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Señores Deleados 
LIX Conreso Nacional de Cafeteros 

E
l mercado cafetero internacional pasO por 
su tercer año de mala situaciOn, con predos 
reales ubicados en Ia zona baja de los 

reistros histOricos. DominO una oferta abundante, 
pues aunque se dio una reducciOn en Ia 
prod ucciOn del Brash, otros palses prod uctores de 
AsiayAmérica Latina incrementaron sus cosechas 
y suministros. Y Ia perspectiva es pesimista. 

us 
INSTITUCIONES 
CAFIFFERAS EN EL 
NUEVO CONTEXFO 
DE LA INDUSTRIA 

En Colombia, en contraste, se afectO Ia producción, 
por Ia combinación de meteoroloIa desfavorable, 
el efecto transitorio de la reactivaciOn del zoqueo 
de los cafetales, y el impacto de la inseuridad en 
alunaszonasydel bajo inreso en otras, sobre Ia 

capacidad de los productores para sostener en 
buenas condiciones los cultivos. La perspectiva 
doméstica es hacia Ia recuperaciOn de Ia 
prod ucciOn y a mayores rendimientos unitarios, al 
haberse renovado ya 200.000 hectâreas en los 

ültimos tres años. 

No obstante, los costos de la industria cafetera han 
venido siendo altos. A lo laro del año 2000, los 
costos de prod ucciOn arIcola se ha red ucido en 
aproximadamente 4 centavos de dOlar por libra de 
café exportado, a lo cual contribuyO Ia 
devaluaciOn. Hoy (diciembre de 2000) el precio 
del café peramino equivale a 75 centavos. Los 
costos y 0astos internos y externos para Ilevar el 
café a condiciones de precio CIF suman en Ia 
actualidad16 centavos. Los costos 

I nstitucionales,que también han venido 
disminuyendo, representan 17 centavos, e 
incluyen ya el costo neto de incremento de 
inventarios en el año civil. [so da un total de 108 
centavos. Entonces la diriencia Qremial y las 
autoridades cafeteras tienen que preuntarse 
cOmo afrontar un mercado que en el año 2000 
paO alrededor de 110 centavos por el café 
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preservar Ia calldadffsica y o,Qano/épt/ca del café colombiano. Ejemplos: 

I
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colombiano, lo cual para el promedio del año no 

le permitiO cubrir el conjunto de los costos de la 
industria, sabiendo que el precio externo muestra 
además tendencias a Ia baja. La manitud del 
deficit potencial, seün se vera en un capItulo 

posterior del presente informe, es tal que puede 
superar Ia capacidad de las instituciones cafeteras 
para proteer a Ia caficultura de los riesos de 
mercado, de precio, de financiamiento, de 
producción, como hasta ahora en buena parte se 
ha conseuido hacer. 

La industria cafetera colombiana debe reconocer que 
latendencia hacia Ia sobreproduccion, oriinada en 
paIses de costos laborales muy bajos, con menor 

riidez en el mercado laboral de un lado y en 
esquemas muy modernos de aricultura intensiva 
en capital para zonas planas, de Qrandes empresarios 

o sin las limitaciones del minifundio, del otro, haiä 
improbable conseuir precios más satisfactorios en 
el horizonte de mediano plazo, unos años con otros. 
[0 que para Ia actual caficultura colombiana no 
representa un precio de exportación remunerativo, 
para esas otras zonas Si constituye incentivo 
suficiente a Ia mayor inversiOn en café. 

En un mercado que ha visto cambios cada vez 
mayores en Ia composiciOn de Ia oferta y Ia 
demanda, ha sido y será cada vez mãs difIcil ejercer 
un poder de neociaciOn en defensa del precio y 
el inreso de los productores a través de los 
mecanismos tradicionajes. 

Colombia, con mäs de 500.000 productores y una 
enorme diversidad ambiental y muchas reiones 
que atender, tiene un ordenamiento y una 
oranizaciOn a Ia cual hay que responder y 
obviamente eso tiene un mayor costo que el de 
otras caficulturas del mundo más compactas u 
homoéneas. 

De otra parte, debemos aceptar que los términos 
de competencia los dictan quienes producen más 
barato. Puede ser que tenan unas calidades 
inferiores, y P01 tal razón ostentan unos niveles 
de precio menores, pero son los competidores que 
nos pueden quitar espacio permanente en los 

mercados. De allI Ia necesidad de hacer un 
replanteamiento interaI, para ver cOmo se va a 
desenvolver esta industria hacia el futuro. 

La consolidaciOn de 
de esca/a, de meno 
ineficiencia de los n 
porque las po//llcas 

' las experiencias de 
ilmitadones cultural 
producción. La asoci 
sible conformar cmi 
contratadOn por/abo 
compelitiva entre los 

Rea/izar inversiones 
sector cafetero disp' 
corresponde a ía Fc 
fundamenla/es. 

Es daro que el.Qran e 
vaioso activo. Sin of, 
serfa uiia tarea que d 
tampoco recursos de, 

Ante las consecuencias d 
que los recursos del Esta 
institucionales. Quizâs se 
del ajuste. 

Se van 16 1rando avances si 1niflcat/vo5 en métodospara redudrlos costos de ía cosecha, tanto 
en Ia coseclia manual asistida como en Ia mecanizaciOn de ía recolecciOn. 

Se pro'resa en un proceso de despulpado mãs efidente y económico. 

Se ha demostrado que el buen manejo del proceso de secado, del transporte y del 
almacenamiepto contribuye a preservar Ia calidad de Ia taza y con ella, Ia prima del café 
co/onibiano. 

Se puedereducir elrequerimieni'o de capital de trabajo en/a etapa improductiva delcafetal 
renovado med/ante/a asodadOn rentable con ma/z intercalado. 

Las nuevas proçenles de Ia Variedad Colombia producen café con mãs del 70% de semi/as 
con tamaño Supremo. 

Se presentO y difundiO el prorama de computadorAroWjn diseñado para ayudar a los productores 
enlaestiOn,eI planeamiento y el seuimiento de Ia finca. 	 -  

Ya no cs un problema 
momento actual obUa 
a pensar qué será la Fe 
como sera Ia industria C6 
adelante. Que cuando 
Ia FederaciOn, se yea qu 
que tenIan que hacerse 
y que las randes crisis 
sirvieron para replan tear 
a las nuevas circunstanc 

No hay duda de que Ia e 
ran servicio a Ia indu, 

acomodarse y cambi 
circunstancias y con las 

entorno en el cual se c 
mercado internacional. 
que ten Ian que hacerse 

[ntonces, Ia industria 



etapa improductiva de/cafetal 

con mäs del 70% de semi/as 

do para ayudar a los prod uctores 

Ya no es un problema de mirar un año. No. El 
momonto actual obIia a mirar a muy Iaro plazo, 
a pensar qué será Ia Foderación de Cafeteros y 
cómo sorá Ia industria cafetera, diez o vointe años 
adelante. Quo cuando hacia el futuro se evalüe a 
Ia FederaclOn, se yea que sí se dieron los cambios 
que tonlan quo hacerse en el momonto oportuno 
y que las Qrandes crisis de oste final del silo XX 
sirvieron para replantear y acomodar Ia FederaciOn 
a las nuevas circunstancias. 

No hay duda de que la ontidad le ha prestado un 
ran servicio a la industria y al pals, sabiendo 

acomodarse y cambiar de acuerdo con las 
circunstancias y con las nuevas condiciones del 

ontorno en el cual se desarrolla, en especial, el 
mercado internacional. So han hecho las cosas 
que ton Ian que hacorso y en el momonto preciso. 

Entonces, la industria cafetera colombiana, es 

decir, sus instituciones y sus productoros se 

oncuontran ante una encrucijada y se aproximan 
mom ontos de qrandes decisiones. Es importante 
puos que en el primer conroso cafetero do esto 
silo se haa un alto en oP camino y un balance 
de los activos con que cuentan los cafeteros de 
Colombia y cómo se pueden aprovechar mojor 
dichos activos en el futuro. Hay un pasado 
sumamonte valioso o importante, pero eso no nos 
puede Ilevar a desconocer que hay Qrandes 
cambios en Ia industria cafetera. Si bien es ciorto 
que se ha Iorado éxito en el pasado, para souir 
hay que reflexionar, hacer ajustos y replantear Ia 
industria cafetera hacia el futuro. 

Todos os1n de acuerdo en que el principal activo 
del gremio es Ia institucionalidad y Ia loitimidad, 
es decir, toner una caficultura oranizada y 
democrática. Hay que pensar que' sorla de Ia 
caficultura, qué del pals, sin Ia FederaciOn Nacional 

:ado que ha visto cambios cada vez 

n la composiclén de Ia oferta y Ia 
a sido y será cada vez mäs difIcil ejercer 

ncociacjOn en defensa del precio y 
de los productores a través de los 
s tradicionales. 

on mäs de 500.000 prod uctores y una 
rsidad ambiental y muchas reiones 

r, tiene un ordenamiento y una 
in a la cual hay que responder y 
eso tiene un mayor costo que el de 

1 turas del mundo ms compactas u 

debemos aceptar que los términos 
icia los dictan quienes producen más 
de ser que tenan unas calidades 

01 tal razón ostentan unos niveles 
nores, pero son los competidores que 

quitar espaclo permanento en los 
)e al!I Ia necesidad de hacer un 
nto interaI, para vor cómo se va a 

esta industria hacia el futuro. 

La consolidaciOn de las unidades deproducciOnpara aprovechar/as ventajas quepueda haber de economi'as 
de escala, de menores costos de informadOn y costos de transacciOn tiene enormes restricdones por Ia 
inefidencia de los mercados de tierras, por Ia desva/orizadOn de /05 sue/os de vocadOn puramente arkola y 
porque laspo//ticas de reforma araria van en Ia direcdón contraria. 

AV las experiendas de asociaclOn de productores pequeflos son labores comp/ejas por las diferendas y 
ilmitaciones cultura/es, ía heteroijeneidad de ía caficultura y Ia economi'a de las pequeflas unidades de 
producdón. La asociaciOn no reduce por simisma el excesivo costo de ía mano de obra. Pero siparece p/au-
sible conformar empresas promotoras de asodadones laborales para comenzar a masificar ía práctica de 
contratadOn por/aborynoporjornal, con base en darosi'ndices de rendimiento yun pro ceso de referendadOn 
competitiva entre los mismosproductores de cada re.Qión. 

ReaIL?ar in vets/ones directas en diversificación fue una estrate,ia que se ade/antó en épocas en que el 
sector cafetero disponia de recursos, Ia cual dejO experiendas y aportes importantes, pero que ya no le 
corresponde a Ia FederaciOn, ni para ía cual cuenta con recursos que se distraerfan de sus objetivos 
fundamentales. 

- 	Es claro que e/iran esfuerzo acumulado de construcdón de infraestructura rural en laszonas cafeteras es un 
valioso activo. Sin emba,o, Ia adecuac/On de esa infraestruc!ura para facliltar otra dinámica econOmica 
serii una tarea que desborda elämbito de lasresponsab/ildades insiltudonales cafeteras, ypara Ia cual no hay 
tampoco recursos delQremio. 

Ante las consecuencias de Ia reciente recesiOn de Ia economla colombiana y el deficit fiscal, no es dable pensar 
que los recursos del Estado van a sacar a los cafeteros de esta crisis. Hay que salir de ella por los propios medios 

L~
institucionales. Quizäs se reciban alunos apoyos para rediseñar alunas polIticas, pero no seiã Ia parte sustancial 
el ajuste. 

s costos de producdOn y para 
empios: 

Jr/os costos de ía cosecha, tanto 
e Ia recolección. 

onómico. 

secado, del transporte y del 
ta y con ella, Ia prima del café 

7 
Ior2-t4c WIL 	Z1J'JT1. 	NC.JLAL 1999 2000 



kOIZM.PL 4QZDM qLNLZAL 999 2000 

de Cafeteros. No hay duda de que el papel de la 
FederaciOn ha sido vital para el desarrollo rural. 
Los resultados han estado a la vista por muchos 
años. El café es un ejemplo social real de cómo 
se oraniza una comunidad. Ante Ia crisis el gre-

mio tiene importantes fortalezas institucionales, las 
cuales vienen cobrando importancia cada vez 
mayor, porque hacen viable Ia tarea de Ia 
FederaciOn y Ia de los mismos caficultores ya que, 
individualmente considerados

'
los productores no 

podrIan obtenerlas ni costearlas. 

Sin embargo, es claro que tales ventajas se 
aprovechan mejor para bajar costos y preservar la 
calidad en Ia medida en que los productores 
tenan capacidad técnica y econOmica para 
asimilarlas y utilizarlas, para reconocer las señales 
de rieso y de oportunidad y convertirlas en 
decisiones Oerenciales. Ahora bien, por Ia 
naturaleza de Ia actividad y la oferta ambiental de 
Ia zona andina cafetera, donde se debe continuar 
produciendo café de manera competitiva, hay 
problemas de costos que desbordan el ámbito de 
una soluciOn individual de empresa, pues 
requieren una definida innovaciOn tecnolOica, 
Ia cual sOlo se puede obtener con investiaciOn 
propia. 

