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INTRODUCCION 

A. ANTECEDENTES 

A partir de 1963, Ia Federación Nacional de Cafeteros 
(FEDERACAFE) ha promovido Ia diversificación de 
actividades agropecuarias en las zonas cafeteras de 
Colombia. A través de los años ha ampliado no sola-
mente el nCimero de departamentos abarcados por el 
programa, sino también los recursos que ha dedicado a 
tal fin. En 1984 negocio O un prestamo con el Banco 
Mundial que contribuyO US $ 50 millones al Proyecto de 
DiversificaciOn Agropecuaria cuyo costo total tue es-
timado en US$253  millones. El Proyecto de Diversifica-
ción Agropecuaria, con duración de 5 años, se inició en 
octubre de 1984, fecha que coincide con el inicio del V 
Plan Quinquenal del Programa de Desarrollo y Diversi-
ficaciOn (PRODESARROLLO) de Ia Federación. Tanto 
el V plan como el Proyecto de DiversiticaciOn Agropecua-
ria del Banco Mundial se basan en el suministro de  

crédito ligado a Ia asistencia técnica para productores, 
entidades comercializadoras y agroindustnias. En gran 
parte, las realizaciones del Proyecto de DiversificaciOn 
Agropecuaria y del V Plan han coincidido hasta Ia fecha 
(con Ia excepción de un programa de forestación que no 
tue incluldo en el proyecto del Banco Mundial). 

A fines de 1987, Prodesarrollo pidiO al Banco Mundial 
que hiciese una evaluaciOn del proyecto con elfin de 
suministrar datos que contribuyesen ala elaboración del 
VI Plan y de identificar los elementos que más habian 
contribuldo al éxito del programa. Como el banco gene-
ralmente solo hace evaluaciones del impacto de sus 
proyectos varios años después de terminar el periodo de 
desembolso, el pedido se transfirió ala FAQ y, en marzo 
de 1989, el Ministerio de Agricultura de Colombia firmO 
con Ia FAO un acuerdo para un proyecto de Cooperación 
Técnica a través del cual se realizará Ia evaluaciOn con 
un equipo compuesto de personal extranjero y personal 
de Prodesarrollo. 
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B. 	OBJETIVOS DE LA EVALUACION 

La evaluación tenla los objetivos siguientes: 

Evaluar el impacto social y económico de los pro-
gramas de diversificación del V Plan a nivel de finca 
y en el agregado; 

Determinar en qué medida el Plan ha tenido un 
impacto diferente para productores de diversas cate-
gorias, definidas éstas en función de zonas agro-
climáticas, densidad cafetera, tamaño de finca, de-
pendencia del café y nivel de ingresos; 

C) Medir el impacto de los componentes de mercadeo y 
agroindustria sobre los beneficiarios directos de los 
créditos, sobre los productores y sobre las econo-
mias locales; 

d) Ayudar a identificar Ia estratégia, el tamaño, el diseno, 
costos financieros y recomendaciones para Ia formu-
lación del sexto Plan Quinquenal, con miras a incre-
mentar el impacto socio-económico del mencionado 
programa. 

El elemento central de Ia evaluación tue Ia realizaciOn 
de una encuesta de benficiarios del proyecto apoyada 
por informaciones secundarias. 

C. ACT1VIDADES DEL EQUIPO DE EVALUACIN 

La evaluación Ia efectuó un equipo de tres consul-
tores contratados por Ia FAQ, con una amplia colabora-
ción de los técnicos de FEDERACAFE-PRODESARRO-
LLO en Bogota y de los Comités Departamentales. Se 
realizó en cuatro etapas principales:' 

lOde julio-il de agosto: Elaboración de una metodolo-
gla para Ia evaluación del componenete agropecuario, 
elaboración de una encuesta a productores y recolección 
de datos. 

12 de agosto-3 de septiembre: Trabajo de campo-
encuesta 

18 de sept.-3 de noviembre: VerificaciOn, complemen-
tación y procesamiento de los datos de Ia encuesta, 
evaluaciOn de los componenetes de mercadeo y agroin-
dustria, análisis de los aspectos institucionales. 

12 de novlembre-1 de diclembre: Elaboración de docu-
mentos tècnicos e informe final del TCP en Roma. 

La evaluaciOn del componente agropecuario se basO 
en dos fuentes de datos principales: 

- Una encuesta de usuarios y no-usuanos del pro-
grama, y 

- 	Registros existentes sobre proyectos de crédito y a- 
sistenciatOcnicacompilados porPRODESARROLLO. 

La misión complementó estos datos con discusiones 
con técnicos del programa, una visita al campo y docu-
mentos y estadIsticas de PRODESARROLLO y otras 
fuentes. La encuesta recolectó información sobre el uso 
de Ia tierra, actividades ganaderas, producción, empleo, 
inversiones, comercialización y precios, y las experien-
cias y opiniones de los usuarios relacionados con el 
programa. Se seleccionó una muestra total de 400 
usuarios de nueve departamentos de Ia cual se obtuvie-
ron 373 encuestas de usuarios y 365 de no-usuarios. 

Los componentes de mercadeo y agroindustria se 
evaluaron con base en datos suministrados por PRODE-
SARROLLO complementados con estudio de casos de 
entidades comercializadoras y agroindustriales. Las 
entidades estudiadas fueron seleccionadas para con-
seguir Ia mayor representatividad del programa en térmi-
nos de monto de recursos utilizados, tipo de actividad y 
tamaño de operación. Se estudiaron 5 entidades corner-
cializadoras que en conjunto absorbieron 25% de los 
créditos otorgados por este componente del programa y 
6 agroindustrias que en conjunto recibieron 28% de los 
créditos desembolsados hasta Ia fecha para este com-
ponente. Se realizaron visitas a estas entidades en los 
Departamentos de Caldas, Valle y Tolima. 

D. 	LIMITANTES DEL ESTUDIO V 
ESTRUCTURAS DEL INFORME 

El estudie de evaluación se vio afectado por tres 
factores principales: 

La gran disparidad de actividades agropecuarias a 
evaluar y el largo perlodo de maduraciOn de muchas 
de ellas que tornO imposible Ia recolección de sufi-
cientes datos de productividad para hacer estima-
ciones representativas confiables; 

La demora en el procesamiento de datos, tanto de 
Ia encuesta, como de los registros existentes en 
PRODESARROLLO, Ia cual redujo el tiempo de 
análisis y Ia oportunidad de discutir los resultados con 
el personal de FEDERACAFE. (En el caso de los 
registros de seguimiento y control, no se Ilegó a 
completar el procesamiento); 

C) Las restricciones impuestas por las con 
seguridad que demorarori Ia segunda etal 
dio y redujeron el trabajo de campo. 

Este informe principal describe el context 
se realizO el V Plan, sus objetivos y los aspe 
pales de su funcionamiento y resume los e 
resultados más importantes de Ia evaluac 
secciOn V se presentan las recomendacione 
Plan. Una relación más detallada de Ia evalu 
tres componenetes: crédito agrpecuario, co 
don y agroindustrias, y del impacto financiG 
grama se encuentra en los cuatro anexos 
presente informe. 

II. ANTECEDENTES GENERALES 

SITUACION MACROECONOMICA 

En los primeros años de Ia década de 
lombia pasO por un periodo de dificultades E 

a las cuales contribuyO un descenso en los 
café. Aumentó el nivel de gastos del sector 
como el crédito interno y Ia deuda extern 
ciOn subiO airededor de 25% anual en el pe 
83 y se sobrevaluá el peso provocando un c-
Ia posición competitiva del pals; Ia tasa de 
de las exportaciones de los productos no- tr 
disrninuyO y el deficit de Ia cuenta corriente si 
En 1984 se adoptó un programa de ajuste 
que introdujo una reducción del deficit public 
don de Ia moneda y una ligera IiberalizaciOr 
cio exterior. 

Ayudado por un aiza sustancial en o 
café en 1986, el nuevo programa econOmic. 
blecer Ia tasa de crecimiento, que alcanzO m 
1986-87. Pero en 1988 Ia inflaciOn subiO al 2 
de crecimiento bajO al 3.7%. El Plan de Econ 
(1987-90) tiene como metas el mantenim 
crecimiento de 5% y una tasa de inflaciOn 
pero su objetivo principal es Ia reducciOn d-
que afecta gran parte de Ia población. 
reorientar los gastos a servicios sociales y dr 
Programa de Rehabilitación Nacional para 
de regiones aisladas y subdesarrolladas, el 
una mayor proporción de sus recursos al Sec 

SECTOR AGROPECUARIO 

1. Las intervenciones de los consultores fueron las siguientes: Economista Agricola, Jefe de Equipo, 12 semanas. Especialistas en Comerciali- 0 	4, 5 semanas. Analista financ1ero, 4, 5 semanas. 

En 1984, el sector agropecuario contril 
madamente con el 22%del Productolnternc 
y empleó el 27% de Ia fuerza de traba 
ContribuyO asimismo alrededor del 70% de 
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oe Equipo, 12 semanas. Especialistas an Comerciali- 

C) Las restricciones impuestas por las condiciones de 
seguridad que demoraron Ia segunda etapa del estu-
dio y redujeron el trabajo de campo. 

Este informe principal describe el contexto en el cual 
se realizO el V Plan, sus objetivos y los aspectos princi-
pales de su funcionamiento y resume los elementos y 
resultados más importantes de Ia evaluaciOn. En Ia 
sección V se presentan las recomendaciones para el VI 
Plan. Una relaciOn más detallada de Ia evaluaciOn de los 
tres componenetes: crédito agrpecuario, comercializa-
ción y agroindustrias, y del impacto financiero del pro-
grama se encuentra en los cuatro anexos adjuntos al 
presente informe. 

II. ANTECEDENTES GENERALES 

SITUACION MACROECONOMICA 

En los primeros años de Ia década de los 80, Co-
lombia paso por un periodo de dificultades econOmicas 
a las cuales contribuyO un descenso en los precios del 
café. Aumentó el nivel de gastos del sector püblico asI 
como el crédito interno y Ia deuda externa. La infla-
cion subiO alrededor de 25% anual en el periodo 1981-
83 y se sobrevaluO el peso provocando un deterioro de 
Ia posiciOn competitiva del pals; la tasa de crecimiento 
de las exportaciones de los productos no- tradicionales 
disminuyO y el deficit de Ia cuenta corriente subió a 6.5%. 
En 1984 se adoptó un programa de ajuste económico 
que introdujo una reducción del deficit püblico, devalua-
ción de Ia moneda y una ligera Iiberalización del comer-
cio exterior. 

Ayudado por un alza sustancial en los precios del 
café en 1986, el nuevo programa económico logrO resta-
blecer Ia tasa de crecimiento, que alcanzó más del 5% en 
1986-87. Pero en 1988 Ia inflación subió al 28% y Ia tasa 
de crecimiento bajó al 3.7%. El Plan de Economia Social 
(1987-90) tiene como metas el mantenimiento de un 
crecimiento de 5% y una tasa de inflaciOn de 20-22%, 
pero su objetivo principal es Ia reducción de Ia pobreza 
que afecta gran parte de Ia población. Además de 
reorientar los gastos a servicios sociales y de impulsar el 
Programa de Rehabilitación Nacional para el desarrollo 
de regiones aisladas y subdesarrolladas, el Plan asigna 
una mayor proporción de sus recursos al sector agricola. 

SECTOR AGROPECUARIO 

En 1984, el sector agropecuario contribuyó aproxi-
madamente con el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) 
y empleó el 27% de Ia fuerza de trabajo del pals. 
Coritribuyó asimismo alrededor del 70% del valor de las  

exportaciones, de las cuales el café es Ia más impor-
tante: durante los años 1985-88 contribuyO en promedio 
38,8% del valor de las exportaciones con un total prome-
dio de US $1 .921 millones. En 1988, Ia agricultura con-
tribuyó con el 21% del PIB, y empleó 25% de lafuerza de 
trabajo. Las importaciones de productos agropecuarios 
han tendido a bajar durante el periodo: de US $ 378 
millones en 1984 a US $ 236 millones en 1987. El 
crecimiento del sector agricola durante el periodo,  1984-
1988 ha sido de 3.5% anual. 

Dentro del sector los cultivos contribuyen con un 
poco més de Ia mitad del valor agregado agropecuario 
(café 12%), las actividades pecaurias con 40% y el resto 
lo aportan las otras actividades como silvicultura y picis-
cultura. Durante el periodo de ejecución del V Plan Ia 
producción del café ha mostrado una fuerte tendencia a 
Ia baja. Entre 1980/81 y 1983/84 se produjeron alrede-
dor de 13 millones de sacos con un máxirno de 13.5 
millones en 1983/84. En 1988/89 se estima ques se 
produjeron 10.5 millones de sacos y el prornedio del pe-
riodo 1984/85-1988/89 ha sido de 11.6 millones de 
sacos . Entretanto el area do café básicarnente no 
cambió y Ia mayor causa de Ia baja en Ia producciOn es 
Ia roya (Ilegada el 1983). Por otro lado, el algodón ha 
registrado un fuerte avance conjuntamente con dos 
cultivos relativamente nuevos: Ia palma de aceite y el 
cacao. Los cereales registraron una calda en Ia prirnera 
parte del periodo para restablecerse posteriormente, 
mientras que en los cultivos alirnenticios, Ia producción 
de yuca ha sufrido una baja continua. 

Durante el periodo de 1984-88 se pordujo un creci-
miento en el sector pecuario: el hato bovino creció a una 
tasa de 2.6% anual, pero Ia producciOn de came sálo 
creció a 0.5% anual con una variaciOn anual bastante 
alta. Durante el mismo periodo laproducción decarne de 
polIo se duplicó y Ia de porcino creció a un 4% anual. 

