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La industria colombiana del café plantea un 
problema interesante. Su estructura industrial se 
asemeja mucho más a las estructuras de tipo 
campesino de Africa que a Ia estructura de tipo indus-
trial de Sab Paulo. Sin embargo, en Ia época de su 
conformaciOn, en los años veinte y treinta, Ia industria 
resultO ser muy poderosa. Como se mostrará en este 
artIculo, en los debates sobre diversos temas vitales 
para Ia industria, los pequenos propietarios 
colombianos se enfrentaron al gobierno y triunfaron. 1 

Este articulo examina una serie de enfrenta-
mientos -sobre Ia tasa de cambio, Ia tributaciOn y Ia 
poiltica de exportacionesL y plantea este interrogante: 

de dOnde provenla el poder de Ia industria? 

LA SOBREVALUACION DE LA MONEDA 

depresiOn desencadenO fuerzas que lievaron a que los 
exportadores exigieran y el gobierno se negara a 
depreciar (a moneda. Aunque conformaban una 
asociaciOn de campesinos en vez de una elite agraria, 
los cultivadores colombianos de café, igual que su 
contraparte brasileña, derrotaron al gobierno en este 
conflicto. Este triunfo nos Ileva a preguntar: Por qué 
eran tan poderosos los pequenos propietarios 
colombianos? 

Durante la depresiOn, los precios del café 
cayeron en una magnitud no inferior a los precios de 
otras materias primas (véase Ia gráfica 1). Los 
exportadores de café exigieron entonces una 
depreciaciOn de Ia moneda nacional para que Ia calda 
de los precios internos en moneda local fuera, asi, 
menor que Ia caida de los precios en dOlares. Sin em- 

Igual que su contraparte 
brasileña, los productores colombianos 
de café presionaron a sus gobiernos 
para que deprociaran la moneda 
nacional. En Brasil, el impulso provino 
del impacto de los esquemas de 

* 
valorizaciOn: el creciente flujo de 
dOlares fue tan grande que sOlo la 
intervenciOn del gobierno podia 
contrarrestar Ia apreciaciOn resultante 
del milréis. En Colombia, el impulso de 
estos esfuerzos tuvo un origen 
diferente: Ia Gran DepresiOn. La 
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bargo, el gobierno se opuso a esta exigencia. Colom-
bia estaba endeudada con los bancos extranjeros, 
debIa pagar esta deuda en monedas extranjeras y una 
depreciaciOn de Ia moneda nacional aumentarfa los 
costos fiscales ocasionados por el pago a sus 
acreedores extranjeros.1  

Cuando las naciones industriales abandonaron 
el patrOn oro, el gobierno colombiano abandonO Ia libre 
convertibilidad del peso, impuso controles de cambios 
y estableciO un nivel para Ia tasa de cambio que 
significaba una sobrevaluaciOn de Ia moneda, el cual 
hacIa posible Ia compra de divisas extranjeras en 
términos favorables. Par estipulaciones legales, todas 
las divisas extranjeras debian ser vendidas al gobierno; 
pero todos los exportadores, incluidos los que 
exportaban café, ahora recibian menos pesos de los 
que podian conseguir en el mercado abierto. 

Par consiguiente, Ia cuestiOn de Ia tasa de 
cambio llevO a un enfrentamiento entre los cafeteros y 
el gobierno. En respuesta a las medidas adoptadas por 
el gobierno, Ia FederaciOn Nacional de Cafeteros llevO 
a cabo una vigorosa campaña encaminada a lograr una 
devaluaciOn de Ia moneda nacional. En palabras de 
uno de sus funcionarios: "Ia fijaciOn artificial de Ia tasa 
de cambio implica una expropiaciOn del trabajo de los 
productores de café ... 2  Y en palabras de otro, el señor 
Salazar, uno de los representantes departamentales: 

La FederaciOn Nacional de Cafeteros, como 
entidad que representa a Ia industria cafetera nacional 
en esta materia, debe encontrar los medios para de-
fender Ia libertad a que tiene derecho: vender divisas 
extranjeras al precio que se obtienen en el mercado 
libre, no al menor precio que se ha impuesto por Ia 
fuerza. Los cafeteros no deberIan aceptar ninguna 
propuesta que signifique aceptar Ia expropiaciOn del 
producto de nuestro trabajo.3  

Con el propOsito de transmitir estas opiniones, 
Ia FederaciOn de Cafeteros conformO varias 
delegaciones para que hicieran gestiones ante todas 
las ramas importantes del gobierno: el Ministerio de 
Hacienda, Ia Cámara de Representantes y Ia 
Presidencia de Ia Repüblica. Estas delegaciones  

también deblan reunirse con Ia prensa y con los lideres 
de los partidos politicos para difundir sus peticiones. 

El gobierno devaluO el peso en marzo de 1932, 
pero solamente un 10 por ciento, y 10 devaluO 
nuevamente en marzo de 1933. Bajo Ia continua presiOn 
de Ia FederaciOn Nacional de Cafeteros, hubo urla  
nueva devaluaciOn en septiembre siguiente y, de nuevo, 
otra a finales del año. A fines de 1934, Ia tasa de cambio 
oficial se habia aproximado a Ia tasa del mercado, 
lievando una vez más ala libre convertibilidad del peso 
colombiano. Desde el punto de vista de los productores 
de café, el resultado fue una estabilizaciOn de sus 
ingresos provenientes de las exportaciones. Manizales 
es Ia capital de Caldas, el centro de Ia regiOn de 
pequeños productores y Ia fuente de Ia mayor parte de 
las exportaciones cafeteras de Colombia. Como se 
observa en Ia tabla 1, el precio en los Estados Unidos 
del café exportado desde Manizales cayO en cerca del 
60 por ciento entre 1918 y 1938, mientras que el ajuste 
de Ia tasa de cambio prácticamente impidió que se 
redujera el precio interno (es decir, en pesos) del café  

CAFÉ BE MANIZALES VARIACIONES 

EN LOS PRECIOS INTERNO V EXTERNO 

V TASA NOMINAL DE CAMBIO 

1938 = 100 

Imice de precios 	Inice de Ii*e de precios 
en dOlares 	Ia tasa internacionales en 

Aiio norteuericanos 	de cambio pesos colonibianos 

1928 248.2 	57.9 103.3 
1929 207.3 	57.9 83.9 
1930 156.4 	57.9 67.8 
1931 141.8 	57.9 77.4 

1932 103.6 	58.7 64.6 

1933 95.5 	69.6 67.8 
1934 124.5 	90.9 116.1 

1935 93.6 	99.7 93.6 

Fuente: Mariano Arango, El Cat a en Colombia, 1930-1938 
(Bogota: Carlos Valencia Editores, 1982) labIa 1.2, p.  119. 

de Caldas. Par 10 tanto, las intensas 
exportadores de café protegier 
econOmicas del sector cafetero 
gobierno. 

Se recordará que en su preter 
el mil-réis, los exportadores brasilenos 
aliarse con los productores domestic 
alianza que les era necesaria para 
respaldara Ia medida. También se rE 
exportadores colombianos muy pronto 
costos de producciOn crecientes, po. 
de los años veinte IlevO a un increment 
de trabajo y, por tanto, a un aumen 
salarios. Para contrarrestar Ia elevacic 
los cultivadores colombianos de café 
los brasilenos, parecen haber reehaz 
con los productores de alirnentos 
buscaban una devaluaciOn de Ia rn 
pedIan una reducción de los arancele. 
de transporte de las importacione 
4Parece ser que los exportadores cob 
tenian tanta confianza en su poder quk 
sus contrapartes brasileñas, consider 
Ia formaciOn de alianzas politicas car 
ag ra rios. 

IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES 

El crecimiento de Ia fuerza aL 
subsiguiente de Ia depresiOn ii 
equilibrio de fuerzas politicas en CoI:, 
oposiciOn politica, el partido liberal, y 
dominante, el conservador. Cuando er 
conservador se dividiO en dos fraccion 
las cuales apoyaba a un candidato prc 
las elecciones presidenciales, con bo q 
eral IlegO al poder por primera vez en e 
hegemonla liberal se consolidO cuanc 
candidato, Alfonso Lopez Pumarejo, su 
Olaya Herrera (el ganador de las elecc 
Baja Ia presidencia de LOpez Pumare 

Ver Ia discusiOn en Jesus Antonio Bejarano Avila, "La 
Planeta, 1985), vol. V.p. 65. Vertambidn Federa,OOn 
Ver Germén Zea Hernández, "Proceso de las negocia 
Colombia, vol. 111, Co. Jorge Orlando Melo (Bogota: Pt, 
Para una descripciOn de esta campana, véase Richad 
el Congreso Inlernacional de Ia Latin American Studim 
mayo de 1935, p.  2, que aparece an ComitO Nacional, 
deAltonso Lopez Pumarejo, 1934-1938 (Bogota" Insliti 
y Partidos en Colombia, 1886-1953 (Bogota: Universk 
Gama, 19861. 

'Para una discusión informativa, véanse las contribuciones que aparecen en Barry Eichengreen y Peter H. Lindert, eds. The International Debt Crisis in Historical 
Perspective (Cambridge: The MIT Press, 1991). La mejor discusión se encuentra en José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro, Crisis Mundial, Proteccidn e 
IndustrializaciOn (Bogota: CEREC, 1984). 

U
Conferencia de Delegados de los Comités Departamentales reunida en Bogota en el mes de febrero de 1932. Actas, Acuerdos y flesoluciones, 1932, P.  2. 

lbId., p.2. Ver tarnbién los debates en FederaciOn Nacionat de Cafeteros, El Sexto Congreso Nacional de Cateteros Reunido en Ia Ciudad de Pasto en JuniO de1934   

y Federación Nacional de Cafeteros, Actas del Comité Nacional de Cafeteros, 1932. 
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Jebian reunirse con Ia prensa y con los lideres 
rtidos politicos para difundir sus peticiones. 

El gobierno devaluO el peso en marzo do 1932, 
lamente un 10 por ciento, y Ia devaluO 
tnte en marzo de 1933. Bajo Ia continua presión 
deraciOn Nacional de Cafeteros, hubo una 
valuaciOn en septiembre siguiente y, de nuevo, 
3les del año. Afines de 1934, Ia tasa de cambio 

habia aproximado a Ia tasa del mercado, 
una vez más ala libre convertibilidad del peso 
,no. Desde el punto de vista de los productores 
el resultado fue una estabilizaciOn de sus 
provenientes de las exportaciones. Manizales 
pital de Caldas, el centro de Ia region de 
s productores y Ia fuente de Ia mayor parte de 
rtaciones cafeteras de Colombia. Como se 
n Ia tabla 1, el precio en los Estados Unidos 

.'portado desde Manizales cayO en cerca del 
:to entre 1918 y 1938, mientras que el ajuste 

do cambio prácticamente impidiO que se 
el precio interno (es decir, en pesos) del café 

CAFÉ DE MANIZALES VARIACIONES 

EN LOS PRECIOS INTERNO V EXTERNO 

V TASA NOMINAL DE CAMBIO 

1938 = 100 

bicice de precios 	Inhlce de 	Inilce de precios 
en dólwes 	Is tasa 	bitenIacbintes en 

norteafficanos 	de cnbm 	pesos comhianos 

248.2 57.9 103.3 
207.3 57.9 83.9 
156.4 57.9 67.8 
141.8 57.9 77.4 
103.6 58.7 64.6 

95.5 69.6 67.8 
124.5 90.9 116.1 

93.6 99.7 93.6 

ariano Arango, El Café en Colombia, 1930-1938 
Carlos Valencia Edilores, 1982) Tabla 1.2, p. 119. 

Peter H. Lindert, eds. The International Debt Crisis in Historical 
o Ocampo y Santiago Montenegro, Crisis Mundial, ProtecciOn e 

erode 1932. Actas, Acuerdos y Resoluciones, 1932, p.2. 
,al de Cateleros Reunido en Ia Ciudad de Pasto en Junio de1934   

de Caldas. Por lo tanto, las intensas gestiones de los 
exportadores de café protegieron las fortunas 
econOmicas del sector cafetero a oxpensas del 
gobierno. 

Se recordara que en su pretensiOn de devaluar 
el mil-réis, los exportadores brasilenos do café buscaron 
aliarse con los productores domésticos de alimentos, 
alianza que les era necesaria para que 01 gobierno 
respaldara Ia medida. También se recordará que los 
exportadores colombianos muy pronto enfrentaron unos 
costos de producciOn crecientes, por cuanto el auge 
do los años veinte llevO a un incremento en Ia demanda 
do trabajo y, por tanto, a un aumento do Ia tasa de 
salarios. Para contrarrostar Ia elevaciOn de los salarios, 
los cultivadores colombianos do café, a diferencia do 
los brasileños, parecen haber rochazado una alianza 
con los productores do alimentos. Mientras que 
buscaban una devaluaciOn do Ia moneda, también 
pedian una reducciOn do los aranceles y do los costos 
de transporte do las importacionos de alimentos. 
4Parece ser que los exportadores colombianos do café 
tenIan tanta confianza en su poder que, al contrario do 
sus contrapartes brasilenas, consideraron innecesaria 
Ia formaciOn de alianzas politicas con otros interesos 
agrarios. 

IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES 

El crecimiento do Ia fuerza laboral y el choquo 
subsiguiente do la depresiOn influyeron sabre el 
equilibrio do fuerzas politicas en Colombia. ReforzO Ia 
oposiciOn polItica, el partido liberal, y debilitO al partido 
dominante, el conservador. Cuando en 1930 el partido 
conservador se dividió en dos fracciones, cada una de 
las cualos apoyaba a un candidato propio, ésto perdiO 
las elecciones presidenciales, con Ia que el partido lib-
eral Ilegó al poder por primera vez en el siglo veinto. La 
hegomonia liberal se consolidO cuando, en 1934, su 
candidato, Alfonso LOpoz Pumarejo, sucediO a Enrique 
Olaya Herrera (el ganador de las elecciones do 1930). 
Bajo la presidencia de Lopez Pumarejo, los liberales  

adoptaron una retOrica politica que respaldaba el 
activismo del gobierno y promovIa Ia igualdad 
econOmica y los dorechos de IDS trabajadores, al tiempo 
que enfatizaba las obligaciones sociales de quienes 
posefan riquezas. Los liborales apoyaron la salud, la 
educación y el establecimiento de regulacionos más 
directas sabre las condicianes do trabajo y Ia conducta 
do las empresas. Pero el papel activista que prescribia 
el partido liberal requeria dinero. Roqueria divisas 
extranjoras. Por tanto, se requerian mayores nivoles 
do impuostas, algunos do los cuales gravaron al sec-
tor exportador. 

A Ia necesidad do mayores impuostos deben 
agregarso los gastos do una breve pero costosa guerra. 
En 1932, activando una disputa fronteriza largamente 
ropresada, Peru invadiO un lejano puerto del sur 
calombiano sobro el rio Amazonas. 5E1 ejército 
colombiano estaba mal proparado y Ia infraestructura 
del pais -carreteras, puortos y ferrocarriles- tuvo que 
ser mejorada para facilitar Ia movilizaciOn do tropas al 
frente de guerra. 

