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INTRODUCCION 

Antecedentes 

Per solicitud del Gobierno Nacional y Ia Federación Nacio-

nal de Cafeteros, el Centro Regional de Estudios Cafeteros 

y Empresriales (CRECE) realizó el presente estudio para 

dentificar y diseñar polIticas tendientes a poner en mar 

cha un programa de reestruCturaCión 0 reconversián en 

las regiones cafeteras. El informe final se basa en los estu-

dios y documentos de los diferentes componentes temáti-

COS que se presentan más adelante. 

Además de esta documentación, han contribuido a este 

informe las diversas discusiones del equipo de coordina-

dores de los componentes temáticos del PRDRC, Asimis-

mo, las reuniones con investigadores de Cenicafé y 

directivos de Ia Federación Nacional de Cafeteros del más 

alto nivel contribuyeron en varios aspectos importantes. 

Objetivo del Estudio 

De acuerdo con los términos de referencia, el objeto fun-

damental del estudio tue realizar recomendaciones de 

politica aplicables en los niveles micro y regional para 

hacer de Ia caficuitura colombiana una actividad compe-

titiva y eficiente en el contexto mund ial, a Ia vez que hacer 

posible el desarrollo y fortalecimiento de otras alternativas 

económicas. 

Con tal propásito, el estudio se propuso diseñar un progra-

ma con recomendaciones de corto, mediano y largo plazo 

con medidas especIficas para: 1) hacer de la caficultura una 

actividad viable y sugerir hacia qué sectores podrIan dirigir-

se los factores productivos empleados en Ia producción Ca-

fetera no viable; 2) recomendar las condiciones y apoyos 

necesarios, incluidos los instrumentos de politica cafetera 

para Ilevar a cabo el objetivo anterior; 3) involucrar efectiva-

mente a los agentes afectados (productores, gremio cafete-

ro, otros gremios, gobiernos nacional, regional y local) en el 

proceso de reestructuración. 

El estudio se concibió en tres grandes módulos o blo-

ques: a) elementos de diagnóstico; b) el nuevo contex-

to mundial (apertura, globalización, etc.) c) el programa 

mismo. 

Como complemento a estos temas, el estudio se propuso 

conocer las experiencias de reestructuración de otros 

paises, porlo que en Julio de 1996 se realizó el Seminario 

Texto preparado per Cdsar Valle)oy Jaime Vallecilla, Director y coordinador operativo del PRDRC, respectivamente, con base en el Informe 

Final, Este toxIc cc 00 rcsporisabilidad exciusiva de sos autores y no comprometo a Ia Fodorocidn. El Gremlo Cafetero so encuentra evaluando 

el diagnidstico y las recomendaciones del docurnento. 

https://doi.org/10.38141/10788/013-1-4 
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Internaclonal de Experiencias de Reestructuración con 

ponentes de ocho paises y con asistencia de los directi-

vos de la Federación, caficultores, personal del gremio Ca-

fetero y de otros gremios, funcionarios püblicos, 

estudiantes, etc. 

Comite Asesor 

Como parte de los términos de referencia, se acordó cons-

tituir un comité asesor con elfin de evaluar periódicamen-

te el avance del estudio y sugerir los ajustes necesarios 

durante su ejecución. Dicho Comité Asesor se conforrnó 

con representantes del Gobierno Nacional y de Ia Federa-

don. 

En el curso de Ia elaboración del trabajo se realizaron ajus-

tes en torno a sus objetivos y al alcance de algunos de sus 

componentes. Estos ajustes en la ejecución, que en nada 

modifican el enfoque fundamental cia los términos do refe-

rencia, fueron discutidos y aprobados par el Comité Ase-

soc 

Componentes Temáticos 

De acuerdo con los términos do referencia del PRDRC, se 

establecieron diez componentes temáticos qué fueron con-

tratados y realizados per las siguientes instituciones yb 
personasui l  

. Entorno macroeconómico, realizado porFedesarrollo 

Análisis microeconómico (modelo de determinantes 

del rendimiento fisico), realizado por el CEDE 

(Universidadde /os Andes) 

Estructura do Ia caficultura, realizado per Maria Errázuriz 

y colaboradores 

Gestión empresarial y calidad do vida do los 

caficultores, realizado por Econometria 

Estruotura económica regional, realizado por 

Fedesarrollo 

Ranking de competitividad regional y productos corn-

petitivos en el comerc{o internacional, realizado por 

Mis/On Siglo XXI 

Evaluación do los programas do diversificaciOn, reali-

zado porEconomefrIa 

Descentralización y reestructuración, realizado per 

Fedesarmilo 

. Medio ambiente, realizado por ci CRECE 

Mercado mundial del café, realizado per el CRECE (con 

base en documentación do L. MC. proporcionada por 

a Federacián Nacional do Cafeteros) 

Per su parte, el CRECE complementó y amplió los temas 

tratados por los componentes asi: 1) un nuevo modelo 

econornétrico sobre determinantes del rendimiento fisico: 

2) estructura do Ia caficultura y 3) estructura económica 

regional. 

Visitas a los comités departamentales de 

cafeteros 

En el primer semestre do 1996, el Directory el Coordina-

dor del PRDRC efectuaron visitas a todos los comités do-

partamentales do cafeteros para explicar los térrninos de 

referencia del estudio y escuchar opiniones. También fue-

ron efectuadas visitas por parte del Coordinador a varias 

regionos cafeteras. Unas y otras recibieron el apoyo y la 

colahoración de los comités d 

dientes. 

Informes entregados 

El primer iriforme (de avance) fue 

de 1996 al Comité Asesor; asiml 

niorme sabre el Seminario Intern 

don al LVCongreso Nacional C 

1996. 

En Julio do 1997 fue entregado el 

diente a dos do las tres grandes. 

estudo: DiagnOstico (Parte 1) y El. 

Asimismo, en agosto de 1997 fue 

menes correspondientes alas esi 

tados per el CRECE que sirvieron 

el docurnento del informe final. 

En noviembre do 1997 fue entret 

pondente a Ia parte IM del estudii 

de reestructuración. Esle infor 

Precongreso cafetero en noviernt 

greso Nacional Cafetero en dicier 

ICAPITULO I 

En este capItulo se Ileva a cabo un 

ción de Ia caficultura de Colomi 

pueden establecer las bases para 

es decir, productiva, rentable y s 

Se empieza per exponer el panor 

Ia producciOn cafetera mundial se 

especies (Arab/cay Robusta), pare 

dencias de Ia caficultura nacioial 

y su relación con la superficie agri 

Dates estirnados por el CRECE con I 

Las memorias de este seminario se pLiblicarori como hbro. editado per el CRECE y Ia Federabán Nacional de Cafeteros en diciembre de 1998 

y oriviado a los Comités Departameritales, 

Hay que mencionar que ci centre de Intormacióri de Risaralda (ciR), con sede en Pereira, colaboró en Ia recoiección y pr000samierito de 

iriformación en el componente de estructura econCmica regional. 

Uria vez iniciadas las labores, el Consejo Asesor del PRDRC sugiriC contratar un estudio sobre las cooperativas cafeteras, labor que realizó un 

consultor independiente. 
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oq empresarial y calidad de vida de los 

jitores, realizado per Econometria 
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ng de competitividaci regional y productos corn-

los en el comercio internacional, realizado por 

Sig/o XXI 

aciOn de los programas de diversificación, reali-
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ambiente, realizado por el CRECE 

sdo mundial del café, realizado por el CRECE (( ,on 

en documentación de L.M.C. proporcionada per 

ieración Nacional de Cafeteros) 

rte, el CRECE complementó y ampliá los temas 

por los componentes asi: 1) un nuevo modelo 

trico sobre determinantes del rendimiento fisico; 

tura de Ia caficultura y 3) estructura económica 

a his comités departamentales de 

os 

erserrioti(; 1L 	l.).ritnrv 1(F(lIlH 

RDRC electuaron vsitas a todos los comités (In-

itales de cafeteros para explicar los términos de 

a del estudio y escuchar opiniones. También fun-

iadas visitas por parte del Coordinador a yarns 

cafeteras. Unas y otras recihicron el apoyo y Ia 

la Federacióri Nacional de cable cc o[i dicirrr Ore do 1998 

Pereea, colabord en la recolecciOn y pr000sarnierrlo de 

udro sobre las cooperativas cafeteras, labor quo reahzd Un 

colaboración de los comités de cafeteros correspon-

dientes. 

Informes entregados 

El primer informe (de avance) fue entregado en noviembre 

de 1996 al Comité Asesor; asimismo, fue presentado un 

informe sobre el Seminarlo Internacional de Reestructura-

don in LVCongreso Nacional Cafetero en diciembre de 

1996. 

En Julio de 1997 fue entregado el Informe Final correspon-

diente a dos de las tres grandes partes constitutivas del 

estudio: 0/a gnóstico (Parte 1) y El nuevo contexto (Parte II). 

Asimismo, en agosto de 1997 fueron entregados los voId-

menes correspondientes alas estudios temdticos contra-

tados per el CRECE que sirvieron de insumo para elaborar 

el docurnento del informe final. 

En noviembre de 1997 fue entregado el informe corres-

pondiente a Ia parte Ill del estudio, es decir, el programa 

de reestructuración. Este informe fue presentado al 

Precongreso cafetero on noviembre de 1997 y al LVI Con-

greso Nacional Cafetero en diciembre de 1997.   

CAPITULO I 

En este capItulo se Ileva a cabo un diagnóstico de Ia situa-

don de Ia caficultura de Colombia, a partir del cual se 

pueden establecer las bases para una caficultura viable, 

es decir, productiva, rentable y sostenible. 

Se empieza por exponer el panorama y las tendencias de 

Ia producción cafetera mundial segOn las dos principales 

especies (Arab/cay Robusta), para luego describir las ten-

dencias de Ia caficultura nacional en las dltimas décadas 

y su relación con Ia superficie agricola del pais. Con base 

principalmente en Ia ENC, se anatiza Ia estructura actual 

de Ia caficultura y enseguida se evaláa su viabilidad eco-

nómica y los problemas ambientales. 

La produccón cafetera mundial 

Los cafésArábica han experimentado una reducción subs-

tancial de su producción entre 1991/92y 1994/95 en unos 

12 millones de sacos, Io que ha ocasionado on calda de 99 

a 86 millones de sacos en Ia producción total. 

Brasil y Colombia son los dos mds grandes paises produc-

tores. Para el perIodo 1990/91-1994/95, de un total de 92 

millones de sacos en promedio, Brasil produjo 29% y Co-

lombia 16%, es decir, casi Ia mitad entre ambos. Los de-

más palses de Latinoamérica (básicamente 

Centroamérica y Mexico) produjeron 22%, Asia y Oceania 

16% y Africa eli 8% restante. 

Brasil es, asimismo, el pals con mayor superficie cultivada 

de café, con 2.2 millones de hectáreas; los otros tres pro-

ductores con mayor superficie plantada son: Costa de 

Marfil con 1.4 millones, Indonesia con 1.2 millones y Co-

lombia. El tamaño de las plantaciones es muy heterogé-

neo en los principales paises productores, pero en general 

se trata de extensiones relativamente pequenas. Los ren-

dimientos fisicos más elevados están en Costa Rica con 

1,600 kg. café verde/ha.; Colombia está entre los cua-

tro o cinco primeros, pero su rendimiento es algo más 

de Ia mitad del costarricense (entre 820 y 850 kg. café 

verde/ha.) 

Tendencias de Ia economIa cafetera y de Ia 

caficultura 

La participaciOn del café en el PIB yen las exportaciones 

muestra una reducción tendencial desde Ia mitad de los 
setenta, coma consecuendia del surgimiento de nuevos 

sectores (petróleo, otros minerales, manufacturas) en Ia 

Dates estirnados per el CRECE con las cifras definitivas de area de la ENC 5. 
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economia; en parte también por la reducción de los pre-

cios internacionales del café. En el contexto internacional, 

estas mismas tendencias se presentan en otros paises ca-

feteros. 

Desde los años cincuenta, Ia cafioultura representa aproxi-

madamente una quinta parte de la superficie agricola del 

pals, pero parece haberse reducido en los Ultimos años. El 

area misma en café se incrementó notablemente entre 1925 

y 1970 (a un ritmo de 3.5% anual), pero dosde entonces se 

ha venldo reduciendo ligeramente (aunque los datos no 

son concluyentes yvarlan mucho seghn la fuente). 

En los cuatro décadas transcurridas 1955 y 1995 el tama-

no medio de Ia finca o UPA cafetera ha venido disminuyen-

do y en a actualidad es 7.3 has.; asimismo, el tamaño 

medio do Ia plantacián (el cafetal) aumentó entre 1955 y 

1970 pero desde entonces ha disminuido a 1.8 has. en 

19951. El grado de espeoialización (proporciOn de area en 

café de Ia finca in UPA) se ha incrementado entre 1970 y 

1992/95, especialmente en Ia zona centrooccidental 

(Antioqula, Antiguo Caldas, Tolima y Valle) y Nariño. 

Una caracteristica de Ia caficultura es la enorme dispersion 

de tamanos, rendimientos, etc, do las UPA y de las planta-

clones. Las medidas do tendencias central, per ejemplo, 

están muy lejanas entre si. El promedio del tamano do Ia 

UPA es 7.3 has. pero Ia mediana es 2.5 has y la moda 0.3 

has.; en Ia plantacián el promedio es 1.8 has., Ia mediana 

es 0.9 has. y Ia moda 0.3 has. En otrostérminos, setrata de 

una distribucián muy asimétrica. 

La estructura do la caficultura está caracterizada per el 

predominio de la poquena (hasta 5 has.) y mediana (5 a 20 

has.) unidad do producción. El nhmero do las UPA do has-

ta 1 ha. se  ha multiplicado más de dos veces en términos 

rolativos entre 1970 y 1993/95; también el nhmero de plan-

taciones de este rango se ha incromentado notablemen-

to, Si bien sOlo algo mOs del 50% de ellas está en UPA de 

hasta 1 ha, 

El tamaño medio do las unidades do explotaciOn 

agropecuarias en Colombia también ha disminuido, aun-

quo do manera menos aguda entre 1960 y 1995. Y asi, Ia 

superficie media de una finca cafetera en la dOcada del 

cincuenta (20 ha.) era similar ala del promedio nacional en 

1960, pero en las décadas posteriores disminuyó conside-

rablemente yen Ia actualidad es apenas una torcera parte. 

Rogionalmente, hay claras diferencias entre Ia zona node, 

con unas UPA y plantaciones grandes (muy por encima 

del promedio nacional) y Ia zona centrooccidontal con ci-

fras cercanas al promedio nacional (con Ia excepción del 

Quindio), as) como con Ia zona sur, donde Narino presonta 

UPA may poquenas°. 

Hay varias hlpótesis que podrIan explicar el incremento 

do las UPA pequeñas: 1) existon o han existido numerosos 

atractivos para convertirse en caficultor: un gremio el 

más poderoso del pals, subsidios efectivos, precio de 

sustentación y sobre todo compra asegurada do la cose-

cha cualquiera sea el volumen producido; 2) en conexiOn 

con Ia anterior, el café ha sido la mejor 0 de las mejores 

alternativas de inversión para ía agricultura y Ia activi-

dad agropecuaria en las zonas cafeteras; 3) un modo do 

ahorro, por ejemplo, de recolectores ode pequenos cam-

pesinas; 4) fragmentacion de Ia propiedad via herencia; 

5) ía tecnologla 'moderna' (Caturra y Colombia), no es 

intensiva en capital fisico ni requiere ser explotada en gran 
escala. 