El sector ha padecido de cierta inestabilidad cuyas 
razones principales son: 

- Problemas de orden pUblico, que afectan princi-
palmente las areas y actividades ganaderas; 

- 	Contrabando do Venezuela, relacionado con Ia situa- 
ción cam biaria y las politicas de subsidios de los dos 
paises que afecta a las producciones porcinas y 
avicolas; un fenómeno sernejante afecta al comercio 
de cereales en Ia frontera con Ecuador; 

- Cambios de Ia politca de comercio exterior con re-
specto a los alimentos y granos, que afecta a los 
precios de stos productos, incluyendo alimentos con-
centrados. 
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- Cambios en Ia politica de precios y en las tarifas 
aplicadas a insumos importados, que han afectado Ia 
rentabilidad. 

- 	Cambios en los precios internacionales de los princi- 
pales productos de exportación. 

En 1988, hubo una gran alza en los precios de 
sustentación para los productos básicos incluyenclo 
cereales, granos y leche, que hacausado un incremento 
sustancial en el area sembrada de los cultivos afectados 
y ha contribuldo a un crecimiento estimado del sector de 
7% en 1988-1989. En el caso del arroz esto ha provo-
cado un superavit y Colombia se volvió exportador. 

La politica agropecuaria nacional busca fomentar Ia 
seg uridad alimentaria y Ia producciOn de nuevos produc-
tos de exportación que tengan ventajas comparativas en 
el mercado internacional a través de una dinamización 
del crecimiento del sector. Do un lado prevee Ia pro-
tección de Ia producciOn agropecuaria doméstica mien-
tras que, por otro lado, Ia politica cambiaria de devalua-
ción del $ col incentiva a las exportaciones. Se persigue 
un aumento de rentabilidad por una reducción de costos 
(principalmente de los insumos importados) y susten-
taciOn de precios. Al mismo tiempo, Ia politica da priori-
dad a programas de desarrollo rural integrado para 
areas de economia campesina menos aventajadas asi 
como ala reforma agraria y el mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales por adecuación de tierras y riego. 
Estos ültimos están a cargo principalmente del Fondo de 
Desarrollo Rural Integrado (DRI), el Instituto Colombia-
no de ReformaAgraria (I NCORA) y el Programa Nacional 
de Rehabilitación (PNR) y, aunque de amplia enver-
gadura, se circunscribe a areas definidas del pals. 

El Gobierno ye el mejoramiento del sistema de corner-
cialización como un elemento importante en sus politi-
cas de apoyo a la economla campesina asi como para Ia 
exportación. Se prevé una competencia y eficacia mejor 
al nivel mayorista, desarrollo de infraestructura do corner-
cialización asi como de técnicas de manejo postcose-
cha, y Ia integraciOn de los productores al sistema deco-
mercialización a través de asociaciones y cooperativas. 

En cuanto al sector cafetero y al Programa de Desa-
rrollo y Diversificación, el Plan de Economla Social des-
tâca como objetivos principales Ia maximización de di-
visas provenientes de exportaciones y el mantenimiento 
de un nivel adecuado de ingresos para los productores. 

En 1989 se han concretado nuevas iniciativas en el 
- 	I 

campo de crédito y en la organizaciOn de transferencias 
, 	de tecnologia y extensiOn agricola con especial énfasis 

en el sector campesino. Se crearán nuevas instituciones 

para controlar el suministro de dé crédito agricola y los 
municipios pasan a tener responsabilidad por Ia organ-
zación del servicio de extension agricola. 

C. CREDITO AGROPECUARIO 

La mayor parte del crédito agricola en Colombia 
proviene del Fondo Financiero Agropecuario (FFAP). 
Los recursos del Fondo han provenido principalmente 
de colocaciones forzosas de los bancos, las cuales 
tienen una tasa de interés inferior a Ia tasa de inflación. 
Sin embargo, estos recursos han venido perdiendo im-
portancia, en razón de Pa incorporacion de nuevas tuen-
tes más costosas. Las lineas del FFAP permiten otol-gar 
crédito hasta montos bastante limitados por unidad de 
area financiada. Las tasas de interés han sido superio-
res a Ia tasa de inflaciOn, particularmente en los Ultimos 
años, con todo bastante inferiores alas que rigen para el 
crédito comercial. Durante el perlodo del V PLan las 
tasas de interés del FFAP han fluctuado entre 20% y 
30% aproximadamente, mientras que las tasas tIpicas 
para crédito comercial han variado entre 40% y 45%. 
Durante Ia Ciltima década el monto de crédito agricola ha 
aumentado a un ritmo menor al del total del sector 
financiero y de Ia participación del sector agricola en el 
PIB. Además, cambios en Ia politica monetaria y situa-
ciones coyunturales han hecho que Ia disponibilidad de 
crédito agricola sufra variaciones. 

El crédito PRODESARROLLO se destina muchas 
veces ha complementar los créditos del FFAP para los 
renglones de diversificación, aumentando Ia proporciOn 
de los costos totales financiados hasta Ilegar a un ma-
ximo de 90% para los pequenos productores. En 1984, 
al inicio del V Plan las tasas de interés para créditos 
PRODESARROLLO se establecieron al mismo nivel 
que los de Ia FFAP en aquella época: 22% (20% + 2%) 
para Ia asistencia técnica. Aunque se afirmO al mismo 
tiempo Ia intención de revisar las tasas de interés cada 
6 mesos, ésto no se realizó, asi que las tasas de 
PRODESARROLLO se volvieron negativas en términos 
reales y llevan un alto subsidio en relación con el costo 
de los recursos ütiles. 

Fuera del ámbito del FFAP, existen también lineas 
propias del Fondo Nacional Cafetero para financiaciOn 
de nuevas siem bras y renovación de cafetales; en areas 
cubiertas por el Programa de Desarrollo Rural Integrado 
(DRI) y del Programa Nacional de RehabilitaciOn (PNR) 
existen lineas de crédito que hasta 1987 estaban sub-
sidiadas; y los bancos también prestan de sus recursos 
propios. 

Frente a los incorivenientes del presente sistema de 
crédito agricola, el Gobierno está tramitando una nueva  

ley para racionalizarlo, asegurarle más r 
car las tasas de interés para cada categor 
y de cultivo. La propuesta dana mayor poc 
de Agricultura (a través de una Comisk 
Crédito Agropecuario) para controlar el c 
cuario como instrumento de desarrollo 0€ 

se del sisterna serla una empresa mixta, 
Financiamiento del Desarrollo Agropecuar 
bajo Ia tutela del Ministerio que reempla 
Existirian provisiones especiales para 
parte del crédito agrlco!a a los peqlieno. 

D. ZONAS CAFETERAS 

Las zonas cafeteras se encuentra en 
del pals (ver mapa 1). Generalmente e 
entre 1.000 y 2.000 Mts. sobre el nv9l C 

pografia accidentada con fuertes perdic 
siderados de zonas cafeteras casi 600 m 
departamentos: Ia mitad de los de todc 
incluyen no solo areas netamente cafet 
bién areas aledanas que por su proximi 
ciones laborales y econOmicas con el cuF 
cino. Se estima que existen unas 330.0( 
de las zonas cafeteras de las cuales 301 
café. En el censo cafetero de 1980 se € 
del area de las zonas cafeteras estaba 
café. Los otros cultivos, que en 1980 ocu 
area, inctuyen principalmente plátano, - 
y caña. El resto del area consistia en p 
rastrojo y bosques. La importancia del c 
de ingreso dornina más que en términ 
estudlo de 1985 estirnó que el café co 
(regiones cafeteras marginales) y 64, 

de los hogares cafeteros que, excepv 
marginales, representaban entre 75% 

No existen datos recientes sobre Ia-
fincas cafeteras por tamaño. Los dato 
fetero de 1970 indicaron que 69% de Ia-
menos de 10 Ha. y que menos del 6% E 

50 Ha. En esa época casi Ia totalidad d 
operadas exclusivarnente, o predomiria 
dueño. Sin embargo, es bastante cornü 
tor mediano o grande posea más de t. 

comün aün que el dueño no residaen Ia 
manejada por un administrador o enca 

Por el sistema de precios de susten1 
FEDERACAFE y Ia seguridad de merc 
cido, los caficultores no han sufrido Ia 
otros subsectoros agricolas. (Ia evoluci 
internos se presenta en el grafico 1). 



)NAS CAFETERAS 
	

EVALUACION DEE V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

t surninistro de jé crédito agricola y los 
an a tener responsabilidad por Ia orgar-
'ico de extension agricola. 

GROPECUARIO 

)arte del crédito agricola en Colombia 
ondo Financiero Agropecuario (FFAP). 
el Fondo han provenido pnncipalmente 
s forzosas de los bancos, las cuales 
de interés interior a Ia tasa de inflación. 
stos recursos han venido perdiendo im-
zOn de Ia incorporación de nuevas fuen-
as. Las Ilneas del FFAP permiten otorgar 
ontos bastante limitados por uniciad de 
Las tasas de interés han sido superio-
nflación, particularmente en los ültimos 
astante inferiores alas que rigen para el 
A. Durante el perlodo del V PLan las 
del FFAP han fluctuado entre 20% y 

:Jamente, mientras que las tasas tIpicas 
,mercial han variado entre 40% y 45%. 
ia década el monto de crédito agricola ha 
un ritmo menor al del total del sector 
Ia participaciOn del sector agricola en el 
ambios en Ia poiltica monetaria y situa-
rales han hecho que Ia disponibilidad de 
i sufra variaciones. 

RODESARROLLO se destina muchas 
ernentar los créditos del FFAP para los 

iversificación, aumentando Ia proporciOn 
tales linanciados hasta Ilegar a un ma-
ra los pequenos productores. En 1984, 

Plan las tasas de interés para créditos 
)L1 0 se establecieron al mismo nivel 
AP en aquella época: 22% (20% + 2%) 
ia téLnica. Aunque se afirmO al mismo 
ión de revisar las tasas de interés cada 
no se realizó, asi que las tasas de 

)LLO se volvieron negativas en términos 
un alto subsidlo en relaciOn con el costo 

tiles. 
rnhito del FFAP, existen tambiOn Ilneas 
ido Nacional Caletero para financiación 
thras y renovación de cafetales; en éreas 
Programa de Desarrollo Rural Integrado 
rama Nacional de Rehabilitación (PNR) 

Je crédito que hasta 1987 estaban sub-
ancos también prestan de sus recursos 

iconvenientes del presente sistema de 
el Gobierno está tramitando una nueva 

ley para raciorializarlo, asogurarle más recursos y unifi-
car las tasas de interés para cada categorla de productor 
y de cultivo. La propuesta dana mayor poder al Ministenio 
de Agricultura (a través de una Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuanio) para controlar el crOdito agrope-
cuario como instrumento de desarrollo del sector. La ba-
se del sistema senia una empresa mixta, Fondo para el 
Financiamiento del Desarrotlo Agropecuanlo (Fl NAGRO), 
bajo Ia tutela del Ministerio que reemplazarla el FFAP. 
Existirlan provisiones especiales para onientar mayor 
parte del crédito agricola a los pequoños productores. 

D. ZONAS CAFETERAS 

Las zonas cafeteras se encuentra en areas dispersas 
del pals (yen mapa 1). Generalmente están en alturas 
entre 1.000 y 2.000 Mts. sobre el nivel del mar y en to-
pografla accidentada con fuertes pendientes. Son con-
siderados de zonas cafeteras casi 600 municipios de 18 
departamentos: Ia mitad de los de todo el pals. Estos 
incluyen no solo areas netamente cafeteras, sino tam-
bién areas aledañas que por su proximidad tienen rela-
clones labonales y econOmicas con el cultivo del café ye-
cino. Se estima que existen unas 330.000 fincas dentro 
de las zonas cafeteras de las cuales 300.000 producen 
café. En el censo cafetero de 1980 se estimO que 22% 
del area de las zonas cafeteras estaba sembrado con 
café. Los otros cultivos, que en 1980 ocupaban el 9% del 
area, incluyen pnincipalmente plátano, yuca, maiz, fnjol 
y caña. El resto del area consistia en pastos naturales, 
rastrojo y bosques. La importancia del café en términos 
de ingreso domina más que en términos del area. Un 
estudlo de 1985 estimó que el café contribu ía entre 35% 
(regiones cafeteras marginales) y 64% de los ingresos 
de los hogares cafeteros que, excepto en las regiones 
marginales, representaban entre 75% y 90% del total. 

No existen datos recientes sobre Ia distribuciOn de 
fincas cafeteras por tamaño. Los datos del censo Ca-
tetero de 1970 indicaron que 69% de las fincas eran de 
menos de 10 Ha. y que menos del 6% eran mayores de 
50 Ha. En esa época casi Ia totalidad de las fincas eran 
operadas exclusivamente, o predominantemente, por el 
duoño. Sin embargo, es bastante comUn que un caficul-
tor modiano o grande posea más de una finca, y más 
comün aCm que el dueño no residaen lafinca siendo ésta 
manejada por un administrador o encargado. 

Por el sistema de precios de sustentaciOn que opera 
FEDERACAFE y Ia seguridad de mercado que ha ofre-
cido, los caficultores no han sufrido Ia inestabilidad de 
otros subsectores agricolas. (Ia evolución de los precios 
internos se presenta en el grafico 1). Además, se ha  

beneficiado de programas de desarrollo rural mucho 
más amplios y efectivos que productores en cualquier 
otra zona rural del pals. Estos programas incluyen odu-
caciOn, salud, caminos rurales y electrificaciOn. Si bien 
los problemas de seguridad pUblica han afectado las 
areas cafeteras menos que otras regiones del pals, Ia 
inseguridad influye en que muchos productores prefie-
ran no vivir en sus fincas. Durante Ia cosocha do café son 
además necosanias medidas para pnotoger el producto. 