Otras alternativas que a veces se mencionan, como 
Ia de hacer caficultura en zonas planas que 

tuvieran caracterIsticas ambientales similares al 
territorio Cerrado brasileño, no son las que debe 
buscar Ia FederaciOn Nacional de Cafeteros ni Ia 
polItica aropecuaria colombiana. Aunque 
después de laros y costosos aprendizajes, 
ensayos y errores lIeara a materializarse una 
combinaciOn de rieso y rentabilidad para dar 
viabilidad de esa alternativa, allá nunca podrIa 
sustituirse Ia producciOn cafetera de la zona 
Andina. En esta zona el café ha aprendido a 
adaptarse a Ia oferta ambiental, mientras que en 
otras zonas habrIa que inventar un ambiente arti-
ficial, como ocurre en Brasil. 

Colombia no le puede juar a quebrar Ia zona 
Andina, ni su economIa ni su ente. El pals no es 
viable sin el equilibrio eopolItico que le aporta Ia 
zona cafetera. Por el contrario, a esta zona tiene 
que llear el cambio y una transformaciOn para 
lorar cultivos más econOmicos, con ran manejo 

erencial en las fincas, probablemente con menor 
superficie sembrada, pero de mayor prod uctividad, 
con mayor densidad, árboles más jOvenes y 
aprovechamiento Optimo de los recursos de las 
fincas. 

Sin exaerar, hay que hacer un red iseño de toda 
a tarea cafetera. Esa reestructuraciOn no es 
ciertamente fácil y por eso hay que ser muy 
realistas. 

Lu que 51 puodo hacer Ia Fo( 
un dosarrollo altornativo es ( 
canal de promocion, atrac 
zona, ambion tar un clirna c 

de osquomas modernos, ( 
de capital do rios() para k 
quo contrihuya a fortalo 
linancioramonto las omr 

promovor nuovas inic;ali 
atractivo oconOmico y de € 

Ypara cuya constitucion y 
vionon oxplorando varias or 

Ln el fronto comorcial, h 
elomontos objotivos de diiei 
Colombia. [sta diloronciack 
un (onjunto de lactores qu€ 
y sostionon Ia prima de pro 
que alinoar todos los oslabo 

con tribuyan a dostacar Ia ca 
orien colombiano, a pr 
consistonto y a obtonor 
roconocimiont() do procio di 
qulonos Jo puoden otorar: 
Ia calidad -que ha sido 

compotitiva y a Ia cual se dec 
ci pal dol LIX Conroso Nacio 
SO dofino a partir dol consu 
ol que la paa y osa dolini 
manojo que se Jo da al caf 
do Ia producciOn, Ia ind 
transporto. 

Al lado de la calidad, Jo 
comorciantos de café en ol 
que la prima de procio rosp 
do un buon morcadoo que 
producto colombiano sea n 
tona una buona imaon a 
que ci suministro do un bu 

fresco sea confiablo, roular 
basos bion dofinidas, y a quc 
rospaldo de promociOn y pu 

Fronto a los cafés do otros c 
comparable, el program 

Colombiano y Ia campaña c 
cump!iO 40 años de buonos. 

ff 	La experienda que deja el habersorteado muy complejas y variadas situadones del mercado y del ne1ocio. 

El conodmiento de Ia caficultura, que ha contribu/do a sortear tantas amenazas y ha enseñado a mejorar Ia 
forma de hacer caficultura, en /0 agronOmico, to ecolOico, to económico y 16 administrativo. 

La compenetradón de las institudones cafeteras con sus hombresysu entorno; este activo, que muchas veces 
no es entendido plenamente poT al!unos sectores, se debe conservar. 

Elacceso ala informadOn yla capaddadpara difundirla yprocesarla oportunamentepara Ia toma de dedsiones; 
ese dedsivo factor de Ia nueva economla en todo elmundo, hace mucho que es b/en manejado en el sector 
cafetero colombiano. 

La legit/midadde una or,çan/zadOn demoaatica yrepresentativa, donde elgrem/o controlaydeddela orientadOn 

de laspol/ticas. 



rar, hay que hacer un rediseno de toda 
:afetera. Esa reestructuraciOn no es 
te fácil y por eso hay que ser muy 

ode e/gremio controla ydedde Ia orientadOn 

Lo que Si puedo hacer Ia Federación para propiciar 
un desarrollo alternativo es convortirso en un buen 
canal de promoción, atraer otros neocios a la 
zona, ambientar un clirna de inversiones, dentro 
de esquomas modernos, como un Oran fondo 
de capital de rieso para las reiones cafetoras, 
que contribuya a fortalecer administrativa y 
financieramente las empresas oxistontes, a 
promover nuevas iniciativas en sectores de 
atractivo económico y de Qeneraci6n de empleo. 
Ypara cuya constitución y aporte económico se 
vienen explorando varias opciones. 

In el frente comercial, hay que acentuar los 
elementos objetivos de diferenciación del Café de 
Colombia. Esta diferenciaciOn es el resultado de 
un conjunto de factores que afirman Ia demanda 
y sostienen Ia prima de precio del producto. Hay 
que alinear todos los eslabones de Ia cadena que 
contribuyan a destacar Ia calidad del producto de 
orien colombiano, a preservar su imaen 
consistente y a obtener el correspondiente 
reconocirniento de precio diferencial por parte de 
quienes lo pueden otorar: los clientes. Is decir, 
Ia calidad -que ha sido Ia principal ventaja 
corn petitiva y a Ia cual se dedicará. Ia atención prin-
cipal del LIX Conreso Nacional de Cafeteros-, que 
se define a partir del consumidor final, quien es 
el que Ia paa y esa definición debe marcar el 
manejo que se le da al café en todas las etapas 
de Ia producción, Ia industrialización y el 
transporte. 

Al lado de Ia calidad, los tostadores y los 
cornerciantes de café en el exterior reconocen 
que Ia prima de precio responde a Ia influencia 
de un buen mercadeo que contribuya a que el 
producto colombiano sea más comorcial, a que 
tona una buena imaon ante el consumidor, a 
que el suministro do un buen volumen de café 
frosco sea confiable, regular, homoénoo, sobre 
bases bien definidas, y a que tena un adecuado 
respaldo de promoción y publicidad. 

Fronto a los cafés de otros orlenes y de calidad 
comparable, el prorama del 100% Café 

Colombiano y Ia cam pana do juan Valdez -que 
cumplió 40 años do buenos servicios a Ia imaen 

del producto- han contribuido sinificativamente 
en Ia prima. Esa es Ia verdadera competitividad 
del café colombiano. 

No obstante, esta es una lucha permanente. Hay 
mercados donde se req uiere educar todos los dIas 
a los consumidores. Y hay mercados muy 
oxiontes que solo pagan un diferencial de precios 
no ante un nivol de calidad estãndar, sino a los 
nivelos suporioros de calidad. Para lorarlo, será 
necesario que los incontivos de precio a Ia calidad 
lleuen hasta el manejo del cultivo y su beneficio. 
Se trata de remunerar al que hace el esfuerzo. 
Para que las poilticas y präcticas del neocio 
puedan colocar mucha fuerza en lo que diferencia 
a Colombia de los cafés de otros orlenes, será 
indispensable reducir el alcance de los 
instrumentos que presionan en Ia direcciOn de 
mantener al café de Colombia cercano al producto 
enérico del mercado, al commodity café. 

In otras palabras, para diferenciar mäs de tal 
manera que se obtenan mejores precios, tiene 
que ser conveniente para los caficultores, para las 
cooperativas, para los trilladores, para los 
exportadores y para Ia Federación obtener mejores 
cafés. 

Otros factores de diferenciación que Colombia 
destacarä más adelante ante importantes 
sementos del mercado internacional son los que 
informan Ia manera cómo alrededor de Ia 
caficultura colombiana hay tejido social, unas 
condiciones de bienestar para las familias 
cafeteras y un respeto por el medio ambiente. 

Por todo lo anterior, el proceso de adaptación ante 
las duras realidades del mercado cafetero tiene 
que lorarse detal manera que latransiciOn pueda 
ser asimilada por los caficultores. Al reducirse Ia 
efectividad de los mecanismos de defensa del 
precio del mercado cafetero, Ia polltica cafetera 
se ha visto presionada a adoptar medidas que 
acercan poco a poco el precio interno de 
sustontación a Ia volatilidad del precio externo. A 
su turno, esto haaumentado lavulnerabilidad do 
los productores, especialmente de aquellos que 
yen que sus precios de inreso van a ser cada vez 

caracterIsticas ambientales similares al 
Cerrado brasileño, no son las que debe 
Federación Nacional de Cafeteros ni la 

aropecuaria colombiana. Aunque 
de Iaros y costosos aprendizajes, 

y errores lleara a materializarse una 
:ión de rieso y rentabilidad para dar 
I de esa alternativa, allä nunca podrIa 
e Ia producciOn cafetera de Ia zona 
n esta zona el café ha aprendido a 
a la oferta ambiental, mientras que en 

as habrIa que inventar un ambiente arti-
io ocurre en Brasil. 

no le puede juar a quebrar Ia zona 
i su economla ni su Oente. El pals no es 
el equilibrio eopolltico que le aporta Ia 
tera. Por el contrarlo, a esta zona tiene 
el cambio y una transformación para 

.ivos ms econOmicos, con Oran manejo 
en las fincas, probablemente con menor 
sembrada, pero de mayor productividad, 
or densidad, árboles más jóvenes y 
miento Optimo de los recursos de las 

c/as silt/ac/ones del mercado y deIne1odo. 

ntas amenazas y ha enseflado a mejorar Ia 
9n6mico y lo administrativo. 

ysu entorno; este activo, que muchas veces 
°rt'ar. 

oportunamentepara Ia toma de dedsiones 
mucho que es b/en manejado en elsector 
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AV 	
En los U/limos dos aflos Ia devaluac/On real del peso colombiano ha contribuido con un aporte vaioso a 
redudre/desequilibr/o de Ia industria cafetera. Elexceso de deva/uac,Onsobre infladOn ha s/do aprox/madamenle 
equiva/ente a 10% poraflo, pero no hay expectativas de probable depre c/a c/On del peso super/ora Ia mi/a c/On 
en elfuturo prOx/mo. 

AV 	
Ta/como se ye elpanorama de Ia industria cafetera para e/año cafetero 2000/2001 e/Fondo Nadona/ del Café 
tendria un deficit sustanc/ala los actuales pie c/os de sustentac/On, deficit que seria dffici/ de finandar. 

• 	
El Fondo ya no dispone del respaldo tradidonal en inventar/os de café ni en act/vos empresar,a/es. Por eso, 
aunque supatrimonlo es muyimportante, de 634 miiones de dO/ares, elFondo ya no dispone de los mismos 

rados de llbertadpara endeudarse que en elpasado. 

Adicionalmente los mercados financieros internacionales han restrinido su oferta de recursos y han encarecido y endurecido las condiciones de los créditos a Colombia. 

- I 
que Oeneren mayor valor -0 

inreso, sostenibilidad, comp 
en comparaclén con su cot 

naturaleza de los bienes pübli 

Como contrapartida a ese mayc 
externo a favor del preclo inter 
tienen que reconocer que 
diferencia del pasado, ayuda y 
pero no es la responsable de I 
arantizarles un nivel de hinne 

[I Conreso Cafetero dcli 
directrices hacia dónde deb 
instituciones del remio. Asi los 

mäs variables mientras sus precios de costo, como 
el salario, se reajustan con Pa inflaciOn, es decir, 
permanecen fijos en términos reales. 

Los caficultores tendrán que afrontar cada vez 
mayores riesos, a partir de una rentabilidad que 
tamblén se ha afectado de manera ostensible. Lo 
ideal es que el ajuste pudiera hacerse en 

condiciones favorables, o sea al alza, para que el 
productor se capitalice. 

In todo caso, en el futuro próximo Ia 
administración del rieso será indispensable;  las 
empresas aropecuarias cafeteras requerirän més 
capital propio, mãs capital de trabajo y menos 
deuda;  mayor plan ificación, sentido de anticipaciOn 
de resultados distintos de los esperados en factores 
que los aricultores no controlan y mayor 
capacidad para adaptarse al cambio en los facto res 
que Si se pueden manejar;  mayor preparación 

erencial y mayor innovación. 

[ntonces hay que comenzar a realizar los ajustes, 
con orden, con tino, de modo que los precios y 
costos se vayan colocando en un justo medio en 

relación con el mercado y con otros competidores. 
No se trata de colocarse precipitadamente en los 

extremos mInimos de los precios, que con 
seuridad van a revertir tarde o temprano, pero 51 
de comenzar pronto y de priorizar la secuencia 
de esos ajustes. 

