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EVOLUCION DE LA PRODUCCION, EL 
VALOR AGREGADO V EL EMPLEO EN LA 
CAFICULTURA ANTIOQUENA 

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOSI 

El primer cultivador de café con fines comerciales en 
Antioquia tue José Maria Jaramillo, quien sembró 2.000 
cafetos en 1861, en su finca El Tablazo de Rionegro, pe-
ro la plantaciOn fracasO por razones de clima. Mucho an-
tes, en 1830, Tyrrel Moere estableció una plantación de 
café y caña en el municiplo de Valdivia, que no prospero. 

\ La mejora en el sistema de transportes y el alza en el 
precio externo estimularon el cultivo de café en Colom-
bia, que registró un alza en sus exportaciones de 100.000 
sacos en 1870 a 172.420 en 1874; en 1875 Antioquia 
solo exportaba 1400 sacos, pues elgruesodelaproduc-
ción se concentraba en los Santanderes Norte y Sur. Sin 
embargo, Antioquia no tue insensible a las buenas cir-
cunstancias, pués en 1873, Cisneros informaba de Ia  

existencia de 328.000 cafetos que cubrIan 328 hectáreas. 
Posteriormente, las asociaciones agrIcolas de Antioquia 
afirmaban en 1880 que desde el informe de Cisneros 
habian entrado en producción un millón de cafetos más, 
sembrados entre 1873 y 1876. If 

La reducción de los precios del café en el periodo 
1880-1887 estancO Ia caficultura antioquena hasta fines 
de Ia década, ya que en 1892 solo habIa 1437.600 
cafetos productivos, con una producción de 9.470 sacos 
de 60 kilos. Pero, las plantaciones se habian desplazado 
a las tierras más fèrtiles de Fredonia (37.8%) y suroeste 
lejano (17.4%). 

El café se expandió intensamente en los años 1 886-
1896, como respuesta a Ia fuerte alza en el precio 
externo del grano. 

1  Esta pane se basa pnincipalmente en Mariano Arango Restrepo. 17. "El desarrollo de Ia Agricultura" en "La histonia de Antioquia" 
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Miguel Urrutiay Darlo Bustamante atribuyen el papel 
protagánico en lo sucedido al papel moneda, esta-
blecido durante Ia regeneración. Pero, Marco Palacio, 
basado en los datos de Ia hacienda Santa Barbara, en 
Cundinamarca, muestra que on el perIodo 1880-1899 
los salarios y costos reales de café fueron relativamente 
altos, excepto en Ia epoca de 1888 a 1893 de buenos 
precios externos. Concluye: 

"En conclusion, Ia tesis de Urrutia y Bustamante no 
tiene piso vàlido y tiene una válidez parcial y restringida 
a solo cinco años del perIodo, quinquenio que coincide 
con altos precios I nternacionales.. 

Transcurrió algün tiempo entre el aiza de precios en 
1887y el aumento masivo de las siembras en el pais: las 
exportaciones pasaron de 110.886 sacos en 1887 a 
337.726 en 1894 y 531.437 en 1898 cuando todos los 
cafetos entraron en producción. Los antioqueños res-
pondieron con algtin retraso, pues el nümero de arbus-
tos productivos en 1892 era similaral de 1880; pero, en 
los años 1890-1895 se sembraron los cafetos que multi-
plicarian las exportaciones antioquenas por 16.7, de 
9470 sacos en 1892 a 159.000 en 1904. 

La producción se basaba principalmente en grandes 
haciendas, que funcionaron con peones asalariados 
hasta Ia Guerra de los Mil DIas y con agregados después 
del conflicto, para resolver Ia escasez de trabajadores. 

El café se precipitó a 7 centavos de dOlar Ia libra en 
1900, al tiempo que el gobierno estableció un impuesto 
de 10 pesos oro por 125 kilos de café o el 20% ad-valo-
rem. Sin embargo, los cafetos sembrados en 1890-1895 
entrarian a produciren los años siguientes, hasta un ma-
ximode 159.000 sacos exportados en 1904. Los Unicos 
factores favorables fueron Ia répida devaluación del 
cambio entre 1899 y 1903 y Ia reducción de los fletes del 
ferrocarril de Antioquia. Pero, Ia prohibición de las nuevas 
emisiones por Ia Ley 33 de 1903 abatió Ia rentabilidad de 
las haciendas, muchas de las cuales fueron abandona-
das en 1905-1911; en consecuencia, las exportaciones 
antioquenas cayeron a 63.000 sacos en 1905. 

Insensiblemente Ia caticultura antioquena se demo-
cratizaba desde los años noventa hasta 1910, pese al 
deterioro de los precios externos: los pequenos y media-
nos colonos del suroeste lejano y del sur de Antioquia 
necesitaban un producto comercial que les permitiera 
romper Ia economla cerrda de Ia colonización, y ese 
producto fué el café. Este cambio se observa en el cre-
cimiento muy inferior de Ia zona de hacienda de Fre-
donia, cuyos cafetos aumentaron al 10.7% anual en 
1892-1922,frenteal 14.3%delsuroeste lejanoy all5.8% 
del sur, caracterizados por pequena y mediana propiedad. 

El avance del café en zonas de pequena y mediana 
propiedad permitiO recuperar las exportaciones depar-
tamentales de 63.000 sacos en 1905 a un promedio de 
104.000 on 1907-1911. 

La baja en los precios del café Ilevo a los principales 
estados cafeteros del Brasil a firmar el acuerdo de 
Taubaté, tendiente a regular Ia oferta del café: acordaron 
establecer un precho mInimo de yenta en Brasil, limitar 
las exportaciones de inferior calidad, gravar con un 
impuesto las exportaciones y hacer propaganda en los 
paises consumidores. Esto detuvo Ia caida de los pre-
cios. Una de las bases del exito tue Ia prohibición de las 
siembras en Sao Paulo desde 1902 hasta 1912. Hacia 
1910 empieza Ia fase descendente del ciclo cafetero, 
que unida a Ia regulación de Ia oferta por Brasil inaugura 
un largo periodo de buenos precios del café. Este pals 
adelantó programas de valorización cafetera en 1917 y 
1921 y el gobierno federal del Brasil expidiO Ia Ley de De-
fensa del Café de 1922. La mejora de los precios 
externos del grano permitio restabecer las haciendas 
cafeteras de Ia region de Fredonia y dió un poderoso 
impulso a Ia pequena y mediana propiedad cafetera: las 
exportaciones antioquenas Ilegaron a 149.000 sacos en 
1912 y a 364.000 en 1922, en que se alcanzó una 
producciOn de 388.800 sacos. 

La emigración de trabajadores de las haciendas de 
Fredonia a las zonas de colonizaciOn, a las obras pübli-
cas y a Ia industria manufacturera explica el practico 
estancamiento de los cafetos en producciOn en esta 
regiOn, que solo aumentaron de 14.399.000 en 1922 a 
15.827.000 en 1931, mientras el Departamento pasO de 
50.851.000 a 85.157.000 en esos años (alza del 67.5%). 

Los cafetales pequenos, menores de 12 hectáreas, 
representaban el 95.2% y aportaban el 57.1% de Ia 
producción antioquena en 1923, los medianos, de 12 a 
35 hectáreas, eran el 3.7% de las fincas y producian el 
23%, y los grandes, mayores de 35 hectáreas, eran el 
1.1% y aportaban el 19.6%. Diez años después, en 
1932, los pequenos caficultores conservaban su partici-
pación en Ia producciOn y los medianos elevaron Ia suya 
del 23% al 26% a costo de los grandes, que bajaron del 
19.6a1 17.3%. 

Nieto Arteta tue quizá el primero en señalar, en 1948, 
el papel de primer órden del café en el desarrollo 
econOmico colombiano: Ia integración vial, Ia estabili-
zaciOn en Ia navegacion por el rio Magdalena, pero, 
sobre todo, Ia creaciOn del mercado para Ia industria 
manufacturera. 

Pose a Ia antigua tradiciOn artesanal del oriente 
colombiano y Ia más temprana apariciOn de Ia caficultura 
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2 Aristizabal y compania, por ejmpIo. 
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alil, Ia industria fabril se desarrolló primero en el occi-
dente, particularmente en Antioquia. Esto se ha expli-
cado por Ia mayor concentraciOn del ingreso en los 
hacendados del oriente, que consumia su renta princi-
palmente en articulos de lujo y en viajes, mientras en 
Antioquia y Caldas Ia mayor parte del ingreso lo tenlan 
pequeños propietarios, que constituian una buena 
demanda de productos industriales. 

Pero Marco Palacios señala que los caficultores 
tenlan un reducido ingreso per capita como para repre-
sentar un buen mercado para Ia industria manufacture-
ra; en efocto, su ingreso per capita era entre un 20% y un 
33% del promedio nacional. 

J.A. Bejarano acierta al concebir Ia ampUación del 
mercado interno no por los caficultores y peones, sino 
principalmente por los comerciantes, trilladores, trans-
portadores, estibadores portuarios, Federación Nacional 
de Cafeteros y otros agentes urbanos. 

La genesis de Ia industria manufacturera parece 
depender más bien defactores estructurales: de un lado, 
Ia generación de una fuerza de trabajo desposeida de 
medics de producción y libre para vender su fuerza de 
trabajo; de otra parte, de Ia acumulación de capital dine-
ro y experiencia empresarial en una clase social restrin-
gida, y en tercer lugar, de Ia formación de un mercado 
interno urbano airededor del café. Lo primero fue conse-
cuencia de Ia concentración de la propiedad territorial y 
a liberaciOn de las restricciones a Ia movilidad de Ia 
fuerza de trabajo. Lo segundo se relaciona con Ia con-
centraciOn del comercio cafetero de los pequenos y me-
dianos propietarios y de las haciendas más pequenas 
por comerciantes de café y el mantenimiento de su mo-
nopolio comercial a través de Ia trilla industrial del grano. 

La propiedad territorial estaba muy concentrada por 
fuera de la zona cafetera y considerablemente en ésta, 
aunque Ia producciOn cafetera estaba distribuida asi: por 
ejemplo, mientras Ia finca cafetera media en Antioquia 
tenha 26.3 hectéreas en 1955/56, el cafetal promedio era 
solo de 3.5 hectáreas. A consecuencia de esto se 
desarrolló una capa de trabajadores desposeidos, que 
en 1912 estaban representados por 38.700 jornaleros y 
169.300 sirvientes. En cambio, Ia cosecha cafetera re-
queria estacionalmente solo 17.100 trabajadores pués 
era recogida principalmente por las familias productoras 
del grano y los agregados de las haciendas. Contrasta lo 
anterior con Ia oferta completamento insuficiente do jor-
naleros y sirvientes para la cosecha cafetera en Cundi-
namarca, los Santanderes, Tolima y Valle. El avance de 
a industria manufacturera antioquena, Ia construcción, 

2 Aristizabal y compañia, per ejémplo. 

el comercio y los sorvicios cambió Ia estructura de Ia 
poblaciOn trabajadora del Departamento en los siguien-
tes 26 años, pues en 1938 se registraban 45.400 obreros 
asalariados, 122.400 peones agricolas y solo 25.100 
sirvientes. 

A lo anterior debe agregarse que antioqula fue una 
de las primeras rogiones donde se eliminaron las restric-
ciones a Ia movilidad de Ia fuerza de trabajo, como nos 
dice Alejandro Lopez de Ia eliminaciOn del peonaje por 
deudas. 

En cuanto al comercio y a Ia trilla de café, en An-
tioquia solo las .haciendas més grandes trillaban su café, 
lo que era comUn en Cundinamarca y Tolima, donde los 
hacendados atondian con trabajo servil sus modernos 
beneficiaderos y trilladoras. En los Santanderes era 
usual que los aparceros pilaran el café de las haciendas 
en pilones o que los productores que no lo pilaban con-
trataran Ia trilla en poquonos establecimiontos arte-
sanales, que usaban retrillas movidas por caballos. En 
Antioquia, en cambio, surgiO una clase comercial inde-
pendiente que usaba sus trilladoras como engranaje 
central de su negocio frente a los pequenos y medianos 
productores y las haciendas de menor tamaño. Por lo 
domes las haciendas hablan perdido importancia ysolo 
aportaban el 19.6% de Ia produccion en 1922. Las 
trilladoras de café eran muy importantes en los estable-
cimientos fabriles antioquenos, asi, el 61.2% de los 
obreros ocupados en Ia industria fabril de Medellin en 
1921 pertenecian alas trilladoras de café, y respecto al 
Valle de Aburrá el 32% en 1923. 

Ahora bien, ,por qué los departamentos que integran 
el antiguo Caldas no son lideres en Ia industria fabril, 
habida cuenta de que su producciOn cafetera duplicaba 
Ia de Antioquia en 1932 y su estructura de Ia propiedad 
era més democrática? Lo más importante es que Ia 
consolidaciOn de Ia caficultura caldense es un fenOmeno 
principalmente de los años veinto, posterior, por lo tanto, 
a Ia crisis mundial de 1920-1921 en que Ia mayoria del 
comercio cafeterocolombiano pasO a manes extranjeras; 
por lo general, los comerciantes caldenses eran testafe-
rros del capital oxtranjero, que se escondia en nombres 
tan castizos como el de CompanIa Cafetera de Mani-
zales". De otra parte, el veloz crecimiento de Ia produc-
don cafetera caldense demandO Ia mayor parte del 
trabajo libre disponible, del que no pudo disponer su 
potencial industria fabril, pues además, Ia intensa cam-
pana de obras pOblicas de 1924-1929 agotó sus Oltimas 
reservas de fuerza de trabajo. Finalmente, una parte 
considerable del café del norte de Caldas (Aguadas, 
Neira, Aranzazu) era comercializados por antioqueños 
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como café Medellin, y un porcentaje apreciable del café 
del Quindlo era comercializado por valiecaucanos2. 

La industria cafetera que habia sentado las condi-
ciones de surgimiento de Ia industria fabril (Ia fuerza de 
trabajo libre, el capital comercial experimentado en Ia 
trilla y el mercado urbano producido por el café) propor-
ciono tam bién las coyunturas para el cambio del corner-
do ala manufactura: en un primer momento, se presenta 
el movimiento industrialista promovido por Rafael Reyes 
en 1904-1909, que se materializa principalmente en el 
mayor gravamen del producto terminado que Ia materia 
prima; éste es el fenOmeno politico. En lo económico, el 
precio del café cayó verticalmente desde 1896 y los 
costos laborales se elevaron considerablemente desde 
1900 por Ia escasez de fuerza de trabajo derivada de Ia 
Guerra de los Mil dias, abatiendo Ia rentabilidad de Ia 
caficultura. Hasta 1903 ésto se pudo mitigar par Ia rápida 
devaluación de Ia tasa de cambio; pero Ia Ley 33 de este 
año estabilizó Ia moneda, impidiendo bajas al salario 
real que mantenlan Ia rentabilidad cafetera. Entonces, 
las exportaciones cayeron en un 60.5% a partir de 1904, 
lo que llevó capital de Ia trilla de café y de algunas 
haciendas (Ospinas y Vásquez, por ejemplo) ala indus-
triafabril; las más notables iniciativas industriales de esa 
época son: Ia "Industria de Tejidos do Bello" en 1905 y 
"Coltejer" en 1907. En Cundinamarca y los Santanderes 
no se presentO algo similar porque Ia Guerra habia 
destruIdo fisicamente las haciendas: en el primero, 
Viotá, su principal zona cafetera, sufrió varios años de 
guerra de guerrillas, y en los Santanderes se registraron 
combates regulares en los cafetales, asi como saqueos 
de los mismos por los ejercitos contendientes. 

El otro momento importante es Ia crisis mundial de 
1920-1921, que produjo, a partir de entonces, el despla-
zamiento del capital nacional por el capital extranjero en 
las exportaciones y trilla de café. Estos comerciantes 
trasladaron sus capitales a Ia industria fabril, animados 
por Ia inflación producida por las obras péblicas desde 
1924. La Cepal, en su estudio sobre Colombia, registra 
una febril actividad de inversion industrial en 1925-1929, 
aunque un modesto crecimiemto de Ia producción, que 
proporcionaria una parte considerable de Ia capacidad 
de producción para Ia gran expansion posterior a 1932. 
El movimiento fue mayor en Antioquia que en Cundina-
marca, debido a que en el primero era más democrática 
Ia producción cafetera y más desligado el capital comer-
cial de relaciones serviles, pués, mientras las haciendas 
cundinamarquesas funcionaban principalmente con 
arrendatarios semisiervos las antioquenas lo hacIan con 
agregados, que más bien eran peones con parcela. 

Las mejoras del sistema vial y las condiciones más 
favorables ofrecidas por el capital extranjero a los cafi- 

cultores, derivados de Ia más rápida rotación del capital 
comercial y Ia modernizaciOn de las trilladoras de café, 
permitieron un rápido crecimiento de Ia caficultura colom-
biana en Ia década de los veinte. Las condiciones se 
empiezan a deteriorar con Ia elevadisirna cosecha bra-
sileña de 1928, que reventO los controles de las autori-
dades del Brasil y el precio externo empezO a declinar. 
Esto se agudizó con Ia crisis mundial de 1929, que do-
primiO los precios del grano hasta 1941. Pero, los precios 
declinaron lentamente hasta 1932, a causa de las des-
trucciones masivas del Brasil. Al mismo tiempo, Ia mayor 
reducciOn de los alimentos permitiO reducir los jornales 
norninales, compensando a los caficultores. Cuando el 
precio externo Ilega al fondo en 1932, el gobierno con-
cede a los caficultores una prima de 10%, y posterior-
mente devalUa Ia moneda: Ia tasa de cambio pasa de 
1.03 pesos en 1932 a 1.75 en 1934, tasa que se con-
serva hasta 1947. 

La industria fabril sufre grandes dificultades entre 
1929 y 1932, pero, a partir de este año su producciOn 
avanza a un 11% anual en términos reales, hasta 1940. 
En esto influyeron el arancel proteccionista de 1931; Ia 
fuerte devaluación del peso, que permitio a Ia vez 
restablecer el mercado cafetero y minero y encarecer las 
impartaciones y los moderados salarios, permitido por el 
baja precio de los alimentos. La caficultura antioquena, 
en cambio, acusa las dificultades, y solo crece al 1 .8% 
anual, de 617.400 sacos en 1932 a 661.700 en 1936. La 
devaluación del peso en 1934, Ia mejora de Ia produc-
tividad de Ia caficultura antioquena, que se dosplazO a 
las mejores tierras, y el alza del precio externo durante 
Ia Segunda Guerra Mundial, aceleran el crecimiento de 
Ia producciOn cafetera antioquena al 3,6% anual, hasta 
887.000 sacos en 1944/45. Las dificultades de importa-
ciOn reducen el crecimiento de Ia producciOn fabril al 4% 
anual durante el perlodo de Ia guerra; pero, pese a todo, 
Ia economia antioquena ha cam biado sustancialmente 
durante esos años: mientras Ia industria fabril crece un 
180% entre 1932 y 1945, Ia producción cafetera Ia hace 
en un 43.8%. 

El precio externo en dólares corrientes se elevO de un 
indice de 118.4 en 1945 a 398 en 1952 por Ia reducción 
de Ia producción exportable y las existencias brasilenas 
y Ia recuperación del mercado europea. El precio interno 
real aumenta de 96.2 en un año a 276.1 en el otro, 
mientras el Jamal agrIcola real pasa de un indice de 80.0 
a 144.4, çnejorando Ia rentabilidad. La producciOn ca-
fetera antioquena responde a lo anterior, y llega a 
1.268.466 sacos en 1952, un 43.0% más que en 1944/ 
45. Va en ese momento se califica a MedeliIn como Ia 
ciudad industrial de Colombia, pues Ia industria fabril 
antioquena se ha multiplicado por 5.28 desde 1932,  

mientras su caficultura solo ha crecido en un 
efecto de Ia industrializaciOn se desarroIIaroi 
canstrucción, el comercio y los servicios I 
electricidad y acueclucto: Ia economia anti 
volviO predominantemente urbana. La violer 
cantrajo Ia producción cafetera a 997.95 
1954, peso a que el precio interno real presen 
de 327 frente a 144 el jornal real. 

