 
las cuales permiton cada vez más ci apro-
vechamiento eficiento del espacio económico por 
ompresas más pequoñas, results evidente que 
una prioridad politica deborla ser el apoyo al 
establecimiento de redes de firmas pequenas, 
Ia bésqueda de medios para crear Ia confianza y 
facilitar su acceso a las instituciones, frecuen-
tomonte monopolizadas por Ia gran industria. 
Asumiendo Ia importancia, que en esta matoria 

tiono el conocimionto local y las relaciones 
individuales, una forms de lograr lo anterior 
puede ser a través de las organizaciones no 
gubernamentales ospocializadas en el trabajo con 
pequenas y medianas industrias. 
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Bogota, diciembre de 1995, pág. 45. 
Entrevista con Fidel Cuellar, Bogota, Octubre de 1996. 
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Los programas de precios 

de sustentaci ón del café 

brasilen'o de los años veintes 

Amy Farmer 
Liniversidad de Tennessee 

RESUME N 

El mercado cafetero de los años veintes constitu-
ye un ejemplo de una firma dominante (Brasil) 
que enfrenta una franja competitiva (los 
campesinos colombianos). Con base en un 
modelo empIrico de ese mercado, en este artIculo 
se estiman las cantidades que deberIan ser 
exportadas por Brasil de acuerdo con Ia teorla 
de Ia firma dominante. Cuando se comparan las 
predicciones teóricas (que se basan en las curvas 
estimadas de Ia oferta y Ia demanda de 
exportaciones) con las exportaciones reales, se 
encuentra que Brasil exportá cantidades muy 
cercanas a las que predice Ia teorla de Ia firma 
dominante. Luego se hace una simulacián de Ia 
competencia con elfin de calcular los beneficios 
que obtuvieron los campesinos colombianos (Ia 
franja competitiva) como resultado de los altos 
precios. Los resultados sugieren Ia necesidad de 
revisar las razones históricas del éxito relativo 
de Colombia cuando otros paIses de America 
Latina sufrIan los efectos de la Gran Depresión. 

L INTRODUCCIÔN 

Algunos mercados internacionales se caracte-
rizan por la existencia de un productor dominante 
que elige las cantidades en presencia de una 
franja competitiva. DeBeers en el mercado de 
diamantes, Chile en el caso del cobre y Arabia 
Saudita en el caso de la OPEP son algunos 
ejemplos notables de firmas dominantes. En 
ciertos productos agrIcolas existe una estructura 
de mercado similar. Por ejemplo, Dole es el lIder 
en Ia producción de piña, y Holanda restringe 
las regallas en la producción de flores de alto 
valor agregado para mantener unos precios 
elevados, entre los seguidores de Holanda se 
cuentan Italia e Israel. 

La literatura acerca de las estrategias comerciales 

es de carácter esencialmente teárico, y las 
implicaciones de esos modelos van más allá de 
lo que permiten las pruebas empIricas.2  Sin 
embargo, en algunos trabajos se utilizan modelos 
de mercados imperfectos para analizar las 

La investigacion realizada para este artfculo recibió el apoyo de la National Science Foundation (Beca No. SES 8821151). 

También debo agradecer a Robert H. Bates, Jean-François Richard, Robert Marshall, Paul Pecorino y Dek Terrel per sus 
comentarios y sugerencias. 

Labys, Lesour y Guvenen (1988) hacer énfasis en la necesidad de mayor trabajo empIrico en el diseno de modelos no 
corn petitivos. 

TN 	 III 
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hinciones do ics testa do los nier ida 

internacionales de mercancIas. Adoptando un 
enfoque más flexible, Love y Murniningtyas (1992) 
hacen estimaciones para el mercado del trigo 
sn escoger una estructura de mercado; en 
cambio, incluyen un parámetro no restringido para 
medir el grado de poder de mercado. 

I- n este artIculotampoco se restringe Ia estructura 
de mercado. Sin embargo, después de Ia esti-
macion, se hacen pruebas para determinar Ia 
estrategia particular utilizada en un elemplo 
histórico. No se prueba el grado de poder de 
mercado del Brasil sino, más especificamente, 
si este pals siguió Ia estrategia exportadora que 
predice Ia teorIa de Ia firma dominante. Puede 
esperarse que un pais con capacidad para ejercer 
el papel de liderazgo adopte Ia estrategia optima? 
El análisis muestra que, tal como predice Ia teorla, 
Ia estrategia del Brasil fue muy semejante a Ia 
que predice Ia teoria de Ia firma dominante; ese 
resultado es una evidencia favorable a los 
modelos básicos de teorla de juegos. 

Además, el uso de datos histOricos permite hacer 
un análisis retrospectivo de las consecuencias 
potenciales de la estrategia de una firma 
dominante y subraya Ia necesidad de tomar 
precauciones; al optimizar los beneficios de corto 
plazo, Brasil apoyá el desarrollo de Ia industria 
cafetera colombiana y dio lugar a que Colombia 
sea su principal adversario en el mercado 
contemporáneo. La supervivencia relativamente 
poco dolorosa de Colombia durante la Gran 
Depresián ha sido atribuida a factores que 
incluyen el capital extranjero proveniente del 
Canal de Panama y a los ingresos exógenos de 
divisas. La actitud oportunista frente a las polIticas 
de precios de sustentación brasileñas ha sido 
virtualmente ignorada como origen del auge de 
este periodo.4 Este articulo revisa esa inter-
pretación histórica y encuentra que los beneficios 
que Colombia obtuvo con las polIticas brasileñas 

sonrr a I a iwyorcs q a UlgU 	 h(~[w  

ficios provenientes de factores tales como el 
Canal de Panama. Este resultado sugiere que los 
académicos que han escrito sobre Colombia han 
ignorado Ia importancia de las estrategias 
comerciales internacionales como una variable 
de politica extremadamente importante; Ia 
atribución de los éxitos del pasado a factores 
exógenos sugiere que, de mantenerse esa 
omisión, pueden per-derse beneficios potencial-
mente significativos con las polIticas actuales. 

11 Antecedentes históricos 

La produccián cafetera del Brasil aumentó 
continuamente a lo largo del siglo XIX; a finales 
del siglo ascendia a casi 10 millones de sacos, 
casi dos veces más que en los diez años 
precedentes. Un resultado obvio de ese rápido 
incremento de Ia producción fue una drástica 
reducción de los precios, de casi 15 centavos 
de dólar por libra a cerca de 5 centavos de dólar 
par libra en 1900. El temor a un descenso 
permanente de los precios se conjugó con la 
variabilidad de Ia producción. Por razones bio-
lógicas, los años de altos rendimientos eran 
seguidos par años de bajos rendimientos, Ia cual 
producia una variabilidad de los precios que se 
acentuaba par Ia condiciones del clima; un clima 
favorable podia dar lugar a una cosecha abun-
dante con rendimientos dos veces mayores que 
los del año promedio. Par otra parte, las sequias 
y las heladas podIan mermar significativamente 
las cosechas y reducir drésticamente Ia pro-

ducción. Preocupado par unos precios bajos e 
inestables, el gobierno brasileno empezó a 
retener inventarios. Aunque esa politica solo 
buscaba atenuar las oscilaciones de Ia producciOn 
y estabilizar los precios, también contribuyó a 
elevarlos. Este (programa de vaIorización resultO 
exitoso, y Ia politica se mantuvo en perIodos 
posteriores. 

Antes de 1921, esa politica se 
relativa facilidad; los exceso 
resultaban manejables en tér 
financieros. Sin embargo, Brasi l  
boom cafetero en 1921. Ant 
facilidades para exportar g 
terminaciOn de Ia Primera Guerr 
difIcil mantener el precio est 
reaccionO aprobando una politic 
inventarios del gobierno que, de 
debate, se hizo efectiva finalme 
de 1921. Para Complements 
interns, Brasil buscO Ia cooperac 
cafeteros rivales. Colombia, el 
rechazó Ia solicitud del Brasil 
Font, 1990).1 Este reconocirr 
cesidad de una cooperación rr' 
ruptura en Ia politica cafetera. 
establecer una politica perman 
de inventarios constituyO un hi 
los fines de este artIculo, br 
Colombia se miden a partir de 

En los años veintes, Colombia 
crecimiento mayor que Ia d 
latinoamericanos, y durante Ia 
experimentO pérdidas menorE 
estima las ganancias colombiar 
de los altos precios del café en 
años veintes y comienzos de It,  

que Brasil, molesto par Ia renuo 
a contribuir al recorte de las  
decidiO abandonar su politica a 

Además, pese a que Colombi 
ficiada, no deberIa concluirse 
brasilena no fue áptima (al m 
plaza) para Brasil. Con base 
residual estimada (Ia demar 
exportaciones colombianas), es 
Ia cantidad que deberia exp 
dominante. La comparaciOn de 
exportaciones brasilenas mi 

Ver, per ejemplo, Karp y McCaIIa (1983), McCalla (1966), Alaouze, Watson y Sturgess (1978). Carter y Schmitz (1970), 

y Koistad y Burns 119861. 
Diaz Alejandro (1976) atribuye el auge colombiano a variables politicas domésticas. En su libro, Dtaz Alejandro considera 

que las ganancias de divisas son exogenas. Flujarty (1956) y McGreevey (1971 ) no Ilegan a atribuir el auge colombiano 
a Ia actitud oportunista en Ia industria cafetera. Aunque se ha afirmado que las exportaciones cafeteras fueron una 

mpresa rentable, su importancia ha pasado inadvertida y nunca se han estimados sus beneficios. 

Colombia y Brasil producen vanE 
dirección; el Acuerdo de Paridade 

colombiano es igual al precio bra 
estima el impacto sobre el procio 

el cambio en el precio del cafo t 
determinar la estrategia del Brasi 
necesario modelar explicitamente 
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Antes de 1921, esa polItica se llevó a cabo con 

relativa facilidad; los excesos de producción 

resultaban manejables en términos fIsicos y 

financieros. Sin embargo, Brasil experimentá un 
boom cafetero en 1921. Ante las crecientes 

facilidades para exportar generadas por Ia 
terminación de Ia Frimera Guerra Mundial, se hizo 

difIcil mantener el precio establecido. Brasil 
reaccionO aprobando una polItica permanente de 

inventarios del gobierno que, después de un largo 
debate, se hizo efectiva finalmente en diciembre 

de 1921. Para complementar su estrategia 

interna, Brasil buscó Ia cooperación de los palses 

cafeteros rivales. Colombia, el mayor de ellos, 

rechazó la solicitud del Brasil (Holloway, 1975; 
Font, 1990). 	Este reconocimiento de Ia ne- 
cesidad de una cooperación mutua marco una 

ruptura en Ia polItica cafetera. La decision de 

establecer una polItica permanente de retención 
de inventarios constituyó un hito politico: para 

los fines de este articulo, los beneficios de 

Colombia se miden a partir de ese momento. 

En los años veintes, Colombia tuvo una tasa de 

crecimiento mayor que Ia de otros paIses 

latinoamericanos, y durante Ia Gran Depresión 

experimentó pérdidas menores. Este artIculo 
estima las ganancias colombianas provenientes 

de los altos precios del café entre finales de los 
años veintes y comienzos de los treintas hasta 

que Brasil, molesto por Ia renuencia colombiana 
a contribuir al recorte de las exportaciones, 

decidió abandonar su polItica exportadora. 

Ademés, pese a que Colombia resultó bene-

ficiada, no deberIa concluirse que Ia polItica 

brasilena no fue optima (al menos en el corto 

plazo) para Brasil. Con base en Ia demanda 

residual estimada (Ia demanda menos las 
exportaciones colombianas), este artIculo estima 

Ia cantidad que deberia exportar una firma 

dominante. La comparación de esa cifra con las 

exportaciones brasiieñas muestra que las 

cantidades exportadas por Brasil fueron similares 
a las que exportarla el Ilder estratégico. Es notable 

que el comportamiento brasileno fuese muy 

semejante a Ia estrategia que predice Ia teorla 

de Ia firma dominante; este resultado da apoyo 
empIrico al creciente nOmero de modelos 

teáricos sobre estrategia comercial. 

ii Metodologla y literatura 

Antes de someter a prueba Ia estrategia del Brasil, 

se estimó un modelo no restringido del mercado 

cafetero de comienzos del siglo XX. Usando un 

perlodo muestral de 1900 a 1934, esta estimacián 

recurre a modelos anteriores de oferta y demanda 
del mercado cafetero (ver Huang et al., Parikh, 
Daly, Edwards et al.). Después de estimar los 
parámetros de Ia demanda y Ia oferta de 

exportaciones colombianas, se calculó Ia cantidad 

de Ia firma dominante a partir de Ia demanda 

residual y se la comparó con Ia cantidad exportada 

por Brasil, Después se utilizó una simulación 
contrafactual para predecir los precios que se 

habrIan presentado en un mercado competitivo. 

La comparación entre los precios reales de 
mercado y los precios generados por Ia 

simulación permite estimar el porcentaje de los 

ingresos cafeteros que Colombia obtuvo con las 

polIticas de Brasil. 

ArtIculos anteriores han simulado una situación 

de competencia para analizar el impacto del 

sistema de cuotas ICO del mercado cafetero. 

Akiyama y Varangis (1989) analizan el impacto 

del cartel desde sus comienzos en 1962, mientras 

que Parikh (1974) examina el perIodo 1950-1968. 

Dadas las diferencias en Ia duraciOn de los 

perIodos estudiados, Akiyama modela el corn-
portamiento de las siembras mientras que Parikh 
no lo hace. La simulación que se realizá para este 

artIculo cubre rnás de diez años y, como en el 

caso de Parikh, debido al perlodo de estudio, no 
se modelan las decisiones de siembra; aunque 

ayores que algunos de los bene 

ierites de factores tales como el 
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cat'vub con las polIticas actuales. 

dentes históricos 

on cafetera del Brasil aumentó 

te a lo largo del siglo XIX; a finales 

cndIa a casi 10 millones de sacos, 

es más que en los diez anUs 

Un resultado obvio de ese rápido 

e !a producción fue una drástica 

los precios, de casi 15 centavos 

ibra a cerca de 5 centavos de dálar 

1900. El temor a un descenso 

de los precios se conugó con Ia 

le Ia producción. For razones bio-

años de altos rendimientos eran 

años de bajos rendimientos, lo cual 

variabilidad de los precios que se 

r Ia condiciones del clima'un clima 

ia dar lugar a una cosecha abun- 

dimientos dos veces mayores que 

omedio. For otra parte, las sequias 

pudian mermar significtivamente 

y re.ducir drásticamente Ia pro- 

cupedoper unos precios bajos e 

1 gobierno brasileño empezó a 

itarios. Aunque esa politica solo 

jar las oscilaciones de la producción 

os precios, también contribuyá a 

aprograma de valorizacióna resultó 

qolitjca se mantuvo en periodos 

Sturgess (1978). Carter y Schrrrtz (1970), 

!icas. En su libro, Diaz Alejandro considera 
1) no Ilegan a atribuir el auge colombiano 

las exportaciones cafeteras fueron una 
mados sus beneficios. 

Colombia y Brasil producen variedades de café ligeramente diferentes, pero sus precios se mueven en la misma 
dirección; el Acuerdo de Paridades estableció un diferencial fijo entre esos precios. Puede considerarse que el precio 
colombiano es igual al precio brasileno más una constante que no es necesario modelar explIcitamente. Cuando se 
estima el impacto sobre el precio del café brasileno en un esquema de polItica exportadora competitiva, se determina 
el cambio en el precio del café brasileno y también e) del café colombiano. Puesto que este estudio se ocupa de 
determinar la estrategia del Brasil y del cambio en los benef)cios colombianos resultante de esa estrategia, no es 
necesario modelar explIcitamente el precio colombiano. 
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los precios influyen en las siembras, éstas solo 
afectan la producción después de que ha 

terminado ci perlodo de simulaciOn que nos 

interesa. Esta cuestión se discute con mayor 

detalle más adelante. A pesar de que se han 

hecho estudios sobre el impacto del cartel, ningün 
artIculo ha estudiado especIficamente Ia estrate-
g/a del Brasil o el efecto de este comportamiento 

sobre Ia franja competitiva de campesinos 

colombianos; este articulo analiza Ia estrategia 
tanto como su impacto. 

En este trabajo se calculan las cantidades 

exportadas per Brasil y se analiza el impacto 

consiguiente sobre el precio. El cáiculo exige 

estimar Ia oferta y Ia demanda de las expor-
taciones óptimas de una firma dominante para 

compararlas con las exportaciones del Brasil. La 
ecuación de demanda también puede ser utilizada 

para simular los precios de una situacián compe-

titiva y, finaimente, mcdii los beneficios que 

Colombia obtuvo con la elevación de los precios. 

Aunque la ecuación de las exportaciones bra-

sileñas no es necesaria para estas simulaciones, 

ésta debe ser estimada simultáneamente con Ia 

demanda y Ia oferta colombiana para obtener 
estimadores insesgados de los parOmetros. 

Además, los coeficientes estimados se utilizan 

para mejorar la comprensión de Ia estrategia 
exportadora. 

LA ESTRUCTURA DEL MERCADO 
Y EL MODELO TEORICO 

El objetivo de las estimaciones es independizar 

las curvas de demanda y de oferta colombianas. 
Esto exige una estimación simultánea de Ia 

demanda y de las exportaciones. La demanda 

residual del Brasil se calcula a partir de las 
ecuaciones estimadas; las cantidades exportadas 

que predice Is teorla de Ia firma dominante (para 

a cual MR = MC) se comparan luego con las 

exportaciones brasileñas. La demanda se utiliza 

para simular los precios competitivos una vez 

se demuestra que ci comportamiento del Brasil 
tuvo un carácter estratégico. 

21 Demandci del mercado 

La demanda del mercado es bastante clara. Los 
consumidores, principalmente los consumidores 

de Estados Unidos, poseen una demanda ne-
lástica y estable de café. Los movimientos de Ia 

demanda dependen ante todo de Ia población y 

de Ia disponibilidad de sustitutos. La naturaleza 

adictiva del café sugiere la necesidad de una 

estructura dinámica. Otros factores que deben 

tenerse en cuenta son Ia Gran Depresión y Ia 

Primers Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, no 

hubo acceso a los mercados europeos y, como 

resultado, Ia demanda cayá aproximadamente 

del 10 al 15 por ciento; los efectos de Ia Gran 

Depresión pueden captarse a través del ingreso. 

La demanda adopta la forma general OD 	f (P 
cambios de los parámetros) donde los rezagos 
incorporan el carécter adictivo del café. 

22 Oferta del mercado 

La producción del mercado involucra dos grupos 

de agricultores, los campesinos colombianos y 
los cultivadores brasilenos.6  Los campesinos 
colombianos producen café en condiciones 

competitivas mientras que los agricultores 

brasilenos, cuya producción era nueve veces 

mayor que Ia de los campesinos colombianos, 

no estaban autorizados para actuar como agentes 

independientes. In cambio, el gobierno recoge 

todo el café para canalizarlo a través de una ((junta 
exportadora de cafO.7  El gobierno, que actáa 

como un agente Onico, controla directamente Ia 

cantidad que se exporta y compra todos los 

excedentes. A través de este mecanismo, ci 

gobierno tiene Ia capacidad para 

un agente estratégico que puede r 
precios controlando las cantidades 

In estas condiciones, ci lado de 

exportaciones está constituido PC 

estratégico que decide las cantida'i 

competitiva de campesinos color 
producciOn y las ventas ocurr,  
neamente, de modo que el agente 

debe escoger las cantidades export 
en sus expectativas de demanda y 

de exportaciones de Ia franja corr 
franja competitiva simplemente, a 

dades en respuesta a los precio 

variables de producción. 