Is asI claro que se debe continuar en los esfucrzos 
por adelazar los servicios y los costos 
institucionales de la Federación y de los Comités 
Departamentales de Cafeteros, y Ilear IC) más 
pronto posible a Ia meta de que en promedlo - 

unos años con otros- equivalan a diez centavos 
de dólar y dane asI espaclo para trasladarle al 
productor el mayor inreso posible. Se han 
realizado esfuerzos importantes en los años 
anteriores en esa dirección de ajuste, pero ahora 
se ye que no han sido suficientes. 

/I4ayorpro duct! v/dad f/s/ca y 
innovac/ón s/sternal/ca. 

Gerencia de las tmncas con ad 

D/ferendadOn con base en O 

5ostenibi/dad concentrac/On. 
/nleQra/de subproductos. 

Liii paquete sodal que demu, 
y a Ia niano de obra ilncu/ada, 

Bajo (Oslo institudona!, Opt/i 

o sea que, aün cuando desde el punto de vista de 
Ia reducciOn de inresos, por la baja cosecha y 

por el bajo preclo real, para los caficultores no es 

un momento ideal para efectuar esa transición, 
de otro lado hay que reconocer tamblén que Ia 
coyuntura de Pa economia colombiana impone sus 
propias limitaciones sobre Ia capacidad de las 
instituciones cafeteras para aplazar los ajustes. 

Ahora no hay capacidad para asumir compromisos 
de servicio o proramas que impliquen aumento 

de costos. Is decir, cualquier prorama nuevo 
tendnia que hacerse a costa de suprimir otros ya 
existentes o tendnIa que cobrarse mediante una 
tarifa especifica a ser paada por quienes lo 

utiflcen. Las instituciones cafeteras continuarán, 

dentro de ese lImite, proporcionando los servicios 



colombiano ha contribuido con un aporte vaioso a 
le devaluadOn sobre infladOn ha s/do aproximadamente 
probab/e depredadOn del peso super/or a Ia infladOn 

elaflo cafetero 2000/2001 elFondo Nac/onal del Café 
sustentadón, déf/dt que seri'a dif/dI de financ/af 

entarios de café n/ en act/vos empresariales. Por eso, 
ies de dO/ares, elFondo ya no dispone de los mismos 

an restringido su oferta de recursos y han encarecido y 

que qeneren mayor valor -o sea mayor riqueza, 
inreso, sostenibilidad, corn petitividad- al qremio 
en comparaciOn con su costo, acorde con Ia 
naturaleza de los bienes püblicos parafiscaics. 

Corno contrapartida a ese mayor traslado del prccio 
externo a favor del preclo interno, los productores 
tienen que reconocer que Ia Fedcración, a 
diferencia del pasado, ayuda y apoya al prod uctor, 
pero no es Ia responsable de hacerlo todo, ni de 
arantizarics un nivel de bienestar. 

El Conreso Cafetero dcfinirá las randes 
directrices hacia dóndc deben orientarse las 
instituciones del qremio. AsI los productores sabrán 

qué esperar de Ia Federación en ci horizonte de 
med ano y laro plazo, de aqul a cinco y diez años. 
Y deberén prepararse. Los aricultores de otros 
paIscs productores han estado expuestos a Ia 
plenitud de los riores de Ia competencia, han 
sobrevivido y en no pocos casos, finalrnente han 
prosperado. 

Las reformas van a tener que ir orientadas cada 
vez rnäs scün lo que pida ci rncrcado, y cada vcz 
mcnos seün consideraciones de polItica Qremial, 
pues Ia caficultura sobrevivirä y se fortalecerá en 
Ia medida en que recobre su capacidad para ser 
un rnuy buen neocio para los productores y para 
ci pals. 

ntonces hay que cornenzar a realizar los ajustes, 
:on orden, con tino, de modo que los precios y 
:ostos se vayan colocando en un justo medlo en 
elación con ci mercado y con otros competidores. 
\Jo se trata de colocarse precipitadarnente en los 
xtremos mInirnos de los precios, que con 

seuridad van a revertir tarde o tern piano, pero sI 
ie cornenzar pronto y de priorizar Ia secuencia 

ie esos ajustes. 

Is asI claro que se debe continual en los esfuerzos 
pr adelazar los servicios y los costos 
institucionales de Ia Fed eración y de los Comités 
Departamentales de Cafeteros, y llear lo más 
pronto posible a Ia rneta de que en promedlo - 
unos años con otros- equivalan a diez centavos 
de dólar y darle asI espacio para trasladarle al 
productor ci mayor inreso posible. Sc han 
realizado esfuerzos irnportantes en los años 
anteriores en esa dirección de ajuste, pero ahora 
se ye que no han sido suficientes. 

Ahora no hay capacidad para asurnir cornpromisos 
de servicio o proramas que irnpliquen aurnento 
de costos. Is dccii, cualquier prorarna nuevo 
tendrIa que hacerse a costa de suprimir otros ya 
exIstentes o tendrla que cobrarse mediante una 
tarifa especIfica a ser paada por quienes lo 
utilicen. Las instituciones cafeteras continuarän, 
dentro de ese Irnite, proporcionando los servicios 

a 	Mavorproducti v/dad f/s/ca, yinenor (Oslo de pro ducciOn a base de mayor dens/dad, cafeta/es másjOvenes 
innovaciOn s/stemát/ca. 

Gerenda de las f/ncas con administraciAn del riesgo 

AV 	D/ferendadón con base en Optima caildad y nuevas ideas para un ef/dente mercadeo. 

AF 	Sostenibiidad concentrac/On en e/área de oferta ambiental Opt/ma, contaminadOn minima, aprovechamiento 
inteQral de subproductos. 

' 	Un paquete social que demuestre eliriterésporremunerar de modo adecuado y equitativo a los productores 
ya Ia mano de obra vinculada, lo que en olras latitudes se conoce como fair trade. 

Bajo (Oslo institucional, optima re/adOn entre va/or de servidos institudona/es ysu costo. 

* 
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EL PLAN 

I Plan L )IOfllbiLl C'S LIfl prodrama diriido a Ia 
creación de oportunidades de empleo, de 
actividad econámica rentable y remunerativa que 

contribuya a erradicar cultivos ilIcitos. El Qremio cafetero 
ha comprendido que ci Plan Colombia tiene entonces 
un alcance de Qran importancia para Ia recuperación 
de condiciones de convivenciay desarrollo en amplias 
zonas rurales del pals. Portanto, Ia FederaciOn ha prestado 
apoyo al Qobierno en varios sentidos a Ia form ulaciOn 
del Plan Colombia: Inicialmente los técnicos del Prorama 
de ReestructuraciOn Cafetera participaron activamente en 
a definición de procedimientos y criterios de selección 
Ic los proyectos productivos. Se presentó a 
onsideraciOn de Ia Presidencia de Ia RepUblica un 

Daquete de proyectos por un monto total de $1,3 billones 
non un buen fundamento económico. 

Cuando se definió que ci Plan Colombia trabajaria en 
res randes zonas de influencia de cultivos ilIcitos y 

no en toda Ia QeoQrafla nacional, se circunscribjé Ia 
acción de Ia Federación a los departamentos cafeteros 
que conforman ci Macizo Colombiano -Nariño, Cauca, 
I luilaylolima- y a un Qrupo de proyectos de los Comités 
Departamentales de Cafeteros entre los cuales se 
destaca ci café oránico y Ia seuridad alimentaria, 
como apoyos directos a los caficultores. Actualmente 
estcA abierta una convocatoria pdblica med ante Ia cual 
se definirá. Ia asinación de recursos del Plan por un 
\ alor del orden de $150 millardos para ci año 2001, y se 
aspira a que Ia propuesta mencionada sea acoida en 
a convocatoria como un componente importante. La 
I ederaciOn a través de los Comités Departamentales 
tiene Ia gran ventaja de poder hacer una presencia 
institucional continua, efectiva y positiva en zonas 
marinadas, respondiendo al interés de Ia poblaciOn 
Liral afectada, lo cual ha sido por lo general una de las 

(arencias más notorias en Ia experiencia de los 
proramas de desarrollo alternativo. En este caso, 
puede visualizarse el impacto de una acti\idad en el 
V\acizo Colombiano, liderada por los Comités en mäs 
de 5.000 hcctäreas, con proramas de dirccto beneficjo 
social \ prod ucti\ o. 

La Eederación también ha apoado v coordinado la 
puesta en marcha de Ia Alianza Plantas por la Vida, a 
través de las plantas medicinales, ailmenticias, y 
arométicas, para encontrar una alternativa a los cultivos 
ii ( P 



EL MERCADO 
INTERNACIONAL 
DEL CAFE 
1999/2000 

as estimaciones más recientes sobre Ia 
producciOn mundial, indican que en el año 
cosecha 1999/00 se alcanzó un nivel record de 

109,4 millones de sacos, 3,2 millones más que 1998/ 
99 y 4,7 millones más que la demanda qlobal, estimada 
en 104,7 millones de sacos (Tabla 1 y Fiura 1). 

El incremento fue aün mayor en las exportaciones 
mundiales, con un volumen record de 90,8 millones 
de sacos en el año cosecha 1999/00, superior en 8,7 

millones al volumen reistrado en el año 1998/99 yen 
11,6 millones al consumo estimado en paIses 
importadores. La labIa 2 muestra que los aumentos 
más sinificativos de exportación fueron los de Viet-
nam con 4,1 millones de sacos; Costa de Marfil, 2,7 

millones de sacos y Centroamérica y Mexico, 2,8 

millones. Brasil, a pesar de la menor producción, 

mantuvo sus embarques de café con base en Ia 
disminución de sus inventarios. Colombia, disminuyO 
sus exportaciones en 1,2 millones de sacos. 

El consumo en los paIses importadores aumento 
en 1,1% hasta 79,2 millones en 1999/00. [ste aumento 
es atribuible principalmente a [stados Unidos 100 mil 
sacos, la Union Europea 300 mil yjapón 400 mil sacos. 

A pesar del fuerte aumento de Ia producción, los pal-
ses productores desacumularon 6,9 millones de sus 
inventarios, que se redujeron hasta 20,9 millones de 
sacos. 

En cuanto al inventarlo de café verde en paIses 
importadores, se estima que a septiembre 30 de 2000, 
aumentó de 11,3 a 17,1 millones de sacos, lo cual su-
pone un excedente de 8,1 millones en relación con el 
inventario que necesita Ia industria y el comercio, al-
rededor de 9 millones de sacos. — 

El año cafetero 1999/00 comenzó con una 
recuperación de los precios desde niveles de US$0,80 

a libra a principios de octubre hasta niveles superiores 
a US$1.40 a principios de diciembre de 1999, seUn se 
aprecia en Ia Fiura 2,. [ste comportamiento fue 
determinado básicamente por Ia percepción de que 
Ia cosecha brasileña 2000/01, afectada por las sequlas 
de 1999, serIa inferior a 40 millones de sacos, y en 
menor rado, por Ia perspectiva de menores cosechas 
1999/00 en Brasil y Colombia, que no serlan 
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compensadas con los aumentos esperados en otras ci comcrcio, ci esccp[icismo en ci mercado sobre la 
areas. 	

implementacjón del Plan de Retencjón las Uuvias en 
Brasil y la disminucjón de ha demanda P01 ci verano en 

APartirdediciembre sin embargo, cambiO ha perspectiva ci hemisferjo norte. 
dSL y los precios reiniciaron la tendencia a la baja, 

ha cual se prod ujo durante cash todo el año 2000. Varios 

factores incidieron en los precios, entre ehlos, los nuevos 
pronOstjcos de producciOn mundial por los aumentos 

en Vietnam, Centroamérica, Mexico y Costa de Marfil 

principalmente que se reflejaron en una mayor oferta a 

ho laro dcl año, ci creciente inventarpo de ha industria 

La Fiura 2 muestra que ci Contrato "C" desccndiC de 
US$1,41 p01 hbra en diciembre de 1999 a US$0, 74 en 
octubre de 2000. Esta tendencia fue interrumpida 
brevemente en julio y octubrc por las heladas v sequlas 
en Brash. 

lABIA 1. 

MERCADO CAFETERO MUNDIAI - VARIABLES FUNDAMENTAES 
Años Cosecha 1998/99 y 1999/00* 
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FIGURA 2. 
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icrcio, ci esceplicismo en el mercado sobre la 

lentaciOn del Plan de Retencjón, las Iluvias en 
a disminuciOn de Pa demanda por ci verano en 

islerio norte. 

ra 2 muestra quo ci Contrato "C" descendió de 
QOl iibra en diciembre de 1999 a US$0, 74 en 
de 2000. Esta tendencia fue interrumpida 
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TABI.A 3. 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ 
Promeclios Años Cafeteros 1998/99 y 1999/00 

US$/Uj. Ex-dock 

Colombianos (1) 1,22 1,14 

os Suaves (2) 1,05 0,97 -0,08 I 	-7,6 
O

[Robustas 

Os Afãbicas (2) 

2 

0,89 0,87 -0,02 -2,2 

0,72 0,49 -0,23 -31,9 

0,89 0,73 -0,16 -18,0 
,i,, ye racturaciOn; (2) Indicativos de Ia OIC. 
Fuente: OIC y FEDERACAFE 
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El exceso de oferta sobre el consumo a Jo laro del año, 

afectó los precios de todos los tipos de café y en mayor 
prado a los Robustas, que si bien es cierto aumen talon 
su participación en el mercado debido a las exportacio-
nes de Vietnam, también Jo es que su precio promedio 
cayó un 31,9% desde USS0,72 P01 libra en 1998/99 hasta 
US$0,49 en 1999/00 seün se aprecia en Ia labIa 3. 