El Prosidente Lopez Pumarejo, motivado por 
Ia fuorte necesidad de financiamiento publico lanzO 
entoncos una campana para que se aprobara una 
reforma tributaria. El Prosidonte sostenia que 
Colombia confiaba excosivamente en los impuestos 
indirectos, cuyo peso rocala desproporcionadamente 
sabre los pobres. No habia ningOn impuesto sabre Ia 
propiedad, sobro el capital y sobre los ingresos. 
Afirmaba que los ricos pagaban al Estado tan sOlo una 
infima porciOn do sus ingrosos; do modo que Ia carga 
do las finanzas del Estado gravitaba sobro las masas. 
Utilizando cifras recopiladas por su Ministro de 1-laci-
onda, Lopez Pumarejo rovolO pUblicamonte que sOlo 
una pequena fracción de los ingrosos del Estado 
provenIa de los ricos. Y refiriéndose a Ia guerra con el 
PerU, puso en cuestián el patriotismo do las clases altas. 
Los pobres habian hecho su contribución en defensa 
do la naciOn, habian enviado sus hijos a morir. DOnde 
ostaban los sacrificios de los ricos? ,Acaso ellos no 
tonIan también una obligaciOn con Ia sociedad?6  

AVer Ia discusiOn en JesOs Antonio Bejarano Avila, "La Economia Colombiana entre 1922 y 1929", en Nueva Historia de Colombia, ed. Alvaro Tirado Mejia (Bogota: 
Planeta, 1985), vol. V, p.  65. Ver tambiën FederaciOn Nacional de Cateleros de Colombia, Intorme del Gerente de Ia FederaciOn, 1930, p.  21 nota. 
Ver German Zea Hernández, "Proceso de las negociaciones de Colombia para Ia demarcaciOn y senalamiento de sus lronteras terrestres", en Nueva Historia de 
Colombia, vol. III, ed. Jorge Orlando Melo (Bogota: Planeta, 1989). 

'para una descripciOn de esta campana. véase Richard Stoller, "Alfonso Lopez Pumarejo and Liberal Republicanism in 1930's Colombia, documento preparado para 
el Congreso Internacional de Ia Latin American Studies Association, Miami, 1989. Véase también of discurso de Mariano Ospina Perez en of Ada No.6 del dfa 5 do 
mayo de 1935, p.  2, que aparece en Comité Nacional, Actas, Acuerdos, Resoluciones 1935; asl como Alvaro Tirado Mejla, Aspectos Politicos del Primer Gobierno 
de Alfonso Lopez Pumarejo, 1934-1938 (Bogota" Instituto Colombiano de Cultura, 1981). Pueden verse tamblén las discusiones en ChristophorAbel, Politica, Iglesia 
y Partidos en Colombia, 1886-1 953 (Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 1987) y Eduardo Zuleta Angel, El Presidente LOpez Pumarejo (Bogota: Ediciones 
Gama, 1986). w 
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La campana por Ia reforma tributaria tuvo 
repercusiones polfticas sobre otras cuestiones del 
momento. Quienes apoyaban Ia campaña reformista 
de LOpez Pumarejo consideraban que los derechos de 
los propietarios de Ia tierra y del capital debian quedar 
limitados por otros derechos: el derecho de los 
trabajadores a organizarse para negociar los salarios 
y las condiciones de trabajo, el derecho de los 
campesinos a poseer Ia tierra y los derechos de todos 
los ciudadanos a recibir los servicios provistos por el 
gobierno. Quienes se oponIan a Ia campaña 
consideraban que los derechos de propiedad estaban 
por encima de los demás, incluyendo a los trabajadores 

y al gobierno. 

El conflicto se hizo más intenso en 1935, 
cuando Ia Code Suprema declarO Ia inconstitucio-
nalidad de todos los impuestos sobre el ingreso y el 
capital. Para reformar los impuestos, Lopez Pumarelo 
habia introducido enmiendas a Ia constituciOn. El partido 
liberal, tratando de lograr las mayorias necesarias para 
Ia aprobaciOn de Ia enmienda constitucional, realizO una 
vigorosa campaña para las elecciones del Congreso 
en 1935; el partido conservador, sintiéndose derrotado, 
se rehusO a postular candidatos, eludiendo cualquier 
responsabilidad en Ia aprdbaciOn de las reformas. 
DespuOs de estas elecciones, el partido liberal modificO 
Ia constituciOn, redefiniendo los derechos de propiedad 
en taT forma que se subrayaban sus obligaciones 
sociales y, por implicaciOn, Ia obligaciOn de compartir 
los costos del gobierno por parte de quienes poselan 
propiedades.' 

La campaña del gobierno enfrentó Ia oposiciOn 
de los cultivadores de café. Reunido en las oficinas 
que Ia FederaciOn tenia en Cundinamarca, un grupo 
selecto de grandes cultivadores organizO un poderoso 
grupo politico y difundiO ampliamente su oposiciOn a 
las reformas del partido liberal.8  Poro el gobierno 
también enfrentO Ia oposiciOn de los pequenos  

cultivadores, ya que el gobierno no sOlo buscaba gravar 
Ia propiedad, el ingreso y el capital, sino también los 
ingresos de divisas de todos los productores de café. 

El gobierno introdujo un nuevo impuesto, 
denominado impuesto de giros, cuando acordO elevar 
Ta tasa de conversiOn de los pesos colombianosen 
dOlares. Cuando los ingresos de los exportadores de 
café se liquidaron a través del sistema bancario, estos 
encontraron que, aunque Ia mayoria de sus ingresos 
por exportaciones se habian liquidado a Ia nueva tasa 
de camblo, un porcontaje -primero de 15 por ciento y 
luego de 20 por ciento- de ellos se habia convertido en 
pesos a la antigua y menos favorable tasa de cambio. 
A través del impuesto de giros, el gobierno confiscO 
una parte de los dOlaros ganados por los cultivadores 

de café. 

El impuesto dosoncadonó una avalancha de 
protestas de los ComitOs Departamentales de Ia 
FederaciOn de Cafeteros. El Comité Nacional enviO 
dologaciones de alto nivel al Ministro de Hacienda y al 
Presidente de Ia RepUblica, mientras que divulgaba a 
todos sus asociados las acciones que realizaba en su 

nombre.9  El Gerente General empezO a escribir 
regularmonte al gobierno, presionando por una 
reducciOn del impuesto, hasta tal punto que IogrO un 
acuerdo informal con 01 Ministro de Hacienda para una 
roducciOn gradual, sOlo para encontrar que el Ministro 
se retractO poco despu6s.11  

En junio de 1935, Ia Federación Nacional de 
Cafeteros decidiO resolver definitivamento Ia cuestiOn 
y convocO a una Conferencia Cafetera extraordinaria 
en Bogota. La FederaciOn programO su virtual invasiOn 
de Ia capital del pals para que coincidiera con el Dia 
Nacional del Café-fiesta nacional en honor do Ia 
industria cafetera- poro también con los caldeados de-
bates parlamentarios sobre Ia reforma de Ia 
constituci6n.11  La Conferencia Cafetera decidiO  

mantenerse en sesiOn durani 
legislativo para influir mejor sobre Si 

estas presiones, el Ministro de H 
ComitO Nacional que el impues 
Convertirfa en un componento porn 
tributario del pals: sOlo serla I 
transitoria para compensar los cos 
Conferencia Cafetera aprobO u 
aCeptaba este Compromiso. Sin e 
gobierno presentó su presupuesti 
proyecciones fiscalos inclulan los in 
del impuesto a las oxportacionos c 
se proyectaba que los ingresos 
ciento en el año siguiente.13  

Las noticias sobre el presi 
y enfurecieron a los delegadoa 
Cafetera. Las delegaciones dE 
invadioron las oficinas de los 
congresistas. El gobierno, a su vi 
equipos de emisarios para explon 
de reconciliaciOn. En el punto 
controversia, el gobierno retrocedi 
12 por ciento Ia proporciOn de ingret 
a Ia tasa más alta y entregar a Ia F 
ciento del ingreso resultante. El i 
dos años despuOs, sometiendo ut 
de los ingresos por exportacionet 
discriminatorio y a una tasa más fa 
nor. Y ahora se ontregaba a Ia Fec 
total del impuesto.14  

La FederaciOn Nacional 
domostrado una voz más su capar 
los intereses de los cultivadores 
poder politico. 

POL1TICA COMERCIAL 

El gobierno y la Feder 
Cafeteros se enfrentaron alrede 
cuostiOn: Ia estrategia Colombia 
internacional del café. 

Algunos de sus miembros mas prominentes tar 
Senado. 
FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia 
Esta explicaciOn del coot licto entre Ia FederaciO 
de Cafeteros de Colombia, VI Congreso Nacion 
Acuerdos y Resoluciones, Bogota, 1935. La crOr 
Antonio Ocampo, La consolidaciOn de la industr 
250-252. 
sVéanse los comentarios de su Ministro deAgricu 
Las Actas, Conferencia Cafetera, junio de 1935. 

Como se sehalaba an el informe anual del Ministro de Hacienda: 
Una ventaja de Ia tributaciOn directa es que su tuncioriamiento recuerda al ciudadano que él noes una entidad aislada sino que, per IC contrario, él vive para y per 
medio de Ia comunidad, y crea y retuerza en e1 .. verdadero patriotismo... Abre sus ojos a una concepciOn más elevada y noble de su propia personalidad, 
tormándole una concepciOn de sus deberes para con el Estado. 

RepUblica de Colombia, Memoria de Hacienda 1935 y 1936 (Bogota: Editorial Nueva, 1938), p.33. 

Alvaro Tirado Mejia, Aspectos PoliticoS, pp.  56-58. 
FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, Iriforme del Gerente al Ouinto Congreso Nacional de Cateteros (Bogota: Editorial Minerva, junio de 1932), p. 11 

nota. 
°Manifiesto del Comité Nacional y Ia Gerencia de Ia FederaciOn a los Cafeteros del Pals", en Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, lntorme del Gerente 
de Ia Federaciön at VII Congreso Nacional de Cafeteros fleunido en Bogota en Septiembre de 1935 (Bogota: FederaciOri Nacional de Cafeteros, 1935). La 
explicaciOn siguiente se ha extraldo ampliamente de esta luente. 

'FederaciOn Nacional de Cafeteros, Las Actas, Conferencia Cafetera, junio de 1935. 
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marttenerse en sesiOn durante todo el perIodo 
legislativo para influir mejor sobre sus resultados.12  Ante 
estas presiones, el Ministro de Hacienda asegurO al 
Comite Nacional que el impuesto de giros no se 
convertiria en un componente permanente del sistema 
tributario del pals: sOlo seria una medida fiscal 
transitoria para compensar los costos de la guerra. La 
Conferencia Cafetera aprobO una rosolución que 
aceptaba oste compromiso. Sin embargo, cuando el 
gobierno presentO su presupuesto al Congreso, sus 
proyecciones fiscales incluian los ingresos provenientes 
del impuesto a las exportaciones cafeteras. En efecto, 
se proyectaba que los ingresos aumentaran 50 por 
ciento en el año siguiente.13  

Las noticias sobre el presupuesto molestaron 
y enfurecieron a los delegados a la Conferencia 
Cafetera. Las delegaciones de los cultivadores 
invadieron las oficinas de los ministros y de los 
congresistas. El gobierno, a su vez, enviO nerviosos 
equipos de emisarios para explorar las posibilidades 
de reconciliaciOn. En el punto culminante de Ia 
controversia, el gobierno retrocediO. Acordó reducir al 
12 por ciento Ia proporciOn de ingresos en divisas sujeta 
a Ia tasa más alta y entregar a Ia FederaciOn el 80 por 
ciento del ingreso resultante. El impuesto se renovó 
dos años despuOs, sometiendo un porcentaje menor 
de los ingresos por exportaciones al tipo do cambio 
discriminatoria y a una tasa más favorable que Ia ante-
rior. Y ahora se entregaba a Ia FederaciOn el producto 
total del impuesto.14  

La FederaciOn Nacional de Cafeteros habia 
demostrado una vez más su capacidad para defender 
los intereses de los cultivadores y Ia magnitud de su 
poder politico. 

PoLilicA COMERCIAL 

El gobierno y Ia FederaciOn Nacional de 
Cafeteros se enfrentaron alrededor de una tercera 
cuestiOn: Ia estrategia colombiana en el mercado 
internacional del café. 

Bajo Ia polItica de Defensa Permanente del 
Café, el Brasil tuvo que hacer gastos enormes en sus 
esfuerzos para manipular los precios internacionales. 
Liderados por Ia FederaciOn Nacional de Cafeteros, los 
agricultores colombianos capitalizaron jubilosa y 
rapazmente esos mayores precios a través del 
incremento de su producciOn cafetera. En una 
conferencia internacional reunida en junio de 1931, 
Brasil planteO Ia necesidad de compartir los costos de 
su defensa de los precios internacionales tratando de 
que sus competidores redujeran su producción y sus 
exportaciones de café. El gobierno colombiano respaldO 
Ia propuesta brasilena pero La FederaciOn no Ia aceptO. 
Este debate llevO a un tercer gran enfrentamiento entre 
el gobierno y la industria cafetera. 

La polItica de permitir una competencia 
desenfrenada en el mercado era poco atractiva para el 
Presidente Lopez Pumarejo; le parecla riesgosa y 
miope debido a que llevaba a un grado de especializa-
ciOn excesivo. El Presidente sostenla que si se 
amarraban a la producciOn de café, los recursos colom-
bianos se dosviarian de las nuevas industrias que 
promovian el progreso econOmico. La especialización 
también Ilevaria a que Colombia fuera vulnerable a 
fuerzas econOmicas externas y, por 10 tanto, incontro-
lables: cambios en las politicas arancelarias, despidos 
de trabajadores en los puertos y en los ferrocarriles o 
alteraciones en las estrategias de mercado de sus 
competidores.15  Sostenia, por consiguiente, que Ia 
diversificaciOn servia mejor a los intereses nacionales. 
Aumentar Ia producciOn de café a fin de sacar ventaja 
de las condiciones artificiales creadas por el Brasil sOlo 
desviarIa a Colombia de ese objetivo. 

Lopez Pumarejo no solo consideraba que los 
intereses nacionales eran diferentes de los intereses 
de Ia industria cafetera; también daba mucho valor al 
mantenimiento de estrechas relaciones con el Brasil. 
Antes de asumir Ia Presidencia habia sido diplomático. 
En nombre de su predecesor, habia negociado el 
tratado que dio término a Ia guerra con el PerU, y el 
apoyo del Brasil le habia ayudado a lograr un arreglo 

es, ya que el gobierno no sOlo buscaba gravar 
lad, el ingreso y el capital, sino también los 
iC divisas de todos los productores de café. 

I gobierno introdujo un nuevo impuesto, 
do impuesto de giros, cuando acordó elevar 
3 conversiOn de los pesos colombianos en 
uando los ingresos de los exportadores de 
uidaron a través del sistema bancario, estos 
n que, aunque Ia mayoria de sus ingresos 

aciones se habian liquidado a Ia nueva tasa 
, un porcentaje -primero de 15 por ciento y 

!0 por ciento- de ellos se habla convertido en 
antigua y menos favorable tasa de cambio. 