Usos del suelo en Ia UPA cafetera 

Per diversas razones -entre ellas fisicas, culturales e 

nstitucionales- las fincas cafeteras han sido diversificadas 

no completamente espocializadas en Ia producciOn de 

café, a diferencia de otros cultivos permanentes corner-

dales (palma africana, banano, caña de azOcar). En rela-

don con el area total un 25% del area de las UPA cafeteras 

está efectivamente sombrada en café, pero en relaciOn 

con el area de uso agropecuario el gra 

ción es37%, que es ahn baja. 

Do cunlquier manera estos promedios 

sOn y diversidad enorme, dado que Is 

café es inversamonte proporcional al 

coma se mencionó- un gran nOmero do 

relaciOn con la superficie agropecuari 
tienen 50% 0 más en café y 38% solo 

cluidos IOS cultivos intercalados). 

Alrededor do una quinta parte d' las U 

vos intercalados o "asociados> con el 

plOtano cotinOa siendo el princIpal, at 

cli 8% do las UPA, es decir en casi tod 

tan osta caracterlstica. 	 . 

Factores determinantes del rer 
fisico de café 

Los datos pmocesmimios arrojaron nfl renc 

ha., quo ucjo rio comparaciones con I; 

gistrada>> se ajusta a 82-85 @/ha. Debi 

estudio no se contO con Ia base de datc 

ENC ya que aOn no habia culminado Ci 

Ia informaciOn en campo, y tambiOn a r 

corresponde a varios poriodos (de 1 

noes estrictamente comparable con In 

por Ia misma razón, en este estudio los d 

tales tampoco son comparables entre si.i 

1980. 

Pero los rosultados del procesaunento 

maho si permiten oxtraer conclusiones ii 

La primera, que rendimiontos elevados (: 

se puoden lograr en las UPA con menos c 

en las do 1 a 5 has. En otras palabras, a 

tente es susceptible do aplicar en todos 

neutral a Ia escala y los rondimientos aie 

clusivos do las UPA mOs grandes. MOs a 

UPA con 200 y más @/ha. se  encuentran 
menos has. 

Los rosultados de dos modelos econom 

dos en 01 estudio basados en una funciO 

Los resultados detirstivos muestran que hay 566 mrl UPA que ocupan 3.6 mHlones do has., do las que 869 mil se 000uentran cultivadas en café 

(24%). El tomaho medio de la UPA es 6.4 has y el do la plantacion 1.54 has., es decft, menor que ci aqui presentado. 
La zona o region norte comprende desar, Gualira y Magdalene: Ia zona oriental comprende dundinamarca. Boyaca. Santander y Norte de 

Santander; la centrooccidental comprende Antioqula, Antiguo daldas, Valle y Tolima y Ia zona sur comprende deuce, HUla y Nariño, 
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medio de las unidades de explotación 

las en Colombia también ha disminuido, aun-

era menos aguda entre 1960 y 1995. Y asI, Ia 

ieda de una finca cafetera en Ia década del 

O ha.) era similar a la del promedlo nacional en 

n las décadas posteriores disminuyó conside-

>1  en Ia actualidad es apenas una tercera parte. 

nte, hay claras diferencias entre la zona norte, 

PA y plantaciones grandes (may per encima 

a nacional) y Ia zona centrooccidental con ci-

s al promedio nacional (con Ia excepción del 

I como con Ia zona sur, donde Narino presenta 

quenas 1. 

pótesis que podrian explicar el incremento 

equeñas: 1) existen o han existido numerosos 

para convertirse en caficultor: un gremio el 

)so del pals, subsidios efectivos, precio de 

fly sobre todo compra asegurada de Ia cose-

era sea el volumen producido: 2) en conexión 

br, el café ha sido Ia mejor o de las mejores 

de enversián para Ia agricultura y Ia activi-

cuaria en las zonas cafeteras: 3) un modo do 

jemplo, de recolectores ode pequenos cam-

fragmentacián de Ia propiedad via herencia; 

agfa "rnoderna (Caturra y Colombia), no es 

capital fisico ni requicre ser explotada en gran 

suelc en Ia UPA cafetera 

is razones -entre ellas fisicas, culturales e 

es- las fincas cafeteras han sido diversificadas 

tarnente especializadas en Ia producción de 

'encia do otros cultivos permanentes corner-

'!a airicana, banano, caña de azécar). En rela-

rea total un 25% del area de las UPA cafeteras 

amente sembrada en café, pero en relación 

de las que 869 mH so oncuentran culflvadas en café 

menor que el aqul presentado 

prende Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte do 

Ia zona sur comprende Cauca, Huila y Nariño. 

con el area de uso agropecuarlo el grado de especializa-

ción es 37%, que es aCm bajo. 

De cualquier manera estos promedios ocultan una disper-

sión y diversidad enorme, dado que Ia especialización en 

café es inversamente proporcional at tamaño y existe - 

como se mencionó- un gran némero de UPA pequonas. En 

relación con la superficie agropecuaria, 66% de las UPA 

tienen 50% o más en café y 38% solo siembran café (ex-

cluidos los cultivos intercalados). 

Alrededor de una quinta parte de las UPA presenta culti-

vos intercalados o "asociados' con el café, de los que el 

plátano continua siendo el principal, ya que se siembra en 

eli 8% de las UPA, es decir en casi todas las que presen-

tan esta caracterlstica. 

Factores determinantes del rendimiento 

fisico de café 

Los dates procesados arrojarnn Ull rendimiento do 74 D/ 

ha., que luego de comparacionos con la producción are-

gistrada" se ajusta a 82-85 @/ha. Debido a que en este 

estudio no se contó con la base de datos completa de Ia 

ENC ya que aCm no habla culminado el levantamiento de 

Ia inforrnación en campo, y también a que Ia información 

corresponde a varios pen odes (de 1993 a 1995), esta cifra 

no es estrictamente comparable con Ia del censo de 1980: 

por la misma razón. en este estudio los datos departamen-

tales tampoco son comparables entre si 0 con el censo de 

1980. 

Pore los resultados del procesamiento por ranges de ta-

rnaño si permiten extraer conclusiones muy importantes. 

La primera, que rendimientos elevados (200 @/ha y más) 

se pueden lograr en las UPA con menos del ha. y también 

en las de 1 a 5 has. En otras palabras, la tecnologia exis-

tente es susceptible de aplicar en todos los tamaños, es 

neutral ala escala y los rendimientos elevados no son ex-

clusivos de las UPA más grandes. Más ahn, el 41% do las 

UPA con 200 y más (é/ba. se encuentran en el grupo de 1 

o menos has. 

Los resultados de dos modelos econométricos construi-

dos en el estudio basados en una funcián de producción 

Cobb-Douglas, indican para el modelo 1 (basado en Ia 

informacián do las fases 1 y II do la ENC) que son factores 

determinantes positivos del rendimiento fisico de Ia 

caficultura las précticas do manojo del cafetal (densidad y 

edad), selección devariedad, infraestructura (energIa e)éc-

trica) y educación'son factores significativos pero 

inversamente relacionados con el rendimiento la roya, que 

tiene una presencia todavia grande en las plantaciones 

(65% de las UPA), los asocios del café yet género del pro-

ductor (mujer). El grade de especializaciOn no resultó sig-

nificativo en este primer modelo. 

El modelo 2 sigue Ia misma orientacián del primero, pero 

introduce algunos cambios en Ia especificación del mo-

delo 1 y modifica algunas variables explicativas, además 

amplia el nhmero do observaciones con Ia inclusion do Ia 

fase Ill de Ia ENC. 

Los resultados del modelo 2 confirman en general los del 

1; como resultados nuevos se tiene que de la misma ma-

nera que Ia roya, Ia presencia de broca en el cafetal está 

asociado inversamente con el rendirniento: en la educa-

cián Si se toma como base un caficultor con primaria, el 

caficultor sin educación produce 10% menos y uno con 

mas educacián (secundaria o universidad) produce 10% 

más; Ia forma de cultivo tione un efecto apreciable sobre 

el rendimiento, ya que los cafetales at sol producen 27% 

más y los cafetales ala sombra 8% más que los cafetales 

'<tradicionales>'; los suelos, representados en las vertientes 

de las tres cordilleras andinas y Ia Sierra Nevada do Santa 

Marta indican rendimientos diferenciales. 

Costos, rentabilidad e ingreso 

Los resultados sobre costos, rentabilidad e ingresos de 

producción do Ia caficultura presentan restricciones, ya 

que Ia ENC no indagó acerca de estos rubros. A partir de 

los ITEC (Indicadores Técnicos do Ia Caficultura), que pro-

vee do una estructura de inputs más representativa de Ia 

regián centrooccidental y de productores medianos y gran-

des, se construyeron tros escenarios do costos: 1) escena-

rio "puntual" que toma como referencia Ia caficultura del 

año 1996 sin renovaciones; 2) Un segundo escenarlo que 

cubre el peniodo 1996-2000 sin renovaciones y 3) un tercer 01 
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escenario que abarca 1996-2003 y donde se simulan siem-

bras y zocas. 

So calcularon costos totalos, as decir, imputando el Costa 

de Ia mano de obra no pagada (alrededor de 56% del 

total) y monetarios, que no realiza esta imputaciOn, es de-

cr, que se refiere a los desembolsos efectivos. 

Los resultados no muestran diferencias significativas en-

tie escenarios, aunque el escenario 3, que incorpora reno-

vaciones se diferencia Un P000 de los otras dos. En 

resumen, el costo/@ promedio segdn escenarios es, res-

pectivamente: $17650, $1 7,418y$ 18.311. Los costos de 

producción tienen forma de U invertida en relación con el 

tamaño de la UPA y de la plantación. 

Aproximadamente la mitad de los productores obbene 

ganancias operacionales con el preclo interno en Ia fe-

cha de referencia (abril de 1996), pero en relacón con 

Ia producción esta proporción es casi 3/4•  Hay produc-

tores rentables en todos los rangos de tamaño de UPA 

y de plantacion, asl coma de rangos de rendimiento 

flsco. 

Los ingresos de los caficultores provenientes de café son 

precarios (el equivalente a Ia mitad de un salario mInimo 

anual). Es necesario toner an coenta: 1) el ingreso moneta-

rio neto (ventas menos costos de producción) que los 

caficultores obtienen de Ia producción de café, es muy 

bajo para Ia gran mayoria de ellos; 2) Ia restricciOn repre-

sentada par el tamaña de Ia plantacián es determinante 

aun en el caso de optimizar las prácticas y con ellas la 

rentabilidad del cultivo; 3) los productores de café derivan 

parte de SOS ingresos de otras actividades de Ia UPA (otras 

producciones agrapecuarias, incluidas las consumidas y 

no vendidas) y per consiguiente compensan con otras ac-

tividades los bajos ingresos de Ia caficultura. 

Caficultura y medio ambiente 

Noes posible con Ia informaciOn existonte dar un diagnós-

tico concluyente y, sobretodo, global acerca de Ia situa-

ción ambiental y, par tanto, de Ia sostenibilidad de Ia 

caficultura y de las regiones cafeteras del pals. El examen 

de Ia literatura disponible y los resultados de los estudios 

de caso (utilizando diversas fuentes) y de las encuestas de 

opinion a muestras de productores, indican que en mayor 

0 menar grado hay problemas ambientales an las reglo-

nes cafeteras y ciertas prácticas an las fincas que no con-

tribuyen a Ia sostenibilidad. 

Todo ella a pesar de las recomendaciones -par cierto muy 

antiguas- de Ia FederaciOn Naciona! de Cafeteros en pro 

be Ia conservación de suelo y aguas de estas regianes y 

de Ia vasta literatura publicada principalmonte par 

Cenicafé a osto respecto. 

Quizd Ia canclusián más importante de esta porte del Pro-

grama, es Ia necesidad de realizar on estudlo a mejor, Va-

rios estudios que permitan avanzar hacia resultados 

conc!uyentes cuya finalidad debe ser ominentomento prag-

mática: Iniciar a mejorar acciones y subprogramas 

tendientes a corrregir Ia que lesione el media ambiente y a 

lagrar unas condiciones de producción del café 

ambientalmonte '<limpias" pues no hay que alvidar que 

cas! unas 34 partes del mercado oxterno del café de Co-

lombia se encuentran en 01 G-7 y, si se suman otros paises 

industrializados, esta praporción subo a 95%. Estos pal-

sos cuentan con influyontes mavimientos de opinion en 

pro de tecnologias y praducciones no lesivas al medio 

ambiente, asi coma de productos <<limpias<<. 

CAPITULO 2 

El objeto del presente capitulo es analizar Ia situacrón del 

caficultor, sus condiciones educativas, sociales y Ia call-

dad de su gestión en sus actividades en Ia UPA 

Las fuentes de información para esto capitulo son, aparte 

de Ia ENC y de on módulo especial do la EOC, los resulta-

dos de una oncuesta realizada especificamente para el 

Programa de Reestructuración, Ia Encuesta de Gestión y 

Calidad de Vida (EGCV), diseñada para canacer el nivel y 

caracteristicas de Ia gestión de las UPA cafeteras asi como 

de sus condiciones de vida 

preguntas al respecto .  

La informaciOn se refiere al 94< 

res de café (porsonas naturalE 

encuostado corresponde a so 

nas juridicas. A su vez, de aqu 

de en las UPA y el 46% restant 

CaracterIsticas del proc 

En primer ucjar se desclben IE 

ficas y laboralos de los hogar 

quo on 20% de la jefatura de 

res, ospocialmento en los tan 

ños, que es on porcentaje reic 

rurales. La edad promodia delj 

que en Ia encuesta de 1985. U 

el hogar productor as inversa 

comprobado una disminuciOr 

miembros par hogar, coma en 

pais. 

De las cuatro fuentes de ingr 

aparte de la caficultura, Ia ENC 

biO a no ingresos par algunrc 

general, Ia tuente más impc 

menor medida las salarias (en 

dente). 

En relación al "trabajo fisico" e 

80% de los miembros del hagr 

temporalmente en Ia UPA, mi 

os jofes no residentes. 

CaracterIsticas educati 

Las caracteristicas educativas 

residentes, que en el pasado ft 

Diseñada y anal zada por Econo 
En los tamaños de UI-A más gran 
de todos sus miembros: de Ios n 

Realizada a unos 3,800 productc 
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zando diversas fuentes) y de las encuestas de 

estras de productores, indican que en mayor 

do hay problemas ambientales en las regio-

sy ertas prácticas en las fincas que no con-

sostenibilidad. 

,esar de las recomendaciones -por certo muy 

? Ia Federacián Nacional de Cafeteros en pro 

vación de suelo y aguas de estas regiones y 

iteratura publicada pnncipalmente per 

ste respecto. 

ciusión más importante de esta pane del Pro-

rlecesidad de realizar un estudio a mejor, Va-

que permitan avanzar hacia resultados 

cuya finalidad debe ser eminentemente prag-

.jr o mejorar acciones y subprogramas 

corrregir In que lesione el medlo ambiente y a 

s condiciones de producción del café 

ente 'limpias" pues no hay que olvidar que 

partes del mercado externo del café de Co-

icuentran en el G-7 y, si se suman otros palses 

dos, esta proporción sube a 95%. Estos pal-

con influyentes movimientos de opinion en 

ologIas y producciones no lesivas al medio 

sI com() de productos <'limpios". 

ULO 2 

I presente capItulo es analizar Ia situación del 

us condiciones educativas, sociales y Ia cali-

estión en sus actividades en Ia UPA 

de intormación para este capitulo son, aparto 

de un mOdulo especial de Ia EOC, los resulta-

encuesta realizada especificamente para el 

e Reestructuración, Ia Encuesta de Gestión y 

uida (EGCV), disenada para conocer el nivel y 

as de Ia gestián de las UPA cafeteras asi como 

de sus condiciones de vida ya que Ia ENC no contiene 

preguntas al respecto8 . 