La caficultuna tiene una larga tnadición en Colombia y 
las labores de producción y procesamiento, se realizan 
en general bien. Existe también desde hace mucho 
tiempo Ia tradicional confluencia de trabajadores mi-
grantes de otras partes del pals a las zonas cafeteras 
pnincipales en Ia época de recolección del café. Estos 
traba'adores son alojados generalmente en campamen-
tos (Ucmitonios) habilitados por los caficultores quienes 
tamblén son nesponsables de proveer Ia alimentaciOn. 

Segün los datos de Ia Federación, el area total 
plantada con café no difiene mucho de las 1.07 millones 
de hectáreas negistradas en Ia epoca del censo de 1980. 
Sin embargo, a pantir de los años setenta se ha pro-
ducido un cambio en Ia tecnologia de Ia caficultura. 
Tradicionalmonte, el café se cultivaba con bajas densi-
dades de siembra, bajo sombra y con pocas labores. La 
nueva tecnologia se basa en las vaniedades "caturra" o 
"Colombia", que son mas compactas que Ia variedad 
"Arabica" antes usada. Las nuevas variedades se siem-
bran con altas densidades, genenalmente entre 3.000 y 
5.000 plantas por hoctárea, y muchas veces al sol; se 
aplican altas dósis de fertlizantes, y se hace un manejo 
más intenso. Los nendimiontos son més altos por unidad 
de tierra, pero para conseguirlos es necesario un gran 
aporte en mano de obra no solamente para Ia ro-
colecciOn sino tambiOn para las labores cultunales. En 
las dos tecnologlas (tradicional y tecnificada), Ia mano 
de obra absorbo alrededor del 70% del costo total por 
unidad de producto. La productividad do Ia mano de obra 
en las dos tecnologias es semejante. Sin embargo, con 
Ia acoptación de Ia nueva tecnologia, Ia demanda de Ia 
mano de obra ha aumentado lo que ha Ilevado a un 
aumento de los salarios en tOnminos neales. 

Los cambios tecnolOgicos han sido apoyados por 
FE DERACAFE con créditos para Ia ronovaciOn o nuevas 
siembras de cafetales, con distnibuciOn de material de 
siembra, distnibuciOn de fertilizantes a precios subsidi-
ados y recomendaciones tOcnicas. En 1988-89 se es-
timO que el 58% del area ya estaba sembrada con café 
"tecnificado". El proceso de Ia tecnificaciOn en los años 
80 se refleja en el Gráfico 2. La tecniticaciOn ha sido 
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adoptada por todas las categorias de productores, pero 
con menos frecuencia por los pequeños, para quienes Ia 
inversion es demasiado costosa. 

El cambio de tocnologla ha tenido impacto sobre Ia 
ecologia de las zonas cafeteras principalmente por el 
plantlo sin sombra, que a su vez ha contribuido a una 
modificación en las relaciones suelo-agua-cafeto; los 
requerimientos de agua de Ia nueva tecnologia (transpi-
ración de Ia planta y procesamiento del grano), asi como 
de nutrientes, han aumentado, mientras que Ia dismi- 
nución de Ia cobertura forestal ha reducido las canti-
dades de humedad y nutrientes en el sistema. Se estima 
que hoy dia aproximadamente Ia mitad del area de café 
está a pleno sol. 

En 1983 se detectó Ia presencia en Colombia de Ia 
enfermedad de Ia roya y se estima que más del 75% del 
area cafetera estaba afectada en 1989. La roya encuen-
tra condiciones propicias en alturas hasta de 1700 Mts., 
pero en las zonas consideradas Optimas pra Ia produc-
ciOn del café (entre 1300 y 1700 Mts.), donde predomi-
nan altos nweles de tecnologia, el control de Ia plaga ha 
sido efectivo. En las zonas inferiores, consideradas 
marginales, hubo una expansion sustancial de café a 
partir de mediados de los años 70. Es aqul donde Ia roya 
ha tenido un impacto más grave, por las condiciones 
climáticas propicias, potenciadas por el mayor desarro- 
110 vegetativo de los cafetos. La DivisiOn de Extension de 
FEDERACAFE estima que el 60% del café se encuen- 
tra en zonas óptimas, el 20% en zonas altas y el restante 
en zonas bajas. 

Cuando apareciO Ia roya, CENICAFE, el centro de 
investigaciones de FEDERACAFE, ya habia desarrolla-
do Ia variedad "Colombia", resistente a Ia enfermedad. 
En seguida se comenzO a distribuir Ia semilla y una gran 
parte del area tecnificada ya está plantada con "Colom-
bia" u otras variedades resistentes seleccionadas por el 
propio caficultor. Para controlar Ia roya FEDERACAFE 
distribuyó oxicboruro de cobre a precios subsidiados. 
Actualmente esta combatiendo Ia difusión de Ia broca, 
recientemente introducida en el pals. 

E. HISTORIA DE LA DIVERSIFICACION 

Ya en el Congreso de Cafeteros de 1946 se señalO Ia 
tendencja hacia Ia especializaciOn de las fincas ca- 
feteras, que tradicionalmente se habian mantenido en 
un sitema de autoabasteciriiento abimentarjo casi com-
pleto, apuntándose el riesgo que esto conlievaba por Ia 
inseguridad del mercado cafetero y Ia necesidad de 
apoyar Ia diversificaciOn. Sin embargo, hasta 1963 nose 
estableció el Fono de Desarrollo y Diversifjcacion de 

I  

Zonas Cafeteras para Ia Implementacion del primer Plan 
Quinquenal de Desarrollo y DiversificaciOn en respuesta 
a un perlodo de precios deprimidos del café. Este Plan, 
apoyado por el Banco Interamericario do Desarrollo, se 
concentró en el area del gran Caldas. Daba Onfasis a Ia 
ganaderIa, Ia lecherIa, Ia avicultura, Ia tecnificacjón del 
café y los cultivos de subsistencia para incrementar los 
ingresos de los productores. InaugurO en el pals el sis-
tema de otorgar crédito ligado a Ia asistencia técnica, 
denominándojo Crédito Rural Planeado. 

En 1968 el Ministerio de Agricultura fijO como princi-
pal funciOn del Fondo promover el desarrollo econOmico 
y social de las zonas cafeteras en donde se requiriese Ia 
sustituciOn de las plantaciones marginales de café por 
cultivos diferentes, destinados a Ia alimentacjón, Ia in-
dustria o ala exportacjOn. Las actividades del Fondo se 
confiaron integralmente a FEDERACAFE y, en deter-
minadas regiones, a los Comités Departamentales do 
Cafeteros. Se acordó con Ia Organizacion Internacionab 
del Café (OIC) un programa de diversificación. Debido a 
exigencias pobiticas, el programa se vio obligado a ex- 
tender su radio de acción fuera de las zonas centrales, 
altamente cafeteras, a zonas marginales y dejO de 
financiar el café. Se inició un programa de zonificaciOn 
agrológica para mejorar el planeamiento del Programa 
Agropecuario y se planteO un programa de forestaciOn. 
Para enfrentar las nuevas responsabilidades, el pro-
grama se estructuró en Ia forma en que básicamente 
continUa hoy, comprendiendo una Gerencia, cuatro 
Departamentos (técn ico, comercializaciOn crédito e 
investigaciOn y programacion) y de oficinas regionabes. 

De 1973 a 1984 Ia Federación continuO fomentando 
Ia diversificaciOn de las zonas cafeteras pero con recur-
sos limitados y en una situaciOn de rentabilidad del café 
rebativamente alta. Las realizaciones son resumidas en 
el cuadro 1. 

F. MARCO INSTITUCIONAL 

FEDERACAFE es una instituciOn gremial quo ha sido 
encargada por el Gobierno a través de una serie de 
contratos decenabes, de Ia administraciOn de Ia politica 
cafetera del pals, inctuyendo el manejo del Fondo 
Nacional del Café (FNC). A través de estos contratos, el 
Gobierno autoriza a FEDERACAFE a utilizar los recur-
sos del FNC (provenientes de Ia yenta del café) para una 
amplia gama de actividades en favor del desarrollo do 
las zonas cafeteras, entre los cuales se incluye Ia diver-
sificaciOn y desarrollo regional. El Gobierno está repro-
sentado en el Comité Nacional de FEDERACAFE por 
ocho representantes; igual nUmero corresponde a los 
rOpresentantes del gremio. 

La naturaleza de FEDERACAF 
como Ia del FNC que se considera 
los productores y el Gobierno, h 
tividades de diversificaciOn particip 
como los caficultores. 

III DESCRIPCION DEL V P1 

RACIONALIDAD 

El V Plan de PRODESARROLL( 
dad semejante a Ia de los planes 
grama: Ia necesidad de restringir l 
econoomIa de las regiones y las fir 
solo producto cuyo mercado era ir 
restricciones existentes del sistema 
internacional, se vio Ia necesidad d 
do aumento do Ia producciOn y conc 
zonas donde se podria producir cc 
mismo tiempo se reconociO que exi 
cipalmente de tierra, que se podrIan 
crementar Ia producción de los alimE 
a las poblaciones locales asi como 
migrantes. Las tierras se prestab 
producciOn de productos de exporl 
contribuyendo asi a Ia generaciOn 
que los logros de los planes anteric 
limitados por Ia orientación que éstc 
pequenos productores poco ada 
zaciOn de Ia produccion comercial, 
centrar los esfuerzos del program? 
con mayor capacidad empresariai.  

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos del V Plan de PRC 
resumen como sigue:1  
- 	Concentrar Ia produccion del cal 

para su cultivo, básicamente ent 
metros sabre el nivel del mar. 

- 	Impulsarla producciOn dealimenl 
yuca, plátano, maIz y frijol) y alirr  
nutritivo (beche y derivados, came 
y frutales). 

- Fomentar productos para Ia ir 
sustitución do importaciones o l 

- Crear empleos estables y rnej 
aumentar los ingresos de los trab 

1. Plan de Diversjfjcacjón de las Zonas Cafe 
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lmente a FEDERACAFE y, en deter- 
s, a los Comités Departamentales de 

cordó con Ia Organizacion Internacional 
un programa de diversificación. Debido a 
iticas, el programa se vio obligado a ex-

de acciOn fuera de las zonas centrales, 
eteras, a zonas marginales y dejó de 
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ucturó en Ia forma en que básicamente 
comprendiendo una Gerencia, cuatro 
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programacion) y de oficinas regionales. 

1984 Ia Federación continuó fomentando 
n de las zonas cafeteras pero con recur-
elk una situación de rentabilidad del café 

alta. Las realizaciones son resumidas en 

3TITUCIONAL 

FE es una institución gremial que ha sido 
ci Gobierno a través de una serie de 

rales, de Ia administración de Ia politica 
als, incluyendo el manejo del Fondo 
afé (FNC). A través de estos contratos, el 
za a FEDERACAFE a utilizar los recur-
ovenientes de Ia yenta del café) para una 

Ic actividades en favor del desarrollo de 
eras, entre los cuales se incluye Ia diver-
arroIio regional. El Gobierno está repre-
Comité Nacional de FEDERACAFE por 
tantes; igual nUmero corresponde a los 
del gremio. 

La naturaleza de FEDERACAFE como gremio, asI 
como Ia del FNC que se considera patrimonio comCin de 
los productores y ci Gobierno, hace que en las ac-
tividades de diversificación participen tanto el Gobierno 
como los caficultores. 

Ill DESCRIPCION DEL V PLAN 

RACIONALI DAD 

El V Plan de PRODESARROLLO tenla una racionali-
dad semejante a Ia de los planes anteriores del pro-
grama: Ia necesidad de restringir Ia dependencia de Ia 
econoomia de las regiones y las fincas cafeteras en un 
solo producto cuyo mercado era inestable. Dadas las 
restricciones existentes del sistema de comercialización 
internacional, se vio Ia necesidad de frenar Ia tendencia 
de aumento de Ia producción y concentrar esta ültima en 
zonas donde se podrIa producir con más eficiencia. Al 
mismo tiempo se reconoció que existIan recursos, prin-
cipalmente de tierra, que se podrian aprovechar para in-
crementar Ia producciOn de los alimentos para abastecer 
alas poblaciones locales asi como para los trabajadores 
migrantes. Las tierras se prestaban también para Ia 
producción de productos de exportaciOn no-tradicional 
contribuyendo asi a Ia generación de divisas. En vista 
que los log ros de los planes anteriores se hablan visto 
limitados por Ia orientación que éstos habian dado a los 
pequenos productores poco adaptados a Ia organi-
zación de Ia producciOn comercial, en el V Plan se optO 
centrar los esfuerzos del programa en los productores 
con mayor capacidad empresarial. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos del V Plan de PRODESARROLLO se 
resumen como sigue:1  

- Concentrar Ia producción del café en Ia zona optima 
para su cultivo, básicamente entre los 1.300 y 1.800 
metros sobre el nivel del mar. 

- 	Impulsar Ia producción de alimentos básicos (panda, 
yuca, plátano, maiz y frijol) y alimentos de alto valor 
nutritivo (leche yderivados, came, huevos, hortalizas 
y frutales). 

- Fomentar productos para Ia industrializaciOn, Ia 
sustituciOn de importaciones o Ia exportación. 

- Crear empleos estables y mejor remunerados y 
aumentar los ingresos de los trabajadores del campo. 

El V Plan pretendia ampliar las actividades de diversi-
ficación, fomentando el desarrollo de productos diferen-
tes al café en las zonas cafeteras o en su area de influen-
cia. Se buscaba Ia especialización de determinadas 
areas donde se pretendia desarrollar proyectos integra-
dos de producción, comercializaciOn y agrindustria. Es 
importante destacarque FE DERACAFE no definiO como 
meta de Ia diversificación una disminución global del 
area de café sino Ia complementación de Ia producción 
de café con otras actividades para mejor equilibrar Ia 
economia regional. 