Jel impuesto de giros, el gobierno confiscO 
de los dOlares ganados por los cultivadores 

mpuesto desencadenO una avalancha de 
:1C los Comités Departamentales de Ia 
de Cafeteros. El Comité Nacional enviO 

es de alto nivel al Ministro de Hacienda y al 
de Ia RepOblica, mientras que divulgaba a 

asociados las acciones que realizaba en su 
El Gerente General empezO a escribir 

ente al gobierno, presionando por una 
del impuesto, hasta tal punto que IogrO un 

iformal con el Ministro de Hacienda para una 
gradual, sOlo para encontrar que el Ministro 
poco despues.11  

1jun10 de 1935, Ia FederaciOn Nacional de 
decidiO resolver definitivamente la cuestiOn 
a una Conferencia Cafetera extraordinaria 
La FederaciOn programO su virtual invasiOn 

tI del pals para que coincidiera con el Dia 
del Café-fiesta nacional en honor de Ia 
afeter- pero tambiOn con los caldeados de-
,rlamentarios sobre Ia reforma de Ia 
6n.11  La Conferencia Cafetera decidiO 

ia ent!dad aislada sino que, per to Corltrario, éI vive para y por 
oncepci6n rnás elevada y noble de su propia personalidad, 

do Cafeteros (Bogoth: Editorial Minerva, junio de 1932), p.  11 

dOn Nacional de Cafeteros de Colombia, Informe del Gerente 
1935 (Bogota: FederaciOn Nacional de Cafeteros, 1935). La 

'AIgurios de sus miembros més prominentes tambien eran miembros del Congreso, siendo el más notable de ellos Mariano Ospina Perez, quien era miembro del 
Senado. 

FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, "Manifiesto del ComitO Nacional", 

'Esta exphcaciOn del contlicto entre Ia FederaciOn de Cafeteros y el gobierno se ha obtenido mediante el estudio de fuentes de archivo. Véase Federacido Nacional 
de Cafeteros de Colombia, VI Congreso Nacional de Cafeteros: Actas, Acuerdos y Resotuciones, junio 30 de 1934, y VII Congreso Nacional de Cafeteros: Actas, 
Acuerdos y Resolucrones, Bogoté, 1935. La crOnica y el anélisis mCs lUcido deja imposiciOn tributaria at sector cafetero durante este perlodo se encuentra en José 
Antonio Ocampo, "La consolidaciOn de Ia industria cafetera, 1930-1958, en Nueva Hisforja de Colombia, vol. V. ed. Alvaro Tirado Mejla (Bogota: Ptaneta, 1989), pp. 
250-252. 

Véanse los comentarios de su Ministro de Agricultura a lo largo de las sesiones de Ia Conferencia Cafetera de1935:   FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, 
Las Actas, Conferencia Cafetera, junio de 1935. 

w 
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politico altamente favorable. Con estos antecedentes 
en Ia diplomacia internacional, Lopez Pumarejo tendia 
a considerar Ia politica comercial en términos politicos 
y, en particular, a considerarla como un medio para 
asegurar Ia permanente amistad del Brasil. 

Lopez Pumarejo fue elegido a Ia Presidencia 
en 1933 y asumiO el cargo en 1934. Siendo Presidente 
electo, encabezO Ia delegaciOn colombiana a Ia 
Conferencia EconOmica Mundial, donde las naciones 
en desarrollo impulsaron acuerdos internacionales 
diseñados para compensar el poder econOmico de las 
naciones industrialmente desarrolladas.16  Cuando era 
cOnsul colombiano en Nueva York, Lopez Pumarejo se 
habia ospecializado en Ia promociOn del café; en 
consecuencia, estaba muy bien enterado del alto grado 
de concentraciOn de Ia industria tostadora de los 
Estados Unidos y del poder econOmico que esta 
concentraciOn le conferIa sobre quienes buscaban 
reducir los precios del café. Par lo tanto, LOpez 
Pumarejo simpatizaba fuertemente con los esfuerzos 
de las naciones en desarrollo para utilizar Ia 
Conferencia EconOmica Mundial con el fin de lograr 
acuerdos internacionales que estabilizaran los precios 
de las materias primas. Cuba presionO para lograr un 
acuerdo azucarero y Brasil, para un acuerdo cafetero. 
Bastante inclinado a suscribir Ia iniciativa brasileña,17  
Lopez Pumarejo bombardeó a Ia FederaciOn de 
Cafeteros con urgentes mensajes para que apoyara Ia 
posiciOn del Brasil. La FederaciOn mantuvo una posiciOn 
intransigente y resolviO: 

Consideramos indispensable que los delegados 
de Colombia en Lóndres manifiesten que nuestro pals 
se veria profundamente agraviado por cualquier 
IimitaciOn a regulacion de Ia producciOn, puesto que 
desde cualquier punto de vista Colombia es el pals que 
hoy posee las oportunidades más favorables para 
aumentar Ia producciOn y las exportaciones.111  

Cuando en 1935 Brasil nuevamente se acercO 
a sus competidores para orquestar Ia yenta 
internacional de cafe,19  LOpez Pumarejo decidiO 
recuperar el control de Ia politica exportadora. AfirmO 
que, para convertir ala industria cafetera en un servidor 
de los intereses nacionales, el Estado debia tener el 
control sabre Ia industria. Coma se afirmaba en el 
abierto desaflo lanzado por el Ministro de Agricultura: 

Creo que frente a las dificultades que 
actualmente enfrenta Ia industria, es necesaria una 
fuerza más poderosa que Ia FederaciOn. La que se 
necesita es el pleno poder del Estado... Podemos 
observar la guerra econOmica en que el pais esta 
actualmente comprometido. Frente a ella, nosotros, 
coma los Estados Unidos, debemos poner en práctica 
politicas intervencionistas. Los problemas econOmicos 
deben convertirse en un asunto de Estado.2° 

Los miembros de Ia FederaciOn se sintieron 
ultrajados por Ia posiciOn del gobierno. Enviaron 
telegramas, peticiones y delegaciones a todas las 
localidades y rincones de las zonas cafeteras para 
difundir su oposiciOn a Ia prapuesta del gobierno. Pero 
el gobierno estaba resuelto. Coma declarO el Ministro 
de Agricultura: 

Hay las funciones del gobierno no son las 
mismas de otros tiempos. Los grandes problemas 
econOmicos del mundo han alcanzado tales 
praparciones que los gobiernos deben asumir Ia 
direcciOn de sus economias... Los derechos de los 
individuos fueron admirables hasta Ia epoca actual, pero 
hay se ha vuelto necesario trasladar sus prerrogativas 
a una fuerza más poderosa, el gobierno .21 

El Comité Nacional decidiO enfrentar Ia 
exigencia de que Ia Federacián modificara sus politicas 
econOmicas de conformidad con los deseos del 
gobierno y buscO una tras otra razOn para oponOrsele. 

Finalmente, en agost 
perdiO Ia paciencia y jugO Si 

entregar a Ia FederaciOn el 
ciones que recolectaba en su 
afirmO- ha dejado de cumplir Ic 
Como se indica en un discur: 
miembro del Comité Naciona - 
partido liberal: 

La opiniOn de Ia Cáma 
de Ia mayoria del Senado apo' 
contra de Ia Federación y, c 
opiniones privadas de los Ri 
tramos que el apoyo a Ia Fede 

En estas circunstancia 
no puede darse el lujo d 
"alineamiento real de las fue 
contra" de Ia industria cafetera-
Ia tanto, que Ia FederaciOr 
demandas del gobierno; desi 
FederaciOn no podia seguirfunc 
de Cafeteros coincidiO con AIejm 
ante las demandas del gobiern 

El conflicto entre el 
cafetero se centrO en Ia estrat€ 
FederaciOn. Con el propOsito 
de Ia FederaciOn, el gobierno 
Antes, los cultivadores escogial 
del Comité Nacional. Ahora, 
escogidos por el Congreso 
gobierno; y en el caso de c 

igualdad de votos, el Presic:, 
quedaba facultado para decidi 
ahora el Presidonte do Ia RepUb 
General entre una terna de can 
el Congreso Cafetero.24  El ca 
Alejandro LOpez, principal defer 
tenor del gremio cafetero. 

So mantuvieron las pr 
Ia estrategia do mer'cadeo 
FederaciOn de Cafeteros, no 

Acta No. 11 de la sesiOn del na 2 de ecU 
Acuerdos, Resoluciones. Alejandro Lopez 
profundamente an los debates sobre Is dep 
Enfre sus numerosos escrifos se incluyon P 
1929); y El Desarme yta Usura (Londres, Il 

mActa No. 11 de Ia sesiOn del dla 2 de octut 
Acuerdos y Resoluciones. 

21  Para detalles, vease Bennett Eugene Kolfn' 

'Véase el análisis an Barry Eichengreen y Marc Uzan, 'The 1933 World Economic Conference as in Instance of Failed International Cooperation", University of 
California, Berkeley, Department of Economics, Working Paper No. 90-149, octubre de 1990. También se encuentra material interesante en Fiona Gordon-Ashworth, 
International Commodity Control: A Contemporary History and Appraisal (Nueva York, SI. Marlin's Press, 1984). 
°Véase la discusiOn de esta conferencia an Barry Eichengreen y Marc lJzan, "The 1933 World Economic Conference". La discusiOn de las opiniones de Lopez 
Pumarejo se encuentra an el Ada No. 11 de Ia sesiOn del dfa 2 de octubre de 1935, p.7 nota, en FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, VII Congreso de 
Cafeteros: Actas, Acuerdos y Resoluciones, 13 de septiembre - lOde oclubre de 1935 (Bogota: FederaciOn Nacional de Cafeteros, 1935). Véase tamblén su 
explicaciOn retrospectiva acerca de Ia evolución de sus opiniones an el Ada No. 1 de Ia sesiOn del dla 20 do junio de 1937, VII Congreso de Cafeteros: Actas, Tome 
I, 1937. 
SActa No. 5 de Ia sesiOn del dIa 21 de junio de 1933, p.  3, en FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, Actas de las Sesiones de Ia Conferencia Nacional 
Cafetera Reunida en el mes de Junio de 1933. 	 - 

'°Véanse los informes sobre Ia visiOn que el Brasil tenIa de Colombia en Washington D. C., Ada No. 14 de Is sesiOn del dla 13 de mayo de 1935, an FederaciOn 
Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité Nacional: Actas, Acuerdos, Resoluciones, 1935. 
°Acta de Ia sesiOn del dla 21 de junio de 1935, pp.  1-2, an FederaciOn Nacional de Caleteros de Colombia, Las Actas: Conferencia Cafelera, Junio 1936. 21 

Acfa No. 20 de Ia sesiOn del dla 22 de junio de 1935, p.4, an ibid. 
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ndo en 1935 Brasil nuevamente se acercO 
petidores para orquestar Ia yenta 

al de caf6,19  Lopez Pumarejo decidiO 
control de Ia politica exportadora. AfirmO 

nvertira Ia industria cafetera en un servidor 
ses nacionales, el Estado debIa tener el 
'e Ia industria. Como Be afirmaba en el 
flo lanzado per el Ministro de Agricultura: 

) quefrente a las dificultades que 
enfrenta Ia industria, es necesaria una 

poderosa que Ia FederaciOn. Lo que se 
el pleno poder del Estado... Podemos 
guerra econOmica en que el pals está 
comprometido. Frente a ella, nosotros, 
ados Unidos, debemos poner en práctica 
rvencionistas. Los problemas econOmicos 
itirse en un asunto de Estado.20  

,iiembros de Ia FederaciOn se sintieron 
a posiciOn del gobierno. Enviaron 

jeticiones y delegaciones a todas las 
y rincones de las zonas cafeteras para 
DoslciOn a Ia propuesta del gobierno. Pero 
-?stabaresuelto. Como declarO el Ministro 

las funciones del gobierno no son las 
otros tiempos. Los grandes problemas 
s del mundo han alcanzado tales 
s que los gobiernos deben asumir Ia 
SLIS economias... Los derechos de los 

-iron admirables hasta Ia época actual, pero 
ella necesarlo trasladar sus prerrogativas 
más poderosa, el gobierno.21  

omjté Nacional decidiO enfrentar Ia 
que 	FederaciOn modificara sus politicas 
de (,onformidad con los deseos del 

jscO una tras otra razOn para oponérsele. 

nstance of Failed International Cooperation", University of 
.ncuentra material interesante en Fiona Gordon-Ashworth, 

1. 1984). 
r:lic Conference'. La discusiOn de las opiniones de Lopez 

_acion Nacional de Cafeleros de Colombia, VII Congreso de 
eraciOn Nacional de Cafeteros, 1935), VOase tambiOn su 
do junio de 1937, VII Congreso de Cafeteros: Actas, Tomo 

Ic-mOia, Actas de las Sesiones de la Conferencia Nacional 

—I de Is sesiOn del de 13 de mayo de 1935, en FederaciOn 

ha, Las Actas: Conterencia Cafetera, Junlo 1935. 

Finalmente, en agosto de 1935, el gobierno 
perdiO Ia paciencia y jugo su carla decisiva: dejO de 
entregar a la FederaciOn el impuesto a las exporta-
clones que recolectaba en su nombre. La FederaciOn - 
afirmO- ha dejado de cumplir los términos del contrato. 
Como se indica en un discurso de Alejandro LOpez, 
miembro del ComitO Nacional y vocero prominente del 
partido liberal: 

La opinion de Ia Cámara de Representantes y 
de Ia mayoria del Sonado apoya al gobierno y está en 
contra de Ia FederaciOn y, cuando sondeamos las 
opiniones privadas de los Representantes, encon-
tramos que el apoyo a Ia FederaciOn es muy d6bi1.22  

En estas circunstancias -afirmO- la FedoraciOn 
no puede darse el lujo de ser intransigente; el 
"alineamiento real de las fuerzas polItiCas está en 
contra" de Ia industria cafetera -declar6.23  Propuso, por 
10 tanto, que Ia FederaCiOn capitulara ante las 
demandas del gobierno; desprovista de fondos, la 
FederaciOn no podia seguir funcionando. La FederaciOn 
de Cafeteros coincidiO con Alejandro Lopez y capitulO 
ante las demandas del gobierno. 

El conflicto entre el gobierno y el gremio 
cafetero se centrO en Ia estrategia de mercadeo de Ia 
FederaciOn. Con 01 propOsito de modificar la politica 
de Ia FoderaciOn, el gobierno cambiO su estructura. 
Antes, los cultivadores escogian a todos los miembros 
del Comité Nacional. Ahora, cinco de ellos sorian 
escogidos per el Congreso Cafetero y cinco per el 
gobierno; y en el Caso de que se presentara una 
igualdad de votos, el Presidente do la Repüblica 
quedaba facultado para decidir Ia votaciOn. Además, 
ahora el Presidonte de Ia Republica esCogia al Gerente 
General entre una terna de candidatos postulados por 
el Congreso Cafetero.24  El Candidato escogido fue 
Alejandro LOpez, principal defensor del gobierno al in-
terior del gremlo cafetero. 

Se mantuvieron las presiones para modifiCar 
Ia estrategia de mercadeo internacional de Ia 
FederaciOn de Cafeteros, no sin una Iarga lucha al  

interior del comité Nacional, una lucha que distanclO a 
los representantes de Ia industria cafetera de los 
representantes del gobierno. 

EL DEBATE EN TORNO DE LA POLITICA 

La grafica 2 capta la esoncia de este debate. 
Esta grafica representa Ia interdependencia estrategica 
entre Ia naciones productoras rivales y las implicaciones 
de Ia estrategia de mercadeo escogida por Colombia. 
Colombia podia competir a entrar en colusiOn; 
dependiendo de Ia escogencia del Brasil, habia 
entonces cuatro resultados posibles. ,Cuál deberia ser 
Ia estrategia colombiana? Los representantes del 
gobierno y de Ia industria cafetera diferian en su 
respuesta a este interrogante. 