En Ia misma Tabla se observa que el precio del café co-
lombiano se redujo en 6,6% a US$1,14 Ia libra; los Otros 
Suaves, reportados no sobre base de facturaciOn slob 
de precios indicativos de Ia OJC, cayeron 7,6% a US$0,97 
Ia libra y finalmente los brasilenos, también OIC, regis-
traron un deterioro del 2,2% a US$0,87 Ia libra. 

Al reflejar bases distintas, esta labia puede mostrar un 

diferencial de precios a favor del café colombiano y sobre 

los otros suaves, superior al que se da en las condicio-

nes netas de mercado en laactualjdad 

El Precio Indicauvo Compuesto del mercado por su 
parte, se redujo en 18% de US$0,89 a US$0,73 Ia libra. 

L1I a IV&A WI:]_&1Ji 

La producción deVietnam se estima hoy en 10,9 millo-
nes de sacos, superando asI los célculos més optimis-
tas, y representa 3,6 millones més que Ia cosecha 98/99 
afectada por problemas de sequIa en marzo y mayo de 
1998. 

Sobre este punto, vale Ia pena comentar que el perIo-
do de expansiOn cafetera en Vietnam se viene regis-
[rando desde 1994, coincidiendo con un lapso de re-
lativos buenos precios internacionales y de problemas 
climatolOjcos y pollucos en Indonesia. También, quo 
aunque es bOsicamente un pals productor de Robus 
tas, desde 1998 ha venido ampliando el area cutlivad;i 
de Abica con una meta de 3 50.000 hecreas y una 
producciOn de 1,7 millones de sacos en el año 2005 

[sto parece indicar que el crecimiento de Ia producck5n 
cafetera de Vietnam, no ha terminado 

los analistas esperaban para € 
Brasil do hasta 40 millones de s 
un año de alta producciOn dent 

caracteriza Ia calicultura do es 
deficit de precipitaciOn que so ro 
de abril a jun10 de 1999 debilitO 

Asi mismo, la Ilorescencia en S€ 
1999 no fue seuida de Iluvias ad-

do abril y mayo de 2000 Ia pro i 
habitual, por Jo que en conjunto 
una sequla. 

Los estimativos disponibles pan 
suieren pérdidas totales de - 
aproximadamente como conse: 

heladas, tal como se observa e 

Cabe anotar que Ia [ederaciOn 
cuenta Ios daños ocurridos, y 
pronOstico para Ia cosecha del 

präcticamente ivales a las (sli 

Lmpresa Gubernamental 
Aropecuarias de Brash. 

A pesar de lo anterior, Ia air 
nuevamente el mercado, y las cot. 
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TABLA 4. 

ESTIMATIVO PERDIDAS EN BRASIL COSECHA 2001/2002 
[Millones de sacos de 60 kilos] 

jEstado 

Minas Gerais 

Potencial 

18,0 

Pe'rdida 

55 

Porcentaje 

31% 

Pron6stico 

12,5 
Espirito Santo 5,7 0,0 0% 5,7 
Sao Paulo 4,5 1,8 40% 2,7 
Parana 2,3 2,0 87% 0,3 

- odiTnà 2,0 
2,0 

O,0 0% 2,0 
Bahia 0, 0% 2,0 
Otros 0,7 0,0 0% 0,7 
Total 35,2 9,3 - 26% 25,9 

Fuente: Embrapa - Brasil. 

Los analistas esperaban para ci 2000 una cosecha en 
Brasil de hasta 40 millones de sacos, correspondiente a 
un año de aita producciOn dentro de la bianualidad que 
caracteriza Ia caficuitura de ese pals. Sin embargo, ci 
deficit de precipitación que se reistró durante los meses 
de abril ajunio de 1999 debilitó los cafetales. 

Asi mismo, Ia fiorescencia en Septiembre y Octubre de 
1999 no fue seuida de liuvias adecuadas, yen los meses 
de abril y mayo de 2000 Ia precipitación fuc inferior a Ia 
habitual, porlo que en conj unto se calificO ci chma como 
una scquIa. 

Los estimativos disponibies para Ia cosecha 2001 /2002 
suieren pérdidas totales de 10 millones de sacos 
aproximadamente como consecuencia de las sequlas y 
heladas, tal como se observa en la labia 4. 

Cabe anotar que Ia FederaciOn anaiizó P01 su propia 
cuenta los daños ocurridos, y sus conclusiones sobre ci 
pronóstico para Ia cosecha del año 2001/2002 fueron 
prãcticamentc ivales a las cstimadas por Embrapa - 
Empresa Gubernamental de lnvcstiaciones 
Aropecuarias de Brasil. 

A pesar de lo anterior, Ia amplia oferta dominO 
nuevamente ci mercado, y las cotizaciones continuaron 
a tendencia bajista previa a las heladas. lambién 
contribuyO a esta tendencia, la poca credibilidad del 
mercado con respecto a Ia cfectividad y puesta en 
prOctica del prorama de rctenciOn de APPC. 

Las principales dificuitades que señaiaban los analistas para 
desarrollar un proramade retenciOn eran Iassiuientes: 

La falta de financiaciOn req uerida para retener café 
en Ia mayorla de los palses productores. 

La ausencia de instituciones nacionaics quc facihtcn 
las tareas ioisticas ncccsarias. 

La obtcnciOn de un fume compromiso por parte de 
los diferentes paises, espcciaimentc por parte de 
Vietnam y Brasil. In el mercado se recordaba quc ci 
mayor productor mundiai no habla cumplido 
cabaimentc los acuerdos anteriores de este qénero. 

Por las razones antcriorcs, los precios bajaron a un nivei 
de unos 73 USt/lb, cotización no reistrada desde 
principios de 1994. La puesta en práctica del prorama 
de rctenciOn de Ia APPC1 , iniciaimente por parte de 
Coiombia y Brasil, y ci aumento cstacionai de Ia 
demanda de los tostadores en el hemisfcrio norte 
antes del periodo invernal, proporcionan actuaimente 
cierto soporte al mercado. No obstante, ci volumen 
de exportaciones y ci nivcl de inventarios en los paiscs 
importadorcs limitan Ia rcacciOn de las cotizaciones. 

Adicionaimente a los aspectos fundamcntaies 
anotados, ci comportamicnto de los fondos dc 
inversiOn también conirubuyO a Ia dcpresiOn de los 
precios en Ia boisa. Estos inversionistas pasaron de tener 
una posiciOn neta de compradores a principios del año 
1999/2000, a scr vendedores netos de futuros, excepto 
en las semanas en que se reistraron las hciadas en 
Brasil. 

lucción deVietnam se estima hoy en 10,9 miHo-
sacos, superando asI los cáiculos más optimis-
presenta 3,6 millones mäs que Ia cosecha 98/99 

ia por problemas de sequIa en marzo y mayo de 

ste punto, vale la pena comentar que ci perlo-
xpansron cafetera en Vietnam se viene regis-

desde 1994, coincidiendo con un lapso de re-
Juenos precios internacionaics y de problemas 
óicos y politicos en Indonesia. Tam bién, que 
es bsicamente un pals productor de Robus-

de 1998 ha venido ampliando el area cultivada 
ica con una meta de 350.000 hectéreas y una 
:ión de 1,7 millones de sacos en ci año 2005. 
ccc indicar que ci crecimiento de Ia producciOn 
de Vietnam no ha term inado 
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La comercialización del café colombiano buscó 

maximizar el ingreso que se Qenerb por las ventas 
y mantuvo un sobrepreclo importante con 

relaciOn al precio percibido por otros productores. 

 

PROGRAMA 

DE RETENCIÔN 

Durante varios años no continuos a lo laro de la 
década de los 90, Ia producción mundial fue inferior 
al consumo, Qenerando unos años si u otros no niveles 
de precios que los productores consideraban 
remunerativos. Mientras que el consumo crecla lenta 
y gradualmente, Ia producciOn se vio afectada por 
variables tales como la coyuntura económica y polItica 

en los diferentes paIses productores, y el 
comportamiento climático, variable ésta Oltima que llevó 
a que Ia oferta fuera deficitaria en varios años. 

. 	 . 

.,..;** 

Or  

In los años recientes, el aumento de las éreas sembradas 
con café, principalmente en Vietnam, Brasil yen alunos 
productores de suaves, Ia devaluación del Real Brasileño 
que incentivó sus exportaciones, y el comportamiento 

climático favorable, contribuyeron a aumentar Ia oferta 
élobal. Is asI como las exportaciones superaron el 

consumo de los paIses importadores, penerando una 
acumulación de existencias en estos Oltimos mercados, 

y que actualmente es de unos 17 millones de sacos. Esta 
cifra en años anteriores era de unos 9 millones, y se 
consideraba suficiente para atender Ia loIstica de Ia in-

dustria tostadora mundial. Como consecuencia, los 
precios comenzaron a diminuir con graves efectos en el 
inreso de los palses productores. In este entorno surge 
Ia propuesta de retener café en los paises productores para 

mejorar las cotizaciones del qrano. 

I 'I 
POLITICA 
DE 
COMERCIAUZACION 

Ln ci mes de mayo de 2000 los principales paises 

productores, responsables por cerca del 85% de Ia 

cosecha mundial, acordaron desarrollar un prorama 
de retención. Los palses miembros de Ia APPC y grandes 

productores no miembros - Guatemala, Honduras, 
\éxico, Nicaragua, \/ietnam y varios Africanos - 

decidieron retener un monto equivalente al 20% de 
sus exportaciones de café verde, siempre y cuando el 

promedio mévil de 15 dIas del indicador de precios 

compuesto de Ia OIC fuera inferior a 95 USVIb; y 

cuando éste superara el nivel de 105 USV lb se 
procederia a liberar ci café retenido (Fiéura 3). 



alcanzaá ci equilibrio entre oferta y demanda, si Ia oferta 
se reduce. 

INTERNACIONAL DEL 

CAFÉ 2001 
He aprobado por ci Consejo Internacional del Café en 
septiembre pasado. Sus objetivos bOsicos son: 

Promover la cooperaciOn internacional en 
cuestiones cafeteras. 

Proporcionar un foro para consultas y cuando fuere 
a prop i ado, 	n ego cia ci ones 	cafete ras 

Promover y fomentar ci consumo y Ia calidad del 
café. 

Adelantar consultas con el sector privado 

Recopilar y divulgar informaciOn estadistica y 
técnica. 

Elaborar estudios e investigaciones sobre ci café. 

Impulsar Ia economIa cafetera sostenible. 

L I flUCV() texil) incorpo 
irnportantes al Convenio de 

da una mayor participa( ion 
junta Consulliva del Sect 
consultivc) del Consejo Inter 

in segundo lugar, se dispor 

se organizara una Conlerenc 
prOpOSit() de evaluar las 
grandes retos del sector. 1 ii te 
Ia base de datos de Ia Org 

estarO vigente hasta ci 30 dE 
vez la mayorIa de los pais( s rn 

La Conierencia Calelora i 

un even to de gran importan 
los mas prestigiosos actoR 

morcado del calé lanlo en 
sector privado. I n esta prime 

al suscrito para desempe 
conferencia. Sc ha avar 
preparacion. 

La prima del Café de CoIom 

mayorIa del ano caletcr() or 
volumen de Ia cosecha en I 
cafeter() Iimit() Ia olerta a 105 

facilito incrementar Ia prima 

periodo do marzo hasta media 
Posteriormente, dado el impo 

en los paises importadores, 
nivel deUStll por librapara c 
mes do julio do 2000. L.a prim 
menor, al toner en cuenta eU 

de comercializaciOn. 

I n el año cafetero las exporta 

millonos de sacos. La d:stribu 

FIGURA 3. 
Precios segun 
Tipo OIC - [ U5t / lb 
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Un aspecto positivo del acuerdo alcanzado es Ia 
participaciOn de los principales productores de robustas, 

Vietnam Indonesia e India. Sin embargo, aun existen hoy 

en dIa inconvenjentes de mndole financiera y Iofstica 
que comprometen su participación real. 

Los anlisis técnicos efectuados por la APPC indican 

que una retenciOn del 20% en la mayorIa de los paises 
productores debe permitir en una primera etapa que 

no continue aumentando el nivel de inventarios de 

los importadores y que posteriormente sus existencias 
reresen a un nivel del orden de 10 millones de sacos. 