El alza en los precios externos del café el 
1956 estimularon las siembras, pero éstas SE 
a menudo en zonas marginales. Al mismo 
fomentó una excesiva fragmentaciOn de Ia 
cafetera: asI, las fincas con menos de 2.5 he 
cafetal pasaron de 24.434 en 1932 a 106.56 
las do 2.5-10 hectáreas crecieron de 3531 a 
de 10-30 hectáreas en café de 518 a 1.503 y 
de 30 hectáreas de 106 a 137. Y, en terco 
precios altos producen el envejecimiento de,'  
que segUn don Manual Mejia no era rarc 
plantaciones de 46 y 50 años que urgian ser 
En tales condiciones, no extraña que en 1 
alcanzara los 1.25 millones de sacos, nivel Ii 
inferior a 1952. 

El derrumbe de los precios extemnas de 1 
y su baja nivel hasta 1969, el gravamen im 
diferencial cafetero y Ia retención cafetera d 
el precio interno real en el perIodo 1958-196 
que el rendimiento par hectáreas cayó de 58 
hectárea en 1955/56 a 46.4 en 1970, cont 
ingreso de los caficultores. El minufundio 
resistió estas duras condiciones y se disolv 
parición o por concentración en fincas mAs 
fincas hasta 2.5 hectáreas decafetal pasara 
en 1952 a 16.466 en 1976, mientras la 
hectáreasdo 1.503a11.728yIasdemásde3 
do 137 a 13.311. La industria cafetera antio. 
de muy democrética hasta los cincuenta 
conceritrada en los setenta; en efecto, en 197 
taciones mayores de 20 hectáreas concE-
70.8% de Ia producción y las menores de es 
29.2%. Par el lade politico, Ia Ley 135 de 
reforma agraria y lade 1968 sabre aparcerc 
varias haciendas medianas y grandes. El ( 
circunstancias antes descrito abatió Ia pro 
tioqueñadecaféa 1.135.504 sacos en 196 
del nivel alcanzado en 1952. 

Cantidad bastante signiicativa, respecto a 385.145 
AJ  respecto puede consultarse: M. Arango y Jorge 

Electo de la Industria Catetera y de Ia FederaciOri da- 

-- 	 -.- 	-.. 	 . 	 I 	I 	•ii. I 	 . I 
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derivados de Ia más rápida rotaciOn del capital 
al y Ia modernización de las trilladoras de café, 
-on un rápido crecimiento de Ia caficultura colom-
1 Ia década de los veinte. Las condiciones se 
n a deteriorar con Ia elevadisima cosecha bra-
1928, que reventO los controles de las autori-
1 Brasil y el precio externo empezó a declinar. 

agudizo con Ia crisis mundial de 1929, que de-
a precios del grano hasta 1941. Pero, los precios 
)n lentamente hasta 1932, a causa de las des-
s masivas del Brasil. Al mismo tiempo, Ia mayor 

n de los alimentos permitió reducir los jornales 
?s, compensando a los caficultores. Cuando el 
terno Ilega al fondo en 1932, el gobierno con-
s caficultores una prima de 10%, y posterior-
vak'ia Ia moneda: Ia tasa de cambio pasa de 

en 1932 a 1.75 en 1934, tasa que se con-
ta 1947. 

-ustria fabril sufre grandes dificultades entre 
932, pero, a partir de este año su producciOn 
un 11% anualen términos reales, hasta 1940. 

.nfluyeron el arancel proteccionista de 1931; Ia 
3valuaci6n del peso, que permitio a Ia vez 
erel mercado cafetero y minero y encarecer las 
'iones y los moderados salarios, permitido por el 
io de los alimentos. La caficultura antioquena, 

acusa las dificultades, y solo crece al 1.8% 
617.400 sacos en 1932 a 661.700 en 1936. La 
ón del peso en 1934, Ia mejora de Ia produc- 
Ia caficultura antioquena, que se desplazó a 

tierras, y el alza del precio externo durante 
da Guerra Mundial, aceleran el crecimiento de 
.ciOn cafetera antioquena al 3,6% anual, hasta 
sacos en 1944/45. Las dificultades de importa-
cen el crecirniento de Ia producción fabril al 4% 
ante el periodo de Ia guerra; pero, pose a todo, 
ia antioquena ha cambiado sustancialmente 

esos anos: mientras Ia industria fabril crece un 
tre 1932 y 1945, Ia producción cafetera lo hace 

cio externo en dólares corrientes se elevó de un 
118.4 en 1945 a 398 en 1952 por Ia reducción 
ucción exportable y las existencias brasileñas 
eración del mercado europeo. El precio interno 
enta de 96.2 en un año a 276.1 en el otro, 
el jornal agricola real pasa de un indice de 80.0 
r)iejorando Ia rentabilidad. La producciOn ca-
ttioqueña responde a lo anterior, y Ilega a 
S sacos en 1952, un 43.0% más que en 1944/ 

ese momento se califica a Medellin como Ia 
dustrial do Colombia, pues Ia industria fabril 
a se ha multiplicado por 5.28 desdo 1932, 

mientras su caficultura solo ha crecido en un 91 .7%. Por 
efecto de Ia industrialización se desarrollaron también Ia 
construcción, el comercio y los servicios básicos de 
electricidad y acueducto: Ia economla antioquena se 
volvió predominantemente urbana. La violencia politica 
contrajo Ia producción cafetera a 997.950 sacos en 
1954, pese a que el precio interno real presenta un Indice 
de 327 frente a 144 el jornal real. 

El alza en los precios externos del café entre 1945 y 
1956 estimularon las siembras, pero éstas se realizaron 
a menudo en zonas marginales. Al mismo tiempo, se 
fomentó una excesiva fragmentaciOn de Ia propiedad 
cafetera: asi, las fincas con menos de 2.5 hectáreas de 
cafetal pasaron de 24.434 en 1932 a 106.569 en 1952, 
las de 2.5-10 hectáreas crecieron de 3531 a 16.971, las 
de 10-30 hectáreas en café de 518 a 1.503 y las de más 
de 30 hectároas de 106 a 137. Y, en tercer lugar, los 
precios altos producen el envejecimiento de los cafetos, 
que segUn don Manual Mejia no era raro encontrar 
plantaciones de 46 y50 años que urg Ian ser renovadas. 
En tales condiciones, no extraña que en 1960 solo se 
alcanzara los 1.25 millones de sacos, nivel ligeramente 
inferior a 1952. 

El derrumbe de los precios externos de 1957 a 1962 
y su bajo nivel hasta 1969, el gravamen implicito en el 
diferencial cafetero y Ia retenciOn cafetera deterioraron 
el precio interno real en el perIodo 1958-1969, al tiempo 
que el rendimiento por hectáreas cayO de 58 arrobas por 
hectárea en 1955/56 a 46.4 en 1970, contrayendo el 
ingreso de los caficultores. El minufundio cafetero no 
resistió estas duras condiciones y se disolviO, por desa-
pariciOn o porconcentración en fincas más grandes: las 
fincas hasta 2.5 hectáreas de cat etal pasaron de 106.569 
en 1952 a 16.466 en 1976, mientras las de 2.5-10 
hectáreas do 1.503 a 11.728 y las de más de 30 hectáreas 
de 137 a 13.311. La industria cafetera antioquena pasO 
de muy democrática hasta los cincuenta a altamente 
concentradaen los setenta; en efecto, en 1976 las explo-
taciones mayores de 20 hectáreas concentraban el 
70.8% de Ia producciOn y las menores de ese tamaño el 
29.2%. Por el lade politico, Ia Ley 135 de 1961 sobre 
reforma agraria y Ia de 1968 sobre aparceros afectaron 
varias haciendas medianas y grandes. El conjunto de 
circunstancias antes descrito abatió Ia producción an-
tioqueña de café a 1.135.504 sacos en 1968, el 89.5% 
del nivel alcanzado en 1952. 

Hacia 1965 se enrrumba Ia caficultura antioqueña a 
Ia tecnificación con el caturra; asI, en 1965-1968 el 
20.7% de las siembras del suroeste antioqueño eran 
tecniticadas y en 1968-1971 el 71.3%. La mayorIa eran 
caturra con sombrio (83.6% en su primer perlodo y 85% 
en el segundo), por lo tanto no figuraban en el censo 
cafetero de 1970, que solo consideraba tecnificado el 
café al sol. Estas plantaciones permitirian ampliarfuerte-
mente Ia producciOn antioquena desde 1972/73. 

Mientras Ia producciOn fabril antioquena paso de un 
Indice 100 en 1932 a 1.750,5 en 1968, Ia caficultura 
aumentO de 100 en un año a 183.9 en el otro. El resto del 
sector agropecuario también sufre considerables trans-
formaciones; asi, el inventario de ganado vacuno creció 
en un 74.4%, de 772.547 cabezas en 1932 a 1.346.952 
en 1968. El cambio más espectacular se produjó en el 
banano, que elevO sus oxportaciones 1465 veces, de 
23.000 toneladas on 1964 a 337.000 en 1968; posterior-
mente Ilega a 753.000, en 1981. Además de los anterlo-
res, se registra una significativa producciOn de alimen-
tos, que alcanzó las 331.612 toneladas en maIz, frijol, 
hortalizas, panela y papa, en 1967. Si antes de 1930 
puedo afirmarse que Ia economla antioqueña giraba 
alrededor de Ia producción, trilla y comercio de café; no 
es menos cierto que en Ia actualidad se trata de una 
economia predominantemente urbana, que dispone de 
un sector agropecuario diversificado. 

1.2. LA CAFICULTURA ANTIOOUEFA EN AMOS 
RECIENTES, 1970-1988 

1.2.1. La producclón cafetera 
No se dispone de datos confiables sobre Ia produc-

ciOn antioqueña en años recientes, pues el Censo Ca-
fetero de 1980/81 no suministra Ia produccion, sino Ia 
capacidad potencial de producciOn y el dato del Censo 
Cafetero de 1970 está sobrevalorado. Por tal razón se 
procediO a estimar Ia producciOn cafetera departamen-
tal. La metodologIa empleada se ciñó en lo posible a Ia 
utilizada por el Departamento de Planeación de Ia Fede-
ración Nacional de Cafeteros4. Los estimativos se con-
frontaron con el Censo Cafetero 1980-1981, que asigna 
a Antioquia eli 8. 22% de Ia capacidad productiva nacional 
en el año 1979-1980: asi, el correspondiente a este año 
representa el 18.4% de Ia producción nacional regis-
trada por Ia FederaciOn de Cafeteros; Ia diferencia de 
0.18% se explicarla por Ia mayor precocidad del café 
tecnificado on Antioquia. 

Canlidl bastante signdicativa, respecto a 386.145 toneladas de café pergarrnno prducidas por el Departamento on 1968. 
Al respecto puede consultarse: M. Arango y Jorge Lotero. 

'Efedo de ia Industria Cal etera y de Ia Foderaçión de Cal eteros en la Economia Antioquena. CIE. Medellin, 1989. 



La producciOn cafetera antioqueña presenta un avan-
ce ininterrumpido entre 1970-1972 y el aho cafetero 
1981/82, donde se pueden distinguirdos fases: en Ia pri-
mera se pasO de 510.700 cargas de 125 kilos de perga-
mino en 1970-1972 a 987.881 en 1976/77, para un 
crecimiento geométrico anual del 14.1%. Esta es resul-
tado de Ia tecnificación adelantada entre 1965y  1970 por 
empresarios medianos y grandes, de un lado, ydel otro, 
de los buenos precios externos en 1971-1973, con-
seguido por el acuerdo de productores al margen del 
Pacto Mundial, en conexión con Ia devaluación del dOlar, 
que produjo con siderabies renovaciones. No debe igno-
rarse el importante papel jugado por el Comité de Ca-
feteros de Antioquia en este proceso. 

La gran bonanza de 1976-1978 produjo, a su vez, 
intensas renovaciones y nuevas siembras de caturra, 
que llevaron Ia producción de 987.881 cargas en 1976/ 

77 a 1.634.028 cargas en 1981/82, que corresponde a 
una tasa anual del 10.6% inferior a Ia fase anterior, 
debido al envejecimiento de los caturrales sembrados 
antes de Ia bonanza. 

A partir del Ultimo año, Ia producciOn se estabiliza 
hasta 1983/84, de donde declina hasta 1.365.762 car-
gas en 1986/87, un decrecimiento anual del 3.5%, a 
causa de que el implacable proceso de envejecimiento 
de los caturrales, y en menor medida, el aniquilamiento 
de los cafetales tradicionales, no pudieron ser compen-
sados por Ia zoca de 24.000 hectáreas de caturra desde 
1981/82 y Ia siembre de 50.000 hectáreas de variedad 
Colombia, porque los nuevos cafetales no entraban aün 
en produccion. 

Cuando los nuevos cafetales, aumentados fuerte-
mente con Ia bonanza 1985/86 van entrando en edades 
productivas se inicia una nueva fase ascendente, que se 

CUADRO 1 
ANTIOQUIA: PRODUCCION POR REGIONES (MILES DE CARGAS DE 125 K. Y PORCENTAJES) 

Año 
Cafetero 

Suroeste 
Producclón % 

Resto Antioquia 
Producción 	 % 

Antioquia 
Producción 

1970/72(*) 267.9 52.5 242.7 	 47.5 510.6 
1976/77 506.4 51.3 481.5 	 48.7 987.9 
1981/82 813.4 49.8 820.2 	 50.2 1634.0 
1983/84 798.4 49.3 811.6 	 50.4 1610.0 
1986/87 733.7 53.8 632.1 	 46.2 1365.8 
1987/88 841.5 55.3 681.4 	 44.7 1522.9 

(*) Promedio 1970/71 y 1971/72 
Fuente: Càlculos CIE, con base en datos de Federación Nacional de Cafeteros. 

CUADRO N2  2 

ANTIOQUIA: PRODUCCION TECNIFICADA EN CICLOS DE SIEMBRA Y DE ZOCA 
POR REGIONES (miles de cargas de 125 kilos) 

Año 

Cafetera siembra 

Suroeste 

zoca 
- 

tecnificado siembra 
Resto de Antioquia 

zoca tecnificado 

1981/82 735.8 2.4 738.2 709.0 0.6 709.6 
1982)83 752.0 9.0 761.0 731.1 2.0 733.7 
1983184 729.0 22.4 751.4 710.7 6.8 717.5 
1984/85 679.0 57.2 736.2 664.6 15.1 679.7 
1985/86 611.7 108.4 720.1 603.4 29.0 632.4 
1986/87 557.8 175.6 733.4 561.2 50.6 611.8 
1987/88 551.0 290.6 841.6 554.0 127.4 681.4 
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manifiesta en una producciOn de 1.522. 11,  
de pergamino en 1987/88, para una tasa anual 
(vercuadro 1). 

La distribuciOn de Ia producciOn por regior 
52% en suroeste y 48% resto de Antioquia, er 
Esta Ciltima region tue ganando importanCa 
canzar 50.4% en 1983/84, para descender 
nunciadamente al 44.7% en 1987/88. Esto e 
tado del retraso en Ia zoca en el resto de Ant 
racterizado por una agricultura campesina, 
manifiesta en que solo se producla en sus zoc 
cargas en 1987/88, el 18.7%de su producciá 
290.561 cargas y el 34.5% de Ia suyaen elsut 
cuadro 2). 
1.2.2 Valor de Ia producclOn y el PIB cafe 

El valorde Ia producción cafeteraaumefltO 
millones de pesos constantes de 1986/87, e 
a 56905.4 millones en 1977/78 (40.5% do 
atribuible en un 36.4% al crecimiento de Ia 
fisica y en un 3.9% el precio real, que se hai 
principalmente el año anterior. El subsidio 
Nacional del Café a los abonos frenO el crec 
valor real de los insumos a sOlo eli 8.9%, perr 
aiza aCm mayor del PIB real del 45.7%, d-
millones en un año a 47790.0 en el otro. L 
Ia producción y en los precios reales, el su 

ANTIOQUIA: PRODUCCION, VALOR f 
MAE. 

(MILES DE CI 

kno 	Preclo ProducciOn 
real 	mIles 	hi 

afetero 	(pesos) de cargas (miU 

1975/76 46589 868.0 40, 

1977/78 48416 1,184.1 56,t- 

1981/82 28051 1,634.0 45, 

1982)83 27761 1,582.7 43, 

1984/85 27264 1,475.1 39, 

1986/87 38732 1,365.8  

1987/88 35537 1,522.9  

Fuente: Cálculos CIE, con base en FEDERACAFE; 
Para cálculo del Salario medio ver referenda de not 

En el estudio citaJo en Ia nota 4 puede rs.iIt- 



CUADRO 3 

ANTIOQUIA: PRODUCCION, VALOR DE LA PRODUCCION, PIB CAFETERO, EXCEDENTE CAFETERO, 
MASA SALARIAL 1975/76 A 1987/88 

(MILES DE CARGAS V MILLONES DE PESOS DE 1986/87) 

Iño 

cafetero 

Precio 
real 

(pesos) 

Producción 
miles 

de cargas 

Valor de 
Ia opciOn 

(mill, pesos) 

Insumos 
millones 
de pesos 

PIB 
millones 
(pesos) 

Salarlo 	Masa 
real 	salarial 

(mill, pesos) (mill. pesos) 

Excedente 
cafetero 

1975/76 46589 868.0 40,475.8 7,665.3 32,810.5 542.1 9,636.8 23,173.7 

1977/78 48416 1,184.1 56,905.4 9,115.4 47,790.0 853.7 19,198.0 28,592.0 

1981/82 28051 1,634.0 45,515.5 16,420.6 29.094,9 767.3 23,313.9 5,781.0 

1982/83 27761 1,582.7 43,693.9 15,468.4 28,225.5 673.6 20,163.7 8,061.3 

1984/85 27264 1,475.1 39,883.7 15,660.7 24,223.0 629.0 18,678.2 5,544.8 

1986/87 38732 1,365.8 52,501.3 15,031.0 37,470.3 694.2 19,591,3 17,879.0 

1987/88 35537 1,522.9 53,206.1 15,714.9 37,491.2 722.1 19,615.7 17,875.5 

Fuente: CAlculos CIE, con base en FEDERACAFE; salario rural el PC del DANE. 
Para cálculo del Salario medlo ver referericia de nota 4. 
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634.028 cargas en 1981/82, que corresponde a 
sa anual del 10.6% inferior a Ia fase anterior, 
al envejecimiento de los caturraes sembrados 
e Ia bonanza. 

artir del Ultimo año, Ia producción se estabiliza 
983/84, de donde declina hasta 1.365.762 car-
1986/87, un decrecimiento anual del 3.5%, a 
e que el implacable proceso de envejecimiento 
aturrales, y en menor medida, el aniquilamiento 
afetales tradicionales, no pudieron ser compen-
or Ia zoca de 24.000 hectáreas de caturra desde 

2 y Ia siembre de 50.000 hectáreas de variedad 
ia, porque los nuevos cafetales no entraban aün 

iucción. 

1rdo los nuevos cafetales, aumentados fuerte-
n Ia bonanza 1985/86 van entrando en edades 

vas se inicia una nueva fase ascendente, que se 

ARGAS DE 125 K. V PORCENTAJES) 

Resto Antioquia 	 Antioquia 
ción 	 Producción 

	

47.5 
	

510.6 

	

48.7 
	

987.9 

	

50.2 
	

1634.0 

	

50.4 
	

1610.0 

	

46.2 
	

1365.8 

	

44.7 
	

1522.9 

;LOS DE SIEMBRA V DE ZOCA 
de 125 kilos) 

siembra 
Resto de Antioquia 

zoca tecnificado 

709.0 0.6 709.6 
731.1 2.0 733.7 
710.7 6.8 717.5 
664.6 15.1 679.7 
603.4 29.0 632.4 
561.2 50.6 611.8 
554.0 127.4 681.4 

manifiesta en una producción de 1.522.940 cargas 
de pergamino en 1987/88, para una tasa anual de 11.5% 
(ver cuadro 1). 