THE STRATEGIC DECISION PROBLEM 

Brazil 

Collude 	A 
Collude 

Compete B 
Colombia ' 	 Collude 

Free Ride 	Compete D 

Ranking of Outcomes by: 
Representatives of the coffee Industry: Co'D>A>B 
Representatives of the Government: A>C>D>B 

El gobierno deseaba que Ia industria cafetera 
colombiana cooperara con el Brasil, que dejara de lado 
el oportunismo [free riding] y retuviora parte del café 
que enviaba al mercado a fin de elevar los precios 
internacionales del producto. Deseaba quo Ia naciones 
productoras compensaran el poder de mercado de los 
consumidores y también deseaba mantoner estrechas 
relaciones politicas con el Brasil. En términos de Ia 
grafica 2, "A" representa el resultado que preferla el 
gobierno, éste pretoria "A" a "C", el status quo. El 
gobierno temIa Ia competenCia abierta con el Brasil. 
Desde hace tiempo habla aprendido que cuando calan 

AcIa No. 11 do la sosiOn del dla 2 de octubre de 1935, p. 8, en FederacjOn Nacional de Cafeteros do Colombia, VII Congreso Nacional de Cafeteros : Actas, 
Acuerdos, Resoluciones, Alejandro Lopez lue on notorio publicista del movimiento liberal en Colombia. Durante su larga permanencia en Londres se inleresh 
protundamente en los debates sobre Ia depresiOn y escribiO numerosos trabajos donde analizaba las implicaciones de estos debates para el caso de Colombia. 
Entre sus numerosos escritos se incluyen Problemas Colombianos (Paris: Editorial ParIs-Americana, 1927); El caIO: Desde of Cultivador at Consumidor (Londres, 
1929); y El Desarme y  Ia Usura(Londres, 1933), VOase tambien Alejandro Lopez, Obras Selectas (Bogota: Cämara de Representantes, 1983). 
Acta No. ii de Ia sesiOn del dla 2 de octubre de 1935, pp. 7-8, en FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, VII Congreso Nacional de Cafeteros: Actas, 
Acuerrfos y Resofucionos. 

14
Para dotalles. voase Bennett Eugene Koffrnan, "The National Federation of Coffee Growers of Colombia", Ph.D. Dissertation, University of Virginia, 1969. Li 
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los precios del café, inmediatamente se pedIa una 
devaluaciOn; por 10 tanto, los precios internos del café 
debian estabilizarse a expensas del Tesoro, 10 que 
aumentaba Ia carga de la deuda externa colombiana. 
Por Jo tanto, el gobierno preferla 'C' a"D". Desde el 
punto de vista del gobierno, aün peor serIa Ia "opción 
del ingenuo" [sucker's payoff]: que resultarfa del hecho 
de que Colombia retuviera café mientras que el Brasil 
aumentaba sus exportaciones. En términos del 
diagrama, el gobierno clasificaba los resultados en el 
siguiente orden: A> C> D> B. 

Debe señalarse que Ia clasificación del 
gobierno implicaba una estrategia contingente [contin-
gent strategy]: Ia colusión con el Brasil era mejor si 

éste continuaba reteniendo su producciOn de café para 
los mercados de exportaciOn. El hecho de que Ia opclOn 
del ingenuo estuviera en el ültimo lugar de su 
clas!ficación destaca los riesgos de esta estrategia, 
puesto que si Colombia cooperaba con el Brasil y éste 
retornaba a Ia estrategia competitiva, Brasil podia 
perjudicar enormemente a su anterior competidor. Es 
natural que los debates en el seno del Comité Nacional 
se centraran en las supuestas intenciones y 
capacidades del Brasil. 

Los cultivadores de café preferIan el status quo, 
"C": Ia politica del oportunista; que ellos cosecharan 
los beneficios y Brasil asumiera los costos de su politica. 
No siendo politicos ni diplomáticos, concedlan poco 
valor a los costos politicos que depararia su 
comportamiento oportunista. Al preferir 'C' a "D", los 
representantes de Ia iridustria cafetera también 
preferian "D" a "B". El resultado "B" Ilevaba a Ia opciOn 
del ingenuo: las pOrdidas que resultarian si Colombia 
cooperara pero luego fuera traicionada por el Brasil. 
"D" implicaba una reducciOn de los rendimientos 
obtenidos en Ia competencia abierta. Pero Ia 
competencia abierta atemorizaba menos a los 
cultivadores. En palabras del Gerente General de la 
FederaciOn Nacional de Cafeteros: 

Dado el reducido tamaño de las fincas cafeteras 
colombianas y Ia diferencia de Ia siembra en cada una 
de ellas, Colombia se encuentra en una posiciOn más 
favorable y deberia ir a Ia guerra de precios. En las 
fincas pequenas sembramos plátano, que sirve para  

dar sombrio a los cafetales y también se consume 
como alimento, maIz, caña, frijoles, hortalizas, árboles 
frutales, etcetera, todos los cuales contribuyen a la 
alimentaciOn de los pequenos propietarios y de quienes 
trabajan en ellas.25  

Sostenla que si el precio del café øn dOlares 
se derrumbaba, el potencial productivo de Colombia 
quedarIa intacto: los productores podian soportar Ia 
embestida de Ia competencia mantenléndose en sus 
fincas y consumiendo tales alimentos mientras 
cuidaban sus cafetales. El Gerente General no 
mencionó que habia otra razón para acoger Ia 
competencia: Ia esperanza de amortiguar Ia caida de 
los precios en dOlares mediante Ia devaluaciOn de la 
moneda local, Ia cual hacia que los cafeteros afrontaran 
las perspectivas de una guerra de precios con el Brasil 
con una ecuanimidad mayor que Ia del gobierno. 

Dada su evaluaciOn de las opciones que se 
abrian al escoger su estrategia para enfrentar al Brasil, 
los representantes de los cafeteros clasificaban asi los 
posibles resultados: C > D > A > B. Para ellos, Ia 
competencia era mejor para Colombia, independiente-
mente de Ia politica que siguiera el Brasil. Como atirmO 
el Gerente General de Ia FederaciOn: 

La conclusiOn clara... es que Colombia, por las 
circunstancias especiales de su territorio, su poblaciOn, 
Ia calidad de su café y su preparaciOn, asi como por el 
desarrollo de sus sistemas de transporte y comercio 
es el pals que ha desarrollado su producciOn cafetera 
con mayor intensidad y éxito en los Oltimos años y, por 
tanto, el que tiene un futuro más claro en Ia industria.26  

El gobierno y los cafeteros discreparon 
entonces en su evaluaciOn de los posibles resultados 
de una rivalidad con el Brasil. Las diferentes clasifica-
ciones Ilevaron a escoger estrategias opuestas; mien-
tras que los cafeteros consideraban que una estrategia 
competitiva era incondicionalmente optima, el gobierno 
preferla eventualmente una estrategia de colusiOn. 
Debido a Ia contingencia, Ia opciOn escogida por el 
gobierno dependla de su prevision del comportamiento 
brasileño. Esta politica sOlo tenia sentido si podia 
confiarse en Ia promesa brasileña de cooperar con 
Colombia en caso de que ésta entrara en colusiOn. 
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Mariano Ospina Perez, Carta al Doctor Alfonso LOpez", noviernbre 15 de 1933, p.  73, en FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, Informe del Gerente at 
Sexto Conqreso Nacional de Cafeteros, Jun10 1934. 

'ibid. p.  53. 

zRoberto Londono Cocaleda, Intorme ala F 
'ibId., p. 61 
'FederaciOn Nacional de Caieteros de Co 
tarnbién Jorge Ramlrez Ocampo y SUveii( 
FederaciOn Nacional de Cateteros, 1986). 
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En sus debates con los representantes del 
gobierno en el Comité Nacional, los representantes de 
los cultivadores proporcionaron evidencias recogidas 
por su espia industrial, el representante de Ia 
FederaciOn de Cafeteros ubicado en el consulado de 
Sao Paulo. Ante un esceptico auditorio de funcionarios 
del gobierno, leyeron parte de sus informes, 
mencionando evidencias de numerosos debates entre 
los cultivadores y el gobierno brasilenos, de Ia creciente 
oposiciOn a los costos de las politicas intervencionistas 
y de las crecientes presiones -financieras, adminis-
trativas y politicas- para reducir los volOmenes de café 
acumulados con el fin de mantener los precios 
internacionales. 

Los conflictos al interior del Brasil y Ia falta de 
coherencia entre los diferentes Estados [reportaba el 
informante], los conflictos dentro del sector cafetero y 
entre éste y los mismos Estados han creado un 
ambiente de incertidumbre que amenaza destruir todas 
las medidas que se han adoptado hasta ahora en 
defensa del café.27  

Para el "espia industrial" su deber era claro: 

Creomos que es nuestro deber informar a los 
cultivadores colombianos que mientras Ia situaciOn 
politica del Brasil siga siendo fluida y las montañas de 
café acaben de desaparecer... permanecemos 
expuestos a los más graves peligros.28  

En sus relaciones con el Brasil, por lo tanto, 
los cultivadores pensaron que enfrentaban un 
competidor potencialmente peligroso. En reuniones que 
se prolongaban hora tras hora, y cuyas transcripciones 
Ilenarian volOmenes enteros, los cafeteros debatieron, 
halagaron e insultaron verbalmente a los represen-
tantes del gobierno, buscando convencerlos de Ia 
incapacidad brasilena para cumplir sus compromisos 
de cooperacion con Colombia mediante Ia orquestaciOn 
de una politica comOn para lograr mayores precios del 
café. El resultado de aceptar la colusiOn -sugerian- seria 
que fueran tratados como ingenuos. 

Los representantes del gobierno en el Comité  

Nacional se mantuvieron serenos e impasibles ante los 
argumentos de los representantes de los cultivadores. 
Parece que consideraron inOtil elaborar montones de 
contraargumentos, en parte, quizá, porque esos 
argumentos no convencerian a los cafeteros. Pero 
tampoco quedaron convencidos por Ia detallada 
evidencia ofrecida por sus oponentes. Par el contrario, 
parece que desdeñaron sus declaraciones coma 
argumentos que pretendian justificar decisiones 
tomadas de antemano. Dada Ia decisiOn de los 
cultivadores de entrar a competir independientemente 
de Ia que hicieran sus competidores, poco les 
interesaba prever las intenciones y capacidades de los 
brasilenos; de modo que los representantes del 
gobierno consideraron que éste no debIa dar mucha 
credibilidad a los datos en que aquellos apoyaban su 
posiciOn. AsI, incluso después de escuchar los informes 
del espla industrial, el gobierno mantuvo su resoluciOn 
de coludirse con el Brasil. 

LA EJECUCION DE UNA NUEVA POLITICA COMERCIAL 

Después de nombrar a Alejandro Lopez coma 
Gerente de Ia FederaciOn Nacional de Cafeteros, Lopez 
Pumarelo iniciO negociaciones con Brasil en 1936. 
ConvocO una conferencia de productores en Bogota, 
cuyo jefe de deliberaciones fue el delegado brasileño, 
donde se acordO, en principio, coordinar con Brasilia 
colocaciOn del café coiombiano en los mercados 
mundiales. Dos moses más tarde, en diciembre de 
1936, los paises productores se volvieron a reunir, esta 
vez en Nueva York, donde Brasil y Colombia acordaron 
los términos de su estrategia conjunta.21  

La base del acuerdo fue el mantenimiento de 
un margen de un centavo y medio entre las calidades 
de café más importantes del Brasil y de Colombia: 
Santos 4 y Manizales. Brasil seguirfa limitando sus 
exportaciones y manteniendo un precio de diez 
centavos y media par libra, mientras que Colombia se 
comprometia a restringir sus exportaciones para elevar 
el precio del café Manizales a 12 centavos por libra. 
Los consumidores preferlan el café colombiano al 
brasileno; de modo que si el diferencial de precios 
era muy pequeno, estos demandarian los cafés 

Roberto Lorrdoño Cocaleda, lriforrrie ala FederaciOn Nacional de Cafeteros sabre Ia Industria del Café en el Brasil (San Paulo: in. p., 1933), p. 118. 
"Ibid., p. 61 

FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, Conterencia Americana del Café (Bogota, FederaciOn Nacional de Cafeteros, 1936), mecanografiado. Véase 
tambrén Jorge Ramlrez Ocanpo y  Silveric Perez GOmez, 83 Años de Politica Catetera Internacional y Ia ParticipaciOn de Colombia en este Proceso (Bogota: 
FederaciOn Nacional de Cafeteros, 1986), 0 
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colom-bianos y Colombia podria usufructuar 
nuevamente los esfuerzos del Brasil.3° For tanto, el 
mantenimiento del diferencial de precios era un 
prerrequisito para asegurar la cooperaciOn tendiente a 
elevar los precios. 

El acuerdo empezO a tener efectos en 
diciembre, pero casi inmediatamente aparecieron las 
dificultades. Algunas obedecian a que Colombia carecla 
de fondos de financiaciOn; otras al comportamiento de 
quienes buscaban explotar el programa; otras, a la 
incapacidad de Colombia y Brasil para supervisar 
efectivamente el acuerdo y, por tanto, para establecer 
en qué momento la otra parte incumplia sus términos. 
En opiniOn de muchas personas, sin embargo, el 
acuerdo fracasó por un hecho fundamental: el poder 
de los cafeteros, quo se manifestO en su capacidad 
para impedir que el gobierno lo pusiera en practica. 

RESTRICCIONES EII4ANCIERAS 

Aun antes de firmar el acuerdo en Nueva York, 
Alejandro Lopez, el Gerente General de Ia FederaciOn 
de Cafeteros escogido por el gobierno, expresO su 
preocupaciOn por los costos fiscales del acuerdo 
comorcial. Habtando en una reuniOn del Comité 
Nacional, en noviembre de 1936, él señalO que... en 
los meses de diciombre, enero y febrero, durante los 
cuales se embarca Ia mayor parte de Ia cosecha 
controamericana, los ospeculadores de Nueva York, 
quienes se verán afectados cuando Ia FederaciOn 
ompiece a forzar Ia subida de precios del café 
colombiano, tratarán de quebrantar nuestra politica.31  

También afirmO que "Ia FederaciOn dobe estar 
mejor preparada para comprar café a gran escala", "aUn  

por encima de 300.000 sacos", para que el aumento 
de los precios del café colombiano fuera compatible 
con el precio que mantenia el Brasil.32  

El gobierno habia consignado a Ia FederaciOn 
los dineros provenientos del impuesto de giros. La 
FederaciOn también habIa tenido acceso a los forT1os 
de financiaciOn generados por el impuesto a las 
exportaciones aprobado cuando esta se conformO. Sin 
embargo, ninguna fuente de financiaciOn podia cubrir 
los costos de mantener 300.000 sacos en bodega.33  
For consiguiente, Ia FederaciOn acudiO al Banco de la 
RepUblica para solicitar un préstamo de 500.000 pe-
sos.34  

La FederaciOn recibió este préstamo. Entre 
noviembre y mediados de enero, compró cerca de 
100.000 sacos de café; y entre el 10 y el 23 de enero, 
cerca de 15.500 más. Dados los recursos disponibles, 
sus dirigontes calcularon que sOlo podlan mantener 
este ritmo de compras por veinte dIas m6s.35  

La FedoraciOn enfrentO, entonces, una serie 
de desafios, cada uno de los cuales impuso aOn 
mayores restricciones sobre sus ingresos. Con el mayor 
precio del café, otros palses aumentaron los 
ombarques; sobre todo los productores de America 
Central y de las "colonias", como se denominaba en 
ose entonces a las naciones de Africa y del Sur de 
Asia.36  Los especuladoros también explotaron la politica 
comercial de Colombia. Como creian que Ia FederaciOn 
no podia mantener su programa de compras, las casas 
comercialos y los exportadores dojaron de comprar café 
y empozaron a vendérselo a Ia FederaciOn, esperando 
volverlo a comprar a precios inferiores.37  Esos intentos 
se redoblaron una vez aparecieron en Ia prensa los  

informes  acerca de los problernas 
los productores y los comerciantes s 
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Además de los problemas 
tambiOn existia Ia dificultad 
cumplimiento del acuerdo. Brasil y 
estrechamente las ventas de su 
ejemplo, inmodiatamonte después 
acuerdo, Brasil reprochO a CoIombi 
vontas en el mercado de Nueva 'Io: 
ponia en cuestiOn el compromisc 
embargo, los términos del acuerdo 
precios y no las cantidades; y, en 
ostabilidad, el acuerdo no ospecificr 
quo contaban eran los precios rela 
absolutos. Colombia considerO que 
mantener el precio del café Manizal 
por libra, os docir, un centavo y me 
precio del café Santos 4 en el mor 
acuerdo. Brasil, en cambio, cons 
mantener el precio del café Maniz 
medio por libra por encima del precic 

"Acta W. 4 de Ia sesion del dia 29 de encro do 1937 
""Acta N". 5 de Ia sesiOn del dia 5 de febroro de 19 
1942. 