La franja competitiva de campesinos 

exports café en funciOn del precic 
factores de producciOn. Puesto que 
domestics era muy pequena en reh 

producción y no se retenlan inventar 

de exportaciones corresponde dire 
una funciOn de oferta. Is probab 
funciOn no reaccione al precio del pe 

debido a que los campesinos cc 

cosechan ci grano cuando el preci 

que ci costo marginal de la recolecc 
que los precios eran suficientemen 

para incentivar Ia recoiecciOn, 

sorprender que Ia oferta de exp 

colombianas sea independiente del 
tanto,exOgena al Sistema; ci nivel de 
del precio del perIodo actual debe s 

a prueba. El tamaño de Ia cose 

consiguiente, las exportaciones) de 
todo de las decisiones de siem 
tomaron hace diez o más anos, de n 
capacidad productiva puede ser cap 

cantidades de produccián rezagada 

debe recordarse que las plantas de cc. 
una buena cosecha cads dos años 
ello, la produccián de hace dos año 

Ia capacidad de producción del perl 
Ten jendo en cuenta todos esos factor 

Esta estructura temporal ha venido disn 
y Parikh analizan el impacto de este can 
La oferta del 10 per ciento restante es 
constarite de Is ecuación de exportaci 
demanda residual del Brasil en una canti 
que Colombia obtuvo en forma de un aL 

Habia otro tipo de productores, pero eran muy pequeños' sus exportaciones totales alcanzaban aproximadamente el 
10 por ciento del total durante este periodo. Come esos productores eran tan pequenos no fueron considerados en Ia 
politics cafetera entre Brasil y Colombia, y en este articulo no se analiza su comportamiento. 
No existe ninguna evidencia de que los agricultores individuales contrabandearan café hacia el exterior sin el conocimiento 
de Ia junta. Sin embargo, Si 10 hubo, se hjzo sin autorizacián del gobierno. Esto no afectaria Ia estrategia de precios del 
gobierno como lider o como competidor; disminuiria la demanda que enfrentaba el gobierno, pero este articulo usa 
especIficamente las estimaciones de Ia demanda de importaciones para determirar Ia estrategia exportadora de Brasil. 
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gobierno tiene Ia capacidad para actuar como 
un agente estratégico que puede manipular los 
precios controlando las cantidades. 

En estas condiciones, el lado de Ia oferta de 
exportaciones esté constituido por un agente 
estratégico que decide las cantidades y Ia franja 
competitiva de campesinos colombianos. La 
producción y las ventas ocurren simultá-
neamente, de modo que el agente estratégico 
debe escoger las cantidades exportadas basado 
en sus expectativas de demanda y en Ia oferta 
de exportaciones de Ia franja competitiva. La 
franja competitiva simplemente ofrece canti-
dades en respuesta a los precios y a otras 
variables de produccián. 

La franja competitiva de campesinos colombianos 
exporta café en funcián del precio y de otros 
factores de producción. Puosto que Ia demanda 
doméstica era muy pequeña en relación con Ia 
producción y no se retenIan inventarios, Ia oferta 
de exportaciones corresponde directamente a 
una función de oferta. Es probable que esta 
función no reaccione al precio del perIodo actual 
debido a que los campesinos colombianos 
cosechan el grano cuando el precio es mayor 
que el costa marginal de Is recolección. Puosto 
que los precios eran suficientemente elevadas 
para incentivar Ia recoleccián, no deberia 
sorprender que Ia oferta de exportaciones 
colombianas sea independiente del precio y, por 
tanto, exógena al sistema; el nivel de significancia 
del precio del perIodo actual debe ser sametido 
a prueba. El tamaño de Ia cosecha (y, por 
consiguiente, las exportaciones) depende ante 
todo de las decisiones de siembra que se 
tomaron hace diez a mâs años, de mode que Ia 
capacidad productiva puede ser captada por las 
cantidades de producción rezagadas. También 
debe recordarse que las plantas de café producen 
una buena cosecha cada dos años y que, por 
ello, la produccián de hace dos años influye en 
a capacidad de produccián del perlodo actual. 
Teniendo en cuenta todos esos factores, Ia oferta 

agregada de exportaciones de Ia franja compe-
titiva se representa por CE = g(Precio, Ciclo de 
dos años, Factores de Producción). 

Debe señalarse que al modelar Ia oferta, no se 
puede omitir el impacto del precio sobre el 
comportamiento de las siembras. Los árboles 
de café tardan un perIodo minimo de seis a ocho 
anos antos de empezar a producir, y quince años 
para que Ia producción alcance el pleno nivel.8  
El niiimero de árboles en producción es fijo en el 
perIodo actual yes débilmente exógeno a Ia oferta 
del perlodo actual; el precio ejerce un impacto 
sobre Ia siembra, pero Ia siembra no retroactüa 
sobre el precio del perIodo actual. En conse-
cuencia, para obtener estimadoros insesgados 
del sistema no es necesario endogeneizar las 
siembras (ver Engle et at para un análisis de Ia 
exogoneidad). 

Sin embargo, Ia endogeneizacián de las siembras 
es necesaria para Ia simulación que permite 

comparar el nivel de producción de la franja 
competitiva con el nivel do producción que habria 
resultado en ausencia de los precios de sus-
tentacián. En este case espocIfico, Ia simulación 
cubrirá el perlodo 1925-1934. Debido al rezago 
de Ia produccián, los cambios que se presentaran 
en las siembras durante finales de los años veinte, 
y ocasionados por los altos precios resultantes 
de Ia implementación de Ia ley de 1925, sáio se 
harlan efectivos después de la terminacián del 
porIodo que nos interesa. Par consiguionto, los 
cambios en Ia producción durante el perlodo de 
simulación solo son una función do las diferencias 
de precios y de variables oxógenas, no del 
comportamiento de las siembras. 

2.3 La decision brasileña sobre 
las exportaciones 

El gobierno brasileño, actuando coma un agente 
indepondiente, dotermina Ia parte restante de Ia 
oferta de expartaciones.9  El gobierno brasileño 

B 	Esta estructura temporal ha venido disminuyendo en los años recientes debido a los avances tecnológicos. Edwards 
y Parikh analizan el impacto de este cambio. 

La oferta del 10 por ciento restarte es simplemente exógena al problema. Esta oferta puede ser incorporada en la 
constante de Ia ecuación de exportaciones de Colombia come parte de Ia franja competitiva. Esto solo afecta la 
demanda residual del Brasil en una cantidad igual a esa constante, y no tiene impacto sobre el cálculo de los beneficios 
que Colombia obtuvo en forma de un aumento de los precios. 

r;i 
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garantiza a los agricultores que les comprará todo 
el café y, en consecuencia, todos los costos 
—excepto los costos de almacenamiento—
desaparecen cuando se adopta Ia decisián de 
exportaciones del año actual. Puesto que la 
produccián normalmente es mayor que las 
exportaciones, el gobierno posee grandes 
cantidades de inventarios que permiten escoger 

a cantidad exportada sin ninguna restricción. Esta 
eleccián, a diferencia de Ia decision de Ia franja, 
es estratégica: Ia oferta de exportaciones no es 
simplemente el costo marginal. Puesto que los 
costos de compra del café de los agricultores 
desaparecen, las exportaciones no acarrean un 
costo marginal. Si el costo marginal es igual a 
cera,10  Ia maximización de beneficios es idéntica 
a Ia maximización del ingreso que se obtiene de 
gualar el ingreso marginal (derivado de Ia 
demanda residual) a cero (MC). 

Nótese que el precio que el gobierno paga a los 
agricultores afecta Ia producción y, per tanto, los 
costos del programa de retención de inventarios. 
Aunque esta estrategia de precios es interesante, 
el artIculo no se propane analizar el perfil total 
de Ia estrategia del gobierno; además, éste no 
es simultáneo al sistema. Para obtener esti-
madores y sesgados de Is demanda y de las 
exportaciones colombianas, solo se requiere 
modelar las exportaciones; Ia produccián (que 
es afectada per el precio de compra de los añas 
anteriores) puede contribuir exágenamente a Ia 
ecuación de exportaciones, pero noes afectada 
endógenamente per las exportaciones del 
perIodo actual. El precio de compra es exógeno 
a las exportaciones del perloda actual y a Ia 
estimaciOn del sistema, y su efecto puede ser 
captado a través del impacto de Ia producción y 
de los inventarios sobre las exportaciones. De 
este modo, Is producción y los costos de 
almacenamiento son exOgenos en el cálculo de 

estimadores insesgados de Ia demanda, y sálo 
es necesario modelar Ia optimización de las 
exportaciones brasileñas del perlado actual. 

Recuérdese que QD = f(P variables exógenas) y 
CE = g(P variables exógenas) dejan a Brasil con 
una demanda residual, (Ia demanda menos Ia 
oferta de exportaciones de Is franja competitiva), 
de RD(P) = f(P) - g(P). Per razones de exposición, 
se eliminan todos los argumentos excepto el 
precio. La demanda inversa es, entonces, P(BE) 
= RD 1(BE), donde BE es Ia cantidad exportada 
per el Brasil. Una firma dominante debe maximizar 
BE'RD 1(BE). La gráfica siguiente representa las 
exportaciones Optimas, BE, de una firma do-

minante cuando los costos de producción 
desaparecen (ingreso marginal = 0). Nátese que 
Ia cantidad competitiva estd representada per 
B Ecu 

BE 	 BEC Q  

Per razones de simplicid 
demanda mundial, f, y I 
colombiana, g, son funcion 
general de demanda es: 

Jil QD = f(P) 

donde a 0  representa a 
parámetras de gustos re 
actual. Las exportaciones 
se representan coma: 

121 CE = g(P) 

dondec 0  representa el efe 
factores distintos del areci 
demanda residual, es, sim 

P(BE) = [BE - (a 

Dada Ia demanda residual 
los beneficios exportando 

J/JJ BE' = (a0  

En un mundo sin errares a 
padrIa calcular fácilmente I 
exportaciones de cada per 
supuesta no es realista, 
observaciones ex post de 
cantidades para determina 
perIodos anteriares. Si 
condiciones pueden habe' 
perIodo anterior, se pueden 
se observa el precio actual. 
indican bien sea cambios e 
en Ia oferta de Ia franja con-
ajustar sus expartacion€ 
respuesta a precios mayor 
tanta, las exportaciones dE 
coma una función de I 
relevantes del perlodo acti. 
errores del perlodo anterior. L 

Optima, BE, de la ecuaciór 
BE 1  se representa en Ia fart 

15 1  BE 1  - BE, = (a 

donde (a,—, - c0  ) /2 pravier 

Ia demanda del perlodo 
exportaciones colombianas. 
esas parámetros es descon 
Ia abservación de los precios 

El costo marginal de las exportaciones adicionales puede ser negativo si se tiener en cuenta los costos de 
almacenamiento Esto permitirla incrementar Ia cantidad Optima de exportaciones que resulta de igualar el ingreso 
marginal con el costo marginal, sesgando asi este modelo en favor de una estrategia competitiva. En consecuencia, el 
iallazgo de que las politicas se adoptaron con elfin de restringir Ia cantidad solo se ye reforzado per este supuesto. 
Si Ia meta del Brasil fuese el precio en vez de Ia cantidad, el comportamiento Optimo correspondiente seria equivalente. 
Uria firma dominante simplemente fijaria un precio meta P el cual requiere exportar la cantidad BE. En todo caso, si 
Brasil se comporta como una firma dominante, intentaria exportar Ia cantidad igual que el ingreso marginal de Ia curva 
de demanda residual con el costo marginal. 

- ----•w--,,- -._-.--- 	 - 4-  •. 
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se tienen en cuenta los costos de 
nes que resulta de igualar el ingreso 
gia competitiva. En consecuencia, el 

o se ye reforzado por este supuesto. 
no correspondiente seria equivalente, 
)rtar Ia cantidad BE. En todo caso, si 
al que ci ingreso marginal de la curva 

Por razones de simplicidad, se supone que Ia 
demanda mundial, f, y Ia oferta de Ia franja 
colombiana, g, son funciones lineales. La función 
general de demanda es: 

LCD = f(P) = a1 P + a0  

donde a 0  representa a todos los demás 
parámetros de gustos relevantes del periodo 
actual. Las exportaciones colombianas tambiOn 
se representan como: 

CE = g(P) = c1 P 	c0  

d017dec 0  representa el efecto total de todos los 
factores distintos del precio. AsI, Ia inversa de Ia 
demanda residual, es, simplemente 

P(BE) = [BE - (a 0  - c0)] /(a1 - c) 

Dada Ia demanda residual, una firma optimiza 
los beneficios exportando 

BE' -= (a0  - c0) /2 

En un mundo sin errores o incertidumbre, Brasil 
podrIa calcular fácilmente Ia cantidad optima de 

exportaciones de cada perlodo. Dado que este 
supuesto no es realista, Brasil puede usar 
observaciones ex post de los precios y de las 
cantidades para determinar los errores de los 
perIodos anteriores. Si se admite que las 
condiciones pueden haber cambiado desde el 
perlodo anterior, se pueden hacer ajustes cuando 
se observa el precio actual. Unos precios mayores 
indican bien sea cambios en Ia demanda o bien 
en Ia oferta de Ia franja competitiva. Brasil debe 
ajustar sus exportaciones hacia arriba en 

respuesta a precios mayores y viceversa. Por 
tanto, las exportaciones de Brasil se modelan 
como una función de las observaciones 
relevantes del perlodo actual asi como de los 
errores del perlodo anterior. A partir de Ia cantidad 
Optima, BE, de Ia ecuaciOn [4], el error BE', - 
BE, se representa en Ia forma siguiente: 

BE'1 - BE1 = (a01  - c01) /2 - BE 1  

donde (a,,-, - c0,  ) /2 proviene de Ia posiciOn de 

Ia demanda del perlodo anterior y de las 
exportaciones colombianas. Aunque el valor de 
esos parámetros es desconocido para el Brasil, 
a observaciOn de los precios del perIodo anterior 

permite deducirlos. Por tanto, a partir de la curva 
de demanda residual (ecuación 3). 

(a0 . - C0  ) /2 = BE, - (a1  - c)P 1  /2 

y, Por consiguiente, mediante una sustituciOn 
simple del error de Brasil se encuentra que: 

BE' 1  - BE, = -(°- + (a1  - c1 )P 1 ) /2 

En consecuencia, una firma dominante escoge 
Ia cantidad exportada de acuerdo a la ecuaciOn [8]. 

BE = f (observac/ones actuales) - k/2 
I (a1 - C1 ) P 1 ) 

donde k representa Ia ponderacjOn del error 
anterior en la determjnaciOn de las exportaciones 

del perlodo actual. Las pendientes estimadas de 
a demanda y de Ia oferta de exportaciones 

colombianas, a1  y c1 , pueden compararse con el 
coeficiente estimado no restringido de P 1  en Ia 
ecuación do exportaciones del Brasil. Aunque 

esta no es la prueba principal del comportamjento 

do Ia firma dominante, esta prueba constituye 

un punto de referencia adicional para el análisis 
de Ia estrategia del Brasil. 

Cuáles habrian sido entonces las exportaciones 
de Brasil si este pais no se hubiese comportado 
como una firma dominante a cuál serIa el coe-
ficiente esperado de P 1  si Ia estrategia fuese 
competitiva y no estratégica? Es bastante posible 

que Brasil simplemente estuviese tratando de 
suavizar las oscilaciones del precio y no de 

elevarlo coma se afirmO en ese momento. Una 
estrategia do suavizaciOn do los precios es una 

estrategia que no aumenta el precio total por 
encima del nivel competitivo, sino que simple-

mente reduce sus oscilaciones almacenancio 
inventarios para tiempos de malas cosechas. El 
modelo se especificO de tal forma que el 

comportamiento do Ia firma dominante no es 
restringido; el coeficiente del precio rezagado 
no esté restringido para que sea a1 - c1 . Si Brasil 
simplemente estuviese suavizando los precios; 
habria escogido una cantidad mayor quo Ia de 
una firma dominante. La estimaciOn no restringida 

admite dos mecanismos para evaluar Ia estrategia 
de exportaciones del Brasil: 1) Comparar el 

sesgados de Ia demanda, y solo 
modelar la optimjzacjón de las 
brasilenas del perlodo actual. 

ie OD = f(R variables exógenas) y 
bles exógenas) dejan a Brasil con 
residual, (Ia demanda menos la 

'taciones de la franja competitiva) 
- g(P). Por razones de exposición, 
dos los argumentos excepto el 
anda inversa es, entonces, P(BE) 
nde BE es Ia cantidad exportada 
a firma dominante debe maximizar 
gráfica siguiente representa las 
Optimas, BE, de una firma do-
do los costos de producción 
iqreso marginal = 0). Nótese que 

"etitiva está representada por 

p 
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coeficiente de P 1  con a1  - c1. Cuanto mayor es el 
coeficiente, menos estratégica y más competitiva 

es la polItica de exportaciones del Brasil. 2) Aislar 
Ia demanda residual (a través de las estimaciones 
de Ia demanda menos las exportaciones colom-
hianas), se calculan las exportaciones óptimas 

de Ia firma dominante y después se comparan 
con las exportaciones brasileñas. En este 
segundo análisis, Ia ecuación estimada de las 
exportaciones del Brasil es innecesaria, aunque 
se necesita para estimar Ia demanda y las 
exportaciones colombianas debidas a Ia simul-

tan e ida d. 

rinalmente, si Brasil tiene algn tipo de restric-

ciones financieras, la estrategia del gobierno 

puede requerir ajustes de corto plazo cuando los 
tiempos son particularmente dificiles. Si esos 

factores tienen incidencia, Brasil será incapaz de 
implementar completamente una estrategia 
particular. Debe recordarse que Ia estrategia de 

Ia firma dominante no ha sido impuesta en Ia 
estimación, de modo que Ia posibilidad de 
restricciones financieras no puede ser ignorada. 

A partir de este razonamiento, las exportaciones 

brasileñas pueden representarse formalmente 

como: 

dBE = h(P BE, - 0 P 1 . otros factores de 
corto plazo) 

donde dBE es el cambio en las exportaciones. 

En sIntesis, el sistema está conformado por Ia 
demanda mundial, Ia oferta de una franja 
competitiva y una ecuación de exportaciones para 

el Brasil. Esta ecuación de exportaciones puede 
depender de la producción si existen restricciones 
financieras, pero puesto que las exportaciones 
constituyen una decision del gobierno, esta curva 
no se asemeja de ningiin modo a una funciOn 
de producción. Además debe recordarse 
nuevamente que Ia producción es exógena 
aunque no afecta a las exportaciones; Ia 
producción tiene lugar antes de Ia decision de 
exportaciones del gobierno, de modo que esta 
decision nunca puede afectar simultáneamente 

a Ia producción. 

H. EL MODELO EMPIRICO 

El sistema incluye una ecuación de demanda 
mundial, una ecuación de oferta colombiana, una 
ecuaciOn de exportaciones brasileña (ecuaciones 

y H) y una identidad que iguala las 
exportaciones totales con Ia cantidad deman-
dada. Nótese de nuevo que no es necesario 
endogeneizar Ia superficie sembrada ni Ia 
producción brasileña (ver Ia secciOn II). 

La demanda se modelO como una función lineal 
de los precios y de los factores endOgenos que 
afectan su posicián asi como de los parámetros 
adictivos representados por las cantidades 
rezagadas. En Ia literatura, Ia demanda de café 
ha sido especificada tanto en forma lineal como 
en forma no lineal. En respuesta a numerosas 
estimaciones hechas con ambos métodos, 
Huang, Siegfried y Zardosthy sometieron a prueba 
a validez de cada especificaciOn y rechazaron Ia 
hipótesis de que la demanda de café tiene 
elasticidades constantes, coma sugiere una 
especificacián basada en logaritmos. La espe-
cificación de este artIculo tiene en cuenta eSOS 
resultados. 

En el caso de las exportaciones brasileñas, se 
sabe que los factores de producción son 
irrelevantes. La cantidad escogida depende de 
las expectativas de las variables y de los 
coeficientes que afectan Ia demanda y Ia oferta 
de la franja competitiva. Usando un modelo de 
corrección de errores, los cambios en las 
exportaciones son una función de los errores de 
cálculo del Ciltimo perlodo, BE - F) F, asi como 
de los factores del periodo actual. 

Finalmente, el comportamiento de Ia oferta de 
Ia franja colombiana se modeló coma una función 
de oferta competitiva estándar que incluye los 
precios y los costos de los diversos insumos. 
Esta función es lineal en los precios y en cada 
uno de los factores de producción. Tanto Ia 
producción rezagada coma los precios rezagados 
juegan un papel importante en Ia especificación 
(ver Parikh, 1979, para una estimacián similar de 

Ia oferta). 

Las ecuaciones adoptan Ia siguiente forma 

general:  

OD = a0  + a1  + I 3ex6genas - 

CE = c0  + c1 P i c2tendencia 

+ rezagoS 

dBE = b0  + b1 dP + b2(BE 

b,exógenas + rezaç 

BE + CE = OD 

donde: 

OD = importaciones (BE 

BE = exportaciones brasiIeña 

sacos 

dBE = BE - BE 

CE = exportaciones colomhiarj.  
sacos 

P = precio real, centavos de c 

dP - P - P.1  

Las variables exógenas de cada 

I :PoblaciOn e ingreso de Es 
precios de los sustitutos —té y 
variable dummy para los años 
Guerra Mundial, cuando las 
estuvieron limitadas. 