La distribución de Ia producciOn por regiones era de 
52% en suroeste y 48% resto de Antioquia, en 1970/71. 
Esta 61tima regiOn fue ganando importancia hasta al-
canzar 50.4% en 1983/84, para descender luego pro-
nunciadamente al 44.7% en 1987/88. Esto es el resul-
tado del retraso en Ia zoca en el resto de Antioquia, ca-
racterizado por una agricultura campesina, lo que se 
manifiesta en que solo se producla en sus zocas 127.376 
cargas en 1987/88, el 18.7% de su producción, frente a 
290.561 cargas y el 34.5% de Ia suya en el suroeste (ver 
cuadro 2). 
1.2.2 Valor de Ia producclón y el PIB cafetero5  

El valor de Ia producción cafetera aumentó de 40,475.8 
millones de pesos constantes de 1986/87, en 1975/76, 
a 56905.4 millones en 1977/78 (40.5% de aumento), 
atribuIble en un 36.4% al crecimiento de Ia producciOn 
fisica y en un 3.9% el precio real, que se habla elevado 
principalmente el año anterior. El subsidio del Fondo 
Nacional del Café a los abonos frenó el crecimiento del 
valor real de los insumos a sOlo eli 8.9%, permitiendo un 
alza aün mayor del PIB real del 45.7%, de 32810.5 
millones en un año a 47790.0 en el otro. Las aizas en 
Ia producción y en los precios reales, el subsidio a los  

fertilizantes y el retraso en el salario real, permitieron un 
excedente real do los caficultores de 85045.8 millones 
de pesos constantes en 1975-1978, para un promedio 
de 28348.6 millones anuales. El salano real también 
aumentó en un 57.5% en estos años, pese a su retraso, 
y Ia masa salarial creció más acentuadamente (100%), 
de 9.636,8 millones en 1975/76 a 19.198 en 1977/78, 
porque Ia producción de café y Ia inversion en cafetales 
aumentaron el empleo de 71.158 hombres-año a 97.330 
(véase cuadro 3). Los anteriores fueron los cambios 
principales de Ia gran bonanza 1976-1 978. 

Posteriormente, el abatimiento del precio interno real 
para controlar las siembras de cafe, redujo el valor de Ia 
producción a precios constantes de 56905.4 millones 
en 1977/78 a 45.515,5 en 1981/82 (baja del 20%), pese 
al crecimiento del 38% en Ia producción fIsica, 1.184.000 
cargas de pergamino a 1.634.000, a causa de Ia baja del 
50.5% en el precio interno real. El PIB cafetero se redu-
jo bastante más que el valor de Ia producción, de 47.790 
millones de pesos constantes en un año a 29,094.9 en 
el otro (39.1% menos), por el alza simultánea en el valor 
real de los insumos del 80%, originada en un 38% a Ia 
mayor producciOn fisica yen el 42% restante por Ia sus-
tituciOn del café tradicional por caturra y el enveje-
cimiento de éste. El excedente real de los caficultores se 

En el estudlo cita:lo on Ia nota 4 puede consultarse Ia metodologia del cálculo. 



año 
Cafetero 

PIB 
Café 

Otros 
Permanentes 

Cultivos 
Anuales 

Ingresos 
Pecunarios 

Venta de Autoconsumo Transferencias PIB 
Jornales 	Vivienda 	de parientes 	total  

1975/76 3,117.0 1,236.7 15.6 166.3 149.3 328.5 62.7 5,076.1 

1977/78 7,120.7 2,262.2 20.6 272.6 354.0 465.5 80.5 10,576.1 

1981/82 10,852.3 4,580.1 49.7 678.2 857.9 1,019.8 232.8 18,270.8 

1982/83 12,503.9 5,508.8 55.2 805.1 902.9 1,191.1 277.6 21,244.6 

1984/85 15,793.4 7,694.5 100.9 1,207.3 1,231.0 1,635.9 404.4 28,067.4 

1986/87 37,470.3 10,983.9 144.0 1,954.2 2,032.9 2,382.0 617.6 55,584.9 

1987/88 47,913.7 12,698.0 191.6 2,523.0 2,679.8 2,881.9 780.3 69,668.3 

Fuente: Cálculos CIE. Véase anexo VI del trabajo citado en Ia nota 4 sobre metodologia LI.ir ~4] 

Cafetero 

1970/71 

1976/77 

1981/82 

1983/84 

1985/86 

1986/87 

Suroe" 

262. 

425f-

561E 

573: 

545 

619 

Fuente: Cálculos CIE, con base en datos de Fna- 
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contrajo de 28.592 millones anuales en Ia gran bonanza 
a 5781 millones, en el periodo, 1977/78-1981/82 (baja de 
79.8%). Los asalariados también vieron retroceder su 
salario real en un 21.8%, pero Ia masa salarial aumento 
de 19.198 millones de pesos constantes en eun año a 
23313.9 en el otro, debido al alza en el empleo de 
97.330 hombres-año a 111.387 en el periodo. (véase 
cuadro 3) 

En los años 1982/83 se adoptó Ia politica de conser-
var el precio real constante para estimular las zocas y Ia 
renovación de cafetales; pero el valor de Ia producción 
siguiO reduciéndose, de 45.51 5.5 millones de pesos 
constantes a 39.883.7 (-14.4%), debido a Ia baja en Ia 
producciOn fisica. El PIB cafetero cayO, a su vez de 
29094.9 millones a 24.233 millones (-16.7%), a causa 
de que los insumos fIsicos no siguieron estrictamente Ia 
calda de Ia producción, por el envejecimiento de los 
cafetales tecnificados. La tasa de salario real se redujo 
en un 18%, de 767.3 pesos a 629 pesos y Ia masa sala-
rial en un 20% por el descenso del empleo en Ia produc-
cióri cafetera. El excedente de explotación creció en 
estos años a costade los asalariados, a 8061.3 millones 
en 1982/83 y 7.917.3 en 1983/84 (véase cuadro 3) 

El periodo 1984/85-1986/87, correspondiente a Ia 
reciente minibonanza cafetera, permite observar los 
siguientes efectos: el precio real se eleva de 27.264 
pesos por carga a 38.732 pesos (aiza del 42.1%), que 
permite elevar el valor de Ia producción de 38883.7 mi-
Hones de pesos constantes a 52.501.3 millones (31.6% 
más), pese a Ia reducción de Ia producción fisica de 
1.475.100 a 1.365.800 cargas de café pergamino. Los 
insumos fIsicos se redujeroncon Ia producciOn, permi-
tiendo una elevación más que proporcional del PIB 
cafetero (54.6%)de 24.233 millones a 37470.3 millones  

de pesos. Los asalariados recibieron poco de esta 
bonanza, pués su salario real solo aumentó en un 10%, 
de 639.7 a 694.2 pesos constantes y Ia masa salarial 
solo varió en 4.8%, debido a Ia baja en Ia producciOn 
cafetera fisica. En camblo, los caficultores multipli-
caron su excedente 3.21 veces de 5544.8 millones 
constantes a 17879 millones constantes, en el periodo 
(véase cuadro 3). 

El proceso de tecnificación de Ia caficultura an-
tioquena aumentó los insumos "fugados" fuera del de-
partamento del 13.3% del valor de Ia producción en 
1975/76 al 33.1% de 1984/85; pero en Ia reciente bo-
nanza se redujo al 24.5%. 

1.2.3. PIB Total de Ia explotación cafetera e 
ingresos y gastos del caficultor 

,Cómo pudo el caficultor antioqueño resistir una 
calda tan abrupta de su excedente cafetero real, de 
33280.1 millones de pesos en 1976/77 a solo 5.781 en 
1981/82? 

Ocurre que el caficultor solo depende principalmente 
del excedente cafetero en los raros perlodos de bonanza 
cafetera; aparte de aquel recibe del café, salarios de los 
ayudantes familiares y por auto-administraciOn de Ia 
finca, particularmente entre los productores pequenos 
(0-3 hectáreas). De otra porque Ia finca cafetera pro-
duce también otros productos permanentes (caña pane-
lera, cacao, plátano y frutales), productos pecuarios 
(crias, leche, huevos, ayes), productos anuales (maiz, 
frijol y hortalizas), asi coma el usufructo de su propia 
vivienda. Y, finalmente, los pequenos productores yen-
den jornales y reciben ayudas familiares. 

La importancia del PIB café en el PIB total de Ia 
explotación varia segün Ia coyuntura cafetera: sube en  

los periodos de bonanzas y se reduce en 
destorcida; asi, en Ia gran bonanza cafr 
67.3% en 1977/78, bajó al 59.4% en 1981/ 
en 1984/85 en que los precios reales do 
bajos, y regresO finalmente a 67.4% en 19 
de Ia bonanza reciente (véase cuadro 4) 

Aparte del café, los ingresos más imporl 

originados en otros productos permaner 
ingresos pecuarios (3.6%), autoconsumc 
(4.1%) y yenta de jornales (3.8%); mientr 
cias de parientes solo aportaban un 1. 
anuales 0.3% en 1987/88 (véase cuadro 

Veamos ahora el estado de ingresos 
pesos corrientes del conjunto de caficL 
tioquia en los años de bonanza de 1976/77 
un pésimo año 1981/82 y en el año norm 

En Ia primera bonanza, en 1976/77, k 
antioqueños recibieron del café 4030. 
excedente de productor, 102.1 por adm 
cafetales y 292.1 millones de salarios 
ayudantes familiares, en total 4424.9 mil 
tes, que representaron el 60.3% del ingre, 
millones de ingresos no cafeteros (39.70/ 
de consumo ascendieron a 3709.7 milion 
fue de 3629.2 millones. Si a éste se cF 
millones invertidos en sus cafetales, es qu 
millones invertibles en otros sectores. Es 
sentó el 163% de Ia inversion total en soc 
tradas en Ia Cámara de Comercio de Me 

de 1882.1 millones. 
Las familias asalariadas cafeteras ret: 

millones de pesos corrientes, de eI!os 
rios y 102.1 por administraciOn; ga. 
sumol 576.4 millones, desahorrando df 

CUADRO 4 

ANTIOQUIA: PIB TOTAL DE LA EXPLOTACION CAFETERA 1975/76-1987/88 
	

ANTIOQUIA: EMPLEO 

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES). 	 Año 



CETERA 1975/76-1987/88 
'ITES). 

ta de Autoconsumo Transferencias PIB 
naves 	Vivienda 	de parientes 	total 

49.3 328.5 62.7 5,076.1 

354.0 465.5 80.5 10,576.1 

357.9 1,019.8 232.8 18,270.8 

02.9 1,191.1 277.6 21,244.6 

31.0 1,635.9 404.4 28,067.4 

)32.9 2,382.0 617.6 55,584.9 

379.8 2,881.9 780.3 69,668.3 

CUADRO 5 
ANTIOQUIA: EMPLEO EN LA CAFICULTURA 1970/71-1986/87 (HOMBRES-AtO) 

Año Por Regiones Por TecnologIas Total 

Resto de 
Cafetero Suroeste Antioqula Trad. Tecnificado Antioqula 

1970/71 26248 26689 45341 	7596 52937 

1976/77 42569 41987 25024 	59532 84556 

1981/82 56188 55199 13679 	97708 111387 

1983/84 57337 54708 10444 	101601 112045 

1985/86 54518 55327 5121 	104725 109846 

1986/87 61947 58858 2080 	118755 120835 
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los perlodos de bonanzas y se reduce en los años de 
destorcida; asI, en Ia gran bonanza cafetera llegó al 
67.3% en 1977/78, bajó al 59.4% en 1981/82 y a 56.3% 
en 1984/85 en que los precios reales del café fueron 
bajos, y regresO finalmente a 67.4% en 1986/87, a raIz 
de Ia bonanza reciente (véase cuadro 4). 

Aparte del café, los ingresos más importantes son los 
originados en otros productos permanentes (18.2%), 
ingresos pecuarios (3.6%), autoconsumo de vivienda 
(4.1%) y yenta de jornales (3.8%); mientras transferen-
cias de parientes solo aportaban un 1.1% y cultivos 
anuales 0.3% en 1987/88 (véase cuadro 4). 

Veamos ahora el estado de ingresos y egresos a 
pesos corrientes del canjunto de caficultores en An-
tioquia en los años de bonanza de 1976/77 y 1985/86, en 
un pésimo año 1981/82 y en el año normal 1983/84. 

En Ia primera bonanza, en 1976/77, los caficultores 
antioqueños recibieron del café 4030.7 millones de 
excedente de productor, 102.1 por administración de 
cafetales y 292.1 millones de salarios imputados a 
ayudantes familiares, en total 4424.9 millones corrien-
tes, que representaron el 60.3% del ingreso total y 2914 
millones de ingresos no cafeteros (39.7%). Sus gastos 
de consumo ascendieron a 3709.7 millones y su ahorro 
fue de 3629.2 millones. Si a éste se deducen 468.6 
millones invertidos en sus cafetales, les quedaron 3160.6 
millones invertibles en otros sectores. Esta suma repre-
sentó el 163% de Ia inversion total en sociedades regis-
tradas on Ia Cámara de Comercio de Medellin, que tue 
de 1882.1 millones. 

Las familias asalariadas cafeteras recibieron 1090.6 
millones de pesos corrientes, de ellos 988.5 por sala-
rios y 102.1 por administración; gastaron en con-
sumol 576.4 millones, desahorrando 485.8 millones, o 

Fuente: Cálculos CIE, con base en datos de Federacafé. 

bien, no pudiendo consumir una tercera parte de su ca-
nasta familiar. 

En el mal año de 1981/82 los caficultores obtuvieron 
4072.5 millones corrientes del café (2156 excedente, 
627.2 administraciOn y 1289.3 de ayudantes familiares), 
que representan 35.4% del ingreso total de 11491 millo-
nes, de los cuales 7418.5 son ingresos no cafeteros. El 
gasto de consumo tue de 11004 millones y el ahorro 
486.5 millones. Como Ia inversion en cafetales les costa 
790 millones, debieron recibir créditos de 303 millones 
para sus cafetales. Las familias asalariadas cafeteras 
obtuvieron 6781.7 millones y gastaron 6568.8 millones, 
logrando ahorrar 212.9 millones de pesos corrientes. 

El año normal 1983/84 arrojó los siguientes resulta-
dos para los caficultores: 6689.2 millones de pesos de 
ingresos del café, de los cuales 4212 excedente, 917.4 
autoadministración y 1559.8 salarios, a sea el 39.2% del 
ingreso total de 17040.9 millones; los otros ingresos de 
su unidad de explotaciOn liegaron a 10351.7 millones 
(otros permanentes, anuales, vivienda propia, etc.). El 
gasto de consumo ascendió a 15648.4 millones y el 
ahorro a 1392.5 millones. Si a éste se deducen 808.1 
millones en cafetales, los quedarian 584.4 para trans-
ferir a otros sectores, que representaron el 7.1% de lain-
versiOn en sociedades. Los hogares asalariados reci-
bieron y gastaron 8266.8 millones de pesos corrientes. 

El año cafetero 1985/86, correspondiente ala segunda 
bonanza, se presentó asI para los caficultores: ingresos 
del café 15.095 millones de pesos corrientes (11512 de 
excedente, 1246.7de administración y 2336.2 salarios), 
que representaron el 52.2% del ingreso total de 28703.3 
millones; mientras los ingresos no cafeteros fueron de 
13608.3 millones (47.8% del total). El gasto del con-
sumohabrIa sido 24107.2 millones y el ahorro 4596.1 

-Os asalariados recibieron poco de esta 
ès su salario real solo aumentó en un 10%, 
94.2 pesos constantes y Ia masa salarial 
4.8%, debido a Ia baja en Ia producciOn 
a. En cambio, los caficultores multipli-
cedente 3.21 veces de 5544.8 millones 
17879 millones constantes, en el periodo 
03). 
;o de tecnificación de Ia caficultura an-

-nentó los insumos "fugados" fuera del de-
-del 13.3% del valor de Ia producción en 
3.1% de 1984/85; pero en Ia reciente bo-
ujo al 24.5%. 
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astos del caficultor 
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-to cafetero en los raros perlodos de bonanza 
arte de aquél recibe del café, salarios de los 
amiliares y por auto-administraciOn de Ia 

-ularmente entre los productores pequenos 
-3as). De otra porque Ia tinca cafetera pro-
n otros productos permanentes (caña pane-
plétano y frutales), productos pecuarios 

-, huevos, ayes), productos anuales (maiz, 
'izas), asi como el usufructo de su propia 

finalmente, los pequeños productores yen-
s y reciben ayudas familiares. 

rtancia del PIB café en el PIB total de Ia 
varla segUn Ia coyuntura cafetera: sube en 



alcanzado como maxima el 4.6% y e 
hipOtesis alternativas escogidas6; a p 
comienzan a descender situándose e 
entre 1.8% y 2.7% segün hipOtesis C 

cafetero y civil respectivamente. (ver 

CUADRO 7 
RELACION ENTRE LA DEMAN 

GENERADA POR EL CAFE Y LA 
BRUTA DEPARTAMENTAL SEGIs 

HIPOTESIS. 

Hipótesis CIE (a) 	HipOtesi 
(1)i 

1977 3.6 3.6- 

1980 2.1 2. 

1983 2.1 2.E 

1986 1.8 2. 

Observaciones: (1) SegUn año cafetero 
(2) Segin año civil 
Fuente: (a) Cálculos CIE 
(b) Cálculos CIE con base en cuentas macro 

Analizando especificamente Ia dE 
cultura par insumos producidos en el 
observa: 

- El con sumo intermedia de orig-
zado en Antioquia es muy bajo alcar 
taje cercano al 0.2% en los ültimos an 
se explica, como Ia anotábamos por 
los insumos quimicos en Ia producciór 
otras regianes del pals. 

La demanda par servicios de tr 
ciones, financieros y bancarios sin sc 
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millones. Si a este ahorro se deducen 2542.8 de inver-
sión en cafetales quedarian 2053.3 para transferir a 
otros sectores, que representen el 20.8% de Ia inversion 
total en sociedades. Las familias asalariadas obtuvieron 
12224 millones de ingresos y gastaron 14179.5, de-
sahorrando 1955.5 millones o no pudiendo comprar el 
13.8% de su canasta. 

De lo anterior puede concluirse: 1Q los caficultores 
atioqueños dependen mayoritariameflte de los ingresos 
del café los raros periodos de bonanza cafetera, pero en 
otras épocas dependen más de otros renglones de su 
unidad de explotación; 29  Solo en bonanza quedan 
excedentes significativoS a los caficultores para trans-
ferir a otros sectores, y 3Q los mejores años de bonanza 
no han sido los mejores para los asalariados cafeteros, 
debido al retraso de sus salarios reales y ala aceleraciOn 
de los precios de su canasta; posteriormente ellos han 
recuperado su ingreso real. 

1.2.4. El Empleo Cafetero 
El empleo cafetero paso de 52.937 hombres-año en 

1970/71, 45.341 en tradicional y 7.596 en tecnificado, a 
111387 en 1981/82, 13.679 en tradicional y 97.708 
tecnificado, es decir, Ia ocupación creció en 110.4%, 
para una tasa geométrica del 7%. El empleo se estabiliza 
alrededorde 1 10.000hombres-anohaSta 1985/86, pese 
a Ia reducción de Ia producción, a causa del enveje-
cimiento de los cafetales. Entre este año y 1986/87 el 
ampleo se eleva de 109.846 trabajadores a 120.835, del 
10%, a pesar de Ia reducción de Ia producción, a conse-
cuencia de Ia inversion en nuevos cafetales. (véase 
cuadro 5). 

2. LOS IMPACTOS MACROREGIONALES 
2.1. Los efectos de Ia actividad productiva 

A diferencia de lo acontecido en épocas pasadas, Ia 
producción cafetera antioqueña ya no juega el papel de 
fuerza motriz del desarrollo regional. 

Coma ya ha side dicho en Ia sección anterior, Ia 
caficultura antioqueña fue tal vez el mayor contribuyente 
al desarrollo antioqueño con el impulso que dió, via 
capitales y ampliación del mercado interno, ala actividad 
industrial. 

