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1- LA ACTIVIDAD CAFETERA EN EL 
PROCESO DE DESARROLLO 
ECONOMICO DEL VALLE DEL CAUCA: 
Una Breve Perspectiva HistOrica. 

El Departamento del Valle del Cauca es en Ia 
actualidad una de las unidades jurIdico-adminiStratiVaS 
econOmicamente más consolidadas e integradas en 
el concierto nacional y Ia que presenta uno de los 
mayores grados de desarrollo. De acuerdo con las 
cifras de Cuentas Regionales2, el valor agregado per-
capita del departamento era en 1985 35.3% más ele-
vado que el promedio nacional en tanto que contribula 
en el mismo año con un 13.1% a Ia generación del 
valor agregado nacional, cifras que ofrecen una idea 
clara del grado de desarrollo econOmico relativo al-
canzado dentro del territorio que comprende el Valle 
del Cauca. 

Este mayor desarrollo relativo se asocia estrecha-
mente a Ia presencia de un gran polo industrial que 
con una imporante participaciOn en el agregado na-
cional ha contribuido significativamente al desarrollo 
industrial colombiano. La presencia de este gran polo 
industrial dentro del territorio vallecaucano ha sido a  

su vez el factor que ha inducido un acelerado proceso 
de urbanizaciOfl, creando simultáneamente las condi- 
ciones para el pleno aprovechamiento de las externa- 
lidades creadas por Ia industrializaciOn. De esta forma, 
Ia economIa del Valle del Cauca presenta hoy una 
estructura productiva ampliamente diversificada y con 
un alto grado de integraciOn interno entre las distintas 

actividades econOmicas. 
Adicionalmente, contrario a lo observado en los 

entornos geográficos de otros centros industriales de 
Colombia, el territorio vallecaucano manifiesta un tipo 
de desarrollo relativamente más equilibrado y armO-
nico en su distribuciOn espacial. Si bien Ia actividad 
económica se concentra en una alta proporción en su 
gran centro de influencia, Call, el carácter del desarrollo 
regional creO favorables condiciones que posibilitaron 
Ia conformaciOfl y expansion de otros nUcleos urbanos 
que limitaron las fuerzas de atracciOn del gran centro 
y crearon una red urbana más diversificada y equili- 

brada. 
Este carácter del desarrollo regional lo marca sin 

duda, el tipo de industrializaCiOn que emprendió y los 
factores que definieron su base originaria de indus-
trializaciOn. Como es suficientemente conocido, esta 
base se encuentra en el proceso de transformaciOn 
de Ia caña de azucar, proceso que por su carácter 

Este adiculo as un resumen de Is investigaciOn sobre Los impactos socioeconómLCOS de Ia actividad cafetera y de las acciones de Ia Federacion de Cafeteros an el Valle del Cauca", 
realizada por el Centro be InveshgacioneS Socioecoriomican, CIDSE, de Ia Universidad del Valle para Ia Federacon Nacional de CafeteroS. La investigacion estuvo a cargo de Alberto 

Corchuelo, Jaime Escobar y Diego Garcia, investigadorea del CIDSE. 

U Ver. Valle del Cauca, Departamento Administrativo de Planeacion Departamental, 'Caeitas Regionales". 
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agroindustrial, por su localizaciOn espacial y por el tipo 
de relaciones sociales en que se desenvolvió, desen-
cadenó un acelerado y amplio desarrollo urbano y 
agrario. 

Pero sin desconocer el protagonismo de Ia agroin-
dustria azucarera en Ia gestacion y promociOn del 
proceso de modernización de Ia economia del Valle 
del Cauca, otros factores geográficos y econOmicos 
apoyaron decisivamente este proceso, sin los cuales 
no es posible entender sus alcances y Ia dinámica 
que bien pronto adquiriO. 

Hasta los primeros años del presente siglo, Ia 
regiOn del Valle del Cauca o, en forma más precisa, 
las distintas regiones que conforman el territorio va-
Ilecaucano (regiones del litoral pacIfico, valle geográ-
fico del rio Cauca y las vertientes de las cordilleras 
central y occidental que descansan sobre el valle geo-
gráfico), se encontraban aisladas del resto del territorio 
colombiano. Se trataba de regiones despobladas y en 
donde tan solo en el valle geográfico se advertia una 
actividad econOmica de cierta importancia. Las tierras 
del fértil y extenso valle geografico se incorporaban 
preferencialmente a Ia explotaciOn ganadera y a la 
caña, producto que a su vez se destinaba a Ia pro-
ducciOn de Ia panela y de "pan de azucar". La Hacienda 
se constitula en la organizaciOn social y econOmica a 
través de la cual se emprendla estas explotaciones. 
Autosuficientes, con débiles relaciones de mercado, 
las grandes haciendas concentraban Ia propiedad de 
Ia tierra del valle geográfico. Pero en este bucOlico y 
pastoril paisaje se iniciaba a fines del pasado siglo un 
proceso de transformaciOn inducido por Ia moderni-
zaciôn de Ia explotaciOn azucarera y por Ia diversifi-
cación de Ia Hacienda con Ia introducciOn del cultivo 
del café, preferencialmente en las zonas aledañas a 
Ia ciudad de Cali. 

Mientras tanto las vertientes central y occidental 
recibian a las ültimas oleadas de Ia colonizaciOn an-
tioqueña, promoviendo su poblamiento y creando las 
bases de un nuevo centro de actividad económica que 
irla a gravitar airededor del cultivo del café. 

Los hoy grandes municipios productores de café 
fueron precisamente fundados en Ia transiciOn del 51gb 
pasado al presente: Sevilla en 1903, Caicedonia en 
1910, Alcalá en 1891 y el Aguila en 1894. El territorio 
vallecaucano se integraba internamente en forma más 
estrecha desde el sur hasta el norte del departamento 
y, a través de este nuevo eslabonamiento, con las 
regiones del Quindlo, Pereira,Caldas y Antioquia. 

La actividad cafetera que ya alcanzaba una gran 
importancia en los departamentos de Antioquia y en 
el antiguo Caldas, inicia en el territorio vallecaucano  

un periodo de auge y expansiOn. Las cifras sobre 
producciOn cafetera, fragmentarias, parciales, señalan 
que entre 1892 y 1913, esta producciOn se multiplicó 
nueve veces . No era demasiado si se comparan con 
las cifras de Antioquia y el antiguo Caldas, pero indican 
Ia presencia de un nuevo foco de actividad econOmica, 
bullicioso y pujante, que de algün modo repercutia en 
el despertar de la actividad mercantil, comercio y trans-
porte, y del intercamblo. AUn los centros recién pobla-
dos del norte del departamento no desplegaban su 
gran potencial productivo; era en Ia provincia de Cali 
en donde se concentraba Ia producciOn cafetera. 

Cali, el centro administrativo del Departamento, 
era un pequeno poblado. En 1912 apenas contaba 
con 28.000 habitantes. Medellin Ia triplicaba en pobla-
ciOn. Pero esta situación bien pronto vend rIa a trans-
formarse radicalmente. La creciente producciOn cafe-
tera del occidente cobombiano buscaba afanosamente 
rutas más cortas, rápidas y menos costosas hacia los 
puertos de exportaciOn. El puerto de Buenaventura, 
Ia gran alternativa, presentaba dos grandes escolbos: 
su difIcil y tortuoso acceso desde el interior y SU 0-

calizaci6n en el pacifico que lo excluia de los mercados 
del Atlántico. 

La apertura del canal de Panama en 1914 y Ia 
construcciOn del tramo Buenaventura-Cali del ferroca-
rril del Pacifico, inagurado en 1915, rompen estos dos 
obstácubos naturales, creándose asI todas las condl-
ciones para convertir al puerto de Buenaventura en el 
punto de exportación e importación más importante 
de Colombia. Al crearse estas condiciones, el territorio 
vallecaucano se integraba con los mercados interna-
cionales y con los internos. Através de sus demandas 
derivadas de transporte, el café, que significO Ia arti-
culación estable y duradera de Colombia con los mer-
cados internacionales, representO para el Valle del 
Cauca, sin ser este un gran productor cafetero y más 
por su privilegiada y hasta generosa bocalizaciOn geo-
grafica, el rompimiento de su aislamiento con los mer-
cados internos, Ia integraciOn de sus tres regiones (el 
pacIfico, el valle geografico y las vertientes cordillera-
nas) y bo que fue tab vez más decisivo, el contacto con 
el mundo exterior. Es en esta perspectiva que se en-
tiende más aquella famosa afirmaciOn de que el café 
creO un mercado nacional. 

La integraciOn del territorio vallecaucano con los 
mercados nacionabes e internacionales, otorgaron un 
enorme impulso a las actividades mercantiles que apo-
yadas por Ia naciente industria azucarera y por Ia 

SegUn cifras ciladas por Arango M., Ver de este aulor, Cafe e industria, 1850-1930, 
Unlanfioqu!a, 1977. 
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producciOn y comercialización del café, desataron un 
acelerado desarrollo econbmico. 

En 1938, Ia ciudad de Call ya contaba con cerca 
de 102 mil habitantes, 88.000 en su area urbana, 
dimensiOn que refleja bien Ia gran atracción de pobla-
ción que promoviO el auge econOmico del perlodo, 
estrechamente asociado a las actividades mercantiles 
de exportación e importación. La ciudad no era aün 
un gran centro industrial, Medellin, Bogota y Barran-
quilla la aventajan ampliamente, pero ya estaban crea-
das las condiciones para establecer en su interior un 
gran polo industrial: Cercania al puerto de Buenaven-
tura y una rnagnifica red de transporte que Ia conectaba 
con los mercados nacionales. 

El departamento, excluyendo Ia ciudad de Call, 
tarnbién habIa incrementado sustancialmente su pa-
blaciOn: 511 mil habitantes frente a los 226 mil de 
1918. Eran las zonas cafeteras las que más atraian 
poblaciOn. Sevilla, AnsermanuevO y Caicedonia, los 
municipios recién fundados, se ubicaban en el cuarto, 
séptirno y noveno lugar respectivarnente en Ia escala 
poblacional del departamento. En un corto lapso ha-
bian alcanzado e incluso superado las dimensiones 
de municipios fundados durante Ia conquista española. 

Para esta epoca, el departamento ya empezaba 
a manifestar su carácter urbano. Su población asen-
tada en centros urbanos representaba el 43.9% del 
total mientras que en el conjunto nacional este por-
centaje era tan solo del 28.8%. Las relaciones sociales 
y de producciOn imperantes en Ia explotaciOn azuca-
rera eran las mayores responsables de esta urbani-
zaciOn del valle geográfico. 

FlorecIan los centros urbanos de Palmira, Buga y 
Tuluá cuya actividad econOmica giraba principalmente 
en torno del azOcar pero en donde el comercio y trilla 
del café, especialmente en los dos ültimos, contribulan 
también al desarrolla de las actividades econOmicaS 
urbanas. 

La expansiOn cafetera en Ia vertiente occidental 
del norte del departamento promovia a su vez el de-
sarrollo urbano del municipio de Cartago, centro hacia 
donde conflula Ia producciOn cafetera para su trilla y 
transporte hacia el puerto de exportaciOn. Esta ciudad 
se convertla en un gran centro cornercial y financiero 
que sustrala los beneficios de Ia expansiOn cafetera 
que se producla en los municipios cercanos localizados 
en las vertientes y que Ilegarian a ser sus satélites. 

Hacia 1951, en un perIodo de apenas 35 años, el 
proyecto de modernización de Ia econornia vallecau-
cana se habla consolidado. Las actividades industria-
les recibian un gran impulsa con Ia gran afluencia de 
capitales extranjeros mientras que Ia industria azuca- 

rera continuaba su senda de expansiOn. Por Buena-
ventura salla más del 60% del café exportado e in-
gresaban alrededar de un 40% de las importaciOneS 
colombianas; los ferrocarriles del paclfico transparta-
ban una carga que tal vez se acercaba a los dos 
millones de toneladas. Las condiciones favorables de 
transporte y Ia cercanla al puerto, hacian del Valle del 
Cauca un lugar de excelencia para Ia localizaciOn de 
trilladoras de café y de grandes centros de almace-
namiento. Cartago, Buga, Tulua, Sevilla y Caicedonia 
se convertlan en importantes centros de comerciali-
zación del café tanto de Ia propia regiOn coma de 
regiones vecinas 

La poblaciOn urbana ya representaba el 50.1% de 
Ia poblaciOn total reflejando bien su patrOn de desa-
rrolla e industrializaciOn. En el perlodo intercensal 
1938-1 951, los principales municipios logran alcanzar 
aceleradas tasas de crecirniento de su poblaciOn ur-
bana (promedia anual): Cali, 8.0%, Palmira 7.5%, Bue-
naventura 7.0%, Tuluá 6.9%,Buga 3.8%, Cartago 
5.9%. Este ültimo municipia se constitula en el gran 
epicentro de Ia zona cafetera de Ia vertiente occidental, 
aprovechando al maxima los impactas mercantiles del 
auge cafetero. Paulatinamente se constitula en el prin-
cipal centro de trilla del departamento, actividad que 
le otorgaba el carácter de ciudad industrial . Sevilla 
y Caicedonia adquieren un carácter cada vez rnás 
urbana reflejo de los impactos de su rica actividad 
cafetera: en el misma perlada Ia tasa de crecimienta 
anual de su poblaciOn urbana fue del 3.9% y 5.6% 
respectivamente. 

La producciOn cafetera seguIa expandiéndose a 
ritmos acelerados. Hacia 1956 el area cultivada dupli-
caba Ia de 1932, alcanzando una extension de 94 mil 

hectáreas 
6  y una producciOn alga superior al millon 

de sacos (sacos de 60 kilos). Comparada con Ia ac-
tividad cañera, a del café Ia superaba en términos de 
area cultivada (en 1952 esta area alcanzaba en el 
valle geográfica acerca de 30000 hectáreas)7. 

De acuerda con estas cifras, el praducto agricola 
del Valle del Cauca en las primeras años de la década 
del cincuenta debiO estar constituido en su mayor 
proporciOn por estas dos cultivos, pero con ventaja 
para el café. Unas estimativos groseras pero que of re- 

En 1947, oF Valle tenia una capacidad mensual de trilla de cafe del orden de los 115 mil  

sacos. FederaciOn de CafeteroS, Boletin de estadisticas del cafe, junio 1948. 

De acuerdo con a obra de Jaramullo ya citada, an 1945 el munucupuo de Cartago generaba 
645 empleos industriales, equuvalentes at 29.3 por mil habitantes. La gran mayorla de 
estos empleos correspondian a Ia actividad de trilla. 

EstuduO CEPAL-FAO. El café en America Latina. problemas de Ia productuvudud y pers-
pectivas.1. Colombia y El Salvador, Meoico, 1958. 