)]:Variables de producciOn tale 
sembrada con árboles de café. 
tierra y los salarios y una variabP 
millas de transporte férreo. 

Variables que representan P 
financieras que afectan las dec 
actual: producciOn, inventarios 
de otros productos básicos corr 

Para estimar el sistema se utili 
plena de maxima verosimilitLu 
acerca de los datos y de los pro 
estimación pueden encontrarse 
Las ecuaciones estimadas prc 
estimaciOn de Ia demanda resid 
partir de Ia cual pueden calcul 
taciones de Ia firma dominante p 
con las exportaciones brasileñ 
secciOn IV Usando las cifras de I 
simular el comportamiento camp 



OD = a0  + a1  + I aexógenas + rezagas en OD 

CE = c0  + c1 P + c2tendencia + 21 cexágenas 
+ rezagas 

dBE = b0  + b1 dP + b2  (BE 1  - 6P) + 

bexógenas + rezagos 

BE + CE = OD 

donde: 

OD = importaciones (BE + CE) 

BE = exportaciones brasileñas, millones de 
sacos 

c/BE = BE - BE 1  

CE = exportaciones colombianas, millanes de 
sacos 

P = precia real, centavas de dálar por libra 

dP = P - P 1  

Las variables exógenas de cada ecuación san: 

Población e ingresa de Estados Unidos, 
precios de los sustitutes —té y cacao— y una 
variable dummy para los años de Ia Primera 
Guerra Mundial, cuando las transaccianes 
estuvieron limitadas. 

2HVariables de producción tales coma el area 
sembrada con árboles de café, el precia de Ia 
tierra y los salarias y una variable de transporte: 
millas de transporte férreo. 

Variables que representan las restricciones 
financieras que afectan las decisiones del año 
actual: producción, inventarios y exportaciones 
de otras praductos básicas coma el algodón. 

Para estimar el sistema se utilizá información 
plena de méxima verosimilitud. Los detalies 
acerca de los datos y de los pracedimientos de 
estimaciOn pueden encantrarse en el apéndice. 

Las ecuaciones estimadas proporcionan una 
estimación de Ia demanda residual del Brasil, a 
partir de Ia cual pueden calcularse las expor-

taciones de Ia firma dominante para campararlas 
con las exportaciones brasileñas reales en Ia 
seccián IV Usando las cifras de producción para 

simular el compartamienta competitivo del Brasil, 

los precios competitivos y los beneficios 
colombianas se presentan en Ia sección V. 

V. ANALISIS 

DE LA ESTRATEGIA BRASILENA 

Anteriormente se afirmá que hay dos meca-

nismos para evaluar Ia estrategia brasileña. El 
primero implica hacer una comparación del 
coeficiente de P_i  (16.74) con a,-c1 , o coma resulta 

de las estimaciones, 15.4. Usando un estadistico 
t, puede demostrarse que las diferencias entre 

esas dos cifras estimadas no es significa-
tivamente diferente de cero. Debe recordarse que 
desde el punte de vista teórico, cuanto mayor 
sea el valor de este coeficiente tanto más 
competitivo será el comportamiento del Brasil. 

Sin embargo, lo más impartante es el cálculo de 

las exportaciones de Ia firma dominante a partir 
de Ia demanda estimada y de las exportaciones 
colombianas. Si las exportaciones colombianas 
se restan de Ia demanda estimada se obtiene Ia 
curva de demanda residual. lgualando el ingreso 
marginal con un costa marginal igual a cero se 
obtiene el nivel de exportaciones de Ia firma 

dominante. Al comparar este valor con las 
exportaciones reales, se puede determinar qué 
tan cercana fue el nivel de exportaciones del 

Brasil con el nivel que predice la teorIa de Ia firma 
dominante. Si Brasil incurria en costos de 
almacenamiento, las exportaciones implicaban 
un costa marginal negative, Ia cual a su vez 

implica un mayor nivel de exportaciones óptimas; 

el hecho de ignorar esos costos subestima las 
exportaciones estratégicas y sesga el análisis en 

favor de un compartamiento competitivo. Par 
tanto, es posible que un volumen de expor-
taciones que supere los niveles de Ia firma 

dominante no haya side ocasionado por un cierto 
grade de comportamiento competitivo sine por 

haber ignorada los costos de almacenamiento. 
La labia siguiente compara las exportaciones 

reales del Brasil con las que predice Ia teorla de 

Ia firma dominante cuando no hay costos de 
almacenamiento. 

(Ver cuadro) 
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LOS PROGRAMAS DE SUSTENTACION DEL CAFÉ BRASILENO DE LOS ANOS VEINTES 

Año Exportaciones 

del Brasil 

firma 

Dominante 
Diferencia 

1925 13500 14080 -4 

1926 13800 14340 -4 

1927 15100 14430 -4 

1928 13900 14030 -1 

1929 14300 13780 4 

1930 15300 13400 12 

1931 17900 12960 27 

1932 11900 11350 5 

1933 15500 11690 24 

1934 14100 13340 5 

Las exportaciones del Brasil fueron consistentes 
con las de una firma dominante. Cerca del cambio 
de década algunas cosechas abundantes parecen 
haber aumentado las dificultades de mantener 
esa estrategia; Ia retención de grandes canti-
dades puede haber sido bastante difIcil y costosa. 
Sin embargo, aun en el punto menos efectivo, 
las exportaciones solo superaron al nivel optima 
en cerca del 25 por ciento. Como se deduce de 
Ia teorla estOndar, el punto donde el ingreso 
marginal es igual a cero representa una cantidad 
igual a Ia mitad de Ia cantidad competitiva. Por 
tanto, aun en el punto menos efectivo, en algunos 
años de cosechas abundantes las exportaciones 
solo superaron a las de la teorla de Ia firma 
dominante en 25 por ciento y no en el 100 por 
ciento, como ocurrirIa con un comportamiento 
competitivo. 

La estrategia del Brasil fue notablemente con-
sistente con Ia que predice la firma dominante 
con capacidades de liderazgo de precios a 
excepción de un par de cosechas abundantes 
en que los costos de almacenamiento y las 

restricciones financieras pueden haber Ilevado 
a que esa estrategia fuese subóptima; eOn en 
esos casos, las exportaciones solo fueron 
marginalmente mayores que las que predice la 
teorla, y es clara que habla cierto poder de 
mercado. Este resultado Ileva a una segunda 
pregunta obvia: cuOl fue el beneficio de Ia franja 
competitiva proveniente de los altos precios 
generados por Ia firma dominante? La sección V 
se ocupa de estimar (a impaner lImites a) Ia 
magnitud de estos beneficios. 

V. LOS BENEFICIOS DE COLOMBIA 
COMO SEGUIDOR 

Puesto que Ia retencián de inventarios se convirtió 
en ley en 1925, los beneficios del seguidor deben 
medirse a partir de ese año.12  Para predecir los 
precios competitivos, se realizó una simulacián 
en Ia que Brasil no retiene inventarios. Las 
cantidades exportadas por Brasil se sustituyen 
por las cifras de producción; Ia producción y las 
exportaciones colombianas no responden a los 
precios en el corto plaza, de modo que éstas se 
consideran exógenas en Ia simulación. La 
simulación se realiza, entonces, sustituyendo la 

producciOn brasileña más las exportaciones 
colombianas dentro de Ia demanda estimada. 

Puesto que Ia demanda de café es inelástica y 
se ha mantenido bastante estable a través del 
tiempo, se supone que esos parámetros no 
cambian debido a los cambios en Ia oferta. 

Esta simulación proporciona los precios corn-
petitivos que permiten calcular Ia ganancia 

excedente que las polIticas del Brasil otorgaron 
a Colombia. En cuanto a los antecedentes 
históricos, esta simulación comienza en 1925, 
año en que se implementó Ia polItica permanente, 
y termina en 1934. La fecha de terminación abarca 

el perlodo de Ia Gran Depresión y capta los 
beneficios que Colombia recibió durante el boom 
de los años veintes. Un poco antes de terminar 
el perlodo de simulación, Brasil abandonó su 

podtica tratando de conseguir 
Colombia para este programa. 

Varias cosechas abundantes de 
años veintes ocasionaron enorm 
en Ia producción brasilena. En es 
Ia producción de esos Oltimos a 
antes de hacer Ia simulación; pue 
es almacenable, es improbable c 
mercado competitive, las export 
en el mismo grade en que varió l 
finales de los años veintes. Si Brasi 
hubiese estado intentando sua\ 
laciones de precios y no de au 
retencián de inventarios habrIa teni 
sobre el precio. Sin embargo, cmi 
mOs adelante, si Ia suavizaciOn dc 
hubiese side exportada en luger 
cenada estratégicamente, los or,  
caldo significativamente y los 
lombianos se habrIan deterior,  
circunstancias competitivas. 

La sustitucián de las exportac 
producciOn simula un comportami 
tégico; sin embargo, es evidente 
mercado competitive existe una cai 
que los agricultores deberIan IIev 
Debe existir un precio por debaj 
agricultores no incurran en el cost 
recolectar una mayor cantidad dt 
Este precio de reserva no puede 
debido a que nunca se presentO do 
del conjunto de datos. El precio r 
vado fue de 8.9 dOlares par sac 
kilogramos, y no hay ninguna indk 
el precio Ilegara a ser tan baja q 
adicionales dejaran de ser rentabl€ 
cafetera experirnentO un boomdurE 
parte del siglo. De modo que es in-
los agricultores continuaran recol 
P01 debajo de Ia observaciOn rn 
dOlares. Como no se puede de 
umbral, los beneficios de Colomb 
tomando un Ilmite inferior de 8 dOI 
es obvio que los beneficios coloii 
side mayores si el precio competit 
fue inferior a 8 dOlares. La tabla sigu 
al precio real con el precio sirnul 
en cuenta este IIrnite inferior de 8 

Este no significa que Brasil se comportaba en forma competitiva antes de 1925. Sin embargo, el obietivo con siste en medir 

J l os beneficios despues de que Ia retenciOn de inventarios se convirtió en una polItica permanente del gobierno y, per tanto, 
pudo ejecutarse con mayor consistencia y facilidad. Aqui se analizan y se miden los efectos de Ia politica desde 1925. 
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politica tratando de conseguir el apoyo de 
Colombia para este programa. 

Varias cosechas abundantes de finales de los 
años veintes ocasionaron enormes variaciones 
en Ia producciOn brasileña. En esta simulación, 
Ia producción de esos tltimos años se suaviza 
antes de hacer Ia simulación; puesto que el café 
es almacenable, es improbable que atin en un 
mercado competitivo, las exportaciones varlen 
en el mismo grado en que varió Ia producciOn a 
finales de los años veintes. Si Brasil simplemente 
hubiese estado intentando suavizar las osci-
laciones de precios y no de aumentarlos, Ia 
otencion de inventarios habrIa tenido poco efecto 
;obre el precio. Sin embargo, como se muestra 
'tiás adelante, si Ia suavización de la produccián 
iubiese sido exportada en lugar de ser alma-
cenada estratégicamente, los precios habrian 
caldo significativamente y los ingresos co-
lombianos se habrIan deteriorado en esas 
circunstancias competitivas. 

La sustitucián de las exportaciones per la 
producción simula un comportamiento no estra-
tégico; sin embargo, es evidente que aün en un 
mercado competitivo existe una cantidad maxima 
que los agricultores deberian Ilevar al mercado. 
Debe existir un precio por debajo del cual los 
agricultores no incurran en el Costa marginal de 
recolectar una mayor cantidad de su cosecha. 
Este precio de reserva no puede ser estimado 
debido a que nunca se presentó dentro del rango 
del Conjunto de datos. El precio minima obser-
vado tue de 8.9 dólares per saco de sesenta 
kilogramos, y no hay ninguna indicación de que 
el precio Ilegara a ser tan baja que las ventas 
adicionales dejaran de ser rentables; Ia industria 
cafetera experimentá un boom durante Ia primera 
parte del siglo. De mode que es improbable que 
los agricultores continuaran recolectando café 
per debajo de Ia observación minima do 8.9 
dálares. Como no se puede determinar este 
umbral, los beneficios de Colombia se calculan 
tomando un lImite inferior de 8 dálares por saco; 
es obvio que los beneficios colombianos habrian 
sido mayores si el precio competitivo verdadero 
fue inferior a 8 dólares. La tabla siguiente compara 
al procio real con el precio simulado teniendo 
ott oucmtn osto linito inferior de 8 c.ló8ires. 

Año Precio 
real* 

Precio 
competitivo 

Diferencia 

1925 32.2 27.4 4.8 

1926 30.4 21.4 9.0 

1927 24.8 11.7 13.1 

1928 31.7 8.0 23.7 

1929 30.4 8.0 22.4 

1930 17.9 8.0 9.9 

1931 13.1 8.0 5.1 

1932 17.9 8.0 9.9 

1933 15.9 8.0 7.9 

1934 17.9 8.0 9.9 

* Los precios es/an en dolaics c/c /925 por saco. 

El limite inferior que se impuso a los precios pasa 
a ser obligatorio en todos los años a partir de 
1928. La función de demanda estimada indica 

que Ia serie de cosechas abundantes dio al Brasil 
Ia capacidad para destruir los precios que habia 
exportado a capacidad. Sin embargo, como se 
mencioná antes, incluso en un mercado compe-
titivo hay un lImite a Ia disposicián de los 
agricultores para producir; y el conjunto de datos 
no puede estimar con exactitud ese Ilmite. Se 
utilizO un precio de 8 dólares per saco como Ilmite 
superior del precio mInimo; los cálculos pueden 
ajustarse fécilmente a los diversos niveles de ese 
precio minimo. El ingreso calculado para Co-
lombia a través de esta simulacián constituye el 
lirnite superior de los ingresos en el mercado 
competitivo; per tanto, el excedente representa 
el Ilmite inferior de los beneficios colornbianos 
provenientes do los precios de sustentación. 

En la tabla siguiente se presenta el lIm/te inferior 
de las ganancias de ingresos de cada perIodo. 
La cifra del excedente corresponde, simple-
mente, a las cantidades exportadas por Colombia 
multiplicadas per la diferencia de precios 
calculada en Ia tabla anterior. 



LOS PROGRAMAS DE SUSTENTACION DEL CAFÉ BRASILENO DE LOS ANOS VEINTES 

Export. Diferencia Ganancias 

Afle 	colonibianas 	de precios 
	

de ingreso' 

1925 
	

1.95 
	

4.8 
	

9.1 

1926 
	

2.45 
	

9.0 
	

21.6 

1927 
	

2.36 
	

13.1 
	

30.1 

1928 
	

2.66 
	

23.7 
	

64.0 

1929 
	

2.84 
	

22.4 
	

62.7 

1930 
	

3.17 
	

9.9 
	

36.9 

1931 
	

3.03 
	

5.1 
	

15.3 

1932 
	

3.18 
	

9.9 
	

30.7 

1933 
	

3.33 
	

7.9 
	

26.1 

1934 
	

3.09 
	

9.9 
	

30.7 

* Las cifras represenlan mi//ones de dO/ares de 1925. 

Debe señalarse que el ingreso total de Colombia 
(los precios y las cantidades de las tablas 
anteriores) proveniente del café durante los años 
1925 a 1934 fue de US $629000000 (en dólares 
de 1925) mientras que el ingreso par las 
ganancias acabamos de calcular ascendió a 
$327,200,000; estas ganancias (que constituyen 
el limite inferior) alcanzaron, par tanto, cerca del 
52 par ciento del valor total del café exportado 
por Colombia." La magnitud de este porcentaje 
es el resultado de unas cosechas abundantes; 
con unos rendimientos tan altos coma los que 
se lograron a finales de los años veintes, los 
precios del café se habrian desplomado en 
ausencia de los precios de sustentación. 

Además de canstituir un gran porcentaje de los 
ingresas cafeteros, el excedente representa un 
alto porcentaje de las exportaciones totales de 
Colombia. En 1929, el café contribuyó con el 
60.6 par ciento del valor total de todas las 

exportaciones: la importancia de esta cifra se 
observa en las pretensiones de diversos 
funcionarios que en los años cincuentas 
sostenian que un aumento en los precios del café 

de 42 a 45.5 centavos de dálar podia tener coma 
resultado un incremento de Ia tasa de crecimiento 
del 5 al 7 par ciento. 4  

El Brasil ejerció un significativo impacto positivo 
sobre Colombia durante finales de los años 
veintes y comienzos de los años treintas. Sus 
poilticas de precios de sustentacián no solo 
contribuyeron a que Colombia entrara rápL 
damente en el mercado sino que también 

contribuyeron al desarrollo colombiano, que fue 
bastante sustancial en relaciOn con sus vecinos 
latinoamericanos durante este perlodo. 

VI. CONCLUSION 

Es clara que Brasil puso en práctica paliticas de 
precias de sustentación durante las años veintes, 
y que Colombia obtuvo beneficias sustanciales 

con esas polIticas. Apraximadamente la mitad 
del excedente cafetero colombiano de este 
periodo fue una cansecuencia directa de las 
acciones del Brasil. Coma resultado de Ia 
abundancia de ganancias, Colombia aumentó Ia 

cantidad y el valor de su produccián. Coma 
demuestra el hecho de que Brasil parece Saber 
monopolizado el resto del mercado, es probable 
que Brasil no haya prevista el compartamienta 
de Colombia a que la estructura palItica era de 
tal tipa que no se tenian en cuenta los eventos 
futuros. lndependientemente de ello, los 
resultados muestran que Brasil no intentó 
simplemente suavizar las ascilaciones de precios 
coma se insiste a menudo. Par el contrario, sus 
expartacianes fueron cansistentes con las que 
predice Ia teorIa de Ia firma daminante. Este 
resultado cantribuye al debate relacionado con 
el compartamienta histórico del Brasil y modifica 
Ia interpretación histórica de las fuerzas que 
motivaran el éxito colombiano. 

Dejando de lado el sign 
articulo subraya Ia impor 
comerciales estratégicas 
de considerar que esos 
tiene el riesgo de per 
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a importancia de esta cifra se 
-s pretensiones de diversos 
que en los años cincuentas 
n aumento en los precios del café 
itavos de dólar podia tener coma 
remento de Ia tasa de crecimiento 
ento.14  

un significativo impacto positivo 
a durante finales de los años 
arizos de los años treintas. Sus 
ecios de sustentación no sálo 
a que Colombia entrara rápi- 
I mercado sino que también 
I desarrollo colombiano, que fue 
c!al en relación con sus vecinos 

durante este periodo 

ÔN 

sil puso On pO]CtICO politicos (JO 

ntación durante los anos veintes, 
obtuvo beneficios sustanciales 

;as. Aproximadamente Ia mitad 
cafetero colombiano de este 
a consecuencia directa de las 
3rasil. Como resultado de Ia 
Janancias, Colombia aumentó Ia 
alor de su produccián. Como 
cho de que Brasil parece haber 
resto del mercado, es probable 

-3ya previsto el comportamiento 
Ia estructura politico era de 

ie ten.Ian en cuenta los eventos 
endii.ntemente de ella, los 
stran que Brasil no intentá 

vizar las oscilaciones de precios 
a rnenudo. Por el contrario, sus 
jeron consistentes con las que 

-a de Ia firma dominante. Este 
:uye al debate relacionado con 
so histárico del Brasil y modifica 
1 histórica de las fuerzas que 

-to colombiano. 

a sido el 60 P01 ciento de los ingresos 	 14. Hendry, D. and J. F. Richard. <<On the Formulation of 	34. U.S. Department of Commerce. <<Coffee Consumption 
Empirical Models in Dynamic lconoinetrics>. J. of 	in the United States, 1920-65>>. (Washington: U.S. 	ffsp 
E(onometrics. 20 (19):3-3. 	 (105 errimeilt Printing Office, 1961). 