La información se refiere al 94% de Ins hogares producto-

res de café (personas naturales), ya que el restante 6% no 

encuestada corresponde a sociedades de hecho y perso-

nas juridicas. A su vez, de aquella proporción un 54% resi-

de en las UPA y el 46% restante no0 , 

CaracterIsticas del productor 

En primer lugar se describen las caracterlsticas demográ-

ticasy laborales de los hogares cafeteros, encontrándose 

que un 20% de Ia jefatura de hogar es ejercida per muje-

res, especialmente en los tamaños de UPA más peque-

ños, que es un porcentaje relativamente alto en las zonas 

rurales. La edad promedio del jefe de hogar es algo mayor 

que en Ia encuesta de 1985. La frecuencia con que reside 

el hogar productor es inversa al tamaño de Ia UPA y se ha 

comprobado una disminución del tamaño promedio de 

miembros per hogar, coma en ci resto de Ia población del 

pais. 

Dc las cuatro fuentes de ingreso posibie del caficultor, 

aparte de la caficultura, Ia ENC sOlo permite saber si perci-

hiá o no ingresos par algunas de estas actividades. En 

general, la fuente más importanto son Ins jornales y en 

menor medida Ins salarios (en especial para ci jefe no resi-

dente). 

En relación al "trabajo fisico" en la UPA, un P000 más del 

80% de los miembros del hogar residente trabajan total o 

temporaimente en Ia UPA, mientras In hacen un 69% de 

los jefes no residentes. 

CaracterIsticas educativas 

Las caracteristicaS educativas de los hogares cafeteros 

residentes, que en ci pasado fueron mejores que las de Ia 

población rural, hoy han perdido su ventaja. Per ejemplo, 

a tasa de analfabetismo registrada para los jefes residen-

tes es 26% y para el conjunto de miembros del hogar resi-

dente es igual a lade Ia población rural del censo de 1993 

(23.4%), In que quiere decir que ha retrocedido relativa-

mente desde el censo de 1985, cuando era menor que Ia 

de Ia población rural. ACm mOs, estas cifras son similares a 

las de los hogares ruralos pobres, segOn Ia ENH rural de 

1991. 

Asimismo, el nivel de escolaridad del promedlo de Ia p0-

blaci6n rural ocupada en el pals (3.8 anos) segOn ci censo 

de 1993 es similar que 01 de los cafeteros propietarios resi-

dentes en la finca, 3.7 años, segOn los resultados de Ia 

Encuesta de OpiniOn Cafetera (EOC) del CRECE en 1 99610 .  

Tal vez In mOs proocupante sea que Ia asistencia escolar 

de Ia población entre 5 y 17 años dons hogares cafeteros 

residentes es menor en todos los casos que Ia de los hoga-

res ruralos (ENH 1993); ontran mástardoal sistemaesco-

lar y salon mOs rápido. En genera, las tasas de oscolaridad 

caen dramáticamente después de primaria (aunque este 

es un fenOmeno comOn ala poblacián rural del pals). 

Por contrasto, es mOs elevado el nivel educativo de los 

jefes de hogar no residentes (46% de los hogares produc-

tores que son personas naturales), lo que de alguna mane-

ra confrarresfa los hajos niveles del grupo anforior. El nivel 

educativo de residentes oncuestados en Ia EOC son tarn-

bién significativamente mejores. 

Dada que Ia Federacián Nacional de Cafotoros a través de 

los cornités departamontalos han ofectuado inversiones 

significativas en educación, hay que decir que en los jefes 

de hogar productores, los resultados no son los espera-

dos, quizás porque las asignaciones se han concentrado 

en laeducacián primania. 

Cuatro hipátesis podnian explicar dichos resultados: 1) Una 

cierta '<convergencia' de condiciones sociales o de bien- 

Disehudo y ntlulizLldn our Eoonomeria Lda en diciernbre do 1996 (CRECE 1997a y 1997h). 

En los tOmahos do UPA mds grandes. Ia propolción de personas naturales es menor. Por otra parte, de los hogares residentes existe intormaciOn 

de todos sus rniernbros: de los no residentes, sOlo del jefe, que tue proporcionada por un intormante idOneo' on Ia UPA. 

Realizada a unos 3,800 productores en 16 departamentos cafeteros cada trimestre. 

FlF 
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estar entre las diferentes regiones, per efecto de diversas 

politicas y de tendencias en el desarrollo del pals; 2) un 

costo de oportunidad de Pa educacidn todavIa muy eleva 

do, especialmente para niveles de escolarización mayo-

res del nivel bsico primario del sector rural; 3) una 

asignacián de los recursos para educación de los comités 

departamentales no adecuada a las necesidades de los 

productores; 4) una migraciOn selectiva en busca de edu-

cación (el mejor nivel que registran los jefes no residentes 

en coherenle con enta liiphtosis) 

Gestión y administración 

En una alta proporcidn (73%) Ia UPA cafetera es adminis-

trada per sus propietarios, proporción que es similar alas 

crfras de Ia EOC, En la region centrooccidental hay, sin 

embargo, un porcentaje algo menor de propietarios y más 

administradores. El género masculino predomina on los 

jefes de hogar caficultores pero en un porcentaje algo 

mayor (89%) que los resultados previos de Ia ENC. 

Si bien Ia mayorIa de los entrevistados reside en Ia UPA 

(85%) 213 permanecen tres o rnenos dias en ella y solo un 

14% permanece más de cinco dIas. 

H nivel educahvo de los entrevistados en Ia EGCV es 

supremamente bajo, similar o un poco mejor que el de los 

jefes residentes en Ia ENC, 81% de ellos no han pasado de 

pnrnaria, 8% con secundariay menos del 1% con universi-

taria. Las principales prScticas de gestión analizadas mues-

tran en general un bajo porcentaje de adopciOn; además, 

las prácticas que se refieren a administración, registro y 

evaluaciOn están muy POCO desarrolladas. 

Casi la mitad de los oaf icultores encuestados ha efectua-

do inversiones diferentes a las del café en los dos ültimos 

años, pero el 70% de ellos en rubros "tradicionales" como 

plátano (22%), yuca (16%), maIz (10%), etc., un 18% 

en frutales y otras actividades agricolas y un 12% en acti-

vidades como especies menores, construcción, comer-

cio, etc. 

Per regiones, Ia regián centrooccidental es la de mayor 

diversificacián no tradicional>', ya que 45% corresponde a 

los dos üitimos grupos mencionados. 

Las prácticas administrativas son muy reducidas entre los 

productores. Solamente 11% Jleva registros de produc-

ción, que es Ia más extendida. Otras prácticas como re-

gistro per labores, programaciOn de gastos y balances 

contables han sido adoptadas por porcentaje aCm menor 

de productores. Procedimientos sistematizados, inclul-

da contabilidad, son prácticamente desconocidos en 

este medio. 

De otra parte, se concluye que la educación es un factor 

determinante en la adopción de práoticas administrativas 

y, en general, de indicadores de gestión. A mayor nivel 

educativo, mayor frecuencia de estas prOcticas y mejores 

indices. Algunas caracteristicas como Pa densidad y vane-

dad están también positivamente asociadas con Ia ges-

tión y administración, asI como Ia edad de las plantaciones. 

En cuanto al tamaño de la UPA, no se encuentra una clara 

asociacián con Jos indices de gestión. 

El grupo de productores que lleva registros de produc-

ciOn (11%), se comparO en lo relativo a indicadores de 

gostión con el resto do productores. En el grupo seleccio-

nado hay una mayor proporciOn do administradores y go-

rentes que en el resto; tiene UPA do mayor tamaño, son 

más jóvenes y tiene mejor educación. Asimismo, tiene el 

grupo una proporciOn de UPA con productividades mds 

altas que el resto. 

En a adopciOn do prácticas administrativas, Pa diferencia 

es abrumadora entre estos dos grupos; per ejemplo, en el 

grupo do referencia 42% Ileva registro de labores, on el 

resto sOlo 3%; en balances contables, 38% y 2%, respecti-

vamente; en programaciOn de gastos, los porcentajos res-

pectivos son 47% y 3%, etc. 

Calidad de vida de los hogares 

Respecto ala calidad de vida, el panorama general mues-

tra un sector cafetero que no tiene un nivel do vida clara-

mente superior al promedio rural del pals, y que equivale 

muy burdamente aide los deciles urbanos más bajos. La 

conclusion está basada en los indicadores estudiados per 

las encuestas y, obviamente, dejan de lado otros factores 

que podrIan modificar Ia conclusion en divorsas direccio-

nes; problemas do contaminaciOn ambiental, de conges- 

tiOn, do inseguridad, pero tamb 

diversos servicios, de menores 01 

y do salud, de menor diversidad 

escoger etc. 

Dentro do los cafeteros parece ch 

una mejor calidad do vida son Je 

soguidos per los do Ia Sur y los cI 

parecen estar en inferioridad do 

promedio de los hogares rurales 1 

Las condiciones de Ia vivienda so 

ramiento, pero no son maids en 

con las conexiones a servicios, col 

nico que es casi inoxistonte. 

En materia do salud parecen exis 

Los hogares manifiestan una mci 
dades, con una pOrdida promedh 

al mes, asimismo manifiestan 

alarmantemente all do enfermec 

Por otro lado el sistema de salud 

promodio do la zona rural, hay rn 

cercanos a Jos hogares y Ia tasa d 

Lie alcantarillado es menor. Los c 

usar Ia medicina moderna, la may,  

que realizan las bacon con médhc 

sultorios. En Ia RegiOn Oriente ha 

do consulta a curanderos, poro au 

do los casos. 

So considera conveniente un diaç 

do Ia situaciOn, tanto per el lado do 

do una oncuesta do morbilidad ac 

day analizada, como per el lado d 

salud; la encuosta da el resuitado 

mas desde los dos puntos do vists 

En rosoluciOn, el diagnOstico reali: 

caficultura, está muy relacionado 

No se nciuyen los depaeamentus de 

porque no fueron incluidos en Ia ENC 

A Ic largo de este capItulo en ocasior 
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s administrativas son muy reducidas entre los 

s. Solamente 11% Jleva registros de produc-

s Ia rnás extendida. Otras prácticas como re-

abores, programación de gastos y balances 

ian side adoptadas por porcentaje aün menor 

ores. Procedimientos sistematizados, nciui-

lidad, son prácticamente desconocidos en 

te, so concluye que la educación es un factor 

teen Ia adopción de prácticas administrativas 

al, de indicadores de gestión. A mayor nivel 

nayor frecuencia de estas practices y mejores 

unas caracterIsticas como la densidad y vane-

crnbién positivamente asociadas con Ia gas-

ctración, asi como Ia edad de las plantaciones. 

tamaño de la UPA, no se encuentra una clara 

on los indices de gestián. 

productores que lieva registros de produc-

se comparó en Ia relative a indicadores de 

el resto de productores. En ci grupo seieccio-

a mayor proporción de administradores y ge-

n ci resto; tiene UPA de mayor tarnaño, son 

s y tiene mejor educación. Asimismo, tiene el 

)roporcion de UPA con productividades más 

resto. 

ion de prácticas administrativas, Ia diteiencia 

ra entre estos dos grupos; per ejernpio, en ci 

frencia 42% Maya registro de labores, en ci 

(; en balances contables, 38% y 2%, respecti-

programación de gastos, los porcentajes res-

147%y3%, etc. 

vida de los hogares 

a calidad de vida, ci panorama general muon-

cafetero que no tiene un nivel do vida clara-

icr at prornedio rural del pals, y que equivale 

ente aide los deciles urbanos mds bajos. La 

stá basada en los indicadores estudiados per 

.s y,  obviamente, dejan de lado otros factores 

modificar ia conclusion en diversas direccio-

as de contaminaciOn ambiental, de conges- 

tión, de inseguridad, pero también de menor acceso a 

diversos servicios, de menores opertunidades educativas 

y de salud, de menor diversidad del trabajo que se puede 

escoger etc. 

Dentro de los cat eteros parece dare que los que gozan de 

una mejer cahdad de vida son los de Ia Region Centre, 

seguides por los de la Sur y los del Oriente, estos Oltimos 

parecen estar en inferioridad de condiciones respecte al 

promedio de los hogares rurales colombianos. 

Las condiciones de Ia vivienda son susceptibles de mejo-

ramiento, pere no son malas en general, lo mismo pasa 

con las conexiones a servicios, con Ia excepción del teiefá-

nico que es casi inexistente. 

En materia de salud parecen existir prahiemas mayores. 

Los hogares manifiestan una incidencia aita de enferme-

darius, con una pOrdida promedio de nfl dia per persona 

ci mes, asirnisrno manifiestan tener una trecuencia 

alarmantemente aita de enfermedades crónicas. 

Per otro lado ci sistema de salud parece peer que ci del 

promedio de Ia zona rural, hay manes puestes de salud 

cercanos a los hogares y la tasa de cobertura del servicie 

de alcantariilado es menor. Los cafeteros parecen querer 

user Ia medicina moderna, Ia mayor parte de las consultas 

que realizan las hacen con medicos en Hospitales o Con-

suitorios. En Ia Region Oriente hay una mayor incidencia 

de censuita a curanderos, pere aun en ella no ilega al 20% 

de los cases. 

Se censidera conveniente un diagnostico man detailade 

de Ia siluación, tante per ci lade de los hogares, per medjo 

de una ancuesta de merbihdad adecuadamenta disena-

day anahzada, come per ci lade de oferta de servicies de 

salud, Ia encuasta da ci resultado de que existen probie-

nan desde los dos puntes de vista. 

En reselución, ci diagnostice reahzado en el capitule 1,/a 

caficu/tura, esta muy relacionado y determinado per los 

resultados del capItulo 2, el caficu/tor. Son los niveles de 

educacián, experiencia y salud -el capital humano- de los 

productores de café los que explican en gran medida ci 

estado de Ia caficuitura. Y come es dare, tanto en ci nivel 

educative come en la gestián y administración los 

caficuitores de Colombia tienen un margen muy grande 

para mejorar. 

CAPITULO 3 

Este capItulo tiene por objeto proporcionar una vision de 

conjunto del nivel de desarrollo, las condiciones sociales, 

el nivel de competitividad y Ia dotación institucional de 

las regiones cafeteras. 

Para fines del anáhsis se considaran come ragienes cafe-

teras dieciséis departamentos que preducen man del 95% 

del café del pals11 . Sc empieza per clasificar anton depar-

tamentos en cuatro grupos, de acuerdo con Ia partidipa-

dOn del valor agregado del café en ci valor agregado de 

cada una de las economies, y taniando en cuanta que esta 

participación ha side 2% en promedio pare ci pais en los 

Oltimos años. 

Tendencias en el ingreso per capita 

Dc esta ciasificación surgan cuatre grupos: muy cafete-

ros, medianamente cafeteros, moderadamente cafeteros y 

pace cat ateros 12. Si se toman dos años extremes, 1960 y 

1992 come puntos de comparaciOn, ci ingreso per capita 

de los departamentos cafeteros en su conjunte es menor 

que ci promedio nacional y, racIprocamente, ci de los no 

cafeteros es mayor. Sin embargo, la distancia entre ambos 

grupos existente on 1 96Odismmuye on 1992, lo que Meva a 

plantcar Ia hipOtesis de a cenvergencia. 

No so Incinyon as departamentos del predemonte Hanoro (Casanare, Meta, Caqueta) ni otros departamentos con aiguna producción cafetera 

porquo no trioron inclurdos en 0 [Nc  

A Jo largo de,  este capitulo en 000siones esta agrupaoiOrl so reduco a dos: may catcicros y resto de cafeteros. 
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En segundo lugar, el promedlo de ingreso per capita en 

los departamentos muy cafeteros es menor que el del res-

to de cafeteros en ambos años, pero Ia brocha respecto 

del promedio nacionalse ampl i a en 1992. En otras pala-

bras, Ia tasa de crecimiento del ingreso per capita de este 

grupo crec 6 menos rap do que el conjunto del pais, al 

menos en el periodo considerado. 