Segdn Secretaria de Agriculfura, "RegIstrc agropecuarlO del Valle del Cauca", 1952, 
Cifado por Roan, Sociedad y...... op. cit.. El area total, incluyendo Ia de las vertientes, 

era de 59261 plazas, wins 36000 hectdreas. 
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cen una idea aproximada de la producciOn agricola, 
indican que el valor de Ia producciOn de café (perga-
mino) era seis veces superior a Ia de caña 

8  es decir 

el producto agrIcola estaba constituido en su mayor 
proporciôn por café. Pero lo más destacado era que 
entre los primeros años de Ia década del treinta y los 
primeros de Ia del cincuenta, el ritmo de expansiOn 
de Ia producciOn agricola habia sido impulsado por Ia 
actividad cafetera en una magnitud semejante a Ia 
cañera. Esto sin considerar los impactos sobre el pro-
ducto agricola de los cultivos asociados con el café 
como el plátano, el banano, Ia yuca, etc. 

La poblaciOn activa del sector agropecuario Ilega-
ba en 1951 a cerca de 185 mil personas, una cifra 
menor a Ia de 1938 y que representaba el 46.3% de 
Ia poblaciOn activa total. Era el resultado del despo-
blamiento de las zonas rurales del valle geográfico 
ante Ia incorporaciOn creciente de las tierras al cultivo 
de caña promovida por los modernos ingenios. Las 
oportunidades de empleo agricola, familiar o asalaria- 
do, provenian de Ia explotaciOn del café. Cálculos 
conservadores señalan que el café podria absorber 
airededor del 40% de Ia poblaciOn activa del sector. 
Sin duda, las mismas modalidades de Ia producción 
cafetera, pequeñas y medianas explotaciones, siste-
mas de aparceria y de agregados, contribulan a la 
retenciOn de Ia poblaciOn en zonas rurales. 

En 1954 se estimaba que el producto agricola 
contribula tan solo con un 16.9% al producto interno 
regional, cuadro 1; de este Ia mayor proporciOn pro- 
venla del café. La economia del Valle del Cauca ya 
tenia un carácter industrial y urbano, Ia manufactura 
aportaba al producto territorial con un 20.7% y el co- 
mercio alcanzaba una posiciOn importante. En estos 
aportes sobresalla el del sector transporte y comuni-
caciones, más transporte que comunicaciones. Sobre- 
dimensionado, con una contribución del 17.2%, mos- 
traba bien Ia influencia de Ia actividad del puerto de 
Buenaventura y de los ferrocarriles de Ia divisiOn Pa- 
cIfico y tras ellos, de las exportaciones de café. De 
manera directa e indirecta, el café aportaba algo más 
del 15% al producto territorial . 

No hay duda, Ia industria azucarera fue el prota-
gonista esencial en Ia definiciOn del patrOn de desa- 
rrollo del Valle del Cauca, un patrOn "urbanizante", y 
en Ia de su dinámica de expansiOn. Entre los años 30 
y 53 Ia producciOn de azUcar centrifugado creció al 
impresionante ritmo del 11.1% promedio anual. Ex- 
pansiOn que significO Ia generaciôn de impactos ener-
gizantes hacia atrás y hacia adelante y de economlas 
de aglomeraciOn apropiadas a través de Ia urbaniza-
dOn. El carácter agroindustrial de Ia producciOn azu- 

VALLE DEL CAUCA 
COMPOSICION SECTORIAL 
DEL PRODUCTO INTERNO. 

1954 

Agricultura 16.9 
Pecuario 4.2 

Mineria 0.4 

Manufactura 20.7 
ConstrucciOn 5.9 

Electricidad 0.7 

Comercio 14.6 

Servicios 9.0 

Bancos 2.2 

Gobierno 6.2 
Comunicaciones y Transporte 17.2 

Fuente "El par qué de on plan de desarrollo economico y social para el deparlamento del 
Valle del Cauca", 1965. Citado por Walton J., Elites and economic development Austin, 

Texas, 1977. 

carera, con Ia intima articulaciOn de Ia agricultura con 
Ia industria, las bases de organizaciOn social de Ia 
explotaciOn cañera, hablan producido este patrOn de 
desarrollo. 

Pero en este proceso, Ia actividad cafetera no tue 
tan solo un actor complementario. El café creó el 
escenarlo: el sistema de transporte que integró inter-
namente al territorio vallecaucano, que 10 articulO con 
los mercados externos y el nacional y que le sentó 
las bases de unafloreciente actividad mercantil, resultO 
de esta actividad, no de Ia que se desarrollaba en su 
interior, que era muy reducida, sino de Ia de más allá 
de sus fronteras. Como actor directo, el café recreO 
el Valle rural y lo creO en buena parte de su territorio; 
a través de su propia prod ucciOn, promoviO su pobla. 
miento y contribuyO a Ia creciente expansiOn de Ia 
producciOn agricola, al mismo tiempo que alimentaba 
toda Ia actividad mercantil urbana, transporte, corner-
c, financiero, etc. La localizaciOn geográfica del te-
rritorio, el sistema de transporte, convirtieron a su vez 
al departamento en uno de los principales centros de 
trilla y almacenamiento de café, actividades que tam-
bién contribuyeron al proceso de urbanizaciOn de Ia 

8  Estimativos basados en ias niuientes citras: producciOn de café, 63 mil ton., precro. 
$2500 ton. Valor total: 157 millonex (preolos de 1955). CaSe, produccidn, 2 millones 58 

ton., preclo $ 12 ton., Valor total: 24 millonea (precios de 1955). Cit rae tomxdas de 
Division de Cienctax Sociales y EconOmicas, UniValle-JCA "Colombia, Estadieticas agro 
pecaarias-1950-1 968". Call, 1968. 

5 Cifra que resulta de aupaner una participaoiOn del café de un 50% en a( producto agricola. 
un 5% en el producto mandfacturero (trilla y tostado) y an 40% ala actividad del transpoSe 
(transporte de café). 
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regiOn y a Ia conformaciOn de distintos epicentros 
regionales (Cartago, Tuluá, Buga). Fue asI un factor 
decisivo en Ia generación de un proceso de desarrollo 
espacial más equilibrado. 

Por su contribución directa a Ia generación de 
valor agregado, a través de su creciente y dinámica 
producciOn de café pergamino y de trilla de café, por 
sus efectos inducidos sobre el sector transporte y de 
servicios y, en general, sobre las actividades urbanas, 
el café hasta mediados de Ia década del cincuenta 
paso asI a constituirse en uno de los sectores Ilderes 
del desarrollo regional. 

2.- EL CAFE EN LA FASE ACTUAL DEL 
DESARROLLO ECONOMICO DEL 
VALLE DEL CAUCA. 

2.1. La estructura productiva actual de Ia 
economla del Valle del Cauca. 

A partir de los años sesenta, Ia evolución de Ia 
economIa vallecaucana condujo a una consolidaciOn 
y profundizaciOn de sus rasgos caracterIsticos: alto 
grado de industrializaciOn y predominlo de actividades 
tIpicamente urbanas, asociadas a un elevado grado 
de urbanizaciOn de su poblaciOn (Segün el censo de 
1985, el 82% de su poblaciOn residla en centros ur-
banos). En Ia actualidad, su estructura productiva 
muestra los rasgos propios de una economla indus-
trial-urbana altamente desarrollada. 

En 1985, su grado de industrializaciOn giraba en 
tomb del 35%, contribuciOn de Ia manufactura a Ia 
generaciOn del valor agregado regional, mientras que 
las actividades de servicios de comercio, transporte, 
personales, comunicaciones y financiero lograban un 
gran desarrollo relativo. Las actividades primarias, par-
ticularmente las del sector agropecuario, tenian una 
reducida figuraciOn (ver cuadro 2). 

Las actividades agrIcolas, a pesar de sustentar 
una buena parte del desarrollo industrial a través del 
abastecirniento de materias primas, pierden participa-
ciOn de manera significativa más como resultado del 
rápido desarrollo de otros sectores que de su propia 
falta de dinamismo. 

Es dentro de este marco de desarrollo econOrnico 
regional que se entra a analizar ahora Ia actividad 
cafetera y su incidencia en este proceso de desarrollo. 

VALLE DEL CAUCA. - ComposiciOn sectorial 
del Valor Agregado (%) 

Sector 1975 1980 1985 

Agropecuario 10.4 10.2 9.1 
Silvicultura 0.2 0.2 0.3 
Pesca 0.6 0.4 0.4 
MinerIa 0.3 0.3 0.3 
Manufactura 33.6 36.9 35.2 
Elect., gas, agua. 1.3 1.2 1.3 
Construcción 2.5 2.5 3.5 
Comercio 12.4 11.5 12.1 

Transporte 8.6 9.8 7.8 
Comunicaciones 1.2 1.2 1.5 
Financiero 7.5 6.8 7.8 
Alquileres 5.5 5.2 6.9 
Servicios personales 9.6 9.0 9.0 
Servicios del Gobierno 6.4 4.9 4.9 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Caculos baaados en "Caentas Regionales", DAP, Valle del Cauca, 1987. 

2.2. Los impactos del café en Ia Actividad 
EconOmica Regional. 

2.2.1- Los impactos MacroeconOmicos. 

Por su elevado grado de industrializaciOn, por el 
predominio de las actividades econOrnicas urbanas, 
Ia actividad cafetera parece no poseer en Ia actualidad 
significativos impactos sobre el desarrollo econOmico 
del territorio vallecaucano. 

Después de haber desempeñado un rol sobresa-
liente en el desenvolvimiento histOrico de Ia economla 
vallecaucana, que alcanza hasta mediados de Ia dé-
cada del cincuenta, Ia actividad cafetera, en sus dis-
tintas fases, inicia un perlodo de estancamiento rela-
tivo. La producciOn de café pergamino que habIa Io-
grado hasta Ia epoca mencionada una espectacular 
expansiOn, entra en una fase de lento y fluctuante 
crecimiento. AIgo similar acontece con las exportacio-
nes y por supuesto con Ia trilla de café. 

Este comportamiento no fue exclusivo del Valle 
del Cauca, sino que se manifestO también en Ia acti-
vidad cafetera nacional. Al presentarse esta situaciOn, 
Ia afluencia del Café en el desarrollo econOmico del 
Valle del Cauca se resentia aUn más dado su carácter 
de centro haciadonde confluye una elevada proporciOn 
del café exportado. 

ALLE DEL CAUCA 
OSlClON SECTORIAL 

PRODUCTO INTERNO. 
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EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL SALLE DEL CALJCA 

Una idea clara de este comportamiento se obtiene 
al observar el crecimiento de las exportaciones de 
café a través del puerto de Buenaventura: entre los 
trienios 1 928-29-30 y 1958-59-60 las exportaciones 
alcanzaron un crecimiento del 5.8% promedio anual, 
mientras que en el ültimo de los trienios mencionados 
y el de los años 1985-86-87 esta tasa fue tan solo del 
0.7% anual. 

Si se tienen en cuenta todos los efectos que sobre 
los distintos sectores de Ia actividad econOmica regio-
nal trae Ia movilizaciOn a través del departamento de 
esas exportaciones, puede advertirse Ia pérdida de 
los impactos del café sobre Ia dinámica del desarrollo 
econOmico regional. En este sentido, Ia actividad ca-
fetera pierde el carácter de sector lider de Ia economla 
vallecaucana que, conjuntamente con Ia actividad azu-
carera, habla adquirido desde muy temprano. 

Lo anterior no significa que en Ia actualidad, las 
actividades cafeteras, agricolas, industriales y de co-
mercializaciOn y almacenamiento, no ocupen un lugar 
de importancia dentro del conjunto de las actividades 
econOmicas del departamento. Tan solo se quiere ma-
nifestar que como "jalonadoras" del crecimiento y de 
Ia dinámica de éste, las actividades cafeteras han 
perdido tal caracter. Naturalmente, como consecuen-
cia del mayor desarrollo relativo de otros sectores, Ia 
contribuciOn del café a Ia generaciOn directa e indirecta 
de producto regional ha disminuido su importancia. 
Como se mostrará más adelante, el café pasa ahora 
a ocupar un lugar significativo en los ciclos de corto 
plazo de la economIa vallecaucana, a través de sus 
efectos sobre Ia demanda agregada. 

La contribución a Ia generaciOn de valor agregado. 

Se habla mencionado ya cómo Ia producciOn de 
café pergamino se constituyO hasta mediados de la 
década del cincuenta en Ia gran impulsadora de Ia 
producciOn agricola departamental. Se estimaba que 
por esta época Ia producciOn cafetera contribula con 
cerca del 50% a Ia producciOn agricola total. La gran 
importancia de Ia actividad cafetera en Ia agricola aün 
se advertla en los primeros años de Ia década del 
sesenta, cuando Ia contribuciOn del valor agregado 
del café pergamino al valor agregado agricola era del 
49%, participaciOn que empza a caer sistematica-
mente hasta alcanzar en 1970 un 31.5% 10  Est caida 
obedeciO tanto al alto crecimiento alcanzado por otros 
cultivos, especialmente el az(icar, el sorgo y la soya, 
como al relativo estancamiento oe Ia producciOn ca-
fetera. 

ID E 

A partir de 1970, las tendencias hacia el estanca-
miento de Ia producciOn cafetera agricola se detienen, 
iniciándose una fase de ciclos cortos de expansion y 
contracciOn determinados por diversos factores entre 
los cuales se destacan las decisiones de inversiOn en 
café tecnificado por parte de los productores, los fac-
tores climáticos, los ciclos bianuales del café tradicio-
nal y las decisiones sobre aplicaciOn de fertilizantes. 

En el cuadro 3 se muestra el comportamiento de 
Ia contribuciOn del valor agregado de café pergamino 
al valor agregado agricola y al valor agregado total 
de acuerdo con las cuentas regionales. Esta contribu-
ciOn oscila alrededor del 32%. 

Dicha participaciOn aparece como una determi-
nante decisiva en el comportamiento de Ia actividad 
agricola departamental, pero lo es aOn más en las 
regiones de las vertientes occidental y central, donde 
Ia actividad agricola gira en torno de Ia producciOn 
cafetera. Alli, de Ia superficie total incorporada en cul-
tivos permanentes, transitorios y pastos, 639471 hec-
táreas11, el 17.2% está asignada al café. Este porcen-
taje se eleva al 65% si se considera exclusivamente 
Ia superficie en cultivos transitorios y permanentes. 

En el cuadro ya citado también se muestran las 
contribuciones de los valores agregados generados 
en Ia trilla, exportaciOn de excelso superior y Ia acti-
vidad de tostado. De acuerdo con estos estimativos, 
Ia contribuciOn del valor agregado real cafetero a Ia 
generación del valor agregado total del departamento, 
real, fluctUa alrededor del 6%. 