Para implementar ci Plan se solicitO el apoyo del 
Banco Mu ndial a través de un proyecto do diversificaciOn 
agricola. Los objetivos del proyecto se presentan en el 
Infomme de EvaluaciOn como sigue: 

- 	Diversificar Ia producción agricola, empleo y renta en 
las zonas cafeteras; 

- 	Establecer Ia base institucional, organizativa y fisica 
para permitir que los esfuerzos de diversificación 
sean un proceso autosostenido; y 

- Disminuim Ia dependoncia regional do Ia producción 
de café. 

La diversificaciOn reducirla Ia vulnerabilidad de 
Ia region a cambios en los precios y contribuimia a 
aumentam Ia producción de alimentos y otros productos 
agropecuarios. El proyecto también proponla fortalecer 
el sistema de comercialización y el sector agmoindustrial. 

En 1984, Ia acumulaciOn de inventarios de café 
causó gran preocupación ya que, no se velan perspec-
tivas que Colombia Ilegáse a comemcializarlos bajo el 
sistema de cuotas de Ia OlC, y porque, silas tendencias 
de producción del café continuaban aumentando como 
hasta entonces los costos de almacenamiento se harlan 
insostenibles. Almacenaje insoportable. Previendo Ia 
continuación de un tope rnáximo en el mercado extemno 
del café, y un consumo intemno casi estable, el Banco 
Mundial argumentO que el proyecto ayudarla a reducir Ia 
sobreproducción y Ia acumulación de stocks y que, al 
concentrar los esfuerzos do divemsificación en los pro-
ductores medianos y gmandes, contribuiria a mantenero 
aumentar Ia participación do los pequenos productores 
en el mercado del café. 

En 1989, podemos observar que, aunque continUan 
las tendencias de sobreproducciOn mundial del café, las 
condiciones del mercado i ntemnacional durante eI periodo 
del proyecto no fueron las esperadas. Primero, en 1986 

1. Plan de Diversficación de las Zonas Cafeteras, 1984-1 989. Octubre 1984. 
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se suspendieron las cuotas por los precios internaciona-
es exageradamente altos; luego en julio de 1989 se 
volvieron a suspender las cuotas por desacuerdos en-
tre los miembros consumidores y productores de Ia 010 
suspension que, hasta octubre provocó una caida de 
precios a US $ 0.73/libra. Esta disminución dramática 
ha producido presión en los palses productores a vender 
más volumen de café para mitigar los efectos desas-
trosos en los ingresos externos por el café. Al mismo 
tiempo, Ia producción colombiana ha bajado. (vergraficos 
3-5) 

C. ESTRATEGIAS 

La estrategia principal, tanto del V PLan como del 
proyecto, del Banco Mundial se basaba en el suministro 
de crédito, acompanado de asistencia técnica, para el 
desarrollo de las fincas, entidades comercializadoras y 
agroindustrias. Los créditos de producción se destina-
nan al desarrollo de cultivos perennes distintos del café, 
semiperennes, anuales y semestrales y a actividades 
ganaderas. El crédito del proyecto estarla dirigido pre-
dominantemente (65%) a los productores medianos 
y grandes. El V Plan también incluyó un componente 
para el desarrollo forestal. 

En las etapas anteriores de la diversificaciOn, Ia 
comercialización habla surgido como una de las limitan-
tes del programa. El establecimiento de un sistema de 
comercializaciOn confiable era de especial importancia 
para asegurar a los caficultores los incentivos de Ia diver-
sificaciOn. El proyecto proponla apoyar las asociaciones 
de productores y cooperativas en Ia recolección y corner-
cializaciOn de los productos del programa y prevela un 
sistema coordinado entre estas asociaciones, los super-
mercados cafeteros y Ia comercializadora mayorista 
cafetera, COMERCAFE, en Bogota. Se fortalecerIa el 
sistema de información de mercados y precios con fines 
de orientar Ia producciOn y comercialización. Se preten-
dia ademés orientar el desarrollo agroindustrial hacia 
nivelesdeprocesamientoadecuados, promoverelmejo- 
ramiento de Ia calidad de las materias primas y Ia parti-
cipación de los productores en el desarrollo agroindus- 
trial, concentrar los esfuerzos en areas de producción 
especializadas y absorber una parte de Ia producción 
incremental del V Plan. 

Al inicio del programa Ia tasa de interés para crédito 
agropecuario serla de 20% más un recargo de 2% para 
Ia asistencia técnica. Este nivel se aproximaba a Ia tasa 
de interés del FFAP en aquella fecha y representaba una 
tasa real positiva. Las tasas de interés para los présta-
mos comerciales y agrindustriales se establecieron entre  

22% y 26% respectivamente. Se especifico que FED E-
RACAFE y el Banco Mundial revisarlan las tasas de 
interés semestralmente. 

Como apoyo al componente principal de crédito, el 
proyecto incluiria un incremento de personal agropecua-
rio de 155 técnicos (75 ingenieros agrónomos y medicos 
veterinarios + 80 précticos) y un programa de capaci-
tación para el personal del programa y beneficiarios de 
todos los componentes. Además se proponia un pro-
grama de investigación aplicada para las zonas ca-
feteras orientado a buscar soluciones económicas a los 
problemas identificados en realción con Ia diversifica-
ciOn. El programa incluiria experimentacion con asocia-
ciones de cultivos, análisis económico de las recomen-
daciones técnicas para cultivos de diversificación e in-
vestigaciOn de pastos mejorados para zonas bajo los 
1800 m.s.n.m. El suministro de terminales de computa-
dor en 6 comités departamentales facilitarla Ia recolección 
y análisis de datos sobre informaciOn de mercados, es-
timaciones de producciOn, administraciOn de fincas y 
suelos. 

D. COMPONENTEs, COBERTURA V METAS 

SegUn las estimaciones hechas durante Ia prepara-
ción del programa, Ia gran mayoria de los recursos del 
proyecto se destinarian al componente de crédito 
agropecuario: 

Componentes 	 V Plan 	P. BIRF 
(US $ mfllones) 

Crédito - Agropecuario 	199.6 	187.7 
- CornercializaciOn 	10.3 	12.6 
- Agroindustria 	 8.3 	36.0 
- Bosques 	 15.6 

Subtotal 	 233.8 236.3 (1) 
Costos varios (usuarios) 	100.4 
Servicios de apoyo 	 3.8 
(md. imprevistos) 	 17.1 
Total 	 338.0 	253.4 

(1) Costo total, incluyendo aporte del usuario. 

El informe de Evaluación del Proyecto BI RF especifi-
có que el componente de crédito agropecuario debla 
beneficiar unos 13.600 productores que en promedio 
tornarIan 2 créditos cada uno. Las metas fisicas registra-
das para el proyecto eran de 60.400 Has. do nuevas 
siembras de cultivos, 3.000 unidades de ganado lechero 
o doble propósito y 880 unidades do producción de ga-
nado menor. Además se prevela Ia financiación del man-
tenimiento de 4.000 Has. do cacao y 6.000 Has. de caña. 

Las metas establecidas para los 
mento del V Plan sumaban un poa 
Has., incluyendo 52.000 Has. de fc 
que las metas del Informe de Evalu 
BIRF se limitaron a 60.400 Has. dE 
(cuadro 2). Las diferencias esenc 
proyecciones no son tan grandes c 
mayor diferenciaestriba en Ia forma E 

los cálculos. Aplicando Ia metodoloç 
Plan a lo planeado en el Proyecto 
total de 58.558 Has. de cultivos trans 
18.000 Has. mencionadas'. Agrega 
do pastos de los renglones pecuarios 
se Ilega a un total de 130.958 Has. 
para el proyecto BIRF contra 149. 
pastos para el V Plan. 

Los supuestos sobre los cuales s 
para los renglones pecuarios tampc 
tes entre el V PLan y el Proyecto BIF 
los renglones pecuarios del proyoctc 
lados con base en modelos de prodt 
vos que incluyeran costos, no los otr 
sarios para instalar una explotaciór 
que los cálculos del V Plan contaban 
de animales financiados (incluyenc 
clones de Ia misma empresa al final 
En resu men las metas eran: 

V Plan 

Bovinos 	 94.501 

Porcinos 	 20.97U 

Ayes 	 3'478.00 

Colonias de abejas 	29,57 

Las metas para el componente 
se especificaron en el lnforme c 
sigue: 

N2  VolU 
Comercializad 

Cooperativas y 
Asociaciones 	100 

Centros de acopio 	34 

Secciones FRUVER 
de supermercados 	37 

COMERCAFE 	1 

1 Estos cálculos se explican er el Anexo 1 
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io aporte del usuario. 

uaciOn del Proyecto BlRFespecifi-
tnte de crédito agropecuario debla 
600 productores que en promedio 
ada uno. Las metas fisicas registra-
o eran de 60.400 Has. de nuevas 

;, 3.000 unidades de ganado lechero 
630 unidades de producción de ga-
s se preveIa Ia financiaciOn del man-
Has. de cacao y 6.000 Has. de caña. 

Las metas establecidas para los cultivos en el docu-
mento del V Plan sumaban un poco más de 200.000 
Has., incluyendo 52.000 Has. de forestales, mientras 
que las metas del Informe de Evaluación del Proyecto 
BIRF se limitaron a 60.400 Has. de nuevas siembras 
(cuadro 2). Las diferencias esenciales entre las dos 
proyecciones no son tan grandes como aparentan: Ia 
mayor diferencia estribaen Ia forma en que se realizaron 
los cálculos. Aplicando Ia metodologla de cálculo del V 
Plan a lo planeado en el Proyecto BIRF, se Ilega a un 
total de 58.558 Has. de cultivos transitorios en vez de las 
18.000 Has. mencionadast. Agregando a 30.000 Has. 
de pastos de los renglones pecuarios del proyecto BIRF, 
se llega a un total de 130.958 Has. de cultivos y pastos 
para el proyecto BIRF contra 149.559 Ha de cultivos y 
pastos para el V Plan. 

Los supuestos sobre los cuales se basaron las metas 
para los renglones pecuarios tampoco eran consisten-
tes entre el V PLan y el Proyecto BIRF. Los costos para 
los renglones pecuarios del proyecto BIRF fueron calcu-
lados con base en modelos de producciOn representati-
vos que incluyeran costos, no los otros elementos nece-
sarios para instalar una explotación pecuaria mientras 
que los cálculos del V Plan contaban solo el nCmero total 
de animales tinanciados (incluyendo nuevas financia-
ciones de Ia misma empresa al final del ciclo de crédito). 
En resu men las metas eran: 

V Plan 	 P. BIRF 
(NUmero) 

Bovinos 	 94.501 	58.000 

Porcinos 	 20.970 	 3.000 

Ayes 	 3478.000 	1180.000 

Colonias de abejas 	29.575 	20.000 

Las metas para el componente de comercializaciOn 
se especificaron en el Informe de EvaluaciOn como 
sigue: 

N2  VotUm. myers. Créd 
Comercializados 	US $ mill. 

Cooperativas y 
Asociaciones 100 64 1.42 1.28 

Centros de acopio 34 60 7.47 6.30 

Secciones FRUVER 
de supermercados 37 42 2.71 2.29 

COMERCAFE 1 19 1.00 0.84 

1 Estos cAlculos se explican en el Anexo 1. 

Total componentes 172 	185 	12.60 10.71 

El componente agroindustrial no tuvo metas fIsicas 
sino que se elaborO el Plan incorporando un listado 
provisorio de 41 proyectos identificados. 

De hecho, el desembolso de crédito agropecuario y, 
con ello, el suministro de Fondos Nacionales al Plan han 
quedado bastantes abajo de Po previsto en el Informe de 
EvaluaciOn. 

E. IMPLEMENTACION 

La prestación directa de servicios a los beneficiarios 
del programa generalmente se hace a nivel de los 
Comités Departamentales por técnicos de PRODESA-
RROLLO, por técnicos contratados por los comités, por 
técnicos privados o par técnicos de otras organizaciones 
como el DRI (Desarrollo Rural Integrado) con las cuales 
se celebran convenios. 

El Banco Cafetero es el principal intermediario finan-
ciero del programa de crOdito para diversificación, no so-
lamente por haber desembolsado más recursos a bene-
ficiarios, sino también porque redescuenta los recursos 
del programa a los otros dos intermediarios (Caja Agraria 
y, para algunos proyectos agroindustriales, Ia Corpora-
ciOn Financiera de Caldas), y asi controla todos los 
recursos crediticios del programa. El Banco Cafetero 
maneja los recursos del programa en fideicomiso, reci-
biendo una comisión de 2% del valor promedio de Pa 
cartera. Tiene sucursales en todas las zonas cafeteras, 
las cuales son responsables para Ia evaluaciOn financ-
era de las solicitudes de crédito y para establecer las 
garantlas del usuarlo y su cupo correspondiente, mien-
tras que los asistentes tOcnicos vigilan Ia viabilidad 
técnica de los proyectos agropecuanos. Ambos trabajan 
en contacto permanente. La Caja Agraria opera do una 
manera semejante. Todos los proyectos importantes, in-
cluyendo los de comercialización y agroindustria son 
evaluados en Ia sede del programa. 

En Bogota, Prodesarrollo hace el control del pro-
grama de crédito, incluyendo Ia aprobación de solici-
tudes de crédito que sobrepasan ciertos topes, coordina 
las actividades de aistencia tOcnica y de capacitaciOn 
haciendo visitas frecuentes a los comités, al campo y a 
las entidades comerciales y agroindustnales. Y sum mis-
tra otros servicios de apoyo como son Ia preparación de 
folletos, publicaciones y otros medios de divulgacion de 
información. La onentación del programa asI como Ia 
elaboraciOn de proyectos importantes e integrados, se 
definen en Ia oficina central, donde también se coordina 
Ia elaboración de los Planes Quinquenales. 