En tercer lugar, entre el grupo cafetero, se amplia la dife 

rencia entre los muy cafeteros y el resto especialmente en 

re ación con los poco cafeteros. En el subgrupo de los 

medianamente cafeteros es notab e su avance relat vo. 

Indicadores socioeconómicos 

Los indicadores socioeconomicos que abarcan una am-

plia gama que va desde infraestructura hasta violencia  y 

estabilidad polltica, pasando per educacion y mortahdad 

infantil, muestran que en indicadores de infraestructura, 

tales come cobertura de energia, kilómetros de carreteras 

per millon de habitantes, acueducto y alcantariliado 

espec a mente los dos primeros- los departamentos muy 

cafeteros estAn por encima del prornedio nacional y de los 

departamentos no cafeteros, lo que es atnbuible en parte 

a las inversiones de los Comités Departamentales de Ca-

feternst 3 . 

En capital humano, sucede lo mismo One en los anteriores 

indicadores mejor posic on de los departamentos rriuy 

cafeteros- en los niveles elementales (analfabet smo y edu-

cacion pnmaria) pero no en la educación secundar a, en 

los años promedio de esco aridad (véase nota 22), ni en la 

mortalidad infantil. 

En violencia no es homogeneo el comportamiento de los 

Indices de violencia; en criminalidad es similar al md cc 

do los no cafeteros, pero es mayor en asesinatos y menor 

en hurtos. 

En estabilidad y participación politica, Ia participación elec-

toral en los departamentos cafeteros ha registrado una 

tendencia decreciente a traves de los años. Sin embargo, 

a participación electoral es mayor en estos departamen-

tos que en el resto del pals. El indicador do estahilidad 

politica muestra que los departamentos cafeteros tuvie-

ron en promedio más gobernadores que en el resto del 

pa s, tanto en el periodo 1948 1969 como durante ci perio-

do 1970-1992, pero especialmente en elprimero. 

Los indicadores de NBI Ilevan a conclusiones similares: 

son mejores en los departamentos muy cafeteros (excep-

to Tolima), pero en el de NBI otros departamentos están 

cerrando al brecha existente. En el ingreso, una compara-

ción de 1988 y 1995 ndica que mejora Ia distrihuc on en 

las areas rurales y que en las regiones quo pueden consi-

dorarse muy cat oteras esta mejor distribuido ci ingreso°. 

Esta mejora relativa podria orig narse en Ia rnigracion de 

los perceptores de altos ingresos. 

En sIntesis, los indicadores relacionados con infraestruc-

tura son claramente mojores en los departamentos cafete-

ros, particu armente en los muy cafeteros; es menor Ia 

diferenc a on los indicadores educativos o en mortal dad 

infantil y similares en violencia. 

Determinantes del crecimiento económico 

Los determinantes del crecimiento econórnico departa-

mental se estimaron a partir de on modelo doride el creci-

mionto promedio anual del PIB per capita pare cada 

dopartamento en ci periodo It es Ia variab e dependiente 

y se utilizaron los promedios de los indicadores de educa-

cián, violencia y apertura en el periodo T-t corno variables 

independientes. Adicionalmente se introdujeron dummies 

departamentales y Ia variable café con elf n de determinar 

silos departamentos cafeteros se diferencian, en croci-

miento, del resto del pals. 

Para doterminar cuál de los indicadores de educación, 

aportura, y violencia era el más explicative y robusto en ci 

case del crecimionto, se ejecutaron regresiones utilizando 
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cada uno de los indicadores disponibles para cada una 

de las areas relevantes. 

Los resultados corroboran Ia hipótesis de Ia "convergen-

cia>>, es decir, de Ia reduccián progresiva en el tiempo de 

a dispersion en los niveles de ingreso entre paises o entre 

rogiones de paises (Cárdenas y Pontón 1995). En segun-

do lugar, corroboran Ia importancia de cohertura en edo-

cación primaria. Estas dos variables son las más robustas 

de las ecuaciones especificadas. 

En ninguno de los cases resuitaron significativas ni las va-

riables "dummies" ni Ia participaoión del café, lo que im-

plica que los determinantes del crecimiento son los 

mismos en todos los departamentos colombianos. En este 

sentido no ha habido nada especIfico a los departamen-

tos cafeteros'. 

Estructura económica y relaciones 

intersectoriales 

Pare anaiizar las interrelaciones de Ia economia de trés 

departamentos muy cafeteros: Caldas, Quindio y Risaralda, 

se construyeron tablas de insumo-producto de 28 secto-

res cada una. Con este instrumento y el enfoque teórico de 

insumo-producto se logran los resultados siguientes. 

La estructura económica (distribución del valor agregado 

y el empleo) de los trés departamentos a pesar de la dis-

minuciOn del café y del sector primario en las Oltimas dé-

codas, muestra que ci peso y ci tamaho de este sector es 

mayor que el del palsy el de algunos departamentos mOs 

>'industrializados" y de mayor ingreso per capita, situaciOn 

que corresponde al patrOn internacional observado (rela-

ción inverse entre peso de las actividades primaries y nivel 

de ingreso per habitante). 

Una primera mirada a los indicadores de interdépendcn-

cia de los trés departamentos muestra que las activida-

des cafeteras (café pergamino y elahorado) presentan 

coeficientes a indicadores significativos en cada una de 

las economies consideradas. 

Sin embargo, estos valores significativos están explicados 

per una intcrdependencia muy cerrada y estrecha entre 

las actividades cafeteras. Asi per ejemplo, Ia elaboración 

de café tiene el mayor efecto de "arrastre" de todos los 

sectores de Ia economia en los trés departamentos, es 

decir, que una variaciOn unitaria (v. gr. $1) de Ia demanda 

final de este sector es el que más hacc crecer Ia economia. 

Pero sus efectos directos e indirectos se ejercen casi del 

todo (83% en Caldas, 97% en Quindio y 95% en Risaralda) 

sobre Ia caficultura. A su turno, este sector es uno de los 

que más crece cuando ocurre una variaciOn unitaria en Ia 

demanda final de Ia economia, pero este efecto es provo-

cado (requerimientos directos e indirectos) per café ela-

borada. Dc otra parte los efectos directos e indirectos de 

Ia caficultura "hacia atrás" se ejercen sobre sectores no 

cafeteros pero son muy pequeños. 

Esta interdependencia "sobre-si-misma" del café, se pue-

de detectar también con otro ejercicio realizado con las 

tablas de insumo-producto. Se trata del efecto o impacto 

producido en Ia economia para "satisfacer" ci monto de 

las exportaciones de café; el resultado en el Quindio, per 

ejemplo, es el siguiente: las exportaciones de café en 1992 

fueron $109 mil millones. La economia necesita $197 mil 

millones para satisfacor los requerimientos directos e indi-

rectos de este valor; $88 mil millones es el monto de los 

requerimientos indirectos y de ellos $85 mil millones co-

rresponden a café pergamino. 

Esta caracteristica de las actividades cafeteras no serla 

importante si ci tamaño del sector fuera pequeño, pero 

come se ha visto representa una porciOn muy significativa 

del valor agregado en cada departamento. De aqul se 

concluye que el predominio de una aconomla exportadora 

basada en el café, un producto primarioy semielaborado 

es aOn muy grande en los departamentos estudiados. 

Los ejercicios con insumo-producto tambiOn permiten eva-

bar Ia importancia relativa y absobuta de otros sectores 

per medio del "análisis de impacto>' . Esta técnica permite 

cuantificar el efecto sobre ci ingreso de Ia economia debi- 

reciente através de los años. Sin embargo, 

n electoral es mayor en estos departamen-

resto del pais. El indicador de estabilidad 

tra que los departamentos cafeteros tuvie-
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do a una variación unitaria de Ia demanda final de un sec-

tor dada Con Ia relación entre los efectos totales (directos 

más indirectos) y los directos, se construye el multipFcador 

parcial de ingreso. El café elaborado es siempre el de mayor 

multiplicador siempre on los tres departamentos, pero 

medido en valor (en $) hay otros sectores con mayores 

impactos. Una selección de actividades deberé tener en 

cuenta ambas medidas 

De acuerdo con ía magntud del multiphcador los diez 

phmeros en los tres departamentos incluyen -aparte del 

café elaborado- servicios financieros, otros servicios mer-

canEes, alimentos, avicultura, construccihn y actividades 

primarias como ganaderfa y otros agricolas. En términos 

de valor, el mayor impacto total en Caldas lo produce otros 

servicios mercanEes (servicios personales y a las empre-

sas), en Quindio servicios financieros yen Risaralda at-

mentos, si bien sus multiplicadores no son los más elevados 

en cada caso. For esta razán, es conveniente que una Se-

lección de actividades combine ambas mediciones del 

impacto. 

Competitividad 

La corripetitividad de las regiones cafeteras se ha intenta-

do medir por primera vez en Colombia con una rnetodolo-

gia derivada de Ia utilizada per el World Economic Forum 

de Suiza y del Instituto Tecnologico de Monterrey (Méxi-

co). Con base en 8 factores (fortaleza de Ia economIa, go-

bierno, infraestructura, recursos humanos, etc.) se 

]erarquiza el grado de competitividad total y por factor 

para cada departamento (cafetero y no cafetero). 

Los resultados muestran que Santafé de Bogota con 100 

,,puntos,,  es Ia region mejor colocada en el ranking, segui-

da un POCO de lejos porAntioquiayValle (56 puntos). En 

un tercer lugar (entre 38 y 30 puntos) se encuentra un gru-

p0 conformado por los departamentos mOs cafeteros -ox-

cepto Tolima- Cundinamarca, Santander y Atlántico. 

de los planes de desarrollo departamentales más recien-

tes de las regiones cafeteras. 

El examen de los objetivos muestra que los objetivos son 

bastante amplios y generales, diflciles do evaluar on el 

Uompo y de cuantificar sus heneficios. Una buena porte 

de los objetivos concierne a aspectos relacionados con Ia 

identidad, Ia cafdad de vida y las relaciones comunita-

rias; en algunos cosos a Ia competitividad, el medio am-

biente y Ia capacidad do gestidn, on otros a ía focalización 

o Ia participación ciudadana. En general se da prioridad a 

objetivos do polItica social. 

La agrupación do los proyectos do inversion de acuerdo a 

una clasificación internacional (CIIU) revela an buen cono-

cimiento de los problemas regionales y un cambio en el 

modo de intervención de los gobiernos. En particular lla-

ma Ia atención el énfasis en servicios de apoyo ala activi-

dad productiva yen el combate a Ia pobreza. 

Entre los primeros destacan los programas de investiga-

ción y desarrollo de infraestructura. Entre los segundos los 

proyectos en educación, salud y bienestar social con es-

trategias focalizadas. 

Un nhmoro grande de estos proyectos están muy relaclo-

nados con el sector agrfcola, unidos a proyectos 

agroindustriales, como corresponde a economias con una 

alta proporción de producciOn agropecuaria. 

En relación con las areas o campos prioritarios de inversion 

segOn los planes, do Ia información se despronde que hay 

tres Oreas prioritarias en las inversiones de los departamen-

tos: educacián, infraestructura y salud, ya que en las dos 

primeras no hay departamento ni periodo en que no haya 

programado inversiones y salud es el area que tiene menos 

departamentos con cero inversion programada. 

Quedan dudas sabre Ia capacidad institucional y finan-

ciera de los gobiernos departamentales y municipales para 

Ilevar a cabo sus planes de desarrollo. 
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Planes de desarrollo departamentales 
	

"Acrvo" institucional 

Se considerO de importancia para el estudlo conocer do 	Finalmente, se Ilevó a cabo un levantamiento de intorma- 
manera sintética los objetivos y los proyectos do inversion 	ción de lo quo puede Ilamarse el acervo Institucionalk,  de 

La globalización a integracián g 

tendencia ineludible que conit 

los sectores productivos en a 

tanto Ia necesidad de desarrolt 

titiva en todos los niveles de la 



:pS DE COLOMBIA 
	

CENTRO REGIONAL DE ESTUD/OS CAFETEROS V EMPRESARIALES - CRECE 
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tuviera encaminado al desarrollo en todos sus sentidos, 

do manera explIcita o no. 

So considera quo este acervo, aparte de so utilidad intrin-

seca como informacián, servirá para dar una idea más cla-

ra de los soportes institucionales en el nivel más detallado 

(0l municipio) con miras a implantar y operacionalizar las 

medidas en Programa do Reestructuración. 

So consideraron unos diez grupos do instituciones, que 

abarcan desde contros do investigación hasta asociacio-

nes gremiales como ANDI y ACOPI, pasando per comités 

municipales do cafetoros, corporaciones rogionales, etc. 

Toda Ia información correspondiente está referenciada en 

ci nivel do municipio. 

La distribucOn territorial de estas entidades sigue Ia del 

nivel do desarrollo y cornpetitividad; es decir, Santafé do 

Bogota, Antioquia, Valle, etc. 

Para apreciar los resultados detallados se diseñaron 

mapas por medlo de un sistema do información geo-

qráfica. 

CAPITULO 4 

Este capitulo examina el nuevo contexto -Ia globaliza-

don- y sus efectos para para Ia caficultura y Ia econo-

mIa nacional en el ámbito internacional y ma-

croeconómico. 

La globalización o integración global do los paises es una 
tendencia ineludible que conlieva la nserción do todos 

los sectoros productivos en Ia economia mundial, y por 

tanto Ia necesidad do desarrollar una capacidad compe-

titiva en todos los niveles de Ia actividad oconómica. 

Entorno macroeconómico 

La evaluación del entomb rrnacroeconómico en los próxi-

mos diez años está doterminada en gran medida per Ia 

producción y exportación do hidrocarburos. Los resuita-

dos de un modelo do equilibrio general muestran quo abn 

en 01 escenario do mayor crecimiento do Ia producción y 

las oxportaciones do petráleo, el boom está concentrado 

en dos años: 1997 y 1998. Durante dichos años, oP aporte 
del sector petrolero es do un punto porcentual do creci-

miento del PIB. 

Los efectos del augo petrolero sobre las principales varia-

bles macroeconámicas, ia tasa do cambio real y Ia dma-

mica de las actividades productivas deponden 

crucialmente del tamaño del deficit fiscal (y en relación a 
éste, de los flujos de capital provoniontes del exterior) asI 

como del tamaño de 105 recursos que maneje el Fonda 

do Aborro y Estabilización Petrolera, 

Si nose controla el desequilibrio fiscal y se incrementan 

los flujos do capital provenientes del exterior, la bonan-
za petrolora tondria un impacto significativo y 

revaluacionista sobre Ia tasa do cambio. Para los años 

más importantes del boom (1997-1999), dicha 

revaluación seria aproximadamonte del 12% en térmi-

nos reales y el deficit en cuenta corriente podrIa Ilegar 

en el año 2005 al 6% del PIB. Esta tasa do revaluación 

es comparable all 5% quo oxperimontó la tasa de cam-

bio real entre 1990 y 1995, es door, en un periodo do 6 

años. Ciortamonte el efecto acumulado sobre Ia tasa 

de cambio es un factor quo tendria consecuencias no-

gativas sobre Ia capacidad competitiva de diferentos 

sectores do Ia economia y podria comprometor cual-

quier desarrollo oxportador no tradicional. 

Por el contrario, una politica de ajuste fiscal que permita 

un grado decontrol significativo sobre Ia entrada de capi-

tales del exterior posibilitaria una evolución de Ia tasa de 

cambio más favorable para las exportaciones y podria neu-

tralizar en buena parte los efectos negativos potenciales 

(via revaluación) del boom petrolero. En efecto, las simula-

clones real izadas bajo un esquema do ajuste fiscal mues-

tran quo el efecto sobre tasa do cambio del boom petrolero 

tiende a corrogirso a partir de 1999. En este sentido, el 

boom tendria un impacto transitorio, y en la medida en 
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quo la produccrón de petróleo deja de crecer, Ia tasa de 

cambio evolucionaria en la dirección de una devaluación 
real. 