Dada esta contribuciOn, resulta claro que directa-
mente, el valor agregado departamental no se ye tan 
influenciado por el monto del valor agregado cafetero 
aunque si el del sector agricola. Sin embargo, como 
se mostrará más adelante, Ia influencia observada a 
través de los efectos multiplicadores, Si Ilega a ser 
significativa en el comportamiento de corto plazo de 
Ia economla vallecaucana. 

La contribuciOn al consumo y a Ia demanda 
agregada. 

La contribuciOn a Ia generación salarios. 

A pesar de su carácter altamente intensivo en 
mano de obra y del buen comportamiento del salario 
real en Ia actividad cafetera, los salarios generados 
en esta Ilegan a tener una participación relativamente 
baja en el total de salarios generados en el Valle del 

o Ver DAPD. "Cuentas Regiones", version 1. 

URPA, Encuesta agropecuaria Piloto, VaHe del Cauca. 1986.  
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VALLE DEL C 

Pergamino 	Trilla Tosta 

Año 
(1) 	(2) 	(3 

1975 1400.5 29.2 46 

1976 1050.3 20.2 54 

1977 1621.0 21.5 51 

1978 1598.8 24.1 46 

1979 1736.2 38.9 62 

1980 1620.7 22.1 72 

1981 1980.9 24.8 38 

1982 1722.8 28.2 77 

1983 1965.1 31.1 79 

1984 1763.2 36.8 78 

1985 1547.0 38.6 122 

1986 1330.9 38.4 122 

FUENTE Ccc.iI oCDSF 
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VALLE DEL CAUCA: PARTICIPACION DEL VALOR AGREGADO CAFETERO EN 
EL VALOR AGREGADO REGIONAL 

(Millones de pesos de 1975) 

Pergamino Trilla Tostado Excelso Total Agricola Industrial Total (9) (10) (I1)= 

Ano 
(1) (2) (3) 

Superior 
(4) (5) (6) (7) (8) (1)1(6) (2) - (3) + (4)1(7)  

1975 1400.5 29.3 46.6 1350.0 2826.4 4099.7 15790.9 49104.2 34.2 9.0 5.8 

1976 1050.3 20.2 54.0 939.9 2064.4 4112.9 16415.3 50721.1 25.5 6.2 4.1 

1977 1621.0 21.5 51.6 996.8 2690.9 4341.2 15761.2 52481.6 37.3 6.8 5.1 

1978 1598.8 24.1 46.3 1088.8 2758.0 4825.7 18213.3 56816.6 33.1 6.4 4.9 

1979 1736.2 38.9 62.4 1786.4 3623.9 5100.1 19455.4 63151.5 34.0 9.7 5.7 

1980 1620.7 22.1 72.1 1020.2 2735.1 5386.0 23813.1 66592.7 30.1 4.7 4.1 

1981 1980.9 24.8 68.2 1145.7 3219.6 5585.3 21898.1 65806.6 35.5 5.7 4.9 

1982 1722.8 28,2 77.7 1300.4 3129.1 5327.6 23278.9 68381.0 32.3 6.0 4.6 

1983 1965.1 31.1 79.7 1434.6 3510.5 5457.7 22101.9 68006.0 36.0 7.0 5.2 

1984 1763.2 36.8 78.4 1693.0 3571.4 4964.8 24722.2 71713.9 35.5 7.3 5.0 

1985 1547.0 38.6 123.4 1773.2 3482.2 4918/8 25496.9 72846.6 

1986 1330.9 38.4 123.8 1758.6 3251.7 

FUENTE Calculos CIDSE. 
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Cauca (ver cuadro 4). Sin embargo, en el sector agri-
cola dicha participación alcanza un elevado nivel aun-
que muy fluctuante. En ciertos periodos, 1976 y 77 
esta participación (en términos reales) alcanzó al 59% 
y 64% respectivamente, cifras que muestran el gran 
impacto que en dicha epoca tuvieron los salarios ca-
feteros dentro de Ia generaciOn de salarios agrIcolas 
del departamento. 

Como componentes de Ia demanda agregada re-
gional, las fuertes fluctuaciones de los salarios gene-
rados en el café aparecen como un factor de gran 
incidencia en el desempeña de dicha demanda agre-
gada. La demanda agregada generada por los salarios 
cafeteros se asocia estrechamente a Ia evolución del 
valor agregado total del departamento (demanda glo-
bal). Sin pretender afirmar que los ciclos de Ia econo-
mIa vallecaucana están determinados por los sala-
rios del café, si puede advertirse su favorable influencia 
durante el periodo de auge que va hasta 1978, su 
posterior impacto negativo en el perIodo 79-83 que se 
asocia al ciclo de recesión y por Oltimo su positiva 
contribuciOn a Ia recuperaciOn que Se inicia en 1983. 

Si a los efectos directos inducidos por el gasto de 
salarios se incorporan los indirectos, efectos multipli-
cadores, los impactas sabre Ia demanda agregada y 
sabre el nivel de actividad econOmica deben ser aCm  

más significativos. Asi, a pesar de que su contribuciOn 
media a Ia demanda no es muy elevada, los salarios 
del café, por sus fuertes fluctuaciones, si tienen un 
gran impacto en Ia aceleraciOn a desaceleraciOn de 
dicha demanda y por tanto en los ciclos de Ia actividad 
econOmica del departamento. 

Además de las contribuciones de los salarios a Ia 
demanda agregada, se consideran ahora las realiza-
das a través de los excedentes generados en Ia fase 
de producción de café pergamino. Bajo el supuesto 
de que Ia totalidad de los salarios se destinan al can-
sumo y que Ia propensiOn media a consumir de los 
cafeteros es el 0.07 

12, se calculó Ia demanda de con-
sum013. 

Coma se observa en el gráfico 1, las fluctuaciones 
de las demandas de consuma generadas a través de 
Ia actividad cafetera son aCm mas intensas cuando se 
incluye el gasto del excedente. La demanda agregada 
regional se ye entonces muoho màs atectada en este 
caso. Frente a estos comportamientoS, lo que acan- 

De ncuerdo con algurros anludion, los renlistus rurales hence una propensiOn al oonsumo 
de estn orden Ver, Ocampo y otros, "Cornportamiento del ahorro y Ia inversion evolucion 

histdrica y determinanteS". en Lora 6.. Lecturas de Macroeoorromia oo/ombiana. 1987. 

Aqui se aupone qua estos gaston de consurno se realizun banicarnente an a region. 
Sin embargo, como se mostrara man adelante, pnrte de eutun demandus pueden cana-
lizarse hacia otra.s regionen. an parte porque los nealaniados y los propietarios no reaiden 

an a regiOn 



VALLE DEL CAUCA: COMPORTAMIENTO DEL 
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VALLE DEL CAUCA: 
LA ACTIVIDA 

SALARIOS GENE! 

ACTIVIDAD C 

ANO PERGAMINO TRILLA 

(1) 	 (2) 

1970 	638.6 	33.8 

1971 	557.8 	27.2 

1972 	510.9 	30.0 

1973 	599.1 	24.4 

1974 	587.2 	35.4 

1975 	723.0 	47.6 

1976 	1204.4 	25.4 

1977 	1199.7 	51.3 

1978 	1222.8 	45.7 

1979 	1265.0 	82.9 

1980 	1081.4 	45.0 

1981 	1113.0 	46.2 

1982 	1066.6 	46.3 

1983 	968.3 	47.4 

1984 	867.3 	45.9 

1985 	1214.0 	55.2 

1986 	1223.0 	47.3 

FUENTE Calculos CIDSE 
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TOTAL 

AIIO PERGAMINO TRILLA TOSTADO CAFE AGRICOLA INDUSTRIAL TOTAL (8)= (9)= (10)= 

(1) (2) (3) (4) (5) (6 	) (7) (1)/(5) (2) - 	(3)/(6) (4)1(7) 

1970 638.6 33.8 10.0 682.5 

1971 557.8 27.2 9.2 5.94.2 

1972 510.9 30.0 9.6 550.6 

1973 599.1 24.4 10.8 634.3 

1974 587.2 35.4 12.1 634.6 

1975 723.0 47.6 12.0 782.6 

1976 1204.4 25.4 10.4 1240.2 2040.8 6684.2 57952.4 59.0 0.5 2.1 

1977 1199.7 51.3 7.9 1258.9 1875.8 6696.4 56417.5 64.0 0.9 2.2 

1978 1222.8 45.7 8.1 1276.6 3125.0 7389.5 64109.5 39.1 0.7 2.0 

1979 1265.0 82.9 12.7 1360.6 3135.4 8363.3 65355.4 40.3 1.1 2.1 

1980 1081.4 45.0 12.1 1138.5 3138.4 8752.6 70809.5 34.5 0.7 1.6 

1981 1113.0 46.2 9.4 1168.7 3176.2 8846.4 73986.0 35.0 0.6 1.6 

1982 1066.6 46.3 8.6 1121.5 3412.1 9160.1 74762.0 31.3 0.6 1.5 

1983 968.3 47.4 8.2 1023.9 3265.9 10020.1 79179.8 29.7 0.6 1.3 

1984 867.3 45.9 8.6 921.8 3641.6 10052.6 81100.3 23.8 0.5 1.1 

1985 1214.0 55.2 11.0 1280.2 3269.1 10417.1 82896.8 37.1 0.6 1.5 

1986 1223.0 47.3 10.6 1281,0 3194.7 10575.8 86561.3 38.3 0.5 1.5 

FUENTE Calcuics CIDSE 

11 Corresponde a Is remuneración a asalariados calculada para el escenarlo B de La metodoloCa 2 de emplea, deflactada por el Lindice de precios al consamidor para mgresos ba1os de 

Ia ciudad de Manizales. 

(2) y (3) Resultan de deflactar las estimaciones de salarros para estas actividades. por el indice de precios al consamidor para ia ciudad de Cali. Igual procedimiento fue desarrollado para 

las columnas (5). (6) p (7) 

ChiDE 	I 	EL CEEF EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CALICA 

VALLE DEL CAUCA: PARTICIPACION DE LOS SALARIOS REALES GENERADOS POR 
LA ACTIVIDAD CAFETERA EN LOS SALARIOS REALES REGIONALES 

(Millones de pesos de 1975) 

SALARIOS GENERADOS POR LA 

ACTIVIDAD CAFETERA 	 TOTAL SALARIOS VALLE 	
PARTICIPACION % 

4 85 tesca con los salarios y excedentes reales generados 
en el café, Ilega a ser decisivo en el desempeño de 
a actividad económica regional, a través de sus rn-
pactos sobre Ia demanda agregada. 

Naturalmente, si se adicionan los gastos genera-
dos por otros valores agregados vinculados directa 0 

indirectamente a la actividad cafetera, salarios y ex-
cedentes en Ia comercializaciOn y transporte, tal rn-
pacto es mucho más notorio. 

Teniendo en cuenta Ia composición del consumo14  
del excedente y de los salarios, las demandas se 
orientan en su mayor proporción hacia el sector de 
alimentos, 40.4% y 55.2% respectivamente. Es decir, 
estas demandas presionan intensamente al sector de 
alimentos. Pero, si se tiene en cuenta Ia inelasticidad  

ingreso de este tipo dc gasto, las fluctuaciones de Ia 
demanda generada en Ia actividad cafetera deben 
actuar más intensamente sobre los bienes manufac-
turados, alimentos procesados, vestuarlo, electrodo-
mésticos, etc. 

El proceso ahorro-inversióri y Ia actividad cafetera. 

Los excedentes generados en Ia actividad agrIcola 
han estado sometidos a grandes fluctuaciones deter-
minadas por el comportamiento de los precios internos 
y por los respectivos voltmenes de producciOn. Una 

Esta composicion del consume corresponde a La de Ia canasta familiar del indice de 
prudes DANE de Ia ciadad de Masizales Con este indice se deflactaron los salarios. 
ingresos ba)os. y el excedenfe. ingrenos median. 

/ 
CONS UMO 
CAFETERO 

V.A. REAL 
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gran proporciOn de estos excedentes se canalizan 
hacia Ia inversiOn dentro del propio sector cafetero, 
apreciandose una gran asociaciOn entre Ia rentabilidad 
del cultivo y las inversiones afectadas en café15. 

Naturalmente, el crédito debe constituirse en una 
fuente adicional del financiamiento de las inversiones. 
De acuerdo con Ia elasticidad inversiOn-excedente es-
timada, 0.5, de un incremento del 1% en el excedente 
un 50% se destina al financiamiento de Ia inversion 
mientras que Ia elasticidad inversión-crédito es igual 
a uno16. 

La contribución a Ia generaciOn de empleo. 

For las mismas caracterIsticas de la producción 
agrIcola del departamento, cultivos altamente meca-
nizados, las oportunidades de empleo dentro del sector 
agricola se han restringido notoriamente. Segun el 
censo de 1973, Ia población ocupada en este sector 
era de 141824 yen 1986 Ia URPA estimaba un empleo 
de 166545 personas 7. De acuerdo con estas cifras, 
el empleo agropecuario creció en este perlodo a una 
tasa del 1.2% promedio anual. 

El crecimiento observado debe atribuirse en alto 
grado al generado en Ia actividad cafetera y a los 
cultivos asociados con Ia producción de café, plátano, 
banano y, en cierta medida, caña de panela. AsI, en 
1973 el empleo cafetero contribula con un 26.1% al 
empleo total agropecuario, mientras que en 1986 esta 
contribuciOn alcanzaba a un 29.7%. A esta cifra habria 
que adicionar el empleo generado por los cultivos 
asociados, en particular el correspondiente a Ia pro-
ducciOn de plátano, cultivo que ha logrado obtener 
altos ritmos de crecimiento, 4.6% promedio anual en 
el perIodo 1975-1985. Para 1985 se estimaba que el 
empleo generado por este cultivo alcanzaba a 5102 
personas18  

Han sido las zonas cafeteras las grandes respon-
sables en Ia generaciOn de empleo agropecuario. En 
efecto, de acuerdo con los estimativos de la URPA, 
en 1986 las regiones de las vertientes occidental y 
central del departamento, cuya actividad econOmica 
gira en torno del café, generaban 123987 empleos, 
es decir el 74.4% del total de empleo agropecuario. 

Los estimativos aqul efectuados sobre empleo 
agrIcola para el año de 1985, ver cuadro 5, indican 
que el café generaba el 55% de este empleo. 

Dentro de Ia ocupaciOn total del departamento, 
esta participaciOn sin embargo ha venido reduciéndose 
en la medida que el empleo no agropecuario se ha 
incrementado más aceleradamente. SegUn el censo  

de 85, el empleo total alcanzaba a 929437 personas 
correspondiéndole al café un 5.4%. 