En estas condiciones, se espera que los precios 

retornen a niveles superiores a los actuales Para dar 
dinémica y credibilidad al programa, Brasil comenzó a 
retener café a partir del mes dejulio de 2000. Los demés 

paIses participantes acordaron retener café a partir de 
1 ° de octubre. Por su parte, Colombia se decidió 
adelantar Ia aplicaciOn del programa para apoyar el 
esfuerzo del Brasil. 

Es claro que ci programa de retenciOn busca una mejora 
en los precios del café en el corto plazo;  sin embargo, 
en el largo plazo no basta con retener café, se 

requieren mecanismos que permitan equilibrar la 

oferta y la demanda mundial En una perspectiva de 

sobreoferta, con inventarios crecientes en los palses 
importadores se espera un bajo nivel de precios. Por esta 
razOn, salvo que se registren eventos climáticos o de otra 

naturaleza que alteren Ia producciOn de café, sOlo se 

300 



alcanzaiâ ci equilibrio entre oferta y demanda, si Ia oferta 
se reduce. 

CAFÉ 2001 

Fue aprobado por ci Consejo Internacional del Café en 
septiembre pasado. Sus objetivos básicos SOfl: 

Promover Ia cooperación internacionaI en 
cuestiones cafeteras. 

Proporcionar un foro para consultas y cuando fuere 
ap ro p  ado, 	n e o ci ac ion es 	cafete ras 
interubernamentaIes. 

Promover y fomentar ci consumo y Ia calidad de 
café. 

Adelantar consultas con ci sector privado 

kecopilar y divular informaciOn estadIstica y 
técnica. 

Elaborar estudios e investiacioncs sobre ci café. 

mpuisar Ia economla cafetera sostenible. 

FIGURA 3. 
Precios seun 
TipoOIC-[US/Ib] 1998 1999 2000 2001 

El nuevo texto incorpora ties modificaciones 
importantes al Convenio de 1994.En primer término, Ic 
da una mayor participación al sector privado. Se crea Ia 
junta Consultiva del Sector Privado como Orano 
consultivo del Consejo Internacional del Café. 

En segundo ivar, se dispone que en forma periOdica 
se oranizarä una Conferencia Cafetera Mundial con ci 
propOsito de evaluar las Orandes tendcncias y los 
randes retos del sector. En tercer luar, se busca mejorar 

a base de datos de Ia OranizaciOn. [ste Convenlo 
estaráviente hasta ci 30 de Septiembre de 2007, una 
vez Ia mayorIa de los paIses miembros lo hayan ratificado. 

La Conferencia Cafetera Mundial del año 2001 será 
un cvento de Qran importancia que reunirá sin dudaa 
los más prestiiosos actores de Ia producción y ci 
mercado del café tanto en los Oobiernos como del 
sector privado. En esta primera oportunidad se desinO 
al suscrito para desernpeñar Ia presidencia de Ia 
conferencia. Sc ha avanzado bastante en su 
preparaciOn. 

1uj v;.: 'isi 
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La prima del Café de Colombia se mantuvo durante Ia 
mayoria del año cafetero en USt 11 por libra. El bajo 
volumen de Ia cosecha en Ia primera mitad del año 
cafetero Iimitó Ia oferta a los clientes, coyuntura que 
faciiitó incrementar Ia prima a U5t 13 por libra en ci 
periodo de marzo hasta mediados dejunio del año 2000. 
Posteriormente, dado ci importante nivel de inventarios 
en los palses importadores, fuc necesario retomar el 
nivel de U5t 11 por libra para café a embarcar a partir del 
mes de julio de 2000. La prima neta en rcaiidad resuita 
menor, al tener en cuenta ci efecto de las condiciones 
de comercialización. 

En ci año cafetero las exportaciones ascend icron a 9,0 
miliones de sacos. La distribuciOn de las exportaciones 

por pals muestra que Estados Unidos se siue 
consolidando como el primer destino del café 
colombiano. En los ültimos años las compras del oricn 
colombiano en esc pals pasaron de un nivel de 2 a 3 
miIIoncs dc sacos. El buen desempeño de Ia economla 
de cste pals, el aue del concepto de cafés especiales 
en conjunto con los trabajos de promociOn y pubLcidad 
de las marcas l00% Café dc Colombia facilitaron este 
corn portarn iento. 

For ci contrario, la situación económica en Alernania, Ia 
elcvada competencia entre los cornercializadores en 
cstc mercado con énfasis en Ia variable prccio y Ia qran 
utilizaciOn de cafés baratos tipo robusta y de orien 
brasiIcño, explican en buena mcdida ci menor uso de 
cafés suaves en encraI y de Café de Colombia en par-
ticular. 

Las compras de café colombiano en japón son estabics 
yen los ültimos años han sido cercanas a 1,2 rniiloncs 
de sacos. [n ci resto de palses las ventas no sufricron 
modificaciones substanciales. Es intcrcsantc señalar que 
ci consumo interno es ci tercer mercado en términos 
de volurnen para ci Café de Colombia. En ci año 1999 / 
2000 las ventas de cafés envejecidos fueron de cerca 
de 600 mil sacos, las de café industrializado, 
principaimente soluble, fueron equivalentes a unos 613 
mil sacos de café verde, de los cuales unos 206 mil sacos 
equivalentes de café liofilizado. 

En ci presentc año se obscrvO una reactivaciOn en Rusia 
y Polonia y las ventas de liofilizado en los 10 primeros 
mcses del año 2000 fueron las mayorcs en Ia historia de 
Ia fébrica. 

Para ampliar ci horizonte de ventas de liofilizado y 
mejorar su posicionamicnto, se concrctó un proyecto 
de comerciaIizaciOn que permite ofreccr el prod ucto al 
cliente final a través de supermercados. En el P.eino 
Unido se comercializará ci liofilizado con Ia marca 
Buendla y será distribuido por Ia cmprcsa de alimentos 
Nichols Foods. En Estados Unidos se empleará Ia 
comercialización con Ia marca propia del distribuidor y 
ci empaque del prod ucto al detal se efcctuarä en Canadé. 
Dc acuerdo con Ia información disponibic a principios 
de noviembre de 2000, las ventas en ci año civil 2000 
debcn alcanzar airededor de 9,1 millones de sacos. Ala 
fecha, Ia proyección dc facturaciOn asciendc a unos US$ 
1.250 miiloncs de dOiarcs, mientras que en ci año 1999 
Ia facturación fuc de US$ 1.421 mulIones. 

2' 
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Varias firmas que trabajan en csta 
a producciOn serä de unos 111 mll 
que se presenten eventos no COfl 

In particular, se estima que Ia prod 
año coeha 2000/2001, superar 
sacos ci volu men cosechado en e 

presente año, se prevé que las co 
lombia serén de 26,6 y 12 millones  
respectivamente. Se esperan I 
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A principios del año 1999/2000 continuO Ia tendencia 

reistrada en Ia primera mitad de 1999, en Ia cual Ia 
producciOn fue inferior a los requerimientos para 
exportaciOn y el consumo interno. El uso de las 

existencias en poder del INC permitió compensar en 

parte la baja producción. A principios del año cafetero, 
los inventarios ascendlan a 3,17 millones de sacos y 

disminuyeron hasta 2,27 millones a finales de marzo. 

Ante Ia perspectiva de una oferta limitada para 1999/ 
2000, se procedlO a proramar de comün acuerdo con 

todos los exportadores del grano, volümenes de 
exportaciOn trimestrales, anal izando cuidadosamente Ia 

evolución de Ia cosecha y del mercado internacional. 
[ste ejercicio fue muy ütil, pues defendiO Ia prima del 

café colombiano y evitO que el pals incumpliera sos 
compromisos con Ia clientela. 

El repunte de los precios por alunas semanas durante 

los meses de mayo yjulio incentivO el flujo de café al 
mercado y 01 ende, contribuyO a aumentar el tamaño 

de la cosecha reistrada en Ia época de mitaca. Los 

incrementos de precio durante Julio 2000 incentivaron 
a que el productor entreaiâ gran parte del café disponible 

a [NC. In estas condiciones, los exportadores particulares 
se encontraron sin suficiente materia prima para cumplir 

con los compromisos pactados con sos clientes para el 

mes de aosto de 2000. Con elfin de evitar perder Ia 
reputaciOn de orien confiable, la [NC vendió peramino 

equivalente a 140 mil sacos de 60 kilos de café verde a 
los exportadores particulares. 

In el año cafetero 1999/2 000, entre las ventas de [NC 
con destino al mercado interno y las compras de Ia in-
dustria aterceros se totalizaron alrededor de 1,5 millones 
de sacos. 

Ante las perspectivas de una oferta limitada, producto 

de una cosecha reducida y de buena calidad, se 

contempléjunto con la industriatostadora nacional el 
uso de fuentes alternas de abastecimiento en 1999/ 
2000, incluida Ia posibilidad de importaciOn. 

La Federación proporcioné informaciOn a los 

industriajes para facilitar esta iniciativa, que habrIa sido 
viable en cafés procesados. Los altos costos de 

importaciOn, Ia oferta de subproductos por parte de Ia 
FNC, principalmente reposados y el buen tamaño de Ia 

mitaca, Ilevaron a los industriales a perder interés 
temporalmente P01 el tema de Ia importación. 

I NVENTARIOS 

Durante los ültimos años las existencias del Fondo han 

venido descendiendo de los 9,2 millones de sacos que 

se ten Ian en 1991 a 2,1 millones de sacos ala fecha, ya 
que se ha venido efectuando Ia yenta de cafés de 

inventario como parte de los proramas que anualmente 

se presentan y aprueban en el Comité Nacional de 
Cafeteros. Is de destacar que los inventarios de cosechas 

anteriores se han podido colocar en el exterior con 
precios que superan los que tienen los mejores cafés 
de Brasil, como los Santos 2 y 3. FIlo ha permitido, no 

solo dotar de importantes recursos de caja al Fondo 
Nacional del Café, sino mantener Ia presencia del café 

cobombiano en volümenes importantes en el mercado 
mundial. 

el desabastecimiento de Ia mism 

desarrollado den iro de lo previstc 
Ia utilizaciOn de subproductos 
prima para el café tostado y 
producidos en el pals. 
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INFORMACIÔN - 
ELE 

Para volver más eficiente Ia cestid 

turo el comercio electrOnico scrá 
competitividad más importantes 

trabajado en diferentes iniciativ 
simplificar el manejo de docu 

activamente en Ia implemer 
bolero.net  para el intercambio y r 
documentos por via clectrOnica. A 

se efectuO Ia primera transacc 
mecanismo. Otro proyecto er 
comercio electrOn ico con rand 

ofertas y ventas directas a través c 

In otras palabras, Ia FederaciOn 

una csquema de comercializack 
(c-business), que abarca desde Ia 
el proceso de yenta, loIstica y 
envl() de documentos. Por otro ! 

ventas de café especiales, se desa 
Subastas a través de Internet. E 
desarrollo de una plataforma de n 
Sc tienen en cuenta aspectos tales 

de los productos, el reistro de cli€ 

seuridad de Ia operaciOn y el pri 
clientes. 
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RACIONALIZACIN 

DE LA OFERTA 

MERCADO INTERNO In el presente año, el comportamiento de los 

inventarios reflejO Ia disponibilidad atIpica de materia 
prima a lo laro del año. 

La reducida oferta de subproductos y pasillas a los 
tostadores nacionales condujo a on incremento de so 

valor, especialmente en Ia primera mitad del año. Los 
tostadores reflejaron este comportamiento aumentando 

el precio de yenta al consumidor final. Sin embargo, el 

consumo interno no parece haber sido afectado respecto 

a los años anteriores, permaneciendo en 15 millones 

de sacos. Las ventas de subproductos por parte de Ia 
FederaciOn, principalmente de café reposado, 

contribuyeron a mitiar el efecto del precio al 
consumidor. 

El manejo adecuado de las existencias permitiO cumplir 
con los compromisos comerciales adquiridos, pese a las 
caracterIsticas de Ia cosecha, sin afectar Ia calidad del 

café esperada por los clientes. Dos veces se 
desacumularon y lueo reconstituyeron inventarios de 
café. 

In el Ombito nacional, ante las perspectivas de una 

limitada disponibilidad se elaborO on prorama especial 
de ventas a Ia industria tostadora, con elfin de minimizar 
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lonal, ante las perspectivas de una 
dad, se eiahorO un prorama especial 
stria tostadora, con elfin de minirnizar 

ci desabastecimiento de Ia misma, prorama que se ha 

desanrollado dentro de lo previsto, y que ha dado Iuar a 
Ia utiiizaciOn de subproductos de triiia como materia 

prima para ci café tostado y para ci café soluble 
producidos en ci pals. 