Vale Ia pena destacar algunos detalles sobre los 
Comités Departamentales que juegan un papel impor- 
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tante en Ia ejecuciOn del programa. Los Comités Depar-
tamentales son Ia representación del gremio a nivel del 
departamento. Generalmente tienen 6 miembros ele-
gidos por los miembros de los Comités Municipales. 
Reciben recursos del FNC en relación con su partici-
pación en Ia producciOn nacional de café segUn las 
estimaciones del ültimo censo cafetero. 

Los Comités se encargan de ejecutara nivel departa-
mental casi todas las funciones atribuidas a Ia Federa-
don, incluyendo extensiOn, programas de desarrollo so-
cial y económico, fomento al cooperativismo caficultor, 
provision de insumos, diversificaciOn, fomento a indus-
trias y empresas comercializadoras ligadas ala industria 
cafetera y al desarrollo regional, lo cual incluye obras de 
infraestructura como caminos, acueductos, escuelas, 
etc. A FEDERACAFE (sede) se le han entregado las 
funciones ligadas a Ia comercialización del café, inves-
tigacion y asistencia financiera a los productores. Los 
Comités tienen autonomla en Ia distribución de sus 
presupuestos entre las actividades mencionadas. Para 
ejecutar estas actividades los Comités tienen oficinas y 
personal en las capitales departamentales y oficinas 
secdonales en los departamentos més grandes. 

La organización del programa de diversificaciOn en 
los Comités noes homogénea. En algunos departamen-
tos Ia coordinación del programa es responsabilidad 
directa del Jefe del Departamento Técnico mientras que 
en otros existe un jefe especialmente encargado de Ia 
diversificaciOn. Mientras todos los Comités tienen asis-
tentes técnicos agricolas y pecuarios, algunos no tienen 
un agente de comercializaciOn. En algunos departamen-
tos (por ejemplo en Tolima y Huila) los asistentes técni-
cos del Comité actüan como asistentes polivalentes 
(café y diversificaciOn), mientras que en otros (por ejem-
plo en Caldas y Risaralda), los asistentes técnicos se 
especializan en algunos de los renglones de diversifica-
ciOn. En Ia mayoria de los departamentos, además de 
los asistentes técnicos, trabajan précticos agricolas. 

Gran parte del trabajo de los asistentes técnicos se 
concentra en Ia elaboraciOn y supervisiOn de proyectos 
de crédito. En algunas areas los asistentes de diversifi-
caciOn trabajan con grupos de productores pequenos, 
pero en general se trabaja con productores individuales. 

:1 

	

	 Además del trabajo ligado directamente al crédito, se 
hace promociOn de Ia diversificaciOn por medio de re-
uniones y giras. Los extensionistas de café promueven 
Ia diversificación entre los pequenos cafeteros, sobre 

NOOM todo en los renglones de maiz, frijol y plátano, muchas 
veces sin vinculación al crédito. 

IV. EVALUACION DEL IMPACTO 
DEL V PLAN 

A. INTRODUCCION 

La evaluación ha buscado definir y cuantificar las 
realizaciones del programa asi como sus beneficiarios. 
Se ha tenido como marco de referencia las metas esta-
blecidas en el V Plan yen las del proyecto BIRF (que en 
algunos casos Ilegan a ser más especificas) aunque 
se reconoce que las metas eran más bien indicativas y 
que Ia comparacion sirve antes que nada como instru-
mento para destacar Ia dirección que tomó el V Plan en 
sus lineas generates. Las actividades del Plan son 
bastante complejas y fue necesario darles una mayor 
definición. Se espera que Ia atención que se dio a 
especificar las realizaciones del Plan resultará en un 
mejor entendimiento de sus actividades y que los datos 
generados durante el estudio servirán de base para una 
evaluaciOn más detallada de los renglones individuales. 

Como base principal de Ia evaluaciOn del impacto de 
ias actividades de diversificación se ha intentado identi-
ficar, los cambios en el uso do tierra en las zonas 
cafeteras. Esto sirve para medir el nivel de diversifica-
ción que se ha logrado a nivel de las zonas cafeteras y 
a nivel de finca. Como se mencionO anteriormente, el 
impacto del programa en términos de producciOn no se 
puede medir todavia por tratarse en gran parte de 
proyectos de larga maduraciOn. Además fue imposible 
estimar las prod uctividade s actuales de los renglones de 
diversficación por su gran variedad (más do 50 renglones 
diferentes) y el poco tiempo y recursos disponibles para 
el estudio. A pesarde esta restriccion, el estudio trató de 
evaluar el impacto del programa en relaciOn con los 
objetivos generales especificados en el V plan: concen-
tracián de Ia produccion de café en las zonas Optimas, 
incremento en el suministro de productos alimentarios, 
generaciOn de divisas y generaciOn de empleo bien 
remunerado. Se intentO también medir otros efectos del 
programa como, por ejemplo, atracción de recursos al 
sector, e impulso a Ia concentraciOn de tierras. Por 
Ultimo, con miras al diseño del VI Plan, el estudiO 
investigO las actitudes y opiniones de los usuarios sobre 
las actividades del programa. 

Hastadonde fue posible se intentO separarel impacto 
del V Plan del efecto que otros factores pudieran haber 
tenido sobre Ia producción y con tal fin Ia encuesta de 
productores incluyO un grupo do no usuarios para servir 
de testigos de las tendencias do los productores que no 
estuvieron directamente involucrados con el V Plan. AUn 
asi, muchos de estos no usuarios indudablemente reci-
bieron alguna influencia del programa, aunque ésta 
haya sido indirecta. Por Ultimo se debe indicar que fue  

imposible separar claramente los E 

los efectos acumulativos de los p 
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B. REALIZACIONES DEL COMPONENTE 
AGROPECUARIO1  

Las realizaciones del componente agropecuario del 
V Plan hasta marzo de 1989 se resumen en términos 
fisicos en ci cuadro 3 y en términos del valor del crédito 
desemboisado en el cuadro 4. Las principales actividades 
desarroliadas entre los cultivos han sido los programas 
de plátano, cacao, caña y una gama de cultivos peren-
nes, principalmente los cItricos. Durante el desarrollo del 
plan se ha apoyado también Ia siembra de unas 34.000 
Has. de cultivos transitorios, principalmente maIz, frijol, 
yuca y arracacha, pero también tomates y otras hortali-
zas. Se aprobaron créditos por aproximadamente US $ 
32.5 millones para cultivos, de los cuales los cultivos 
transitorios absorbieron el 25%, los frutales perennes ci 
23.5% y ci cacao ci 14.7%. En el sector pecuario se 
apoyaron programas de ganaderia, porcinos, avicuitura, 
apicuitura y piscicultura con un crédito total de aproxi-
madamente US $ 42.3 miliones. La ganaderia repre-
sentó ci 71% de esta cifra, y las producciones porcinas, 
Ia avicola cii 2% yell 3% respectivamente. El programa 
forestal plantó un poco más de 18.000 Has. y apoyO ci 
mantenimiento de casi 17.000 Has. 

Es importante senaiar que los programas de pláta-
no y de caña consisten en su mayor parte en ia reno-
vaciOn o mantenimiento (el caso de "tecnificación") 
de cultivos existentes incorporartdo métodos de cuitivo 
de un patron tecnoiogico mejorado. En ci caso del 
piátano, gran parte de Ia siembra se hizo intercalada 
con café, con densidades de siembra variadas, y nor-
malmertte mientras se renovaba ci café en sistema 
tecnificado. Para ia gran mayorIa dcl resto de los cultivos 
perennes y semi-perennes se trata de Ia siembra de 
areas nuevas. En las actividades de Ia ganaderia menor, 
ci programa suministrO principalmente capital de trabajo 
para ci mantenimiento y ampliaciOn de porcinos y de Ia 
avicultura comercial. 

Cuando se comparan las realizaciones con las me-
tas, se verifica que se llcgO al 53% del total del area de 
cultivos, pastos y forestales planeados en ci V Plan y al 
67% de lo programado en ci proyecto BIRF, mientras 
que en las actividades pecuarias se sobrepasaron todas 
las metas fIsicas excepto en Ia ganaderia de doble  

propósito y Ia producción de huevos. En relación con las 
metas del proyecto BIRF, sin embargo, se llego sola-
mente a 42% del crédito planeado para cultivos y al 58% 
de lo pianeado para actividades pecuarias. 

La diferencia entre ci cumplimiento de Ia meta de 
crédito y ci cumplimiento de las realizaciones fIsicas se 
debe al mayor aporte de los usuarios del programa. En 
primer lugar, muchas de las actividades registradas se 
etectuaron sin crédito del programa, o sea, cuando un 
asistente técnico ligado al programa suministra asisten-
cia y registra Ia actividad de su cliente, pero ci usuario 
emprende Ia actividad con sus propios recursos. En 
segundo iugar, los usuarios de crédito aportaron un 
promedio do 33% de los costos totales do las invcrsiones 
en vez del 20% proyectado. 

En ci cuadro 3 se ye en Ia segunda columna Ia 
proporción de las realizaciones fisicas que se realizaron 
con crédito del programa. Esta proporciOn tue siempre 
bastante alta para las actividades pecuarias (excepto 
apicultura) pero menor en Ia siembra de cultivos, varian-
do del 49% del area en ci caso del plátano al 84% del 
area para ci cacao. 

C. DIVERSIFICACION V CAM BIOS EN EL USO DE 
LA TIERRA 

En ci cuadro DistribuciOn de Actividades por Depar-
tamento se presenta un resumen de las actividades de 
diversificación por Departamento. 

Como se puede apreciar, los recursos se han con-
centrado principalmente en las areas con mayor densi-
dad de café. (Antioquia, que aparece con solamcnte 
18% del area bajo café es, sin embargo, ci may 
productor departamental de café del pals, pero tiene sus 
areas productivas bastante dispersas). La distribucián 
de recursos por departamento se explica en parte por los 
esfuerzos de los respectivos Comités Departamentales. 
Es logico que los departamentos con mayor producciOr 
y, por lo tanto con mayores presupuestos, puedan dedi-
car más recursos a Ia diversificación. 

Aunque Prodesarrollo trabaja con una gama muy 
amplia de renglones, su intención es promover Ia espe-
cialización en los productos más adecuados para estas 
areas. En algunos departamentos Ia divcrsificaciOn con-
siste en fortalecer los renglones tradicionales -por ejem 
pio en Huila los cultivos transitorios y ganado, en Quindi 
ci plétano y Ia yuca, más que en introducir nuevos 
renglones. 

1. El anexo 1 da más detalles sobre Ia ovaluación del componente agropecuarlo. 
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Las cifras presentadas en el cuadro anterior indican 
el nivel de apoyo a Ia diversificacion suministrado por el 
programa. Para garantizar resultados duraderos este 
apoyo debla de Ilevar a un incremento de Ia capacidad 
productiva en las zonas cafeteras. Por lo tanto se nece-
sitarla saber si las areas atendidas representan una 
ampliacion o una substituciOn de cultivos y si estos 
cambios representan aumentos duraderos o no. En el 
caso de los cultivos perennes y en Ia mayorIa de los 
renglones de ganaderla e infraestructura se puede 
suponer que esto es el caso. También serla razonable 

del programa y de 217 vecinos-no-usuarios Los datos 
se refirieron a los cambios en el uso de Ia tierra entre Pa 
fecha de Ia solicitud del crédito del usuario y Ia fecha de 
entrevista -un perlodo promedio de unos 2.5 años. 

Se verificO que el area global de café quedO esen-
cialmente estática: hubo un ligero aumento del area de 
café en las zonas óptimas (1300 - < 1800m.s.n.m.) con 
un incremento en el áreade café intercalado con cultivos 
diferentes al plátano y un marcado aumento en Ia propor-
ciOn de café tecnificado. En al zona marginal baja (< 
1300 m.s.n.m) hubo una disminución en el area de café 
principalmente en las fincas ubicadas bajo los 1200 
m.s.n.m. entre las cuales Ia encuesta registró una dismi-
nución del l 0%. En Ia zona marginal alta no se presentó 
ningün cambio sustancial en el area total de café. En Ia 
muestra se verificó una disminución global en el area en 
caña. El mayor incremento en cultivos se dio en cacao. 
Entre los Usuarios entrevistados, el nUmero promedio de 
cultivos diferentes al café por finca paso de 1.4 a 2.0. Se 
observaron los siguientes aumentos en el porcentaje de 
areas dedicadas a actividades distintas del café: 

suponer que el fomento de prácticas tecnológicas mejo- 
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radas tendria una influencia duradera en los agricultores 
atendidos. Pero en el caso de Ia financiaciOn de capital 
de trabajo para cultivos transitorios y especies menores, 
el impacto puede haber sido transitorio. 