El empleo cafetero generado en Ia trilla y el tostado 
de café, si bien han tenido un buen comportamiento, 
su participaciOn en el empleo industrial es muy redu-
cida. En conjunto, el empleo cafetero generado en Ia 
producciOn de pergamino, trilla y tostado representaba 
el 5.5% del total del empleo. A esta cifra habria que 
agregar todos los empleos generados en Ia comercia-
lizaciOn del café y también los correspondientes al 
Comité Departamental. 

Si bien las cifras de empleo cafetero no tienen un 
gran peso en el empleo total, las oportunidades que 
brinda el café se constituyen en una gran fuente de 
ingresos para Ia fuerza de trabajo del departamento. 
Teniendo en cuenta el carácter temporal y estacional 
del empleo cafetero, en ciertas épocas del año las 
demandas de empleo del sector cafetero alcanzan 
grandes magnitudes, Ic cual debe incidir muy segura-
mente en incrementos en Ia tasa de participaciOn de 
los miembros familiares en los mercados de trabajo, 
fortaleciéndose los ingresos familiares de los trabaja-
dores. 

Los efectos multiplicadores de Ia actividad cafetera. 

De acuerdo con las cifras de Ia cuentas regionales, 
se elaborO una matriz de insumo-producto con el ánimo 
de determinar los impactos que poseen las distintas 
actividades que se desarrollan en el departamento. 
For disponibilidad de informaciOn, esta matriz se ela-
borO para el año de 1983. 

Esta matriz se construyO respetando las metodo-
log ias del DANE para Ia estimaciOn de las cuentas de 
producciOn de las ramas de pergamino y de café ela-
borado. Con base en esta matriz y considerando ex- 

Esta ,entahiHdad en determnante en el proceeD de inversion celelere En efecto al 
eslablecer una regresidn entre Ia inversion en nuevas siembras y renovacion(is en Ic scion 
del excedertte real por hectarea. se  obtuvieron los siguienles resultades 

NSIEM= -1038.2 - 189.9 Eberh R2= 0.76 

	

(-3.638) 	(6745) 
NSIEM = Nuevas siernbras; Eherh =- Excedente per lnectaroa con On rezaqo 
Los coeficientes son significaLvos vi 99. 

REN = -35.5 - 211.3 Ehech P2 	0.22 
(-0.0329) (1.987) 

HEN Renovacioxes. 
El coeficiente es nignificaLvo vi 99 

La funciOn estimada foe 

LIP— -3.7376 -- 0.4699 LER -r- 0.94966 LOS 

	

(-2.8788) 	(1.8235) 	(2.59737) 
R2 = 0.83DW —2.06 
Siendo LIP - Logaritmo de Ia inversion real (valor real de Ia inversion en renovacion 
nuevas siernbras) LER= Eacedente real con on rezago; LCR —  CrOdito real del FRAy 
de Ia Cala  Agraria. 
Todos los coeficientes son signifrcativos. 

° Ver. URPA, 'Encueata Agropecuaria Riloto", Valle del Cauca, 1987. 

' Empleo establecido con bane a los requerimentos de jornales per heclarea cultivada 

VALLE DEL CAUCA: El 

Municipios 

CALI-YUMBO 
ALCALA 
AN DALUC IA 
ANSERMANUEVO 
ARC ELlA 
BOLIVAR 
BUENAVENTURA 
BUGA 
BUGALAGRANDE 
CAICEDONIA 
CALIMA 
CAN DELARIA 
CARTAGO 
DAGUA 
EL AGUILA 

EL CAIRO 
EL CERRITO 
EL DOVIO 
FLORIDA 
GINEBRA 
GUACARI 
JAM UNDI 
LA CUMBRE 
LA UNION 
LA VICTORIA 
OBANDO 
PALM IRA 
PRADERA 
RESTREPO 
RIOFRIO 
ROLDAN ILLO 
SAN PEDRO 
SEVI LLA 
TORO 
TRUJILLO 
TULUA 
ULLOA 
VERSALLES 
VIJES 
YOTOCO 
ZARZAL 

TOTALES 

FUCNTE: CecvLrv ClOSE 
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VALLE DEL CAUCA: EMPLEO AGRICOLA TOTAL, CAFETERO AGRICOLA V TOTAL POR MUNICIPIO 
PARTICIPACONES (%) EN EL EMPLEO TOTAL 

Café Resto Total Total (1)/(3) (1)1(4) (2)1(4) (3)/(4) 

MunicipiOS 
Agricola AgrIcola Ocupados 

(1) (2) (3) (4) (%) (%) (%) (%) 

CALI-YUMBO 493 1384 1877 500011 26.3 0.1 0.3 0.4 

2301 176 2476 3332 92.9 69.0 5.3 74.3 
ALCALA 

513 704 1217 4381 42.1 11.7 16.1 27.8 
ANDALUCIA 

.3177 730 3907 4676 81.3 67.9 15.6 83.6 
ANSERMANUEVO 

219 2022 2899 89.1 62.2 7.6 69.7 
ARGELIA 1803 

871 626 1497 3473 58.2 25.1 18.0 43.1 
BOLIVAR 

0 0 49162 ERR 0.0 0.0 0.0 
BUENAVENTURA 0 

428 1134 1562 30685 27.4 1.4 3.7 5.1 
BUGA 
BUGALAGRANDE 971 1473 2444 6315 39.7 15.4 23.3 38.7 

CAICEDONIA 4671 586 5257 10479 88.9 44.6 5.6 50.2 

861 254 1116 3529 77.2 24.4 7.2 31.6 
CALIMA 

45 4350 4395 12610 1.0 0.4 34.5 34.9 
CANDELARIA 

822 641 1463 26915 56.2 3.1 2.4 5.4 
CARTAGO 

1215 413 1628 7300 74.6 16.6 5.7 22.3 
DAGUA 

3386 487 3873 4096 87.4 82.7 11.9 94.6 
ELAGUILA 

1897 473 2370 3609 80.0 52.6 13.1 65.7 
EL CAIRO 

144 2194 2339 11128 6.2 1.3 19.7 21.0 
EL CERRITO 

762 265 1027 4142 74.2 18.4 6.4 24.8 
EL DOVIO 

269 1344 1613 10974 16.7 2.5 12.2 14.7 
FLORIDA 

568 950 1518 3089 37.4 18.4 30.8 49.1 
GINEBRA 

518 1303 1821 6391 28.4 8.1 20.4 28.5 
GUACARI 

349 1778 2126 11279 16.4 3.1 15.8 18.9 
JAMUNDI 

782 157 938 2621 83.3 29.8 6.0 35.8 
LA CUMBRE 

344 1463 1806 7404 19.0 4.6 19.8 24.4 
LA UNION 

946 355 1301 4915 72.7 19.2 7.2 26.5 
LA VICTORIA 

1444 819 2263 4782 63.8 30.2 17.1 47.3 
OBANDO 

359 5520 5879 72095 6.1 0.5 7.7 8.2 
PALMIRA 

164 1549 1684 9295 8.0 1.4 16.7 18.1 
PRADERA 

1096 235 1331 4190 82.3 26.1 5.6 31.8 
RESTREPO 

2106 638 2745 4913 76.7 42.9 13.0 55.9 
RIOFRIO 

742 1455 2197 8910 33.8 8.3 16.3 24.7 
ROLDANILLO 

184 715 899 3686 20.5 5.0 19.4 24.4 
SAN PEDRO 

5966 573 6539 19709 91.2 30.3 2.9 33.2 
SEVILLA 

921 406 1327 4159 69.4 22.2 9.8 31.9 
TORO 

3361 299 3660 5802 91.8 57.9 5.1 63.1 
TRUJILLO 

1668 1843 3511 38037 47.5 4.4 4.8 9.2 
TULUA 

1409 94 1503 1992 93.8 70.7 4.7 75.5 
ULLOA 

1.46 325 1371 2834 76.3 36.9 11.5 48.4 
VERSALLES 

866 95 961 2778 90.2 31.2 3.4 34.6 
VIJES 

334 503 836 2027 39.9 16.5 24.8 41.3 
YOTOCO 

25 2141 2165 8813 1.1 0.3 24.3 24.6 
ZARZAL 

TOTALES 49796 40670 90466 929437 55.0 5.4 4.4 9.7 

FUENTE Calculos CIDSE 



VALLE DEL CAUCA: MATRIZ DE MULTIPLICADORES REGIONALES DE PRODUCCION - 1983 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MARGINAL INCORPORADA TOTAL, DIRECTA Y COMPRADA 

POR UNlOAD DE DEMANDA FINAL 

Produccion 	 Producción 	 Producción 

Rama de Actividad 	 Incorporada 	 Directa 	 Comprada 	 (%) 

(1) 	 (%) 	(2) 	 (%) 	(3) 	 (%) 	(4) (3)/(1) 

AGROPECUARIO 1.451 3.4186 1.048 3.23 0.403 4.02 27.77 

CAFE ELABORADO 1.987 4.6814 1.040 3.21 0.947 9.45 47.66 

CARNES 1.772 4.1749 1.036 320 0.736 7.34 41.53 

TRANSFORMACION DE CEREALES 1.972 4.6461 1.211 3.74 0.761 7.59 38.59 

LACTEOS 1.486 3.5010 1.005 3.10 0.481 4.80 32.37 

AZUCAR 1.597 3.7626 1.001 3.09 0.596 5.95 37.32 

OTROSAGRICOLAS 1.914 4.5094 1.012 3.12 0.902 9.00 47.13 

TEXTILES 1.385 3.2631 1.103 3.40 0.282 2.81 20.36 

PAPEL E IMPRENTA 1.622 3.8215 1.160 3.58 0.462 4.61 28.48 

QUIMICOS 1.611 3.7955 1.094 3.37 0.517 5.16 32.09 

NO METALES 1.499 3.5317 1.032 3.18 0.467 4.66 31.15 

METALICOS 1.543 3.6353 1.123 3.46 0.42 4.19 27.22 

MAQUINARIA 1.425 3.3573 1.046 3.23 0.379 3.78 26.60 

MATERIAL DE TRANSPORTE 1.447 3.4091 1.096 3.38 0.351 3.50 24.26 

CONSTRUCCION 1.320 3.1099 1.004 3.10 0.316 3.15 23.94 

SUBTOTAL 24.031 56.618 16.011 49.39 8.020 80.00 33.37 

TOTAL 42.444 100.00 32.419 100.00 10.025 100.00 23.62 

FUENTES: CácuIos CIDSE. 

1 Café Pergamino 

02+03 Otros Agropecuarios 

4 Silvicultura 

5 Pesca y Caza 

06 + 07 Mineria 

8 Café Elaborado 

9 Carnes 

10 Transf de Cereales 

11 Lácteos 

12 Azücar 

13 Bebidas 

14 Tabaco 

15 Otros Agricolas 

16 Textiles 

17 Maderas 

18 Papel e Imprenta 

19 Quimicos 

20 Refinación de PetróIe 

21 No Metálicos 

22 Metálicos 

23 Maquinaria 

24 Transporte 

25 Diversas 

26 Elec., Gas, Agua 

27 Construcción 

28 Comercio 

29 Transporte 

30 Comunicaciones 

31 Bancos y serv, Finan 

32 Alquileres 

33 Servicios Personales 

34 Servicios del Gobiern 

35 Servicio Doméstico 

Producción Incorpora 

FUENTE: Cálculos CIDSE 
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EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE ULL C 

ii  

clusivamente los coeficientes técnicos regionales, se 
calcularon los respectivos multiplicadores de producto 
y empleo para las distintas ramas, los cuales aparecen 
en los cuadros 6, 7, 8 y 9. 

De acuerdo con estos multiplicadores, las ramas 
agropecuaria y de café elaborado poseen elevados 
impactos directos e indirectos sobre el producto re-
gional, sobresaliendo el de café elaborado. El alto 
impacto de esta ültima obedece a las interrelaciones 
que sostiene con el propio sector productor de perga-
mino y con las restantes ramas de actividad, particu-
larmente el transporte. A pesar de los problemas que 
pueda presentar Ia forma de cálculo de Ia producciOn 
bruta y valor agregado de Ia rama de café elaborado, 
asI como Ia subestimaciOn del volumen de café trillado 
que tienen las cuentas regionales, el multiplicador cal-
culado expresa bien los efectos que genera Ia expan-
sión de las exportaciones, trilla y producciOn de perga- 

mino, actividades Intimamente vinculadas, dentro de 
Ia actividad econOmica del Valle del Cauca. 

Alga similar podrIa afirmarse respecto a Ia activi-
dad de pergamino, cuyo multiplicador de producción 
no debe apartarse mucho del estimado para el sector 
agropecuario. 

Con el fin de observar con mayor claridad los 
impactos del café pergamino, se aislO esta actividad 
de Ia rama agropecuaria. Para ella se consideraron 
los estimativos aqul efectuados sabre producciOn y 
consumo intermedio, pero sin tener en cuenta su ca-
racter regional a importado, ver cuadro 8. El multipli-
cador obtenido alcanzó un valor de 1.13, el cual no 
es muy elevado debido a las limitadas interrelaciones 
que mantien con otros sectores. Tal multiplicador debe 
reducirse aün más al aislar los consumos intermedios 
regionales. 