Las nuevas orientaciones 
del mercado cafetero y 

el papel que le corresponde 

a la Organizacio"n 

Internacional del Caf6 * 

Celsius A. Lodder 

IN TRO D U CCIO N 

Cuando se habla del café en los titulares de 

los diarios suele ser porque hay interrup-
ciones, reales 0 potenciales, en su suministro 
—las heladas y las sequlas son las que crean 

más nervios en el mercado—, aunque 

también son protagonistas de las noticias las 

actividades de los grandes fondos de 

inversion y los efectos que se supone que 

causan en Ia volatilidad de los precios. Sin 

embargo, hay otras influencias, más sutiles 

quizá, de las que no se habla tanto y de las 
que se sabe poco, pero que pueden ser 

igualmente importantes. Es más, se trata de 
factores que pueden adquirir una mayor 

influencia en el futuro y que podrIan dirigir el 

crecimiento y Ia estructura del mercado. Sin 

duda habrá muchos y muy distintos puntos 

de vista sobre los efectos causados por estas 

nuevas influencias y, sin duda también, 

aumentarán los debates sobre ello y, desde 
luego, en el foro de Ia OIC no nos vamos a 
quedar cortos. 

2. El tema es tan amplio que he tratado de 
ordenar un poco las ideas haciendo uso de 
un anélisis con iniciales que resultan en un 
acrónimo: PEST, por lo cual me permito 
bautizarlo de este modo. Este análisis nos 
Ileva a dividir este arduo tema en cuatro 
secciones: 

Poiltica 

Economla 

Sociedad 

TecnologIa 

Inevitablemente algunos de los temas que voy 
a tocar tendrán cabida en más de una sección. 
Espero que no les importe demasiado y que 

sepan perdonarme! 

Declaración del Sr. Celsius A. Lodder, Director Ejecutivo de Ia Organizacion Internacional del Café en Ia Tercera Conferencia 
Internacional del Café en Asia. CiudadHo ChiM,nh (Repübl/ca Soc/alista de VietNam). 14 a 18 de enero de 1997. 	"1 

ir 
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POLITICA en ci mercado, a menudo tomaba Ia de- Viet Nam fue del 10 per cient 
3. 	En estos ültimos 30 años, más a menos lo 

lantera. Ahora, en cambio, la parte que años siguientes subió al 22 por 

que duraron varios Convenios del Café, se 
corresponde al Brasil en cuanto a produccián, dos años jltimos, Viet Nam re 

han vista grandes cambios de opinián 	de Ia 
exportaciones y existencias ha descendido por ciento de a producción ex 

manera en que tanto los gobiernos coma las de los máximos alcanzados en ci decenio de region. 

instituciones enfocan 	los asuntas del 1960 y los comienzos del de 1970, y aunque 

desarrollo y el comercio. Quiero decir con el Brasil sigue siendo ci mayor productor en La OIC tiene que hacerse eco c 

esta que aquellas pautas y modos de pensar 
n un ao 	normal, 	Ia influencia está más crcunstancias que ha habidc 

sabre Ia cooperación polItica y econámica artida entre los rep 	 paIses productores. Es hacerse a Ia idea de que es mu 

que tan de moda estuvieron en Ia década del mas, an dentro de los palses productores sea más dificil lograr el consem 

sesenta se han visto reemplazados por un hay puntos de vista diferentes y se nota 	a Aunque antes habla largos 

modela nuevo, más realista quizá y desde mayor influencia de los exportadores y de paises productores solian pre 

luego muy diferente. otros grupos del sector. Y en los paises de vista en los que casi to 

consumidores ci punto de vista del comercia bastante de acuerdo. Estas C 

4. 	Desde 	su 	fundación 	hasta 	1989, 	Ia puede tener ahora més peso que antes. veian refarzadas por el flume 

Organizacián internacional del Café puede recompensas (0 menor de cas 

juzgarse coma intervencionista, en cuanto 7. 	Ha aumentado considerabiemente Ia in- lograba mediante Ia cocp 

que controló ci mercado durante mucho fluencia de Asia y Ia zona del PacIfico. En Ia recompensas 0 ventaias que Pu 

tiempa con un sistema de cuotas de primera mitad del decenio de 1980 procedIa ahora por media de Ia coopera 

cx po rta cia n. de esos palses ci 	11 	por ciento de la productores son más difIciles c 

producción exportable total. A finales del dada que no hay cuatas de e 
5. 	Está clara que nadie quiere volver a un mismo decenio habla subido al 13 por ciento, una eficacia razonabie del sister 

regimen intervencianista. Y, siendo asI, cabe y en Ia primera mitad del decenio en curso indicativos. Asi pues, toda recor 

preguntarse cuál es ci papel 	politico e sobrepasaba ci 16 por ciento. El pramedia una actuacion concrete deb 

institucional que Ic corresponderIa a Ia 01C. anual de Ia producción exportable de esa panada de claros indicios y pr 

Mis ideas en cuanto a 	a futura evoiución region se aproximaba a los 12 millones de preferible también que vaya ac 

poiltica e institucional de Ia OIC podrIan sacos a comienzos del presente decenio, una indicación al menos de 

resumirse asi: habiendo side de 7,6 millones de sacos a beneficios que supandrIa poner 

Dinémica - Dispuesta a cambiar 
comienzos del decenio de 1980. He calculado 0 	Es muy posible que estos costa 
Ia parte que correspondió a la region de Asia no puedan distribuirse con igu 

Reahsta - Reflejo de la reahdad y ci PacIfico en Ia produccián exportable hecha, serla difIcil pensar en un 
BCsqueda del cansenso mundial de los seis años de cosecha a partir no entrañase aiguna desig 

EvaivaciOn objetiva 
del de 1990/91 y presenta ci Gráf/co 1 coma reparta de recampensas. Sin en 
iiustración de los resuitados de ese cáiculo. es 	importante, 	cabe 	resal 

Transparencia Se prevé que Ia praducción exportable de beneficios que resultan de los 

6. 	La OIC es una organización dinámica. TendrIa 
dicha region sea de cerca de 13 millones de desarroilo cafetero son positi 

que refiejar las reahdades presentes y  no 
sacos en 	1995/96 (el promedia corres- mundial. Es más, aunque los b 

sentirse atada por ci papel que desempcnO 
pandiente a las seis años es de 11,8 millones resuiten de un determinado pro 

en ci pasado. No solo nos encontramas en 
de sacos). Asi pues, las pérdidas de cosecha ser limitados inicialmente en 

una situación de libre mercado, Siflo que 
per los dañas de las heladas de Brasil se distribución y alcance, 	lo cier 

también debemos admitir que ahora hay una 
vieron equilibradas en parte per ci vigor de expansiOn y adaptaciOn de 

diversidad de puntas de vista que no existIa 
esta region. generará mayores y más amphc 

antes. Pese al riesgo de caer en simph- En Ia Oral/ca 2 se indica la participación de 
Un buen ejemplo es ci proyect 
Ia OIC sabre café para gourn 

ficacianes ingenuas, podrIa afirmarse que Ia cada pals en Ia producción exportable de Ia sOlo unos cuantos palses, y enti 
situación tal coma estaba hace 100 20 añas regiOn. Esas promedios no expresan COfl Nueva Guinea, se beneficiarán 
refiejaba un grado bastante considerable de ciaridad, sin embargo, ci avance logrado por de Ia primera fase, puede 
consenso entre los productores, y que ci Viet Nam en los seis años de que se trata. En experiencia y Ia información que 
Brasil, debido a su volumen de participación los dos primeros años Ia parte que representO pare poner en marcha prayec 
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a menudo tomaba la de- Viet Nam fue del 10 por ciento. En los dos paIses. Estoy seguro de que Ia India utilizará 
ra, en cambio, la parte que años siguientes subió al 22 per ciento. En los esa inforrnación para ampliar sus ventas de 
I Basil en cuanto a producción, dos años iltimos, Viet Nam representó el 29 café orgánico, Indonesia, que ya obtiene 
y existencias ha descendido P01 ciento de Ia producción exportable de Ia beneficios 	del 	mercado 	de 	café 	para 
s alcanzados en el decenio de region, gourmets con sus ventas de Sulawes/Kalossi 

iienzos del de 1970, y aunque y Sumatra Mandhe/ing querrá incremental 
siendo el mayor productor en 9. 	La OIC tiene que hacerse eco del carnbio de sus ventas de café de otras variedades de 

na! 	l a 	influencia 	está 	mOs circunstancias que ha habido y tiene que alto precio. Y, además, 	los tostadores, 
e los paIses productores. Es hacerse a Ia idea de que es muy posible que armados con Ia inforrnaciOn obtenida en Ia 
tro de los palses productores sea rnás difIcil lograr el consenso en general. prirnera fase, 	podrán idear sus propias 

vista diferentes y se Rota la Aunque antes habla largos debates, los estrategias, beneficiando con ello a otros 
cia de los exportadores y de palses productores sollan presentar puntos productores. Yo creo firmemente que Ia 
del sector. Y en los paIses de vista en los que casi todos estaban calidad del café es muy importante y que el 
el punto de vista del cornercio bastante de acuerdo. Estas coaliciones se desarrollo del mercado de Ia calidad ayudará 

-hora más peso que antes. vetan reforzadas per el nümero mayor de a proteger a nuestro sector y le añadirá 
recompensas (0 menor de castigos) que se rentabilidad. 	De manera que en Ia OIC 

o considerablernente Ia in- lograba 	mediante la cooperacián. 	Las debemos seguir ideando y poniendo en 
. y (a zona del Pacifico. En Ia recompensas o ventajas que puedan lograrse practica 	proyectos 	que tengan 	como 
lel decenio de 1980 procedIa ahora por medio de Ia cooperaciOn entre los resultado que el beneficio se distribuya entre 
s el 	11 	por ciento 	de 	la productores son más difIciles de cuantificar, cuantos más sea posible. Y, para asI hacerlo, 

portable total. A finales del dado que no hay cuotas de exportación ni utilizaremos las técnicas rnás recientes e 
) habia subido all 3 per ciento, una eficacia razonable del sistema de precios innovadoras y prestaremos especial atención 
a mitad del decenio en curso indicativos. AsI pues, toda recomendacián de a Ia difusiOn, lo más transparente posible, de 
i 16 P01 ciento. El prornedio una actuaciOn concreta deberá ir acorn- los resultados. 
oducción exportable de esa pañada de claros indicios y pruebas, y será 

rximaba a los 12 millones de preferible también que vaya acompanada de El 	Seminario sobre el Café y el 	Medio 

nzos del presente decenio, una indicaciOn al menos de los costos y Ambiente que celebramos en Ia OIC en 1996 

de 7,6 millones de sacos a beneficios que supondrIa ponerla en práctica. es un buen ejemplo de lo mucho que se 

ecenio de 1980. He calculado in. 	Es muy posible que estos costos y beneficios 
puede beneficiar el mundo entero dea 

rrespondió a Ia region de Asia no puedan distribuirse con igualdad total. De 
cooperación del sector cafetero 	Los que 

n Ia producción exportable hecho, serla difIcil pensar en un proyecto que 
hablaron en esa conferencia, generosamente 

seis años de cosecha a partir no entrañase alguna desigualdad en el 
patrocinada por el Gobierno de los Palses 

presento el Gráfico 7 como reparto de recompensas. Sin embargo, y esto 
Bajos, no sOlo eran exportos en su esfera sino 

s resultados de ese cálculo. es 	irnportante, 	cabe 	resaltar 	que 	los 
que representaban intereses y ámbitos muy 

a producción exportable de beneficios que resultan de los proyectos de 
distintos, tales como el cientIfico, el de Ia 
producciOn, el del cornercio y el del tueste. 

a de cerca de 13 millones de desarrollo cafetero son positives a escala Esa conferencia dará lugar a desarrollos 
5/96 (el promedio corres- mundial. Es más, aunque los beneficios que prácticos y de gran influencia, per lo cual, 
seis años es de 11,8 millones resulten de un determinado proyecto pueden aparte de su dimensiOn polItica, tendrá 
)ues, las pérdidas do cosecha ser limitados inicialmente en cuanto a su consecuencias económicas, en términos de 
de las heladas do Brasil se distribuciOn y alcance, lo cierto es que Ia ahorro de costos y mayor valor añadido, y 
das en parte por el vigor de expansián y adaptaciOn de los mismos tendrá también importantes consecuencias 

generarO mayores y más amplios beneficios. sociales y tecnolOgicas. 
Un buen ejemplo es el proyecto en curse de 

se indica Ia participación de Ia OIC sabre café para gourmets. Aunque Se añadirá valor, 	o 	se 	disminuirOn 	las 
producción exportable do Ia sálo unos cuantos paIses, y entre ellos Papa pérdidas, en el sector de Ia producción coma 
romedios no expresan con Nueva Guinea, se beneficiarán directamente consecuencia del proyecto del manejo 
bargo, el avance logrado por de 	Ia 	primera fase, 	puode 	utilizarse 	Ia integrado de Ia broca del fruto del café. Ese 
seis años de que se trata. En exporiencia y Ia información que se obtengan proyecto, supervisado por Ia OIC y financiado 
años Ia parte que representó para poner en rnarcha proyectos en otros per el Fonda Cornn para los Productores 
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Bâsioos y oros orgarlismos, Sc propane 
combatir esa plaga del café por medio de 
innovadores mecanismos de control que son 
al mismo tiempo compatibles con el medio 
ambiente. [ste es un ejemplo de cooperación 
pohtica que llevará a hacer progresos en el 
campo social, económico y tecnoiógico. Es 
fácil prever que la experiencia que se gane 
en este proyecto servirá para controlar otras 

plagas y enfermedades y, de hecho, ye 
estamos estudiando otras posibilidades. 

ECONOMIA 

13. Se resumen a continuación una serie de 
factores importantes: 

Contracción del sector del tueste 

* Nuevas oportunidades de mercadeo 
especializado 

Valor añadido: productor e importador 

Protección de los precios 

Costo del mantenimiento de existencias 

Gestión de riesgos 

14. En estos 61timos 50 años ha habido una 
reducción muy considerable del nUmero de 
tostadores. Sin embargo, y a pesar de que 
los mayores tostadores aumentaron a 
mantuvieron su participacián en el mercado, 
en muchos de los mercados internos se ha 
vista en los años ültimos un crecimiento 
considerable de las operaciones del mercado 
muy especializado, Ilevadas a cabo a por los 
tostadores de nombre muy conocido o por 
los nuevos en el mercado, sabre todo en los 
Estados Unidos. Este aumento del consumo 
gourmet es una buena indicacián del 
refinamiento cada vez mayor de algunos de 
los consumidores y continuará ofreciendo 
una oportunidad digna de tenerse en cuenta 
tanto a muchos productores coma a los 
tostadores. 

distincidn cntre ci café que ellos cultivan y 

los cultivos normales que se comercian en 
el mercado o que están muy ligados a los 
precios del mercado. Las series de precios 
reunidas por la CIC indican las diferencias de 
precio muy considerables que se dan entre 

los distintos grados de calidad y cultivos de 
café. Por ejemplo, el SulawesiKa/ossi Teraja 
se vendIa con una prima de cerca del 300 

por ciento con respecto al café del Contrato 
C a finales del decenio de 1980. Y siguen 
existiendo ventajas de ese orden. 

La segmentación del mercado es también 

importante en cuanto que proporciona cierta 
protección a los cultivadores y a los 
tostadores cuando los precios están bajos. 
El que el café se venda no depende solo del 
precio, sine también de ese valor intrInseco 
que posee y que es lo que en definitiva atrae 
al consumidor. Hasta cierto punto al menos, 
estas orientaciones, tan nuevas en apariencia, 
recuerdan el mercado de los primeros años 
de este siglo, cuando lo que imperaba era el 
tueste por lotes pequenos. 

Cabe señaiar, sin embargo, que dos elemen-
tos relativamente nuevos del mercado 

ofrecen unas ventajas que eran desconocidas 
del todo hace 100 añas. La velocidad de las 

comunicaciones hace posible que tanto los 
importadores coma los exportadores reciban 
informaciOn y decidan con rapidez. Los 
servicios informéticos en lInea sobre el precio 
y el mercado permiten a los profesionales del 
café, por muy remota que sea su situación 
geográfica, recibir Ia misma informacián que 
es liege a los principales protagonistas en 

Hamburgo, Londres, Nueva York o Singapur, 
y recibirla al mismo tiempo también. En este 
sentido el mercado es más transparente y 
de mayor valor para la mayor parte de las 
secciones de nuestra comunidad cafetera. 

Otro elemento de inportancia es la facilidad 

	

15. La opartunidad más clara se encuentra en el 	mayor de Ia entrega. La velocidad de las 

	

valor añadido al sector por el café para 	comunicaciones ayuda, pero la mejora que 

	

gourmets y en la capacidad de algunos 	ha habido en Ia estructura de los puertos, los 

	

cultivadores para sacar provecho de Ia 	procedimientos de embarque y el uso de 

contenedores ha 
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concluyá, ni mucho 
curso sabre Ia influer 
gestián 0 mutuos er 
volatilidad de los mis 
jurado aün tenga mud 
ella. Es importante c 
difusión, en Ia forma 

-.,, -I"---  _____-.----- 	 —'v 



LA OIC 	
CELSIUS A. LODDER 

contenedores ha Ilevado a revisar las 
estrategias de los pedidos y las existencias. 
Esto ha dado como resultado que los 
tostadores adoptasen Ia práctica de comprar 
para el momento>, lo cual hace más 

probable que las existencias esteR más en 
poder de los comerciantes de palses 
importadores y en general en los paIses 
productores. No obstante, no es fácil evaluar 
las consecuencias de estos cambios. 

La volatilidad extrema de los precios hace que 
sea igual de arriesgado tener existencias que 
no tenerlas. Los tostadores que no tengan 
existencias pueden querer protegerse contra 
Ia posibilidad de que haya un alza grande en 
los precios y que no puedan mantener Is 
competencia con los tostadores que hicieron 
acopio de existencias. Pero también puede 
ocurrir lo contrario. Y lo mismo se aplica a 
los exportadores, que pueden restringir 
también sus adquisiciones. Es más, por Ia 
que se refiere a la exportación, ya ha dejado 
de existir Ia capacidad de mantener exis-
tencias que tenlan muchos de los organismos 
cafeteros oficiales, bien porque han desa-
parecido, bien porque sus funciones han 
disminuido. 

AsI pues, Ia gestiOn del riesgo, al igual que 
ocurre en todos los contratos de seguro, se 
convertirO en un instrumento cada vez más 
importante tanto para los exportadores como 
para los comerciantes y los tostadores. La 
compra y yenta de derivados del café 
—futuros, opciones y los instrumentos de 
gestión de riesgo más nuevos, tales como 
los acuerdos de canje, los bonos de 
productos básicos y demás— pueden Ilegar 
a reemplazar a las existencias y a otros 
factores fundamentales y convertirse en el 
motor mOs poderoso de los precios del 
mercado a corto y a medio plazo. ACm no 
concluyó, ni mucho menDs, el debate en 
curso sobre Ia influencia de los fondos de 
gestiOn a mutuos en los precios y en la 
volatilidad de los mismos, y puede que el 
jurado aCm tenga mucho que deliberar sobre 
eIIo. Es importante que alcance Ia mayor 
difusiOn, en Ia forma más clara posible, el 

concepto de Ia gestiOn del riesgo y el usa 
que de ella puede hacerse. La Organización 
Internacional del Café está ya evaluando Ia 

situación a ese respecto. 

Me voy a permitir citar, como ejemplo de lo 
que acabo de decir, Ia experiencia que 
adquirió Ia Organizacion al elaborar un 
proyecto sobre desarrollo del mercado 
cafetero en Africa Oriental y Meridional. El 
principal objetivo de ese proyecto es hacer 
aumentar los beneficios que se obtienen de 
Ia prod ucción y mercadeo del café mediante 
sistemas transparentes y eficaces en unas 
condiciones de mercado liberalizado, mejor 
acceso a los mercados internacionales y, 
sobre todo, menores riesgos técnicos y de 
precios. La experiencia que se adquiera en 
ese proyecto se pondrO a disposición de los 
demás palses Miembros de Ia OIC. 