"°Véanse las deliberaciones registradas en Las Act. 
Estoy en douda con Fabio Sanchez por ci acceso. 

"'Acta N". ide Ia sesiOn del dia 14 de enero de 10:37 
4'Acta N". 1 de Ia sesiOn del dIe 14 de nerodo it 
Cateteros de Colombia, Actas (sesiones socretas) 

""Acta N". Ode Ia sesiOn del dla 8 de abril de 1937, 
"Acta N". 4 de Ia sesiOn del dia 23 de judo be 1937 

°Los desacuerdos sobre Ia magnitud de Ia Iranja de precios surgiefon tanto at interior como entre tas delegaciorles de Colombia y de Brasil. Los brasileños abogaban 
por un margen de dos centavos y medio; los colonibianos, per uno de un centavo y medio. Dentro del comite central colombiano también habta importantes 
diferencias. Los representantes de los productores de café promovlan un margen de 3/4 de centavo par libra, el cual defendieron conjuntamente en 01 congreso 
nacional. Los representantes del gobierno estaban dispuestos a aceptar un margen de un centavo y media -posiblemente de 2-a fin de corregir un posible"margen 
de error". Consdltese el Acta N. Ode Ia sesiOn del dla 8 de octubre de 1936 y el Acta N. 20 de Ia sesiOn del dia 14 de octubre de 1037, en FederaciOn Nacional de 
Cafeteros de Colombia, Las Actas (sesiones secretas), Comifé Nacional, 1936 y 1937. 
'Acta N". lo de la sesián del dla 12 de noviembre de 1936, p.2, en Comité Nacional, FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, Actas (sesiones secretas) 
1936-1942. 
"lbid. 
A 12 centavos por libra, 300.000 sacos habrian costado $ 4.750.000. 

"Acta W. 2 de Ia sesión del dia 28 de enero de 1937, p.2, en Coniifé Nacional, FedoraclOn Nacional de Cafeteros de Colombia, Actas (sesiones secretas) 1936-1942. 
Es importante sehalar aqul que los préstanlos del Banco de la Republica estaban garantizados por un aumento del impuesto a las exportaciones. Una de las 
razones para que el Banco se rehusara a cubrir los costos de Ia intervenciOn tue el fracaso del gobierno para aumentar este impuesto. Estudiosos como Ocampo y 
Montenegro tienden a culpar al Banco por el colapso de Ia politica; sin embargo, el gobierno serla igualrnente culpable porque tue incapaz de proporcionar el 
respaldo financiero necesario para sus compromisos intervencionistas. Véase José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro, Crisis Mundial, Proteccion e 
lndustrializaciOn (BogotO: CEREC, 1984), pp.70-71. 
"Acta N". 2 de Ia sesiOn del dla 28 de enero de 1937, p.  1, en Coniité Nacional, FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, Actas (sesiones secretas) 1936-1942. 
"Acta W. 17 de la sesiOn del dla 7 de octubre de 1937, p.5, en Comifé Nacional, Federacidn Nacional de Cafeteros de Colombia, Actas (sesiones secretas) 1936-
1942. 

"Acta N". 2 de Ia sesiOn del dia 28 de enero de 1937, en Comité Nacional, FederaciOn Nacional de Cateteros de Colombia, Actas (sesiones secretas) 1936-1942. 
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infarmes acerca de los problemas de la FederaCiOn; 
los productores y los Comerciantes se abalanzaron para 
sacar provecho de las politicas de Ia FederaciOn 
mientras que ésta a6m tuvo fondos para mantenerlas. 
Y, como consecuencia, se redujeron drásticamente los 
fondos con que ésta contaba.'8 Su Gerente General 
respondiO a esta situaciOn regresando al Banco Cen-
tral para pedir más préstamos. Y afirmO que 'el efecto 
psiColOgico que se producirIa en el mercado si se Ilegara 
a saber que el Banco Central ha ampliado los recursos 
de la FederaciOn podria garantizar el 60 por ciento del 
Oxito de Ia politica que estamos ejecutando".39 

El banco se rehusO a otorgar esos préstamos 
si no se aumentaba la tasa del impuesto a las 
exportaciones de café. Este impuesto reduCiria el nivel 
de exportaciones, lo que favorecia Ia estrategia de 
colusiOn colombiaha, y servirIa de garantia para el 
préstamo.41 Sin embargo, baja Ia presiOn de los 
cultivadores, el gobierno fracasO en su intento de 
aumentar Ia tasa del impuesto. 

CosTos DE SUPERVISION 

Además de los problemas de la Federación, 
tamblén existia la dificultad para verificar el 
cumplimiento del acuerdo. Brasil y Colombia vigilaron 
estrechamente las ventas de su contraparte; por 
ejemplo, inmediatamente despues de que se firmó el 
acuerdo, Brasil reprochO a Colombia por sus mayores 
ventas en el mercado de Nueva York, una acciOn que 
ponia en cuestiOn el compromiso colombiano.4m Sin 
embargo, los términos del acuerdo especificaban los 
precios y no las cantidades; y, en menoscabo de su 
estabilidad, el acuerdo no especificO claramente si los 
que contaban eran los precios relativos a los precios 
absolutos. Colombia considerO que el acuerdo exigia 
mantener el precio del café Manizales en 12 centavos 
por libra, as decir, un centavo y medio par encima del 
precio del café Santos 4 en el momento de firmar el 
acuerdo. Brasil, en cambio, consideró que exigia 
mantener el preci o del café Manizales un centavo y 
media por libra por encima del precio del café Santos 4  

en todo momenta. Y en Ia medida en que el acuerdo 
especificaba niveles de precios, Colombia los interpretó 
como niveles de precio minimos; de modo que no se 
sintiO obligada a elevar su precio en concertaciOn con 
el Brasil cuando los precios del café Manizales se 
situaron por encima de doce centavos y media Ia libra 
o de diez centavos por libra para el café Santos 4. 
Cuando, en enero de 1937, el precio del café brasileno 
comenzó a aumentar mientras que el de Manizales se 
mantenla en 12 centavos Ia libra, Brasil acusO a Co-
lombia de incumplir los términos del acuerdo, una 
acusaCiOn que Colombia consideraba injusta.°° 

Hacia fines de marzo, las esfuerzos de Colom-
bia por coardinarse con el Brasil se hundieran en el 
fracaso. La FedoraciOn habla agotado sus recursos 
financieros intentando mantener el precio del café 
colombiano. Y Brasil habla quedado decepcionada de 
Ia habilidad -y Ia determinaciOn- de Colombia para 
unirsele en el ejercicia del pader de mercado. Frente a 
las numerosas evidencias del fracaso de Ia nueva 
estrategia de mercadeo colombiana, Alejandro Lopez 
renunciO coma Gerente General de Ia FederaciOn 
Nacional de Cafeteros: 

ATANDO LA MANOS DE LOS DELEGADOS 

En junio de 1937, El Presidente Lopez 
Pumarejo se acercO de nuevo al Brasil . Solicitando que 
los productores de café canvacaran una conferencia 
internacional en la Habana, buscO una vez mims 
coordinar sus estrategias de mercadeo:° 

La caida de Alejandro Lopez tuvo un gran 
significada simbólico, pues éste habia sido uno de los 
principales vaceros del Partido Liberal y uno de los mOs 
notorios defensores del programa del Presidente. Su 
caida también tuvo un gran significado práctica, puesto 
que se debilitó Ia posiciOn del gobierno en el Camité 
Nacional y los representantes de los cultivadores 
quedaron en capacidad de dominar la siguiente ronda 
de negociaciones. 

"Acts N". 4dela sesiön del die 29de enero de 1937, p.3, enComité Nacrom:al FcdoraciOn Nacional de CaIotros do Colombia. Actas (sosiommossecrelas) 1936i942. 
"Acta No 5 de la sesidn del dia 5 de febrero de 1937, p. 3, en Comitd Nacrorml, Federacidri Nacional de Cafotoros de Colombia, Actas (sesiones secretas) 1936-
1942 

I'Veanse las deliberaciones registradas en Las Actas de la Junta Directiva del Banco de Ia Republica, Nos. 1037, 1030, 1041, 1056 y 1057, enero-mayo de 1937. 
Estoy en deuda con Fabio Sanchez p01st acceso a las transcripciones de las reuniones de Is Junta. 

"Acts N" 1 de Ia sesidn del dla 14 de enero de 1937, p. 5, en Comild Nacional, Federacidn Nacional de Cafeteros de Colombia, Actas (sesiones secretas) 1936-1942. 
"3Acta N". 1 de Ia sesiOn not dla 14 de eriero'de 1937 y Acta N". 4 de Ia sesiOn del dla 29 de enero de 1937, p. 5, en Comité Nacional, FederaciOn Nacional de 
Cateteros de Colombia, Actas (sesiones secretas) 1936-1942 
°Acta N"9 do Ia sesion dcl dla 8 de abril de 1937, p4, en Comnité Nacional, FederaciOn Nacional de Cafotoros de Colombia. Actas (sesiones secretas) 1936-1942 
'Amr, N". 4 de n s rrsihm, del dla 23 do iunio de 1937, VIII Cnnqreso National do Cafeteros: Arias, Tome I, 
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CoNcLusION 

Las cafetoros hablari 
Primero habian derrotadc 
enfrontamiento sobre Ia tasE 
habian enfrentado para reducir 
sobre las expartaciones a, 
fracasara, para que dovolviera 
Federación. Y, en 01 area do lap 
habian resistido, y luego SOCi 

gobierno para terminar Ia PC 
oxplotaba los costosos esfuerz 
el procio internacional del café 

En los años veinte, el go 
los poderes pCblicos en a entic 
para defender los intereseP d 
colombianos. lrOnicamente, en 
usaron estas poderes contra el 

Fincas con 

Más de 1 miIIOn de ärboles 
900.000 - 	1.000.000 
800.000 - 	900.000 
700.000 - 	800.000 
600.000 - 	700.000 

500.000 - 	600.000 
400.000 - 	500.000 

300.000 - 	400.000 

200.000 - 	300.000 

100.000 - 	200.000 

50.000 - 	100.000 

20.000 - 	50.000 

10.000 - 	20.000 

5.000 - 	10.000 
Menos de 5.000 árboles' 

Total 

Fuente: J. W. F. Rowe, Studies in t 

LA ECONOMIA POLI11CA DEL CAFE COLOMBIANO EN LOS ANOS TREINTA: EL EJERCICIO DEL PODER PUBLICO Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES PRIVADOS 

Para que la FedoraciOn Nacional de Cafeteros 
ostableciera un politica de coaperación con el Brasil, 
el gobierno habia reostructurado el Comité Nacional, 
do modo que nombraba Ia mitad de sus miembros. El 
Congreso Cafetero, sin embargo, permaneclO baja el 
control do los productores. Per consiguiento, en un 
esfuorza para recuperar el control de Ia polItica de 
exportacionos, los estratogas de Ia industria cafetora 
desplazaron el centro decisorio de las politicas desdo 
el Comité Nacional hacia el Congreso Cafetero. Y el 
Congreso, en un esfuerzo por rostringir Ia polItica 
resultante, ató las manos de sus delegados. 

El Congreso, acatando al gobierno, facultó a 
sus delegados para negaciar cuotas de exportación. 
Pero les dio instrucciones para que los acuerdos no 
sálo incluyeran al Brasil sino también a todos aquellos 
miombros do Ia competencia que, modianto el 
oportunismo, habian aumontado los costos de 
operación del primor acuerdo. El Congreso Cafetero 
aceptO no limitar las exportaciones de café hasta que 
los paises que producian el 90 por ciento de las 
oxportacionos mundialos acordaran limitacionos 
similares. Adomás, el Congreso ordenO a sus delegados 
que le rindieran informes diarios muy detallados, 
mientras que el Congreso seguiria en deliberacionos 
tanto como duraran las negociacionos para vigilar y 
dirigir su conducta.45  Atando las manos de Ia dologacián 
colombiana, los cafetoros trataban de recuporar el con-
trol sobre las decisiones do la politica cafetera del pals.46  

GUERRA COMERCIAL 

La delegaciOn colombiana encontrO que el 
delegado brasileno en Ia Habana tonia una actitud 
beligerante. Esto declarO que Brasil seguia ompenado 
en una polltica do cooporación basada en Ia fijación de 
cuotas y el mantonimiento de los precios relativos. Pera 
urgIa un pronto acuerdo, pues Brasil estaba sufriondo 
las graves consecuencias de sus esfuerzos unilaterales 
para mantoner los precios del café. V éste debIa incluir 
términos favorables para el Brasil dada que su pals no 
podia aceptar un acuerdo donde el margen de precios 
entre los cafés suavos y el café Santos 4 fuera menor 
de un centavo y medio por libra. En caso do que no se 
Ilogara rápidamonto a un acuerdo, su delegaciOn se  

retirarIa do Ia canferencia. V cuando osto sucedió, se 
iniciO una guerra de precios. 

Sin Ia cooporación do otras delegacioneS, los 
roprosontantes de Colombia en Ia Habana carocian del 
podor para aceptar las oxigencias brasilenas, puosto 
que el mandato que se los habla conferida los'restringia 
a rospaldar Ia ratificación do los palses que contabili-
zaban al menos el 90 por ciento de Ia producciOn 
mundial de café. A pesar do las promosas de apoyo de 
otros paIses, Ia delegaciOn no pudo convencer al 
Congreso Cafetero, que segula reunido en Bogota, do 
que las naciones más pequenas estaban dispuestas a 
colaborar. Las naciones do America Central, Africa y el 
sur de Asia carecian de Ia capacidad institucional y 
financiera para regular las exportacionos, acumular 
invontarios y, por tanto, adherir al pacto de cuotas. 
Además, mientras que el Brasil abogaba por un margen 
de precios do per Ia menos un centavo y media por 
libra, el Congreso Cafetero proponia un margen no 
mayor de media centavo. Y los productores colom-
bianos de café se rehusaron a aceptar cualquier 
limitaciOn a su derecho de cultivar el grano. 