Para voivcr más eficiente Ia gestibn comercial, en ci fu-

turo ci comercio electrOn ico será uno de los factores de 
compctitividad más importantes, P01 lo cual Ia [NC ha 
trabajado en difcrcntcs iniciativas en esta area. Para 
simplificar ci mancjo de documentos se participO 

activamcntc en Ia impicmcntaciOn del servicio 
boIero.nct para ci intcrcambio y manejo en cncraI de 

documentos por via electrOn ica. A finales de scpticmbrc 
se efcctuO Ia primera transacciOn a través de cstc 
mccanismo. Otro proyecto en curso atenderá ci 
comcrcio electrOnico con grandes Clientes (13213), con 
ofertas yventas directas através de Internet. 

In otras palabras, Ia FcdcraciOn esta impiemcntando 
una csqucma dc comcrcializaciOn por via electrOn ica 

(c-business), que abarca desdc Ia crcaciOn de Ia oferta, 
ci pnoceso dc yenta, ioistica y cxportaciOn, hasta ci 

cnvIo dc documentos. Por otro lado, para faciiitar las 
ventas de café cspcciales, se desarnollO un prorama de 
Subastas a través dc Internet. El proyecto inciuyc ci 
dcsanrollo de una plataforma de ncociaciOn en dondc 

se lien en en cucnta aspectos tales como Ia prcsentaciOn 

de los productos, ci rcistro de ciicntcs, ci mancjo de Ia 
scunidad de Ia operaciOn y ci proceso de puja dc los 
clicntcs. 
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Varias firmas que trabajan en esta area coinciden en que 
Ia pnoducción serâ dc unos 111 millones dc sacos, salvo 

que se presenten eventos no considerados a Ia fecha. 
En particular, se estima que Ia producciOn mundial en ci 
año cocecha 2000/2001, superané en 1,7 millones de 
sacos ci volu men coscchado en ci pcniodo prcvio. En ci 
prcscntc año, se prcvé que las cosechas de Brasil y Co-
lombia scrän dc 26,6 y 12 millones dc sacos de 60 kilos, 
rcspcctivamcntc Sc csperan incrementos en las 

cosechas de Vietnam, Indonesia e India, que debenian 
sen supcniores a las disminuciones conjuntas en Kenia, 
Mexico y aiunos palscs ccntroamcricanos. 

La exportaciOn mundial, P01 su parte, se estima en 74 

millones de sacos, suponiendo una retenciOn de 6 

millones. Esto rcducirla ci inventanlo de café verde en 
paises importadorcs, de 17,1 a 11,1 millones de sacos a 
scpticmbrc dc 2001, lo cual dcbenla tencr un clecto 

positivo sobre los pnecios intcrnacionalcs. Los invcntarios 
en palses prod uctores, por su parte, aumentarlan dc 20,9 
a 32,1 millones dc sacos, ala misma fecha. Dc no cumpiir 

ci prorama de retenciOn de Ia APPC, Ia exportaciOn en 
ci 2000/2001 podnla sen, como mlnimo, ival a Ia 

producciOn exportable, calculada en 85,2 millones de 
sacos, lo que clevarla los invcntanios en paises 

consumidores a volümenes de 22 millones de sacos a 
septiembre de 2001. Dc alli Ia necesidad de que ci 
prorama se cumpla para cvitar un mayor dctcrioro dc 
los pnecios, del inrcso de los pnoductores, y por lo 

mismo, de los cuitivos, tal como ocurniO cntrc 1990 y 
1994. 

L'A 1'I fI *AI II 1JP1IID]1 

En principio, ci prorama de ventas se elabora tcniendo 
en cucnta una producciOn dc 12 millones de sacos dc 
60 kilos antes anotada, dc los cuales un poco mas de 1 
millOn de sacos no estén disponibies para Ia exportaciOn, 

pucs corrcsponde a subproductos dc trilla y pasillas de 
finca. Asi mismo, la ofcrta exportable se vera afectada 
P01 Ia participaciOn de Colombia en ci prorama de 
retcnciOn dc APPC. Se estima quc dcben qucdar un poco 

mas de 10 millones de sacos disponibies para Ia 

exportaciOn de café verde dcspués dc tcncr en cuenta 
Ia calidad y los cafés utilizados como materia prima por 

Ia industria tostadora y de café soluble con destino al 

mercado doméstico. Por ende, scra nccesario emplear 

practicamente todos los inventanios disponibies a 
principios de año cafetero, que ci caso del café fresco 

son ccrca de 850 mil sacos, para atender los 
requenimientos mencionados durante ci año 2001. Para 
café fresco, se proponc mantcner Ia prima dc 11 
centavos de dOlar por libra, dc los cualcs 7 centavos 
corrcspondc a Ia conversiOn FOB a ex-dock. AsI mismo, 

se rccomienda continuar empleando como base del 
preclo, ci promedio del prccio de cierre del dIa anterior 
del Contrato "C" de Ia Bolsa CSCE de Nueva York, con ci 
del dla del rcspcctivo anuncio, de Ia posiciOn rclevantc. 

1999/2000, entre las ventas de FNC 
rcado interno y las compras de Ia in-

;e totalizaron alrededor de 1,5 millones 

ivas de una olerta limitada, producto 
i reducida y de buena calidad, se 
COfl Ia industria tostadora nacional el 
iternas de abastecimiento en 1999/ 

)OSibiiidad de importación. 

proporcionó información a los 
aciiitar esta iniciativa, que habr(a sido 

procesados. Los altos costos de 
ferta de subproductos P01 parte de Ia 
file reposados y ci buen tamaño de Ia 
a los industriales a perder intcrés 

)01 ci tema de Ia importacion. 

I NVENTARIOS 

Os años las existencias del rondo han 
ndo de los 9,2 millones de sacos que 
a 2,1 millones de sacos a la fecha, ya 
0 efectuando Ia yenta de cafés de 
ann de los proramas quc anualmente 

.pruchan en ci Comilé Nacional de 

stacar que los inventanios de coscchas 
podido colocar en ci exterior con 

ran los que lienen los mejores cafés 
)s Santos 2 y 3. Lllo ha permilido, no 
portantcs recursos de caja ai Fondo 

sino man lcner Ia presencia del café 
)lLlmenes importantes en el mercado 

año, ci comporlamiento de los 

a disponibilidad atIpica de materia 
l año. 

do de las existencias permitió cumplir 

sos comerciales adquiridos, pese a las 

a cosecha, sin afectar Ia calidad del 
P01 los clientes. Dos veces se 
uco reconstituyeron invcntanios de 
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0 largo del presen[e año, la distribucjdn en el 
tiempo de Ia cosecha y su tamano en conj unto 
con Ia poca disponibijidad de inventarios, 

deneraron problema,s de disponibifldad de café fresco. 
Las Iluvias asociadas al fenómeno de "La Nina" y las areas 

productivas que se encuentran en proceso de 
rcnovaciOn, contribuyeron al bajo volumen cosechado. 

LI volumen de Ia cosecha 1999/2000 foe de 9,5 millones 
de sacos de 60 kilos, similar a la cifra estimada a finales 

1999. Sin embargo, es de anotar que el volumen 

oscchado entre abril y junio 2000 ascendió a 3,3 
millones de sacos, superando al del trimestre octubre - 

diciembre de 1999, ci coal sOlo fue de 2,5 millones, lo 

que iimitO considerablemente Ia oferta de café que se 
Lido hacer para comienzos del año 2000. (labia 5) 

Al inicio del año cafetero ci valor de la producción 

cafetera se estimó en $1,98 billones, con base en un 
precio promedio de compra por cara de 125 kilos de 

$347600 Al cleric del año Ia cosecha cafetera reflejó 

un costo de $2,14 billones, en pesos corrientes, con un 
precio promedjo de $380300 P01 cara, precio que 
incluye el premlo Por mayor rendimiento. En pesos 

constantes de septiembre pasado, el valor de la cosecha 
cafetera representO $2,21 billones, con una disminuciOn 
del 1O,8%frentealaño cafetero anterjor (Fiura4) 

El año cafetero 1999/00 mostró un precio interno 
promedlo de compra del café de $380289 por cara, que 

inciuye ci café de mayor rendimiento. En Ia fidura 5 se 
observa ci precio interno en pesos constantes en 
septiembre 2000. 

\l inicio del año cafetero ci precio interno de compra 
ascend ía a $330.000 por cara de 125 kilos, valor que se 

mantuvo hasta ci 11 de noviembre de 1999, dIa en ci 
coal, ante los cambios en ci comportamiento de los 
precios externos, se adoptO nuevamente Ia polItica de 

revisar ci precio interno dos veces por semana, con Ia 

aplicaclOn de unatabla flexible que permitla que ci precio 
interno subiera o bajara de conformidad con ci precio 
externo y Ia tasa de cambio. 

En ci mes de diciembre de 1999, se determinO revisar ci 

precio interno de compra del café ties veces en la semana 
y a partir del mes de febrero de 2000 se estableciO ci 59 
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mecanismo de faciOn diana de este precio, y se ha 
mantenido como mInimo un precio de compra de 
$3 30.000 por cara. 

El año 2000 fue el primero de una nueva etapa en Ia 
cual la caficultura no dispuso de instituciones bancarias 
propias para atender el servicio de crédito. BANCAFE, 
como entidad oficial en proceso de reestructuraclOn y 

TABLA 5. 

PRODUCCION DE CAFÉ EN COLOMBIA ATO 2000 
[Millones de sacos 60kg] 

JflfiTr. 

Octubre - Diciembre '  

Desarrollo 

2,51 
Enero - Marzo 1,99 
Abril -Junjo 3,26 
Iyj]p - Septiembre 1175 
Octubre - Diciembre 3,90 

-Octubre 0,93 - Remanente Nov. - Dic 2 97 
fl uj  

Año Cafetero 951 
Año Clvii 10,90 J 

preparación para su posterior privatizaciOn, se concentró 
en sus prorarnas de ajuste y en las neociaciones de 
cartera problema en diferentes contextos. Además, ci 
Banco Arario apenas corn ienza a proyectar una mayor 
presencia efectiva en el frente de crédito para café. 

En Ia prãctica, Ia cartera cafetera se frarnentO, como lo 
muestra Ia Fiura 6. 

BANCAFE saud de la cartera cafetera morosa, med iante 
ventas al prorama CDE de la FederaciOn P01 $25 
millardos, a FINAGRO-PRAN por aproxirnadamente $8 
millardos (alrededor de Ia cuarta parte de un total vendido 
de $33 millardos) ya FOGAFIN-CISA por $10 millardos. La 
cartera cafetera del Banco apenas vale ahora $106 
millardos y naturalrnente ci Indice de calidad mejord para 
ubicarse en 6%. 

El Prorama de RefinanciaciOn Cafetera 2000 amparO 
refinanciaciones de BANCAFE en cuantIa aproxirnada de 
$25 millardos de cartera A y B, con subsidios a Ia tasa de 
interés por encima del 17% durante los prdximos siete 
años. 

La cartera cafetera morosa adquinida a BANCAFE habrIa 
representado acreencias aproximadas de $42 millardos, 
incluyendo capital e inteneses conrientes y de mona. 
Gracias a las condiciones favorables en que se neociO 
con BANCAFE fue posible obviar ci cobro de los 
intereses, lo cual representd un beneficlo de 
aproxirnadarnente $16 millardos a favor de los 
deudores. ivalmente, ai reestructurar esa deuda CDE 
a siete años, ci beneficio a los deudores en térrninos de 

flujo de caja equivaiiO a $37 millard 
2000. [sta cartera corresponde a 3. 
35% de cilos tienen endeudamicntc 
$1 mullOn por heclArea yes facilmeni 
25%tienen un indicadonSUPe1bo 
del capital corn prado. La rehabilitac 
de deudoreS cafeteros es un objeti\ 
se busca con ia refinanciaciOn, der 
de una sana administracidri parafi 
refinanciar estas deudas va hasta aL 

La FederaciOn desarrOliO ivaimefl 
innovacidn de financiarnieflto para 
de los caficultoreS que hubieran lo. 
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fiujo de caja equivaliO a $37 miliardos durante ci año 
2000. Esta cartera corresponde a 3.832 caficuitores. El 
35% de ellos tienen endeudarniento a capital inferior a 
$1 miiiOn por hec1reay es fäciirnente refinanciabie; ci 
25% tienen un indicador superior y son titulares del 45% 
del capital corn prado. La rehabiiitaciOn de este rupo 
de deudores cafeteros es un objetivo importante que 
se busca con Ia refinanciaciOn, dentro de las norrnas 
de una sana adrninistraciOn parafiscal. El plazo para 
rcfinanciar estas deudas va hasta abril del año 2001. 