Tal contribución generO fuerzas complementariaS 
que permitieron laexpansi6ndelacapacidadproductiva 
de Ia industria antioqueña y definieron su importancia 
actual como sector lider de Ia dinámica regional. A estos 
factores se suman procesos conexos de expansion de Ia 
actividad económica que hacen del Departamento una 
regiOn muy diversificada en el contexto nacional. Proce-
SOS como Ia diversificaciófl de Ia estructura industrial y 

los efectos sobre otros sectores, aunados al crecimiento 
urbano y su concentración en el area metropolitana del 
Valle de Aburrá, asi como Ia aparición de otros sectores 
econOmicos (producción bananera en Urabá, aurifera 
en el Nordeste, etc.) que son generadores de divisas, 
ilustran con creces las afirmaciones antes expuestas. En 
este contexto, Ia caficultura regional sin dejar de tener 
importancia pierde el papel exclusivo que antaño tuvo, 
convirtléndose las demandas urbana local y nacional en 
el motor económico departamental. 

Estas apreciaciones se sustentan al analizar los 
impactos que ha podido tener Ia caficultura antioqueña 
sobre Ia dinámica de este departamento. 

En efecto a pesar del acelerado proceso de tecnifi-
cación que ha traldo como consecuencia el aumento de 
Ia producción cafetera Ia demanda global par bienes y 
servicios producidos en Antioquia muestra una tendon-
cia decreciente. La demanda que representaba el 82.6% 
del valor de Ia producción en el año cafetero 1975/76 
llegO a caer al 66.3% en el año 1983/84. En los ültimos 
años presentaria, sin embargo, algunos signos de re-
cuperaciOn situándose en el 74.9% en el año 1986/87. 
Esta tendencia se explica par Ia mayor utilización de 
insumos que demanda Ia tecnificaciOn y cuya produc-
ción se Iocaliza tuera del departamento. Las variaciones 
observadas se deben al aumento de los precios relativos 
de los insumos principalmente los fertilizantes (véase 
cuadro 6). 

CUADRO 6 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA 

PRODUCCION BRUTA SEGUN INSUMOS 
FUGADOS V DEMANDA INTERNA 

AOS CAFETEROS 1975-86 

Año Insumos Demanda 

Fuente: Cãlculos CIE 

En términos del impacto sobre Ia producciOn an-
tioqueña de bienes y servicios (insumos industriales, 
transporte y comunicacioneS, servicios bancarios y fi-
nancieros) Ia comparaciOn muestra que éstos no son tan 
importantes como se suponlay adicionalmente muestran 
Ia misma tendencia arriba anotada. 

Las ventas de Ia producciOn regional total a Ia 
caficultura fluctuantes en el perlodo 1976-1986, habrian 

DEMANDA INTERNA DE U. 
ECON 

Producción bru— 
Aflo 	Manufac. 	Transp. 

(1) 	Comunic._( 

1975 	40.582,8 	5.472,3 

1980 	163.488,8 	29.481,2 

1985 	482.243,9 	77.860,5 

Observaciones: (1) Encuesta anual mane 
(2) Cálculos estimados C 

Con fines de presentar mejores elemenoc 
a los cuales denominamos hipótesis. 
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los efectos sobre otros sectores, aunados al crecimiento 
urbano y su concentración en el area metropolitana del 
Valle de Aburrá, asi como Ia apariciOn do otros sectores 
econOmjcos (producción bananera en Urabá, aurifera 
en el Nordeste, etc.) que son generadores de divisas, 
ilustran con creces las afirmaciones antes expuestas. En 
este contexto, Ia caficultura regional sin dejar de tener 
importancia pierde el papel exclusivo que antaño tuvo, 
convirtiéndose las demandas urbana local y nacional en 
el motor económico departamental. 

Estas apreciacjones se sustentan al analizar los 
impactos que ha podido tener Ia caficultura antioquena 
sobre Ia dinámica de este departamento. 

En efecto a pesar del acelerado proceso de tecnifi-
cación que ha traido coma consecuencia el aumento de 
i producción cafetera Ia demanda global por bienes y 
ervicios producidos en Antioquia muestra una tendon-
a decreciente. La demanda que reprosentaba el 82.6% 

valor de Ia producción en el año cafetero 1975/76 
egO a caer al 66.3% en el año 1983/84. En los (iltimos 

años presentaria, sin embargo, algunos signos de re- 
cuporaciór, situándose en el 74.9% en el año 1986/87. 
Esta tendencia se explica por Ia mayor utilización de 
insumos que demanda Ia tecnificaciOn y cuya produc-
don se localiza fuera del departamento. Las variaciones 
observadas se deben al aumento de los precias relativos 
le los insumos principalmente los fertilizantes (véase 
:uadro 6). 

CUADRO 6 

DISTRIBUcI6N PORCENTUAL DE LA 
PRODUCCION BRUTA SEGUN INSUMOS 

FUGADOS V DEMANDA INTERNA 
AfoS CAFETEROS 1975-86 

alcanzado coma maxima el 4.6% y el 3.6% segUn las 
hipótesis alternativas escogidas6; a partir del año 1978 
comienzari a descender situándose en participacianes 
entre 1.8% y 2.7% segUn hipOtesis del CIE para aña 
cafetero y civil respectivamente. (ver cuadro 7). 

CUADRO 7 
RELACION ENTRE LA DEMANDA INTERNA 

GENERADA POR EL CAFE Y LA PRODUCCION 
BRUTA DEPARTAMENTAL SEGUN DISTINTAS 

HIPOTESIS. 

Hipótesis CIE (a) Hipótesis Federaciôn (b 
(1) 	(2) 

1977 3.6 3.6 4.6 
1980 2.1 2.6 2.7 
1983 2.1 2.8 3.2 
1986 1.8 2.4 2.7 

Observaciones: (1) Segün año cafetero 
(2) Segün año civH 
Fuente: (a) Cálculos CIE 
(b) Célculos CIE con base en cuentas macroeconómicas del café. 

Analizanda especificamente Ia demanda de Ia cafi-
cultura por insumos producidos en el Departamento, se 
observa: 

- El consumo intermedio de origen industrial locali-
zado en Antioquia es muy baja alcanzando un porcen-
taje cercano al 0.2% en los Ultimas añas. Este fenómeria 
se explica, coma Ia anotábamos por el peso que tienen 
los insumos quimicos en Ia producción que se imparta de 
otras regiones del pals. 

La demanda por servicios de transporte, comunica-
ciones, financieros y bancarios sin ser significativa produ- 

ce un inpacto superioral anteriarmente considerado. En 
transporte y comunicaciones que incluye el badegaje, Ia 
participaciOn en Ia oferta del sector ha sida de 1.0% en 
1975, 1.1%en 1980y 1.5%en 1985. En las ventas del 
segundo sector se sitUa alrededar del 1.0% en los años 
80, levemente mayor que en Ia década de los 70. 

Estos resultados sorpreriderán a algunas especialis-
tas, sobre tado al considerar Ia demanda por transporte. 
Sin embargo, los factores anotados sobre Ia diversjfica-
don sectorial y el tamaño do Ia ecanamIa antiaquena 
permiten pensar que Ia participacióri de Ia actividad Ca-
fetera es aeptable. 

A nuestro jUiCiO es en los impactos sobre otras ac-
tividades que Ia caficultura antioquena aparece con una 
importancia considerable. 

Coma se ha afirmado en Ia primera secciOn el monta 
de los salarios ha ido gananda importancia paulati-
namente con Ia tecnificaciOn, situación explicable por 
ser Ia caficultura una actividad intensiva en trabajo; de 
alli su gran capacidad generadorade empleo. El impacto 
del fonda do salarios y parte de las ganancias en el 
cansumo final no es despreciable. La demanda por 
bienes de con sumo no durables dorivada de los ingresos 
de Ia caficultura si bien fluctuante en el perlodo 1976-
1986, además de no ser despreciable mostraria sigrias 
al alza. Asi, para los añas 1976/77, 1981/82 y 1985/86, 
su participación en el valor de las ventas de Ia rama can-
siderada habrIa sida de 4.8%, 6.8% y 5.7% respectiva-
mente. Sin embargo, los alimentas siguen tenienda un 
gran peso en el consumo. (cuadro 9) 

Año 
Cafetero 

Insumos 
Fugados 

Demanda 
Interna 

1975/76 17,4 82.6 
1978/79 14.5 85.5 
1981/82 31.1 68.9 
1983/84 33.7 63.3 
1986/87 25.1 74.9 

uente: Cáiculos CIE 

En términos del impacto sobre Ia producciOn an-
oqueña de bienes y servicios (insumos industriales, 
ansporte y comunicaciones, servicios bancarias y fi-
ancieros) Ia comparacion muestra que éstas no son tan 
rportantes como se suponia y adicianalmente muestran 

misma tendencia arriba anotada. 
Las ventas de Ia praducción regional total a Ia 

aficultura fluctuantes en el perlado 1976-1986, habrian 

C.L:ADSO 8 

DEMANDA INTERNA DE LA CAFICULTURA Y PRODUCCION BRUTA DE ALGUNOS SECTORES 
ECONOMICOS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES 

Producción bruta DDA. lnterna de insumos ReIación DDA.Inter./produc.  
Aflo 	Manufac. Transp. Se. iic. Manufac. Transp. 	Servic. Manufac. Transp. Servic. 

(1) Comunic. (2) Financ. (2) (1) Comunic. Financ. Comunic. Financ. 

1975 	40.582,8 5.472,3 10.280,3 40,6 56,1 	48,2 0,1 1,0 0,5 
1980 	163.488,8 29.481,2 31.109,1 259,4 381,6 	328,4 0,2 1,1 1,0 
1985 	482.243,9 77.860,5 118.929,4 881,9 1.190,5 	970,4 0,2 1,5 0,8 

Observaciones: (1) Encuesta anual manufacturera 

(2) Cálculos estimados CIE 

6 
 Con fines de presentar mejores elementos de análisis se procedió a efectuar distintos célculos con base en metodologias diferentes 

a los cuales denominamos hipótesis. 



CUADRO 9 

DEMANDA FINAL DE BIENES DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES V PRODUCTORES 
CAFETEROS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES 

Grupo I Grupo II Demanda BCND(1) Relación 

1976/77 	1335,4 1149,9 2485,3 562162 4,8 

1981/82 	4876,8 3416,6 8293,4 122150,3 6,8 

1985/86 	1058,7 8835,4 19422,4 341631 5,7 

Observaciones: (1) El sector de consumo no durables (BCND) comprende las agrupaciones: 311-312-313-314-321-322-324-332-342, Segün 

clsifcación CIU 
Fuente: Cálculos CIE. DANE. Encuesta Anual Manufacturera. 

CUADRO 10 

AHORRO CAFETERO E INVERSION EN SOCIEDADES EN ANTIOOUIA PARA ALGUNOS ANOS 
CONSIDERADOS EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES 

AHORRO CAFETERO 

Inversion 
Cafetales 

Exced. a 
otros sectores 

Total InversiOn 
Sociedades 

InversiOn 
Soc. Agrop. 

- Exc. 
mv. Socs. 

1977 468,6 3160,6 3629,2 2724,4 64,2 116.0 

1982 790,0 -313,0 477,0 11616,9 430,9 

1984 808,1 584,4 1392,5 8418,0 498,8 6.9 

1986 2542,8 2053,3 4596,1 9893,9 1416,5 20.7 

N I-I:. Fuente: Cálcuos CIE 
Inversion regsstrada en Sociedades. Cámara de Comercio de Medellin. 
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servicos personales. Paracomplementarol 
decir que el empleo cafetero es 13 veces S 

se genera en Ia industria textil considerado 
del desarrollo regional'. 

En cuanto al papel en los ciclos, Ia cafic 
jugar un papel de mecanismo amortiguaöc 
de menguante de Ia actividad econOmic 
pesar de que Ia contribución al valor agr 

tamental aunque con fluctuaciones anua 
con una tendencia a caer (ver cuadro 11) 
en las cuales Ia industria se ha resentido p 
crisis que ha atravesado principalmente 
1983 Ia caficultura ha logrado evitar mayc 
Ia actividad económica regional. Es entonc 
sus efectos sobre Ia demanda agregaè-
ciclos cortos que el café en Antioquia con-
de privilegioenlaeconomiadOPartameflt 

CUADRO 11 

PARTICIPACION DEL PIB CAFETERC-
DEPARTAMENTAL PARA VARIAS In 

Año clvii (1) Âñø 
CIE ( 

1975 4.2 - 

1977 6.3 5.3 

1979 4.5 4.1 

1981 5.0 3.9 

1983 5.3 3.8 

1985 4.5 3,1 

Fuente:(1) Cálculos CIE 
(2) Câlculos CIE con base en cuentas m 
café. 

Finalmente, Si bien Ia caficultura no 
nivel regional Ia función de sector lider, S 

nivel nacional para Ia domanda final de bi 
deconsumo, ramaenlacuaIseencuefltr 
Ia industria antioqueña. 

2. LOS IMPACTOS DE LA INDUSTRIt'" 
EN SU CONJ UNTO 

Vista en su conjunto, es decir incluy 
cialización y Ia actividad de transformac 
mayores impactoS que produce Ia InduE 

Pd respecto véase Antioquia, Departamento Ac 

Lo importante a resaltar es el hecho de que Ia 
caficultura antioqueña como actividad çoductiva inde-
pendiente sin ser el "motor" de Ia economia regional, 
tiene una influencia importante sobre Ia rama industrial 
sobre Ia cu.al  se asienta su dinámica. 

Pero otros aspectos, los cuales vale Ia pena resaltar 
son los que tienen que ver con Ia contribución de Ia 
actividad a Ia formación del ahorro privado departamen-
tal principalmente en las epocas de bonanza. En 1977 
por ejemplo se habrIan generado recursos en una cifra 
cercana a los 3.200 millones de pesos destinados a otros 
sectores distintos al café. Tales recursos habrian su-
perado Ia inversion en sociedades registradas en ese 
año en un porcentaje del 16%. En Ia "pequeña" bonanza 
de 1986 Ia corttribución de los excedentes a Ia inversion 
habria sido equivalente al 21% aproximadamente. No 
obstante este importante resultado encontrado, no deja 

de plantear inquietudes el hecho de que en años distin-
tos a los de bonanza, Ia caficultura solo alcanzarIa a 
generar recursos para financiar su propia inversion, 
Ilegando inclusive a drenarlos de otras fuentes distintas 
a las de Ia producción (cuadro 10) 

A este aspecto se suman otros de especial trascen-
dencia. El primero, Ia generación do empleo. El segundo, 
el papel que cumple Ia caficultura en los ciclos de corto 
plazo de Ia economia regional. 

Respecto al empleo, segün estimativos su impacto 
es enorme a nivel regional. No solo genera cerca del 
40.3% de todo el empleo del sector agropecuario en 
1987, si no que para el mismo año esta magnitud supera 
el de actividades urbanas tan importantes como los 
servicios bancarios y el sector pUblico, es levemente 
inferior al de sectores tan importantes en a economia 
regional como el del comercio, Ia manufactura y los 

Y 



'RABAJADORES V PRODUCTORES 
Os CORRIENTES 

nda BCND(1) Relación 

5,3 562162 4,8 

3,4 122150,3 6,8 

2,4 341631 5,7 

upaciones: 311-312-313-314-321-322-324-332-342, SegUn 

EN ANTIOQUIA PARA ALGUNOS A10S 
'ESOS CORRIENTES 

Inversion 	Inversion 	Exc. 
- Sociedades 	Soc. Agrop. 	mv. Socs. 

2724,4 64,2 	116.0 

11616,9 430,9 

8418,0 498,8 	 6.9 

9893,9 1416,5 	20.7 
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tear inquietudes el hecho de que en años distin-
s de bonanza, Ia caficultura solo alcanzarIa a 
recursos para financiar su propia inversion, 

-o inclusive a drenarlos de otras fuentes distintas 
e Ia producción (cuadro 10) 

?ste aspecto se suman otros de especial trascen-
El primero, Ia generación de empleo. El segundo, 

el que cumple Ia caficultura en los ciclos de corto 
de Ia economia regional. 

specto al empleo, segün estimativos su impacto 
orme a nivel regional. No solo genera cerca del 

de todo el empleo del sector agropecuarlo en 
Si no que para el mismo año esta magnitud supera 
actividades urbanas tan importantes como los 
os bancarios y el sector pUblico, es levemente 
r al de sectores tan importantes en Ia economia 
aI como el del comercio, Ia manufactura y los 

servicos personales. Para complementar el análisis basta 
decir que el empleo cafetero es 13 veces superior al que 
se genera en Ia industria textil con siderado el sector lider 
del desarrollo regional7. 

En cuanto al papel en los ciclos, Ia caficultura parece 
jugar un papel de mecanismo amortiguador en las fases 
de menguante de Ia actividad econOmica regional. A 
pesar de que Ia contribución al valor agregado depar-
tamental aunque con fluctuaciones anuales es bajo y 
con una tendencia a caer (ver cuadro 11) en las epocas 
en las cuales Ia industria se ha resentido por efecto de Ia 
crisis que ha atravesado principalmente entre 1978 y 
1983 Ia caficultura ha logrado evitar mayores caldas de 
Ia actividad económica regional. Es entonces a través de 
sus efectos sobre Ia demanda agregada final en los 
ciclos cortos que el café en Antioquia conserva un lugar 
de privilegio en Ia economia departamental. (ver grafica). 

CUADRO 11 

PARTICIPACION DEL PIB CAFETERO EN EL PIB 
DEPARTAM ENTAL. PARA VAR lAS HI POTESIS 

Año civil (1) Año Cafetero 
CIE (1) FED (2) 

1975 4.2 - 	 - 

1977 6.3 5.3 	5.8 

1979 4.5 4.1 	4.8 

1981 5.0 3.9 	5.1 

1983 5.3 3.8 	5.1 

1985 4.5 3.1 	4.3 

Fuente:(1) Cálcuios CIE 
(2) Cálculos CIE con base on cuentas macroeconómlcas del 
café. 

Finalmente, Si bien Ia caficultura no parece jugar a 
nivel regional Ia funciOn de sector lider, Si debe tenerlo a 
nivel nacional parala demanda final de bienes corrientes 
de consumo, rama en Ia cual se encuentra especializada 
Ia industria antioqueña. 

2. LOS IMPACTOS DE LA INDUSTRIA CAFETERA 
EN SU CONJ UNTO 

Vista en su conjunto, es decir incluyendo Ia corner-
cialización y Ia actividad de transformación del café, los 
mayores impactos que produce Ia industria cafetera en  

el sector transporte y comunicaciones. La actividad de 
transformaciOn juega un papel secundario. 

La participación de las exportaciones cafeteras en 
las totales del departamento ha sido significativa en el 
periodo de estudio. Tomando como referencia algunas 
cifras del cuadro 11, se observa que solo en los primeros 
años de Ia década del setenta yen 1981, tal partici pación 
fué menor al 40%. En el resto do años ha sido superior 
a dicho porcentaje, alcanzando las mayores propor-
clones en lagran bonanza de los setenta, descendiendo 
posteriormente al 50% más o menos. 

La contribuciOn al Fondo de Divisas generado en Ia 
economia departamental que financiaria las importa-
clones requeridas por Ia actividad económica, ha sido 
muy significativa a pesar de las variaciones anuales 
observadas. En Ia bonanza de los setenta se obtivieron 
divisas provenientes del café además de permitir el 
monto de importaciones realizadas en Antioquia, con-
tribuyeron para su obtenciOn en otros departamentos yI 
o alas reservas del pals. Posteriormente tal contribución 
decendió, recuperándose en los (iltimos años. Asi, por 
ejemplo, después de haber alcanzado porcentajes del 
93% y 73% en 1978y 1979 respectivamente, en 1982 fi-
nancia solo el 14%, elevándose Ia participación al 73% 
y 34% del valor de las importaciones en dOlares en 1985 
y 1986 respectivamente. 

Lo que debe destacarse es cómo Ia tecnificación del 
café en Antioquia ha permitido recuperar para este 
producto un papel esencial para el logro del desarrollo 
sostenido antioqueño. Se trata de facilitar Ia disponibili-
dad de divisas necesarias para Ia realizaciO de Ia inver-
sión productiva regional. De semejante función no ha 
sido akin relevada por Ia industria. TambiOn merece 
señalarse que a diferencia del sector minero localizado 
en otras regiones del pals (carbon, niquel, petróleo) Ia 
contribuciOn del café de Antioquia a dicho tondo, está 
exenta de Ia remuneración a los factores del exterior 
(repatriacion de utilidades, pago por servicios contrata-
dos en el extranjero y servicio de Ia deuda). 