Para medir Ia ampliación del area productiva de los 
cultivos de diversificación y su impacto en el uso de Ia 
tierra, se recolectO informaciOn sobre el uso de Ia tierra 
a través de una muestra de los 366 usuarios del crédito 

EVALUACoN DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 
EVALUACION DEL V PLAN QUINQUE 

DISTRIBUcION DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO 

% Area total 
Z. cafetera Total myers. Total crédito Renglones principales en café V Plan V Plan (1) de diversifjcacjón 

CoI$mN2  Col$niN2  

Antioquia 18 4.0 808 3.4 806 Porcinos, avicultura, caña, forestales 
Boyaca 11 0.1 49 0.1 49 Cana 
Caldas 34 4.6 1433 3.1 1432 Cacao, ganado, citricos, frutas 
Cauca 17 1.3 518 0.6 492 Ganado, frutas, otros 
Cundinamarca 26 1.9 596 1.3 518 Avicultura, frutas 
Huila 16 2.1 2482 0.9 649 Ganado, cultivos transitorios 
Magdalena/ 
Cesar/Guajiira 21 0.3 280 0.2 124 Cacao, cebolla 
Meta 9 0.2 132 0.1 131 Papaya, plátano, cacao 
Nariño 29 0.6 1223 0.3 630 Cultivos trns., caña, forestales, ganado 
N.de Santander 20 1.2 1149 0.8 374 Frijol, caña, forestales, ganado, porcinos 
Quindlo 49 3.1 966 1.4 627 Plátano, ayes, citricos, frutas, yuca 
Risaralda 39 2.6 989 1.5 953 Tomate, pina, citricos, frutas, leche, ayes 
Santander 15 1.2 534 0.9 534 Cacao, ganado, piña 
Tolima 24 3.9 5325 1.9 2140 Cult, trans, esp, arrac, plátano, ganado 
Valle del Cauca 37 7.2 2277 3.9 1680 Forestales, cItricos, piña frutas, ganado 
Total 22 34.2 18761 20.3 11139 

(1) Excluye algunos dabs forestales 

Acut 

Cultivos (exci. café) 	11. 

Cultivos + pastos artif. 	28. 

Nota: Excluye areas an construcción y otr 

En general los nuevos renglonE 
cipalmente pastos naturales. Ta 
areas limitadas de bosques y de n 
zonas, el area total de pastos se r 
50%, siendo el porcentaje riás el( 
(58%) y en las areas inferiores a 

El cuadro 5 muestra las estimac 
en el uso de Ia tierra promovida 
crédito que fueron calculadas extr 
dos de Pa encuesta a los 11.000 
Segün estas indicaciones parece c 
perennes y semiperennes aument 
y lade los cultivos transitorios en ur 
de pastos artificiales también aurr 
8000 hectáreas. La ampliación se 
a Pa sustitución de areas de pastos 
Los resultados de Ia encuesta indi 
del area bajo pastos naturales, ra 
minuyó en airededor de un 5% del 
area bajo pastos artificiales se incn 
de cultivos perennes y semi-pereru 
los cultivos transitorios en un 0.8 

En el cuadro 5 también se h 
entre los cambios estimados por 
en el Informe de EvaIuaciOn dt 
general, los cambios fueron mu 
inferiores a los proyectados. Esto 
planteado en Ia secciOn anterior 
programa cumpliO el 67% de las n 
areas apoyadas y el 42% del crédi 
cuenta que gran parte de las a 
plátano y caña representaron rer 
ciOn. Por otro Iado, el Informe de 
una completa estabilizaciOn de le 
café tecnificado y de café tradicion 
era realista esperar que sucediese, 
cambios porcentuales en las areas 
proyecciones del banco también p 
por ejemplo se esperaba una amp 
veces en el area bajo cultivos perer 

Un poco más dela mitad de los u 
en Ia fecha de Ia encuesta. El rn. 
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ARTAM ENTO 

Renglones principales 
de diversificación 

)rcinos, avicultura, caña, forestales 

ña 

3cao, ganado, citricos, frutas 

inado, frutas, otros 

cultura, frutas 

nado, cultivos transitorios 

ao, ceboHa 

aya, plátano, cacao 

:ivos trns., caña, forestales, ganado 
Ol, caña, forestales, ganado, porcirios 

átano, ayes, citricos, frutas, yuca 

mate, pina, citricos, frutas, leche, ayes 
cao, ganado, piña 

It, trans, esp, arrac, plátano, ganado 

restales, citricos, piña frutas, ganado 

k. 217 vecinos-no-usuarios. Los datos 
cambios en el uso de Ia tierra entre Ia 

ud del crOdito del usuario y Ia fecha de 
rIodo promedio de unos 2.5 años. 
Se el Area global de café quedO esen-
a: hubo un ligero aumento del area de 

óptimas (1300- < 1800m.s.n.m.) con 
el area de café irtercalado con cultivos 
no y un marcado aumento en Ia propor- 
ificado. En al zona marginal baja (< 
bo una disminucjOn en el Area de café 
n las fincas ubicadas bajo los 1200 
cuales Ia encuesta registró una dismi- 
n Ia zona marginal alta no se presentó 
stancial en el area total de café. En Ia 
ó una disminución global en el area en 
cremento en cultivos se dio en cacao. 
entrevistados, el ntmero promedio de 

s al café por finca paso de 1.4 a 2.0. Se 
uentes aumentos en el porcentaje de 

a actividades distintas del café: 

Actual Solic. Difer. 
(% de area) 

Cultivos (excl. café) 	11.5 	8.0 	3.5 

Cultivos + pastos artif. 	28.6 	23.7 	4.9 

Nota: Excluye areas en construcción y otras inutilizables. 

En general los nuevos renglones reemplazaron prin-
cipalmente pastos naturales. También se sustituyen 
areas limitadas de bosques y de rastrojos. En todas las 
zonas, el area total de pastos se mantuvo alrededor del 
50%, siendo el porcentaje más elevado en Ia zona alta 
(58%) y en las areas inferiores a los 1200 m.s.n.m. 

El cuadro 5 muestra las estimaciones de los cambios 
en el uso de Ia tierra promovidas por el programa de 
crédito que fueron calculadas extrapolando los resulta-
dos de Ia encuesta a los 11.000 usuarios de crédito. 
Segün estas indicaciones parece que el area de cultivos 
perennes y semiperennes aumentó en unas 15000 Has. 
y lade los cultivos transitorios en unas 4000 Has. El area 
de pastos artificiales también aumentó en unas 7000 a 
8000 hectáreas. La ampliación se debió principalmente 
ala sustituciOn do areas de pastos naturales y rastrojos. 
Los resultados de Ia encuesta indican que Ia proporción 
del area bajo pastos naturales, rastrojos y bosques dis-
minuyó en alrededor de un 5% del total, en tanto que el 
area bajo pastos artificiales se incrementó en un 1.4%, Ia 
de cultivos perennes y semi-perennes en un 2.8% y lade 
los cultivos transitorios en un 0.8% 

En el cuadro 5 también se hace una comparación 
entre los cambios estimados por Ia misióny los previstos 
en el Informe de Evaluación del proyecto BIRF. En 
general, los cambios fueron muy (menos del 50%) 
inferiores a los proyectados. Esto es consistente con lo 
pianteado en Ia sección anterior que indicaba que el 
programa cumplió el 67% de las metas en términos de 
areas apoyadas y el 42% del crédito cuando se tiene en 
cuenta que gran parte de las areas registradas de 
plátano y caña representaron renovadOn o tecnifica-
ciOn. Por otro lado, el Informe de evaluación proyectó 
una completa estabilización de las areas globales de 
café tecnificado y de café tradicional, lo que no ocurrió ni 
era realista esperar que sucediese. Visto en términos de 
cambios porcentuales en las areas de cada renglOn, las 
proyecciones del banco también parecen exageradas - 
por ejemplo se esperaba una ampliación de casi siete 
veces en el area bajo cultivos perennes y semiperennes. 

Un poco más de Ia mitad de los usuarios tenia ganado 
e Ia fecha de Ia encuesta. El nUmero de ganaderos  

habla crecido de 138 a 202 durante el perlodo de 
estudio. De los nuevos ganaderos, 39 habian comprado 
ganado con el crédito del programa. El nümero total de 
ganado de propiedad de los usuarios paso de 5.605 a 
11.605 cabezas, de las cuales 2.882 se fin anciaron a 
través del programa y las otras se financiaron a través de 
Ley V o resultaron del crecimiento natural de los hatos. 
No hubo ninguna indicaciOn que los hatos que recibie-
ron apoyo del programa se incrementaron más rápida-
mente que los otros (cuadro 14). El incremento del 
nUmero de cabezas de ganado representa una gran in-
tensificación en el uso de los pastos, pasando por un 
promedio de menos de 2 Has. por animal a menos de 1 
Ha. por animal. 

En comparación con sus vecinos no-usuarios, los 
usuarios del crédito del V Plan muestran un mayor 
dinamismo en los cambios introducidos en sus fincas. 
Los mayores cambios han sido: 

- 	El incremento en Ia carga animal; 

- 	La tecnificación del café; 

- 	Una disminuciôn en el area dedicada a Ia caña; 

- 	Una ampliación del Area de cacao; y 

- 	La introducciOn de cultivos alternativos, muchas veces 
en asociaciOn con el café tecnificado. 
También se nota una mayor adquisición de tierras 

entre los usuarios, pero no en un nivel que indicaria una 
tendencia marcada a Ia concentración de propiedad. 

No se pueden atribuIr todos los cambios enumerados 
al crOdito del programa. Parece, por ejemplo, que el 
progreso de Ia ganaderla ha tenido lugar a un ritmo más 
o menos igual entre los productores que recibieron y que 
no recibieron crédito del programa. Tampoco parece 
válido ligar Ia mayor tasa de tecnificación del café, 
verificada entre los usuarios, a Ia influencia de Prodesa-
rrollo. Se trata más bien de una autocorrelación: los que 
tienen mayor interOs y capacidad para desarrollar sus 
fincas tamhién tienen más probabilidad de aprovechar @1 
programa. La tasa mayor de renovación del café tam-
bién les da mayor oportunidad de introducir más cultivos 
nuevos intercalados. Pero ciertamente Ia asistencia 
técnica y el crédito del programa han sido una fuerte 
influencia para impulsar y acelerar esta innovación. Los 
cambios en el uso de Ia tierra para Ia caña y el cacao 
probablomente se deben también a Ia influencia del 
proyecto. Es muy probable también que Ia disminución 
del area de café en favor de otros cultivos en las zonas 
bajas se deba en alguna medida a Ia oferta de alterna-
tivas técnicas y crediticias del programa. 
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Finalmente se debe anotar, que Ia tendencia a Ia di-
versificación en las fincas de los no-usuarios, aunque en 
menor intensidad que las de los usuarios, ha estado 
influenciada sin duda por las actividades del programa y 
por su efecto de demostración. 

D. BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE 
AGROPECUARIO: IMPACTO V ACTITUDES 

El nümero de usuarios beneficiados por el crédito del 
programa ascendiO a aproximadamente 11.000, de los 
cuales unos 8.000 financiaron un solo renglOn. El prome-
dio de renglones financiados por usuarios tue de 1.3. 
Tomando Ia estimación de FEDERACAFE, alrededor de 
330.000 fincas en las zonas cafeteras y como, segUn Ia 
observación de Ia encuesta, los productores tienen un 
promedio de 1.5 fincas cada uno, se puede calcular que 
el programa de crédito llegó al 5% de los agricultores de 
las zonas cafeteras -Ia gran mayorIa de ellos benefi-
ciados por el programa por la primera vez durante el V 
Plan. La cobertura en tOrminos de beneficiarios de 
crédito tue inferior al némero proyectado en el proyecto 
BI RF (13.600 usuarios con un promedio de dos renglones 
cada uno). 

A los usuarios de crédito habria que agregar como 
beneficiarios del programa a aquellos productores que 
fueron asistidos por tOcnicos en Ia diversificación, pero 
que no recibieron ningén crédito sino que financiaron 
sus actividades con recursos propios. Desgraciadamen-
te, por falta de datos con sistentes, no hay estimaciones 
globales del nUmero de productores alcanzados por Ia 
asistencia técnica pero es probable que supere amplia-
mente los 18.000. Se debe mencionar también que se 
observO una tendencia a Ia aceleraciOn de Ia cobertura 
del programa durante el curso de su implementaciOn. 

Alrededor de 35% de los beneficiarios del programa 
tienen prcpiedades de menos de 10 Has. -igual a la 
proporción planeada en el proyecto BIRF-. Aün cuando 
los productores con 10 - < 70 absorbioron Ia mayor 
proporción de los crOditos otorgados, Ia mayoria de los 
créditos no pasaban de un valor de Col $ 500.000. Los 
beneficiarios se encontraban ampliamente distribuIdos 
goográticamente: no parece existir ningén sesgo del 
programa hacia los agricultores más prOximos de las 
cabeceras municipales. 

El 41% de los usuarios tenIa más de una finca y el 
53% dispon ía de ingresos obtenidos fuera de Ia finca que 
superaban el ingreso lIquido proveniente de Ia finca en 
el 34% de los casos. Los resultados de Ia encuesta 
indicaron además que el 37% de los usuarios de crédito 
notenian café en su finca. Esta proporciOn es mayor que 

Ia estimada por FEDERACAFE para el total de las fincas 
de las zonas cafeteras (alrededorde 10%), lo que indica 
que el programa tuvo un menor nivel de aceptaciOn entre 
los caficultores que entre los no-cauicultores. Los usua-
rios no-caficultores se distribuyeron bastante uniforme-
monte entre todos los departamentos y entre todos los 
pisos térmicos. 

En total, 57% de los usuarios ya tenlan experiencia 
con el ronglón financiado. Para Ia mayoria de éstos, Ia 
diversificación probablemente representaba una expan-
sión de Ia actividad; pero puede ser que en algunos 
casos se acudió al programa simplemente por falta de 
recursos propios suficientes, o para aprovechar un fi-
nanciamiento con condiciones tavorables. 