VALLE DEL C4 

- Codigo Rama 
DANE 



CDSE EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA CIDSE 

ALES DE PRODUCCION - 1983 VALLE DEL CAUCA: MULTIPLICADORES TOTALES DE PRODUCCION - 1983. 
TOTAL, DIRECTA V COMPRADA 

- 	Codigo Rama Producción (%) Producción (%) 

DANE Incorporada Efectuada 

Prod uccjOn 
Comprada 	 (z)  1 Café Pergamino 1.13365 1.97 1.60901 2.79 

(%) 	(3) 	 (%) 	(4) = (3)/(1) 
02+03Otros Agropecuarios 1.85118 3.21 4.53718 7.87 

3.23 	0.403 	4.02 	27.77 Silvicultura 1.26321 2.19 1.40223 2.43 

3.21 	0.947 	945 	47.66 5 Pesca y Caza 1.48548 2.58 1.01012 1.75 

3.20 	0736 	7.34 	41.53 06 + 07 MinerIa 1.75065 3.04 1.98956 3.45 

3.74 	0761 	7.59 	38.59 8 Café Elaborado 1.82116 3.16 1.04507 1.81 

3.10 	0.481 	4.80 	3237 9 Carnes 2.37296 4.12 1.41969 2.46 

-3.U9 	0.596 	 37.32 10 Transf de Cereales 2.51651 4.37 1.74937 3.04 

142 	0.902 	9.00 	47.13 11 Lácteos 2.04146 3.54 1.06941 1.86 

40 	0.282 	2.81 	20.36 12 Azücar 1.81864 3.16 1.23189 2.14 

8 	0.462 	4.61 	28.48 13 Bebidas 1.79955 3.12 1.21010 2.10 

7 	0.517 	5.16 	32.09 14 Tabaco 1.57157 2.73 1.00461 1.74 

.8 	0.467 	4.66 	31.15 15 Otros Agricolas 2.33167 4.05 1.18125 2.05 

46 	0.42 	4.19 	27.22 16 Textiles 1.96698 3.41 1.70592 2.96 

23 	0379 	3.78 	26.60 17 Maderas 1.72249 2.99 1.30620 2.27 

38 	0.351 	3.50 	24.26 18 Papel e Imprenta 2.18414 379 2.13069 3.70 

10 	0.316 	3.15 	23.94 19 QuImicos 2.69599 4.68 4.21056 7.31 

20 Refinación de Petrôleo 1.00000 1.74 2.86700 4.98 

39 	8.020 	80.00 	33.37 21 No Metálicos 1.84304 3.20 1.62653 2.82 

22 Metálicos 2.28406 3.96 3.15270 5.47 

00 	10.025 	100.00 	23.62 23 Maquinaria 2.13381 3.70 1.83997 3.19 

24 Transporte 2.13277 3.70 1.55325 2.70 

25 Diversas 1.71133 2.97 1.21863 2.12 

26 Elec., Gas, Agua 1.47665 2.56 1.70784 2.96 

27 Construcción 1.76979 3.07 1.56398 2.71 
ntimamente vnculadas, dentro de 
iica del Valle del Cauca. 28 Comercio 1.47794 2.57 1.15476 2.00 

29 Transporte 1.60225 2.78 2.40745 4.18 
cdrla ofirmarse respecto a la activi- 

1.45178 2.52 1.31431 2.28 
-•-. cuyo multiplicador de producciOn 30 Comunicaciones 

mucho del estimado para el sector 31 Bancos i serv, Financ. 1.23164 2.14 3.26923 5.67 

32 Alquileres 1.15047 2.00 1.00000 1.74 

33 Servicios Personales 1.55435 2.70 1.12737 1.96 
observar con mayor claridad los 

34 Servicios del Gobierno 1.46873 2.55 1.00000 1.74 
pergamino, se aisló esta actividad 
cuaria. Para ello se consideraron 35 Serviclo Doméstico 1.00000 1.74 1.00000 1.74 

iri efectuados sobre producciOn y 
o. pero sin tener en cuenta su ca- Producción Incorporada 57.61588 100.00 57.61588 100.00 

portado, ver cuadro 8. El multipli- 
3nz6 un valor de 1.13, el cual no 
ido a las limitadas interrelaciones 

FUENTE CalculosCiDSE 

os sectores. Tal multiplicador debe 
-1 aislar los consumos intermedjos 



VALLE DEL CAUCA: MUI 

Codigo 
DANE 	Rama 

1 Café Pergamino 

02 ± 03 Otros Agropecuarios 

4 Silvicultura 

5 Pesca y Caza 

06 	07 Mineria 

8 Café Elaboiado 

9 Carnes 
10 Transf. de Cereales 

11 Lácteos 

12 AzOcar 

13 Bebidas 

14 Tabaco 

15 Otros Agricolas 

16 Textiles 

17 Maderas 

18 Papel e Imprenta 

19 Quimicos 

20 RefinaciOn de Petróleo 

21 No Metálicos 

22 Metálicos 

23 Maquinaria 

24 Transporte 

25 Diversas 

26 Elec., Gas, Agua 

27 Construcción 

28 Comercio 

29 Transporte 

30 Comunicaciones 

31 Bancos y serv. Financ. 

32 Alquileres 

33 Servicios Personales 

34 Servicios del Gobierno 

35 Serviclo Doméstico 

TOTAL 

FUENTE: 	CDSE 

EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 
	

DSL 	 EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 

VALLE DEL CAUCA: MATRIZ DE MULTIPLICADORES REGIONALES DE EMPLEO - 1983 
DISTRIBUCION DEL TRABAJO MARGINAL INCORPORADO TOTAL, DIRECTO V SUMINISTRADO 

POR UNIDAD DE DEMANDA FINAL. 

Trabajo 	 Trabajo 	 Trabajo 

Rama de Actjvidad 	 Incorporado 	 Directo 	 Comprado 	 (%) 
(1) 	 (%) 	 (2) 	 (%) 	(3) 	 (%) 	(4) (3)1(1) 

AGROPECUARIO 2.492 6.74 2.305 9.80 0.187 1.39 7.50 

CAFE ELABORADO 1.722 4.66 0.139 0.59 1.583 11.78 91.93 

1.328 3.59 0.074 0.31 1.254 9.33 94.43 

CARNES 
TRANSFORMACION DE CEREALES 1.264 3.42 0.223 0.95 1.041 7.74 82.36 

LACTEOS 1.020 2.76 0.232 0.99 0.788 5.86 77.25 

AZUCAR 1.211 3.28 0.273 1.16 0.938 6.98 77.46 

OTROSAGRICOLAS 1.316 3.56 0.197 0.84 1.119 8.32 85.03 

TEXTILES 1.537 4.16 1.342 5.70 0.195 1.45 12.69 

PAPEL E IMPRENTA 0.754 2.04 0.291 1.24 0.463 3.44 61.41 

QUIMICOS 0.724 1.96 0.301 1.28 0.423 3.15 58.43 

NO METALICOS 1.085 2.93 0.636 2.70 0.449 3.34 41.38 

METALICOS 

1.089 2.95 0.652 2.77 0.437 3.25 40.13 

MAQUINARIA 0.798 2.16 0.516 2.19 0.282 2.10 35.34 

MATERIAL DE TRANSPORTE 0.914 2.47 0.664 2.82 0.25 1.86 27.35 

CONSTRUCCION 2.424 6.56 2.209 9.39 0.215 1.60 8.87 

SUBTOTAL 19.678 53.23 10.054 42.74 9.624 71.59 48.91 

TOTAL 36.969 100.00 23.526 100.00 13.443 100.00 36.36 

FUENTE: Cálculos CIDSE. 

	

En cuanto a Ia rama de café elaborado no fue 
	cador sobreviene por el trabajo comprado especial- 

	

posible recalcular este multiplicador, por carecer de 
	mente a Ia rama de café pergamino. 

	

informaciOn sobre ciertas fases de Ia actividad de co- 
	Como en el caso del multiplicador de produccion, 

	

mercializaciOn. De todas formas, su valor no debe 
	se aisló Ia producciOn de pergamino de Ia del sector 

	

apartarse mucho de lo estimado, siendo los impactos 
	agropecuario. El multiplicador del empleo del perga- 

	

del transporte uno de los de mayor incidencia. Este 
	mino es notable, alcanzando un valor de 4.25%, es 

	

multiplicador expresa bien Ia gran influencia que tiene 
	

decir el más alto de todas las ramas productivas su- 

	

el proceso de industrialización y comercializaciOn del 
	

perándolas ampliamente. De esta forma se observa 
café en Ia actividad econOmica del Valle del Cauca. 	con suficiente nitidez el tremendo impacto que sobre 

	

Un proceso similar se realizO con los multiplica- 	el empleo posee Ia producción de café pergamino. 

	

dores de empleo. Aqul el sector agropecuario alcanza 
	

Teriiendo en cuenta lo señalado acerca de los 

	

uno de los más altos valores, el cual debe atribuirse 
	

efectos de los salarios sobre Ia demanda agregada, 

	

al café. Como bien se sabe los requerimientos de 
	estos multiplicadores precisan aün más dichos impac- 

	

empleo de los otros cultivos del Valle, caña de azOcar, 	tos y los muestran en toda su magnitud. De acuedo 

	

sorgo y soya que tienen Ia mayor representaciOn dentro 
	

con ellos, las actividades comerciales, de transporte 

	

del producto agrIcola, son muy reducidos. For el con- 	y naturalmente de producciOn, son en alto grado de- 

	

trario, el café es altamente intensivo en este recurso. 	pendientes de los cicios de Ia actividad cafetera. Para 

	

El multiplicador de empleo del café elaborado también 
	

los municipios cafeteros. estos impactos deben ser 

	

no es tan elevado. En este caso el valor del multipli- 	aün más significativos. 



CIDSE 
	

EL CAFE EN EL DESAPROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 
	

CDSE 

ALES DE EMPLEO - 1983 
DIRECTO V SUMINISTRADO 

Trabajo 

Comprado 	 (%) 
(3) 	 (%) 	(4)=(3)/(1) 

80 0187 1.39 750 
59 1.583 11.78 91.93 
31 1.254 9.33 94.43 
5 1.041 7.74 82.36 
9 0.788 5.86 77.25 

16 0.938 6.98 77.46 
34 1.119 8.32 85.03 
10 0.195 1.45 12.69 
4 0.463 3.44 61.41 

1.8 0.423 3.15 58.43 
0.449 3.34 41.38 

7 0.437 3.25 40.13 
9 0.282 2.10 35.34 
2 0.25 1.86 27.35 
9 0215 1.60 8.87 

	

9.624 	71.59 	48.91 

	

13.443 	100.00 	36.36 

.por el trabajo comprado especial-
e (,fO pergamino. 
o del multiplicador de producciOn, 

On de pergamino de Ia del sector 
uftiplicador del empleo del perga-
Jcanzando un valor de 4.25%, es 

todas las ramas productivas su-

nente. De esta forma se observa 
z el tremendo impacto que sobre 
producciOn de café pergamino. 
jenta lo señalado acerca de los 
nos sobre Ia demanda agregada, 
s precisan aUn más dichos impac-
en toda su magnitud. De acuedo 
jades comerciales, de transporte 
'roducciOn, son en alto grado de-
c,os de Ia actividad cafetera. Para 

-teros, estos impactos deben ser 
JS. 

VALLE DEL CAUCA: MULTIPLICADORES DIRECTOS E INDIRECTOS DE EMPLEO - 1983 

Código Trabajo Trabajo 

DANE Rama Incorporado (%) Efectuado (%) 

1 Café Pergamino 4.25980 6.2 6.72217 9.7 

02+03Otros Agropecuarios 2.26079 3.3 8.11445 11.8 

4 Silvicultura 1.71759 2.5 2.16494 3.1 

5 Pesca y Caza 0.70342 1.0 0.44316 0.6 

06+07 Mineria 2.00848 2.9 2.28515 3.3 

8 Café Elaborado 2.80101 4.1 0.14019 0.2 

9 Carnes 1.69608 2.5 0.10148 0.1 

10 Transf. de Cereales 1.56002 2.3 0.32150 0.5 

11 Lácteos 1.43324 2.1 0.24697 0.4 

12 AzUcar 1.16164 1.7 0.33624 0.5 

13 Bebidas 0.72950 1.1 0.28836 0.4 

14 Tabaco 0.90975 1.3 0.37143 0.5 

15 Otros Agricolas 1.39181 2.0 0.23043 0.3 

16 Textiles 2.03893 3.0 2.07442 3.0 

17 Maderas 1.67903 2.4 1.31990 1.9 

18 Papel e Imprenta 1.00421 1.5 0.53552 0.8 

19 Quimicos 1.23392 1.8 1.15843 1.7 

20 Refinación de Petróleo 0.00000 0.0 0.00000 0.0 

21 No Metálicos 1.23223 1.8 0.99969 1.4 

22 Metálicos 1.55295 2.2 1.82898 2.6 

23 MaquinarIa 1.21277 1.8 0.90782 1.3 

24 Transporte 1.32720 1.9 0.94080 1.4 

25 Diversas 0.74156 1.1 0.32244 0.5 

26 Elec., Gas, Agua 1.19892 1.7 1.62837 2.4 

27 Construcción 2.69985 3.9 3.44170 5.0 

28 Comercio 2.19066 3.2 2.08973 3.0 

29 Transporte 1.50739 2.2 2.89363 4.2 

30 Comunicaciones 2.10646 3.1 2.23230 3.2 

31 Bancos y serv. Financ. 0.60217 0.9 1.49047 2.2 

32 Alquileres 0.16934 0.2 0.00000 0.0 

33 Servicios Personales 1.90226 2.8 1.75313 2.5 

34 Servicios del Gobierno 3.11013 4.5 2.75933 4.0 

35 Servicio Doméstico 18.8801 27.4 18.88801 27.4 

TOTAL 69.03113 100.0 69.03113 100,0 

FUENTE: CalcUos ClOSE 



EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 
	

CIDSE 
	

EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL( 

3. LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 
CAFETERO. 

El ingreso total cafetero generado en Ia producciOn 
de café pergamino, trilla de café, comercialización del 
café de exportaciOn y tostado de café, puede ser dis-
tribuido entre todos los factores que intervienen en 
estos procesos, incluyendo naturalmente las transfe-
rencias que se producen a través de impuestos y 
subsidios hacia el Fonda Nacional del Café y Fede-
radon Nacional de Cafeteros, impuesto de retención 
y parte del impuesto ad-valorem, Gobierno Nacional, 
impuesto ad-valorem, y subsidios al consumidor (di-
ferencia entre costa de producciOn del excelso inferior 
y su respectivo preclo de usuario). 

Para efectuar esta distribuciOn, se consideró el 
valor total de Ia oferta de excelso superior valorada a 
precios de usuario. El valor de esta oferta se distribuye 
entre el productor de pergamino, lo que recibe el pro-
ductor por el café trillado destinado a exportadiones, 
el valor respectivo de Ia trilla, el de transporte del café 

VALLE DEL CAUCA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL INGRESO CAFETERO. 

Año Oferta Gobierno F.N.C. y Retencion Ingreso Servicio de Transporte Subsidio 
Total Nacional C.D. Productores Trilla 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1970 100.0 15.1 3.8 5.8 59.4 0.9 3.4 2.1 
1971 100.0 14.5 3.6 4.6 63.9 1.1 4.0 4.1 
1972 100.0 14.3 3.6 7.1 58.2 0.8 3.6 1.9 
1973 100.0 14.9 3.7 4.9 55.9 0.7 2.8 2.5 
1974 100.0 15.1 3.8 6.9 63.9 0.7 2.9 2.5 
1975 100.0 13.6 3.6 5.7 61.3 0.9 3.6 2.6 

1976 100.0 11.8 3.4 16.6 58.4 0.4 1.8 5.6 
1977 100.0 9.8 3.0 23.0 43.6 0.6 1.9 6.7 
1978 100.0 13.4 4.5 2.3 55.0 0.7 2.9 3.7 
1979 100.0 8.4 2.8 8.5 55.9 1.0 2.3 2.4 
1980 100.0 14.4 6.4 9.9 61.1 1.1 4.8 4.4 
1981 100.0 8.9 4.2 6.8 71.2 1.3 5.0 4.5 
1982 100.0 6.5 4.0 8.5 62.0 1.1 3.6 4.2 
1983 100.0 3.6 3.8 10.3 65.1 1.1 3.2 7.1 
1984 100.0 2.5 4.0 12.4 54.2 0.7 3.2 2.3 
1985 100.0 2.3 3.6 15.0 50.2 0.7 2.2 4.1 
1986 100.0 2.9 4.7 13.6 50.4 0.4 S.I. 4.2 

FUENTE: Cálculos ClOSE. 

del 4%; Iaarticipación del gaL 
cayendo 	mientras que Ia 
una participaciOn relativameni 
tal participaciOn está afectad 
Ia producciOn entre el excels 
se consideran las revisiones 
ciones, Ia participación del 
reduce. 