Otros impactos directos e indirectos fueron medidos 
utilizando Ia matriz SAM de insumo-producto nacional 
pués se carecia de su similar para el departamento. La 
aplicación de este instrumento analItico supondria que 
Ia estructura econOmica antioqueña es más o menos 
semejante a Ia del pals, supuesto no muy alejado de Ia 

39 
Al respecto véase Antioquia, Departamerito Administrativo de Planeación. Anuario EstJistico de Antioquia. MedeIlin 1987 



INCREMENTOS DE LA PRODUC( 
GLOBAL V DE ALGUNO 

Incrementos Ab- 

Café 	Manuf. 

1980/81 (5,788.8) (577.2) 

1982/83 (147.6) (14.7) 

1984/85 20,443.8 2,038.4 

Observaciones: (1) Resultados del ejercicio 
(2) Relación entre los incr 
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Al considerar los impactos encac 
generarlan en Ia economia a nivel sect 
tado de los incrementos en producción 
bian de magnitud. Si multiplicamos Ia r 
tos tOcnicos directos e indirectos por km 
Ia producción (via aumento de precios 
obtiene el resultado siguiente y que apa-
14 en los dos ültimos años consider-
1985/86 el aumento del valor de Ia pro 
estimuló a Ia economIa para que dem-
adicionales del sector transporte en ur 
los $ 1.765 millones y 2909.8 millone 
cifras representaron el 15% y el 20% 
del valor adicional de sus ventas. 

Considerando toda Ia econom ía ant-
ne un resultado similar al anterior El 
nado que se suscita en los años ante.-
sentael 14%yel 19.4%de los incremei 
totales del departamento. 

La industria cafetera genera pues I 
nados importantes en términos de 10 
ventas que se suscitarlan, bajo el supu-
inmediata de las capacidades pdu 
para satisfacer las demandas adi ona-
entonces no son irrelevantes. 

Finalmente, en cuanto all subsects 
(trilla, torrefacción, café para consun-
obtienen impactos signiticativos a pe 
tividad haya evolucionado favorablet 
mos años. 

Antioquia posee un sector indust 
procesamiento de café. Este consta 
para exportación y para consumo ir 
molido y café soluble para el merca 

La actividad de Ia trilla ha sido muy 
larmente en Ia década de los setenta, 

realidad8. La matriz SAM por sus especificaciones, se 
presta para los fines del estudio, pues Ia indu stria cefetera 
aparece como sector independiente9. 

Los resultados del ejercicio muestran que los impac-
tos directos del sector cafetero se presentan princi-
palmente en el sector transporte y especialmente en las 
epocas de bonanza. En el cuadro 13 se observa que 
para 1980 tales impactos trajeron como consecuencia 

que las ventas finales del sector transporte a toda Ia 
industria cafetera fueran del 2.1% de sus ventas totales, 
reduciéndose en los años posteriores hasta alcanzar el 
3.0% en 1986. Los impactos sobre los demás sectores 
son insignificantes sobre todo en el sector manufactu-
rero debido principalmente a que Ia transformación del 
café demanda pocos insumos de Ia industria y como ya 
vimos, los insumos utilizados por Ia producciOn agricola 
provienen de otras regiones. 

CUADRO 12 

EXPORTACIONES CAFETERAS V TOTALES EN ANTIOQUIA V RELACION CON LAS 
IMPORTACIONES DEPARTAMENTALES. (MILLONES DE US$) 

Café 
(1) 

Totales 
(2) 

Importaciones 
(3) 

(1/2) 
X100 

(1/3) 

1975 145.3 283.1 181.6 80.0 0.80 

1976 471.5 628.9 212.6 75.0 2.21 

1977 407.8 567.4 293.8 71.9 1.38 

1978 320.8 538.3 355.6 61.4 0.93 

1979 322.4 586.4 436.9 56.0 0.73 

1980 351.7 685.3 594.6 51.3 0.59 

1981 201.2 539.3 624.5 37.3 0.32 

1982 299.9 590.7 672.4 50.8 0.14 

1983 244.1 528.9 540.1 46.1 0.45 

1984 235.9 571.4 495.5 41.3 0.47 

1985 307.8 616.1 420.7 49.9 0.73 

1986 396.5 729.8 470.6 54.3 0.84 

Observaciones: (a) Las exportaciones se valoran segün tasa de cambios promedio anual y a precios F.O.B. 
(b) Las importaciones se valoran segün tasa de cambio promedio anual y a precios C.I.F. 

Fuente: CAlculos CIE. Anuarios Estadisticas de Antioquia. Cámara de Comercio. Tabulaios ALMACAFE. 

CUADRO 13 

CONSUMO INTERMEDIO DEL SECTOR CAFE INCLUYENDO LA COMERCIALIZACION V PROPORCIONES 
SECTORIALES. 1980-1986. 

Café (1) Demanda intermedia Proporciones sectoriales 
Transp. 	SFIN Total Transp. 	SFIN 	Total 

1981 	11,746.4 418.7 	74.0 6,812.9 1.1 	0.1 	1.4 

1983 	19,966.9 711.8 	125.8 11,580.8 1.3 	0.1 	1.8 

1985 	45,617.9 1,626.3 	287.4 26,458.4 2.1 	0.2 	2.3J 

Observaciones: (1) Sector caIécaté trillado para exportación vaJorados a precios F.O.B. 

Fuente: Càlculos CIE, ALMAcAFE. 

S  El indice de diversificación de Ia estructura económica antioqueña es de 0.80 y mide el grado on que tal estructura se asemeja o se diferencia 
de Ia nacional. Parael cálculo del indice vor: AYDALOT, Philippe. Economie regionale at urbaine. Paris Ed. EconOmica 1985. 

loan Véase Departamento Nacional de Planeación UPG-DEM Matriz de contabilidad social, AplicaciOn at caso combiano en 1980. Bogota, 1988 

Mimeo. 



CUADRO 14 

INCREMENTOS DE LA PRODUCCION DE CAFE V EFECTO SOBRE LOS INCREMENTOS DE PRODUCCION 
GLOBAL V DE ALGUNOS SECTORES EN MILLONES DE PESOS CORRIENTES. 1980-1 986 

Incrementos Absolutos Incrementos Relativos 

Café Manuf. Transp. Sector FIn Total Manuf. Transp. Sector Fin Total 

1980/81 	(5,788.8) (577.2) (499.9) (189.4) (12,646.1) (2.0) 	(7.0) 	(1.2) (11.0) 

1982/83 	(147.6) (14.7) (12.7) (4.8) (322.5) (0.03) 	0.16 	(0.03) (0.5) 

1984/85 	20,443.8 2,038.4 1,765.4 668.8 44,661.5 1.6 	14.6 	3.1 13.8 

Observaciones: (1) Resultados del ejercicio segün anexo 
(2) Relación entre los incremento de demanda intermedia y los correspondientes a Ia producción bruta global y por sectores. 

MARIANO ARANGO H-JORGE A. LOTEHO C. 
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s ventas finales del sector transporte a toda Ia 
Ia cafetera fueran del 2.1% de sus ventas totales, 
ndose en los años posterioreS hasta alcanzar el 
n 1986. Los impactos sobre los demás sectores 
ignificantes sobre todo en el sector manufactu-

3bido principalmente a que Ia transformaciófl del 
2manda pocos insumos de Ia industria y como ya 
los insumos utilizados por Ia producciófl agricola 

nen de otras regiones. 

1TIOQUIA V RELACION CON LAS 
S. (MILLONES DE US$) 

*acioneS (1/2) (1/3) 
X100 

1.6 80.0 0.80 

126 75.0 2.21 

93.8 71.9 1.38 

55.6 61.4 0.93 

36.9 56.0 0.73 

94.6 51.3 0.59 

;24.5 37.3 0.32 

72.4 50.8 0.14 

40.1 46.1 0.45 

495.5 41.3 0.47 

20.7 49.9 0.73 

470.6 54.3 0.84 

adjo anual y a precios F.O.B. 
o anual y a precios C.I.F. 

Tabulajos ALMACAFE. 

) LA COMERCIALIZACION Y PROPORCIONES 

iO.198i. 

ProporCiOfles sectorialeS 

otal Transp. SFIN 	Total 

812.9 1.1 0.1 	1.4 

580.8 1.3 0.1 	1.8 

458.4 2.1 0.2 	2.3 

os F.O.B. 

Al considerar los impactos encadenados que se 
generarlan en Ia economla a nivel sectorial como resul-
tado de los incrementos en producción, las cosas cam-
bian de magnitud. Si multiplicamos Ia matriz de requisi-
tos tOcnicos directos e indirectos por los incrementos de 
Ia produccion (via aumento de precios por ejemplo) se 
obtiene el resultado siguiente y que aparece en el cuadro 
14 en los dos ültimos años considerados 1984/85 y 
1985/86 el aumento del valor de Ia producción cafetera 
estimulO a Ia economla para que demandara servicios 
adicionales del sector transporte en un valor cercano a 
los $ 1.765 millones y 2909.8 millones de pesos. Tales 
cifras representaron el 15% y el 20% respectivamente 
del valor adicional de sus ventas. 

Considerando toda Ia economla antioqueña se obtie-
ne un resultado similar al anterior. El estimulo encade-
nado que se suscita en los años antes anotados repre-
senta eli 4% yell 9.4% de los incrementos en las ventas 
totales del departamento. 

La industria cafetera genera pues impactos encade-
nados importantes en términos de los incrementos en 
ventas que se suscitarian, bajo el supuesto de respuesta 
inmediata de las capacidades productivas sectoriales 
para satisfacer las demandas adik onales. Estos efectos 
entonces no son irrelevantes. 

Finalmente, en cuanto al subsector café elaborado 
(trilla, torrefacción, café para consumo interno), no se 
obtienen impactos significativos a pesar de que Ia ac-
tividad haya evolucionado tavorablemente en los CiIti-
mos años. 

Antioquia posee un sector industrial importante en 
procesamiento de café. Este consta do Ia trilla del grano 
para exportacióri y para consumo interno y, de tostado, 
molido y café soluble para el mercado nacional. 

La actividad de Ia trilla ha sido muy dinámica. Particu-
larmente en Ia década de los setenta, elevO Ia capacidad  

productiva permitiendo satisfacer localmente las necesi-
dades de los exportadores locales (FNCC y exporta-
dores privados). Esto significo que se dejara de trillar 
café en otras partes del pals especialmente por parte de 
Ia Federación, alcanzando el departamento Ia autosufi-
ciencia en Ia Ultima decada. 

La torrefacción y Ia producciOn de café soluble tam-
bién avazO muchIsimo en el periodo 1971 -1987, con un 
crecimiento promedio anual de 7.35, pero es en Ia 
década del setenta donde se producen los mayores 
incrementos. La mayor parte de Ia producción se dirige 
al abastecimiento do demandas regionales distintas a 
las del departamento. 

Pese a Ia importancia creciente del procesamiento 
de café en Ia industria de alimentos y su gran dinámismo, 
los impactos sobre el valor agregado son insignificantes. 
La débil capacidad de generación do valor agregado 
tanto de Ia transformación final como de Ia trilla, conjun-
tamente con el subsidio al consumo interno limitan los 
impactos regionales en el sentido anotado. 

3. LAS ACCIONES DEL COMITE DE CAFETEROS 

Dos son los campos en los cuales el comité do 
Cafeteros do Antioquia ha centrados sus acciones din-
gidas a los productores cafeteros: Ia construcciOn de Ia 
infraestructura de un lado, y el apoyo a Ia producción 
cafetera y Ia diversificación de otro. 

3.1. Las Inversiones on Infraestructura Social y 
Báslca 

El Comité de Cafeteros de Antioquia ha tenido dos 
frentes hacia los cuales ha orientado sus recursos, que 
son las inversiones permanentes en las cooperativas y 
las inversiones en infraestructura básica y social. 

Del total de inversiones permanentes, las cooperati-
vas absorbieron el 1987 el 70% de los recursos, repre- 

y mide el grado an que tal estructura so asemeja o se diterencia 
,;onale al urbaine. Paris Ed. EconOmica 1985. 
ad social, Aplicación al caso colombianO on 1980. Bogota, 1988 
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CUADRO 15 

MONTO DISTRIBUCION E INDICES DE CRECIMIENTO DE LA INVERSION SEGUN DESTINO 
-PUBLICA 0 PRIVADA- EN MILES DE PESOS CONSTANTES 1971-1987 

PUblica 

Monto 

Privada Total 

Distribución 

PUblica 	Privada 

1971 530142 25639 555782 95,5 4,5 

1973 1538371 41861 1580233 97,3 2,7 

1975 858913 40948 899861 95,4 4,6 

1977 1289457 94707 1384165 93,1 6,9 

1979 1186892 255992 1442884 82,2 17,8 

1981 978878 59543 1040289 94,2 5,8 

1983 1261560 246576 1508954 83,6 16,4 

1985 1191141 249514 1471971 82,7 17,3 

1987 1957666 302974 2267955 86,3 13,7 

Total 20815136 2579700 23394836 89,0 11,0 

Fuente: Cálculos CIE. 
Informes del Comité do Cat etoros do Antioquia 
Nota: El monto total do las inversiones incluye el valor do otros años que no se consideran por razones do espacto 

11 Si bien es bastante dii icil separar el impacto social do una obra do infraestructura se adopt6 una dasificación en Ia cual los rubros do salud, 
educación, vivienda y acueductos y alcantarillado se los adscribe al caracter do socialos. El resto, vias do comunicación y transporte y energia se 

donominan do infraostructura bésica 

I

Sobre Ia derencia entre bienes pUblicos y bienes club véase. Maddock Rodney. Liboralismo económico e intorvención estatal. tLa mano o Ia 

pata invisible? En revistas Lecturas do EconomIa N1  21 Medellin Sep-Dic 1986. p  137. 

MONTOS, DISTRIBUCION PC 
FINANCIACION (COMITEOBENE 

Inve 

Año 	 Comité 

1971 530.142 

1973 1.538.371 

1975 858.916 

1977 1.289.457 

1979 1.186.892 

1981 978.87C 

1983 1.261.560 

1985 1.191.141 

1987 1.957.666 

Total 20.814.744.0 

Fuente: Cálculos CIE sobre Ia base do informs 
Nota: Total sobre todos los años del poriodo. 

No obstante, Ia politica del Comité 
énfasis en los ültimos años a los gast 
tura básica sobre Ia social. Los rubr 
inversiOn, que han demandado una 
tante do recursos son Ia construcciOn 
de educación y los programas do ele< 
sentando respectivamente el 34.71%, 
total do inversiones efectuadas en 
Rubros como Ia con strucción y dotac 

DISTRIBUCION DE LA INVERSl6 

Año 

Centros 

Comité 

Vias y 
Puentes 
Comité 

1971 52.70 17.40 

1973 42.40 10.30 

1975 18.10 19.80 

1977 15.90 43.90 

1979 12.40 38.40 

1981 19.90 36.90 

1983 15.10 33.80 

1985 15.80 42.90 

1987 5.60 58.20 

EIe 

No 

3 
5 
3, 
1 
2 
3 

I 
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sentado el 30% restante en acciones de Ia CompañIa 
ACES. Las inversiones en Ia infraestructura de apayo 
a los productores cafeteros es pues el rubro de mayor 
atención par parte del comité. Sabre este aspecto recae 
el análisis. 

En el curso de 17 años (1971-1987), el comité ha 
hecho inversiones de caracter "piiblico" y privado en una 
cifra cercana a los 24 millones de pesos del año 1987. 
Visto globalmente el aporte del comité ha sido conside-
rable a Ia formación bruta de capital en las zonas cafete-
ras. De esta cifra, solo eli 1% ha sido destinada al propio 
sector en edificios, bodegas y beneficiaderos, concen-
trando las inversiones en infraestructura fisica social y 
b6sica10  el 89% (ver cuadro 15). 

La poiltica del comité en Ia aplicación de sus recursos 
ha tenido pues como objetivo primordial el incremento 
de Ia oferta de infraestructura de las zonas cafeteras que 
simultáneamente generan economlas externas para Ia 
producción. De Ia aplicación de tales recursos se han 
beneficiado no solo las familias cafeteras. También otros 
sectores de Ia poblacion que habitan las zonas produc- 

toras de café reciben beneficios al promocionarse los 
bienes püblicos tales como hospitales, escuelas, cen-
tros de salud, vIas de comunicaciOn, etc. De las otras in-
versiones como bodegas, almaceries de compra y yenta 
de insumos, edificios del café, etc., solo disfrutan los 
productores cafeteros asimilándose a Ia que se denomi-
na bienes club, ya que están sujetos a exclusiOn y 
congesti6n11. 

Uno de los impactos importantes que ha tenido esta 
polItica ha sido Ia de "jalonar" recursos adicionales pro-
venientes de los mismos beneficiarios como del depar-
tamento o Ia nación. En el perlodo analizado, el monto de 
estos recursos ha sido del Orden de 10 mil millones de 
pesos de 1987, que representa el 32.5% de las inver-
siones fIsicas que administra el comité (cuadro 16). 

Esta polltica del Comité ha sido positiva en términos 
de descentralización pues ha estimulado a las comu-
nidades de las zonas cafeteras a participar en Ia finan-
ciación de obras en su propio beneficio. Adicional-
mente, incide para que a través do esta acción se 
obtenga recursos departamentales y/o nacionales. 
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de café reciben beneficios al promocioriarse los 
s oübUcos tales como hospitales, escuelas, cen-
e salud, vias de comunicación, etc. De las otras in-
nes como bodegas, atmacenes de compra y yenta 

sumos, edificios del café, etc., solo disfrutan los 
ctores cafeteros asimilándose a to que se denomi-
enes club, ya que están sujetos a exclusion y 
estión11. 

node los impactos importantes que ha tenido esta 
ca ha sido Ia de "jalonar" recursos adicionales pro-
mtes de los mismos beneficiarios como del depar-
ntoolanación. En el periodo analizado, el monto de 
recursos ha sido del órden de 10 mit millones de 

s de 1987, que representa el 32.5% de las inver-
s tisicas que administra el comité (cuadro 16). 

ta politica del Comité ha sido positiva en términos 
scentralización pues ha estimulado a las comu-

:ies de las zonas cateteras a participar en Ia finan-
ón de obras en su propio beneticio. Adicional-
te, incide para que a través de esta acciOn se 
tnga recursos departamentales y/o nacionales. 

0 DE LA INVERSION SEGUN DESTINO 
OS CONSTANTES 1971-1987 

Distribución 

"otal Püblica Privada 

5782 95,5 4,5 

30233 97,3 2,7 

96'1 95,4 4,6 

&4165 93,1 6,9 

42884 82,2 17,8 

40289 94,2 5,8 

D8954 83,6 16,4 

71971 82,7 17,3 

67955 86,3 13,7 

94836 89,0 11,0 

cnsideran por razones de espacio. 

cura so adopt6 una clasificación en Ia cual los rubros de salud, 
ociales. El resto, vias de comunicaclón y transporte y energia so 

ey. Liberalismo económico a intervención estatal. 6La mano o Ia 
p 137. 

CUADRO 16 
MONTOS, DISTRIBUCION PORCENTUAL, DE LA INVERSION FISICA TOTAL SEGUN TIPO DE 

FINANCIACION (COMITE 0 BENEFICIARIO) EN MILES DE PESOS CONSTANTES 1971-1987 (1 987=100) 

Âñø Comité 

InversiOn fIsica pUbilca 

Beneficlarlo Total Comité 
DistribuciOn % 

Beneflciario Total 

1971 530.142 131.577 661.719 80,2 19,8 100 

1973 1.538.371 127.987 1.666.358 92,3 7,8 100 

1975 858.916 514.078 1.372.994 62,5 37,5 100 

1977 1.289.457 66.792 1.356.249 95,1 4,9 100 

1979 1.186.892 576.590 1.763.482 67,3 32,7 100 

1981 978.878 745.383 1.724.281 56,7 43,3 100 

1983 1.261.560 926.351 2.187.911 57,5 42,5 100 

1985 1.191.141 708.696 1.899.837 62,7 37,3 100 

1987 1.957.666 1.312.775 3.270.441 59,8 40,2 100 

Total 20.814.744.0 10.019.717 30.834.461 67,5 32,5 100 

Fuente: Cálculos CIE sobre Ia base de infomies del oomit6 de Cateters de Antioqula 1971-1987. 