La ubicaciOn de las existencias y la necesidad 
de controlar en mayor medida los riesgos 
darán lugar, sin duda, a una transferencia de 
costos de un sector a otro, y pueden acabar 
originando una subida de los costos en 
general. Lo tradicional era que los comer-
ciantes tuviesen existencias y concertasen 
contratos de futuros. A ellos les cupo, por 
consiguiente, el mayor riesgo de precios, del 
lado de los importadores. Lo ocurrido en los 

seis años Oltimos y Ia volatilidad de precios 
que siguiO a las heladas de 1994 en Brasil 
fueron factores que pusieron a algunos 
comerciantes en una situación precaria. Hubo 
quien abandonO su comercio y otros tuvieron 
que recapacitar, no faltando quienes hubieron 
de reducir considerablemente su presencia 
en el mercado. La relativa debilidad de los 
co-merciantes se vio compensada por las 
actividades de los fondos de gestión y, por 

obra de ello, sigue habiendo Iiquidez an el 
mercado y no es difIcil Ia compra a vents de 
contratos de futuros. Parece, sin embargo, 

que dentro del sector cafetero de los palses 
importadores (comerciantes, tostadores y 
distribuidores) el riesgo puede estar repartido 

con mayor igualdad. Cabe prever, con todo, 
que los tostadores no estarán dispuestos a Col 

don entre el café que ellos cultivan y 
,jltivos normales que se comercian en 
rcado o que están muy ligados a los 
)s del mercado. Las series de precios 
as por Ia OIC indican las diferencias de 

) muy considerables que se dan entre 
stintos grados de calidad y cultivos de 
Por ejemplo, el Su/awesi Ka/ossi Teraja 
-ndIa con una prima de cerca del 300 
.ento con respecto al café del Contrato 
nales del decenio de 1980. Y siguen 
ndo ventajas de ese orden. 

mentación del mercado es también 
tante en cuanto que proporciona cierta 
cción a los cultivadores y a los 
ores cuando los precios estOn bajos. 

café se venda no depende solo del 
sino también de ese valor intrInseco 
ee y que es lo que en definitiva atrae 

sumidor. Hasta cierto punto al menos, 
Drientaciones, tan nuevas en apariencia, 
dan el mercado de los primeros años 
e siglo, cuando lo que imperaba era el 
por lotes pequeños. 

enalar, sin embargo, que dos elemen-
lativamente nuevos del mercado 
n unas ventajas que eran desconocidas 

hace 100 años. La velocidad de las 
icaciones hace posible que tanto los 
adores como los exportadores reciban 
ación y decidan con rapidez. Los 
ys nformáticos en Ifnea sabre el precio 
rcadc,  permiten a los profesionales del 

r muy remota que sea su situación 
fica, recibir Is misma información que 

a los principales protagonistas en 
rqo, Londres, Nueva York o Singapur, 
na al mismo tiempo también. En este 
el mercado es más transparente y 

or valor para Ia mayor parte de las 
ies de nuestra comunidad cafetera. 

arnento de inportancia es Ia facilidad 
de la entrega. La velocidad de las 
caciones ayuda, pero Ia mejora que 

en Ia estructura de los puertos, los 
mientos de embarque y el uso de 
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aceptar riesgos muy elevados. Aumentarán, 
pues, sus costos (por las cargas impuestas 
a quien comercia en derivados sobre café), 
Si deciden protegerse contra una evolucián 
de los precios adversa a sus interoses. El 
efecto definitivo dista de estar claro, pero es 

posible que las cargas que pagan los 
comerciantes sean, a largo plazo, menores 
que las que impondrIan los aseguradores de 
riesgos. Cualquiera que sea Ia comparación 
de precios, habrá un cierto flujo de efectivo 
del sector cafetero al sector financiero. 

La mayor parte de las existencias de los 
productores se encontraban tradicional-

mente en poder de entidades estatales y 
paraostatales, PodrIa ocurrir que el ciudadano 
contribuyente estuviese financiando exce-
dentes de existencias. En Ia actualidad, 
aunque siguen existiendo algunas entidades 
paraestatales, Ia mayor parte de las 
existencias se encuentran en poder del sector 
privado. Sin embargo, son muchos los 
exportadores y elaboradores que ni tienen 
capital suficiente para mantener unas 
existencias cuantiosas ni quieren o son 
capaces de asumir el riesgo de los precios. 
Es posible, por consiguiente, que los 
cultivadores o las cooperativas de culti-
vadores tengan que asumir un grado mayor 
de rosponsabilidad en cuanto a las exis-
tencias. Ella tendrá las tres consecuencias 
siguientes: 

Los costos del cultivador aumentarán y su 
flujo de efectivo podré resentirse de ello. 

Estamos en presencia de dos fuerzas que 

actáan en sentidos opuestos. El mercado 
cafetero manifiesta el mismo tipo de evo-
Iución que se observó recientemente en los 

Im mercados financieros y también en el sector 

de Ia manufactura. La ampliación del uso de 
técnicas de gestión y control financiero, Ia 
necesidad de una mayor capitalización y Ia 
exigencia de reducir los costos de fun-
cionamiento han Ilevado a fusiones de 
empresas y también a quiebras. Es probable 
que ese proceso siga su curso y que el 
mercado vaya estando dominado en gran 
medida por los operadores en mayor escala. 
En contraste con esto, la evolución hacia Ia 
homogeneidad del mercado, y quizás tam-
bién cierta disminucián de la flexibilidad de 
los citados operadores, ha sacado a Ia luz 

oportunidades o especializaciones que 
pueden ser aprovechadas por entidades 

menores y més especializadas. 

Esa aparente dicotomla puede desembocar 
en un futuro més prometedor para el café de 
to que parecia hace unos años. Los aumentos 
del volumen de negocios, sobre todo en los 
mercados de Ia Europa Central y Oriental y 
de Ia cuenca del PacIfico, que ofrecen un gran 
potencial, provendrán en gran medida de los 
grandes operadores, que pueden invertir y 
desarrollar actividades de promoción en Ia 
necesaria medida. Los aumentos de valor 
provendrán primordialmente de Ia capacidad 
de los operadores en menor oscala para 
refinar y ajustar sus actividades (aunque los 
grandes tostadores no querrán dejar de 
competir vigorosamente en el tramo superior 
de Ia calidad). 

SOCIE DAD 

En definitiva, quien produce y consume el 
café son las personas. Los incrementos del 

consumo nacerán de Ia mejora de los 
ingresos, sobre todo en los mercados, 
nuevos a revitalizados, de Ia Europa Oriental 
y de Ia cuonca del Pacifico. Lo ocurrido en el 
Japón, donde el consumo subió desde su 
insignificante cuantia a principios del decenio 
de 1960 a casi 6 millones de sacos al año, tal 
vez no se repita en otros palses de Asia. Pero 
existen soñales de aumento considerable en 
ellos, y me paroce que oxisto ahI un onorme 
potencial. Es inevitable que el consume siga 

un curse irregular, que d€ 

evolución de los ingresos y lo 
esporamos que el café paso 
favorita de millones de fa 
mercados en desarrollo. 

La caficultura siguo siendo, or 
actividad de familias rurales qu 
cuantas hoctéreas con más dE 
Los proyectos que omprend 

tarén ayuda directa a esas pe 
lugar a que sus actividad 
romuneradoras. Podemos .p 
que el nuovo onfoquc de 

tuciones multilatorales har 
destino a las corrientes de to, 
donaciones o préstamos, par 
más do cerca a las personas if 

Tal vez el aspocto más impc 
facilitación de préstamos, 
interés que los hagan acc 
financiar Ia rehabilitación de la 
actuales y facilitar créditos de 
logra esto, cabe esperar grar 
tanto de la cantidad come de l 
producción. 

TECNOLOG1A 

El disponer de financiación 
leraré los cambios tecnolOgicn 

La demanda de catidad impon 
actualización de Ia elaboracián, 
y a nivel de fábrica. Voremos. 

un mayor uso de instrumento 
de clasificación y la creaciór 

informáticas para evaluar Ia 
desaparecerá, sin embargo, el c 
por el contrario, tendrá ca 
importancia a medida que florei 
para gourmets. 

El cambio tecnológico requie 
medida, Ia estrecha colaborac 
tores y consumidores. La OIC 
sumamonte adecuado para crc 
esa colaboración. 

+ Aumentara Ia proporcion de las existencias 	
26 

almacenada en las zonas más remotas, Ia 
que contrarrestará algunas de las mejoras 
logradas en cuanto a facilidad de entrega. 

El almacenamiento del café en bodegas 
de peor calidad podia originar problemas. 
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ianufactura. La ampliación del uso de un curso irregular, que depende de Ia CONCLUSION 
s de gestión y control financiero, Ia evolución de los ingresos y los precios, pero 
Jad de una mayor capitalización y Ia esperamos que el café pase a ser Ia bebida 

31 	Pueden resumirse como sigue algunas de las 

cia de reducir los costos de fun- favorita de millones de familias en 	los 
posibilidades para el futuro: 

lie.nto han 	Ilevado a fusiones de mercados en desarrollo. Creo que habrá considerables aumentos 
sas y también a quiebras. Es probable del consumo en los mercados más recientes. 
,e proceso siga su curso y que el 27. 	La caficultura sigue siendo, en gran medida, Ello beneficiará a muchos productores de 
io vaya estando dominado en gran actividad de familias rurales que cultivan unas todos los tipos, grados y calidades de café. 
. por los operadores en mayor escala. cuantas hectéreas con más de un producto. Esos aumentos compensarán las dismi- 
traste con esto, Ia evolucián hacia Ia Los proyectos que emprende Ia OIC pies- nuciones que pueden tener lugar, en cierto 
eneidad del mercado, y quizés tam- tarén ayuda directa a esas personas y darán grado, en los mercados tradicionales. 
?rta disminución de Ia flexibilidad de lugar a que sus actividades sean más Es posible que haya considerables incre- 
dos operadores, ha sacado a Ia luz remuneradoras. Podemos prever también mentos de valor, acompanados quizá del 
nidades o especializaciones que que el nuevo enfoque de algunas insti- mantenimiento a elevación de los volémenes 
i ser aprovechadas per entidades tuciones multilaterales hará cambiar de actuales, en los mercados tiadicionales, 
s y más especializadas. destino a las cornentes de fondos, ya sean debido a las operaciones en mercados 

ente dicotomia puede desembocar 
donaciones o préstamos, para que ayuden especializados y cuidadosamente elegidos. 

nb 	más prometedor para el café de 
más de cerca a las personas individuales. Asi lo demuestra lo ocurrido recientemente 

.arecIa hace unos años. Los aumentos Tal vez el aspecto más importante sea Ia 
en los Estados Unidos, y sé que esa seg-
mentación tan razonable del mercado tiene 

men de negocios, sobre todo en los facilitación de préstamos, con tipos de lugar también en Europa y en el Lejano as de Ia Europa Central y Oriental Y interés que los hagan accesiblos, 	para Oriente. Se ye que Ia innovación puede 
enca del PacIfico, que ofrecen un gran financiar Ia iehabilitación de las plantaciones derrotar al estancamiento. 
al, provendrán en gran medida de los 

actuales y facilitar créditos de cosecha. Si se 
s operadores, que pueden invertir logra esto, cabe esperar grandes mejoras 

Aumentarán los costos de funcionamiento 

lIar actividades de promoción en Ia que sufragan los productores, los expor- 

na medida, Los aumentos de valor 
tanto de Ia cantidad como de Ia calidad de la tadores, los comerciantes y los tostadores. 

lrán primordialmente de Ia capacidad 
producción. Esto es un hecho que no tiene vuelta de hoja, 

operadores en menor escala para y habrá que ponerse a buscar maneras de 

/ ajustar sus actividades (aunque los TECNOLOGIA paliar ese incremento de los costos. Me 

s tostadores no querrán dejar de parece que hay, por lo menos, dos po- 

ir vigorosamonte en el tramo superior El disponer de financiacián adecuada ace- sibilidades a ese respecto, que son 	las 

rcJrl). lerara los cambios tecnológicos y agricolas. siguientes: 

La demanda de calidad impone Ia mejora y .. proyectos concretos encaminados a 
actualizacián de Ia elaboración, a nivel de finca reducir costos o a anadir valor, y 
y a nivel de fábrica. Veremos, seguramente, 

- 	beneficios 	que 	pueden 	obtenerse, itiva, 	uiuri 	HuHI 	y 	erI:urIh 	H un mayor uso de instrumentos electrónicos evidentemente, de Ia cooperacián inter- 
1 las personas. Los incrementos del de clasificación y Ia creación de técnicas nacional. 
io nacerán de Ia mojora do los informáticas para evaluar Ia calidad. 	No 
s, sobre todo en los mercados, desapaiecerá, sin embargo, el catador, quien, A todo el mundo le interesa un mercado 
' revitalizados, de Ia Europa Oriental per el contrario, tendré cada vez más cafetero pujante y rentable. 
zienca del PacIfico. Lo ocurrido en el importancia a medida que florece el mercado 
londe el consumo subió desde 5U para gourmets. 

32. Tal vez sean estas algunas de las direcciones 

ante cuantIa a principios del decenio que podria seguir Ia OIC en su desarrollo: 

a casi 6 millones do sacos al año, tal El cambio tecnológico requiero, en buena Formulación de proyectos 
- 	repita en otros paIses do Asia. Pero medida, Ia estrecha colaboracián de produc- 
;eñaies de aumento considerable en tores y consumidores. La OIC será un fore 

Gestión de proyectos 

no parece que existo ahi un enorme sumamente adecuado para crear y mantener Soluciones especIficas 	 _____ 

I. Es inevitable que el consumo siga esa colaboración. Función facilitadora 
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33. Creemos que nos encontramos en Ia decir tiene que serlan inmensos los be- Ia mayor parte de ellos. Seg 
situación áptima para formular proyectos. neficios para los productores de café de pilandoyevaluandotodotipoc 
Nuestros extensos contactos con 	los todos los palses si pudieran desarrollarse el café y los publicaremos 
gobiernos y con el comercio del ramo nos esos dos mercados. La promoción es y transparencia. Espero con int 
pormitirén descubrir y evaluar los problemas soguirá siendo parte integral de las acti- este diálogo con todos usted 
que es importante solucionar. Estamos en vidades de Ia OIC. Una de las razones para 
rolación también con muchos expertos que que asI sea es que, si ha de Ilevarse a cabo 41. 	Es inevitable que los cambios t 

pueden hacer valiosas aportaciones a Ia coma es debido y con eficacia, necesita 	a negativos para algunas perscr 

formulación de proyectos. cooperacián del comercio de los palsos 'v sectores del mercado. Aunc 

consumidores, con inclusion de su asistoncia sea posible compensar d€ 
34. El personal de la OIC y los consultores 

en cuanto a proporcionar datos de estudios efectos, siempre se podrá 
cuidadosamente seleccionados cuentan con . 	.y  experiencia. alguna forma. El proyecto qu 
Ia experiencia necesaria para supervisar y marcha por lo que respecta- 
gestionar proyectos con Ia mayor economIa 38. 	Llego al final de esta rápida visiOn panorámica gourmets no solo habrá de rer 
posible. Nuestras relaciones con organismos de algunos de los cambios que cabe pro- a quienes se von directarnente 
de las Naciones Unidas, que siempre fueron nosticar en el mercado cafetero, junto a Ia él, sino que también srvirá 
estrechas y lo son cada vez más, garantizan cual quiso dar una indicación de las ideas mojorar otras situaciones. 
resultados satisfactorios cuando son esos básicas que inspiran Ia actuación de Ia OIC a término los proyectos en curs 
organismos los que se eligen como ejo- para hacer frente a los nuevos desafIos que analizando sus resultados y I 
cutores de los proyectos. esos cambios traen consigo. A mi mode de cesar manoras de ampliarlos, 

ver, la CIC tiene que conservar su flexibilidad, que puoden contar con que la 
35. Nos centraromos en Ia bOsqueda de SO- tratar de alcanzar el más amplio consenso y seguirá adelantándose a los acc 

uciones concretas a problemas concretes. construir sobre los cimientos de Ia coopo- con un enfoque siempre analit 
No solo pensamos como ideadores de raciOn que homes establecido con los 
proyectos sine también como mediadores y oxpertos del ramo. Al mismo tiempo, 
organizadores de reuniones y propiciadores tenemos también que evaluar, y tal vez 
de ocasionos para reunir a cuantos forman asimilar, las nuevas ideas sobre los factores 
el mundo del café. Es muy rico en expo- que afoctan al mercado. 
riencias eso mundo, y queremos que todos 
participen do esa riqueza. 39. 	Cuáles son las consocuencias para osta  

rogián? Ya he oxplicado las ventajas, pre- 
36. La 	OIC 	soguirá 	adelantándose 	a 	los sentesyfuturas, do nuostro 	relativo proyecto 

PRODUC 

acontecimientos para trazar y desarrollar al café para 	gourmets. Está dare que 
proyectos, grandes y pequonos. Somos nuostras actividades de promoción en China 
conscientes de que nuestras actividades y el desarrollo de aquel mercado ofrecorá 
tienen, por fuorza, que ser limitadas, y que Ia posibilidades a escala regional. La experiencia 
mayor parte del progreso que se logre habrá que adquiramos en el proyocto de mercadeo 
de deberse al sector privado. Pero son en Africa podrá utilizarse en otros lugares. 
muchas 	las 	posibilidades 	que 	puede llal vez aquI,quiénsabo, con lacooporacion 
aprovechar Ia comunidad cafetera en su de Ia Bolsa de Singapur? Indonesia 
conjunto, y es nuestro deseo coordinar y 

44,7% 
gestionar esas a actividades. No es Ia menor 40. 	Estamos perfeccionando nuestros servicios 

de ellas Ia difusión de información Otil, y no de ostadIstica. Juzgo que nuostra base de 

cesamos en nuostros esfuerzos por Iograr datos no tiene rival. 	Hemos facilitado al 

osa difusián con Ia mayor amplitud, prontitud comercio del ramo muchos documentos de 

y transparencia. Ia OIC, a bajo procio, y podomos cumplir 
, 

encargos a procios moderados. En nuestra 
37. El Comité do Promocián do Ia OIC ostá biblioteca se encuontran, si no todos los 

estudiando Ia táctica a soguir para promover textos cafeteras necesarios para el desarrollo 
el consumo de café en Rusia y China. Ni que de las actividades de ustedes, ciertamonte 
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que serIan inmensos los be-
ira los productores de café de 
)aISes si pudieran desarrollarse 
nercados. La promoción es y 
ndo parte integral de las acti-
Ia OIC. Una de las razones para 
es que, si ha de Ilevarse a cabo 
bido y con eficacia, necesita Ia 
n del comercio de los palses 
es, con inclusion de su asistencia 
proporcionar datos de estudios 

a. 

de esta rápida visiOn panorámica 
de los cambios que cabe pro-
el mercado cafetero, junto a Ia 
ar una indicacián de las ideas 
nspiran Ia actuaciOn de Ia OIC 
nte a los nuevos desafIos que 
traen consigo. A mi modo de 

;ne que conservar su flexibilidad, 
nzar el más amplio consenso y 

-bre los cimientos de Ia coope-
hemos establecido con los 

el ramo. Al mismo tiempo, 
rnbién que evaluar, y tal vez 
nuevas ideas sobre los factores 
al mercado. 

las consecuencias para esta 
ie explicado las ventajas, pie-
ras, de nuestro proyecto relative 

gourmets. Está claro que 
idades de promoción eM China 

10 de. aquel mercado ofrecer 
a escala regional. La experiencia 
ìos en el proyecto de mercadeo 
drá utilizarse en otros lugares. 
quién sabe, con la cooperación 
e Singapur? 

eccionando nuestros servicios 
&. Juzgo que nuestra base de 
ne rival. Hemos facilitado al 
ramo muchos documentos de 
o precio, y podemos cumplir 
recios moderados. En nuestra 
encuentran, Si no todos los 

os necesarios para el desarrollo 
des de ustedes, ciertamente 

Ia mayor parte de ellos. Seguiremos reco-
pilando y evaluando todo tipo de datos sobre 
el café y los publicaremos con la debida 
transparencia. Espero con interés proseguir 
este diálogo con todos ustedes. 

41. Es inevitable que los cambios tengan efectos 
negativos para algunas personas, empresas 
y sectores del mercado. Aunque tal vez no 
sea posible compensar del todo esos 
efectos, siempre se padre mitigarlos de 
alguna forma. El proyecto que tenemos en 
marcha por lo que respecta al café para 
gourmets no solo habrá de rendir beneficios 
a quienes seven directamente afectados por 
él, sino que también servirO de base para 
mejorar otras situaciones. Además de Ilevar 
a término los proyectos en curso, seguiremos 
analizando sus resultados y buscando sin 
cesar maneras de ampliarlos. Les aseguro 
que pueden contar con que Ia Organización 
seguirá adelantándose a los acontecimientos 
con un enfoque siempre analitico y flexible. 
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Comercializacio'n del café 
colombiano: politicas 
de mercadeo y plan 

de comercialización 

John Naranjo Dousdebés * 

La expos/cio'n se divide en tres partes. 