Per ID tanto, el ajuste fiscal juega un papel central para 

civitar o contrarrestar al menos parcialmonte, las teriden-

cias revaluacionistas de Ia bonanza petrolera, especial-

monte en los años de mayor auge. Ciertamente, un 

escenaria en el coal Ia bonanza petrolera se viera acorn-

panada de un mayor deterioro en el deficit fiscal constitui-

na probabiemente el poor escenario posible en términos 

de la revaluación real de Ia tasa de cambio. 

Un mecanisma alternativo de esterilizacián de recursos es 

el Fonda de Ahorro y Estabiiización Petralera (FAEP), cica-

day reglamentado par la Ley 209 de 1995. Este Fonda se 

formará con las sumas que gire Ecopetrol par el exceso 

que presente el ingreso adicional'6  correspondiente a cada 

clepartamento a municiplo receptor de regalias y cam-

nensaciones monetanias, al fondo nacional de rogalIas a a 

Ecopetrol, sabre el ingreso adicional pramodia calculadó 

rriensualmonte pero con una liquidación trimestral17. En 
cute trabajo se hace un análisis del impacta probable del 

PAEP baja los diferentes esconarios de bonanza petrolera, 

usrirnienda que el total do los recursos que abtendrIa el 

gabierno coma fruto de ias exportaciones de crudo se Os-

terilizan per media de inversiones del FAEP en el ex-
terior. 

En los nivoles de los sectares productivos, el boom bone-

ficia en primera instancia a los sectores no transables y 

ospecIficamente a Ia construcción, crociendo a una tasa 

pramedia de 6.5% par año. Do otro lado, Ia recuporación 

de Ia tasa de cambio real (baja un osquema de ajuste 

fiscal) pormitirIa un dinamismo relativamente importante 

de las exportaciones y Ia praduccián de algunos soctores 

manufacturoros tales coma los bienes de consumo liviano 

y los bienes metalmecánicos que son los que mayor im-

pulsa de demanda intormodia reciben de Ia expansion 

petrolera. 

La camparación entre Ia evolución sectarial de Ia produc-

ciOn y de las exportaciones muestra una estrecha relación 

positiva entre crecimiento del producto y crecimiento de 

las exportaciones: dentro de las sectares con oferta expor-

table, aquellos que lagran un mayor crecimiento en el pe-

riada son también los que tienen una mayor tasa de 

crecimiento de las exportaciones. 

La rolación entre exportaciones y crecimiento reitera la 

importancia de evitar una revaluación de la tasa de cam-

bin que afectaria adversamente Ia dinámica expartadora, 

y par esa misma via Ia capacidad de crecimiento hacia 01 

futuro. 

Mercado mundial del café 

Las porspectivas del morcado mundial del café indican 

que la oferta mundial crecerá ligeramente hasta ci año 

2000 y luego declinará hasta el 2005 baja el supuesto de 

una disminución del precia real en 2% anual. Se prove una 

reducción de losArabIca que será compensada per 01 cre-
cimiento de los Robusta. Per principales zonas producto-

ras, sOlo Asia incrementarO su producción. 

Si el precia real se mantiene canstante, se prayecta un 

crecimiento de la oferta mundial de 2.5% entre 012000 y el 

2005 en relación al escenarlo do procias anteriar. 

En sintesis, hay un conjunto de escenarios conservado-

res" en los que Ia praducción mundial pormaneco casi 

canstanto para 01 penioda 1997-2005 a se incremonta en 

2.5% entre el 2000 y 012005 (dependiendo de los supuos-

tos sabre 01 precia real). Un segundo tipa de oscenarlo 

estima un crecimiento de 1.8% pramodia anual entre 1996 

y 2005 (0.6% entre 2000 y 2005). En ambos tipas de pra-

yecciones los paises asiáticos incromontan su praducciOn. 

Debe moncionarse que Ia roducida disponibilidad de tie-

rras dobido a Ia presión demognáfica significa que tada 

incremento de la pro 

mejaras en el rendimie 
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incremento de Ia producción solo puede lograrse con 

mejoras en 01 rendimiento fisico. 

Seis paises individualmente considerados consumen más 
del 50% del café en ci mundo: EUA, Alemania, Brash, Ja-

pan, Francia e itaha. En casi todos estos paIsos ci consu-

mo per capita ha bajado entre 1987 y 1995, con Ia 
excepción de Japan e ItaHa. El dnico pals productor de 

este grupo es Brash, cuyo consumo disminuyó notable-

mente en ci iapso mencionado. En los EUA ci consumo 

total también cayó do 19 miliones de sacos en 1990 a 17 

milionesen 1995. 

Los mayores consumidores per capita de café correspon-
den a paises que combinan un olevado ingreso per capita 

y chma tempiado. El mayor consumidor per habitante en-

i.re  los paises productores es Costa Rica con 4,7 kg en 

1995. En dos paises suramericanos no productores, Ar-

cjentinO y Chile, ci consumo es muy bajo. 

Las exportaciones de café tostado y mohdo do los paises 

no productores son más de 30 veces las de los producto-

res (promedio 1985-1994) y crecheron de 2 mifones de 
sacos en 1985 a más do tres millones en 1994 (las de los 

productores disminuyeron 300 mil a 57 mil sacos en ci 

mismo periodo). 

Las proy000iones del consumo mundiai segdn Landef 

Mills Commodities crecerá de 93 mdiones en 1996/97 a 
casi 99 miflones de sacos en 2004/05. Entre 1996/97 y 

1999/00 Ia tasa do crecimiento será de 0.9% anual y entre 

este anDy ci 2004/05 dismbnuye a 0.6% anual. 

Por paises y grupos do paises, se proyecta que ci consu-
moon los EUA caerá de 19 miflones a 18.4 miflones entre 

1997 y 2005, mientras que en ia Union Europea se proyec-

ta un crecimiento importante (9% para ci perhodo). La Eu-
ropa Central y Oricntai y Asia tienen los incrementos 

mayores con 12 y 13% respectivarnente, mientras que en 

los paises productores ci consumo crece, pero a menor 

ritmo (5.5%). 

PolIticas cafeteras de los principales paIses 

cafeteros 

El oxarrion do las poilticas cafeteras seguidas en más de 
veinte paises productores de café en el mundo pone de 

manifiesto una serie de ajustes institucionaies para enfren-
tar el nuevo contexto entre los cuaies sedan una serie de 

avances en ci proceso de hberalización de las economias 

y de reduccián del papei del Gobierno. 

Este proceso ha tenido como efecto, entre otros, un mayor 

preclo a los productores; una reducción del papei de las 

agoncias estatales y paraestataies; una ehminación 0 re-

ducción drástica de los subsidios a insumos y una dismi-

nución o ehminacián do los sorvicios de invostigación y 

extensiOn en café. 

En los paises importadores ha ocurrido una concentración 

do Ia actividad tostadora y do vontas y una amphaciOn del 
radio de acción de las compañias muitinacionales a los 

mercados do Asia Central y Europa Oriental. Sin embargo, 
ha surgido un numeroso grupo do pcquoños tostadoros 

que satisfacen Ia demanda do los cafés especiales 0 

gourmet'>. 

En los comerciahzadores hay también tendencias ala con-

ccntraciOn con un pequeno nhmcro de firmas manejan-

do una alta proporción del comercio de exportacián/ 

importación. 

CAPITULO 5 

El presente capitulo tiene como propósito analizar el es-

tado de Ia descentraiización en las regiones cafeteras 

con el fin de estabiecer Ia capacidad de sus administra-
clones centrales para contribuir con el proceso de rees-

tructuración. Adicionalmente, se quiere examinar ci 

impacto de un menor nivel de actividad cafetera sobre 

las finanzas municipales y departamentales. 

Parcel anAlisis de las finanzas do los municipios cafeteros 

se utiliza una muostra do 604 municipios de los cuales 394 
son municipios cafeteros y 210 no In son. La información 

utilizada proviene del Departamento Nacional do 
Pianeación y ci Banco do ia RepUbhca. 	 • 
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Ingresos y gastos 

Para el conjunto de los municipios del pals el crecimiento 

de participación en los ingresos corrientes de Ia nación 

-particpación en el IVA 1992- ha tenido un crecimiento 

muy importante entre 1980 y 1994. Para 1994 Ia suma de 

ingresos tributarios y no tributarios es más o menos igual 

a la suma do Ia participación on os ingresos corriontes do 

Ia nacidn. 

El comportamiento de los ingresos en los municipios cafe-

teros y no cafeteros es similar: en ambos subconjuntos las 

transferencias do In Nación crecen notablemente pero con 

una diferencia: en los no cafeteros estas transferencias re-

presentan en 1994 alrededor de 3/4 partes de los ingresos 

totales (eran Ia mitad en 1980), mientras que en los cafete-

ros representa solo Ia mitad en 1994 (era menos de later-

cera parte en 1980). En otras palabras, los municipios no 

cafeteros son mOs dependientes de las transferencias de 

Pa Nación que los cafeteros. 

El comportamiento de los gastos en el mismo periodo es 

también similar -crecimiento de Ia inversion, del servicio 

de Ia deuda y de las transferencias- pero en los cafeteros 

es mayor Ia proporción del servicio de Ia deuda y de las 

transferencias. Estas Oltimas comprenden las contribucio-

nos de námina y, más importante, los recursos destinados 

a pensiones y subsidios directos. Si bien los gastos en 

funcionamiento se han incrementado estos no presentan 

on ritmo desaforado, contrario a lo que se ha presentado a 

consideración do Ia opinion pdblica. 

El incromento do los recursos de los municipios han per-

mitido on mayor nivel do apalancamiento y ha generado 

deficits fiscales más acentuados en los municipios cafete-

ros, 10 que se explica dada la mayor capacidad do 

apalancamiento de los municipios cafeteros (éstos ropre-

sentan Ia porciOn más importante del deficit fiscal que se 

genera). Sin embargo, al igual que para Ia muestra total, 

los mayores deficits de las administraciones centrales 

municipales ostán concentrados en los municipios con más 

do den mil habitantes, cuya dinámica económica es me-

nos dependiente del café. 

Resultados de Ia descentralizacjón 

De este recuento se puede concluir que Ia descentrnliza-

cidn en Colombia hasta el periodo analizado presenta unos 

resultados favorables en términos de Ia inversion y el ma-

nejo financiero on general. Sin embargo, si existen proble-

mas en términos de consolidar el proceso y evitar quo Ins 

finanzas municipales se conviertan en una carga para Ia 
estabilidad económica nacional. 

El reto do la roestructuración económica de ios munici-

pbs cafeteros consiste en encontrar la manera do reem-

plazar los recursos que distribuyen los ComitOs 

Dopartamentales, asi como el fortalecimiento de sus ad-

ministraciones, en el area administrativa yen especial en 

su esfuerzo de recaudaciOn de impuestos. 

La profundización del proceso do descentralizaciOn, en 

especial el incremento previsto do In participaciOn de los 

municipios en los ingresos corrientes do Ia nación, logra 

compensar ampliamente los recursos do los Comités De-

partamentales de Cafeteros. Sin embargo el cambio en Ia 

estructura productiva que puode resultar do los progra-

mas do reconversion agropecuaria impono un reto adicio-

naP a los municipios cafeteros. 

Sus bases do tributaciOn están altamente ligadas al pro-

ceso do produccián del café. Solo con procesos de 

optimizaciOn do sus administraciones, al igual que una 

dotación do los instrumentos legalos para mejorar yam-

pliar su base tributaria, Iograrán mantener o aumentar sus 

Indices de calldad de vida. 

Capacidad de gestión en los municipios 

cafeteros 

En cuanto ala capacidad do gestiOn y administraciOn pri-

mero, es claro que se han logrado avances en el proceso 

de descentralización lo cual sugiere que ya existe una base 

do experbendia administrativa y de gestiOn importante. 

Segundo, el factor humano no parece ser un limitanteim-

portante. Esto es alentador en la modida en que este es un 

cuello de botella que resulta difIcil solucionar en el corto 

plazo. Finalmente, los vinculos entre las instituciones cafe- 

teras y los municipios ya e 

mos los perciben como hue 
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tructuracron econOmica de los muruci-

nsiste en encontrar Ia manera de reem-

.rsos que distribuyen los Comités 

asI como ci fortalecimiento de sus ad-

Ci area administrativa yen especial on 

audación de impuestos. 

gestión en los municipios 

acidad de gestiOn y administraciOn pri- 

e se han logrado avances en ci proceso 

iOn lo cual sugiere que ya existe una base 

dministrativa y de gestión importante. 

ir humano no parece ser un fmtante rn-

lentador en Ia medida en que este es un 

que resulta dificil solucionar en ci corto 

los vinculos entre las institucones cafe- 

El objetivo de este capitulo es presentar unavisión de Ia 

caficultura del futuro, es decir viable, de acuerdo con el 	• 

diagnostico presentado en Ia Parte I y de los los resulta-

dos de Ia Parte II; sugiere también algunos cambios para 

realizar esta vision. 

teras y los municipios ya están estabiecidos y estos biti-

mos los perciben como buenos. 

CAPITULO 6 

Perfil de Ia caficultura colombiana del futuro 

El anbhsis del contexto y de Ia situac]On actual del sector 

cafetero (de la UPA, del caticultor, de las regiones cafete-

ras y de las poilticas) permiten señaiar Ia imagen objetivo 

de la caficultura colombiana, las caracteristicas que de-

berb tener para que sea viable y, consecuentemente, las 

metas de un programa de reestructuración ode construc-

ción de viabihdad. Las notes de ese perfil se pueden sinte-

tizar en las siguientes: 

Caficultura de alta calidad. La caficultura colombiana 

deberá seguir siendo reconocida en ci mundo porque 

produce un café de excelente cahdad. Los precios del 

mercado internacional, y los que recibe ci productor, 

deberbn reconocer cada vez con más ciaridad Ia me-

jor calidad del café colombiano y sus mayores 

costos. 

Caficultura sostenibie. Come una caracteristica espe-

cItica de Ia calidad de su café, Colombia deberá ofre-

cer al mercado mundial un café "Iirnpio>, libre de 

sustancias contaminantes o nocivas para Ia salud, y 

producido sin daños ambientales. Las zonas cafeteras 

deberAn ser modelo de manejo ambiental, donde se 

optirnice ci uso de los recursos y se obtenga ci máxirno 

rendimiento dentro de las restricciones ambientales 

impuestas per la geografla y los recursos naturales 

especificos decade regiOn. 

Caficultura con mayor valor agregado. El sector cafete-

ro colombiano deberá ofrecer al mercado mundial, en 

forma creciente y directa, productos diferenciados que 

respondan alas tendencias de diversificaciOn del con-

sumo en cafés verdes, cafés procesados y productos 

derivados del café, con mayor valor agregado. 

Caficultura empresarial. La upa cafetera deberá ser 

una empresa compebtiva, productiva, rentable y 

sostenibie. 

Caficultura soportada en un mOs alto capital humano. 

El caficultor deberá ser un empresario educado y Ca-

pacitado para manejar los precios de mercado, para 

tornar decisiones acertadas en relación con ci cuitivo, 

que reduzcan sus castes y mejoren ci rendirniento y, 

cuando sea necesario, sustituyan ci café per cuitivos 

más rentabies. 

Caficultura sin pobreza. Condicián necesaria para que 

Ia caficultura sea viable y competitiva, es que los 

caficuitores y sus families tengan un nivel de vida que 

les permita satisfacer sus necesidades básicas y reah-

zarse coma personas. Muchos de ellos, deberán supe-

rar Jos niveles de pobreza en que hay se encuentran y 

que les impiden tener piantaciones rentabies y hacer 

un use adecuada de los recursos naturales. 