Nota: Total sobre todos los anos del periodo. 

No obstante, Ia pot Itica del Comité ha dado especial 
énfasis en los ültimos años a los gastos en infraestruc-
tura bésica sobre Ia social. Los rubros principales en 
inversiOn, que han demandado una proporciOn impor-
tante de recursos son Ia construcción de vIas y centros 
de educación y los programas de electrificación, repre-
sentando respectivamente el 34.70%, 20.3% y2l .7%  del 
total de inversiones efectuadas en todo el periodo. 
Rubros como Ia construcción y dotación de hospitales y 

centros de salud, vivienda y acueductos y alcantarillado 
participan con el 7.0%, 0.6% y 8.8% respectivamente 
(cuadro 17). 

Merece señalarse que los centros educativos han 
recibido una parte significativa de las inversiones como 
to muestran las cit ras mencionadas. Sin embargo las 
inversiones en este sector se han reducido drásticamonte 
en los ültimos años pasando del 48.8% del total en 1971 
at 5.6 en 1987. 

CUADRO 17 

DISTRIBUCION DE LA INVERSION FISICA PUBLICA DEL COMITE SEGUN TIPOS DE INFRAESTRUCTURA 
1970-1987 

Año 

Centros 

Comité 

Was y 
Puentes 
Comité 

Electrificación 

Comité 	Benef. 

Acueducto 
y Alcant. 
Comité 

Salud 

Comité 

Vivienda 

Comité 

Otros 

Comité 

Total 

Comité 

1971 52.70 17.40 7.50 6.6 18.10 0.60 3.10 0.12 100.00 

1973 42.40 10.30 33.10 3.9 7.60 2.30 1.80 2.20 100.00 

1975 18.10 19.80 52.20 74.7 7.20 0.80 1.70 0.06 100.00 

1977 15.90 43.90 33.40 5.60 0.80 0.50 100.00 

1979 12.40 38.40 10.10 24.3 1.20 29.10 0.05 0.20 100.00 

1981 19.90 36.90 20.30 26.6 13.50 8.60 0.70 100.00 

1983 15.10 33.80 33.70 45.9 7.60 6.30 2.50 100.00 

1985 15.80 42.90 13.40 22.5 10.10 12.20 100.00 

1987 5.60 58.20 17.40 26.5 7.70 6.80 3.30 100.00 



CUADRO 19 

PARTICIPACION DE LAS INVERS1 
COMITE EN LAS INVERSIONE 

NIVEL DEPARTAMENTA 

Comité 
Depto 

1975 19,0 
1976 19,8 
1977 21,2 
1978 15,0 
1979 17,9 
1980 24,7 
1981 17,5 
1982 19,3 
1983 26,6 
1984 11,3 
1985 9,6 
1986 12,0 
1987 15.0 

Fuente: Ibid 

ANTIOQUIA: INVEN 

Aflo 	Caturra 
Cafetero 	Slembra 

1970/71 

1971/72 
1972/73 

1973/74 
1974/75 

1975/76 
1976/77 

1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/8 1 

1981/82 
1982/83 

1983/84 
1984/85 

1985/86 
1986/87 

6653 

12354 
19353 

28497 
38144 

45840 
59339 
74058 
85925 
98711 

106875 
112003 
116434 

112281 
108243 
101655 
90194 
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Tal comportamiento, podria ser fruto de que se ha 
alcanzado una buena disponibilidad de centros educati-
vos en las zonas cafeteras, razón par lacual se destinan 
los recursos a otros rubros de mayor atenciOn par parte 
del Comité. Tamblén es de señalar, que el gasto en 
mejoramiento y dotación de vivienda es muy bajo y con 
tendencia al descenso posiblemente explicable por Ia 
buena calidad que presenta Ia vivienda en las zonas 
cafeteras principalmente en el suroeste antioqueño. 

La participación de las inversiones del cam ité en las 
totales del departamento incluyendo los niveles nacional, 
departamental y municipal es baja. 

Al respecto los resultados no son sorprendentes. Es 
logico que en un departamento como Antioquia de gran 
tamaño, con elevada primacia urbana y un gran sector 
póblico el peso de las inversiones del comité en el to-
tal sea poco considerable y con tendencia a Ia baja: 
segUn estimación, representaban el 33.3% del total del 
gasto realizado en 1975, cayendo al 1.5% en 1987 (ver 
cuadro 18). 

Sin embargo, si asimilamos el comité al nivel descen-
tralizado de órden departamental (p.e. Empresa An- 

tioqueña de Electrificación, Empresas departamentales 
de Antioquia) encontramos que sus inversiones repre-
sentan en promedlo el 60% del total en el periodo 1975-
1987. Es decir, que Ia inversion pciblica del comité 
supera a Ia que realizan ciertos institutos descentrali-
zados de órden departamental y cerca del 20% aunque 
con altibajos, de Ia que realiza el departamento. Consi-
derándolas como parte de este ültimo nivel, el gasto en 
inversiOn del comité tendrIa un papel adicional, a saber, 
el de sustituiral departamento de sus funciones directas, 
posibilitando el traslado de recursos a otros municipios 
no cafeteros (cuadro 19). 

3.2. Servicios de extensiOn y diversificación a los 
cat icultores 

Los servicios principales de Ia Federación de Ca-
teteros a los caficultores, a través del Comité de Ca-
feteros de Antioquia son: Ia asistencia técnica en café, el 
programa de diversiticación, Ia campana contra Ia roya 
y el subsidio a los fertilizantes. Aqul nos referimos a los 
tres primeros12 . 

3.2.1 Asistencia técnica en café 
La tecnificación cafetera en Antioquia ha sido muy 

superior a Ia del resto del pals. Esto se manifiesta de 

CUADRO 18 

MONTOS V DISTRIBUCION DE LA INVERSION POR NIVEL DEL GOBIERNO V DEL COMITE DE CAFETEROS 
1975-1987 (MILES DE PESOS) 1987=100 

Naclonal Depto. % Municipal % Comité % Total 

1975 1.490.413 5,7 3.644.859 14,0 19.266.780 74,4 858.916 3,3 25.902.770 

1977 1.591.176 6,4 4.780.925 19,3 16.086.469 64,8 1.289.457 5,2 24.812.046 

1979 13.330.471 34,8 5.453.980 14,2 17.549.938 45,8 1.186.892 3,1 38.292.493 

1981 27.086.344 41,5 4.612.749 7,1 32.108.962 49,2 978.878 1,5 65.303.349 

1983 31.504.654 32,4 4.619.276 4,7 59.092.996 60,7 1.261.560 1,3 97.346.282 

1985 23.463.157 23,6 11.245.090 11,3 62.078.492 62,5 1.191.141 1,2 99.241.277 

1987 17.868.525 13,6 11.020.336 8,4 97.379.776 74,4 1.957.666 1,5 130.916.082 

Fuente: - Câlculos CIE 
- Secretaria de Planeación del Departamento de Antioquia 
- Intormes del Comtè de Cateteros de Antioquia. 

vanas maneras, Ia más inmediata es lade sus hectáreas 
tecnificadas en el Censo Cafetero de 1980/81, en que 
figura con 98711.6 hectáreas registradas, que superan 
en 10.1% Ia suma de Caldas, Quindio y Risaralda; en 
cuanto a su porcentaje de tecnificación, éste es del 
66.6%, frente al 39.4% de los departamentos del antiguo 

Caldas, que es Ia zona cafetera más caracterlstica de( 
pals. Entonces, es necesario investigar las particulari-
dades del Departamento, más allá de las correlaciones 
de las renovaciones y nuevas siembras y el preclo rea 
rezagado, que a nivel nacional son bastante buenas. Lo 
anterior no quiere decir que tal relaciOn sea completa- 

0 on 12 Se puede consultar el punto 4 en el estudlo citado en Ia nota 4 
	 Fuente: Federación Nacional da Cateteros: Co:r 
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28497 
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45840 
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98711 

107312 

113167 
118964 

121888 
127791 

135388 

146141 

120014 

123233 
105280 

97842 
90608 

84736 
-75.705 

67316 
59139 
49558 
43106 

37636 
32189 

29568 
24049 

17637 

10750 

126667 

135587 
124615 

1126339 
128752 

130576 
135.044 

141374 
145064 
148267 
150418 

150418 
151153 

151456 
151840 

153025 

156891 

- 	 - 	6653 
- 	 - 	12354 
- 	 - 	19353 
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leAntioqwa) encontramOS que sus inversiones repre- 	PARTIcIPAcION DE LAS INVERSIONES DEL 
,entan en promedlo el 609/6  del total en el periodo 1975- 	COMITE EN LAS INVERSIONES DEL 
987. Esdecir, que Is inversi6n p6blica del comit6 	 NIVEL DEPARTAMENTAL 

;upera a Ia que reaiizan cienos IIIbLILUtUb 

:ados de órden departamental y cerca del 20% aunque 
on altibajos, de Ia que realiza el departamento. Consi-

ierándolas como parte de este ültimo nivel, el gasto en 
nversiórs del comité tendria un papel adicional, a saber, 
& de sustituir al departamento de sus funciones directas, 
)oslbilitando el traslado de recursos a otros municipios 
o cafeteros (cuadro 19). 

3.2. Servicios de extension y diversificaciófl a los 

caficultores 
Los servicios principales de Ia Federación de Ca-

teros a los caficultores, a través del Comité de Ca 
teros de Antioquia son: Ia asistencia técnica en café, e 

rograma de diversificaciOri, Ia campaña contra Ia roy 
- el subsidio a los fertilizantes. Aqul nos referimos a los 
tjCS primeros12 . 

3.2.1 Asistencia técnlca en café 
La tecnificación cafetera en Antioquia ha sido mu 

Fuente: Ibid 

superior a Ia del resto del pals. Esto se manifiesta dE 

mente irrelevante en nuestro caso; pués en las nuevas 
siembras se observa de manera general su dependen-
cia del precio real rezagado, no asi en Ia renovación del 
café tradicional, que además del precio real parece 
depender en forma pronunciada de otros factores. 

Las nuevas siembras dependen del precio real 
rezagado, pués aumentan considerablemerite en las 
bonanzas de 1976-1 97By 1985/86y decrecen con Ia re-
ducción del precio. En cuanto a Ia renovación por zoca, 
se aumenta con el sostenimionto del precio real en 1982/ 
83-1984/85 por el gobierno de Belisario Betancur y ace-
lera con el alza del precio real en Ia bonanza 1985/86, 
como lo muestra para el pals el modelo de Carlos Felipe 
Jaramillo. CabrIa esperar que al bajar Ia rentabilidad del 
cafetal al reducirse el precio real se zoquearla, mientras 
un precio elevado pospondria el zoqueo, pero parece 
que éste no se ajuste a una rtacionalidad capitalista. 

En tercer lugar, debe señalarse Ia gran debilidad de 
las eliminaciones de café tradicional, que debla ser alta, 
en consonancia con Ia consigna del Comité de Cafeteros 
de Antioquia de sustituir 2 o 3 hectáreas de café tradi- 

Comité 
Depto 

COMM 
Descent 

1975 19,0 56,2 
1976 19,8 70,5 
1977 21,2 62,5 
1978 15,0 69,8 
1979 17,9 83,4 
1980 24,7 63,9 
1981 17,5 57,2 
1982 19,3 58,0 
1983 26,6 70,1 
1984 11,3 33,9 
1985 9,6 43,8 
1986 12,0 38,0 
1987 15,0 44,7 

CUADRO 20 

18 
	

ANTIOQUIA: INVENTARIO DE CAFETALES 1970/71-1986/87 (HECTAREAS) 

I DEL GOBIERNO V DEL COMITE DE CAFETEROS 
	

AAo 	Caturra 	Caturra 	Variedad 	Subtotal 	Café 	 Area 
'ESOS) 1987=100 
	

Cafetero 	Siembra 	Zoca 	Colombia 	Tecnificado Tradlcional 	Total 

nlcipal % COMM % Total 

266.780 74,4 858.916 3,3 25.902.770 

086.469 64,8 1.289.457 5,2 24.812.046 

549.938 45,8 1.186.892 3,1 38.292.493 

.108.962 49,2 978.878 1,5 65.303.349 

.092.996 60,7 1.261.560 1,3 97.346.282 

.078.492 62,5 1.191.141 1,2 99.241.277 

.379.776 74,4 1.957.666 1,5 130.916.082 

Caldas, que es Ia zona catetera más caracteristica dE 
1981/82 	112003 

pals. Entonces, es necesarlo investigar las particular 
1982/83 	116434 

dades del Departamento, más sUe de las correlacionel 1983/84 	112281 

de las renovacioneS y nuevas siembras y el precio rei 1984/85 	108243 
rezagado, que a nivel nacional son bastante buenas. L1 1985/86 	101655 
anterior no quiere decir que tal relaciOn sea complet 

1986/87 	90194 

1970/71 6653 

1971/72 12354 
1972/73 19353 

1973/74 28497 
1974/75 38144 

1975/76 45840 
1976/77 59339 

1977/78 74058 
1978/79 85925 
1979/80 98711 
1980/81 106875 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros: Comité de Antioquia. 



CUADRO21 

NTIOQUIA V COLOMBIA: CURVAS DE RENDIMIENTO DEL CAFE TECNIFICADO POR EDAD EN CICLO DE 
SIEMBRA. (CARGAS DE PERGAMINO POR HECTAREA) 

Zonas 

1 	2 3 4 5 

Had en años 

6 	7 8 9 10 11 12+ 

Suroeste - 	6.52 13.66 19.71 20.70 18.67 16.00 12.38 9.58 7.08 6.46 5.18 

R. Antioquia - 	4.00 11.70 18.64 21.16 19.80 16.15 12.00 9.60 7.59 6.71 6.10 

Antioquia - 	5.26 12.68 19.71 20.92 19.23 16.07 12.19 9.59 7.33 6.59 5.63 

Colombia() - 	2.21 12.26 19.58 20.28 18.53 15.26 12.40 9.39 7.07 5.02 4.85 

(") Antioquia 44.95% y 55.1 sombra; Colombia 51% sol y 49% sombra 
Fuente: Cálculos CIE con base en datos de Federación Nal de Cafeteros. 

CUADRO 22 

ANTIOQUIA V COLOMBIA: CURVAS DE RENDIMIENTO DEL CAFE TECNIFICADO POR EDAD EN CICLO DE 
ZOCA. (CARGAS DE PERGAMINO POR HECTAREA) 

Edad en afios 

Zonas 1 	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+ 

Suroeste - 	8.17 16.98 19.43 15.65 12.73 10.05 7.96 5.99 5.10 5.17 4.21 

Rest.Aritioquia - 	3.92 11.59 18.62 19.89 16.65 12.83 9.97 7.85 6.49 6.00 5.62 

Antioquia - 	6.06 14.27 19.03 17.75 14.67 11.42 8.96 6.91 5.78 5.58 4.91 

Colombia - 	1.89 10.42 16.64 17.24 15.75 12.98 10.54 7.98 6.00 4.12 4.12 
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cional por 1 de café tecnificado. Esto no se ha cumplido, 
pues de haberlo hecho, no existirian las 49558 hectà-
reas de tradicional registradas por el Censo Cafetero 
1980/81. 

Finalmente, en 1986/87 aparece un fenómeno flue-
vo: Ia renovación de caturra tecnificado por variedad 
Colombia, en 4559 hectáreas, el 3.1% del area total 
tecnificada. 

La tecnificación cafetera en Antioquia ha sido muy 
destacada entre 1979/80, año del censo cafetero, y 
1986/87, pues se pasa de 98711 hectáreas tecnificadas 
a 146141, un incremento del 48% en ocho años que 
significó Ia zoca de 24211 hectáreas a partir de 1980/81 
y Ia siembra de 31736 héctareas de variedad Colombia 
desde 1983/84 en renovaciOn por tradicional por caturra 
y nuevas siem bras (ver cuadro 20) 

Antioquia sigue liderando Ia tecnificación en términos 
absolutos, con 38796 hectáreas tecnificadas en el periodo 
1981-1986, frente a 29684 Caldas, 17442 Valle, 16815 
Tolima, 18120 Risaralda, 15428 Quindlo y 52881 el 
resto del pals.  

3.2.1.1. Renovación de café tradicional 
La renovación del café tradicional por cafetales tecni-

ficados ha sido particularmente intensa en Antioquia, lo 
que ha sido resultado de determinadas particularidades 
del cultivo en el Departamento y a Ia intensa labor de 
propaganda del Comité de Cafeteros de Antioquia. 

En cuanto a lo primero, Ia bienalidad de las cosechas 
del café tradicional es mucho más pronunciada en 
Antioquia que en el pals, pues mientras en este hay una 
variaciOn del 5% respecto a Ia media de 4.85 cargas de 
125 kilos por hectárea, en el departamento Ia cosecha 
buena es de 5.12 cargas y Ia mala de 2.95, represen-
tando una variación del 26.8% respecto a Ia media, que, 
a su vez, es solo el 83.3% de Ia del pals. 

De otro lado, Ia curva intertemporal de rendimiento 
del café tecnificado es muy superior en Antioquia que en 
Colombia en el año 2, lo que reduce el periodo de 
inversiOn en el primer caso a un año, mientras en el pals 
es de dos años, aumentando considerablemente Ia ren-
tabilidad a corto plazo. En suroeste el fenOmeno es más 
acentuado que el resto de Antioquia (ver cuadro 21). 

La curva intertemporal en el ciclo de zocaes 
mejor en Antioquia que en el pals de Ia eda 
nivelándose a partir del año 5; el fenómeno es 
más acentuado en el suroeste que en el rest 
tioquia (véase cuadro 22). 

En tercer lugar, en casos de scasez de rec 
éstos prefieren recolectar el café caturra, más 
el café tradicional, como señalaba El Colorn 
1981, confirmando Ia apreciación de un trabaj 
sobre el Café en Antioquia13 . 

A los factores anteriores en favor de Ia reno' 
agrega Ia intensa campaña del Comité de Caf 
Antioquia, que considera el café tradicional u. 
negocio, cuyo mantenimiento se originaentraC 
moe ignorancia de los caficultores. Pero, qte e 
refleja Ia orientación de Ia asistencia técnica d 
a Ia maximización de ganancias en el corto pi- 

Se realizO un ejercico comparativo de! c 
cional y tecnificado en ciclo de siembra, en 
buena cosecha de tradicional (1977/78) y 
cosecha (1978/79), con los cafetales tecnificadc 
de 4 años de edad promedio (cerca del & 
posteriormente, el año 1984/85 de cosecha 
malay 1985/86 de cosecha buena, para cafeU 
ficados viejos, con edad promedio 7.7 años. El 
es algo mejor en cuanto a excedente de explot 
el café tecnificado en el primer periodo, pues 
bueno 1977/78 el excedente fue el 61.7% de 
el café tradicional y 61.5% para el tecnifica 
blemente iguales, mientras en el año mo, 
fueron respectivamente 35.2% y 46.8%, E 
efecto del valor de Ia producción, a precio & 
sobre Ia demanda interna departamental, es 
nor en el café tradicional, pues Ia fuga de d 
otras partes fue del 5.2% para este café y 19. 
tecnificado en 1977/78y 9.3% y 23.7% respec-
en 1978/79. 