La pr/mera se ref/ere a las v/s/ones 

gerenc/ales sobre el mercadeo, sos 

or/en [ac/ones más recientes, y el anal/s/s 

del papel que ha jugado Colombia en el 

mercado mundiat La segunda presenta 

una eva/uac/ón de Ia comercial/zac/o'n 

externa en el ült/mo aio y las 

perspect/vas para 1997 La tercera se 

ref/ere a! mercado /nterno de café. 

L LA GERENCIA DEL MERCADEO 

Son variadas las estrategias adoptadas por las 
empresas para buscar Ia maximizaciOn de sus 
utilidades y se han rotulado balo diversos 
nombres: planeación estratégica, control total 
de Ia calidad, reingenierIa, etc. Todas estas modas 

gerenciales, como se han denominado algunas 
técnicas administrativas, han aportado impor-
tantes elementos de juicio para el análisis de Ia 

operacián de las companIas, y herramientas átiles 
para desarrollar de una forma optima los objetivos 
de las empresas. Aunque los nombres son 
diferentes, en los enfoques generales de las 
mltiples estrategias y en Ia definición de los 
elementos que caracterizan a cada una de ellas. 

A. Visiones sobre el concepto 
mercadeo 

Kotler y otros estudiosos del tema, aceptan que 
existen por lo menos cuatro posturas sobre lo 
que se puede entender por mercadeo 1  

El primero es Ia vision de aquellos que piensan 
en el mercadeo como una funcio'n depromoc/ón 
y distribuciOn de ventas. Con esta óptica, el 
mercadeo sOlo tiene lugar después de que los 
productos han sido disenadas y producidos. 

El segundo grupo de personas cree que el 
mercadeo se debe concentrar en un departa-
mento de Ia empresaque maneja las actividades 
estratégicasytácticas, coma son Ia investigacián 
de mercados y los esquemas de ventas. 

Gerente Comercial de Ia Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Stonham, P; Reconceptualizing Marketing: An Interview with Philip Kotler, en European Management Journal, 
Vol. 12, No. 24, Dic. 1994, págs. 353-360. 	 col 
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Un tercer grupo usa el término de mercadeo para 
describir unprocesoque comprende, entre otros, 
Ia investigación de mercados, Ia identificación 
de los segmentos en los cuales Ia empresa puede 
servir mejor, el posicionamiento de Ia firma, Ia 
determinacián del precio y del lugar de ventas, 

los desarrollos de los planes de mercadeo, y Ia 
evaluación y revision de las actividades. 

Un cuarto grupo considera que el mercadeo es 
una filoso f/a de empresa cuyo postulado es que 
el ünico camino para servir a los intereses de Ia 
compañIa es servir a los intereses de los clientes. 
Los empleados de Ia empresa deben pensar en 
el cliente. El trabajo de la empresa es crear 
clientes, no solo productos. La empresa no solo 
garantiza sus productos sino Ia satisfacción de 
sus clientes. A esto se lo ha Ilamado el mercadeo 
total. 

B. El mercadeo total 2  

El concepto total, como una etapa más elaborada 
en el proceso de pensamiento sobre mercadeo, 
considera que no es suficiente pensar en el 
cliente inmediato ni siquiera en las relaciones 
entre los clientes de los clientes. Existen, segün 
los estudiosos del tema, por lo menDs diez 
agentes inmediatos en el entorno de una 
empresa, y el éxito dependerá en consolidar una 
filosofia que permita relacionar el mercadeo en 

función de esos agentes, y considerarlos como 
clientes: los proveedores, los clientes compra-
dores, los consumidores finales, los emploados, 
las firmas financieras, el gobierno, los medios, 
los aliados, los competidores y el ptblico en 
general. 

Sobre el particular, las recomendaciones de los 
analistas y tratadistas del mercadeo, en relación 
con los proveedores son de este tipo: las 
empresas deberIan relacionarse con sus 
proveedores como socios en lugar de verbs 
como adversarios o como centros de costos. 
Deben ayudarlos a mejorar sus niveles de calidad 
de tal forma que se pueda confiar en sus 
productos sin necesidad de inspeccionar cada 
uno de los despachos. 

La consecución de una red de socios es el 
objetivo del mercadeo con los clientes 
compradores. La empresa debe entender las 
necesidades y preferencias de sus compradores 
modiante programas que amplien las utilidades 
conjuntas. 

El objetivo mOs tradicional del mercadeo es el 
consumidor final. La teoria recomienda en este 
aspecto Ia identificación de los usuarios. Para eso 
es necesaria Ia comprensión de las necesidades, 
preferencias, percopcionos, doseos y hábitos de 
c 0 m p ra. 

También el empleado es agento del mercadeo: 
a este enfoque solo ha denominado el amercadeo 
internon y considera que los empleados no son 
solo oferontes de sorvicios para el exterior sino 
clientes internos. Su objetivo es mejorar Ia 
contrataciOn, el entrenamiento, Ia motivaciOn, Ia 
forma de compensaciOn y su evaluaciOn. 

En el tema financiero, Ia empresa debe crear Ia 
confianza necesaria para que las instituciones 
bancarias ofrezcan sus recursos en tiompo 
oportuno y magnitud necesaria, ya que Ia 
evaluación de Ia empresa por parte de los 
intermediarios financieros influye, tanto en los 
costos, como en Ia disponibilidad de los recursos. 

Con referencia al mercadeo con el gobierno es 
importanto recordar permanontemente que todas 
las compañias estOn sometidas a byes y normas 
gubornamentalos que limitan Ia libertad de 
oporaciOn, que implican, per lo demás, costos 
para las empresas. La promociOn de reglas que 
se adecCion mojor al funcionamiento de Ia 
empresa es entonces el objetivo del mercado 

con este agonto. 

En un mundo en el que las relaciones están 
globalizadas no es nocosario destacar Ia 
importancia de los aliados en las operacionos 
de Ia compañIa. Las alianzas estratégicas con las 
empresas, paIses 0 regiones con intereses 
comunes y los beneficios que se puedon obtener 
de las relaciones con ellos, debe ser un objetivo 
del mercadeo. 

Los competidores son jugadc 
ambiento de las empresas. L 
no solo compiton sino que 
cooperar. Las empresas, segO 
tema, deben tratar de entend 
las estratogias de sus compotid 
de influenciar su comportan' 
puostas a los nuevos dosafIos 

Puesto que los medios de c 
una de las fuorzas que dOtE 
copcionos de Ia gonte sobre 
mercadeo con ebbs es de impc 
Debe ontenderse Ia necesida 
medios de comunicaciOn 
noticias, y Ia genoraciOn de b 
con eRos debe ser uno de los 
empresas. 

Una empresa tieno que plante 
de mercadeo en un mundo en 
ha adquirido una mayor co 
problemas del medio ambie 
quimicos, de Ia solidaridad un 
que se preocupa per los proL 
Ganar Ia confianza de todos 
probloma de mercadoo. 

A titubo de conclusiOn puodo 
tema mercadeo es muy corr 
continua ovolución, Dadas osta 
no existon recotas simpbes que 
ompresarial. La tarea de onm 

10 	
en una simple fOrmula es p 

imposible, y dontro de todas las 
sobre el tema no hay que olvid 
comOn siompre perdurará. 

A continuación se tratará de 
critorios antos mencionados, 
cobombiano. 

C. El café colombuano: 

un caso concreto 

Hace más de setenta años, aigu 
con vision omprosarial diseñar 
a dosarrollar una ostratogia de 
con un esquema que ha evolu 
de los años, y que en Ia actua 

Kotler, P; Its Time for Total Marketing, en Executive Brief, Bussines Weeks Advance, 1992. 
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saria para que las instituciones 
zcan sus recursos en tiempo 
agnitud necesaria, ya que la 
Ia empresa por parte de los 
inancieros influye, tanto en los 
Ia disponibilidad de los recursos. 

l mercadeo con el gobierno es 
'Jar permanontomente que todas 
stan sometidas a leyes y normas 
es que limitan Ia libetad de 
rrnplican, por lo demás, costos 
as. La promocián de reglas que 
jOr al funcionamiento de Ia 

onces el objetivo del mercado 

n el que las relaciones están 
o es necesario destacar Ia 
os a/iados en las operaciones 
as alianzas estratégicas con las 
es 0 regiones con intereses 
eneficios que se pueden obtener 
con ellos, debe ser un objetivo 

vance, 1992. 

Los competidores son jugadores claves en el 
ambiente de las empresas. Los competidores 
no solo compiten sino que también pueden 
cooperar. Las empresas, seg(in los estudios del 
tema, deben tratar de entender los intereses y 
las estrategias de sus competidores con el objeto 
de influenciar su comportamiento y las res-
puestas a los nuevos desafIos. 

Puesto que los med/os de comunicación son 
una de las fuerzas que determinan las per-
cepciones do Ia gente sobre la compañIa, el 
mercadeo con ellos es de importancia definitiva. 
Debe entenderse Ia necesidad que tienen los 
medios de comunicación de cierto tipo de 
noticias, y Ia generación de buenas relaciones 
con ellos debe ser uno de los objetivos de las 
empresas. 

Una empresa tiene que plantear sus situaciones 
de mercadeo en un mundo en el que el pub//co 
ha adquirido una mayor conciencia de los 
problemas del medio ambiente, del uso do 
quImicos, de Ia solidaridad universal, de gente 
que se preocupa por los problemas de salud. 
Ganar Ia confianza de todos es también un 
problema de mercadeo. 

A titulo de conclusion puedo afirmarse que el 
tema mercadeo es muy complejo y está en 
continua evolución. Dadas estas caractorIsticas, 
no existon recetas simples que garanticen el éxito 

empresarial. La tarea de enmarcar el mercadeo 
en una simple formula es poco menos que 

imposiblo, y dontro de todas las teorIas modernas 
sobre el tema no hay que olvidar que el sontido 
comin siompre perdurará. 

A continuación se tratará de ovaluar, con los 
criterios antes moncionados, el caso del café 
colombiano. 

C. El café colombiano: 

un caso concreto 

Hace más de setonta años, algunos colombianos 
con vision omprosarial disoñaron y comenzaron 
a desarrollar una ostratogia do manejo del café, 

con un esquema que ha evolucionado a través 
de los años, y que en Ia actualidad se sostione 

en dos pilares: Ia Foderación Nacional do 
Cafeteros, constituida por los productoros de 
café, y el Fondo Nacional del Café como fondo 
do estabilizaciOn e instrumonto de promoción de 
Ia industria cafetera. 

El trabajo conjunto de estos dos agentes eco-
nómicos, con Ia colaboración de muy importantes 
socios comerciales, arroja un balance que podrIa 
resumirse asI: de no ser importante el café a 
comienzos de siglo Ilegá a reprosontar más do 
tres cuartas partes de los ingresos externos 
colombianos, a lograr Ia goneración de mOs de 
un millón de emploos directos, con una par-
ticipación importante en el producto interno bruto 
yen el producto agricola. Como se sabo, el café 
constituyó Ia formaciOn de ahorro interno 
necesario para crear las bases del desarrollo 
industrial y productivo (ver cuadro i). 

A nivel intornacional, Colombia es el primer 
productor de café suave en el mundo y el segundo 
después de Brasil, cuando se habla de producciOn 
de todo tipo de café. El pals ha participado, en 
los éltimos siete años de mercado libre, con el 
17% del volumen mundial exportado y con el 
20% de los ingresos gonerados por el comorcio 
mundial (ver cuadro 2). Para cualquier producto 
en el mercado internacional tener un 20% del 
mercado, de por si podrIa ser calificado, por un 
observador dosprevonido, como un caso exitoso. 
Reprosenta además un 46% de participaciOn en 
el mercado de los cafés especiales en Estados 
Unidos. 

Algunos analistas han comentado que Colombia 

consorva un onfoque de mercadeo cuya proo-
cupaciOn fundamental es Ia participación en el 
mercado antos que la diferenciación del producto. 
Es ciorto que el pals ha buscado siompro 
mantoner su participaciOn, pero ha sido más 

importante el esfuerzo de posicionar el café 
colombiano en el mundo, con estándares de 
calidad en el producto, con el objeto de maximizar 
los ingresos en dOlares recibidos y no el volumen 
oxportado, come lo señalan las cifras antoriores. 

Bien valo Ia pena considerar el comportamionto 
do las oxportaciones y los invontarios a partir del 
rompimiento del Pacto de Cuotas (vercuadro 3). 

wu 



Volumen: millones de sacos de 60 k 

Mundo Colombia Particip. % 

1984 68.5 10.2 

1985 71.8 10.0 

1988 65.8 9.8 

Total 206.1 39.0 14.6 

1989 75.9 10.8 

/990 80.5 13.9 

1991 75.7 12.6 

1992 78.2 16.6 

1993 75.1 13.6 

1994 70.1 11.8 

1995 63.6 9.8 

Total 519.1 89.1 17.2 

Valor: millones de do/ares 

Mundo 	Colombia 	Particip. % 

10.666 1.799 

10,841 1.785 

9.402 1.698 

30.909 5.282 17.1 

8.683 1.583 

6.866 1.473 

6.501 1.398 

5.326 1.321 

5.722 1.210 

10.102 2.103 

11.473 1.961 

54.673 11.049 20.2 

Fuente: OJC, Federacafé 
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CUADRO 1. Principales indicodores de Ia caficultura colombiana 1995 

Municipios cafeteros 605 (Total pals: 1.052 municipios) 

Pohlación permanente 4,0 millones de personas (12% de la poblacion) colombiana 

Fincas cafeteras 350 mit 

Zona cafetera 4.5 millones hectáreas (4.0% del territorio nacional) 

Area con café 1.0 millOn de hectáreas (1.0% del territorio nacional) 

Tradicional 31% 

Tecnificada 69% 

Tamaño promedio 

Dc Ia finca 
	

14.7 hectáreas 

Dcl cafetal 
	

3.6 hectáreas 

Prod u cci on 
	

13.7 millones de sacos 
	

(14.0% del mundo) 

iradiciona! 
	

'5% 

Tecnificada 
	

85% 

Productividad 

Tradicional 
	

444 kilos de pergamino/Ha. 

Tccni ficada 
	

1.193 kilos de pergamino /Ila. 

Valor productiOn 
	

US$1783 millones 

Exportacion 
	

9.8 millones de sacos 60 k. 	(15% del mundo) 

Valor exportation 	 US$1957 millones 
	

(20% del mundo) 

ParticipatiOn en el emplco 

En lahores agricolas 
	

800 mil personas 	 (37% del empleo agricola del pals) 

-total 
	

1.0 millones de personas 	 (8.0% del emplco total del pais) 

ParticipatiOn del café en: 

Valor exportaciones 	 20.0% 

PIB total 
	

3.6% 

PIB agropecuario 	 10.3% 

CUADRO 7. Volumen y valorde las exportaciones 

CUADRO 3 
Colombia: Inve: 

Miles de sacos de 

Fin deja/jo de 

1989 

1990 

199/ 

1992 

1993 

/994 

/995 

/996 

Como"se ye, Colombia ha cuici 
tarios, en lugar de utilizarlos pi 
sean un factor importante en 
de los precios. En el periodo 
mayores exportaciones resp 
mayores cosechas obtenidas qi 
de aumento de participación a 
demás, Colombia ha lidert 
acuerdos internacionales, en 
del rompimiento del Pacto en 
y productores, en Ia Asociaci 
ductores de Café. Con el objet 
mejor cotización en el merc,ad 

. 	 : 4 	 _____ . 	

. 
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4.01N, del mundo) 

CUADRO 3 
Colombia: Inventarios 

Miles de sacos de 60 kilos 

Fin deju/io de Inventarios 

1989 8.172 

1990 5.425 

199/ 7.325 

/992 8.558 

1993 7.009 

/994 4.369 

1995 6.067 

1996 6.367 

Como se ye, Colombia ha cuidado que los inven-
tarios, en lugar de utilizarlos para la exportación, 
sean un factor importante en Ia determinación 
de los precios. En el perIodo considerado, las 
mayores exportaciones responden más a las 
mayores cosechas obtenidas que a alguna polItica 
de aumento de participacián a toda costa. Per lo 
demés, Colombia ha liderado siempre los 
acuerdos internacionales, en particular después 
del rompimiento del Pacto entre consumidores 
y productores, en Ia Asociación de PaIses Pro-
ductores de Café. Con el objetivo de buscar una 
mejor cotización en ci mercado internacional, el 

pals siempre ha respaldado las polIticas de 
ordenamiento de Ia oferta, antes que colocar todo 
el café producido en el mercado internacional. 

El beneficio del productor colombiano en el 
negocio es superior al de otros paIses, no solo 
per la infraestructura social y fisica que ha recibido 
sine per el ingreso directo percibido (cuadro 4). 

CUADRO 4 
Precios recibidos por el caficultor 

en olgunos palses productores 
de café suave 

Promedio 1973-1994 - Centavos de dé/ar por I/bra 

Viz/or exportación FOB Productor 

Colombia 	 1.20 	 0.85 

Costa Rica 	 1.11 	 0.72 

Guatemala 	 1.06 	 0.75 
El Salvador 	 1.11 	 0.70 

Mexico 	 1.13 	 0.74 

honduras 	 1.08 	 0.74 

Fuente: 01C. Fedecacaf/ 

Para explicar esto, vale la pena confrontar las 
apreciaciones de los teáricos del mercado 
moderno con las acciones que las instituciones 
cafeteras colombianas han emprendido. 

IV colombiana 1995 

otal pals: 1.052 niunicipios) 

2% de Ia pohlaciôn) colonihiana 

.0% del territorlo nacional) 

.0% del territorio nacional) 

Balance cafetero 

Campo interno: 

Generación de empleo, divisas, ahorro, inversion 
social y econdmica. 

Mayor ingreso para el productor en Colombia 

comparado con otros pa/ses. 

Campo externo: 

Primer productorde café suave ysegundo a 
five! mundial, 

17% de particiación en can tided exportada 
durante el mercado libre. 

20% de particiaciOn en el valor exportado 
durante el mercado libre. 

46% de particiaciOn en el mercado de los cafés 
especiales en los Estados Linidos, 
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I. Mercadeo con los proveedores Conclusiones  

Asistencia técnica al caficultor. Aunque fue concebido hace van 
ngreso remunerativo con precio de sustentación, sin monopoiio modelo de comercialización del c 

de compra. 
Control de calidad a nivel de productor. 

contiene los elementos claves 

Movimiento cooperativo. moderna de mercadeo recomier 

lnvestigación Cenicafé. y desarroilar, convirtiéndolo en ur 
explica el por qué Ia comerciahz 

2. Mercadeo con el cliente comprador puede ser considorada por los es 
Diálogo con el tostador: oficinas de FNC en el exterior, un caso exitoso, tal como lo dernu 
Convenios de suministro. 

arriba anotado. 
Sin monopolio de ventas. 
Diferenciación del 	producto, 	logotipo para marcas 	1 00% Existen elementos en los cuales s 
colombiano y su promoción, prima del café colombiano. aUn más. Como se vio, una de 
Control de caiidad en el puerto. 

daciones del mercadeo moderr 
Café liofilizado. 

consumidor final del producto. c 
3. Mercadeo con el consumidor final gustos y preferencias. Sobre Ci 

Campanas genéricas de promoción del logotipo. campanas genéricas han lograc 
Diferenciacián del producto. valioso. 	Sin embargo, 	Colom 
Internet, recomendación 	como 	una 	p 
(?) ampliación de Ia demanda por su 

4. Mercadeo con los empleados esto es importante Ia colaboraci 

Campaña de calidad total emprendida por FNC en donde el y del distribuidor. 
empleado es cliente. 
Capacitación y tecnificación do Ia empresa. Desafortunadamente, Ia injerenciE 

5. Mercadeo financiero 
Ilegar al cliente del cliente es consic 

Vinculación accionaria con instituciones financieras del exterior 
veces, por el tostador como un 

Operación con bancos en Estados Unidos, Europa y Japón COfl 
explicación a este comportamient 

lIneas de crédito permanentes de más de US$400 millones. el hecho de considerar a los paísE 

como posibles competidores pa 
6. Mercadeo con el gobierno yenta del producto final. Dc otr 

Por estatutos, coordinación permanente con el gobierno en ci seno ser quo el interés de los tosr del Comité Nacional. 
Contrato de administración del Fondo Nacional del Café. 

concentrado cada vez más en 
participación de mercado quo en 

7. Mercadeo con los aliados tamaño del mismo. 
Empresas de riesgo compartido en Japan, Repiblica Popular 
China, Hong Kong, Estados Unidos y Europa. Pensamos como muchos otros ob 

8. Mercadeo con los competidores mercado que el onto crecimionto 

Participación en los organismos internacionales: OIC, APPC. de café en el mundo, se debe, en 
siguientes factores: 

9. Mercadeo con los medios de comunicación social 
Contacto permanente debido a Ia importancia del tema. 
(?) Importanto deterioro en el c 

10. Mercadeo con el pUblico en general 
Ia gente joven. 

Comités municipalos y departamentales como agontes de Intensa competencia de otr 
información. 
Investigación en areas quo tionen incidencia directa con ci medio Baja calidad en el producto 
ambiento: protección de cuencas, máquinas despulpadoras. 
Campana Cafe'ysalud. 	