4. 	CAFE Y ACT! VIDA! 
MUNICIPAL. 

El café y Ia estructura prod 

Para un gran nümero de rr 
Ia producciOn de café pergar 
base fundamental y casi cx 
econOmica. La gran mayorIa 
teros que contribuyen rnás a 
dOn cafetera del departam€ 
caracterizan precisamente PC 
prod uctiva en donde no sola 
predominante sino que Ilega 
fuente de actividad econOmk 
aUn mayor si se tiene en c 
bienes que como el plátano 
ciados a Ia producción de cat 
agregado de los municipios c 
una elevada proporción par 
sobresaliendo dentro de es° 

En general, en los mur: 

vidades econOmicas urban: 
cidas y muestran una contrib 
valor agregado casi que mar 
producciOn municipal tan sok 
de Sevilla, Caicedonia y Tult 
los que más contribuyen a la 
partamental, las actividades 
mayor desarrollo relativo qu 
el grado de urbanizaciOn qL 

El caso de Tuluá es particuk 
cafetera es relativamente el 
mental, dentro del propio mu 
tancia no muy significativa. 

La precaria presencia de 
urbanas en Ia gran mayoria 
ros, revela cOma estos han 
piarse de todos los efectos m 
Ia producciOn de café en su 
mente de aquellos derivadc 

de exportación, el impuesto de retenciOn pagado por 
los exportadores privados y, el impuesto ad-valorem 
que va a manos del Fonda Nacional y el Gobierno 
Nacional. A esta oferta se le adicionO Ia del excelso 
inferior, valorada a precios de productor, de Ia cual 
sobreviene el subsidio que percibe el consumidor final. 
Los resultados se muestran en el cuadro 10. 

Naturalmente, dentro de esta distribuciOn habrIa 
que contemplar Ia que los productores perciben a 
través de transferencias del Fonda Nacional del Café, 
en términos de subsidios a los fertilizantes, al control 
de roya y al crédito, y los gastos de asistencia técnica. 
Adicionalmente, las transferencias por concepto de Ia 
distribuciOn de las ventas internas de Ia mezcla des-
naturalizada. 

19 De los estimativos efectuados 	se advierte que 
Ia participaciOn de los productores oscila alrededor del 
60%; los costos de transporte, café de exportación, 
Ilegan a tener una significativa participaciOn, alrededor 

Estos estimativos tienen ciertos problemas denvados de las formas de cdlculo de la 
retenciOn. Por noconocer el monto de las exportaciones privadas por moses, se descosoce 
el impuesto efectivo pagado por estos exportadores. En estos estimativos se utiliza an 
promedio anual del impuesto de retenciOn. 



NGRESO CAFETERO. 

3ervtcio de Transporte Subsidlo 
Trilla 

(6) (7) (8) 

0.9 3.4 2.1 
1.1 4.0 4.1 
0.8 3.6 1.9 
0.7 2.8 2.5 
0.7 2.9 2.5 
0.9 3.6 2.6 
0.4 1.8 5.6 
0.6 1.9 6.7 
0.7 2.9 3.7 
1.0 2.3 2.4 
1.1 4.8 4.4 
1.3 5.0 4.5 
1.1 3.6 4.2 
1.1 3.2 7.1 
0.7 3.2 2.3 
0.7 2.2 4.1 
0.4 S.I. 4.2 

ClOSE 
	

EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 
	 ClOSE 

del 4%; IaarticipaciOn del gobierno nacional ha venido 
cayendo 2  , mientras que Ia de los subsidios tienen 
una participaciOn relativamente elevada. Sin embargo, 
tat participación esta afectada por Ia composición de 
Ia producción entre el excelso superior e inferior. Si 
se consideran las revisiones privadas como exporta-
ciones, Ia participaciOn del subsidio obviamente se 
reduce. 

4. CAFE V ACTIVIDAD ECONOMICA 
MUNICIPAL. 

El café y Ia estructura productiva municipal 

Para un gran nümero de municipios vallecaucanos, 
a producción de café pergamino se constituye en Ia 
base fundamental y casi exclusiva de su actividad 
econOmica. La gran mayoria de los municipios cafe-
teros que contribuyen más ampliamente a Ia produc-
cián cafetera del departamento, ver cuadro 11, se 
caracterizan precisamente por poseer una estructura 
productiva en donde no sola Ia producción de café es 
predominante sino que Ilega a constituir casi Ia ünica 
fuente de actividad econOmica. Esta dependencia es 
atn mayor si se tiene en cuenta Ia producciOn de 
bienes que como el plátano y el banano, están aso-
ciados a Ia producciOn de café. De esta forma, el valor 
agregado de los municipios cafeteros es generado en 
una elevada proporciOn por el sector agropecuario, 
sobresaliendo dentro de este Ia producciOn cafetera. 

En general, en los municipios cafeteros las acti-
vidades econOmicas urbanas son relativamente redu-
cidas y muestran una contribuciOn a Ia generación de 
valor agregado casi que marginal. A este patron de Ia 
producciOn municipal tan solo escapan los municipios 
de Sevilla, Caicedonia y Tuluá. En los dos primeros, 
los que más contribuyen a Ia producciOn cafetera de-
partamental, las actividades urbanas han logrado un 
mayor desarrollo relativo que se expresa a su vez en 
el grado de urbanizaciOn que han logrado alcanzar. 
El caso de Tuluá es particular. Si bien su producción 
cafetera es relativamente elevada a escala departa-
mental, dentro del propio municipio posee una impor-
tancia no muy significativa. 

La precaria presencia de actividades económicas 
urbanas en Ia gran mayorIa de los municipios cafete-
ros, revela cómo estos han sido incapaces de apro-
piarse de todos los efectos multiplicadores que genera 
Ia producciOn de café en su fase agricola, particular-
mente de aquellos derivados de Ia demanda final,  

salarios y excedentes. Las actividades comerciales, 
financieras y de distinto tipo de servicios, por no hablar 
de las industriales, no han recibido el empuje prove-
niente de las demandas finales e intermediarias que 
genera directamente el café. 

Las tres grandes excepciones en este sentido, 
son las de los municipios de Sevilla, Caicedonia y 
Tuluá. Los restantes municipios se han visto sometidos 
a un proceso de sustracciOn de los efectos multiplica-
dores de demanda. Si se relaciona esta participaciOn 
con los respectivos valores agregados per-capita, se 
encuentra que en los municipios mencionados, dicha 
participaciOn aparece sobredimensionada. En una me-
nor proporciOn, este fenOmeno también se presenta 
en los municipios de Sevilla y Caicedonia. 

Uno de los factores determinantes de esta sateli-
zaciOn de los municipios cafeteros, ha sido Ia Iocali-
zación de las trilladoras. Esta localizaciOn ha deter-
minado que municipios como Cartago y Tuluá, y, en 
menor grado, Sevilla y Caicedonia, se constituyan en 
grandes centros comercializadores de café 

21  En es-
tos municipios, gracias a su red de transporte y a su 
cercania a los centros productores, Ia trilla aparece 
como una de las actividades que le ha dado impulso 
a su industrialización y que ha contribuido a su mayor 
grado de urbanizaciOn. Esta influencia de Ia trilla es 
particularmente notoria en el caso de la ciudad de 
Cartago, en donde una elevada proporciOn del valor 
agregado industrial corresponde a Ia trilla de café. AsI, 
el municipio de Cartago, sin ser productor de café se 
ha apropiado de los beneficios de Ia actividad cafetera 
de los municipios circundantes, gracias a su localiza-
dOn geográfica. 

El café y el valor agregado municipal. 

For las mismas caracteristicas de su estructura 
productiva, alto grado de especializaciOn en Ia activi-
dad cafetera agrIcola, los municipios cafeteros no se 
caracterizan por poseer valores agregados totales ni 
per-capita comparativamente elevados (ver cuadro 
11). De hecho, el no haber sido capaces de apropiarse 
de los beneficios generados por los efectos del gasto, 
ha determinado que estos municipios, con las excep-
ciones de Sevilla y Caicedonia, dependan casi que 
exclusivamente de Ia producciOn cafetera y del nivel 
de los precios internos del café. Son aquellos muni-
cipios que presentan un mayor grado de diversificación 

Hay que subular que en ciertas epocas se producen transferencias al prenupuesto 
nacional distintus a las del impuesto ad-vulorem y que no se contemplan aqul. 

2 Algo similar podria atirmarse respecto xl municipio de Buga. Sn embargo, max que an 
gran centro de comercializacibs, Buga as un cerutro de ulmacenamiento y trilla. 
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EL CAFE EN EL rDFSARR0LL0 DEL VALLE DEL CAUCA 

VALLE DEL CAUCA: INDICADORES SOCIALES Y DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
SEGUN MUNICIPIO. - 1985 

ParticipaciOn (%) Personas Indice Fisico Valor Agregado V.A. Cafetero/ 
Municiplo (%) en Ia con Necesidades de Calidad Per Capita V.A. Total 

ProducciOn Básicas de Vida 
Cafetera Insatisfechas (%) (Miles $ 1985) (%) 

CALI-YUMBO 0.99 281.0 0.0 
ALCALA 4.60 49.2 71.2 97.0 40.8 
ANDALUCIA 1.03 44.6 72.5 91.6 7.6 
ANSERMANUEVO 6.38 47.3 65.1 128.0 30.4 
ARGELIA 3.62 38.1 69.0 119.6 40.4 
BOLIVAR 1.75 50.1 59.9 62.9 17.9 
BUENAVENTURA 0.01 46.0 69.2 156.9 0.0 
BUGA 0.86 30.9 88.2 254.5 0.4 
BUGALAGRANDE 1.95 36.5 73.8 245.4 4.0 
CAICEDONIA 9.38 37.5 85.3 108.7 31.4 
CALIMA 1.73 33.5 69.8 91.1 20.2 
CANDELARIA 0.09 41.7 74.3 247.2 0.1 
CARTAGO 1.65 31.2 92.3 120.6 1.5 
DAGUA 2.44 46.8 61.7 75.1 11.6 
EL AGUILA 6.80 41.2 66.1 136.9 44.0 
EL CAIRO 3.81 47.0 63.0 105.2 35.3 
ELCERRITO 0.29 38.8 85.0 127.1 0.6 
EL DOVIO 1.53 47.2 62.1 61.9 21.9 
FLORIDA 0.54 41.9 84.9 108.1 1.3 
GINEBRA 1.14 33.6 68.9 178.6 4.9 
GUACARI 1.04 42.7 77.5 157.0 3.0 
JAMUNDI 0.70 40.9 64.2 208.2 0.9 
LA CUMBRE 1.57 45.4 64.2 68.9 22.8 
LA UNION 0.69 39.4 72.7 140.0 2.6 
LA VICTORIA 1.90 35.7 73.7 89.2 15.9 
OBANDO 2.90 50.1 67.9 129.2 17.2 
PALMIRA 0.72 31.8 86.7 207.0 0.2 
PRADERA 0.27 49.6 77.1 93.9 0.9 
RESTREPO 2.20 41.4 69.3 82.0 24.3 
RIOFRIO 4.23 45.0 62.5 116.8 26.8 
ROLDANILLO 1.49 33.2 76.0 85.2 6.4 
SAN PEDRO 0.37 44.0 63.5 107.8 3.3 
SEVILLA 11.98 36.1 82.5 102.0 25.2 
TORO 1.85 46.2 68.2 81.3 16.7 
TRUJILLO 6.75 44.2 66.6 95.2 41.1 
TULUA 3.35 33.0 87.7 168.2 1.8 
ULLOA 2.83 40.8 72.8 98.7 54.6 
VERSALLES 2.10 38.5 65.7 80.4 27.7 
VIJES 1.74 51.3 57.9 82.7 28.0 
YOTOCO 0.67 45.8 61.2 92.7 6.5 
ZARZAL 0.05 36.4 88.3 239.3 0.1 

FUENTE. FEDERACAFE Censo Cafetero 1980. 
DANE, 	Censo 	1985. 

BANCO 	CENTRAL 	RIPOTECARIO, 	Paquete INFORMUN. 
Cálculos 	CIDSE 
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Como se señalo atrás, Ia sustr,  
hacia adelante y hacia atrás que 
cafetera por parte de los grande 
pedido que un gran niimero de lost 
logren obtener valores agregados, 
más elevados. 

5. LOS PROGRAMAS Y A 
DIRECTAS DEL COMIT 
DEPARTAMENTAL 

Los ingresos del Comité y las I 
Nacionales. 

En el cuadro 12 se muestran 
bidos por el Comité Departament 
reales durante el perIodo 1970-19 
tintas fuentes. De acuerdo con el 
los ingresos reales se advierte qu€ 
cionado, dichos ingresos han ten 
constantes aunque sujetos a grE 
anuales. 

Son los aportes ordinarios de 
contribuyen a los ingresos, con u 
oscila alrededor del 40%. El corny 
aportes es precisamente el grai 
fluctuaciones observadas. Tales 
estar asociadas a la situación de 
que inciden sobre los recaudos d€ 
rem transferido al CD, y al cornpo 
real de yenta de Ia mezcla desnat 
sidio impilcito, que afectan las trans 
de las ventas de café para consu 

Otro componente de las transi 
es el correspondiente al programs 
observa en los cuadros menciona 
en términos reales, muestran una c 
su permanente reducciOn. 

Los aportes oficiales para obr 
y los de electrificación Ilegan a te 
una gran importancia relativa, lo 
convenios que realiza el CD con 
con Ia CVC, empresa encargada 
rural del departamento. 