El envejecimiento del café tecnificado ha 
bos casos más rentable el café tradicional, - 
año malo 1984/85 el excedente del tradicior-
27.3% del PIB y el del tecnificado del 24%. 
bueno 1985/86, el excedente del tradiciori 
57.5% del P1 By el del tecnificado del 37.5%. L 
conclusiones se sacan respecto al suroeste y 

m l 	(") Antioquia 44.9% sol y 55.1% sombra; Colombia 51% y 49% sombra. 
Fuente: Igual al cuadro 20 

"Bonanza de precios y transformaciones en Ia iru& 
14  Ilustraciones de esto se preseñtan en el trabajo cia 
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.1. Renovación de café tradicional 
renovación del café tradicional porcafetales tecni-

)S ha side particularmente intensa en Antioquia, lo 
a side resultado de determinadas particularidades 
jitivo en el Departamento y a Ia intensa labor de 
ganda del Comité de Cafeteros de Antioquia. 

cuanto a lo primero, Ia bienalidad de las cosechas 
afé tradicional es mucho más pronunciada en 
quia que en el pals, pues mientras en este hay una 
don del 5% respecto a Ia media de 4.85 cargas de 
cilos por hectárea, en el departamento Ia cosecha 
a es de 5.12 cargas y Ia mala de 2.95, represen-
una variación del 26.8% respecto ala media, que, 

vez, es sOlo el 83.3% de Ia del pals. 
otro lado, Ia curva intertemporal de rendimiento 

té tecnificado es muy superior en Antioquia que en 
bia en el año 2, lo que reduce el periodo de 

5:6fl en el primer caso a un año, mientras en el pals 
dos años, aumentando considerablemente Ia ren-

dad a corto plazo. En suroeste el fenómeno es más 
tuado que el resto de Antioquia (ver cuadro 21). 

CAFE TECNIFICADO POR EDAD EN CICLO DE 
IO POR HECTAREA) 

años 

7 	8 	9 	10 	11 	12+ 

16.00 12.38 9.58 7.08 6.46 5.18 

16.15 12.00 9.60 7.59 6.71 6.10 

6.07 12.19 9.59 7.33 6.59 5.63 

15.26 12.40 9.39 7.07 5.02 4.85 

CAFE TECNIFICADO POR EDAD EN CICLO DE 
3 POR HECTAREA)  

7 	8 	9 	10 	11 	12+ 

10.05 7.96 5.99 5.10 5.17 4.21 

12.83 9.97 7.85 6.49 6.00 5.62 

11.42 8.96 6.91 5.78 5.58 4.91 

12.98 10.54 7.98 6.00 4.12 4.12 

_4t1 
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Lacurva intertemporal en el ciclo de zoca es bastante 
mejor en Antioquia que en el pals de Ia edad 2 a 4, 
nivelándose a partir del año 5; el fenOmeno es bastante 
más acentuado en el suroeste que en el resto de An-
tioquia (véase cuadro 22). 

En tercer lugar, en casos de scasez de recolectores 
éstos prefieren recolectar el café caturra, más bajo que 
el café tradicional, como señalaba El Colombiano en 
1981, confirmando Ia apreciación de un trabajo del CIE 
sobre el Café en Antioquia13. 

Abs factores anteriores en favorde Ia renovaciOn se 
agrega Ia intensa campaña del Comité de Cafeteros de 
Antioquia, que considera el café tradicional un pésimo 
negocio, cuyo mantenimiento se origina en tradicionalis-
moe ignorancia de los caficultores. Pero, que en el fondo 
ref leja Ia orientación de Ia asistencia técnica del ComitO 
a Ia maximización de ganancias en el corto plazo14. 

Se realizO un ejerdico comparativo del café tradi-
cional y tecnificado en ciclo de siembra, en un año de 
buena cosecha de tradicional (1977/78) y una mala 
cosecha (1978/79), con los cafetales tecnificados nuevos, 
de 4 años de edad promedio (cerca del optimo), y 
posteriormente, el año 1984/85 de cosecha tradicional 
malay 1985/86 de cosecha buena, para cafetales tecni-
ficados viejos, con edad promedio 7.7 años. El resultado 
esalgomejoren cuanto a excedente deeXpbotaciOn para 
el café tecnificado en el primer periodo, pues en el año 
bueno 1977/78 el excedente tue el 61.7% del PIB para 
el café tradicional y 61.5% para el tecnificado, sensi-
blemente iguales, mientras en el año malo 1978/79 
fueron respectivamente 35.2% y 46.8%. En cuanto at 
efecto del valor de Ia producción, a precio de productor, 
sobre Ia demanda interna departamental, es muy supe-
rior en el café tradicional, pues Ia fuga de demanda a 
otras partes fue del 5.2% para este café y 19.1% para el 
tecnificado en 1977/78 y 9.3% y 23.7% respectivamente 
en 1978/79. 

El envejecimiento del café tecnificado hace en am-
bos casos más rentable el café tradicional, pues en el 
año malo 1984/85 el excedente del tradicional tue del 
27.3% del PIB y el del tecnificado del 24%. En el año 
bueno 1985/86, el excedente del tradicional era del 
57.5% del P lB y el del tecnificado del 37.5%. Las mismas 
conclusiones se sacan respecto at suroeste yet resto de 

Antioquia, que en el conjunto departamental. Como lo 
demostró Hernán Zambrano desde 1983: Ia dréstica 
caida del rendimiento del tecnificado desde Ia edad 8 y 
su igualacion con el tradicional desde el año 12, aunado 
a los mayores gastos en insumos y salarios del primero, 
hace más ventajoso el café tradicional en el largo plazo. 
No resulta extraño, per las consideraciones anteriores, 
encontrardesconfianzade los caficultores haciael Comité 
de Cafeteros. 

3.2.1.2. Café tecnificado all sot y a Ia sombra 

Las recomendaciones del Comité de Cafeteros pare-
cen orientarse at cultivo al sol con elevadas densidades 
de plantaciOn. Pero, justo es reconocer que el Comité de 
Antioquia es consciente desde 1979 de que en el depar-
tamento se estaba implementando una tecnificaciOn 
intermedia. Las declaraciones oficiales del Comité eran 
bastante prudentes sobre Ia tecnificaciOn a Ia sombra, 
pero esta no era vista con buenos ojos: asf, las metas del 
Comité de Antioquia no contemplaban el establecimiento 
de sombrio del cafetal, y los propietarios que ponian 
sombra eran criticados per los funcionarios de asistencia 
técnica. 

Los resultados del censo cafetero 1980/81 mostraron 
que los caturrales a Ia sombra no eran una anomalia de 
Antioquia, sino que el 49% del tecnificado del pals tenia 
sombrio. Esto produce una actitud más benévola del 
Comité de Antioquia hacia los sistemas a Ia sombra, 
como se observa en las recomendaciones del informe 
de labores de 1982, que dice asI: 

"Se debe procurar un balance adecuado sombra-
fertilización, pues es conocido que a mayor sombra 
menos fertilización y viceversa". 

"No se quiere afirmar con esto que todos los cafetales 
de Antioquia requieran sombra, esta es una alternativa 
que se debe estudiar y analizar, teniendo en cuenta Ia 
ecobogia, educación y recursos económicos propios o 
crediticios..." 

Lo anterior se tradujo en acciones prácticas, pues el 
Comité de Antioquia introdujo en las metas de sus 
planes el sombrio del café tecnificado: 8279 hectáreas 
en 1982, 7289 en 1983 y 6261 en 1984. 

La apariciOn de Ia roya en 1983 llevO ala FederaciOn 
de Cafeteros a descalificar nuevamente los cafetales a 

13 Bonanza de precios y transformaciones en Ia irustria cafetera: Antioquia 1975-1980" 
I4  Ilustraciones de esto se presentan en el trabajo citado en la nota 4. 
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Ia sombra debido al supuestamente más costoso control 
de Ia enfermedad y a Ia inestabilidad de los precios del 
plátano, desestimando de ese modo Ia sombra como 
medio de regular Ia oferta del café, como lo proponla en 
1984 José Antonio Ocampo. El Comité de Antioquia 
parece haber proscrito desde entonces el café a Ia 
sombra, pues en sus planes no vuelven a figurar metas 
de sombrIo de cafetales tecnificados. 

El café ala sombra presenta un rendimiento conside-
rablemente menor al del café al sol, pero tiene los 
ingresos complementarios del plátano. El cultivo con 
sombrIo requiere bastante menos abonos que las plan-
taciones al sol, 388.8 kilos por hectárea y 567.3 respec-
tivamente el primer año y 1143.4 kilos el uno y 1745 el 
otro, a partir de los 4 años de edad, es decir, en periodo 
productivo el sistema ala sombra requiere solo el 65.5% 
de los abonos de Ia técnica al sol. A lo anterior debe 
agregarse que los caficultores al sol, que requieren más 
abonos, deben usar una menor proporción de abonos 
subsidiados que los caficultores a Ia sombra, pues los 
abonos subsidiados solo han significadoq un máximo de 
un 40.3% de los requrimientos. El café a Ia sombra 
necesita también menos trabajo en Ia recolecciOn yen Ia 
siembra del cafetal. 

En Antioquia ha desaparecido Ia mayoria del som-
brIo de plátano por el guamo, debido a que el robo del 
plétano dana el cafetal. Tampoco se considera el sub-
sidio diferencial de abonos al sol y a Ia sombra. La 
comparación entre las tasas de rendimiento interno en 
las fértiles tierras de Fredonia arrojan los siguientes 
resultados en 1988: rentabilidad en ciclo de siembra, 
28.51% el sol y 39.96% ala sombra, rentabilidad en ciclo 
de zoca, 35.28% al sol y 54% a Ia sombra y rentabilidad 
en ciclo de 24 años de siembra y zoca 28.69% al sol y 
40.11% a Ia sombra. En las tierras no tan buenas de 
Betania son los siguientes: 23.37% al sol y 22.16% a Ia 
sombra en ciclo de siembra y 22.53% al sol y 21.36% a 
Ia sombra en ciclo de 24 años de siembra y zoca; el café 
al sol es ligeramente mejor en este caso, pero posible-
mente el subsidio diferenciàl de abonos favorezca el 
café a Ia sombra. 

,Por qué no se impone el café a Ia sombra o al sol? 
Pues porque el café al sol es mejor en Ia parte alta de 

Ia zona cafetera y el café a Ia sombra en Ia parte baja de 
Ia misma, nivelando Ia cuota de ganancia el precio de Ia 
tierra, al menos regionalmente. 

3.2.1.3. Tecnlficaciôn con variedad Colombia 
Coma se señalO antes, Ia tecnificaciOn con variedad 

No 

	

	Colombia se inició en el año catetero 1983/84, dospués 
de Ia aparición de Ia roya; ya a mediados de 1988 

informaba el Gerente de Ia Federación de Ia existencia 
de 50000 hectéreas de Ia misma. 

El Comité de Cafeteros de Antioquia se propuso km 
pulsar Ia renovación con variedad Colombia entre 
pequenos y medianos caficultores, mientras a los cafi-
cultores tecnificados actuales se les recomienda más 
bien Ia renovaciOn por zoca, como se dice en el informe 
de las labores de 1983. 

La Fedoración otrece un paquete tecnologico adecua-
do de Ia variedad Colombia, pero ésta le està llegando 
primero al caficultor que el paquete, presentándose 
problemas de manejo. 

3.2.1.4. Cobertura del Servicio de extension 

El servicio de extension de Ia Federación no parece 
discriminar contra los pequenos caficultores, pues aten-
dIa al 61.8% de los caficultores entre 0.1 y 9.99 hectáreas 
y a un 14.6% entre 10 y 4999 hectareas; es cierto que 
el area cafetera de los egundos representba el 40.3% del 
total y lade los primeros 31.4%. Se observa, en general 
que Ia superficie cafetera tecnificada era proporcional-
mente mayor alas pequenas fincas en 1983, que en las 
grandos, pues alcanza el 74% del area cafetera en las 
menores de 1 hectárea, 71 .2% en las de 1-3.99 hectáreas 
y 71.1% en las de 4-9.99 hectáreas, mientras las mayo-
res de 10 hectáreas están por debajo del 65% del area 
cafetera de Ia tinca. 

En cuanto a Ia cobertura total del servicio de exten-
siOn, este paso de 26115 caficultores en 1982 a 33185 
cédulas vigentes en 1987; es dociraumentó del 52.1% 
de las 50169 fincas registradas en el Censo Cafetero de 
1970 en un año al 66.1% en el otro. 

3.2.1.5. La Campaña contra Ia roya 
Como se señaló antes, el control de Ia roya llevó al 

Comité de Antioquia, en 1983, a proponerla renovación 
del café tradicional con Ia variedad Colombia y a inten-
sificar el zoqueo. Posteriormente, en 1984, precisa su 
politica, de renovar con variedad Colombia los pequenos 
y medianos cafetales y a zoquear los caturrales. 

En cuanto a los auxilios para controlar Ia roya, se 
prestaban en agosto de 1986 a 26013 caficultores de 
29100 fincas con roya en el departamento. Los aten-
dendidos en 1987 alcanzaron 35247. La labor del servi-
cio de extension tue muy destacada, pues se propuso 
una meta de 95759 hectáreas en 1987 y se atendieron 
137105 (143%). 

El subsidio de Ia FederaciOn a los caficultores an-
tioqueños se elevó de 329.400 kilos de monocloruro de 
cobre y 130.4 millones de pesos en 1985 a 1.363.484 
kilos de oxicloruro y 817.8 millones de pesos en 1987.  

3.2.2. El programa de diversiflcaclOn 

El programa de diversificación en An 
prende investigaciOn tecnologica, asisten 
crédito y abarca los proyectos agricola 
bosques), pecuario, mercadeo y agroindu 
de infraestructura. Se extiende alas regioN 
to, occidente, nordoste y valle de Aburrá. 

Las realizaciones del programa pueden 
el crédito otorgado durante el perlodo 19 
préstamos han side 3773 por un total de 80 
de pesos de 1987, que representan un mac 
las 50169 fincas cafeteras antioquenas. 

Clara está que no se puede saber a cic  
nümero de beneficiarios porque los proyc-
cadeo y agroindustria favorecen a varios 
pero, desafortunadamente tales proyecii  
numerosos (20, con el 7.3% del valor prest 
1987). El programa ha sido pequeno en el d 
con el inconveniente que el caficultor an 
pendo principalmente de ingresos difere 
excepto en los raros perlodos de bonanza. 

El programa se ha reducido en término 
de un volumen anual de crédito de 497 millc 
1977 se pase a 457.3 millones en 1978-
excluyen los años 1976, 1977, 1986 y 198 
distorsiones por bonanza cafetera, el gas 
primer perlodo ascenderla a 452.6 milk-
segundo 361.4 millones de pesos constar 

El crédito para diversificaciOn crece 
monte en 1971-1973, reduciéndose a Ia 
en con sonancia con Ia baja en el precio e; 
después se duplica entre este año y 1977 
cia de Ia gran bonanza cafetera. 

Entre l977yl982sepresenta una baja 
de 676.6 millones a 329.5 millones, por e 
binado del deterioro del precio externo 
revaluaciOn de Ia tasa de cambio, que 
ingresos del Fonda Nacional del Café y d 
departamentales de cafeteros. La politica 
de Belisario Betancur de transferir Ia dE 
Fondo del Café y Ia recuperación del retr2 
de 1985 mejoraron las finanzas del Fo 
Comités, que pudieron aumentar sus in 
diversificación. Finalmente, Ia bonanza c 
86 permitió aumentar considerablemente 
de DiversificaciOn, cuyos crOditos pasar 
millones en 1985 a 1015.4 millones en 19f 
ocurren al contrario de lo que se esperarI 
tura: en las bonanzas crecen los prec!os 
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el Gerente de Ia Federación de Ia existencia 
hectáreas de Ia misma. 
iité de Cafeteros de Antioquia se propuso im-
renovaciOn con variedad Colombia entre 
y medianos caficultores, mientras a los cafi-
cnificados actuales se les recomienda más 
ovaciOn por zoca, como se dice en el informe 

ores de 1983. 

leración of rece un paquete tecnológico adecua-
'ariedad Colombia, pero ésta le está Ilegando 
l caficultor que el paquete, presentándose 
s de manejo. 

obertura del Servicio de extension 

,cio de extension de Ia Federación no parece 
-r contra los pequenos caficultores, pues aten- 

de los caficultores entre 0.1 y 9.99 hectáreas 
?% entre 10 y 49.99 hectáreas; es cierto que 

tera de los egundos representba el 40.3% del 
Je los primeros 31.4%. Se observa, en general 
perficie cafetera tecnificada era proporcional-
ayor alas pequenas fincas en 1983, que en las 
pues alcanza el 74% del area cafetera en las 
de 1 hectârea, 71.2% en las de 1-3.99 hectáreas 
n las de 4-9.99 hectáreas, mientras las mayo-
hectáreas están por debajo del 65% del area 

de Ia tinca. 

anto a Ia cobertura total del servicio de exten-
paso de 26115 caficultores en 1982 a 33185 
gentes en 1987; es decir aumentó del 52.1% 

169 fincas registradas en el Censo Cafetero do 
un año al 66.1% en el otro. 

a Campaña contra Ia roya 
se señalO antes, el control de Ia roya llevO al 

0 Antioquia, en 1983, a proponer Ia renovaciOn 
tradicional con Ia variedad Colombia y a inten-
zoqueo. Posteriormente, en 1984, precisa su 
1e renovar con variedad Colombia los pequeños 
os cafetales y a zoquear los caturrales. 

anto a los auxilios para controlar Ia roya, se 
n en agosto de 1986 a 26013 caficultores de 
cas con roya en el departamento. Los aten-
en 1987 alcanzaron 35247. La labor del servi-
tensión tue muy destacada, pues se propuso 
de 95759 hectáreas en 1987 y se atendieron 

143%). 
)sidio de Ia FederaciOn a los caficultores an-
s se elevO de 329.400 kilos de monocloruro de 
130.4 millones de pesos en 1985 a 1.363.484 
)xicloruro y 817.8 millones de pesos en 1987. 

3.2.2. El programa de diversificación 

El programa de diversificaciOn en Antioquia corn-
prende investigaciOn tecnologica, asistencia tOcnica y 
crédito y abarca los proyectos agricola (agricultura y 
bosques), pecuario, mercadeo y agroindustria y obras 
de infraestructura. Se extiendo a las regiones de suroes-
te, occidente, nordoste y valle de Aburrá. 

Las realizaciones del programa pueden juzgarse por 
el crédito otorgado durante el perfodo 1971-1987. Los 
préstamos han sido 3773 por un total de 8052.5 millones 
de pesos de 1987, que representan un modesto 7.5% de 
las 50169 fincas cafeteras antioqueñas. 

Claro está que no se puede saber a ciencia cierta el 
nUmero de beneficiarios porque los proyectos de mer-
cadeo y agroindustria favorecen a varios productores, 
pero, dosafortunadamente tales proyectos son poco 
numerosos (20, con el 7.3% del valor prestado en 1978-
1987). El programa ha sido pequeno en el departamento, 
con el inconveniente que el caficultor antioqueño de-
pende principalmente de ingresos diferentes al café, 
excepto en los raros perlodos de bonanza. 

El programa se ha reducido en términos reales, pues 
de un volumen anual de crédito de 497 millones en 1971-
1977 se pase a 457.3 millones en 1978-1987, y si se 
excluyen los años 1976, 1977, 1986 y 1987, donde hay 
distorsiones por bonanza cafetera, el gasto anual en el 
primer perfodo ascenderla a 452.6 millones y en el 
segundo 361.4 millones de pesos constantes de 1987. 

El crédito para diversificaciOn crece considerable-
monte en 1971-1973, reduciOndose ala mitad en 1975, 
en consonancia con Ia baja en el precio externo del café; 
despuOs se duplica entre este año y 1977, a consecuen-
cia de Ia gran bonanza cafetera. 