Caficultura más organizada en Ia base. Los pequenos 

oaf cuitores deberán estar organizados en formas de 

asociación que les perrnitan reducir los costos unite-

rios y aproveohar mejor economas de escala en ci cum-

plirniento de ciertas labores vinculadas al cultivo 

(combate de plagas, compra de insumos, beneficio y 

transporte de cafO, recepciOn de asistencia técnica y 

asesoria adrninistrativa). 

Caficultura menos dependiente de su grernia. Dentro 

de regias de juego que garanticen Ia igualdad de opor-

tunidades, los intereses del sector y ci mayor beneficio 

social, las pohticas propiciarán la iniciativa individual y 

regional en las distintas fases de Ia actividad cafetera, 

En Ia caficultura viable del futuro se estirnulará la bbs-

queda de carninos y Ia innovaciOn per parte de los 

caficuitores corno cornplemento de los esfuerzos cen-

traIizados del gremio. 
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Caficultura en reestructuración permanente. Las insti-

tucones y las politicas cafeteras deberdn ser compati-

bles con Ia responsabilidad empresarial de los 

cafcultores. estimulando Ia innovaci6n permanente y 

ejerc!endo Ia presián necesaria para estimular su es-

tuerzo. El Fonda Nacional del Café, adquiere con ese 

propósito una mayor importancia. La investigación y Ia 

esistencia técnica deberán estar dirigidas al objetivo 

siempre vigente de construir viabilidad, rompiendo las 

barreras educativas y culturales que hasta ahora las 

han separado de muchos caficultores. La reestructura-

ción debe aumentar Ia capacidad de cambio a ajuste 

de Ia caficultura a las circunstancias, 

Caficultura que compite per oF use de recursos. Asen-

tada en regiones rnbs desarrolladas, con un mejor en-

torno institucional en servicios técnicos y sociales yen 

infraestructura, donde existan condiciones de bxito para 

otras ramas de la actividad económica, el café ten-

drá que competir con sectores alternativos par los 

recursos humanos, fisicos y financieros disponibles 

on In regir1. 

El escenario de Ia viabilidad es Ia region 

Uno de los ajustes institucionales más impartantes para 

construir la viabilidad de Ia econornia colombiana en el 

nuevo cantexto es el de transladar a las regiones el 

protagonismo del desarrolla (Ia dentificación de prapási-

tos, Ia planeación, el saporte institucional, la ejecución y 

Ia supervision). Las opartunidades que ofrece Ia 

globalización en Ia económico, Ia politico y to social no es 

posible aprovecharlas completa y armónicamente (sin 

generar conflictos) sino desde Ia region, es decir, con una 

estrategia de .largo plaza que incarpore Ia historia y Ia 

cultura tanta coma las recursos naturales, Ia geografia y ta 

creatividad que en forma especIfica solo sedan en el am-

bita regional. 

Estos elementos, canstitutivos de Ia 'identidad", son Ia 

mejor arma para lograr éxito en on contexto 

internacionalizado, para <dialogar" y enriquecerse con el 

intercambio, para ofrecer diferenciaciOn y calidad. Y son 

también la mejor defensa para evitar los riesgos que, sin 

duda, trae la globalizacián y que amenazan con destruir la 

economla y Ia cultura regional. 

Los estudios de competitividad 

Los estudios de competitividad departamentales repre-

sentan una oportunidad para impulsar Ia descentraliza-

ción económica que solo será aprovechada ci In 

competitividad se asume coma un reto de largo plaza y su 

diseno y construccián se toma coma una responsabilidaid 

que asumen conjuntamente sector péblico y sector priva-

do, dirigentes y comunidad. Desafortunadamente no en 

todos las departamentos se to ha dada ese enfaque corn-

partido alas estudios. 

El programa de reestructuración debe integrarse con los 

programas de competitividad de los departamentos cafe-

teros, y debe ser objeto de un debate profunda en ellos 

acerca de los ajustes a retormas que sean necesarias para 

construir Ia viabilidad do Ia caficultura hacia el futuro y 

para que responda a las caracteristicas propias de cada 

uno, porque Ia modernización y el crecimiento deben ser 

ante todó, un prapósito regional. La responsabilidad es 

principalmente de cada region, no del gremio. 

Todas las experiencias internacionales consultadas (cfr, Se-

minario Internacional de Reestructuración) confirman que 

los procesos de reestructuracián no obedecen a fOrmulas 

standar y a medidas que se aplican uniformemente en 

todas las regiones. 

Aunque el objetivo general es ci mismo, los objetivas y las 

metes son especIficas de cada regiOn y respanden a sus 

caracteristicas prapias. 

Segbn esas experiencias, In condición más impartante 

de éxito, es que todos Jos actares regianales (par-

que todos tienen que ver con el proceso) se campra-

metan. 

In relación con Ia estrategia regional para construir Ia via-

bilidad de Ia caficultura se deben tener presentes al me-

nos cinca consideraciones adicionales. 
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de Reestructoración) confirman que 
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que oc aplican uniformemente en 

neral es ci mismo, los objetivos y las 

is de cada region y  rosponden a sos 

icias, a condición mOs importante 
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ie ver con el proceso) se compro- 

rategia regional para construir Ia via-

ira se deben tener presentes al me- 

La reestructuración debe estar asociada 

con un proceso de crecimiento 

y de modernización 

La reestructuraciOn debe conducir a (y estar enmarcada 

en) un proceso de crecimiento que asu vez resuelva mu-

chos de los problemas asociados con un cambio estroctu-

rat (modernizacibn). So resoltado debe ser Ia 

transformación de las economIas en las regiones cafete-

ras. Ese objetivo debe ser apoyado per programas de in-

vestigación en tecnologias apropiadas. 

En el case de las zonas cafeteras con economias predomi-

nantemente primarias, se deberá avanzar hacia econo-

mias más dinámicas y complejas donde la agricoltura, 

apoyada en conocimiento e investigación, sea empresa-

rial, moy prodoctiva y de muy alta calidad. Los ajostes 

institucionales deherán propiciar Ia organización de los 

agrioultores, sobre todo de los pequeños, para lograr una 

comercializacián técnica y especializada, interna y exter-

na, y crear condiciones para la transformación de los pro-

doctos. 

Asi, la reestroctoración abre el camino (da viabilidad) a 

economIas intonsivas en el use creciente de 4actores avon-

zados", per In comOn asociados con un capital humano 

más elevado: tecnologIas blandas, informacián, diseños 

originalos, diferenciacián de prodoctos. De Ia competen-

cia referida casi exclusivamente a costos, la reestructo-

ración se pose a una competencia referida a calidad y 

a un mayor y mejor valor agregado. El aprovechamien-

to de ventajas comparatives 11eva a la identificación, 

aprovechamiento y mantenimiento de ventajas compe-

titivas. 

El sorgimiento de todas esas alternativas que compi-

ten entre Si per los recursos escasos de la region, gene-

ran puestos de trabajo y fuentes adicionales de ingresos, 

es 0110 de los principales resultados de un proceso de 

reestructuración y en cierto sentido lo valida. La razdn 

de Ia prevalescencia de una actividad no será enton-

ces Ia aosencia de altenativas sino so mayor rentabi-

lidad relativa frente a alternativas viabtes y los empre-

sarios que persistan en ellas tendrán que ser los mAs 

eficientes. 

Lievar a cabo un serio proceso 

de descentralización 

El mejor recurso (quizás el Onico) para modernizar Ia 

economia de las regiones cafeteras es Ilevar a cabo un 

serio proceso de descentralización económica. La re-

gián, en un esfuerzo colectivo, debe construir Ia viabili-

dad de sos actividades productivas con un enfoque de 

"abajo hacia arriba' que aprovecha al rnáximo el po-

tencial regional (modelos de acumulacián flexible per 

oposición a modelos centralistas de crecimiento con-

centrado) y, desde alli, atrae el capital y los recursos 

oxternos a Ia regián. 

So trata de aplicar una estrategia realista que desata" 

las energIas del capital humano y del espIritu empre-

sarial existentes en la region, se adapta a las condiclo-

nos especificas de cada una de ellas, facilita el cambio 

ostructural y Ia absorciOn de tocnologIas per parte de 

mane de obra con niveles precarios do educacián y 

productividad. 

Do acuerdo con el modelo, lo prioritario es crear las condi-

ciones del crecimiento armónico más que pretender una 

doterminada estructura econOmica: la cualificaciOn de los 

recursos humanos y Ia capacidad empresarial, Ia 

compotitividad de las empresas y so capacidad tecnolO-

gica y de innovación, el entorno en ciudades y regiones, 

las organizaciones de apoyo. El crecimiento econOmico 

regional se concibe come eI.resuitado de largo plazo y la 

consecuencia de los aumentos en productividad de los 

factores, del avance tecnológico y Ia mejor utilizaciOn de 

los recursos. 

Dentro de esa concepción el modelo de acumulación flexi-

ble deberá promover en Ia zone rural una mayor actividad 

económica y mOs intensiva en mane de obra calificada, 

per ejemplo a través de Ia agroindustria localizada cerca a 

los cultivos, lo coal contribuirO a resolver el conflicto entre 

mayor educaciOn y permanencia en el campo. La educa-

ciOn misma debe estar orientada a capacitor para hacer 

mejores negocios en el campo. Todo ello deberá ser acorn-

panado de una estrategia de inversion pOblica y de servi-

cios sociales que aumenten la calidad de vida y el bienestar 

en las zonas rurales. 
iones adicionales, 
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Creación de un nivel institucional 

intermedio 

La construccián de viabilidad económica, dentro de un 

enfoque regional, no es posible sin Ia creacián y el fortale-

cimiento del nivel institucional intermedio. Un ajuste ade-

cuado al contexto de apertura o internacionalización, de 

descentralización y de predominio del mercado a 

desregulacion, se da principalmente a través de las orga-

rszaciones que actüan en ese nivel. 

Entre las condiciones del entorno quizás Ia que más mci-

de en Ia viabilidad de las actividades econámicas, per las 

funciones que cumple, es Ia presencia de organizaciones 

en el nivel meso. Esas funciones, descritas en Ia primera 

s(-,cción de este capItulo, se reducen a tres principales: i) 

facilitar la coordinación y articulaciOn entre las polIticas 

macroy las decisiones (y posibilidades) reales de los agen-

icc en el nivel micro (y con ello facilitar y hacer menos 

costosas sus transacciones); ii) articular Ia racionalidad 

cconómica de inversionistas, empresarros y grupos ccc-

nómicos con los intereses y Ia racionalidad de ia comuni-

dad que busca el desarrollo regional; iii) articularlavisión 

y los intereses nacionales a sectoriales con los intereses 

regionales. 

as organizaciones que actüan en el nivel intermedio cum-

plen sus funciones a través de servicios de apoyo a las 

empresas, a los individuos y alas entidades que actdan en 

ci nivel micro y a las autoridades e instituciones que ac-

tHian en el nivel macro, pero siempre en función del desa-

rrollo regional. Esos servicios reducen los costos de 

transacción, facilitan Ia actividad y, en ciertas circuns-

tancias, Ia hacen viable (en las areas de Ia investiga-

mon y Ia información, Ia capacitación y Ia asistencia 

técnica, la planeación y Ia identificación de propósitos 

mgionales, Ia organización para ci logro de economIas 

de escala, etc.). 

Entre esos servicios, one de los más importantes, es el de 

Ia promoción y financiación de actividades económicas y 

proyectos que surgen del interés regional. Con el cambio 

de contexto el papel de las organizaciones intermedias se 

ha vuelto indispensable en relacián con ese servicio. An-

tes, en on modelo proteccionista y centralista, existIan en-

tidades péblicas que se ocupaban de facilitar Ia 

finanoiación de proyectos regionales (Ia verdad con muy 

poca eficacia y menor sentido económico) a través de ca-

pital semilla o con recursos subsidiados y, generalmente, 

par presiones regionales (no siempre guladas par un inte-

rés colectivo). 

En las actuales condiciones, de un modelo desccntraliza-

day de mercado, esa clase de entidades tiene poco sen-

tido y casi ningdn margen de acción, salvo que se 

reconviertan y entren a competir con las entidades priva-

das del sector financiero, caso en el cual seria mejor 

privatizarlas. 

En ci nuevo contexto, las reglas del mercado garantizan 

una mejor asignación de los recursos de inversion y, de 

esa forma, una mayor rentabilidad y contribución al creci-

miento. Pero esas fuerzas del mercado no se encargan de 

"construir' proyectos y "adquirir ventajas competitivas y 

mucho menos de hacer coincidir el afán de lucro de 

inversionistas y banqueros con el interés regional. Para 

ello se necesita Ia labor de organizaciones intermedias 

que, impulsadas per el interés regional, '<descubran>' las 

oportunidades, ensamblen los proyectos y, do esa forma, 

articuien o concilien intereses que no siempre coinciden: 

los económicos y empresariales de los grupos de 

inversionistas ode entidades del sector financiero, con Ins 

regionales de Ia comunidad que habita un espacio geo-

graf ice concreto. Frecuentemente las oportunidades re-

gionales de inversion deben ser construidas a partir de 

recursos y potencialidades que, nadie mejor que una enti-

dad de origen regional, conoce a detecta. 

El ajuste institucional que hay que hacer en Colombia, con 

relaciOn al "servicio de financiación de proyectos regio-

nales, pasa por la transformación de entidades nacidas en 

el contexto anterior: el IFI, en el nivel nacional y las Corpo-

raciones Financieras Regionales, en el territorial. En el pri-

mer caso, es claro que el IR no tiene Ia capacidad de 

identificar y evaluar proyectos regionales, debe suprimir 

completamente sus servicios de primer pica y, mientras 

siga existiendo, debe dedicarse a funciones de un banco 

de inversion de segundo piso que aprovecha Ia capaci-

dad técnica y el conocimiento de organizaciones regiona-

les del nivel intermedio y comparte con ellas el riesgo de 

inversiones en proyectos de interés regional. 

La reestructuración requi 

del sector püblico 

Aunque ci escenarlo de Ia reestr 

regiOn, no es posible hacerla sin 

pOblico en aspectos que Ic son pr 

desprenden de las circunstancias 

y controles que defienden el Optin 

blico (par ejemplo para evitar Ci C 

vidad, producción y precio), ci 

sustraer Ia resporisabilidad individ 

cián y no como sustituto de Ia efic 

blica on sectores sncias, 

infraestructura. 

El gobierno nacional deberá gan 

de los objetivos de estabilidad ma 

ridad, Ia regulaciOn de la compete 

Ia infraestructura de interés nacion 

y, solo con carácter subsidiario, IC 

del interés regional. Los gobierno: 

cales deberán asumir Ia responsa 

ci escenario fisico del desarrollo (ii 

cay social, parques industriales y 

co, ospaclo pOblico, etc.), desarrol 

sociales, estimular la investigaciO 

ciOn, Ia asistencia técnica, Ia difu' 

control de calidad. 

La satisfacción de las necesida,. 

cafeteras en condiciones de pobi': 

objeto de las preocupaciones de 

do al Fonda Nacional del Café d 

cumplido hasta ahora en ese senti 

nil ica que la reestructuraciOn deb 

un mayor esfuerzo fiscal en los m 

los cafeteros y del fortalecimiento 

nistrativa. 

La reestructuración es un 

de largo plazo 

Finalmente debe recordarse que. 

proceso de largo plazo. Puede d 

pendiendo del punto de partida, 
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n intereses que no siempre coinciden: 

y empresariales de los grupos de 

entidades del sector financiero, con los 

omunidad que habita un espacio geo-

Frecuentemente las oportunidades re-

siOn deben ser construidas a partir de 

aliicdes que, nadie mejor qie una enti-

ional. oonoce o detecta. 

ial que hay que hacer en Colombia, con 

io" de financiaciOn de proyectos reglo-

transformación de entidades nacidas en 

r: el IFI, en el nivel nacional y las Corpo-

ras Regionales, en el territorial. En el ph- 

o que el Fl no tiene Ia capacidad de 

ar proyectos regionales, debe suprimir 

us servicios de primer piso y, mientras 

abe dedicarse a funciones de un banco 

egundo piso que aprovecha Ia capaci-

Jriocimiento de organizaciones regiona-

nedio y comparte con ellas el riesgo de 

)yectos de interés regional. 