La [ederaciOn desarroiiO ivairnente una importantc 
innovación de financiamiento para cI capital de trabajo 
de los caficultorcs que hubieran lorado rnantencrse 

al dIa en sus obiiacioncs para con Ia banca, denorninada 
Cornpra de Café con Entrca Futura. En ci año 2000 se 
financiarán cerca de $30 rniilardos a través de este 
instrurnento, con resuitados que han sido Optirnos para 
Ia rnayorIa de los prod uctorcs que se acoieron al misrno, 
pues ioraron aseurar buen precio y no incurrir en costos 
financieros. Este rnecanisrno ticne ci potencial de 
convertirse en una aiternativa perrnanente de operaciOn 
financicra, siempre que a partir de la prirnera experiencia 
se cornprucbe ci cumplimiento estricto de las rcspectivas 
obIiaciones. Perrnite un importantc aprendizaje en ci 
manejo de los riesos de prccio del café, dc tasas de 
intcrés y de tasa de carnbio para los caficuitores. 
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flujo de caja equivaliO a $37 millardos durante el año 
2000. [sta cartera corresponde a 3.832 caficultores. El 

35% de ellostienen endeudamiento a capital inferior a 

$1 millOn por heciärea yes fäcilmente refinanciable; el 
25%tienen un indicador superior y son titulares del 45% 

del capital comprado. La rehabilitaciOn de este prupo 

de deudores cafeteros es un objetivo importante que 
se busca con Ia refinanciaciOn, dentro de las normas 

de una sana administraciOn parafiscal. El plazo para 

refinanciar estas deudas va hasta abril del año 2001. 

La FederaciOn desarrollO ivalmente una importante 
innovaciOn de financiamiento para el capital de trabajo 

de los caficultores que hubieran lorado mantenerse 

al dIa en sus obliaciones para con Ia banca, denominada 

Compra de Café con Entrea Futura. En el año 2000 se 

financiarán cerca de $30 millardos a través de este 
instrumento, con resultados que han sido Optimos para 

Ia mayorIa de los productores que se acoieron al mismo, 

pues loraron aseurar buen preclo y no incurrir en costos 
financieros. [ste mecanismo tiene el potencial de 

converurse en una alternativa permanente de operaciOn 

financiera, siempre que a partir de Ia primera experiencia 
se compruebe el cumplimiento estricto de las respectivas 

obliaciones. Permite un importante aprendizaje en el 

manejo de los riesos de preclo del café, de tasas de 
interés y de tasa de cambio para los caficultores. 

privatización, se concentró 
yen las neociaciones de 

tes contextos. Ademâs, el 

nzaa proyectar una mayor 

te de créd Ito para café. 

tera se framentO, como lo 

cafetera morosa, mediante 

e Ia Federación P01 $25 
por aproximadamente $8 

irta parte de un total vendido 
N-CISA por $10 millardos. La 

) apenas vale ahora $106 
idice de calidad mejorO para 

iOn Cafetera 2000 amparO 
I en cuantla aproximada de 

3, con subsidios a Ia tasa de 

durante los prOximos siete 

rL9  

BANCAFE 

Caja Agraria 

110*  

CISA 

PRAN 

Fo Rotatorio 

	

/ A 
	 I 	Ref. Caf. 2000 

AA 
CCEF* 

	

I I 	
* Compra de Café 

CS 	 con Entrega Futura 

Ldquirida a BANCAFE habr(a 

roximadas de $42 millardos, 

'ses corrientes y de mora. 
iorables en que se neociO 

e obviar el cobro de los 

sentO un beneficlo de 

nillardos a favor de los 
'estructurar esa deuda CD[ 
)s deudores en términos de 

FIGURA 6. 
Cartera Cafetera Total 

Sep. 2000 $ 266 

Millardos 

59 
29 

I 

	 IOK1 PL çzri 	NJZiL 1 999 2000 -______ - 



Ir 

TESORERIA 

ut  
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L
os estimativos efectuados al inicio del año 

cafetero calculaban un deficit de tesorerla del 
Fondo Nacional del café de $79405 millones. Al 

finalizar el año cafetero, como consecuencia 

principalmenle de un mayor precio de yenta del café y 
una mejor tasa de cambio, se reistró un superäcit de 
tesorerIa por $10.1 78 millones. 

En Ia labIa 6 se puede observar Ia ejecución de los 
principales inresos y eresos del Fondo Nacional del 
Café en el año cafetero 1999/00. 

INGRESOS 

EL FONDO 

En el Año cafetero 1999/2000, Ia ejecuciOn del Fondo 
Nacional del Café refleja un recaudo P01 ventas de café 
en el exterior por US$449,9 millones y rendimientos en 
el manejo de cuentas en el exterior, yenta de activos 
y otros inresos por US$7, millones; con estos recursos, 
el Fondo canceló eresos en el exterior por US$57, 
millones, de los cuales, US$35, millones corresponden 
a astos de promoción y publicidad en el exterior. Los 
inresos netos en el exterior ascendieron a US$400 
millones, que equivalen a $816322 millones. 

En el pals, el Fondo percibió inresos financieros por 
$52227 millones, principalmente por los rendimientos 
de los recursos en fiducia, por $37.262 millones. El 
Fondo vendiO 709 mil sacos de 60 kilos a Ia industria 
torrefactora para consumo interno, que le 
representaron inresos por $128.979 millones. 

La contribución cafetera paada por los exportadores 
particulares representó inresos por $1 64.244 millones. 
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La disminución de los saldos operativos en Almacafé S.A. 

para la compra de Ia cosecha y otros inresos 

representados en yenta de empaques usados, 
arrendamientos, aprovecham ientos y otros, 0eneraron 
inresos 01 $57.52 5 millones, para unos inresostotales 
del Fondo de $1297689 millones. 

El principal ereso del Fondo eslä representado en las 

compras de café, las cuales ascendieron a 3,6 millones 

de sacos de 60 kilos, por valor de $810.231 millones. El 
prorama de compras de café para entrea futura 

representO un desembolso de $20647 millones. 

La ejecución de los costos internos de café ascendiO a 
$105729 millones, de los cuales, el almacenaje de café 
representO $20911 millones, los fletes tanto en el 
proceso de compra como el de exportaciOn totalizan 
$23.93 2 millones, Ia trilla del café representO $13.959 
millones y las comisiones en compra, recibo y 
calificaciOn del café, $16963 millones. Los gastos de 
funcionamiento de Ia Fábrica de Café Liofilizado 
ascendieron a $27.53 2 millones (Ia Fábrica de Café facturó 
aproximadamente US$51 millones). 

Por concepto de IaAdministraci 

del Café por Ia FederaciOn de C. 
$57.193 millones. 

La ejecución de los prorarna 

ReestructuraciOn cafetera y otros 
millones, de los cuales el pror 
cafetales equivale a $34.368 m 
extension $41608 millonet 
investiación cientIfica, princ 

$17495 millones, el Fondo 
Recuperación del Medio Ambi€ 

las campanas de prevención 

$4.927 millones. 

Los fondos en fiducia se capitaliz 
de rendimientos en $17942 mill 
cartera cafetera se ejecutaron 

inversiones en maquinaria, eq 
lotalizaron $5 .1 37 millones para 1. 

de $33079 millones aproxima 
[inancieros y el servicio de 
ascendieron a $22119 millon 
nresos del Fondo Nacional d 
millones. 

TABLA 6. 

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ - FWJO DE CAJA 

1999/00  
Volumen Exportado Miles ss. 3.272 3.176 
Valor FacturaciOn F.O.B. US$ 445,8 401,6 
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS 
lnresos por ventas US$' 449,99 399,3 
Otros lnresos y Eresos (49,9) (49,7) 
REINTEGROS MONETIZADOS US$ 400,0 349,6 

lnresos en Pesos $ 816.323 773.522 
Inresos Financieros 52.227 42.493 
yenta Café para Consumo Interno 128.979 51.577 
ContribuciOn Cafetera Neta 164.244 165.521 
Venta de Café a exportadores Privados 78.392 23.833 
Otros lnresos 2.008 1.768 
TOTAL INGRESOS 1.242.173 1.058.714 
RESUMEN TOTAL EGRESOS $ 
Compras de Café 810.231 731.392 
Compra Café entrega Futura 20.647 9.353 
Costos Internos 105.729 117.452 

Gastos OperaciOn Fábrica Café Liofilizado 27.532 33.518 
AdministraciOn del Fondo Nacional del Café 57.193 59.295 
Proramas de Apoyo al caficultor, otros eresos 123.217 110.908 

Transferencias Ley 9a. Comités 87.764 96.764 
Fondos del Sector Cafetero, inversiones 33.079 35.695 
Gastos Financleros y Serviclo Deuda 22.119 73.670 
VariaciOn Saldos de Almacafé y otras (55.516) 15.828 

TOTAL EGRESOS 1.231.995 1.283.875 
SUP[RAVIT (DEFICIT) DE TESORER1A 10.178 (225.161) 

* Proyección sin ajustes 

En ci año cafetero 1999/2000 e 
Café reistró un super'it de 1 
millones. 

En el mes de noviembre de 199 

crédito externo a través de The C 
por valor de US$83 millones de 
de 5 años y 6 meses de racia 
comenzó a ser amortizado a p 
de 2000. [I inreso neto en ci at 
representO $147058 millones. 
recursos se cancelO el saldo de 

01 $16621 millones; adicionalr 
las obliaciones por prefinanciac 
de café por $58.854 millones, U11  

De ival manera se obtuvo un 

millones de Bancafé provenient 

Finaro a dicha entidad para el pr 
cartera cafetera. 
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La ejecuciOn de los proramas de fomento, apoyo, 

ReestructuraciOn cafetera y otros eresos fue de $123 .217 
millones, de los cuales el prorama de renovación de 

cafetales equivale a $34.368 millones, ci servicio de 

extensiOn $41608 millones, el prorama de 

investiaciOn cientIfica, principalmente Cenicafé, 

$17495 millones, el Fondo para Ia ProtecciOn y 

RecuperaciOn del Medio Ambiente $7221 millones y 

las campanas de prevenciOn de Ia broca del café, 

$4927 millones. 

Los fondos en liduciase capitalizaron por Ia reinversiOn 

de rendimientos en $17942 millones y por compra de 

cartera cafetera se ejecutaron $10000 millones; las 
inversiones en maquinaria, equipo y construcciones 
totalizaron $5.1 37 millones para un total de inversiones 

de $33079 millones aproximadamente. Los gastos 
financieros y ci servicio de la deuda del TAC, 

ascendieron a $22119 millones, para un total de 

eqresos del Fondo Nacional del Café de $1.287.511 
millones. 

En el año cafetero 1999/2000 el Fondo Nacional del 
Café reistrO un superávit de tesorerla P01 $10.178 
millones. 

En ci mes de noviembre de 1999 el Fondo obtuvo un 

crédito externo através delhe Chase Manhattan Bank 

por valor de US$83 millones de dOlarcs, con un plazo 

de 5 años y 6 mcscs de qracia a capital; este crédito 

comenzO a ser amortizado a partir del mes de mayo 

de 2000. El inreso neto en ci año por este concepto 

representO $147058 millones. Con parte de cstos 
recursos se cancelO el saldo de Ia deuda con ci BIRF 

P01 $16621 millones; adicionalmente, se cancelaron 

las obliaciones por prefinanciaciOn de exportaciones 
de café por $58.854 millones, US$30 millones. 

Dc ival manera se obtuvo un crédito por $10.000 

millones de Bancafé provcnicntc de rcdcscucnto de 
Finaro a dicha cntidad para el prorama dc compra de 
cartcra cafetera. 

Para ci año calendarlo 2000 cI rcsultado de Tesorerla 
del Fondo Nacional del Café scrä dcficitario en cuantla 

estimada de $245 millardos, como consccuencia del 

deficit concentrado en ci trimcstrc octubrc - diciembre. 
Este es un deficit principaimente cstacional, oriinado 

en Ia concentraciOn de las compras de una cosccha 

frente a una facturaciOn de voiümcnes rcuIarcs 
afectada por muy bajos prccios. NormaImentc se 
esperaria que cI deficit del cuarto trimcstrc -tal como 

ocurrc casi todos los años- se asimilc en los trimcstrcs 

subsiuientcs. No obstante, en csta ocasiOn no serla 

asi. 

Para ci año cafetero 2000/2001, solamcntc se puedcn 
realizar ejercicios prciiminarcs, a partir de supuestos de 

producciOn y precios que constituyen conjcturas 

razonadas. Estos ejercicios no deben tomarsc como 

pronOsticos sino como ayudas de método para 

visualizar esccnarios, es decir, conjuntos de posiblcs 

rcsultados para ci caso de que las variables 
fundamentales de producciOn, exportaciones, tasa de 
cambio, prccios cxtcrnos y una fOrmula muy similar ala 

actual para el prccio interno, al lado de otras muchas de 

mcnor relevancia, no se dcsempcñcn mcjor que lo 

previsto en esos ejercicios. 

El cjcrcicio de simulaciOn del año cafetero 2000/2001 
que aqul se publica, sirvc cntonccs para señalar que, de 
no mediar ajustcs fundamcntalcs o resuitados de 

mcrcado sustancialmcntc mcjorcs, Ia industria cafetera 

incurriria en un deficit de $225 millardos, tal como se 

aprecia en Ia labia 7, o sea cquivalcntc al 21 % de los 

inresos totalcs del Fondo para ci mismo perlodo. Es 
cvidente la dificuItad para Iorar financiar un deficit de 
csc ordcn de manitud, aün de manera transitoria. Y es 

obvio que hay que cmpczar a corrcir para que no se 

vuelva cxplosivo. 