Entre 1977y 1982 se presenta una baja pronunciada, 
de 676.6 millones a 329.5 millones, por el efecto com-
binado del deterioro del prado externo del café y Ia 
revaluación de Ia tasa de cambio, que abatieron los 
ingresos del Fondo Nacional del Café y de los comités 
departamentales de cafeteros. La polItica del Gobierno 
de Belisario Betancur de transferir Ia devaluacióri al 
Fondo del Café y Ia recuperación del retraso cambiario 
de 1985 mejoraron las finanzas del Fondo y de los 
Comités, que pudieron aumentar sus inversiones en 
diversificaciOn. Finalmente, Ia bonanza cafetera 1985/ 
86 permitiO aumentar considerablemente el programa 
de Diversificacion, cuyos créditos pasaron de 408.5 
millones en l985a1015.4 millones en 1987. Las cosas 
ocurren al contrario de lo que se esperaria de Ia coyun-
tura: en las bonanzas crecen los precios relativos del  

café respecto a los productos do diversificación y los 
caficultores deberian especializarse en café, pero coma 
los precios de Oste son altos, los comités tienen recursos 
para invertir más en diversificación mientras en épocas 
de bajos precios relativos del café se deberla diversifi-
car, pero los comités no tienen con qué hacerlo. Ahora 
bien, tCómo es posible que los productores diversi-
fiquen en bonanza? La respuesta parece ser, en el caso 
antioqueño, que los productos do diversificaciOn no 
compiten con el café por Ia tierra y el trabajo, sino que 
son complementarios con 01. 

Pasemos a analizar más detalladamente el perfodo 
1978-1987 posterior a Ia gran bonanza. En éste pueden 
distinguirse los subperIodos 1978-1982 y 1983-1987. 
En el segundo quinquenio se invirtieron 2792.2 millones 
de 1987, un 57% més que en el primero, mientras el 
nUmero de crOditos se multiplicO por 2.45, pasando de 
697 a 1712, Ia que significO una sensible domocrati-
zaciOn del crOdito, que paso de 2.55 millones en el primer 
perlodo a 1.63 en el segundo. Esto no tue resultado del 
cambio en Ia cornposición de las inversiones, pues se 
presentaron fuertes bajas en silvicultura (7.83 millones 
1.89), agricultura (1.29 a 0.95), sector pecuario (2.89 a 
1.77) y mercadeo (29.2 a 6.3). Solo el préstamo rnedio 
de agroindustria crece de 16.2 millones a 19.7 millones, 
lo que es un fenórneno favorable, pues no son recomen-
dables agroindustrias muy pequenas. 

En cambio, el periodo 1978-1982 se caracteriza por 
una considerable concentraciOn del crédito en produc- 
tores grandes y medianos, lo que se manifiesta en Ia 
inversiOn del 25% de los recursos en silvicultura (siam-
bra do bosques), con un valor de 7.83 millones por 
prOstamos, y eI39.7% en el sector pecuario, con un valor 
promedio de 2.89 millones. Mientras en renglones agrIco-
las se aplicarori sOlo el 24% de los recursos, de los 
cuales eli 1% en caña panelera, que ha sido un renglOn 
muy tradicional en Ia zona cafetera. Los proyectos de 
mercadeo y agroindustria, que suelen ser los más 
benéficos en las areas rurales solo Ilegaron a 5, el 6% de 
Ia inversion. 

4. Los IMPACTOS MICROREGIONALES V 
ALGUNOS EFECTOS REDISTRIBUTIVOS 

El café on Antioquia se ha extendiclo prácticamente a 
todo su terntorio. Son pocos los municipios que no 
aparecen reseñados con area productiva destinada a 
este bien. 

Excepto Ia region del suroeste, histOricamente espe-  

IT- 
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CUADRO 23 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION, TOTAL, URBANA Y RURAL V TASAS DE URBANIZACION 
SEGUN CENSOS DE POBLACION 1964-1973-1 985 

Tasas de CrecimientO 
1964/73 	 1973/85 

Total 	Urbana 	Rural Total 	Urbana 	Rural Total 
1964/85 

Urbana 

Tasas de Urbanización 

Rural 	1964 	1973 	1985 

Suroeste (1) 	-0.8 	0.8 	-1.6 0.5 	1.1 	0.12 -0.8 1.0 -0.6 
-0.8 

28.5 
27.7 

33.1 
31.9 

35.8 
351 

Norte 	-1.2 	0.3 	-1.9 

	

0.02 	0.8 	-0.4 

	

1.7 	2.3 	1.4 
-0.5 
1.3 

0.9 
2.7 0.7 28.2 34.7 37.2 

Oriente 	0.8 	3.1 	-0.3 

	

0.7 	3.3 	-0.6 1.8 	1.9 	1.8 1.3 2.5 0.7 30.7 38.5 38.8 
RegiOn DRI (3) 

1.8 	2.8 	1.2 1.2 2.7 0.5 26.9 32.6 36.8 
RestoAnt. 	0.4 	2.6 	-0.5 

No incluye Hispania 
No incluye Guialupe ni Briceño 
Excluye los municipios de Alejandria, Argelia, ConcepCiófl, Nariño, San Carlos, San Luis, San Rafael 

 
Fuente: 	Datos CIE con base on Anuano EsttisticO de Antioqula. 

cializada en café por el aporte a Ia economla regional de 
los distintoS municipios que Ia conforman, encontramos 
regiones en las cuales algunos municipios sobresalen 
sobre el resto y que, por consiguiente reciben tanto los 
impactos directos de Ia producciOfl como los indirectos 
de las acciones de Ia Federación Nacional de Cafeteros 
o el Comité Departamental. 

4.1. Los impactos demogréfiCoS 
Uno de los impactos més significativoS que ha tenido 

el café se refiere a Ia retenciOn de Ia población en las 
zonas cafeteras más especializadas. Todo parece mdi-
car, que al menos para Ia region del suroeste an-
tioqueño, Ia tendencia ala despoblaciOn absoluta se ha 
revertido y que dicho fenómeno hace parte de su pasado. 

Segin datos censales entre 1964 y 1973, las regiones 
cafeteras más especializadas aUn se caracterizaban por 
Ia expulsion de su población rural. El suroeste an-
tioqueño y los municipios más cafeteros de otras regiones 
del departamento, norte y Oriente vieron reducir su 
poblaciOn rural en tasas geométricaS anuales del 1.6%, 
1.9% y 0.6% respectivamente (cuadro 23). 

Pero tal como arriba se afirmaba se presentarOn 
cambios importanteS en el perlodo censal posterior. 
Aunque con fenómenoS de despoblación relativa, el 
suroeste logra retener población rural en términos abso-
lutos, lo cual no sucede en otras regiones del depar- 
tamento excluyendo el oriente antioqueño que presenta 
ritmos elevados y superiores a Ia region antes anotada, 

F 

	

	debido a transformaciOnes asociadas a su cercania a 

Medellin. 

A Ia explicación de los fenómenos ano 
concurrido diversos factores que present 
especiales distintos. 

Los factores ligados all crecimiento d 
fetero como fruto de Ia tecnificaciOn y/o t 

de Ia caficultura; Ia desestacionalizaciOn d 
por mano de obra simultáneamente con Ig 
de mercados laborales más homogOneos 
que en el resto de regiones rurales incluye 
más cafeteras, explicarian los diferentes c 
tos tanto en términos de Ia retención a 
poblaciOn rural como del crecimiento urh 

Las inversiones que realiza el Comité c 
habrian incidido en Ia elevaciOn superior d 
en el suroeste que en el resto de regiones, 
nuevo sus areas cafeteras més productoras 
los factores de retenciOn de poblaciOn rur2 
esta regiOn ha recibido cerca del 46% 
inversiones en real idad los efectos serian m 
a Ia ausencia de factores de dispersiOn e> 
resto de municipios que producen café en 
territorio antioqueno y que no facilitan Ia 
economlas externas. 

4.2. Nlveles de vida en regiones cafete 

Una pregunta que como corolario se de 
sis anterior es el referente a Ia incidenc 
efecto redistributivo que generaria Ia pi 
fetera y por ende Ia acción del Comité de 
las regiones rurales antioqueñas. 

El hecho de que el café se encuerit. 
todo el territorlo antioqueno, dificulta at 
evaluar con precision Ia incidencia anotad 
anterior. 

Sin embargo, a partir de Ia subdivisiOr 
con Ia cual se ha venido trabajando en es 
intentará presentar algunos resultados. 

Es un hecho ya demostrado que las 
presentan los niveles de vida más bajos 
simultáneamente las cafeteras superen Io 
embargo, dichos niveles en éstas Ultima 
comparativamente entre departamentos, 
de cada uno de ellos. 

Un análisis econométrico de corte tra 
60 municipios rurales antioquenos muy caf 
namente cafeteros y especializados en otn 
agrIcolas, demostrO que el indice de calic 
muy sensible al grado deurbanizaciOn, Ia 
distancia promedio que el municipio guardE 

Este fenómeno anotado no parece ocurrir con el resto 
de zonas cafeteras del departamento. Asi por ejemplo, 
los municipios más productores de café de las regiones 
norte (Ituango, Yarumal, Angostura, San Andrés y Gómez 
Plata) y del oriente antioqueño (Abejorral, Cocorná, 
Granada, Sonsón, San Garlos, San Rafael, Nariño y 
Angostura) arrojando tasas negativas anuales del 1.3% 
y 0.7% respectivamente en el perlodo intercensal 73-85 
como bien lo ilustra el cuadro 24. 

CUADRO 24 

TASAS DE CRECIMIENTO DE AREAS CAFETERAS 
DISTINTA AL SUROESTE V PERTENECIENTES A 

LAS REGIONES NORTE Y ORIENTE 

Municipios Cafeteros Municipios Cafeterosi 

Region Norte (1) 	Region Oriente (2) 

Total 	-0.7 	 1.4 

Urbana 	0.5 	 2.2 

Rural 	-1.3 	 -0.7 

Observaciones: (1): Ituango, Yarumal, Angostura, San Andrés-
Gómez Plata. 
(2): Abejorral, Cocorná, Granada, Sonsón, San 
Carlos, San Rafael, Nariño, Argelia. 

Fuente: Ibid 
En cuanto al crecimiento urbano, todas las regiones 

han seguido Ia tendencia que se presenta a nivel depar-
tamental: elevaciOn de sus tasas de urbanizaciOn. Sin 
embargo, el suroeste antioqueño se estaria urbanizan-
do concomitantemente con retenciOn absoluta de Ia 
poblaciOn rural fenómeno ausente en otras regiones 
rurales del departamento. (véase cuadro 23). 



A Y RURAL Y TASAS DE URBANIZACIóN 
1964-1973-1985 

Tasas de Urbanización 
1964/85 

rotal Urbana Rural 1964 1973 1985 

-0.8 1.0 -0.6 28.5 33.1 35.8 
-0.5 0.9 -0.8 27.7 31.9 351 
1.3 2.7 0.7 28.2 34.7 37.2 
1.3 2.5 0.7 30.7 38.5 38.8 
1.2 2.7 0.5 26.9 32.6 36.8 
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Ian Luis, San Rafael 

A Ia explicación de los fenOmenos anotados habrian 
concurrido diversos factores que presentarIan efectos 
especiales distintos. 

Los factores ligados al crecimiento del empleo ca-
fetero como fruto de Ia tecnificaciOn y/o modernizaciOn 
de la caficultura; Ia desestacionalización de Ia demanda 
por mano de obra simultáneamente con Ia constitución 
de mercados laborales más homogeneos en el suroeste 
que en el resto de regiones rurales incluyendo sus areas 
más cafeteras, explicarian los diferentes comportamien-
tos tanto en términos de Ia retenciOn absoluta de Ia 
poblaciOn rural como del crecimiento urbano. 

Las inversiones que realiza el Comité departamental 
habrian incidido en Ia elevación superior del nivel de vida 
en el suroeste que en el resto de regiones, incluyendo de 
nuevo sus areas cafeteras más productoras, fortaleciendo 
los factores de retención de poblaciOn rural. A pesar que 
esta regiOn ha recibido cerca del 46% del total de 
inversiones en realidad los efectos serian mayores debido 
a Ia ausencia de factores de dispersion existentes en el 
resto de municipios que producen café en gran parte del 
territorio antioqueno y que no facilitan Ia obtención de 
economias externas. 

4.2. Niveles de vida en regiones cafeteras 

Una pregunta que como corolario se deriva del análi-
sis anterior es el referente a Ia incidencia social y al 
efecto redistributivo que generaria Ia produccion Ca-
fetera y por ende Ia acciOn del Comité de Cafeteros en 
las regiones rurales antioqueñas. 

El hecho de que el café se encuentre disperso en 
todo el territorio antioqueno, dificulta el que se pueda 
evaluar con precisiOn Ia incidencia anotada en el párrafo 
anterior. 

Sin embargo, a partir de Ia subdivisiOn por regiones 
con Ia cual se ha venido trabajando en esta sección, se 
intentará presentar algunos resultados. 

Es un hecho ya demostrado que las areas rurales 
presentan los niveles de vida más bajos del pals y que 
simultáneamente las cafeteras supereri los de éstas. Sin 
embargo, dichos niveles en éstas ültimas son distintos 
comparativamente entre departamentos, como dentro 
de cada uno de ellos. 

Un análisis economOtrico de corte transversal para 
60 municipios rurales antioquenos muy cafeteros, media-
namente cafeteros y especializados en otras actividades 
agricolas, demostró que el indice de calidad de vida es 
muy sensible al grade de urbanizaciOn, Ia densidad y Ia 
distancia promedio que el municipio guarde con Medellin. 

La variable producciOn cafetera no incide en el valor del 
Indice15. 

En general puede afirmarse que el Indice de calidad 
de vida como expresión de oferta de infraestructura se 
asocia a las economlas de aglomeracion existentes. 

Mientras més elevadas mayor bienestar se produce 
en un municipio. La tasa de urbanización y Ia densidad 
son variabes que reflejan este factor y que en el case 
antioqueño muestran Ia incidencia que tiene Ia configu-
radOn territorial y el proceso de asentamiento en los 
niveles de calidad de vida murticipales. 

El otro faótor -el de Ia distancia- es otra variable que 
afecta los costos de prestaciOn de servicios püblicos en 
areas alejadas del epicentro regional. 

Si extraemos de Ia muestra los municipios del oriente 
cercano, limItrofes con el area metropolitana, y corn-
paramos los ICV promedio por subregion, encontramos 
que el suroeste presenta valores superiores no solo alas 
restantes zonas regionales sino también a los prome-
dios de otras zonas muy cafeteras en el departamento 
(cuadro 25). 

CUADRO 25 

INDICES DE CALIDAD DE VIDA PROMEDIO POR 
REGION V SUBREGION ES CAFETERAS 

'CV 

Region Suroeste 43 

RegiOn Norte 38 

Sub. Cafetera Norte 38.9 
Region Oriente Lejano 33.6 
Sub. Cafetra Oriente 36.6 

Fuentes: Cálculos CIE con base en información BCH. 

Dos conclusiones se extraen del análisis anterior. 
Primero, se concluirá que el esfuerzo que realiza el 
Comité en dotación de infraestructura social en las areas 
cafeteras se enfrenta a factores de Indole territorial que 
limitan los efectos esperados. 

Segundo, que el suroeste antioqueño cuenta con 
mayores ventajas para que el efecto en términos de 

11 El resultado de la regresión es of siguiente: 
(ICV)3/2= 83.3 + 6.58PU + 0.2401 + 4DRI + 0.1 I4DENS - 0.64301S 
2.61 13.86 0.97 0.261 1.01 -3.69 
R2= 0.83 R2 0.82 
Donde: 
PU: tasade urbanización, QT: volmen de producción cafetera, DRI: 
1 si el municipio es DRI o on caso contrario, DENS: densidad 
municipal en Km2, DIST: distancia promediodel municipio a Medellin. 

e fenómeno anotado no parece ocurrircon el resto 
ias cafeteras del departamento. Asi por ejemplo, 
nicipios más productores de café de las regiones 
Ituango, Yarumal, Angostura, San Andrés y Gómez 
y del oriente antioqueño (Abejorral, Cocorná, 

da, Sonsón, San Carlos, San Rafael, Nariño y 
tura) arrojando tasas negativas anuales del 1.3% 
respectivamente en el periodo intercensal 73-85 

bien Ic ilustra el cuadro 24. 

CUADRO 24 

S DE CRECIMIENTO DE AREAS CAFETERAS 
NTA AL SUROESTE Y PERTENECIENTES A 

L.AS REGIONES NORTE Y ORIENTE 

Municipios Cafeteros M unicipios Cafeteros 

Region Norte (1) 	Region Oriente (2) 

	

-0.7 	 1.4 

ana 	0.5 	 2.2 

a1 	-1.3 	 -0.7 

'aciones: (1): Ituango, Yarumal, Angostura, San Andrea-
Gómez Plata. 
(2): Abejorral, Cocorná, Granada, Sonsón, San 
Carlos, San Rafael, Nanño, Argelia. 

cuanto al crecimiento urbano, todas las regiones 
eguido Ia tendencia que se presenta a nivel depar-
,tal: elevación de sus tasas de urbartizaciOn. Sin 
rgo, el suroeste antioqueño se estaria urbanizan-
ricomitantemente con retención absoluta de Ia 
ciOn rural fenómeno ausente en otras regiones 
s del departamento. (véase cuadro 23). 

w 
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calidad de vida sea superior all de otras regiones ca-
feteras en Antioquia. 

4.3. La incidencia en el desarrollo económlco 
municipal 

La contribución del café al desarrollo institucional 
y econOmico en los municipios productores ha sido 
importante comparativamente al de otras actividades 
agrIcolas. 

La incidencia del café en este aspecto, revelaria que 
en los municipios del suroeste antioqueño se han creado 
condiciones en sus areas urbanas, para alcanzar ciertos 
umbrales mInimos para Ia prestación de servicios pübli-
cos y privados al sector rural. Tales umbrales se asocian 
principalmente a los tamaños de Ia población municipal 
y al nivel de ingreso. 

El Banco Central Hipotecario su estudio "Los dese-
quilibrios municipales en Colombia' considerO Ia varia-
ble tamaño funcional como un indicador aproximado del  

desarrollo económico municipal. Un análisis econo-
métrico de corte transversal para los 60 municipios de 
las regiones suroeste, norte y oriente muestra que el 
tamaño de Ia población y Ia producciOn cafetera (que 
puede ser un buen indicador de mayor irigreso) incideri 
on el tamaño funcional 16  

No obstante, que los valores de los parámetros son 
muy bajos, y el ajuste noes el mejor, se eritrevee que los 
municipios cafeteros contarlan con ciertos requisitos 
minimos para convertirse en pequenos lugares Cen-
trales. Es decir, el café, a diferencia de otras actividades 
agrIcolas, estarla incidiendo en el desarrollo de ciertas 
actividades urbanas y de tipo institucional en las zonas 
rurales. En este aspecto noes despreciable el papel que 
estarian jugando las instituciones más directamertte 
ligadas al sector cafetero tales como el Banco Cafetero, 
cooperativas, las oficinas de Ia FederaciOn Nacional de 
Cafeteros, etc., asi como en Ia retenciOn de Ia poblaciOn 
rural. 

Impacto Sc 
del Sector 
C u n d i n' a m Colo 

Fundaclón de lnvestlgacion 
Estudios Económicos y Soc! 

Homero Cuevas-FINES 

EM 

I. S'NTESIS GENERAL 

El resultado de Ia regresión es Ia siguiente: 
LOG IF - 0.334 + 0.0005PT + 0.0001 D + 0.0012 DENS + 0.0011 DIST 

137 	6.42 	4.12 	0.95 	0.68 

- 0.64 	R2  - 0.61 
Dorlde: 
TF: tarnaño funcional proporción población total, Q volimen de Ia producción, DENS: densidad, DIST: distancia promedlo del municipio a Medellin. 

52 

INTRODUCcION 

Toda sIntesis, al ser cercenada del c 
complejo al cual pertenece, distorsiona en 
dida los significados y le resta riqueza a su 
Por otra parte, el tiempo es demasiado vali 
para exigirle a todo interesado eventuel en It  
Ilneas y resultados de un tema que debe segu 
pasos, detalles y dificultades de su argur 
Balanceadas estas dos consideraciones, se 
apretada sintesis que sigue, con concienc 
nesgos que implica y, naturalmente, con esa 
cia previa al lector. 

POBLACION AFECTADA V EMPLEO 

Nada es més importante que Ia gente, todc 
dedor de ella y se justifica. finalmente, por & 
que parezca lo más adecuado, para empeza 
idea de Ia importaricia del café en Cundfra 
tOrminos de Ia población que afecta. Como e 




