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E D ITORIAL 

Las cooperativas y 
el futuro del café 

Jorge Cárdenas Gutiérrez 

Introducción 
Con este acto yen el marco del encuentro cooperativo caficultor 200 1, el Gremio 
Cafetero de Colombia y sus directivos, quieren hacer púb lico reconocimiento a la 
labor que durante 40 años y en benefi cio de los productores, han venido cumpliendo 
las Cooperati vas de Caficu I tores de: 

o Andes- Antioquia - Anti oqu ia 
o Manizales - Caldas - Quindío 
o Cauca 

o Sevilla - Valle y, 

o Sur- Occidente del Valle 

Las organi zacione cooperati vas, con tinlyen un elemento básico de la organi zación 
gremial cafetera del paí y por eso, desde u fundación, la Federac ión de Cafetero 
las ha promovido y apoyado. 

Hoy u aporte en la comerciali zación interna y externa del café, con el apoyo perma
nente de los Comité Depaltamentale de Cafeteros, es fundamental. 

A través de LI gesti ón es posible responder al productor por lo prioritario, e dec ir, 
por la garantía de compra de la cosecha y un prec io j usto que por supue ro, está en 
función del precio extelllo pero que definiti valn ente, le garalltiza al productor un pago 
OPOnuno y la seguridad del mercado intelllo. 

Las Cooperati va a las cuales hacemos este reconocimiento, on bastante represen
tativas del movimiento cooperativo cafi cultor de l país. Basta citar que en conj unto, 
hoy tienen cerca de 25 .000 asociados, un 30 por ciento del tota l nac ional, y que e l 
año pasado adquilieron 107 millones de kilos de café pergamino, eq ui valentes al 28 
POr ciento de la producción nacional. 
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Sea esta la ocasión para agradecer a los gerentes y a todas aquell as persona que 
apoyan la tarea gerencia l y muy espec ialmente, a los miembros de los consejos de 
admini strac ión, quienes durante estas cuatro décadas han contribuido a su elesalTollo 
y fOltalec imiento. 

El nuevo escenario de la industria cafetera 
Esta oportunidad, también es propicia para hacer algunas considerac iones sobre la 
s ituación actual y futura de la industria cafetera colombiana. 

La industria cafetera se mueve hoy en un marco muy di ferente. Son muchos y profun
dos lo. cambios y por lo mismo, su manejo es más difícil. 

Enlo ex terno, la ausencia de los mecanismos que a lo largo de tres décadas le dieron 
opone al mercado, determinó el desorden de la a feita mundial , la pérdida de control 

de inventarios-por pane de los países productore y por lo mismo, el debilitanliento y 
la alta vo latil idad de los precios internacionales. 

En lo interno, la fuerte y progres iva revaluac ión del pe o frente al dólar entre 1992 y 
1998. Y las condic iones des favorables de clima durante los dos últimos años. 

Todos e. to factores, generaron problemas de producti vidad, de rentabilidad y de 
competit ividad de la cafi cultura colombiana frente a otras áreas productoras. ponien
do a prueba la capacidad de los mecani smos e instrumentos de política cafetera, y 
demandando un gran esfuerzo para mantener una relati va estabilidad del sector. 

Naturaleza de la crisis y su duración 
El mayor aumento de la a feita respecto a la demanda, y e l incremento del in ventario 
en mano de la industria y del comercio mundial, provocaron la caída ele los precio 
y aunque la heladas y sequ ías en Brasi 1, más los problemas de cl i ma en otros paí es 
productore . . permitieron leve yesporádi co repunte de precios, lo cierto es que 
desde 199 mantienen una tendencia a la baja. pre ionada por la sobreproducc ión 
mundial. E ta tendenc ia se ha venido a entuando de de el año pasado y hoy. lo 
prec io de todo lo tipo de café, e tán en lo nivele más bajos de su hi toria en 
términos reale . 

El problema es de arácter estructural porque el gran crecimiento de la producci n. 
oliginado en áreas nuevas con altas proelucti vi dade y costos muy bajos, hace que 
fenómenos como una helada imponante en el Brasil , no tengan hoy la misma trascen
dencia en la recuperac ión de los precios, que tuvieron en el pasado. 
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El aumento de la ofena, está concentrado fundamentalmente en los cafés robustas, 

particularmente Vi etnam , que en 10 años aumentó su cosecha desde niveles de 2 

hasta 13 millones de sacos, yen la mayor producción de arábicos bras ileños, que hoy 

registran ni veles de 25 millones de saco, muy uperiores a los reg istrados en las 

últimas cuatro décadas. 

La mayor oferta proveniente del A sia, está afectando la calidad, los prec ios yel 

ingreso de los países productores y muy especialmente a los tradicionalmente cafete

ros como Colo mbia, donde ex isten altos ni veles de v ida en las regiones productoras 

de café. El compromiso de los nuevos países productores del Asia con la inversión 

social, es mucho menor. 