E ACTIVIDAD ECONOMICA 
b 

a Fisico 	Valor Agregado 	V.A. Cafetero/ 
aIiJad 	 Per Capita 	 V.A. Total 
Vida 

(Miles $ 1985) 	 (%) 

281.0 

97.0 

91.6 

128.0 

119.6 

62.9 

156.9 
254.5 

245.4 

108.7 

91.1 

247.2 

120.6 

75.1 

136.9 

105.2 

127.1 

61.9 

108.1 

178.6 
157.0 

208.2 

68.9 

140.0 

89.2 

129.2 

207.0 

93.9 

82.0 
116.8 

85.2 
107.8 

102.0 

81.3 

95.2 
168.2 

98.7 

80.4 

82.7 

92.7 

239.3 

0.0 

40.8 

7.6 

30.4 

40.4 

17.9 

0.0 
0.4 

4.0 

31.4 
20.2 

0.1 

1.5 

11.6 

44.0 

35.3 

0.6 

21.9 

1.3 

4.9 

3.0 

0.9 

22.8 

2.6 

15.9 

17.2 

0.2 

0.9 

24.3 

26.8 

6.4 
3.3 

25.2 
16.7 

41.1 

1.8 

54.6 

27.7 

28.0 

6.5 

0.1 
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Como se señalo atrás, la sustracciOn de los efectos 
hacia adelante y hacia atrás que genera Ia actividad 
cafetera por parte de los grandes epicentros, ha im-
pedido que un gran nümero de los municipios cafeteros 
logren obtener valores agregados, totales y per-capita, 
más elevados. 

5. LOS PROGRAMAS Y ACCIONES 
DIRECTAS DEL COMITE 
DEPARTAMENTAL 

Los ingresos del Comité y las Transferencias 
Nacionales. 

En el cuadro 12 se muestran los ingresos perci-
bidos por el Comité Departamental, CD, en términos 
reales durante el perIodo 1970-1987 y segün sus dis-
tintas fuentes. De acuerdo con el comportamiento de 
los ingresos reales se advierte que en el perlodo men-
cionado, dichos ingresos han tendido a mantenerse 
constantes aunque sujetos a grandes fluctuaciones 
anuales. 

Son los aportes ordinarios de Ia FF0 los que más 
contribuyen a los ingresos, con una participaciOn que 
oscila alrededor del 40%. El comportamiento de estos 
aportes es precisamente el gran responsable de las 
fluctuaciones observadas. Tales fluctuaciones deben 
estar asociadas a Ia situación de las exportaciones, 
que inciden sobre los recaudos del impuesto ad-valo-
rem transferido al CD, y al comportamiento del precio 
real de yenta de la mezcla desnaturalizada y del sub-
sidio implicito, que afectan las transferencias derivadas 
de las ventas de café para consumo interno. 

Otro componente de las transferencias de Ia FF0, 
es el correspondiente al programa de salud. Como se 
observa en los cuadros mencionados, estos ingresos 
en términos reales, muestran una claratendencia hacia 
su permanente reducción. 

Los aportes oficiales para obras de infraestructura 
y los de electrificación Ilegan a tener en ciertos años 
una gran importancia relativa, lo cual se asocia a los 
convenios que realiza el CD con el departamento o 
con Ia CVC, empresa encargada de la electrificaciOn 
rural del departamento. 

Las Acciones y Gastos del Comité. 

En forma directa, el CD emprende diersas accio-
nes que comprenden los servicios de extension, asis-
tencia y educaciOn técnica a los productores, servicios 
de educaciOn a las familias de los caficultores, apoyo 
a los comités municipales, servicios de diversificaciOn 
de Ia producciOn, apoyo y asistencia alas cooperativas, 
programas de salud, inversiones en distintos campos 
tales como electrificación rural, vIas de comunicaciOn, 
centros de salud, escuelas, unidades de recreación, 
etc. Adicionalmente, a través de estos programas, el 
CD apoya el proceso de financiamiento de las inver-
siones y gastos de Ia prod ucciOn cafetera, de diversi-
ficaciOn y de consumo, vinculando a los caficultores 
con los organismos o lIneas de crédito existentes para 
los caficultores. El financiamiento de estas acciones 
vienen a constituir los gastos del CD. 

Al igual que los ingresos, los gastos reales mani-
fiestan una tendencia hacia su estancamiento some-
tidos también a fluctuaciones anuales. 

Las inversiones en lnfraestructura del Comité. 

Las inversiones en obras de infraestructura del 
CD se constituyen en el principal componente del 
gasto total. Aunque con ciertas fluctuaciones, estas 
Ilegan a representar alrededor del 50% del total de 
los gastos efectuados, y su monto, a precios de 1975, 
gira en torno de los 100 millones de pesos. 

Las inversiones efectuadas por el CD tienen una 
gran significaciOn dentro del proceso de inversiOn p0-
blica del departamento, incluidas dentro de estas las 
inversiones municipales y las departamentales (sin 
considerar las de las empresas municipales y depar-
tamentales), Ilegando a representar en ciertos años 
cerca del 20% de dichas inversiones. Como se observa 
en el cuadro 13 en el perIodo 1970-1985, las inver-
siones del CD superaron las realizadas por los muni-
cipios, excluidas las de Cali, Buenaventura y Yumbo, 
apoyando en forma decisiva el pobre proceso de in-
versiOn municipal. Algo semejante se observa en al-
gunos años al compararlas con las inversiones reali-
zadas por el departamento, de tal forma que en dichos 
años, el proceso de inversiOn pUblica departamental 
fué sustentado fundamentalmente por las inversiones 

22 Sin embargo, a localizaciOn espacial de algunon ingerrios azucareros, distorsiona en 
cierto grado esta apreciaciOn. 810 por el simple hecho de que la Iocalizacidn de estos 
ingenios deterrnjna Is generacidn de elevados valores agregados en determinados mu-
nicipion. Guacari yE] Cerrito especialmente, que no guarda correspondencia con el prado 
de divernificacion de a estructura productiva. 

INV 
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DEPARTAMENTO DEL VALLE 
EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITECAFE-VALLE 

(Milos do oesos do 1 9761 
1970 	9971 	1972 	1873 	1974 	1975 	1976 	1977 	1978 	 1979 	1980 	1981 	 9982 	1983 	1984 	1985 	1966 	1987 

INGRESOS 
APORTE ORDINARIO FEDER. 63525 64433 76506 166493 129812 74985 71270 70626 67839 93166 88461 82858 57512 59115 55697 54193 89036 95541 
APORTES OFIC. OBRAS INFE. 10317 1136 19587 0 0 20305 49363 40132 10650 23670 44785 22705 46376 9 6177 8796 17728 14866 
APORTES ELECTRIFICACION 0 0 0 0 0 0 4327 9093 6882 5810 8342 11344 14105 5906 5610 5771 13410 0 
INGRESOS FINANCIEROS 4750 4592 7787 5593 10248 10183 19537 18180 22219 21025 22547 23793 25408 27648 14830 16894 20886 17126 
- UTIL. FONDO ROTATORIO 0 0 03989 6569 7576 14278 9308 15347 15347 15346 16029 17473 20872 21780 12809 10331 9797 7459 
- DIVID. Y PART. SOCIED. 565 2157 2220 1290 2362 2441 3813 4238 3619 3363 3472 3499 3465 1453 ERR 2434 2632 2821 

OTROS 4185 2435 5567 314 1317 166 1446 4635 3199 2316 3047 2821 1072 4415 2021 4130 8457 6846 
INGRESOS PROD. AGROPEC. 0 0 0 1622 1452 1667 2219 2279 2127 1291 1648 1812 1643 1387 1124 1497 2877 6675 
INGRESOS VARIOS 73991 29444 38693 62018 62270 89527 53959 89527 53959 28089 42421 31496 42925 10459 15272 23732 46097 39959 
- APORTE FONDO ROTATORIO 0 0 0 0 11611 0 16137 12501 0 0 10116 0 0 1354 0 3000 19153 5174 

OTROS INGRESOS VARIOS 73991 29444 38693 62018 50660 2171 79433 77025 53959 28089 32305 31496 42925 9105 15272 20732 26944 34785 
INGRESOS POR SERVICIOS 0 0 0 22656 33365 18029 30680 32051 22038 17242 18618 20384 21242 9675 3599 8636 8224 8057 

SERVICIO 06 ADMON. 0 0 0 10096 16483 7353 13654 14513 11251 7990 8346 8627 9439 4415 1294 3462 4562 4290 
- ARREND. MAO. V EQUIPO 0 0 0 11854 15104 9993 16375 16807 9924 8231 9482 10719 10903 4494 1539 3500 1963 2213 
- OTROS SERVICIOS 0 0 0 723 1778 683 651 731 857 1022 790 1038 900 766 766 1674 1700 1554 

SUBTOTAL 152583 99605 142572 258384 237147 127340 272967 261888 185714 190294 226822 194392 209211 114199 102309 119519 198258 182224 
PRESUPUESTO 06 SALUD 0 0 0 0 0 0 0 15939 22798 12621 9958 9954 7306 5360 3956 2880 2873 2388 
TOTALINGRESOS 152583 99605 142572 258384 237147 127340 272967 277827 208511 202914 236781 204346 216517 119559 106265 112399 201131 184612 

EGRESOS 
ADMON. COMITE OPTAL. 6454 7745 8676 10567 14654 9344 10945 12977 11442 12629 13528 24071 14098 14038 14560 17391 16561 19852 
ADMON. COMITES MPALES. 688 718 985 1057 1472 1059 806 954 967 1068 1317 1274 1358 1331 1223 1265 1138 1185 
SERVICIO DE EXTENSION 16590 19732 18094 18382 20399 14282 12517 10896 9977 10757 10293 10915 10408 10454 9617 9368 10067 10162 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SERVICIO DE DIVERSIFIC. 0 0 0 0 0 0 9253 6058 2880 5431 3840 8876 8289 7969 7802 7272 6130 5266 

NOMINA 0 0 0 0 0 0 9092 2286 2337 2938 3585 3949 3905 4210 4452 4515 3695 2878 
TALLERES RURALES 0 0 0 0 0 0 161 3249 55 1659 4 4243 3391 3062 2347 1886 1369 1342 - AGROINDUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 136 39 217 9 62 89 112 176 103 135 101 

- INDUSTRIA MENOR 0 0 0 0 0 0 0 388 449 617 542 622 904 585 827 768 930 945 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SERVICIO DE EDUCACION 22220 19672 22646 25994 23999 19266 18120 26933 30339 24608 26429 37839 29938 4638 16317 14507 14681 14039 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DEPTO. 06 INGENIERIA 6759 10270 11000 23336 28473 20032 21624 24604 20968 20516 21182 23676 23608 19663 15217 15592 14053 14021 

- ADMON. DE INGENIERIA 6549 7843 6472 10428 13025 8961 8712 11760 10758 11371 11213 13065 12380 12325 10688 9573 8730 8909 

- DEPTO. BULLDOZERS 211 2427 4528 12908 15448 11071 12912 12844 10210 9144 9969 10611 11227 7339 4529 6019 5323 5112 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ELECTRIFICACION RURAL 19 385 576 2985 2698 2691 3539 11237 16349 7883 11059 19049 14339 11238 10160 4711 5140 11504 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OTROS SERV. A LA COMUNID. 0 0 0 3512 2654 6735 0 748 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
COOPERATIVAS 0 0 0 0 0 0 1797 11916 1797 1524 2970 1866 1800 5337 6607 5937 9447 9341 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CENCOA 0 0 0 0 0 0 4175 5324 6502 6833 7224 9794 9348 10110 9929 8698 8284 9290 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUBTOTAL 52729 58521 61978 85832 94348 73407 82616 107875 101208 88755 97287 132433 108801 81020 88082 81985 83067 92271 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OTROS EGRESOS 95442 47385 115431 43065 83032 43923 80952 86702 63255 51732 62226 66278 67196 58573 35055 44984 79043 63844 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL EGRESOS 148171 105906 177409 128897 177380 117330 163568 194577 164463 140487 159514 198711 175996 139593 123137 126969 162109 156115 

FUENTE: COMITECAFE-VALLE, Estados de Presupuesto de Ingresos y Egresos. 
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DEPARTAMENTO DEL VALLE. 
INVERSION EJECUTADA MUNICIPAL V DEPARTAMENTAL. INVERSION DEL DEPTO. A TRAVES DE 

CONVENIO CON EL COMITE DE CAFETEROS DEL VALLE E INVERSION 
DEL COMITECAFE-VALLE EN OBRAS. 

(Miles de pesos corrientes) 

Inversion InversiOn 

Inversion InversiOn Depto. por Comité 

Año Municipal Departamental Convenio en Obras 

1970 - 76312 3916 11505 

1971 15225 99113 - 10394 

1972 23815 83693 9580 17606 

1973 21402 142857 38452 41793 

1974 29432 195640 41156 81531 

1975 54368 232740 79124 50974 

1976 42786 346760 9686 122109 

1977 44633 579927 79434 150674 

1978 46714 614651 39435 165893 

1979 248730 1150426 64469 141365 

1980 101605 1772419 102899 182460 

1981 131909 2570569 268270 296343 

1982 135022 3255863 80905 351963 

1983 133265 2609290 - 240204 

1984 185605 519494 229075 201533 

1985 188986 726720 - 229555 

1986 778039 560956 263225 425158 

1987 1923745 3807498 - 570393 

NOTAS: - En Inversion Municipal se excluyen Cali, B/ventura y Yurnbo. 
- InversiOn ejecutada par el COMITECAFE-VALLE a través de convenios con el Departamento. 
- En Ia InversiOn ejecutada por el COMITECAFE an obras, se incluyen los aportes realizados por el Departamento. 

FUENTE: DANE, Anuario Estadistico. Varios numeros. 
COMITECAFE-VALLE, Dptos. Financiero y de Ingenieria. 
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del CD23. Sin embargo, hay que aclarar que las in-
versiones del CD incluyen los aportes que efectCia el 
departamento a través de convenios. Es decir, se trata 
de una inversiOn conjunta 

24, 

De acuerdo con la distribuciOn de Ia inversiOn por 
sectores, son las inversiones en educación, aulas es-
colares, las que han recibido un mayor apoyo. En 
algunos años, década del setenta, las inversiones en 
vias alcanzaron una elevada participaciOn, para pos-
teriormente reducirse. Las de electrificación también 
tuvieron un gran impulso a finales de los setenta y 
principios de los años 80, red uciéndose posteriormen-
te. En general nose advierte un patrOn ni una tendencia  

definida en cuanto al proceso de asignaciOn de las 
inversiones por sectores. Se desconocen los criterios 
que rigen esta asignaciOn, aunque se sabe que ellas 
responden a las demandas de los comités municipales 
y muy seguramente, al proceso de concertaciOn con 
el departamento en cuanto a Ia definiciOn de priorida-
des de gasto en los convenios celebrados. 

2)  Si dentro de las inversiones del departamento se incluyen las elecutadas por el CD, lo 
cual as muy probable, podria atirmarse que an dichos abos las inversiones del CD tueron 
las Onicas quo realizO el departamento. 

2L  Cuando el departamento no cuenta con tondos para tinanciur el componente de las 
inversiones que le corresponde segUn los convenios, el CD, a través del Banco Catetero, 

financia con prestamos dicho componente. 
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EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 	
EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 

La lncidencia Social de las Inversiones. 