La conferencia de Ia Habana se disolvió sin 
Ilegar a un acuerdo. Colombia y Brasil hicioron un nuovo 
intento, esta vez en un rápido oncuontro en Nueva York. 
Sin embargo, no pudieran Ilegar a un acuerdo cuyas 
términos pudioran ser aceptados por los productores 
do café. Asi que los delegados tuvieran que retornar a 
sus palses: 

Parece que es absolutamonte imposible que 
nosotros Ileguemos a un acuerdo dentro de las 
instrucciones que se nos impartieran... Parece que 
nuestra misiOn se reduce a terminar estas nego-
ciacianes en el ambiente más favorable y de Ia manora 
més amistosa posible, tratando do evitar que Ia rospon-
sabilidad [par su fracaso] rocaiga sobre Calombia.47  

Las nogociaciones se interrumpioran. Los 
esfuerzos para lograr un acuerdo fracasaron. Y Colom-
bia retornO a su estrategia do morcadea competitiva, 
estrategia que favorocian los cultivadoros y que lideraba 
Ia FederaciOn Nacional do Cafetoros. 

lnstrucciones para los Delegados", Anexo Reservado, AGfa No. 18 de Ia sesión del dla 13 de junio de 1937, VIII Congreso Nacional de cafeteros: Actas, Tomo I. 
Una de las meicres discusiones sobre esta serie de incidentes se encuentra an Carfos Lieras Restrepo, CrOnica de mi Propia Vida, Tomo I (Bogota: Stamato 

Editores, 1983), pp.  240-310. 
Acfa No. 19 de Ia sesián del dia 13 de octubre de 1937, p.1 en comite Nacional, Federación Nacional de cafeferos de Colombia, Actas (seslones secretas) 1936- 
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ER PUBLtCO Y LA DEFENSA DE LOS NIERESES PRIVADOS 
	

ROBERT BATES 

CONCLUSION 
	

entonces, estas preguntas: ,COmo abtuva Ia 
FederaciOn el poder para desaf jar al gobierno nacional? 

Los cafeteros habian triunfado una vez más. 	,De dOnde surgieron sus paderes independientes? 
Primera habian derrotado al gobierno en el 

	
Planteadas en otros términos: Habiendo conferida 

enfrentamiento sabre Ia tasa de camblo. Luego Ia 	poder politico a los cafeteros, ,por qué el gobierno 
habian enfrentado para reducir el nivel de los impuestos 	nacional no lo recuperO? 
sobre las expartaciones a, en caso de que esto 
fracasara, para que devolviera los ingresos a su propia 

	
GRUPOS DE INTERES POLITICO 

Federación. Y, en ci area de Ia polltica de expartaciones, 
habIan resistido, y luego sacavado, las intentos del 

	
Los publicistas de la industria cafetera, asi 

gobierno para terminar Ia politica oportunista que 	coma sus voceros oficiales, bosquejan un cuadro de Ia 
explotaba los costosos esfuerzos del Brasil para elevar 

	
industria que contrasta fuertemente con Ia del Brasil. 

el precio internacional del café. 	 Subrayan que se basa en fincas pequeñas, de tipo 
campesino. Dicen qua su representante arquetIpica se 

En los años veinte, ci gobierno habla delegado 	parece más a Juan Valdez que a un hacendado 
las poderes pOblicos en Ia entidad privada conformada 

	
brasileño. Académicos tales como Palacias, Le Grand, 

para defender las intereses de los productares de café 
	

Machado y Arango hacen una critica radical de esta 
colambianas. lrOnicamente, en los treinta, los cafeteros 

	
imagen populista de la industria cafetera colambiana.4 

usaron estos paderes contra ci gobierno mismo. Caben, 	Para estas estudiosos, ci poder de los cafeteros 

DISTRIBUCION DE LA PLANTACIONES EN SAO PAULO SEGUN TAMANO 

1927 

Porcentaje NUmero de árboles Porcentaje 
fincas con Numero de fincas acumulado de fincas millones acumulado de árboles 

Más de 1 millOn de árboles 21 0.05 34.0 3.01 
900.000 	- 1.000.000 12 0.08 11.4 4.02 
800.000 	- 900.000 7 0.10 5.9 4.54 
700.000 	- 800.000 16 0.14 12.0 5.60 
600.000 	- 700.000 27 0.21 17.5 7.15 
500.000 	- 600.000 37 0.30 20.3 8.94 
400.000 	- 500.000 73 0.48 32.8 11.84 
300.000 	- 400.000 160 0.88 56.0 16.80 
200.000 	- 300.000 451 2.02 112.7 26.77 
100.000 	- 200.000 1615 6.06 242.2 48.19 
50.000 	- 100.000 2390 12.05 179.2 64.04 
20.000 	- 50.000 5659 26.24 198.0 81.56 
10.000 	- 20.000 7489 45.01 112.3 91.49 
5.000 	- 10.000 8189 65.53 61.4 96.92 
Menosde5.000árboles 13751 100.00 34.4 99.96 

Total 39897 1130.5 

Fuente: J. W. F. Rowe, Studies in the Artificial Control of Raw Material Supplies, W. 3: Brazilian Coffee (Londres: HMSO, 1932), p. 89. 

Marco Palacios. Coffee in Colombia 1850-1970 (Cambridge: Cambridge University Press, 1980); Catherine Le Grand, Frontier, Expansion and Peasant Protest in 
Colombia, 1830-1 936 (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1986(; AbsalOn Machado, El café: De Ia Aparcerla al Capitalismo (Bogota: Tercer Mundo 
Editores, 1988); Mariano Arango. Café e Industria, 1830-1930 (Bogota: Carlos Valencia, 1977) 
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LA ECONOMA FOLITICA DEL CAFE COLOMBIANO EN LOS ANOS TRENTA: EL EJERCICIO DEL PODER PUBLICO Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES PRIVADOS 

PRoDuccION POR TAMANO DE FINCA, 1923 - 1932 

ZONAS ORIENTAL V OCCIDENTAL 

TON ELAD AS 

Zona Oriental Zona Occidental 

Tamaño Camblo Caniblo 

en hectáreas 1923 	1932 	porcentual 1923 1932 porcentual 

Menosde3 20540 	37434 	82.2 6333 16030 153.1 

3-12 26572 	44074 	65.9 8685 24151 178.1 

12-25 14649 	30640 	109.2 7586 15138 99.6 

Mayoresde35 9815 	14384 	46.6 15789 22473 42.3 

Total 71576 	126532 	76.8 38393 77792 102.6 

Fuente: AbsalOn Macliado, El Café: De Ia Aparceria al Capitalismo (Bogota: Tercer Mundo Editores, 1988), p.  123. 

colombianos tiene pocos misterios. Tiene los mismos 
fundamentos que el poder de Ia agricultura exportadora 
del Brasil: Ia voluntad y Ia capacidad de las elites 
privilegiadas para movilizar al gromlo en defensa de 
sus intereses. 

Aunque los datos de Brasil (tabla 2) y de Co-
lombia (tabla 3) no aparecen en las mismas unidades 
de medida, sugieren sin embargo que, objetivamente, 
Ia producción estaba mucho más concentrada en 
Brasil.49  En Colombia, Ia influencia de las plantaciones 
es, de hecho, mayor de 10 que cabrIa esperar, dada Ia 
imagen "oficial" de Ia industria. Pero considerada en 
conjunto, Ia estructura de producciOn colombiana se 
paroce más a las industrias de tipo campesino de Af-
rica que ala industria de plantaciOn de Sao Paulo. Dada 
esta estructura industrial, es entonces dificil invocar Ia 
IOgica de Ia acciOn colectiva para explicar Ia defensa 
polltica de los intereses de Ia industria como un 
subproducto de Ia defensa de los intereses privados 
de una elite agraria. Las explicaciones de grupo no 
pueden dar cuenta del poder del sector cafetero. 

El escepticismo acerca de Ia "interpretaciOn 
elitista" del poder do Ia industria cafetera es reforzado 
por Ia evidoncia recogida al interior del mismo pals. 

Las disposiciones de Ia FederaciOn Nacional de 
Cafeteros, Ia asociación que defiende los intereses 
colectivos de Ia industria, enfatizan su independencia 
de Ia agricultura de plantaciOn. Dentro de Ia FederaciOn 
Nacional de Cafetoros, cada productor tiene derecho a 
un voto, y las seccionales están representadas dentro 
de Ia arganizaciOn de acuerdo con el volumen de su 
producciOn. Por Ia primera disposición, el voto de un 
campesino equivale al de un propiotario cualquiera. 
Como las pequonas propiedades son más productivas 
que las grandes haciendas, los dopartamentos que 
tienon mayor nümero de poquoñas propiodades tionen 
Ia mayor participaciOn en el café que se produce. Por 
Ia segunda disposición, estos departamontos son 
justamente los quo tienon un mayor nümero de 
representantes en las instancias que controlan los 
asuntos de Ia FoderaciOn Nacional de Cafeteros. Como 
se muestra en Ia tabla 4, Antioquia y Caldas, importan-
tes centros de pequena producciOn, enviaron el mayor 
nümero de representantes a los Congrosos Cafoteros 
de los años treinta. Con el nombramiento de Ia mayoria 
de delegados al Congreso, también lograron Ia mayoria 
en el Comité Nacional. Por consiguionto, el poder 
politico de Ia FederaciOn Nacional de Cafoteros ostaba 
en manos de las regiones de poquenos propietarios 
situadas en el occidonto y en el contro del pals.51  
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LA COMPETENCIA DE LOS PARTIDOS 
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fill Véase también Ia evidencia proporcionada en José Antonio Ocarnpo, "La Consolidación de Ia Industria Cafetera, 1930-1958", en Nueva Historia de Colombia, vol. 
V, ed. Alvaro Tirado Mejia (Bogoté: Planeta, 1989), P.  236 nota. 
°Desde sus origenes, La FederaciOn Nacional de Cafeteros escoge como Gerente General y ejecutivo principal a alguien de Antioqula ode Caldas. 
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'AcIa No. 1, p.  6, FedoraclOn Nacional de Cafetea 
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PUBLICO V LA DEFENSA DE LOS INTERESES PRIVADOS 	
ROBERT BATES 

La Federaciôn Nacional de Cafeteros actUa 
como una asociaciOn encargada de defender los 
intereses comunes del gremio. Incluso en el periodo 
en que Ia Federacion Nacional de Cafeteros parecIa 
estar más estrechamente ligada a los propietarios de 
las fincas cafeteras -cuando los grandes cultivadores 
utilizaban sus oficinas para organizar la oposiciOn a 
las reformas constitucionales de Lopez Pumarejo- el 
comportamiento de sus lideres sugeria una relativa 
autonomia con respecto a los intereses privados de Ia 
elite cafetera. En lugar de obstaculizar el proceso de 
reforma agraria, como habrIan preferido algunos 
propietarios de tierras, el Comité Nacional abogo por 
Ia creaciOn de un banco hipotecario para apoyar Ia 
"parcelación"cle las grandes haciendas. Con los fondos 
adelantados por el banco, los pequenos propietarios 
podlan comprar los fundos que anteriormente 
trabajaban como aparceros. En lugar de oponerse a Ia 
reforma agraria, Ia Federacián Nacional de Cafeteros 
favoreciO Ia "democratizaciOn" de la producciOn 
cafetera. 

Si los intereses cafeteros eran tan poderosos 
en Colombia como lo eran en Sao Paulo, no lo eran 
por las mismas razones. En particular, no se debia a 
que las elites terratenientes dominaran Ia organizaciOn 
que representaba los intereses de los cafeteros 
colombianos. La estructura de Ia industria tampoco 
generaba incentivos para conseguir el liderazgo pUblico. 

En vez de invocar Ia teoria de los grupos de 
interés o Ia lagica de Ia acciOn colectiva, prefiero otro 
tipo de explicaciones. En particular, doy importancia 
especial al papel de los partidos politicos. 

LA COMPETENCIA DE LOS PARTIDOS 

Debe recordarse que Ia constituciOn de Ia 
Antigua RepOblica del Brasil era fuertemente federalista. 
El beneficio que ésta ocasionaba a los cultivadores de 
café era que podian operar bajo Ia protección que 
otorgaba 01 estatus casi soberano del Estado de Sao 
Paulo; y el costo era Ia necesidad de apoyar las alianzas 
interregionales que buscaban influir en Ia politica 
nacional. La constitucjón colombiana era, por el 
contrario, altamente centralista; Ia estructura de las 
instituciones politicas era nacional, en vez de ser fed-
eral. Por consiguiente, quienes buscaban ojercer el 
poder politico a nivel nacional tenian que enfrentar bajos  

costos, pues no necesitaban contormar complejas 
alianzas interregionales. El resultado de Ia amplitud 
geográfica de Ia producciOn cafetera y de Ia 
nacionalizaciOn de Ia politica daban mayores 
posibilidades para que Ia FederaciOn de Cafeteros 
ejerciera el poder a nivel nacional, en comparaciOn con 
los lideres de la industria cafetera del Brasil. 

La producciOn cafetera del Brasil estaba 
concentrada regionalmente; para lograr el predominio 
de los intereses cafeteros, se debia garantizar el apoyo 
de los intereses organizados en otras regiones. En Co-
lombia, por el contrario, Ia producciOn cafetera se 
extendia a todo lo largo de las cordilleras; poro Ia 
industria tenia peso politico incluso en las tierras bajas 
densamente pobladas y politicamente importantes, 
donde no se cultivaba el café -como en los departa-
mentos de las costas Atlántica y PacIfica- debido a que 
el desempeno de Ia industria cafetera influia en Ia 
prosperidad do los puertos, de los bancos y de las casas 
comerciales; asi estuvieran localizadas en las zonas 
costeras, todas estas actividades dependian 
fuertemente do Ia prosperidad de las regiones cafeteras 
del interior. 

Una fuente importante de su poder eran las 
instituciones democráticas del pais. En Colombia, los 
gobiernos nacionales Ilegaban al poder a través de las 
elecciones. Y Ia FederaciOn trataba de explotar 
agresivamento el sistema electoral. Como afirmO el 
Gerente General a comionzo de los años treinta: 

Es necesario que... en toda elecciOn para los 
cuerpos legislativos, en toda acciOn legislativa, se 
tongan en cuenta los intereses de Ia industria. No se 
trata de fundar un "partido de los cafeteros", sino do 
lograr que Ia politica tenga una orientaciOn favorable 
hacia el café... Ustedes [los miembros de Ia 
FederaciOn], con su bien merecida influencia en las 
diversas regiones del pals, están en capacidad de dar 
un impulso irresistible a esta orientaciOn dentro do los 
partidos que compiten por la hegemonia polItica en esta 
naciOn.5  

Dos años después, en su evaluaciOn do los 
esfuerzos de Ia FederaciOn, informaba: 

Como sabon, hemos obtenido resultados 
favorables en... que las listas del partido incluyan 
candidatos que son voceros de nuestra industria, lo 

tntera, 1930-1958", en Nue,va Hft,tnri de Cr,mIia vi. 

icpaI a aguien de .Anhioque.i 0 de CdIdas 	
'Acta No. 1, P. 9, FederacjOn Nacional de Cafeteros de Colombia, Informe del Gerente de Ia Federacián (Bogota: diciembre de 1930). 