Adicionalmente a la sobreo ferta de cafés robusta, está la fuelte competencia por el 

mercado que ha llevado a lo grande tostadore a modificar sus mezcla para bajar 

costos, utilizando más cafés robustas que antes, en peljuicio de los arábicos y sacri 

ficando calidad. 

La demanda, v iene creciendo relati vamente bien, pero ese crec i miento sigue siendo 

inferior al de la producción. 

Consecuencias de la CriSIS 

Dados la mayor ofelta y los precio muy bajo , el ingreso de los paÍse productores 

se ha visto afectado de manera grave. En la década de lo 70, la expOlta ión mundial 

promedio - año, fue de 56 millones de acos con un valor de 19.000 millones de 

dólares de 1999. En la década de los 90, e exportaron 77 millones de acos por año 

y el valor se redujo hasta 10.000 millone de dólares. Para este año, se estima que el 

volumen eSL:'1rá alrededor de 90 mi 1I0nes de sacos con un valor cercano a 6.000 mi Ilones 

de dólares. En otras palabras, e tamo exponando más café y recibiendo menos ingre o. 

Efectos para Colombia 
~on precio tan bajo como los que viene regisu'ando el mercado internacional, los 

Ingreso por exportaciones no sólo on insufi iente para cubrir los co tos de pro

ducción, ino que no dejan margen para el buen mantenimiento de lo culti vos y 

meno para renovarlos . 

El valor de las exportaciones, ha disminuido y no alcanza para remunerar al productor 

y mucho menos para capi tal izar al sector cafetero. Todo esto, se traduce en menos 

empleo, deterioro de las cond ic iones de vida de la zona cafetera y por lo mismo en 
aumento de las áreas en conflicto. 

11 



REVISTA CAFETERA DE COLOMBIA ____________________ • 

o hay recursos para mantener la insti tucional idad cafetera, entendida como todo el 

apoyo y servicio que en el pasado se le dio al caficultor. 

En 1999, Colombia vendió 9 millones de sacos por 1.425 millones de dólares. Para 

este año, con una exportac ión del orden de 10 mi llones de sacos, se estima que el 
ingreso será de 900 millones de dólares, es decir, 525 millones menos. 

El papel de la Federación y el Fondo 
A pesar de la cri is de los precios internacionales, la Federación, a lo largo de e tos 

últimos doce año, ha mantenido el esfuerzo para defender el ingreso del productor y 

sus condicione de v ida. 

Esa fue la razón básica para que durante la mayor parte de ese período, la operación 
del Fondo fuera defi itari a. Hoy en día, su capac idad de apoyo se ha reducido 

sustancialmente y no puede soportar, un precio interno mayor que el precio ex terno, 
ni financiar todo lo que se hjzo en el pasado. Esto. porque la ausencia de los exceden

tes acumu lados cuando las condiciones del mercado ex terno lo permiti eron, y los 

menores precios ex ternos, han reducido su margen de maniobra. 

De seguir manteniendo un programa institucional como el actual , el défici t potencial 

del Fondo superaría su capac idad para apoyar y respaldar al sector cafetero. 

La limitación de recursos no obliga a una revi ión profunda de lo programa de 

apoyo al productor ya la caficu ltura. La primera prioridad es la garantía de compra 

de la cosecha al mejor precio posible, considerada las cotizaciones ex ternas y la tasa 

de cambio. 

De ahí, que se requieran unas organizacione más livianas y unos procesos más ágile 

que respondan bien al productor. A e ta realidad. debe acomodarse la organización 

cafetera toda. 

Más que un cambio de organigrama que entre otras co a si lo habrá, se trata de un 

cambio en la manera de actuar y de re ponderle al productor. 

Por e o. ellrabajo de la Federación de Cafeteros e ha venido orientando hacia U'e 

grandes dir ciones: 

1. Revisar el papel de la institucione cafetera en el de arrollo de la caficultura. 

para hacer un manejo más racional de lo menore recurso generado por el 

mercado intel11acional. 

2. Mantener el esfuerzo conjuntamente con otros paí e productores. para buscar el 
ordenamiento de la oferta mundial y val rizar lo precios intel11aciona les del café. 
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3. Buscar más producti vidad, eficiencia y ca lidad para poder competi r cn el merca-

do internacional. 

En este sentido. qu i ro destacar el nuevo e quem a dc comerc ial i zación del café co

lombiano, cuyo objeti vo es cont inuar garantizando la compra del café al productor, 

mediante pago de contado. al mayor precio posible yen función de los precios inter

nacionales, la rasa de cambio, los diferenciales de precio que se logren en el mercado 

por la cal idad del café y. los menare. costos pos i b ies de comercia l ización. 

Quiero igualmente. destacar el a vanee del proceso de integrac ión de las Cooperati 

vas para reducir costos de omerciali zac ión, y poder seguir de empeñándose como 

organizaciones viab les al ervicio del productor cafetero. 

Este proceso ha perm itido integr ar 29 Cooperativa. en II rganismos, c n lo cunl se 

ha eliminado el costo de 18 e truclllras ndm i nistrati vas, mnnteniendo la cobertura de 

puntos de com pra. 