, 
Temor por los efectos de a 
lasalud. 
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ación sodal 
del tema. 
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D. Conclusiones 

Aunque tue concebido hace varias décadas, el 
modelo de comercialización del café colombiano 
cantiene los elementos claves que la teorla 

maderna de mercadeo recomienda estructurar 
y desarrollar, convirtiéndolo en un esquema que 
explica el por qué Ia comercialización del grano 
puede ser considerada por los estudiosos como 
un caso exitoso, tal como lo demuestra el balance 
arriba anotado. 

Existen elementos en los cuales se puede insistir 
a(in más. Como se via, una de las recomen-
daciones del mercadeo moderno es Ilegar al 
consumidor final del producto, conociendo sus 
gustos y preferencias. Sabre el particular las 
campanas genéricas han logrado un objetivo 
valioso. Sin embargo, Colombia mira esta 

recomendación como una posibilidad de 
ampliación de Ia demanda por su producto y en 

esta es importante Ia colaboración del tostador 
y del distribuidor. 

Desafortunadamente, la injerencia en Ia etapa de 
Ilegar al cliente del cliente es considerada, algunas 
veces, por el tostador como una agresión. La 

explicación a este comportamiento la canstituye 
el hecho de considerar a los paIses productores 
como posibles competidores potenciales en la 
yenta del producto final. De atra parte, parece 
ser que el interés de los tostadores se ha 
concentrado cada vez más en incremental su 

participación de mercado que en hacer crecer el 
tamaño del misma. 

Pensamos como muchos otros observadores del 
mercado que el lento crecimiento en el consumo 

de café en el mundo, se debe, entre otros, a los 
siguientes factores: 

Importante deterioro en el consumo entre 
Ia gente joven. 

Intensa campetencia de atras bebidas. 

Baja calidad en el producto ofrecido. 

Temor por los efectos de Ia cafeIna sabre 
Ia salud. 

Los administradores y propietarios de 
empresas le dan mayor prioridad a las 
utilidades y a Ia participación de mercado 
en el corto plaza que al crecimiento del 
volumen total de ventas. Tal vez, Ia alta 
cancentración en Ia industria tostadora 
explicarla en teorla este comportamiento. 

Finalmente, el café esté perdiendo prioridad 

como producto que genera crecimiento, 
ingreso e imagen. 

Los anteriores resultados preocupan a Colombia 
y hacen pensar en Ia necesidad de un trabajo 

conjunto con Ia industria tostadora, en el que 
como productor aporte su volumen, buena 
calidad y las acciones de mercadeo en las 
diferentes actividades descritas anteriormente, 
esperando de los tostadores su participación a 
través de su capacidad financiera y el co-
nocimiento del cliente final. Esta asociación 

redundarla en mayor demanda por el grano 
colombiano, aumento en el valor agregado del 
producto expartado y, en ültimas, crecimiento 
en los volCimenes de ventas de café tostado y 

estarla en un todo de acuerdo con los conceptas 
de mercadeo que de tanta interés son para este 
auditoria. 

Finalmente, parece recomendable el forta-
lecimienta de las accianes de mercadeo con los 
medios de comunicación para facilitar Ia divul-

gación en mayor detalle de Ia información 
relevante sobre el posicionamiento del café 

colombiano en los mercados internacianes y asI 
facilitar Ia estrategia negociadora caracterizada 

por la innovación y los grandes requerimientos 
financieros. 

Toda el balance presentado hubiera sida negativo 
de no haberse dado en el pals las condiciones 

macroecanómicas que le permitieran al producto 
ser viable económicamente. No existe un plan 

de mercadeo, por más ingenioso que sea, capaz 
de compensar los efectos perversos que Ia 

inflación y la tasa de cambio han venido produ-
ciendo para Ia praducción de café en Colombia 
durante los iltimos años. 

7, 
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CUADRO  

Consumo Mundial 
Mi//ones de sacos do 6 

1950-53' 1980852 	1999 

Iniportadores 31.9 64.8 	72.4 

Lstados Ilnidos 
v Canada 21.0 21.0 

Furopa 9.2 35.6 

.lapón - 3.7 

()tros 1.7 4,5 

I'roductores - 19.4 	21. 

Brasil 8.0 1 	1.0 

olomhia 1.0 1.4 

Olros 10.4 9.8 

Total 84.2 	94. 

Fuentes: 

/Janc'a Mundial. C 'o,t,fi', Tha... 
2  IJt'IC In/u'rnatjona/, Ca/lie Q.  

L 14'C International, Con,,nudi 

API'C 

CUADRO 7 

Inventarios de ( 
en los Palses Cons 

Mt//ones de sacos do C 

/980/81 (1 /985 

1985/86 it /989/90 

1989/9(1 

199(1/91 

1991/92 

/ 992/93 

/993/94 

1994/95 

/ 9 95/96 

1996197 

I'uente: LMC Jnterna!ional, (of/cu 

COMERCIALIZACIÔN DEL CAFÉ COLOMBIANO 

H. PLAN DE COMERCIALIZACIÔN 
EXTERNA 
A. El mercado cafetero en 1996 

Durante 1996 el mercado cafetero estuvo 
permanentemente sometida a especulaciones 
que, coma es costumbre, tuvieron efecto en los 
estimativos de producción de diferentes paises. 
AsI se hablá de mayores cosechas en Mexico, 
Vietnam, El Salvador, Indonesia, que ejercieron 
una importante influencia en el precio. Fue una 
noticia continua el remate de inventarios en el 
Brasil, tanto para ampliar Ia oferta doméstica 
como para permitir a los exportadares brasileños 
cumplir con sus compromisos. Las expectativas 
sabre posibles heladas en el Brasil, a mitad de 
aña, fueron un factor explicative del campar-
tamiento de los precios, y dificultaron el manejo 
de Ia polItica cafetera. 

Los paises importadores, par su parte, utilizaron 
una politica de compra de café para cubrir sus 
necesidades con volümenes estrictamente 
necesarios. De esta forma se explica que durante 
todo el año cafetero el mercado estuviera 
invertido, es decir, que el precia del café para 
entrega futura fuera más barata que el de pronto 
embarque. 

Colombia propició con Ia Asociación de PaIses 
Productares el análisis del mercado con el objeto 
do revisar continuamente el cumplimiento de las 
acuerdos de ordenamiento de Ia oferta. Algunos 
paises se han mantenido reacias a participar en 
Ia Asociación, coma Guatemala, y que, coma 
Mexico y Vietnam, se han favorecido del esfuerzo 
realizado par los paises miembros de Ia APPC. 

No se pueden dejar de lado, en el campo in-
ternacional las expectativas de sanciones 
ecanámicas per parte de los Estados Unidos a 
Colombia. 

En el frente interna, debido a un compartamiento 
atIpico de Ia salida de Ia cosecha, se dificultó el 
manejo de las expartaciones y el financiero del 
Fonda. La escasez, en algunos meses, de café 
colombiano aumentó considerablemente Ia prima 
para pronto embarque. 

La exigencia de depósitos en moneda extra njera 
cuando se hace use del mecanismo de Ia 

prefinanciación, fue una medida del Banco de la 
RepCblica que tuva repercusiones importantes 
en el sector cafetero que, por las caracteristicas 
del negacia, no puede dejar do utilizar esa 
herramienta. 

También ci paro de transportadores, además do 
los obstácuIos generados para Ia movilización 
de Ia carga, aumentó considerablemente los 
costos de exportación. 

Algunos factores positivos deben destacarse, 
coma el control de Ia broca. A pesar de que Ia 
broca se ha dispersado par todo el pais, gracias 
al esfuerzo de los caficuitores, los niveles de 
infestacián se han reducido considerablemente. 
En relación con el frente externo, los acuerdos 
internas del sector exportador facilitaron el 
cumplimiento de los compromisos de orde-
namiento de oferta. 

Con referencia al balance cafetero mundial, se 
presentan en los cuadros siguientes (vercuadros 
5 a 7 y grfico 7) las cifras de prod ucción, 
corisumo, nvoriLarios y precios. 

CUADRO 5 

Producción Mundial 
Mt//ones de sacos de 60 kilos 

1958/62' 1980/85 19951963 1996/972  1996/97' 

Mundo 70.4 89.4 	91.65 96.7 	99.0 

Aiáhica 56.9 66.5 67.1 

Rohusta 13.5 22.8 29.6 

SurAniérica 44.2 42.3 44.7 

Brasil 34.2 25.4 27.5 

Colombia 7.8 12.8 12.8 

Venezuela 0.8 0.9 1.1 

Aniérka N. 
y Central 9.5 16.7 17.9 

Africa 13.1 20.0 17.8 

Angola 2.4 - - 

Asia 3.5 10.4 16.2 

Indonesia 1.7 5.07 6.7 

Vietnam - 0.2 3.1 

Fuentes: 
BUOC'O Mwidial, ('afire, Tea and Cacoci, Ma,'kei I'i•opec't 
and Developinel Lending, 1977. 

2 LIVC International, Ca//i'e Quarter/v. 2nd Quay/c,; 1996. 
' LM( inlerna/iona/. Lorninaditu' Bulletin. ('offi'e, Sept 1996. 

4 APPC 
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han reducido considerablemente. 
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sector exportador facilitaron el 
1 de los compromises de orde-
.:ferta. 

a al balance cafetero mundial, se 
los cuadros siguientes (vercuadros 
'ico 1) las cifras de producción, 
'entarios y precios. 

CUADRO 5 

oducción Mundial 
'I/ones de sacos de 60 kilos 

'2' 1980/852  1995/96  1996/972  1996/97 

11.4 19.4 	91.65 96.7 	99.0 

67.1 

3.5 22.8 29.6 

.4,2 42.3 4.7 

25.4 27.5 yp 

17.8 12.8 

9 I 	I 

9.5 	16.7 	 17.9 

3.1 	20.0 	 I 7.8 

2.4 	 - 

3.5 	111.4 	 16.2 

1.7 	 (,,7 

- 	0,7 	 3.1 

Fuentes: 
/. 	'?tI'''. Tea and (.'ocoa, Mai'ket I'ro.spec'ts 
el lending, 1977. 
'al. ('of/e Quai'teulv, 2nd Quarter 1996. 

)na/, Corn,nodi v Ba/leOn. Co//ic, Sept 1996.   

CUADRO 6 

Consumo Mundial de café 
Mi//ones de sacos de 60 kilos 

1950-53' 1980852  1995-96'  1996_972  1996-97 

Iniportadores 	31.9 	64.8 	72.48 	73.9 	75.8 

Estados tinidos 

yCanadá 	21.0 	21,0 	 20.0 

Europa 	 9.2 	35.6 	 40.5 

Japón 	 - 	3.7 	 5.9 

Otros 	 1.7 	4.5 	 7.5 

l'roductores 	- 	19.4 	21.57 	22.2 	24.8 

Brasil 	 8.0 	11.0 

Colonibia 	 1.0 	1.4 

Otros 	 10.4 	9.8 

Total 	 84.2 	94.5 	96.1 	100.6 

Fuente.s': 

Bunco Mundial, Co/fee, Tea... 
1  LMC lntemnationu/, Coffee Quarter/v.. 

L ,kl( International. Comnodin.. 

"APPC 

CUADRO 7 

Inventarios de Café 
en los Paises Consumidores 

Mil/ones de sacos de 60 kilos 

Inventurios 

1980/81 a 1985 9.2 

1985/86 a /989/90 20.8 

1989/90 20.8 

1990/91 21.9 

1991/92 23.3 

1992/93 22.2 

/993/94 17.7 

1994/95 11.3 

1995/96 9.6 

1996/97 10.9 

Fuen(e: LMC International, Cot/er Quarterly... 
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B. Las exportaciones 
colombianas 1996 

El mercado cafetero en 1996 estuvo enmarcado 
per el acuerdo de ordenamiento de Ia oferta de 
a Asociacián de Palses Productores de Café. Los 
cempromisos limitaron Ia oferta de los palses 
miembros de Ia Asociación a 48.97 millones do 
sacos para Ia exportación en el perlodo julio 1995 
a junio 1996. Colombia con el compromise al 
limitar sus exportaciones a un total de 10.65 
millones de sacos en 1996. 

El balance cafetero colombiano se muestra en 
el cuadro 8. Come se observa, el pronóstico de 
producción, de consume y exportaciones fue 
acertado. En el cuadro 9 se indica el resultado 
de Ia facturación que alcanzará us$1 .700 millones 
en el añe complete. Es interesante observar que 
los precios facturados por Ia Federación son algo 
superiores a los que registran los exportadores 
particulares (cuadro /0) 

CUADRO 8 

Balance Cafetero Colombiano 1996 
Mi//ones de sacos de 60 kilos 

Exportaciones 

Produc. Con3umo Verde Indust. 

Prograinacion 	12 	1.5 	 II 

Ejecuciñn 	 12 	1.6 	9.9 	0.7 
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CUADRO 9 

Facturación 1996 

CUADRO 11 

Ventas de Colombia 1995-1996 
Miles de sacos de 60 kilos 

Volumen 	Facturuzcibn 
1995 

- 
1996 Sacos de 60 k. 	Millones de dólares 

Café verde 9.566.032 1.511 Verde 9.214 10.029 

- FederaciOn 3.929.316 625 Europa 5.392 5.321 
- Particulares 5.636.716 886 Japón 994 1.157 

Industrializado 562.043 101 EE.IJIJ- Canada 2.309 2.831 
Total 10.128.075 1.612 Otros 519 720 

1.700 (Proy.) 
!ndusIr,aI,z,do 689 624 

Total 9.903 10.653 

ILE 
Privados 

79,7% 

1994/95 1.37 
Sacos 60 

CUADRO 10 

Facturación de Café Colombiano 
Centavos de do/ar por f/bra FOB 

Federación Parliculares 

1991 85.64 81.94 

1992 61.23 59.43 

1993 67.97 67.94 

/994 135.44 138.47 

1995 151.55 148.15 

1996 120.74 119.14 

Promedio 1991-1996 103.76 102.51 

La distribución de las ventas colombianas segén 
su destino se presenta en el cuadro 77. En 1996 
las ventas de café se incrementaron en 750 mil 
sacos en comparacián con el anD anterior, por 
un ligero repunte en el consumo mundial. El 
mayor dinamismo se observó en Estados Unidos 
y Canada, en donde se presentó un incremento 
de más de medio millón de sacos, debido a una 
reacción favorable del consumo en Norteamérica, 
como al éxito obtenido por las marcas de café 
puro colombiano. Japón, por su parte, ha conti-
nuado el incremento gradual en Ia demanda de 
café colombiano. 

Coma resultado de Ia estrechez en las dispo-
nibilidades inmediatas de café, el mercado de 
fisicos reconoció primas sobre Ia cotizacián de 
Ia Bolsa de futuros de 14 centavos de dólar en 
promedio (gràf!co 2). 
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Ill, EL MERCADO INTERNO 

A. El comportamiento reciente 

El mercado colombiano es especialmente 
importante para el café. Colombia es el tercer 
consumidor de su café, después de Alemania y 
Estados Unidos. Durante 1996 se ha observado 
una recuperación importante del consumo. Las 
compras de materia prima efectuadas por Ia 
industria nacional ascendieron a 1.377.000 sacos 
de 60 kg. en el año cafetero 1994/95, y crecieron 
un 11.5%  para situarse en 1.536.000 para el año 
cafetero 1995/96 (vergráfico 3). 

Se estima que con el dinamisrric 
mercado se pueda alcanzar una c li 

1.600.000 sacos de 60 kg. en 1991  
de US$160 millones. Para el perlo 
Fedeiación suplió un 34.6% de lae 
de los tostadores, y el 65.4% re 
siguieron de los exportadores, las 
de caficultores, y de intermediarlo! 

En el iItimo lustro se ha seguld 
una gran concentración en las v 
efectCjan al ptblico: 10 tostador 
80.4% del mercado, y de ellos, e 

to 
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GRAFICO 3. CONSUMO NACIONAL 
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1994/95 1.377.000 
Sacos 60 K. 

FNC 
20,3% 

Privados 
79,7% 

Se estima que con el dinamismo que tiene el 
mercado se pueda alcanzar una cifra cercana de 
1.600.000 sacos de 60 kg. en 1996 con un valor 
de US$160 millones. Para el periodo 1995/96 Ia 
Federacián supliO un 34.6% de las necesidades 
de los tostadores, y el 65.4% restante lo con-
siguieron de los exportadores, las cooperativas 
de caficultores, y de intermediarios particulares. 

En el áltimo lustro se ha seguido observando 
una gran concentración en las ventas que se 
efectOan al pOblico: 10 tostadores tienen un 
80.4% del mercado, y de ellos, el más grande 

1995/96 1.536.000 
Sacos 60 K. 

____ 	FNC 
:i-- LJ34,6% 

Privados 
65,4% 

representa un 40% del total (gráf/co 4). La 
industria no se encuentra unida alrededor de un 
propásito comün. Es por ello que durante 1996 
se empezaron a propiciar eventos que permitiera 
reunirlos y trabajar en conjunto hacia un logro 
de un mayor consumo nacional. 

B. ESTUDIO SOBRE CONSUMO 
DE CAFÉ EN COLOMBIA 

El Centro Nacional de Consultoria, P01 solicitud 
de Ia Federación Nacional de Cafeteros, realizó 
y procesó un total de 22.118 encuestas a per- 

CADO INTERNO 

-ortamiento reciente 

colombiano es especialmente 
ía el café. Colombia es el tercer 

su café, después de Alemania y 
s. Durante 1996 se ha observado 
ion importante del consumo. Las 
nateria prima efectuadas P01 la 
nal ascendieron a 1.377.000 sacos 
año cafetero 1994/95, y crecieron 
situarse en 1.536.000 para el año 

'96 	(ver grá f/co 3).  
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sonas y 11.059 a hogares en todo el pals, durante 
el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 4 
de mayo de 1996. Este estudio es similar a otros 
tres adelantados en 1987, 1990 y en 1992. 

El consumo global del pals mostró un ligero 
incremento entre 1992 y 1996, mientras que se 
observa una disminución de 0.7% anual de 1987 
a 1996. Esta situacián, al tener en cuenta los 
incrementos poblacionales, significa una dis-
minución en términos per capita. El consumo era 
de 3.12 kilos de café verde en 1987, y bajó a 
2.46 kilos per capita en 1996. 

Al analizar el niimero promedio de tazas de café 
servidas en los hogares el dla anterior se observa 
que en 1987 se servlan 12,7, en 1992 se redujeron 
a 10.2 y en 1996 a 9.7. El hogar es el principal 
sitio de consumo de café y explica el 82.6% del 
total. 

En cuanto a las tazas de café consumidas el dIa 
anterior por los tomadores de café mayores de 
12 años, se observa que mientras en 1987 Se 
tomaban 3.16 tazas pordIa, en 1996setomaron 
solamente 2.78 por persona. 

Al analizar estas cifras para las diferentes edades 
se encuentra que Ia mayor disminución se 
presenta en los jóvenes entre 12 y 17 años, 
quienes redujeron el n(imero promedio de tazas 
consumidas el dia anterior al pasar de 2.60 tazas 
en 1987 a solo 1.96 por tomador en 1996. 

A pesar de los hechos anteriores, Ia encuesta 
muestra algunos resultados alentadores, pues 
las cifras indican que no se están perdiendo 
consumidores de café, antes per el contraria, el 
porcentaje de consumidores mostrO un ligero 
incremento al camparar el resultado de 1996, 
88.7% con el correspondiente a 1987 de 87.5%. 
Si no se pierden consumidores, Ia disminución 
del consumo per capita se angina entonces en 
Ia menor cantidad de tazas tomadas. 