El 43% de los usuarios tenla entre 35 y 49 años de 
edad. Una tercera parte de ellos tenIa solamente educa-
don hasta el nivel primario, pero una cuarta parte ten ía 
educación universitaria, y un 11% calificaciones agrope-
cuarias. Una proporciOn significativa do los usuarios 
(22%) entrevistados recibían asistencia técnica para 
diversificaciones de otras fuentes no ligadas al pro-
grama y casi Ia mitad rocibía informaciOn técnica de 
otras tuentes -principalmente de revistas técnicas, de 
ICA 0 do proveedores de insumos. Los no-usuarios eran 
generalmente más viejos que los usuarios y tenían un 
nivel do educacióri significativamonte menor. 

Los recursos invortidos por los usuarios en diversiti-
caciOn provinioron muchas veces do fuera del sector 
agrícola. SegUn sus declaraciones, un 38% do ellos con-
tribuyeron con recursos proveniontes de actividades 
realizadas fuera do sus fincas un y 38% contribuyeron 
con recursos proveniontos del café. Airodedor del 20% 
declararon que, do no haber invertido en diversificación, 
habrIan invertido dichos recursos en café. Entre los no-
usuarios una tercera parte tenia intenciOn de invortir en 
café. Pero este resultado puede reflejar el hocho de que 
un mayor porcentaje de los no-usuarios ya cultivaban el 
café. La gran mayoria do los usuarios entrovistados 
declararon que ya gastaron, o pionsan gastar las utili-
dades de Ia yenta de los cultivos de diversificación en 
sus fincas. 

No se hizo una evaluación cuantitativa reprosonta-
tiva del impacto de Ia diversificaciOn sobre los ingresos 
de los usuarios. Sin embargo, el análisi de rontabilidad 
do los diferentos renglones de diversificación realizados 
en el anexo 4, asI como las respuostas de los usuarios 
durante Ia encuesta, indican que Ia rentabilidad do los 
renglones de diversificación es en general satisfactoria, 
y en algunos casos muy buena. (ver los estudios de 
casos do cuatro fincas de Ia encuesta en el anexo 4). Los 
principales problemas han surgido con productos, como 
el tomato, que sufren de variabilidad de procios, o como  

el ganado do levante y ceba que pue 
rentables si el mercado baja entre ci 
compra y Ia yenta de los animales. En e 
debe mencionar que es do anticipar qu 
algunas frutas puede bajar en el futuro, 
areas ya establecidas entran a producir == 
mayor proporciOn de los mercados inter 

Aunque no tue posible medir cam bios 
vidad de los renglones apoyados porel pr 
que Ia tecnificación tuvo buena acept 
usuarios. En general, el uso de insumos 
a lo recomendado, y Ia gran mayoria de Ic 
naron que las rocomerdaciones técnice—
programa eran buenas u Optimas. Es po 
respuostas incluyan algUn sesgo por se: 
dores asistentes técnicos del programa. 
en las entrevistas asistidas por Ia con 
detectó ninguna inhibiciOn por parte de Ic 
para expresar sus opiniones y se cree qu 
tas son en su mayor parte genuinas. El 
bién impulsó a bastantes productores a Ii 
de costos do producción de los renglones 
ciOn para poder controlar mejor sus re 
usuarios observaron que muchas vecos 
sus renglones resultaron més altos que lo 
el contrato de crédito porcambios en el co 
sus insumos. 

Para Ia mayoria do usuarios del progran- 
ración decisiva que los IlovO a invortiren in 
diversificaciOn tue Ia convicciOn de que I: 
técnicas serIan favorables y que se 
mayores ingresos. Alrededor del 20% d: 
dijoron que otros factores decisivos esta. 
café: ya sea que tenían problemas con el c 
renglon de divorsificación podría complern 
tribuIra Ia explotación del café. Solamente u-
usuarios mencionó el crédito como un tac 
entre estos Ia consideraciór, más comün fue-
de interés. En general, Ia selecciOn del renç 
dependía de las mismas con sideraciones. L 
portante era haber tonido ya oxperiencia 
evidencia de otros, que el renglOn daba bue-
dos. Otras con sideraciones frecuentement 
das eran Ia facilidad do manejo y las buena 
vas de mercado. 

En el 87% de los casos, los usuarios 
estaban satisfechos con sus renglones do 
ciOn. Las respuestas no senalaron reaccio 
tontemente negativas en ninguno de los ron 
principales razones que explican Ia satisac 
usuarios fueron: Ia productividao, Ia renta' 
aumonto do ingresos. La mayor parte do los 
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el ganado do levante y ceba que pueden resultar no 
rentables si el mercado baja entre el periodo de Ia 
compra y Ia yenta de los animales. En este contexto se 
debe mencionar que es de anticipar que los precios de 
algunas frutas puede bajar en el futuro, una vez que las 
areas ya establecidas ontran a produciry abastecer una 
mayor proporción de los mercados internos. 

Aunque no fue posible medir cambios en Ia producti-
vidad de los renglones apoyados por el programa, parece 
que Ia tecnificaciOn tuvo buena aceptaciOn entre los 
usuarios. En general, el uso de insumos fue semejante 
a to recomendado, y Ia gran mayoria de los usuarios opi-
naron que las recomerdacionos técnicas dadas por el 
programa eran buenas u óptimas. Es posible que estas 
respuestas incluyan algün sesgo por sor los encuesta-
dores asistentes técnicos del programa. Sin embargo, 
en las entrevistas asistidas por Ia consultora no se 
detectó ninguna inhibiciOn por parte de los agricultores 
para expresar sus opiniones y se cree que las respues-
tas son en su mayor parte genuinas. El programa tam-
bién impulso a bastantes productores a Ilevar registros 
de costos do producción do los renglones do diversifica-
ción para poder controlar mejor sus resultados. Los 
usuarios observaron que muchas veces los costos do 
sus renglones resultaron más altos que to proyectado en 
el contrato do crédito por cambios en el costo unitario do 
sus insumos. 

Para Ia mayorIa de usuarios del programala consido-
ración decisiva que los Ilevó a invertiron un proyecto de 
diversificación fue Ia convicción do que las condiciones 
técnicas sorian favorables y que se traducirian en 
mayoros ingresos. Airededor del 20% de los usuarios 
dijeron que otros factores decisivos estaban ligados at 
café: ya sea que ten Ian problemas con el café, o que el 
renglOn de diversificación podria complementar o con-
tribu Ira Ia explotación del café. Solamente un 20% de los 
usuarios mencionó el crédito como un factor decisivo: 
entre estos Ia consideración más comén fue Ia baja tasa 
de intorés. En general, Ia selecciOn del renglOn también 
dependia do las mismas consideraciones. Un factor rn-
portante era haber tenido ya experiencia propia, o Ia 
evidencia de otros, que el renglon daba buenos resulta-
dos. Otras consideraciones frecuentemente menciona-
das eran Ia facilidad de manejo y las buonas perspecti-
vas de mercado. 

En el 87% de los casos, los usuarios dijeron que 
estaban satisfechos con sus renglones do diversifica-
cián. Las respuestas no senalaron reacciones consis-
tentemente negativas en ninguno de los renglones. Las 
principales razonos que explican Ia satisfacción de los 
usuarios fueron: Ia productividad, Ia rentabilidad y el 
aumonto de ingresos. La mayor parte de los problemas  

encontrados ten Ian que vet con Ia sanidad, Ia corner-
cialización (bajos precios o variabilidad), el clima y otros 
problemas técnicos. Sin embargo, debe decirse que casi 
el 30% de los usuarios no mencionaron ni un problema 
significativo con sus renglones de diversificación y las 
respuestas variaron de tal manera que no se pudo 
identificar ningUn problema generalizado o persistento 
aparto de Ia monilia en el cacao. La queja más frecuente 
era de bajos precios. 

Los usuarios opinaron que Ia asistencia técnica y el 
crédito eran los servicios rnás importantos de Prodesa-
rrollo. Muy pocos moncionaron los otros servicios (v.g. 
comerciales o administraciOn rural). Sin embargo, en 
sus comentarios y sugerencias sobre los servicios del 
programa, sugirieron una mayor intervención en Ia co-
morcialización para asegurar un mercado, ofrecer pre-
cios mejores y más estables y eliminar inconsistencias 
en Ia clasificaciOn de sus productos. Con todo, es indu-
dable que el mayor intorés de los usuarios estaba en Ia 
asistencia técnica y en el crédito. Generalmente Ia asis-
tencia técnica que recibieron tanto de los asistentes 
técnicos del programa como de los asistentes técnicos 
particulares, fue clasificada de buena u optima, pero 
sugirieron un apoyo técnico, no solamente a través de un 
programa más intensivo de asistencia, sino también a 
través de mayor intormación técnica. Se solicitó también 
Ia continuaciOn del programa de crédito con mejores 
condiciones. 

E. EMPLEO AGROPECUARIO 

Aunque el gobierno considera que el nivel actual de 
desempleo rural no es un problema grave, uno de los 
objotivos de Ia diversificación era generar empleo en las 
zonas cafeteras. El empleo catetero es altamente esta-
cional. En épocas de cosecha los salarios aumentan 
sensiblemento (generalmente un alza de unos $ col 400-
dIa o casi 40%). La diversificación tiene como objetivos 
un mejor aprovechamiento de Ia mano do obra durante 
todo el año y, Ia oferta do empleo establo asontando a los 
trabajadores en las zonas cafeteras. 

Durante el estudio no tue posible analizar el impacto 
de la diversificaciOn en el empleo con el debido detalle 
por no disponer de información sobre las necesidades 
mensuales do mano de obra en las diferentes regiones 
y por las dificultades de recolectar datos sobre el empleo 
con una definiciOn suficientemente clara. Sin embargo, 
es evidente que algunos do los sub-programas más 
amplios del V Plan tienen una demanda de mano de obra 
más o menos estable durante todo el año, por ejemplo, 
caña y plátano. La cosecha de frutas como Ia piña, 
tomato de árbol son controlables o bastante constantes. 
Dependiendo de Ia zona, Ia cosecha de algunos otros 

FEDERACAFE parael total de las fincas 
feteras (alrededorde 10%), lo que indica 
a tuvo un menor nivel de aceptaciOn entre 
que entre los no-caficultores. Los usua- 
res se distriouyeron bastante uniforme-
los los dopartamentos y entre todos los 

de los usuarios ya tenIan experiencia 
financiado. Para Ia mayorIa de éstos, Ia 
robablemente representaba una expan-

vidad; pero puede set que en algunos 
6 al programa simplemente por falta de 
DS suficientes, o para aprovechar un fi-
on condiciones favorables. 

usuarios tenia entre 35 y 49 años de 
a parte de ellos tenia solamente educa-

primario, pero una cuarta parte tenia 
rsitaria, y un 11% calificaciones agrope-

iroporciOn significativa de los usuarios 
tados recibian asistencia técnica para 
s de otras fuentes no ligadas at pro-
a mitad recibía informaciOn técnica de 
principalmente de revistas técnicas, de 
adores de insumos. Los no-usuarios eran 
nás viejos que los usuarios y tenian un 
iOn significativamente menor. 

s invertidos por los usuarios en diversifi-
ron muchas veces de fuera del sector 
sus declaraciones, un 38% de ellos con- 
recursos provenientes de actividades 

a de sus fincas un y 38% contribuyeron 
3venientes del café. Alrededor del 20% 
de no haber invertido en diversificación, 

k dichos recursos en café. Entre los no-
rcera parte tenia intención de invertir en 
resultddo puede reflejar el hecho de que 
ntaje de los no-usuarios ya cultivaban el 
mayorIa de los usuarios entrevistados 
ya gastaron, o piensan gastar las utili-

nta de los cultivos de diversificación en 

una evaluación cuantitativa representa- 
de Ia diversificación sobre los ingresos 
Sin embargo, el análisi de rentabilidad 

s renglones de diversificación realizados 
asi como las respuestas de los usuarios 
esta, indican que Ia rentabilidad de los 

iversificación es en general satisfactoria, 
asos muy buena. (ver los estudios de 
incas de Ia encuesta en el anexo 4). Los 

lemas han surgido con productos, como 
sufren de variabilidad de precios, o como 
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cultivos de diversificación puede coincidir con Ia del café: 
por ejemplo cacao y citricos. 

La gran mayoria del empleo generado por las activi-
dades de diversificaciOn ocupa trabajadores asalariados 
permanentes o temporarios. De los usuarios entrevis-
tados, más del 80% empleaban trabajadores perma-
nentes. Por otro lado menos de Ia mitad de los usuarios 
viven o trabajan en Ia finca y más de Ia mitad tienen 
administradores. 

Se observó que los usuarios de crédito empleaban en 
promedio tres trabajadores permentes/finca para sus 
cultivos de diversificaciOn y que el 74% de estos tra-
bajadores vivian en Ia finca. Esto implicarIa que en total 
más de 30.000 trabajadores están ocupados en Ia diver-
sificación. No todos son trabajadores adicionales porque 
muchos de los renglones de diversificaciOn necesitan 
mano de obra en épocas de menor necesidad para el 
café y existe Ia posibilidad de aprovechar mano de obra 
existente. Una gran parte de los usuarios también 
emplean trabajadores temporarios. Por to visto no se ha 
provocado una escasez generalizada de mano de obra. 
Segün los productores no existen muchas dificultades 
en encontrar trabajadores permanentes y temporarios, 
en cualquier época del año. Con todo, se observaron 
grandes diferencias en los salarios entre los depar-
tamentos. Las diferencias de salarios con y sin comida 
también variaron pordepartamento. (Porejemplo: prome-
dios de salarios diarios en época normal -con comida 
Santander$ cot 721, Tolima $co11129; sin comida San-
tander $ col 1243, Tolima $ cot 1440). 