Para Ia estimación del impacta social de las in-
versiones del CD es conveniente examinar las carac-
terIsticas de Ia poblaciOn beneficiada. La primera que 
hay que señalar es que par estar arientadas hacia las 
sectores rurales, las inversiones del CD tienen ya un 
efecto distributivo. En efecto, camo bien se conoce, 
los sectores rurales presentan las más bajos indices 
de calidad de vida y es AN en dande un mayor par-
centaje de la?oblación  sufre de necesidades básicas 
insatisfechas . Además, son estas sectores las que 
menores beneficios reciben del estada en términas de 
las inversiones en abras. En estas circunstancias, las 
inversiones del CD asI coma las realizadas par el 
departamento a través de los canvenios, tienen un 
alta efecto distributiva. Inclusa, puede pensarse que 
estas canvenios fuerzan al departamento a invertir en 
las sectores rurales. 

Acudienda a las indicadares de calidad de vida 
dispanibles, ver cuadra 14, se abserva que dichos 
indicadares se encuentran asaciadas estrechamente 
al parcentaje de pablación rural que posee cada mu-
nicipia. De igual manera, ya que dichos indicadares 
son dependientes en una elevada praparciOn de Ia 
disponibilidad de servicios sociales básicas, Ia densi-
dad pablacional de las municipios aparece coma un 
determinante de las condicianes de calidad de vida 
municipal. 

La anteriar no hace más que expresar coma las 
zonas rurales, par razanes de ecanomIas de aglame-
raciOn, tienden a poseer una cabertura de servicios 
muy reducida. Partanta, a pesar de que las inversiones 
per-capita en servicios sociales sean similares en las 
zonas rurales y urbanas, las rurales tenderán a man-
tener más bajos indices de servicios y, par tanto, de 
calidad de vida. 

En el casa de los municipios del Valle del Cauca, 
excluyenda Ia ciudad de Cali, se encantró, a través 
de un análisis de carte transversal, que Ia pablación 
rural, (participación en Ia pablación total), Ia densidad, 
(habitantes par Km2), y el valor agregado municipal 
per-capita, "exlican" cerca del 74% del indice de ca-
lidad de vida2  

En estas circunstancias, Ia contribuciOn que efec-
tüan las inversiones del CD al Indice de calidad de 
vida a, mejar, a Ia disponibilidad de servicios, debe 
ser medida contralando las anteriares variables. Al 
incorparar Ia variable participación municipal en Ia pro-
ducciOn cafetera del departamento, se encontró que 
existe una contribución pasitiva de esta variable sabre  

el Indice de calidad de vida de los municipios27. Esto 
sugiere que las inversiones realizadas a través del CD 
contribuyen positivamente al acceso de Ia poblaciôn 
a los servicios sociales. Ahora bien, los municipios 
cafeteros tienden a tener elevados parcentajes de po-
blaciOn rural y bajos indices de calidad de vida rela-
tivamente bajos. 

La anterior no significa que las inversiones del CD 
no hayan tenida una incidencia en el mejaramienta de 
las candiciones de vida de Ia pablacion. No hay razón 
para pensar que los municipios cafeteros par ser ca-
feteros posean más altas niveles de vida. Si las in-
versiones püblicas se han sesgado en favor de las 
sectores urbanos, si par las candiciones geagráficas 
de las municipias y el aislamiento de Ia poblacion, 
resulta extremadamente castoso adelantar en Ia zonas 
rurales obras de infraestructura social, Ia que se está 
demostrando es coma las inversiones del CD, al estar 
arientadas hacia los sectores rurales, han lograda me-
jarar las candiciones de vida de Ia pablaciOn a pesar 
de las candiciones adversas de su IacalizaciOn. 

Una farma alternativa de abservar esta situación 
es a través del impacta que produce Ia cabertura de 
servicios dentro de las areas rurales. Al incarparar 
dentro de los determinantes del Indice de calidad de 
vida Ia variable "viviendas rurales con tados los ser-
vicios", el grado de "explicación" de la calidad de vida 
se incrementa sustancialmente, Ilegando casi al 
90%28. Es decir, el indice de calidad de vida es bas-
tante sensible al grada de cobertura de los servicios 
pOblicas básicas en las zonas rurales. En Ia medida 
que las inversiones del CD están en una elevada 
praparciOn arientados hacia Ia satisfacciOn de nece-
sidades de servicios en las areas rurales, acueductos, 
alcantarillados, electrificaciOn, se deduce de inmediato 
el gran impacto que sabre las candicianes do calidad 
de vida poseen estas inversiones. 

Ver DANE. Magnitud de la psbreza'. Bolelin mensual. Jun10 de 1987 

° La regresidn estimada fue: 

CV= 76.457 - 0.2515 PORU - 3.699 Dens + 0.0364 VAMPC 

	

(18,25) 	(-5.19) 	(2.906) 	(2.3539) 
P2 = 0.74DW = 2.33 
Siendo: CV= Indice de calidad de vida; PORU= porcentaje de pnhlaciorr ioral; Dnn. 
densidad; VAMPC- Valor agregado municipal per-capita. Todos los cnoticieritos son 
significativos. 

20 
 La regresrón con esta nueva variable arrojO los siguientes resultados 

CV= 75.22 -0.2599 PORU 1 3.494 Dens e 0.0414 VAMPC + 0.4919 PCF 

	

(18.038) 	(-5.4475) 	(2.791) 	(2.682) 	(1.6122; 
R2 + 0.76 DW = 2.38 
PCF= participacidn municipal en Ia produccióro cafetera departamental 

28  La regresiOn tue a siguiente; 

CV= 74.107 - 0.2812 PORU + 3.559 Dens + 0.0172 VAMPC " 0.2662 USE 

	

(26.311) 	-8.61 74) 	41 89) 	(1.61 ((6.7723) 
P2=0.89DW= 2.44 
O'SE = Viviendas rurales con todos Jesse p ides. 

INDICADOF 

indice de 

calidad 

Municipio 
	

de Vida 

(1985) 

ALCALA 
	

71.2 
AN DALUC IA 
	

72.5 
ANSERMANUEVO 
	

65.1 
ARG ELlA 
	

69.0 
BOLIVAR 
	

59-9 
BNENTURA 
	

69.2 
BUGA 
	

88.2 
BUGALAGRANDE 
	

73.8 
CAICE DON IA 
	

85.3 
CALl 
	

90.9 
CALIMA 
	

69.8 
CANDELARIA 
	

74-3 
CARTAGO 
	

92.3 
DAGUA 
	

61.7 
EL AGUILA 
	

66.1 
EL CAIRO 
	

63.0 
EL CERRITO 
	

85.0 
EL DOVIO 
	

62.1 
FLORIDA 
	

84.9 
GIN EBRA 
	

68.9 
GUACARI 
	

77-5 
JAMUNDI 
	

64.2 
LA CUMBRE 
	

642 
LA UNION 
	

727 
LA VICTORIA 
	

73.7 
OBANDO 
	

67.9 
PALM IRA 
	

86.7 
PRAD ERA 
	

77.1 
RESTREPO 
	

69.3 
RIOFRIO 
	

62.5 
ROLDAN I LLO 
	

76.0 
SAN PEDRO 
	

63.5 
SEVI LLA 
	

82.5 
TORO 
	

68.2 
TRUJILLO 
	

66.6 
TULUA 
	

87.7 
ULLOA 
	

72.8 
VERSALLES 
	

65.7 
VIJES 
	

57.9 
YOT000 
	

61.2 
YUMBO 
	

75.8 
ZARZAL 
	

88.3 

FUENTE B C.H , Informacion Municipal 
DANE. Coons 1985. 

CdJci;Jps 	CIDSE. 
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calidad de vida de los municipios27. Esto 
as inversiones realizadas a través del CD 
positivamente al acceso de Ia poblacion 

cios sociales. Ahora bien, los municipios 
enden a tener elevados porcentajes de p0-
at y bajos indices de calidad de vida rela-
Jajos. 

srior no significa que las inversiones del CD 
?nido una incidencia en el mejoramjento de 
)nes de vida de la poblaciOn. No hay razOn 
r que los municipios cafeteros por ser ca-
ean más altos niveles de vida. Si las in-
)Ubticas se han sesgado en favor de los 
banos, si por las condiciones geográficas 
icipios y el aislamiento de Ia población, 

3madamente costoso adelantar en Ia zonas 
is de infraestructura social, lo que se está 

es cOmo las inversiones del CD, al estar 
.cia los sectores rurales, han logrado me-
"liciones de vida de Ia población a pesar 
iones adversas de su localizaciOn. 

iia alternativa de observar esta situación 
del impacto que produce Ia cobertura de 
3ntro de las areas rurales. Al incorporar 
s determinantes del Indice de calidad de 
ible "viviendas rurales con todos los ser-
ado de "explicación" de Ia calidad de vida 
nta sustancialmente, liegando casi al 
lecir, el Indice de calidad de vida es bas-
te al grado de cobertura de los servicios 
sicos en las zonas rurales. En Ia medida 
rsiones del CD están en una elevada 

irientados hacia la satisfaccibn de nece-
ervicios en las areas rurales, acueductos, 
)S, eiectrificación, se deduce de inmediato 
cto que sobre las condiciones de calidad 
en estas inversiones. 

ud de Ia pobreza", Bolelin miensual, junto de 1987. 

cdv Sue' 

5 POND + 3699 Dens + 0.0364 VAMPC 
(-5.12) 	(2.906) 	(2.3539) 

de calidad de vida; P080 -= porcentaje de pobluciOrc rural, Dens. 
Valor agregado municipal per-capita. Todos los coeficientes son 

Sc nseva variable arroja los siguientes resullados: 

1 
080 + 3.494 Dens -c 0.0414 VAMPC H- 0.4919 PCF 

(-5.4475) 	(2.791) 	(2682) 	(1.6122) 

nunicipal usia produccion caletera departamenlal 

iguievle 

ORU - 3.559 Dens . 0.0172VAMPC -c- 0.2862VSE 
.6174) 	(4.189) 	(1 61 ((6.7723) 

DEPARTAMENTO DEL VALLE. 
INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA POR MUNICIPIO. 1985 

Viviendas 
todos los Porcentaje Porcentaje Defunciones/ 

Indice de Indice de Serv. en de PoblaciOn Densidad de Nacimientos 

Calidad Servicios Area Rural Alfabetismo Rural Población (Menores 1 ano) 

Municiplo de Vida Püblicos (%) (%) (%) (Hab./Km.) (por mu) 

(1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) (1985) 

ALCALA 71.2 78.2 17.7 73.0 49.7 253 75.6 

ANDALUCIA 72.5 73.5 7.6 80.8 34.4 122 69.4 

ANSERMANUEVO 65.1 65.0 21.7 74.1 59.1 60 169.9 

ARGELIA 69.0 68.7 19.4 73.5 61.4 110 440.0 

BOLIVAR 59.9 58.9 29.6 71.6 81.6 24 30.0 

BNENTURA 69.2 63.2 1.7 73.7 17.3 37 27.6 

BUGA 88.2 89.4 12.4 86.8 12.6 134 30.9 

BUGALAGRANDE 73.8 72.2 28.4 80.9 61.1 62 31.3 

CAICEDONIA 85.3 91.6 32.2 82.8 27.0 221 45.4 

CALl 90.9 92.4 - 89.1 2.0 3153 29.1 

CALIMA 69.8 69.4 19.1 71.6 48.7 14 28.7 

CANDELARIA 74.3 71.7 24.1 81.0 67.9 190 46.7 

CARTAGO 92.3 95.0 15.1 84.3 5.5 474 52.4 

DAGUA 61.7 59.1 24.2 74.7 76.3 40 19.3 

EL AGUILA 66.1 68.9 25.9 70.2 79.0 60 50.8 

EL CAIRO 63.0 58.7 17.2 76.8 70.3 48 186.0 

EL CERRITO 85.0 88.2 54.7 82.8 41.5 113 37.0 

EL DOVIO 62.1 59.8 13.5 77.5 64.2 49 73.8 

FLORIDA 84.9 89.2 35.6 82.0 30.1 131 38.9 

GINEBRA 68.9 64.6 25.7 80.8 62.7 64 27.0 

GUACARI 77.5 80.6 28.0 80.8 49.3 185 71.4 

JAMUNDI 64.2 61.8 17.1 80.7 48.3 89 23.0 

LA CUMBRE 64.2 61.5 17.7 75.4 81.2 81 0.0 

LA UNION 72.7 72.4 5.5 86.2 32.2 213 43.5 

LA VICTORIA 73.7 73.4 21.2 82.6 42.7 75 97.7 

OBANDO 67.9 69.3 22.7 78.9 47.6 85 83.3 

PALMIRA 86.7 85.4 24.9 87.7 18.5 258 35.7 

PRADERA 77.1 79.2 12.4 79.9 20.7 119 77.1 

RESTREPO 69.3 70.5 11.7 77.9 56.1 61 7.2 

RIOFRIO 62.5 59.9 30.2 79.3 77.7 57 104.7 

ROLDANILLO 76.0 75.7 5.6 86.1 48.1 175 29.7 

SAN PEDRO 63.5 60.6 11.0 79.7 70.4 72 52.2 

SEVILLA 82.5 88.2 45.0 80.6 38.1 98 21.0 

TORO 68.2 70.8 12.3 77.8 46.4 90 83.3 

TRUJILLO 66.6 67.2 24.5 75.7 65.7 96 107.9 

TULUA 87.7 90.1 22.4 85.1 18.2 184 33.9 

ULLOA 72.8 77.5 44.1 75.0 65.2 158 116.7 

VERSALLES 65.7 63.8 20.8 72.4 64.2 28 123.6 

VIJES 57.9 56.2 10.5 76.8 57.9 83 15.9 

YOTOCO 61.2 60.1 15.0 72.1 62.4 39 24.8 

YUMBO 75.8 74.6 3.4 86.2 13.5 266 
ZARZAL 88.3 93.7 64.1 84.3 32.0 105 

FUENTC B.C.H , lnformación Municipal 
DANE, Censo 1985. 

Calculos 	CIDSE. 

es con todos los servicios, 



EL CAFE EN EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA 
	

CIDSE 

Considerando tan solo las inversiones en acue-
ductos realizadas por el CD, se observa que estas 
han logrado ampliar significativamente Ia disponibili-
dad de este servicio en los municipios cafeteros. Pero 
también se observa que las inversiones del CD en 
este tipo de servicio sustituye Ia de las inversiones 
departamentales. De hecho, en los municipios cafe-
teros Ia disponibilidad de acueductos sobreviene en 
su mayor proporciOn de las inversiones del CD. Esto 
sugiere que los municipios cafeteros no tienden a 
concentrar Ia inversiOn en servicios sociales, sino que, 
por el contrario, los recursos adicionales que se asig-
nan a través del CD sirven para liberar recursos y 
asignarlos a otros municipios. 