Igualmente quiero destacar, que ent re las Cooperati vas que están cumpliendo 40 

años de acti vidade. ,se acogieron a la estrategia de integración las de: Jericó. Fredonia, 

Armenia occidente del Valle. 

La retención cafetera y medidas complementarias 
Dentro de los esfuerzo para ordenar la oferta mundial y valorizar lo. precios. qui ie

ra referirm bre ememe a la retención yel programa orientado a retirar del mercado 

los cafés que no resl ondan a un míni mo de cal idad. 

Ante una silllación de mayor producción. poca dinámica del con. umo. acumulación 

deexistencias en los I aíse consumidore:,. disminución de precios e ingre ·os bajo~. 
en mayo de:W O, lo. prin ipale. paíse. productore re pon ables del S p r cien to 

de la ca. echa mundi al , miembro y no miembr d la A so iación de Paí es 

Product re de Café - PPC- . acordar n un programa de ret nción para evi tar la 

acumula ión ere i nte de in entarios en mano. de los paíse. ompradore. 

En la últi ma reunión de la APPe. . e re\'eló que hasta mayo de este año, e habían 

retenido 7. -+ millone de sa o . principalmente en Brasil, olombia. los paí e Cen

Iroamerican ~) Viell1::tl11 . Esa ret nción. aún uando ha servid para itar la ma or 

~aída de los precios. n ha sido lo sufi ientemelllc sólida y ha si I difí il de 

Implemel1lar. por limit ac i ne ' de recurso finan iero . de in titu i nes para ma
nej arla y de vo luntad política, 

Como complemelllo al programa ele retención, n S hemo omprometido junt con 

Otros i mportan t e~ paíse pro lu tor ,a retirar de la ofena l11undiall o afé que no 
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respondan a un ni vel minimo de calidad, con lo cual, se resuelve en parte el problema 
de excedentes y se beneficia el consumo. 

El futuro de la industria 
De acuerdo con estimaciones recientes, hasta el año 2002/03, por lo menos, el mer

cado registrará excedentes de producción del orden de 6 mi llones de sacos por año, 

lo cual hace bastante probable que la recuperación de lo precios internacionales del 
café sólo se inicie en ese año. 

La experiencia en el mercado internacional muestra que los precios internacionales, 

no iniciarán un proceso de recuperación mientras no se logre un equi liblio entre oferta 
y demanda y se creen expectativas en el sentido dequeel inventruio mundial di minuirá, 

Sin ninguna cooperación internacional efectiva para ordenar la ofelta, el ajuste entre 
producción y demanda obedecerá únicamente a las fuerzas del mercado, las cuales 

detenn inru'án qué países productores con altos costos, disminuyrul su producción con 

el consiguiente costo ocial que ello impl ica. 

Así las cosa. , e necesari a una política mundial de producción más realista y que se 
acomode a las posibi l idades del consumo. Hay que industrializar más el café en los 

países productores para agregru'le va lor y hay que ampl iar el consumo con ca fés 

espec iales, de origen, orgánicos, con otras pre entae iones y nuevas prepru'aciones, 

Como lo he dicho en vari as oportunidades, la meta en los próximos diez años, es 

lograr pasar de 1.000 a 2.000 millones de con umidores habituales de café en el 
mundo. 

El futuro del café colombiano, depende de que el consumidor final lo diferencie cada 

vez más de otro cafés, y esté dispuesto a pagar por su ca l idad. En e te campo, las 

Cooperativa tienen el gran reto de foltalecer u acción para preservru'la calidad del café. 

En lo que tiene que ver con el frente interno, el futuro de la indu tria cafetera e tará 

determinado bá icamente por el propio productor, por u capacidad para invelti r en 

café, incorporar nuevas tecnologías, administrar más eficientemente el negocio rural 

cafetero producir café de calidad en volúmene con i tente con el mercado. 

El propó ito de la Federación, no e otro que lograr una caficultura eficiente, o teni

ble y mundialmente competiti va. Que el café co lombiano iga siendo un producto 

líder en el mercado internacional, con una comerciali zac ión seri a apoyada en unoS 

instrumentos de política y sobre todo, bu cando u competiti vidad y defendiendo una 

ca lidad, para apoyar a í al productor, dentro de las restricciones que impone el mer

cado internacional y el entorno económico nacional. 
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Anotaciones finales 
Para finalizar, qui siera destacar una vez más que la trayecto ria y desempeño de las 
Cooperati vas de Caficulto res a la cua les hacemos este homenaje, refl eja bien las 
diferentes realizaciones de la Federación por medio de sus instituciones, con e l apoyo 
de los Comité de Cafeteros, la comunidad y de todos los sectores poi íticos . Por esta 
razón , al ofrecerles este reconocimiento de la Federación Nacional de Cafeteros, 
quiero exa ltar en ellas, la labor que han cumpli do y ,<umplen las Cooperati vas e n 
beneficio de los cafi cultores del país. 
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