Mà.s aün, si cse tipo de situaciOn no es momentáneo 

sino, como es de tcmerse, correspondc a una 

tcndcncia, Ia conclusiOn inevitable apunta hacia La 

necesidad de un rcpiantcamicnto ampIio y räpido de 
las prioridades de Ia polItica cafetera. 
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El balance del Fondo Nacional del Café a septiembre 30 
de 2000 refleja un total de activos por $1615 millardos, 
frente a $1972 millardos reistrados a septiembre del año 

anterior, con una disminución de $357 millardos, 18%. 

Los inventarios de café del Fondo disminuyeron de $562 
millardos (US$279 millones) a $494 millardos (US$223 

millones). In el total de activos pasan de representar ci 
28,5% al 30,6%. 

Las inversiones en empresas y en otros activos 

disminuyeron de $693 millardos en septiembre/99 a $343 
millardos en septiembre/00 (disminuciOn de $350 

millardos), principalmente, por Ia provisiOn efectuada en 
Ia inversion de Bancafé a finales de 1999. 

Los pasivos totales del Fondo a Septiembre/00 

ascendieron a $213 millardos (US$96, millones), de los 

cuales, US$76 millones corresponden al crédito de laro 
plazo obtenido por el Fondo con un Qrupo de bancos 

en ci exterior, liderados porlhe Chase Manhattan Bank 
en 1999, a una tasa de interés de LIBOR má.s 3,5, 

operaciOn que fue calificada como "A - ", superior en 
dos escalas a Ia obtenida por ci Gobierno Nacional en 
su deuda. 

El patrimonio del Fondo a septiembre 30/00 asccndiO a 
$1 .402 millardos, US$634 millones, con una disminuciOn 
de $444 millardos, US$281 millones con respecto al año 

anterior, en ci cual, el patrimonio representO $1846 
millardos, US$915 millones, disminuciOn explicada 
principalmente por Ia proisiOn de Ia inversion en 
Bancafé (Fiura 7). 

Como Ia devaluaciOn en los ültimos dos años cafeteros 
ha sido superior a Ia inflaciOn, ésta ha ayudado al 

equilibrio de Ia industria cafetera, pero también ha 
contribuido a que ci valor de las cifras del balcance del 

Fondo Nacional del Café disminuyan, al exprcsarsc en 
dOlares (Fiura 8). 
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TABL.A 7. 

FONDO NACIONAL DEL CAFÉ 
BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE DE CADA ANO 

[N MIIIONES D[ DOIARES 

FIGURA 7. 
Fondo Nacional del Café. 

Patrimonlo 

Fffectivo 173,2 10,9% 296,7 19,5% 123,2 12,6% 150,4 20,6% 
Cuentas por Cobrar 81,9 5,1% 85,8 5,6% 68,3 7,0% 55,8 7,6% 
Inventarios 499,6 31,3% 405,8 26,6% 278,8 28,5% 223,4 30,6% 
Fiducia 145,7 9,1% 122,6 8,0% 98,0 10,0% 87,9 12,0% 
Inversiones 225,2 14,1% 263,4 17,3% 217,6 22,3% 64,9 8,9% 
Activo Fijo 85,3 5,3% 82,3 5,4% 64,9 6,6% 57,1 7,8% 
Valorizaciones y Otros 385,4 24,1% 266,5 17,5% 126,8 13,0% 90,7 12,4% 

Total Activos 1,596,3 100% 1,523,1 100% 977,6 100% 730,2 100% 

PASIVO 
Corriente 40,9 2,6% 82,1 5,4% 57,4 5,9% 37,7 5,2% 
aro Plazo 37,9 2,4% 14,3 0,9% 5,2 0,5% 58,5 8,0% 

Patrimonio 1,517,5 1 	95,1% 1,426,7 93,7% 915,0 93,6% 634,0 86,8% 

PasivoyPatrimonlo 1,596,3 100%1 1,523,1 100% 1 977,6 100% 730,2 100% 
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PROGRAMA DE 
REES IKUCnJRACION 
CAF E 

Este Prorama, iniciado ci año anterior, cuenta 
con un desarrollo concreto para Ia estrateia 
educativa, con proramas y proyectos delinidos, 

que ya se encuentran en ejecución; una propuesta 
concreta en Ia acción de Ia institución frente al tema de 
salud y seuridad social; asI Como un tiabajo 

conhinuo de reflexión y puesta en marcha de 
prooramas y proyectos permiten una acción más 
focalizada y especIhca hacia los diferentes tipos de 
productores en el area técnica y de qestion, AsI mismo, 

ha coordinado con varias areas de Pa Fed eración una 
propuesta de ajuste al modelo de comerciaiización del 
café colombiano. 

La acción coordinada entre los Comités 

Departamentales, los Oobiernos locales y el Prorama 
de Reestructuración permitió aicanzar los suientes 

resultados en Ia ejecución de Ia Estrateia Educativa: 
El aicance de estas metas tuvo un costo total para ci 
año 2000 de 5.441 millones de pesos, de los cuales el 
51,3% fue aportado por los Oobiernos departamentales 
y municipaies, el 15,2 % por los Comités de Cafeteros y 
ci 3 3,5% por el Prorama de Reestructuracjón 
Caictera, sumando 48,7% el aporte de Pa Fcderación 
(Tabla 8). 

El prorama ha iorado establecer alianzas con ci 
Gobierno Nacional en varios frentes: 

Se concretO un convenlo con ci Piante, para que 
los Comités de Cafeteros del area de influencia de 
este Plan—Cauca, Nariño, Hulia y Tolima— so 

convirtiesen en ejecutores de proyectos do 
infraestructuray productivos. 

Se firmó un convenio con ci Ministerio del Medio 

Ambiente, para que los Comités fuesen ejecutores 
principales del Plan Verde. 

Se suscribió un convenio con ci incora para ejecutar 

proyectos de reforma araria en predios cafeteros, - 

con ci fin de apoyar ci reie\o 

encracionai de Ia caficuitura, replicando Ia 
cxperiencia de jOvenes Aricultores del Comité del 
Vaile en otras reiones. Este con\enio contaba con 
$500 millones de subsidlo del lncora, monto que 
fue incrementado en $117 millones para Pa compra 
de 4 fincas cafetcras por un valor total de $882 
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millones, donde se atendieron 49 familias en 369 
ha. 

Se está trabajando con el Plan Compartel de 
Ministerio de Comunicaciones para que, utilizando 

el conocimiento reionaI de los Comités de 
Cafeteros, se localicen los puntos de conexiOn en 

las zonas rurales dispersas, maximizando los 
beneficios. 

El Prorama ha coordinado las acciones de Ia 
FederaciOn frente al Plan Colombia, ya mencionada 
en otra secciOn de este informe. 

Adicionaimente, ha trabajado con Pa Banca 
Multilateral y el Gobierno Nacional en Ia concepciOn 

y formulaciOn de operaciones para el sector cafetero. 

Entre estas se encuentra, en primer luar, Ia 

operaciOn para Pa educación rural con el Banco 

Mundial, donde se Ioró que se seleccionaran 
departamentos cafeteros como photos de acciOn, 

con el modelo pedaóico definido P01 Ia 
FederaciOn. Similar trabajo se ha Ilevado a cabo con 

el Banco Interamericano de Desarroilo —BID en su 
operación educativa actualmente en ejecuciOn. 

Se hatrabajado directamente con el Fondo Multi-

lateral de Inversiones del BID para el montaje de un 
Fondo de Capital de Rieso con elfin de impulsar 

nuevas empresas en Ia reión cafetera a través de 
su inversion en capital. Este Fondo contará con 
recursos P01 US$ 10 millones, de los cuales, US$5 
millones serán aportados por el FOMIN, 2 millones 
por el Gremlo Cafetero, 1,5 millones por ci IFI, y el 
millón y medio restante P01 inversionistas privados 
nacionales y reionaies. 

WA1JAJ! 

PROGRAMA D[ REESTRUCTURACION CAFETERA - ANO 2.000 

—METAS .1i 	 siESTRATEGIA EDUCATIVA 
PROGRAMA 	ALUMNOS 	I 	DOCENTES 

ATENDIDOS 	CAPACITADOS 
EducaciOn Formal para 18.194 605 
adultos - CAFAM ______________  
Escuela y Café 19.064 919 
Sistema de Aprendizaje 2.017 149 
Tutorial - SAT  
Escuela Nueva y 19.914 1.234 
Postprimaria  

AceleraciOn del Aprendizaje 842 42 
TOTAL 60.031 2.949 
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EC OJSTRUCCUON 

a contribución de las instituciones cafeteras a Ia 
reconstrucciOn de la zona afectada por el 
terremoto de enero de 1999 continuO a lo Iaro 

del año 2000 sin treua, en ties proramas convenidos 
con el Gobierno Nacional a través del FOREC, a saber: 

FORECAFE 1, asciende a un valor de $68.484 
millones. Hasta el pasado 10 de noviembre se 
habIa culminado Ia reconstrucción de 9.749 
viviendas, 4.700 beneficiaderos y 2.515 proyectos 
de otras construcciones de las fincas cafeteras. [I 
FOREC habIa aportado $29.549 millones y el [ondo 
Nacional del Café $31529 millones de un total 
aprobado de $81 .000 millones. [ste prorama se 
encuentra terminado en lo principal. 

FORECAFE 2, compromete recursos del [OR[C por 
$40295 millones para la reconstrucciOn de 
viviendas no cafeteras. Hasta noviembre 10 de 
2000, se hablan terminado 5.603 proyectos 
titulares de inventivos por $26510 millones. 

FORECAFE 3, que destina $30.000 millones del 
FOREC para reconstruir la infraestructura social y 
comunitaria del area rural cafetera, asI: 95 
acueductos por $7462 millones; 77 puestos de 
salud por$1.092 millones; 515 escuelas por $22488 
millones; y 411 construcciones de otro tipo por 
$11.839 millones. 

In los dos primeros proramas los desembolsos eran 
recibidos directamente por los damnificados, quienes 
con la interventorIa de los inenieros de Ia FederaciOn, 
asumlan Ia responsabilidad de adelantar sus propios 
proyectos de reconstrucciOn, método de trabajo que 
arantizO no solamente Ia transparencia sino Ia 

ailidad y Optima satisfacciOn de los afectados. In el 
tercero se acoiO la metodoloIa de contrataciOn 
señalada por el Banco Mundial para todos los 
proramas de reconstrucciOn de similar alcance. 
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a pérdida sensible del doctor Pedro Felipe Valencia 

L Lopez, fue lamentada por todo el gremio. sus 

inmensos servicios a la industria, en especial, el 

calor humano y su don de Qentes, dejan el mejor 
recuerdo entre quienes lo conocieron. 

La gerencia desea aradecer al doctor Ernillo 
Echeverri MejIa, Gerente Administrativo de Ia 

entidad el Oran apoyo que ha prestado en las funciones 

y responsabilidades del cargo, més exientes desde el 
retiro de don Hernán Uribe de Ia Suberencia General. 

Iuamente a los señores gerentes y al equipo ejecutivo, 
por su dedicaciOn y alto sentido de respuesta a los 
complejos problernas de Ia hora actual. 

Al reconocer asimismo Ia colaboraciOn de todo el per-
sonal, Ia Oerencia respetuosarnente recomienda a 
todos recordar que mornentos difIciles corno los que 

atraviesa no solarnente Ia oranizaciOn del gremio sino 

Ia circunstancia del pals requieren una Oran vocaciOn 
de servicio, hacer gala de entrea, profesionalismo y 

austeridad en las actividades y proramas. 

En particular, cabe destacar Ia abneada tarea de los 

interantes del Servicio de ExtensiOn que, en rnedio 
de adversidades y aün riesos, perseveran en Ilevar 

su mensaje de educación técnica, desarrollo social y 
respeto y valores a todos los campos cafeteros. 

En el presente año ha habido que larnentar varios 

secuestros de corn paneros en latarea de servicio ala 
comunidad gremial. En especial, Ia erencia simboliza 
Ia ausencia en el presente Conreso de don Darlo 

Vélez y se une a las oraciones de todos para que 
rerese pronto a los suyos. 
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INFORMACIÔN 

ESTADISTICA 

partir del presente informe, el anexo estadIstico 
acostumbrado sobre el mercado mundial del café 

y Ia evoluciOn de las principales variables de 

Ia industria cafetera colombiana en los Oltimos años se 
publica en Ia páina Web de Ia FederaciOn, 

wwv.cafedecolombia.com, con elfin de facilitar su 

consultaal püblico. 

Muchas oracias 

JORGE CARDENAS GUTIIRREZ 
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