I 



LA ECONOMIA POLITICA DEL CAFE COLOMBIANO EN LOS ANUS TREINTA: EL EJERCICIO DEL PODER PUBLICO Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES PRIVADOS 

que les da Ia oportunidad de apoyar discretamente el 
avance de nuestras iniciativas dentro de Ia asamblea 
para beneficio directo de nuestra industria.52  

Dada Ia composiciOn de Ia industria cafetera, 
es tentador atribuir su poder electoral a su predominio 
numérico dentro del electorado. Los pequelTos 
propietarioS de fincas cafeteras pueden haber 
dominado numéricamente Ia industria; sin embargo, es 
claro que no dominaban el electorado. De acuerdo con 
el censo cafetero de 1932, habia algo mas de 140.000 
fincas cafeteras en el pals; pero de acuerdo con los 
registros de Ia elecciOn presidencial de 1930, habia más 
de 800.000 votantes (véase Ia tabla 4). No existe una 

ESTRUCTURA E IMPORTANCIA POLiTICA DE LA 
FEDERACION NAcIONAL DE CAFETEROS 

if. ostimado RwesentacIófl 

Ppodocctiii do 19321 	 do alliltes on 61 Congr050 Votes 
calelepol  roalmento 

IWIos do 	 Jr. do 	% do 	W. do oxistontes 

sacos 	 Pi'opledades 	Pi'optedades 	votantes 	 N'. % on 1930 

Antioquia 	 618 	17.90 	28589 	19.14 	28589 	31.18 	5 16.67 91687 

Caldas 	 1004 	29.08 	40174 	26.89 	40174 	53.26 	6 20.00 75425 

VaUe del Cauca 	354 	10.25 	20289 	13.58 	20289 	64.64 	3 10.00 31387 

Tolima 	 448 	12.97 	12771 	8.55 	12771 	25.37 	3 10.00 50335 

Cundinamarca 	406 	11.76 	13812 	9.25 	13812 	9.90 	3 10.00 139450 

SantanderNorte 	270 	7.82 	7972 	5.34 	7972 	17.68 	3 10.00 45095 

Santandersur 	150 	4.34 	3045 	2.04 	3045 	3.77 	2 6.67 80740 

Magdalena 	 98 	2.84 	682 	0.46 	682 	2.47 	1 3.33 27618 

Cauca 	 56 	1.62 	12447 	8.33 	12447 	22.46 	2 6.67 55416 

Huila 	 51 	1.48 	4471 	2.99 	4471 	23.39 	2 6.67 19111 

Pais 	 3453 	 149384 	 149384 	18.12 	30 100.00 824530 

Nota: Las columnas no totalizan porque no se han incluido los datos de algunos departamentoS. 
Supuestos: Un adulto por propiedad. 
Fuentes: 

Dates del Censo Cal etero de 1932 reportados per José ANtonio Ocampo, "l.a ConsolidacióN de Is Industria Catetera, 1930-1958", an Nueva Historia de 
Colemhia, ed. Alvaro Tirade Mejia (Bogoté: PlaNeta 1989), p. 236. 

FNC, "Censo Catetero de 1932", reportado an Mariallo Arango, We e Industria, 1850-1930 (Bogota: Carlos Valencia Editores, 1977), p. 165. 

Was tomades do Federación Nacional de Caleteros, IX Congreso, Actas y Resoluclones, Bogota 1938, Acta No. 1. 
Dates calculados a partir de los archives de Is Registradurla Nacional del Estado Civil. 

Acta No. 1, pp  11-12. FederaciOn Nacional de Cafeteros de colombia, Informe del Gererite at Quinto congreso Nacional de cafeteros (Bogota: FNC, 1unio del 932). 

Marco Palacios, coffee in colombia, 1850-1970 (Cambridge: cambridge University Press, 1980), P. 138. 

t l  

tienen relaciones con Ia industria y los demás, con 
pocas excepciones, tienen vinculos de uno u otro tipo 
con este gremio.53  

Geograficamente dispersos dentro de un 
sistema politico diseñado para promover y no para 
impedir Ia organización interregional, los cafeteros, en 
sus esfuerzos por colonizar las instituciones politicas, 
répidamente obtuvieron apoyo politico a nivel nacional. 
Como afirmaba un miembro del Parlamento: 

Todos, en esta Cémara, tienen vinculos con el 
café;... muchos poseemos fincas cafeteras, otros 
piensan adquirirlas; algunos negocian con café, muchos 

forma directa de traducir el nümer 
nümero de votantes. Una familia c 
más de una finca y seguramente e 
en una sola finca podia haber més 
embargo, de las cifras de la tabI 
predominio electoral sOlo bajo una 
altamente improbables acerca de 
empleoy Ia cohesiOn electoral, asic 
igualmente improbables acerca do 
de conversiOn entre campesinos po 
urbana, el grupo más activo y organiz 
colombiano en los años treinta.54  

El poder de Ia FederaciOn c 
basaba en el poder politico 'Ie los 
FederaciOn obtenla el poder politico 
electoral. Pero es claro que ese not 
de su ventaja numOrica en las Vt 
contrario, como se ha señalado, s 
ubicaciOn politica central dentro do 
competencia electoral. 

LA ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA ELE1 

En politica, Ia ubicaciOn no SE 

mente a Ia IocalizaciOn geografica;i 
a Ia localizaciOn estratégica. En C 
partidos politicos que competian 
partidos rivales contendian en tomb 
politica sorprendentemente bier 
portavoces de Ia industria cafete 
posicion estrategicamente poderc 
dimensiOn, lo que les otorgaba U.' 

grande que podian poner 0 quIl 
cafeteros no dominaban al elecii 
numéricos, sino que politica y 
ocupaban una posiciOn que les pel 
nUmero en una fuerza politica do ch 

Dos partidos dominan Ia PC 
el Liberal y el Conservador. Estos cor 
enfrentándose en las elecciones par; 
del gobierno. Acomienzos, su comp 
guerra civil masiva y, a mediat: 
comprometieron en una lucha sangr 
Ia violencia. Los partidos compiten 
monopolizado por el Estado -emr 

'Uno de los mejores tratamientos de los datos electc 
Electoral" -Atlas Colombiano (Bogota: CEREC, 19 
La mejor discusiOn se encuentra en Bergquist, Cc 
EI mejor análisis del papel de Ia iglesia en los co 
Partidos en Colombia, 1886-1953 (Bogota: Univer,  



Rrnsentacdn 
on el Coiigeso Voto8 

Catetnro' realmente 
- existentes 

N. % oii193O 

31.18 5 16.67 91687 

53.26 6 20.00 75425 
64.64 3 10.00 31387 

25.37 3 10.00 50335 

9.90 3 10.00 139450 
17.68 3 10.00 45095 
3.77 2 6.67 80740 
2.47 1 3.33 27618 

22.46 2 6.67 55416 
23.39 2 6.67 19111 

8.12 30 100.00 824530 

s departamentos. 

to Irnustria Catetera, 1930-1958", en Nuea Historia de 

-ogotá: Carlos Valencla Editores, 1977), p. 165. 
tá 1938, Acta No. 1. 
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forma directa de traducir el nümero de fincas en un 
nUmero de votantes. Una familia dada podia poseer 
más de una finca y seguramente era asi y, viceversa, 
en una sola finca podia haber más de un votante. Sin 
embargo, de las cifras de Ia tabla 4 se deduce un 
predominio electoral sOlo bajo una serie de supuestos 
altamente improbables acerca de la propiedad, el 
empleo y Ia cohesiOn electoral, asi como de supuestos 
igualmente improbables acerca de las tasas relativas 
de conversiOn entre campesinos pobres y clase media 
urbana, el grupo más activo y organizado del electorado 
colombiano en los años treinta.54 

El poder de Ia FederaciOn de Cafeteros no se 
basaba en el poder politico de los terratenientes. La 
FederaciOn obtenia el poder politico a través del sistema 
electoral. Pero es claro que ese poder no se derivaba 
de su ventaja numérica en las votaciones. Por el 
contrario, como se ha senalado, se derivaba de su 
ubicación politica central dentro de Ia estructura de Ia 
competencia electoral. 

LA ESTRUCTURA DE LA c0MPETENcIA ELECTORAL 

En polItica, Ia ubicación no se refiere exclusiva-
mente a Ia localizaciOn geografica; también se refiere 
a Ia Iocalización estrategica. En Colombia existlan 
partidos politicos que competIan abiertamente; los 
partidos rivales contendian en tomb de una dimensiOn 
politica sorprendentemente bien definida, y los 
portavoces de Ia industria cafetera ocupaban una 
posiciOn estrategicamente poderosa dentro de esta 
dimensiOn, Ia que les otorgaba una credibilidad tan 
grande que podian poner a quitar gobiernos. Los 
cafeteros no dominaban al electorado en términos 
numéricos, sino que polltica y geograficamente 
ocupaban una posicion que les permitIa convertir su 
nOmero en una fuerza politica de choque. 

Dos partidos dominan Ia politica colombiana: 
el Liberal y el Conservador. Estos compiten por el poder 
enfrentándose en las oleccionos para todos los niveles 
del gobierno. A comienzos, su competencia IlevO a una 
guerra civil masiva y, a mediados de siglo, se 
comprometieron en una lucha sangrienta denominada 
Ia violencia. Los partidos compiten por el patronazgo 
moriopolizado por el Estado -empleos, licencias y  

contratos pUblicos, por ejemplo- y en los años treinta, 
por Ia menDs, defendian visiones contrapuestas acerca 
de Ia estructura adecuada y el papel del Estado. Los 
conservadores favorecian un gobierno central fuerte y 
los liberales una estructura de poder más federalista. 
Los conservadores favorecian la protecciOn de la 
industria doméstica y los liberales defendian Ia apertura 
a los mercados externos.55 Los conservadores 
defendian el catolicismo como religion establecida, 
protegian Ia propiedad eclesiástica y, cuando estuvieron 
en el poder, firmaron un concordato con el Vaticano 
que otorgaba a Ia iglesia un inmenso poder sobre el 
sistema educativo. Los liberales, por el contrario, se 
oponIan a Ia primacia de Ia iglesia catOlica, favorecian 
Ia educaciOn laica y, cuando estuvieron en el poder, 
expropiaron las tierras de Ia iglesia y las vendieron al 
sector privado.56 

A finales del siglo diecinueve, los liberales se 
rebelaron contra el gobierno conservador que en ese 
momenta estaba en el poder, precipitando al pals a 
una guerra civil. Después de Ia victoria de los 
conservadores, los liberales se retiraron a la relativa 
seguridad de la polItica local y se abstuvieron de 
nombrar candidatos para las elecciones presidenciales. 
Sin embargo, Ia prosperidad de los años veinte y la 
protesta de los trabajadores resultante dieron 
oportunidades politicas a los organizadores del partido 
liberal. Los trabajadores eran numerosos y cada vez 
mejor organizados; las organizaciones de los 
trabajadores tenlan una amplia cobertura geográfica, 
no sOlo se localizaban en los puertos marItimos y 
fluviales, en los municipios que circundaban las costas 
y Ilenaban los valles del interior, sino que tamblén se 
difundian cada vez más en las zonas rurales, donde 
apoyaban a los campesinos en sus luchas contra los 
terratenientes. El poder de convocatoria de las 
cuestiones ligadas al trabajo se difundió más aIIá de Ia 
clase trabajadora, y mucho más aOn, cuando las 
companIas extranjeras se convirtieron en el blanco más 
visible de los trabajadores: las companias petroleras, 
por ejemplo, en gran parte eran de propiedad de la 
Standard Oil y las plantaciones bananeras eran de 
propiedad de Ia United Fruit. Los politicos entendieron 
que para lograr el poder a nivel nacional, podian vincular 
los intereses de los trabajadores a los sentimientos 

jones con la industria y los demás, con 
iciones, tienen vinculos de uno u otro tipo 
mio.53 

a Ia composiciOn de Ia industria cafetera, 
3tribuir su poder electoral a su predominio 
Jentro del electorado. Los pequeños 
s de fincas cafeteras pueden haber 
iméricamente Ia industria; sin embargo, es 
dominban el electorado. De acuerdo con 
ztero de 1932, hab(a algo mas de 140.000 
~ras en el pals; pero de acuerdo con los 
a elecciOn presidencial de 1930, habla más 
votantes (véase Ia tabla 4). No existe una 

ngreso Nacional de Cafeteros (Bogota. [NC, jtirio do 1932). 
38. 

Urio de los meores tratamientos de los dates electorales de este perlodo se encuentra en Patricia PinzOn de Lewin, Pueblos, Regiones y Partidos: "La RegionahzaciOn 
Electoral" -Atlas Colombiano (Bogota: CEREC, 1989). 

'La mejor discusiOn se encuentra en Bergquist, Coffee and Conflicting Colombia (Durham, N. C.: Duke University Press, 1978). 
"El mejor análisis del papel de Ia iglesia en los conflictos politicos de Ia politics colombiana del siglo veinte Se encuentra en Chrislophor Abel, Poitlica, lqle.sa  y 
Parfidos en Colombia, 1886-1 953 (Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 1987). 
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nacionalistas de todos los colombianos. Cuando el 
partido conservador se dividió a finales de los años 
veinte, el partido liberal volvió a ingresar en Ia listas 
electorales y recuperO Ia Presidencia de Colombia. 

Por consiguiente, en sus maniobras por el 
poder a nivel nacional, los cafeteros operaron dentro 
de un sistema competitivo de dos partidos. Los partidos 
diferIan en torno al papel de Ia iglesia, los derechos del 
trabajo y de la propiedad, y la apertura a los mercados 
extranjeros. Las posiciones sobre uno de los temas 
estaban fuertemente correlacionadas con las 
posiciones sobre los demás. En consecuencia, como 
se muestra en Ia gráfica 3, Ia segmentaciOn entre los 
defensores de cada posiciOn tend ía a serfijada por una 
dimensiOn Unica y bien establecida, Ia cual era captada 
por el nombre de los partidos.57  

THE STRUTURE OE POLITICAL COMPETITION 

Olaya Ospina 
Herrera Perez 

Lopez Laureano 
Pumarejo Eduardo Roman 	 GOmez 

Santos GOmez 

Liberal Conservative 

Aunque ocasionalmente Ilegaron hasta ci punto 
de desatar Ia guerra, ninguno de los dos partidos podia 
mantener una posiciOn sectaria. Enfrentados a Ia 
necesidad de triunfar en las elecciones, los seguidores 
de los partidos abandonaron de mala gana las 
posiciones extremas que tanto les habian servido 
durante Ia guerra civil y se rindieron a Ia necesidad de 
buscar votos entre los seguidores menos apasiona-
damente comprometidos en Ia causa. Cada partido 
poseIa un nUcleo de militantes violentamente opuesto 
a Ia soberania del contrincante; pero obligados por Ia 
necesidad de lograr mayorIas electorales, estos 
conciliaron con las facciones más moderadas. 

Los intransigentes de los dos partidos tendian 
a localizarse en las regiones central y oriental del pals; 
alli mismo donde se habIan enfrentado sus ejércitos 
durante el siglo diecinueve. En la politica local de estas 
regiones aUn subsistIan los odios politicos heredados 
del perIodo anterior. Además, como los departamentos 
del centro y del oriente colombiano seguIansiendo 
relativamente pobres, el gobierno ejercia un fuerte 
impacto sobre su vida econOmica; de modo que quien 
tuviera el control del gobierno también controlaba las 
oportunidades econOmicas existentes en estas 
regiones. ResurgiO Ia competencia politica por los 
empleos y ci control de los servicios pUblicos y se dio 
nuevo Impetu a los viejos conflictos, convirtiendo Ia 
regiOn en un campo de batalla donde se enfrentaron 
los seguidores de los partidos liberal y conservador. 