La reestructuración requiere del concurso 

del sector püblico 

Aunque el escenario de Ia reestmucturación debe ser Ia 

region, no es posible hacerla sin el concurso del sector 

phblico en aspectos que le son propios yen otros que se 

desprenden de las circunstancias. Entre ellos las politicas 

y controles que defienden el óptimo social y el interés ph-

blico (por ejemplo para evitar el conflicto entre producti-

vidad, producción y precio), el apoyo y estimulo sin 

sustraer Ia responsabilidad individual (apoyo como condi-

ción y no como sustituto de Ia eficiencia), Ia inversiOn ph-

blica en sectores sociales, en investigación y en 

nfraestructura. 

El gobierno nacional deberá garantizar el cumplimento 

de los objetivos de estabilidad macroeconómica, Ia segu-

ridad, Ia regulación de la competencia, la construcciOn de 

a infraestructura de interés nacional, las polIt}cas sociales 

y, solo con carácter subsidiario, los objetivos especificos 

del nterés regional. Los gobiemnos departamentales y lo-

cales deberOn asumir Ia responsabdidad de acondicionar 

el escenario fisco del desarrollo (infraestructura económi-

cay social, pamques industriales y de desarrollo tecnológi-

00, espacio pbblico, etc.), desarrollary aplicar las polfticas 

sociales, estimular Ia investigaciOn, velar per Ia capacita-

dOn, Ia asistencia técnica, la difusión de informacihn y el 

control de calidad. 

La satisfacción de las necesidades bOsicas de lamilias 

cateteras en condiciones de pobreza extrema, deherá ser 

objeto de las preocupadiones de los gobiernos, eximien-

do al Fondo Nacional del Café de las funciones que ha 

cumplido hasta ahora en ese sentido. Todo Ic anterior sig-

nifica que Ia reestructuración debe estar acompañada de 
un mayor esfuerzo fiscal en los municipios y departamen-

tos cafeteros y del fortalecimiento de su capacidad admi-

nistrativa. 

La reestructuración es un proceso 

de largo plazo 

Finalmente debe recordarse que la reestructuraciOn es un 

proceso de largo plazo. Puede demorarse décadas, de-

pendiendo del punto de partida, de Ia constancia en los 

programas y de Ia coordinaciOn entre los agentes 

involucrados. Cada region lograra sus metas en plazos 

diferentes que dependerán no solo del punto de partida 

sino del compromiso y de la organizaciOn (Ia gerencia) 
que se le dé al proceso. 

CAPITULO 7 

Este capItulo propone Ia estrategia general del Progra-

made Reestructuración propiamente dicho, es decir, las 

acciones y ajustes institucionales que se consideran nece-

sarios para que Ia caficultura alcance las caracterIsticas 

mencionadas en el capItulo anterior, que Ic darán viabili-

dad en el contexto macroeconómico y politico en el que 

se desenvolverá en el futuro. 

El análisis del diagnhstico y Ia identificadián de los facto-

res estructurales que amenazan Ia viabilidad de Ia 

caficultura en el contexto futuro a consideración de expe-

riencias nacionales sobre el desarrollo de los departamen-

tos cafeteros y el programa de diversificaciOn, y de 

internacionales en procesos de reestructuración de distin-

tas caracteristicas; y finalmente, la incorporaciOn de ele-

mentos centrales de teorIas vigentes sobre el desarrollo, 

especialmente relacionados con el capital humano, el 

papal de las instituciones y Ia importancia del conocimien-

to, conducen a darle al caficultor el protagonismo en Ia 
reestructuración que necesita Ia caficultura, y al gremio y 

las regiones cafeteras, Ia indispensable y muy difIcil tarea 

de apoyarlo y rodearlo de las condiciones que necesita 

para tener éxito. De alII se desprenden los objetivos del 
programa, su alcance y Ia estmategia que sirve de marco a 

sus acciones y proyectos. 

Objetivos del Programa 

El Programa de ReestructuraciOn y Desarrollo de Regio-

nes Cafeteras (PRDRC) tiene coma objetivo final (esa debe 

ser Ia medida de su éxito) lograr, en el nuevo contexto de la 

-y 
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economia colombiana, una caficultura viable o competiti-

va, es decir. rentable y sostenible 

AsI entendida, Ia viabilidad de Ia caficultura se logra me-

diante la transformaoión productiva y empresarial de los 

cuitivos y Ia protección y USC rac:onai de los recursos natu-

rales (decisiones que se toman a nivel de Is empresa) en 

presencia de condiciones que hagan posible ci surgimien-

to de actividades económicas que compitan con el café. 

El protagonista es entonces el caficultor empresario. Su 

bxito depende de su propia gestión, siempre y cuando se 

dé Ufl marco coherente de politicas cafeteras, 

macroeconómicas y sectoriales, (nivel macro), y Ia exis-

tencia de Ufl entorno institucional adecuado, que Ic brinde 

apoyo. Pero también depende de que ese caficuitor baya 

satisfecho sus necesidades básicas, Sin 10 cual no es posi-

ble Ia gestión empresarial. 

Desde este punto de vista, los objetivos del Programa se 

pueden formular como la promoción de una caficultura 

empresarial, y Ia sat:sfacción de necesidades básicas en 

los hogares cafeteros. En el primer case, Ia población ob-

jetivo son todos los caficultores y las variables objetivo, las 

decisiones empresariales, las politicos macroy ci entorno 

de apoyo; en ci segundo, Ia población objetivo son las 

farnilias de los caficultores pobres y las variables objetivo, 

ci ingreso familiar, el empleo y ci acceso a los servicios 

sociales del estado (vivienda, salud, educación, seguri-

dad social). 

Estrategia 

En términos estratégicos, ci objetivo del programa es crear 

las condiciones para quo ci caficuitor actée como empre-

sane, y cilo significa lograr cuatro metas: a) hacer posible 

Ia satisfacción de ias necesidades básicas de los hogares 

cafeteros (que, aunque Ofl Si mismo puode ser prcsentado 

como un objetivo de Ia rccstructuración, es ala vez condi-

ción para que ci caficuitor pueda son y obrar como empre-

sario); b) fortalecer Ia capacidad empresarial del caficuitor, 

mediante servicios de apoyo directo c indirecto, necesa-

rios para la gestión empresarial; C). crear o fortalecer ci 

entorno regional, institucional y fIsico, nocesarie para quc 

se puodan desarroilar actividades econOmicas competiti- 

vas en zonas cafeteras; d) ajustar las acciones 

articuladoras del gremlo a las condiciones del nuevo 

contexto. 

Asi planteados, los objetivos estratdgicos dcl Programs 

permiten identificar los ejes que definen ci contenido de 

sus acciones (ejes estrategicos) y los actores sobre los 

cuales se deben aphcar. Por eso ci programa combina 

una estrategia institucional (centrada en tres ejes estraté-

gicos) con una estrategia de acción dirigida a los agentes 

que intervienen en Ia construcción do viabilidad. 

Ejes estratégicos 

El contenido de las acciones del Programa surge de tres 

ejes estratégicos, que han sido reconocidos por Ia teoria 

del desarrollo, como determinantes de on crecimiento ar-

mónico con modernización de Ia estructura económica 

nacional o regional (ver capitulo 6). Esos ejes son: ci forta-

lecimiento del capital humano, el desarrollo institucional y 

Ia incorporación creciente del conocimiento y la tecnoio-

gia a las actividades económicas. 

Per eso las acciones del programa son do tres clases: en 

ci eje estratégico del capital bumano, se da prelación a 

proyectos de formación, capacitación, información y asis-

tencia técnica dirigidos a los caficultores y ales miembros 

de su famiha, y a facilitar el acceso de sus hogares a los 

programas y proyectos sociales del estado, quo tienen 

como finahdad dar satisfacción a necesidades básicas. 

En ci eje cstratégico institucional, ci programa formula pro-

yectos que fortalecen las instituciones gremiales y las que 

en las regiones doben hacer Ia articuiación entre las poilti-

cas nacionales y los caficultores en SLI reahdad concreta; 

apoya a las administraciones seccionaics, estabiece me-

canismos de coordinacián que hacen más cficicnte ci tra-

bajo de las entidades rcgionaics, en beneficio de los 

caficultores, crea redes de capacitación, comorcialización 

y promocián de preyectes, promuevc ci desarrollo rural y 

ci cuidado de las cuencas. 

Finaimente, en ci eje estratégico de gcneración de cone-

cimiento, ci Pregrama incentiva los procesos innovátivos, 

fortaloce la investigación que hacen las instituciones del 

gremio y crea redes de investic 

tecnoiógica quo están liamads 

desarrollo regional y la direcció 

nómicas. 

Los actores de Ia reestru 

Para lograr sus objetivos, el Pr 

ción dingo sus acciones a los c 

de Ia caficultura viable: ci cafici 
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dos de los tres niveles del escen 

se adelantan Jos procesos dcci 
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ci puente para que las poiIticas 

nivel macro, puedan scm aphca 
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afeteras; d) ajustar las acciones gremio y crea redes de investigación socioeconómica y gurar la situación que se debe enfrentar: Ia crisis de Ia 
gremio a las condiciones del nuevo tecnológica que están Ilamadas a señalar el rumbo del caficultura y la crisis del caficultor. 

desarrollo regional y Ia dirección de sus actividades eco- 

nómicas. . 	Por su concepción, por sus estrategias y por los objeti- 
s objetivos estratégicos del Programa vos que persigue, el Programa trasciende las posibili- 
r los ejes que definen el contenido de dades del gremio. Ni Ia solución a los problemas de 

s estrategicos) y los actores sobre los 
I 	 t 	ió actores 	e a reesrucuracn Los 	d 	t 

pobreza de los caficultores, ni Ia construcción de un 
aplicar. Per eso el programa combina entomb adecuado para lograr una caficultura via- 
itucional (centrada en ties ejes estraté- Para lograr sus objetivos, el Programa de Reestructura- ble, pueden ser su responsabilidad (véase más ade- 
rateq:a de accián dingida a los agentes cion dinge sus acciones a los cuatro actores principales ante). 

I la construcción de viabilidad. de la caficultura viable: el caficultor, Ia empresa cafetera, 

Ia region y el gremio. Las acciones del Programa están orientadas al sujeto 

de Ia actividad econámica (al quién y su capacidad 

Estos actores de Ia viabilidad econámica se mueven en empresariat) más que al objeto de Ia misma (al qué); 

dos de los ties niveles del escenario institucional en el que más a las condiciones de posibilidad y de éxito (las 
acciones del Prograrna surge de ties se adelantan los procesos de crecimiento y desarrollo: los politicas, las instituciones y la infraestructura) que alas 

lue han sido reconocidos por Ia teoria caficultores y sus empresas en el nivel micro, el gremio y actividades económicas en si mismas. 
no determinantes de un crecimiento ar- ias instituciones regionales en el nivel intermedio. El papel 
3rni7ación de la estructura económica de los actores en este Oltimo es precisamente, el de hacer . 	Aunque compromete al nivel institucional macroy alas 

(ver capitulo 6). Esos ejes son: elforta- el puente para que las poilticas y reglas provenientes del politicas que alli se definen, su énfasis primordial está 
ital humano, ol desarrollo institucional y nivel macro, puedan ser aplicadas por los empresarios. en el nivel institucional meso, per su importancia para 
reciente del conocimiento y Ia tecnolo- El Programa, come ya se ha dicho no tiene acciones facilitar Ia actividad económica y articular las politicas 
es económicas. 

bin actores de este dltimo nivel y reconoce en el gremio macro con las decisiones de los individuos. Sus accio- 

Ia función de incidir en él para beneficlo de sus aso- nes aprovechan las posibilidades de acción del Esta- 
ies del programa son detres clases: en 

ciados. do 	dentro 	de 	ese 	contexto, 	Ia 	ntervención 
del capital humano, se da prelación a indispensable del gobierno en un esquema de merca- 
Iación, capacitaciOn, información y  asis- do yla necesaria participación del sector privado, a 

dos a los caficultores y ales miembros 
Naturaleza y alcance del Programa 

través de los empresanos individuales y de sus or- 
facilitar el acceso de sus hogares a los ganizaciones. 
jectas sociales del estado que tenen El programa no pretende cambiar el contexto que ser- 
r satitacciOn a necesidades básicas. virA de pardmetro a la actividad económica colombia- El programa aprovecha las politicas, programas e ins- 

na on el futuro: mercado libre en la comercializaciOn tituciones existentes en el pais yen las regiones cafete- 
;o institucional, el programa formula pro- 

intornacional del grano, apertura económica, reglas de ras. Las rene y coordina sin crear burocracia ni mOs 
cen las instituciones gromiales y las que mercado, descentralización y flexibilidad en los nego- entidades. Las vincula en red para hacer más eli- 
ben hacer Ia articulacióri entre las politi- 

cos. ciente su trabajo y hacer Ilegar sus beneficios a los 
los caficultores en su realidad concreta; caficultores. 
nistraciones seccionales, establece ice- No se proponen medidas de carácter coyuntural. Tal 
rdinaciOn que hacen mOs eficiente el tra- como se desprende del diagnOstico realizado, Ia crisis . 	El programa es de naturaleza esencialmente regional, 

lades regionales, en beneficio de los del café es esencialmente estructural. Aunque exiSten aunque requiere el apoyo del nivel nacionat (enfoque 

redes de capacitac.ión, comercialización IenOrnenos coyunturales que acentdan o alivian la on- regional con apoyo nacional), Las medidas propues- 

royectos, promueve el desarrollo rural Y sis, Ic hacen do manera superficial ytemporal. tas van dirigidas a fortalecer el entorno competitivo de 

cuencas. ia caficultura en las condiciones particulares de cada 

Tal como to exigon las conciusiones del diagnóstico, uno de los departamentos cafeteros. La mayoria de las 
eje estratégico de generaciOn de C0110 las medidas que se proponen para hacerle frente a la acciones serán comunes para todas las zonas cafete- 
'ama incentiva los procesos innovOtivos, crisis diferencian entre dos componentes diferentes que ras, pero su aplicación especIfica deberá responder a 
tigacián que hacen las instituciones del no siempre sedan juntos y que interactdan para confi- las caracteristicas propias de Ia zona. 
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Está dirigido a hacer posible Ia rentabilidad y la 

sostenibilidad de las actividades económicas en las 

zonas cafeteras, en todas las fases de Ia cadena pro-

ductiva: desde Ia provision de insumos hasta la 

comercializaciOn del producto en los aspectos t6cni-

00, administrativo y financiero. Por eso el éxito del pro-

grama está condicionado al compromiso y Ia 

participación de todos los actores (sujetos) en Ia cade-

na, asi como de los que actüan desde las instituciones 

del sector püblico y del sector privado. Una de las ac-

ciones mOs importantes del programa es Jade iograr el 

nivel necesario de conciencia y convencimiento sobre 

a necesidad del cambio entre todos los actores regio-

nales. 

El programa no define el tamaño del area que se debe 

destinar al café, ni el volumen ideal de Ia producción, ni 

los suelos y zonas donde se debe sembrar. Tampoco 

senala las alternativas para sustituir el cultivo del gra-

no, aunque se ha realizado un esfuerzo para establecer 

as posibilidades que ofrecen los sectores más dinámi-

cos del comercio internacional y las perspectivas que 

ofrecen algunos de ellos en zonas cafeteras (silvicultu-

ra, ganaderla, piscicultura, hortofruticultura, 

agroindustria y turismo). 