Factores que afectan 

el consumo de café 

La situación del mercado del café procesado en 
Colombia se angina en una gran cantidad de 
factores que se entrelazan entre si y que 

conforman una situación bien compleja. Bien vale 
Ia pena analizar algunos de ellos. 

lnforrnac/ón a! consumidor: El consumidor 
colombiano tiene poca información sobre 
opciones y calidades de café. A pesar de Ia 
diversidad de los cafés que se presentan en el 
mercado: Tostado y Molido y soluble (en polvo, 
aglomerado, liofilizado), Tostiones y moliondas 
diferentes adaptadas al gusto regional, varias 
calidades, origenos distintos, tratamientos 
diversos (descafeinado, neutralizado), el café es 
considerado como un genérico. 

Si el consumidor no reconoce las caracteristicas 
del producto y Ia calidad de los empaques, los 
tostadores tendrán poco incentivo para incur-
sionar con mejores presentaciones. 

Ca//dad y uniform/dad del Producto.' Para 
mejorar Ia calidad del producto que se ofrece en 
el mercado es necesario cuidar diversos aspectos 
en Ia industria torrefactora. Son varios los frentes: 
Ia materia prima, el praceso, el empaque y Ia 
comercialización del producto. 

Un elemento esencial para garantizar Ia lealtad 
del consumidor con un producto es Ia uniformidad 
en el tiempo. En el caso de las bebidas este es 
un aspecto critico pues si el consumidor 
encuentra condiciones muy variables pierde 
interés y se aparta del producto. Parece ser que 
el consumidor colombiano se encuentra expuesto 
a una situación de gran vaniabilidad en Ia bebida 
de café que consume, por el café que se usa y 
por Ia forma de preparación. Puede afirmarse que 
aquellos empresanios que logran mantener mejor 
uniformidad tienen grandes ventajas en el 
mercado. En consecuencia, la mayor necesidad 
de muchas tostadoras es el establecimiento de 
controles de calidad de Ia matenia prima y del 
producto terminado para poderle ofrecer al 
mercado un producto uniforme. 

Divers/dad de presentaciones: La d iversidad se 
incrementa SI SO fomenta dentro de Ia población 
el consumo de otras bebidas, tanto calientes 
como frias, como pueden ser el expreso, el 
capuchino, el café frIo y Ia malteada de café. 

En relaciOn con las bebidas frIas, ya se ha tenido 
suficiente experiencia en Colombia y en otros 

paises como para afirmar que el 
lugar importante por ocupar en e 
estas bebidas. 

lmagen: El café es vista como 
pasado de moda, una bebida pai 
ningin atractivo. Esto es particulE 
entre los jávenes. Mientras tanto, 
bebidas sustitutas han venido hac 
esfuerzos por mastrar estas prc 
alternativas que ofrecen benefick 
como el estatus y Ia independenc 

La percepcián del javen a nivel 
respecto al café es prácticamente 
por eso que ya en otros paises 
haciendo esfuerzos con resu!ta. 
Interesantes. Dentro de los aspec 
que yen los jóvenes en el café est 
de su preparación y do su conse 
tunadamente ya existen solucion 
problemas. 

La publicidad (comorciales de TV, c 
empaques, etc.) diseñada en su rn 
compradores, quiones son más 
sonas adultas, deborá ser rediso 
lograr que el joven identifique al caf 
de vida. 

Otros Productos con base en cat 
como puede aproximarse al co 
acostumbrándolo al sabor, a tH 
productos distintos a Ia bebida pa 

V. 	con base en café. 

Dentro del grupo de producta 
potencial de crecimiento se en 
helados, el yogurt, los dulces, el pa 
los bizcochos y las galletas. 

(.ACCIONES PARA INCREi. 

EL MERCADO 

Exposicion en Bucaram 

Los resultados de esa Fenia son mu' 
por la participacián de los més 
tostadones, fabricantes y repres 
máquinas e insumos de Ia industri 
y por su nivel de compromiso. El er 

. 	-I I - I 	 ',-:- .......... ..• ....... 
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sftuacián bien corn pleja. Bien vale 
algunos de ellos. 

I consumidor.' El consumidor 
ene poca información sabre 
idades de café. A pesar de Ia 
s cafés que se presentan en el 
do y Molido y soluble (en polvo, 
filizado), Tostiones y moliendas 
tadas al gusto regional, varias 
enes distintos, tratamientos 

leinado, neutralizado), el café es 
110 un genérico. 

r no reconoce las caracterIsticas 
a calidad de los empaques, los 
;,,an poco incentiva para incur-
'Os presentaciones. 

:rmidad del Producto: Para 
del producto que se ofrece en 

cesaria cuidar diversos aspectas 
iefactora. Son varios los frentes: 
, el praceso, el empaque y Ia 
del producto. 

encial para garantizar Is lealtad 
on un producto es Ia uniformidad 
el caso de las bebidas este es 
tico pues si el consumidor 
iciones muy variables pierde 
ta del producto. Parece ser que 
ombiano se encuentra expuesto 
0 gran variabilidad en Ia bebida 
some, por el café que se usa y 
'eparación. Puede afirmarse que 
rios due logran rnantener mejor 
nen grandes ventajas en el 
secuencia, Is mayor necesidad 
doras es el establecimiento de 
dad de Ia materia prima y del 
ado para poderle ofrecer al 

—i!Jcto uniforme. 

sentaciones: La diversidad se 
—fomenta dentro de Ia población 

)tras bebidas, tanto calientes 
pueden ser el expreso, el 

é We y Ia malteada de café. 

s bebidas frias, ya se ha tenido 
ncia en Colombia y en otros 

paIses coma para afirmar que el café tiene un 
lugar impartante per ocupar en el concierto de 
estas bebidas. 

Imagen: El café es vista coma un producto 
pasado de moda, una bebida para viejas y sin 
ningün atractivo. Esto es particularmente cierto 
entre los jóvenes. Mientras tanto, muchas de las 
bebidas sustitutas han venido hacienda grandes 
esfuerzos par mostrar estos productos coma 
alternativas que ofrecen beneficios adicionales 
coma el estatus y Ia independencia. 

La percepción del joven a nivel mundial con 
respecta al café es prácticamente Ia misma. Es 
par eso que ya en otros palses se han venida 
hacienda esfuerzas con resultadas bastante 
interesantes. Dentra de los aspectas negativas 
que yen los jóvenes en el café están Ia dificultad 
de su preparación y de su conservación. Afar-
tunadamente ya existen soluciones para estos 
problem as. 

La publicidad (comerciales de TV, cuñas de radio, 
empaques, etc.) disenada en su mayorIa para los 
compradores, quienes son más que todo per-
sonas adultas, deberá ser rediseñada para asi 
lograr que el joven identifique al café con su estilo 
de vida. 

Otros Productos con base en café: Una forma 
coma puede aproximarse al cansumidor es 
acostumbrándolo al sabor, a través de otros 
productos distintos a Ia bebida pero preparados 
con base en café. 

Dentro del grupo de productos que tienen 
potencial de crecirniento se encuentran los 
helados, el yogurt, los dulces, el pan, las donuts, 
los bizcochos y las galletas. 

ACCIONES PARA INCREMENTAR 
EL MERCADO 

Exposición en Bucarcimanga 

Los resultados de esa Feria son muy alentadores, 
per Ia participación de los más importantes 
tostadores, fabricantes y representantes de 
méquinas e insumos de Ia industria torrefactora 
y par su nivel de compromisa. El entusiasmo de 

los visitantes y Ia difusión del evento son 
indicaciones de que el terrena está abonado para 
un importante aumenta del consumo interno. 

2. Publicidad, promoción 
y otras acciones previstas 

Coma se anotó, el desarrollo futuro del mercado 
interno, debe basarse en el incrementa del 
consumo de los jóvenes. Para este fin se ha 
estudiado una campana de promoción que busca 
que el café vuelva a ser un producto de moda, y 
muy especialmente dentro de Ia juventud. 

Las accianes previstas, para las cuales se buscará 
Ia vinculación de los tostadores nacionales, están 
arientadas en tres frentes: 

En primer lugar, se hará una campana publicitaria, 
Ia cual estará camplernentando Ia realización de 
una feria del café, en un principia en Bogoté, en 
Ia cual en un ambiente novedosa se promocionará 
el consumo del café, entre los estudiantes de 
los colegios y universidades que serán invitados 
al evento. La campana publicitaria se desarrollará 
en todos los medios, coma Ia television, Ia radio, 
revistas y periódicos. 

En segundo lugar, se piensa replicar a menor 
escala Ia exposición o feria antes anotada en doce 
lugares del pais. Dada el éxito que se Iogró con 
Ia ExposiciOn del Café en Bucaramanga, se piensa 
volverla a efectuar en 1997. 

En tercer lugar, Ia Federacián apoyará Ia iniciativa 
privada para lograr Ia instalación de unas 300 
méquinas vendedoras en los cotegios y uni-
versidades. 

Las máquinas dispensadoras de café, molido a 
soluble, frIo a caliente, han hecho su aparición 
en Colombia, inicialmente en las oficinas de las 
grandes empresas y más recientemente en 
establecimientos educativos y algunos lugares 
püblicos. Estas máquinas, en correcto estado de 
funcionamiento, tienen varias ventajas dentro de 
las cuales deben destacarse Ia facilidad de 
obtención del producto y Ia cansistencia en Ia 
calidad. 

En el caso de los jóvenes, las máquinas dispen-
sadoras ofrecen Ia posibilidad de brindarles KI 
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COMERCIALIZACIÔN DEL CAFÉ COLONIBIANO 

oportunidades de consumo en los colegios y 
universidades. Es un hecho que los ninos y los 
jóvenes no cuentan en sus establecimientos 
educativos con posibilidades de consumo de café 
mientras que si tienen diversidad de opciones 
de otras bebidas. Promover entre los jóvenes el 
café en sus diferentes formas es muy importante 
no sálo para contrarrestar Ia imagen de bebida 
pasada de moda, sino también para aces-
tumbrarlo desde una temprana edad al sabor del 
café. 

En las universidades se apoyará también el que 
cuenten con cafés al paso, en los cuales los 
estudiantes podrén ensayar y habituarse al 
consumo de nuevas presentaciones de café. 

Per Ciltimo, se continuará con las actividades 
docentes en materia de torrrefacción y pre-
paración de café, a través del Departamento de 
Mercado Interno, y de los seis Centros de 
Preparación de Café, asI como en dar asistencia 
técnica a la industria para que melore Ia calidad 
del producto final y del empaque, y en difundir 
información en la que se pruebe a la comunidad 
no sálo que el café no es nocivo para Ia salud 
sine que constituye una alternativa deseable para 
los problemas de Ia droga y el alcohol. 

Con estos programas se pretende Ilegar en ties 
años a un consume interno que se acerque a 
los 1.85 millones de sacos. 
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se continuará con las actividades 
3n materia de torrrefacción y pre-
café, a través del Departamento de 

nterno, y de los seis Centros de 
de Café, asI como en dar asistencia 
industria para que mejore Ia calidad 
o final y del empaque, y en difundir 
1 en la que se pruebe a Ia comunidad 

el café no es nocivo para Ia salud 
nstituye una alternativa deseable para 
ias de Ia droga y el alcohol. 

rogramas se pretende Ilegar en tres 
onsumo interno que se acerque a 
ones de sacos. 
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PAISES MIEMBROS OIC - EXPORTACIONES A TODO DESTINO 

1995 - 1996 
Miles de sacos de 60 kilos 

11 

GRLJPOSY 1995 
PRINCIPA LES 
PAISES Sucos 

Total 67.006 

Suaves Colonibianos 11.987 

Colombia 9.815 

Otros Suaves 22.093 

Costa Rica 2.067 

El Salvador 1.807 

Guatemala 3.701 

Honduras 1.796 

Nicaragua 681 

Total Centroamérica 10.052 

Mexico 3.626 

Brasileüos y 
Otros Arábicas 15.789 

l3rasil 14.405 

Etiopia 1.276 

Robustas 17.137 

Indonesia 3.945 

Costa de Mar11] 2.494 

Uganda 3079 

Vietnam 3546 

1 9 96 * DIFERENCIA 

% (J, Sacos % (I) Sacos % (2) 

100,00 74.546 00,00 7.540 11,25 

17,89 13.458 18,05 1.471 12,27 

14,65 10.620 14,25 805 8,20 

32,97 24.874 33,37 2.781 12,59 

3,08 2.410 3,23 343 16,59 

2,70 2.297 3,08 490 27,12 

5,52 4.014 5,38 313 8,46 

2,68 2.059 2,76 263 14,64 

1,02 810 1,09 129 18,94 

15,00 11.590 15,54 1.538 15,30 

5,41 4.637 6,22 1.011 27,88 

23,56 17.116 22,96 1.327 8,40 

21,50 15.139 20,31 734 5.10 

1,90 1.838 2,47 562 44,04 

25,58 9.098 25,62 1.961 11,44 

5,89 5.533 7,42 1.588 40,25 

3,72 2.526 3,39 32 1,28 

4,60 4644 6,23 1565 50,83 

5,29 3489 4.68 -57 -1,61 

* Preliminar. (I) Respecto dcl Total. (2)  Respecto de Ia exportación de cada pals en 1995 

Fuente: OJC - Exporlaciones Mensuales - Dk'ienihre/96. 
Federacufé - Es/ut/los E.speciales 



PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS GRUPOS 

ESTABLECIDOS POR LA OIC 	1995 - 1996 
Centavos de dólar por libra 

1995 

Brasilenos 
Suaves Otros y Otros Precio 

Meses Colombianos Suaves Arábicas Robustas Coinpuesto 

Enero 177,23 172,63 162,81 131,54 152,08 

Febrero 175,07 169,79 161,07 134,65 152,24 

Marzo 185,75 179.43 171,48 146,03 162,73 

Abril 180,30 174,40 166,54 144,78 159,59 

Mayo 177,18 171,01 161,72 140,95 155.96 

Junio 170,84 154,49 145,22 129,64 141,66 

Julio 157,82 145,66 139,68 119,76 132,77 

Agosto 163,21 153,21 149,50 130.18 141,70 

Septiembre 141,49 134,46 130,26 116,16 124,76 

Octubre 132,08 127,27 127,23 112,76 120,02 

Noviembre 129,09 125,25 125,33 110,71 117,99 

Diciembre 110,47 106,24 110,46 92,89 99,57 

Promedio 158,92 151,63 46,35 126,25 138,87 

1996 

Brasi!enos 
Suaves Otros y Otros Precio 

Meses Coloinbianos Suaves Arábicas Robustas Coinpuesto 

Enero 119,03 110,65 127,54 89,99 100,31 
Febrero 134,94 124,09 144,05 96,89 110,50 
Marzo 130,60 120,84 140,99 90,94 105,89 
Abri! 134,31 123,50 132,89 90,67 107,05 
Mayo 142,56 129,27 134,73 91,20 110,24 
Junio 133,25 125,53 125,44 86,11 105,79 
Julio 135,39 122,47 106,93 77,43 100,04 
Agosto 137,70 126,22 108,28 79,23 102,73 
Septiembre 123,30 118,70 103,10 74,36 96,53 
Octubre 127,77 124,20 105,77 72,92 98,56 
Noviembre 129,11 123,70 103,48 69,97 96,84 
Diciembre 126,71 117,04 104,03 62,93 89,99 

Promedio 131,39 122,34 119,84 82,04 102,19 

Fuente: Organizacion Inlernacional dcl Café 
Federacajé - Gerencia Cmnercial - Esfuclio,s Especiales 
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.OS GRUPOS 

1996 

Precio 
P1. line tire 	 it. nit,, t. 

131,54 152,08 

134,65 152,24 

146,03 162,73 

144,78 159,59 

140,95 155,96 

129,64 141,66 

119,76 132,77 

130.18 141,70 

116,16 124,76 

12,76 120,02 

110,71 117,99 

92,89 99,57 

126,25 138,87 

Precio 
Rob ustas Coinpuesto 

89,99 100,31 

96,89 110,50 

90,94 105,89 

90,67 107,05 

91,20 110,24 

86,11 105,79 

77,43 100,04 

79,23 102,73 

74,36 96,53 

72,92 98,56 

69,97 96,84 

62,93 89,99 

82,04 102,19 

'es 

EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO 
1995 - 1996 

lvliles de caco.s de 60 kilos 

PAISES 1995 1996 

Sucos Sacos % 

TOTAL 9.815 100,0 10.620 100,0 
AMERICA 2.509 25,6 3.064 28,8 
[stados Unidos 2.071 21,1 2.551 24,0 

Canada 337 3,4 383 3,6 
Argentina 37 0,4 54 0,5 
Otros 64 0,7 76 0,7 

EUROPA 6.009 61,2 6.107 57,5 

Union Europea 5.707 58,0 5.704 53,8 

Alemania 3.005 30,6 2.725 25,7 

Suecia 384 3,9 438 4,1 

Holanda 392 4,0 412 3,9 

Bélgica 326 3,3 399 3,8 
Francia 285 2,9 363 3,4 

España 297 3,0 325 3,1 

Reino Unido 236 2,4 305 2,9 

Italia 369 3,8 263 2,5 

Finlandia 223 2,3 261 2,5 

Dinarnarca 169 1,7 190 1,8 
Portugal 11 0,1 13 0,1 
Grecia 6 0,1 6 0,1 
Austria 4 0,0 4 0,0 

Otros Europa 302 3,2 403 3,7 
Noruega 133 1,4 146 1,4 
Polonia 80 0,8 146 1,4 

Suiia 50 0,5 58 0,5 

Otros 39 0,5 53 0.4 

OTROS PAISES 1297 13,2 1449 13,7 

JapOn 1086 11,1 1259 11,9 

Corea dcl Sur 127 1,3 94 0,9 

Australia 29 0,3 32 0,3 

Otros 55 0,5 64 0,6 

Fuenle: Federacafe - Gerencja Cornercial 

Federacafe - Estudio.s Especiale.s 



PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFE COLOMBIANO 
1995 -  1996 

Miles de sacos c/c 60 kilos 

Pulses 	 1995 	 1996 

Alernania 	 3.005 	 2.725 

Estados Unidos 	 2.071 	 2.551 

Colombia 	 1.400 	 1.500 
JapOn 	 1.086 	 1.259 

Suecia 	 384 	 438 

Ilolanda 	 392 	 412 
Rélgica 	 326 	 399 

Canada 	 337 	 383 

Francia 	 285 	 363 
España 	 297 	 325 

Fuentc: Federac,fe - Gerenc'ia Cornercial 
Federacajé - Esiucljo Especiales 

PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA CAFETERA COLOMBIANA 
1996 VS. 1995 

VARIABLES 	 1996 	/995 	 DIFERENCIA 

	

(Inidudes 	% 

COSECIIA (Mills s/s 60 Kg verde) 	 11,2 	 13,7 	 -2.5 	-18,2 
PRECIO 1N1'ERNO PROMEDIO (S/Carga) 

$ corrientes 	 211.730 	200.630 	 11.100 	5,5 
S constantes de 1996 	 211.730 	243.331 	 -31601 	-13,0 
VALOR COSECHA (Miles de mills $) 

$ corrientes 	 1.404,5 	1.627,8 	 -223 	- 13,7 
$ cocistarites de 1996 	 1.404,5 	1974,3 	 -570 	-28,9 
CONSIJM() INfERNO (Mills s/s 60 Kg verde) 	 1,5 	 1,4 	 0,1 	 7,1 
EXPORTACION TOTAL (Mills s/s 60 Kg verde) 	10,6 	 9,8 	 0,8 	8,2 
PRECIO PROMEDIO DL FACTIJRACION 

(US$/Lb. Ex-dock) 	 1,30 	 1,61 	 -0,31 	- 19,3 
VALOR FACTIJRACION (USS mills FOB) 	 1.726 	 1.979 	 -253 	-12,8 

S. REINTEGROS MONETIZADOS (IJSS mills) 	1.615 	 2.346 	 -731 	-31,2 
EXISIENCIAS FINALES (Mills s/s 60 Kg verde) 	6,2 	 7,3 	 -1 , I 	-15.1 
FONDO NACIONAL DEL CAFE 

Superávjl a (Deficit) Tesoreria (Miles de milisS) 	42.247 	-260603 	 - 	 - 

Patrimonio (USS mills) 	 1.609 	 1.575 	 34 	2,2 

luente: Federacafe - Gerenc'ia Corne,'cial 
Federacafé - Estudios Especia/es 
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