En Antioquia, sin embargo, estos conflictos 
eran moderados. Antioquia votO por el partido 
conservador. Ciertamente era catOlica; los pueblos y 
ciudades apoyaron vigorosamente a sus obispos lo-
cales y celebraron fiestas religiosas donde se 
desplegaron elaboradas muestras püblicas de piedad.51  
Pero Antioquia también poseia un pujante sector 
privado. Habla bajos costos y, por tanto, creclan 
rápidamente Ia industria cafetera, los bancos y las casas 
comerciales ligadas a esta industria; las tiendas 
artesanales que le proporcionaban insumos, azadones, 
machetes e implementos de acero; asI como las 
manufacturas que producian los bienes de consumo 
que requerian los propietarios de las fincas cafeteras. 

Dada Ia relativa prosperidad antioquena, en 
Ia regiOn se presentaba una forma de politica 
caracterIstica. En vez de estar dominada por los 
señores de Ia guerra, vestigios de las grandes guerras 
civiles del siglo diecinueve, la politica antioquena estaba 
dominada por abogados y hombres de negocios, 
vinculados estrechamente a los bancos, las companias 
comerciales y los establecimientos manufactureros. 
Para estos politicos, habia cuestiones más importantes 
que el conflicto partidista o las relaciones entre Ia iglesia 
y el Estado, y tendIan a privilegiar Ia estabilidad politica 
frente ala pureza ideolOgica. Los politicos antioquenos 
buscaban un ambiente politico favorable para los 
negocios, y para el café. En efecto, parecen haber 
estado menos interesados en qué partido se encontraba  

en el poder que en conseguir 
politicas que ellos promovIan. C 
miembros y de sus clientes n 
pOblico, podian darse el lujo de 
de cualquier partido, siempre 
quo Ilevaran a Ia prosperidad d 
Como dice Abel: 

Entre 1910 y 1930, Anti 
identidad en Ia vida politica col 
facto una autonomia regional, 
debido a su aislamiento, a 
antioquenos en ci gobierno 
sofisticación de Ia maquinar 
departamento, pero también de 
regional le permitia mantenors 
gobierno central.59  

DEL CONFLICTO PARTIDISTA AL PODE 

Antioquia se encuentrat 
cafetera. El desarrollo de sus 
coionizaciOn de Caldas y fina 
cultivo del café en esa 
departamental de Antioquia pro: 
FederaciOn Nacional de Cafeter 
Ospina Perez, miembro de un 
prominentes en Ia politica del 
habIa dado dos presidentes a 
en Gerento General y eject 
FederaciOn. Por consiguiente, 
convirtió en el eje de Ia politica 
Dada esa ubicaciOn, Ia Federac' 
gobiernos. 

El conflicto entre lo 
conservador domina, como deL 
hteratura existente sobre Ia histo 
Sus explicaciones también señ 
no Ia enfatizan, Ia capacidad de 
los dos partidos para trasce 
partidistas y Ilegar a conforma 
literatura muestra quo, a fin dt 
civiles de finales del siglo diecir 
siglo veinte, los conservadores 
unieron sus fuerzas para quo 

57  Enmarcar Ia cuestiOn en una sola dimensiOn espacial es hacer un supueslo muy fuerte, un supuesto quo determina Ia validez de gran parte del razonamiento 
siguiente. Por lo tanto, he tenido especial cuidado en someter esta pace del argurnento alas crlticas de expertos en esle perlodo, en seminarios realizados tanto en 
Estados Unidos como en colombia. El balance de los comentarios apoya esta interpretacion. 
La explicaciOri de estos eventos se encuentra en Jorge Orlando Melo, ed. Historia de Antioquia (Bogota: Editorial Presencia, 1988). 

Abel, Politica, Iglesia y Partidos, P. 85. 
eoBergquist, Cot tee. 
eVer Thomas Tirado, Alfonso LOpez Pumarej 
elbld, p. 84. 
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Los intransigentes de los dos partidos tendian 
zarse en las regiones central y oriental del pals; 
mo donde se hablan enfrentado sus ejércitos 
el siglo diecinuove. En Ia polItica local de estas 
s aün subsistian los odios politicos heredados 
odo anterior. Además, como los departamentos 
itro y del oriente colombiano seguian siendo 
mente pobres, el gobierno ejercia un fuerte 
) sobre su vida oconOmica; de modo que quien 
el control del gobierno también controlaba las 
nidades econOmicas oxistentos en estas 
s. ResurgiO Ia competencja politica por los 
s y el control de los servicios püblicos y se dio 
'mpetu a los viejos conflictos, convirtiondo Ia 
n un campo do batalla donde se enfrentaron 
Jidores do los partidos liberal y conservador. 

En Antioquia, sin embargo, estos conflictos 
.derados. Antioquia votO por el partido 

')or. Ciertamonte era catOlica; los pueblos y 
apoyaron vigorosamente a sus obispos lo-
celebraron fiestas religiosas donde se 

3ron elaboradas muestras püblicas do piedad.58  
tioquia también posela un pujante sector 
Habla bajos costos y, por tanto, crecian 
nte Ia industria cafetera, los bancos y las casas 

ales ligadas a esta industria; las tiendas 
ies que le proporcionaban insumos, azadones, 
s e implementos do acero; asi como las 
turas que produclan los bienes do consumo 
rerfan los propietarios de las fincas cafoteras. 

Dada Ia rolativa prosporidad antioquena, en 
o se presentaba una forma do polItica 
-ist:ca. En vez de estar dominada por los 

e Ia guorra, vestigios de las grandos guerras 
fsigio diecinueve, Ia politica antioquena estaba 
a por abogados y hombres de negocios, 

estrechamente a los bancos, las companIas 
les y los establecimientos manufactureros. 
s politicos, habia cuestionos más importantes 
if licto partidista o las relaciones entre Ia iglesia 
lo, y tendian a privilegiar Ia ostabilidad polftica 
puroza ideolOgica. Los politicos antioquenos 
un ambiente politico favorable para los 
y para el café. En efocto, parecen haber 

-nos interesados en qué partido se encontraba  

en el podor que en conseguir que se adoptaran las 
politicas que ellos promovian. Como el ompleo de sus 
miembros y de sus clierttes no dopondia del sector 
pOblico, podian darse el lujo de vivir bajo el gobierno 
do cualquier partido, siompro que adoptara politicas 
que llevaran a Ia prosporidad do Ia economia privada. 
Como dice Abel: 

Entre 1910 y 1930, Antioquia definiO su propia 
dentidad en Ia vida politica colombiana. ConservO do 
facto una autonomia regional, en Ic que tuvo éxito 
debido a su aislamiento, a Ia influencia de los 
antioquenos Ofl el gobierno central y a Ia relativa 
sofisticaciOn do Ia maquinaria gubernamental del 
departamento, pero tamblén debido a que su desarrollo 
regional le permitia mantenerse sin los recursos del 
gobierno central.59  

DEL CONELIcTO PARTIDISTA AL PODER CAFETERO 

Antioquia se encuentra en el centro de Ia regiOn 
cafetera. El desarrollo do sus nogocios promoviO Ia 
colonización do Caldas y financiO Ia expansion del 
cultivo del café en osa region. El gobierno 
departamental do Antioquia promoviO Ia creaciOn do Ia 
Fedoración Nacional de Cafeteros. Yen 1930, Mariano 
Ospina Perez, miembro de una do las familias más 
prominentes en Pa politica del pais -una familia que 
habia dado dos presidentes a Colombia- se convirtiO 
en Gerente General y ejecutivo principal do la 
FederaciOn. Por consiguiento, el sector cafetero se 
convirtiO en el eje do Ia polItica partidista colombiana. 
Dada esa ubicaciOn, Ia FederaciOn podia poner 0 quitar 
gobiernos. 

El conflicto entre los partidos liberal y 
conservador domina, como debe sor, gran parte de Ia 
literatura existente sobre Ia historia polItica colombiana. 
Sus oxplicaciones tamblén señalan, aunque a menudo 
no Ia enfatizan, Ia capacidad de las alas moderadas do 
los dos partidos para trascender las diferencias 
partidistas y Ilegar a conformar gobiornos. Asi, esta 
literatura muestra que, a fin de terminar las guerras 
civiles do finales del siglo diocinuovo y comienzos del 
siglo veinto, los conservadores y liberales moderados 
unieron sus fuerzas para que en el futuro Colombia  

fuera una repUblica comercial.6° También registra que 
los moderados se volvioron a coaligar en 1910, 
conformando un gobierno republicano de unidad 
nacional y derrocando a Ia incipionte dictadura del 
Genoral Rafael Reyos.61  Los historiadores muestran 
que a comienzos do los años veinte, los lideres politicos 
liberales se unioron a los conservadores para derrocar 
al gobierno del Presidente conservador, el doctor Marco 
Fidel Suárez. También señalan que su sucesor, el Gen-
eral conservador Jorge Holguin, nombró en su gabinete 
a Lopez Pumarejo, Eduardo Santos y Enrique Olaya 
Herrera; todos ellos lideres liberales y futuros 
Presidentes do Ia RopUblica. De acuerdo con Thomas 
Tirado, el siguiento Presidente, Pedro Nel Ospina - 
también conservador- "consideró que estaba obligado 
a apaciguar a los liberales medianto Ia aprobaciOn de 
una legislaciOn econOmica progresista".62  Su sucesor, 
el liberal Enrique Olaya Herrera, estuvo aUn más 
compromotido con Ia cooporaciOn entre los partidos; 
cuando su partido 10 postulO como candidato a Ia 
Presidencia, se rehusO inicialmente y sOlo acoptO 
cuando se lo pidioron miembros de ambos partidos. 

Si bien Ia adhesiOn a los partidos es el tema 
central do Ia politica colombiana, las coalicionos son 
su contrapartida más importante. Los historiadores 
politicos han señalado su presencia; sin embargo, 
parece que su importancia fue más plenamente 
reconocida por los dos principales practicantos de Ia 
polltica partidista durante los años treinta: Lopez 
Pumarejo y Laureano GOmez, miembros do las 
facciones militantes do los partidos liberal y 
conservador. Una vez Ilegado ala Prosidoncia en 1934, 
Alfonso LOpez Pumarejo impulsó Ia "RevoluciOn en 
Marcha" y IiderO las reformas constitucionales 
encaminadas a limitar los privilegios do Ia iglesia, regu-
lar Ia propiedad privada, promover los derechos de los 
trabajadoros o irnponor Ia tributaciOn dirocta. Laureano 
Gómez encabezO el contraataque conservador, 
uniéndose a Ia iglesia, los terratenientes y los proto-
fascistas para combatir al gobierno liberal. A pesar do 
las ácidas invectivas que se lanzaron estos dos lidores 
partidistas, los historiadores han advertido -y  descrito 
en forma romántica- una. intrigante anomalia: Ia 
sorprendento amistad personal entre Lopez y GOmez. 
Esta amistad deja de ser sorprendente cuando se 

esto que deterrmna Ia validez de gran pace del razonarujonto 
de expertos en este perlodo, en seminarios realizados tanto en 
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'Ver Thomas Tirado, Altonso Lopez Pumarejo: El Conciliado (Bogota; Planeta, 1986) p.83 nota. 
ihid, p.84. 
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considera como un sintoma del aprecio que estos dos 
lIderes profesaban por el luego polItico en que se 
encontraban comprometidos: un juego en que los 
peligros más serbs provenlan del interior de su 
respectivo partido. Aunque se atacaban mutuamente, 
también se ayudaban mutuamente; los ataques 
partidarios que uno Ianzaba sobre el otro reforzaban 
su posiciOn dentro del propio partido, estimulando a Ia 
facciOn militante y debilitando a las alas moderadas. 

Para Lopez Pumarejo, esas amenazas 
provenian del 'ala derecha" del partido liberal, que 
contaba con Olaya Herrera, quien podia volver a Ia 
Presidencia, y con Eduardo Santos, que aspiraba a 
ésta. Para Laureano GOmez, Ia amenaza provenia del 
ala antioquena del partido conservador, donde militaban 
Roman GOmez, quien repetidamente mostrO una gran 
disposiciOn para trabajar con el gobierno liberal, 
otorgando en el Senado una importante votaciOn 
conservadora favorable a los gobiernos de Olaya 
Herrera y LOpez Pumarejo, y Mariano Ospina Perez, 
miembro de Ia prominente familia politica de los Ospina 
de Antioquia y Gerente General de Ia FederaciOn 
Nacional de Cafeteros (vease Ia grafica 3). 

Ospina Perez habia sido miembro de Ia 
Asamblea Departamental de Antioquia y, mientras era 
Gerente de Ia FederaciOn de Cafeteros, también fue 
miembro de Ia Cámara de Representantes y del Senado 
de Ia NaciOn; 10 que era de buen recibo para los 
cafeteros, quienes buscaban colocar a sus "perros 
guardianes" en todas las ramas del gobierno. En 1929, 
cuando el partido conservador se dividiO en tomb a Ia 
candidatura presidencial, La Patria -periOdico de 
Manizales, capital de Caldas en Ia region cafetera 
occidental- postulO a Mariano Ospina Perez como 
candidato de compromiso. En el climax de las tensiones 
politicas de 1935, Ospina Perez obtuvo un cargo en el  

directorio del partido conservador, con 10 que consiguiO 
el poder para postular candidatos, construir su propia 
facciOn e influir en Ia estrategia del partido. En 1937, el 
partido conservador se volviO a dividir en tomb a Ia 
candidatura presidencial; en esta oportunidad, Mariano 
Ospina Perez fue uno de los opositores que desafiaron 
el liderazgo de Laureano GOmez.63  

Ospina Perez era, entonces, una alternativa a 
Laureano GOmez pero, al mismo tiempo, una amenaza 
para Lopez Pumarejo y para cualquier lider de Ia facciOn 
militante del partido liberal. Debido a que Ospina Perez 
pertenecia al ala moderada antioquena del partido 
conservador y a que las alas moderadas de ambos 
partidos habian mostrado repetidamente su disposiciOn 
a colaborar en Ia formaciOn de los gobiernos. No debe 
sorprender, entonces, que en el climax de los 
enfrentamientos entre Lopez Pumarejo y a FederaciOn 
de Cafeteros, el Ministro de Agricultura dijera a un 
miembro del Comité Nacional "que el gobierno 
considera ala FederaciOn como una posible amenaza.. 
que considera que Ia FederaciOn tiene el poder para 
derrocarlo".64  

CONCLUSION 

La industria cafetera colombiana está 
dominada por los pequeños productores. Confinados 
a Ia polItica de grupos de interés, los productores no 
podian haber ejercido mayor influencia sobre Ia politica 
nacional. Pero Ia estructura de las instituciones politicas 
facilitO su acceso al poder. Y la estructura de las 
rivalidades partidistas les permitiO ejercer ese poder. 
Para mantenerse en el poder, los partidos debian 
concederles las polIticas que aquéllos defendian, pues 
temian que los lideres politicos provenientes de las 
regiones cafeteras desertaran y se unieran a las filas 
de un gobierno conformado por sus rivales politicos. 
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