El programa debe ser evaluado y monitoreado periódi-

camente. Sus programas, proyectos y acciones deben 

ser concretos, mensurables y evaluables. 

El logro de sus objetivos se verifica, en el nivel micro, en 

Ia empresa cafetera yen Ia familia del caficultor (espe-

cialmente del caficultor más pobre y vulnerable). To-

das las acciones, las dirigidas al nivel macro de 

polIticas, al nivel regional y al nivel empresarial, asi como 

las que benefician otras ramas de Ia actividad econó-

mica u otros empresarios, tienen su razón de ser en los 

efectos que ellas tienen sobre Ia empresa cafetera y el 

caficultor. 

El financiamiento de sus acciones proviene de recur-

SOS pOblicos y privados, internacionales, nacionales y 

regionales, pero requiere también del aporte de los 

boneficiarios directos e indirectos. 

Ajuste institucionat del gremio 

cafetero 

Un proceso de reestructuración implica necesariamente 

un ajuste o cambio de las organizaciones e instituciones 

que están involucradas en Ia estructura que se pretende 

cambiar con este proceso (trátese de una firma, un sector, 

una region o un pals). 

Hasta ahora el gremio cafetero, con una organización que 

do apoyo y presta servicios en todas las zonas cafeteras y 

por el cual los caficultores tienen un profundo sentido de 

pertenencia, ha desempeñado con éxito Ia funciOn 

articuladora entre politicas nacionales y caficultores. Pero 

este desempeno exitoso tuvo lugar en un contexto en el 

que regla un modelo de desarrollo centralizado, basado 

en Ia intervención directa del estado yen politicas de orien-

tación proteccionista. 

El reto hacia adelante, en un contexto diferente, es hacer 

los ajustes institucionales que le permitan al gremio seguir 

cumpliendo eficazmente las funciones que requiere Ia 

caficultura para ser viable. La articulación entre las pollti-

cas macroeconómicas o sectoriales y las acciones de los 

agremiados, es ahora más necesaria que antes. Pero, con 

los nuevos parámetros (apertura, libre mercado y politica 

menos discrecional, competencia, mayor autonomia y 

responsabilidad de los empresarios; descentralizaciOn; 

conciencia ambiental) Ia forma gremial de hacer esa arti-

culaciOn debe ser distinta: porque cambiaron las polIticas 

macroy 01 modelo de desarrollo, porque ha cambiado el 

papel de las regiones y debe cambiar el entorno regional 

de la actividad econOmica, porque han surgido nuevos 

parámetros de mercado, porque hay una nueva con-

ciencia y nuevos conocimientos sobre lo ambiental, y, 

finalmente, porque los propios caficultores han cam-

biado. 

Por consiguiente, y con base en el diagnOstico hecho so-

bre Ia caficultura actual, y teniendo en cuenta los factores 

que Ia separan de su viabilidad en el nuevo contexto y las 

caracteristicas que debe tener en el futuro, se pueden iden-

tificar los ajustes institucionales más importantes que debe 

hacer el gremio, para seguir cumpliendo con éxito su fun- 

ciOn articuladora18. Esos ajustes s 

dos categorIas: los quo tienen qu 

polItica gremial, y los que se ref 

articuladoras y a sus instrumentos 

Se mencionan y se resumen a cor 

estos ajustes. 

La articulación debe centrai 

caficultura 

Esto quiere decir que, en el futuro, a 

necesario de transiciOn, el gremio d 

directa en proyectos de desarrollo 

lud, vivi'enda) o regional (constrcO: 

diversificaciOn), por una accián into 

de las entidades del estado que tier 

de cumplir osas funciones en las z' 

cialmente las administraciones de 

cipales. Y como el desarrollo socia 

familias de caficultores, debe segi 

del gremio, su nuova forma de intE 

montarse con acciones de veedurlE 

nente sobre el avanco, Ia eficiencia  

programas (capitulo 10). 

Existen por lo menos tres razones 

en las politicas del gremio. En prim 

dad financiera del Fondo Nacioriol 

en el futuro desviar recursos de su: 

en relaciOn con Ia caficultura (esi:aL; 

productor, generación permanente 

cia técnica apropiada, comerciallzzi 

del Fondo serán mOs Jimitados qu 

contexto de precios internacionale 

cendente en el largo plazo, Ofl el qu 

en el mercado externo, y de costos 

ciOn. 

En segundo lugar, los programas s 

principales rosponsabilidades quo' 

Algunos de esos ajustes ya han sido 

cauad aprobado per el Comité E ieci  

del ariálisis del contexto, més que de 

Ver por elemplc  el informe de Ia Corritf 

ir 
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udonal del gremio 

reestructuración implica necesariamente 

Tlbjo de las organizaciones e instituciones 

lucradas en Ia estructura que se pretende 

;te proceso (trbteso de una firma, us sector, 

i pa(s). 

grernio cafetero, con una organzacrori que 

sta servicios en todas las zonas cafeteras y 

caficultores tienen un profundo sentido de 

ia desempeñado con éxito Ia función 

re politicas nacionales y caficultores. Pero 

o exitoso tuvo lugar en un contexto en el 

adelo de desarrollo centralizado, basado 

ho directa del estado yen politicas de orien-

ionista. 

detante, en on contexto diferente, es hacer 

—titucionales que le permitan al gremio seguir 

ficazmente las funciones que requiere la 

a ser viable. La articulación entre las polIti-

nómicas o sectoriales y las acciones de los 

s ahora más necesaria que antes. Pero, con 

lametros (apertura, libre mercado y polItica 

cional, competencia, mayor autonomia y 

ad de los empresarios; descentratización; 

rfbiental) Ia forma gremial on hacer esa arti-

ser distinta: porque cambiaron las politicas 

delo de desarrollo, porque ha cambiado el 

egiones y debe cambiar el entorno regional 

d económica, porque han surgido nuevos 

e mercado, porque hay una nueva con-

vos conocimientos sobre lo ambientat, y, 

torque los propios caficultores han cam- 

ción articuladorat8. Esos ajustes se pueden clasificar en 

dos categorlas: los que tienen que ver con criterios de 

politica gremial, y los que se refieren a las funciones 

articuladoras y a sos instrumentos institucionales. 

Se mencionan y se resumen a continuación algunos de 

estos ajustes. 

La articulación debe centrarse en Ia 

caficultura 

Esto quiere decir que, en el futuro, después de un periodo 

necesario de transición, el gremio debe sustituir su acción 

directa en proyectos de desarrollo social (educación, sa-

)ud, vivienda) o regional (construcción de infraestructura, 

diversificación), por una acción intermediadora y asesora 

de las entidades del estado que tienen la responsabitidad 

de cumplir esas funciones en las zonas cafeteras, espe-

cialmente las administraciones departamentates y muni-

cipales. Y como el desarrollo social y el bienestar de las 

familias de caficultores, debe seguir siendo on objetivo 

del gremio, su nueva forma do intervenir debe comple-

mentarse con acciones de veeduria y evaluación porma-

nente sobre el avance, Ia eficiencia y Ia eficacia de esos 

programas (capItulo 10). 

Existen por 10 menos ties razones para hacer este ajuste 

en las politicas del gremio. En primer lugar, Ia disponibili-

dad financiera del Fondo Nacionat del Café no permitirá 

en el futuro desviar recursos de sos funciones esenciales 

en relación con Ia caficultura (estabilización de precios al 

productor, generación permanente de tecnofogIa, asisten-

cia técnica apropiada, comercialización). Los excedentes 

del Fondo serán más limitados que en el pasado en un 

contexto de precios internacionales con tendencia des-

condente en el largo plazo, en el que noes posible incidir 

en el mercado externo, y de costos crecientes de produc-

cion. 

al Estado y cuentan con financiación especIfica a través 

de las transferencias del presupuesto nacional que reci-

ben las administraciones seccionales como participación 

en los ingresos corrientes de Ia Nación. Varios estudios 

demuestran que las deficiencias do cobertura y calidad 

en esos servicios son principalmente on problema de efi-

ciencia en su asignaci6n19 y, por eso, en el caso de Ia aten-

ción a los hogares cafeteros, Ia cotaboración de los Comi-

tés puede Ilegar a ser muy importante. 

En tercer lugar, existen razones serias para pensar que 

una acción do soporte, como Ia que aqul se propone a los 

Comités, podria canalizar un mayor volumen de recursos 

hacia los programas socialos y de infraestructura en zonas 

cafeteras, serla más eficaz en términos de resultados 

(cobertura y calidad) y tendrIa un mayor reconocimien-

to por parte de los caficultores (porque serIa más fácil 

aplicar on enfoque de atención ala demanda, a diferencia 

del aplicado hasta ahora, más orientado a fortalecer la 

oferta). 

La articulación debe obedecer al nuevo 

modelo de desarrollo 

Do ese modelo, definido en sIntesis por Ia apertura, Ia corn-

petencia, las Ieyes del mercado, la descentralización y el 

cuidado ambiental, garantizados con el apoyo y Ia vigilan-

cia del gobierno y de Ia comunidad, se derivan ties conse-

cuencias importantes en relación con las polIticas gremia-

les, que inciden sobre Ia viabilidad de Ia caficultura en el 

nuevo contexto. 

En primer lugar, Ia mayor diversificación de Ia economia 

colombiana, de una parte, y el enfoque regional (horizon-

tal) del desarrollo, de otra, hacen necesario que las politi-

cas y programas grerniales se integren mhs activamente 

con Ids programas de desarrollo nacional y regional. 

nte, y con base en el diagnóstico hecho so-

ura actual, y teniendo en cuenta los factores 

r de su viabilidad en el nuevo contexto y las 

s que debe tener en el futuro, se pueden iden-

es institucionales más importantes que debe 

io, para seguir cumpliendo con éxito su fun- 

En segundo lugar, los programas sociales son una de las 
	

En el caso del sector cafetero, por su indispensable de- 

principales responsabilidades que otorga Ia Constitución 	pendencia en relación con el entorno regional, su viabili- 

Algurios do esos ajustes ya han sido dentificados por Ia Federación y vieneri siendo aplicados en el 'Proceso de gestión integral hacia Ia 

Calidad" aprobado por €1 Comité Ejecutivo en Abril del presente año (FNCC 1997c). En consecuencia, los ajustes aqul propuestos se derivan 

del análisis del contexto, més que de una evaluaciOn institucional de Ia Federaciön, que no tue incluida entre los objetivos de este estudio. 
Ver por eiemplo  el informe de a Comisión para Ia racionalización del Gasto y las Finanzas Péblicas. Octubre de 1997 (Colombia 1997). 	• 
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dad futura exige que las poifticas y programas del gremio, 

sin perder Ia unidad sectorial que siempre han tenido, se 

integren más fuertemente con los planes, polfticas y pro-

gramas regionales, del sector püblico y del sector privado 

(universidades, otros gremios, ONG). Esto es particular-

mente necesarlo para incidir, desde el gremio, en que se 

apliquen oportuna y eficientemente los programas soda-

es y económicos del gobierno alas zonas cafeteras (poll-

tica industrial, agropecuaria y de otros sectores), tantoen 

el nivel nacional como en el regional. 

En segundo lugar, Ia responsabilidad final del éxito en cual-

quier actividad eccnámica recae sobre los empresarios 

(nivel micro) y no puede ser sustituida per Ia intervención 

gremial (nivel meso) y menos per lade autoridades econó-

micas (nivel macro). Tanto esta como aquella, ambas ne-

cesarias, deben ser compatibles con esa responsabilidad 

del empresarlo, quien debe tomar las decisiones y asumir 

sus consecuencias, buenas o males. El papel del estado y 

del gremio se limitan a garantizar las reglas del juego, a 

estimular Ia iniciativa de los agentes económicos y a brin-

dar todo el apoyo necesario para que los empresarios pue-

dan Ilegar a decisiones acertadas. En el caso do las pollti-

cas cafeteras este criterio implica una mayor distancia del 

gremio en relación con las detisiones de los caficultores y 

SLIS consecuencias (por ejemplo en materia do créditos, 

invorsiones, cuftivos o areas de siembra). 

En tercer lugar, a articulación armdnica entre los intereses 

del gremio y los del pals, en una economia más 

diversificada, exige una adecuada distinción entre las fun-

clones representativas del primero y Ia funcián reguladora 

o garante quo debe ejercer el gobierno en defensa del 

nterés nacional y de otros sectores 2° Una de las funcio-

nes esenciales de todo gremio es Ia de representar los 

intereses de los agremiados cuando se diseñan polIticas 

macroeconómicas o sectoriales que de alguna manera 

afectan su actividad, y ningbn mecanismo mejor que ci 

gremial para suministrar información necesaria para que 

las politicas obtengan resuitados. Pero la concertación a 

Ia quo hay que liegar exige una clara diferenciación entre 

ambos intereses. 

Focalización de los programas de apoyo a los 

caficultores 

Aunque las poilticas gremiales deben beneficiar a todos 

los caficultores, dada Ia limitación do los recursos es nece-

sario aplicar ostrategias do focalización que hagan más 

eficiente su asignadión segbn los programa y sus objeti-

vos: focalizacián por regiones, por perspectivas de reniri-

bilidad o do éxito, per condiciones do vulnerabilidad, por 

nivoles de pobreza. 

Esta ültima es particularmente importante cuando los pro-

gramas rncluyan recursos do subsidlo. En este caso, los 

subsidios deben canalizarse via demanda, para que ten-

gan mayor eficacia, y hacer diforencia entre los cat cultores 

que puoden adquirir servicios y los que no ostán en condi-

clones do hacerlo. 

Finalmente, so adjunta el listado de los programas y pro-

yoctos del PRDRC. 

GLOSARIO 

EGCV: Ericuesta do Gestidri y Crilidad do Viclri rorilizoda por 

Ecoriometria S.A. para el PRDRc. 

ENC: Encuesta Nacional dafetora, realizada on cirico fases entre 

1993 y 1997, y que haco parte del SICA (Sistenia do IriformaciPn 

Cafeloro) El nCimero dospués de Ia sigla indica la fase a que se 

refiere Ia información citada. Por eIemplo  ENC 5 indica ia base de 

datos quo contiene las cinco fases do Ia encuesta: ENC 3 sac 

hasta la tercera fase, y asi sucesivamerite. 

ENH: Encuesta Nacional do Hogares, realizada per el DANE 

CCC: Encueata de Opinión Cafetera, realizada per el CRECE 

trimestralmente a 3,800 caficultores en todo el pals 

NBI 	Necesidades Básicas Insatisfechas (iridicador de pobreza) 

u PA: Unidad de Producción Agropecuaria 

El merca 

y la volal 

internac!  

Juanita Ri 

Re sum en 

Fipresente articuto estudia e/efec 

ros del café, e/ cacao y el azbca 

precio spot do/café, durante c/p 

esto se supone una re/ac/on de c 

f/do entre Ia vola ti//dad do los pr 

spot; yse estiman mode/os de -ft 

ru/do (TFNM) que permiten cor'ic, 

los proc/os de futuros del café y 

del precio spot. Para ela/Ocarla ( 

c/u/r que este precio tenga a/gun 

de/precio spot. , 

I. INTRODUCCIÔN 

El café ha sido uno de los princip 

taciOn de Colombia durante muc 

sido pieza importante en el desar 

del Pals. En los bltimos años a e 

sufrido una transformaciOn estruct 

oconomfa notamente agricola a u 

El presente articulo as una versiOn 
La polibca cafetera deberO tener en cuenta, más que bane algunos años. su interrelaciOn con otros sectores que han aurnontado su importancia 	 lJniversidad de los Andes 
relativa frente al cafO, Este Oltimo ha reducido su participaciOn en Ia generación del PIB de un 6.7% en los setenta a un 3.5%. y en las 	 ' 	El autor agradece la asesoria do San 
exportaciones colombianas del 60% al 20% (cfr. capitulo 1). 	 Onica del actor. 