F. IMPACTO DEL COMPONENETE DE 
COM ERCIALIZACION' 

Las realizaciones del componente de comercializa-
ción se resume en el cuadro 6, en el que se las compara 
con las metas del proyecto BIRF. En cuanto a los 
volümenes comercializados, las empresas beneficiadas 
por el programa aumentaron los volUmenes comerciali-
zados de 63.000 ten 1984/85 a 152.000 ten 1988/89 - 
una tasa de crecimiento anual de 25%. Sin embargo, 
comparando las realizaciones del programa de comer-
cializaciOn con las metas establecidas en el Proyecto 
BIRF, se ye que los volümenes totales comercializados 
fueron inferiores mientras que el monto de las inver-
siones reales superaron en un 8% a las presupuestadas 
y que hubo una reorientación del prograrna con relaciOn 
a lo planeado. 

En primer lugar el apoyo financiero del programa se 
concentró en los supermercados. En segundo lugar, 
aunque se apoyO un nUmero de organizaciones de pro-
ductores superior al proyectado, éstas recibieron mon-
tos de crédito inferiores y no han Ilegado a comercializar 
los volümenes esperados. Por Ultimo no se Ilego a esta-
blecer el sistema integrado de comercialización previsto 
en el proyecto, basado en centros de acopio operados 
por organizaciones de productores: en compensacion 
se canalizaron inversiones hacia empresas comercia-
les, personales o colectivas, y hacia los supermercados. 
COMERCAFE, que deberla actuar como vértice del 
sistema de comercialización, no logro operar como 
mayorista en CORABASTOS. Ajuicio de Ia misión, el no 
lograr entrada al mercado mayorista ha sido el mayor 
limitante del programa de comercializacjón: aproximada-
mente el 90% de los volümenes comercializados por las 
empresas apoyadas por el programa en el Ultimo año 
fueron canalizados hacia los supermercados, los cuales 
abastecen aproximadamente entre el 10% yet 12% del 
consumo total de alimentos del pals. 

Con base en los datos del programa de mercadeo de 
Tolima, se estima que el impacto del proyecto en los 
ingresos de los productores ha sido muy positivo. Aun-
que las organizaciones comercializadoras apoyadas por 
el proyecto movilizaron una proporción limitada de Ia 
producción total de las areas diversificadas, ellas intro-
dujeron una mayor transparencia en el proceso y se 
mejoraron los precios recibidos por Ia mayorla de los 
productores atendidos. 

Los servicios de apoyo de PRODESARROLLO, que 
se han dirigido a todos los sectores interesados del pals, 
han tenido tal vez el mayor impacto en Ia comercializa-
ciOn de productos perecederos. La misión estima que no 
seria aventurado asignar como impacto del programa el 
crecimiento de las exportaciones de las frutas tropicales 
no tradicionales (pitaya, granadilla, uchuva, tuna, pepino 
de agua, chulupa, maracuyá y otras), que pasaron de 24 
t. y US $ 46.000 en 1984 a 2.500 t y US $3'500.000 en 
1988. Tampoco serIa osado adjudicar a estos servicios 
Ia mejoria en el tratamiento post-cosecha de un gran 
nUmero de productos, Ia utilización de envases más 
eficientes para el transporte y almacenamiento, Ia mejor 
difusiOn y uso de los datos de precios y situaciOn de 
mercados, que han hecho más transparentes las rota-
clones comerciales globales, y otras mejorlas de muy 
variada indole. 

G. IMPACTO DEL COMPONENTE 
DE AGROINDUSTRIA 

Se ha observado que el program 
se ha orientado hacia el desarrollo 
cafeteras y Ia generaciOn de em 
absorción de los productos de dive-
generado más de 2000 empleos 
costo estimado de alrededor de US $ 
El costo por puesto es menoren las p---
de desarrollo rural. 

Menos de Ia mitad de los créditt 
empresas que se dedicaron a Ia ir 
productos del programa de Ia diversi 
En 1988 estas empresas moviIizaro--
productos de diversificaciOn, princip 
tas y azücar, además de came bovr 
lado, el 27% de los créditos se desti 
forestales. Aunque se financiO un 
agroindustrias que el previsto, hubo 
concentración en el programa: 14 (80/ 
apoyadas representan más del 60% 
totales y del crédito aprobado. Por otr 
tamentos de Caldas, Antioquia y Risar 
más del 70% del total de los créditos. 

En los estudios de casos se verific 
cuatro grandes empresas estudiadas i 
mas financieros. Dos de ellas -Corpor 
Caldas y ACECAFE- están actuaIme 
bajo nivel de capacidad y necesitan r 
ciones de operación (suministro de 
para mejorar su situación financiera. U; 
SCOL, ha logrado una recuperación dl 
de mejoras en Ia administración, pero 
con un alto nivel de protección efectiva. 
dustrias estudiadas (de concentrados, 
embutidos) han logrado un desarrollo 

H. SERVICIOS DE APOYO V 
ASP ECTOS ADMINISTRATIVOS 

Asistencia Técnica 

Como se mencionO anteriormente, l 
nica para el programa de diversificack 
por los Comités Departamentales co 
pervisión del Departamento Técnico 
RROLLO en Bogota. El programa a ni 
con 93 técnicos de los cuales 42 son ing 
mos, 6 son ingenieros forestales, 19 son 
narios o zootecnistas y 26 son práctic 
pecuarios. Este personal es de alta calid 

1. El anexo 3 da más detalles sobre la evaluación del componente de comerciización. 
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IMPACTO DEL COMPONENTE 
DE AGROINDUSTRIA 

Se ha observado que el programa de agropindustria 
se ha orientado hacia el desarrollo general de las zonas 
cafeteras y Ia generación de empleo más que a Ia 
absorción de los productos de diversificación. Se han 
generado más de 2000 empleos permanentes a un 
costa estimado de alrededor de US $ 10.000 por puesto. 
Elcosto por puesto es menoren las pequenas empresas 
de desarrollo rural. 

Menos de Ia mitad de los créditos se destinaron a 
empresas que se dedicaron a Ia industrialización de 
productos del programa deladiversificación (cuadro 7). 
En 1988 estas empresas movilizaron unos 44.000 t de 
productos de diversificaciOn, principalmente leche, fru-
tas y azücar, además de came bovina y ayes. Por otro 
ado, el 27% de los créditos se destinaron a industrias 
forestales. Aunque se financió un nUmero mayor de 
agroindustrias que el previsto, hubo un alto grado de 
concentración en el programa: 14 (8%) de las empresas 
apoyadas representan más del 60% de las inversiones 
totales y del crédito aprobado. For otra parte los depar-
tamentos de Caldas, Antioquia y Risaralda han obtenido 
más del 70% del total de los créditos. 

En los estudios de casos se verificó que tres de las 
cuatro grandes empresas estudiadas han tenido proble-
mas financieros. Dos de ellas -CorporaciOn Forestal do 
Caldas y ACECAFE- están actualmente operando a un 
bajo nivel de capacidad y necesitan modificar sus condi-
ciones de operaciOn (suministro de material, precios) 
para mejorar su situación financiera. Una tercera VEDE-
SCOL, ha logrado una recuperación dramética a través 
de mejoras on Ia administraciOn, pero sigue trabajando 
con un alto nivel de protección efectiva. Las otras tres in-
dustrias estudiadas (de concentrados, champiñones y 
embutidos) han logrado un desarrollo satisfactorio. 

SERVICIOS DE APOYO V 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Asistencia Técnica 

Como se mencionó anteriormente, Ia asistencia téc-
nica para el programa de diversificación es ejecutada 
por los Comités Departamentales con apoyo y su-
pervisión del Departamento Técnico de PRODESA-
RROLLO en Bogoté. El programa a nivel local cuenta 
on 93 técnicos de los cuales 42 son ingenieros agrOno-

mos, 6 son ingenieros forestales, 19 son medicos veteri-
narios o zootecnistas y 26 son prácticas agricolas o 
pecuarios. Este personal es de alta calidad: tipicamente  

los asistentes técnicos Ilevan vanios años en el pro-
grama, tienen mucha experiencia práctica y alto grado 
de entusiasmo e iniciativa. 

No existen datos completos a consistentes sobre el 
nUmero de Asistentos Técnicos Particulares (ATPs) quo 
han trabajado con el programa, pero deben sumar 
actualmente más de 100 profesionalos; Ia mayor parte 
de ellos medicos veterinarios. Los ATPs reciben el 2% 
del valor de los proyectos crediticios. AsI que cuanto 
mayor el proyecto, mayor Ia rentabilidad. Prácticamente, 
miontras los proyectos pecuarios y los agricolas de gran-
des inversiones como los citricos, otros cultivos poren-
nos y algUnas hortalizas serlan vIables para los ATPs, 
los proyectos pequenos de cultivos transitorios no 
compensarlan el esfuerzo. 

En algunos departamentos oxisten otras organiza-
clones que dan asistencia técnica para Ia diversificación: 
por ejemplo, en Tolima PROHACIENDO que apoya pro-
gramas de rehabilitación y desarrollo principalmente con 
grupos de poquonos productores, yen el Valle, los agró-
nomos y medicos veterinarios de las cooperativas. Es en 
gran parte debido a estos tipos de colaboración que el 
personal técnico de PRODESARROLLO no ha cmecido 
como se habla previsto en el lnforme de evaluación del 
Proyecto BIRF. 

Aparte del programa de PRODESARROLLO, FEDE-
RACAFE tiene un servicio de extension general para los 
caficultores. Durante Ia Ultima década, orientó sus mayo-
res esfuerzos a promover Ia modernizaciOn del cafA, y 
después a coordinar Ia camapana contra Ia roya. Sin 

embargo, en los Ciltimos años, ha retomado un enfoque 
para pequeños caficultores buscando incrementam Ia 
productividad y rentabilidad de sus fincas con mejora-
mientos modostos de bajo costa y mojor aprovecha-
miento do Ia mano de obra familiar. Estos programas 
incluyen opciones para el desarrollo de cultivos do pan 
coger como el maiz, el frijol y el plátano, muchas veces 
intercaldo con café. La extensiOn se realiza a través de 
un sistema de "Grupos de Amistad". En algunos depar-
tamentos el trabajo de los extensionistas está integrado 
con el programa de PRODESARROLLO -par ejemplo en 
Tolima y Huila, donde los extensionistas son polivalen-
tes- pero en otros trabajan autónomarnonto. 

En Ia encuesta so verificO que alrededor de Ia mitad 
de los usuarios mecibieron asistencia técnica del pro-
grama, y aplicando osta propomción al nümemo total de 
usuarios, se calcula que en 1987/88, el Ultimo para el 
cual se dispone de datos completos, el promedio de 
productores atendidos equivaldnIa a 33 usuarios por 
agrOnomo y a 61 usuarios por medico veteninanio del 

ar el apoyo financiero del programa se 
s supermercados. En Segundo lugar, 

un nümero de organizaciones de pro- 
r al proyectado, éstas recibieron mon-
3rlores y no han flegado a comercializar 
;perados. Por ültimo no se Hegó a esta-
integrado de comercialización previsto 
asado en centros de acopio operados 
es de productores: en compensación 
wersiones hacia empresas comercia-
colectivas, y hacia los supermercados. 
que deberia actuar como vértice del 
ercializaciOn, no logro operar como 
RABASTOS. Ajuicio de Ia misiOn, el no 
mercado mayorista ha sido el mayor 
ma do comercial zación: aproximada- 
s voiümenes comercializados por las 
as por el programa en el Ultimo año 

lwli hacia los supermercados, los cuales 
madamente entre el 10%yel 12%del 
alirnentos del pals. 

as datos del programa de mercadeo de 
a que el impacto del proyecto en los 
roductores ha sido muy positivo. Aun-
iones comercializadoras apoyadas por 
Uizaron una proporción limitada de Ia 
de las éreas diversificadas, ellas intro-
'or transparencia en el proceso y se 
ecios recibidos por Ia mayorIa de los 
didos. 

jo apoyo de PRODESARROLLO, que 
cdos los sectores interesados del pals, 

el mayor impacto en Ia comercializa-
percederos. La misión estima que no 
asignar como impacto del programa el 
expotaciones de las frutas tropicales 
Itaya, granadilla, uchuva, tuna, pepino 
maracuyá y otras), que pasaron de 24 

en 1984 a 2.500 ty US $3500000 en 
erla osado adjudicar a estos servicios 
ratamiento post-cosecha de un gran 
.ctos, Ia utilizaciOn de envases más 
ransporte yalmacenamiento, Ia mejor 
los datos de precios y situación de 
n hecho más transparentes las rola- 
s globales, y otras mejorlas de muy 
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programa. Para autofinanciarse con el 2% del crédito se 
calcula que un Asistente Técnico tendrIa que apoyar a 
un promedio de 95-100 usuarios. 

Tanto al DivisiOn de ExtensiOn como PRODESARRO-
LLO están considerando Ia forma de colaborar con las 
unidades municipales de extensiOn agropecuaria que se 
están organizando dentro del sistema Nacional de Trans-
ferencia de TecnologIa Agropecuaria (SINTAP). 

El Departamento Técnico en Bogota coordina el 
trabajo de asistencia técnica de los Comités. Está or- 
ganizado por producto con un agrónomo, o medico vete-
rinario como Jefe de Proyecto. Los Jefes de proyecto 
son responsables de elaborar programas para sus renglo-
nes, seguir las actividades de los asistentes técnicos, 
vigilar el comportamiento técnico de sus renglones y 
analizar los proyectos de crédito que superan los valores 
topes establecidos. Los Jefes de Proyecto sirven como 
eje de comunicación no solamente entre los genera-
dores de informaciones técnicas y los asistentes técni-
cos, sino también, por sus frecuentes giras de super-
visiOn, entre los diferentes departamentos, permitiendo 
Ia divulgaciOn efectiva de experiencias. 

Aparte del contInuo contacto informal entre los Jefes 
de Proyecto ylos Asistentes Técnicos, existe un sistema 
de reuniones e informes mensuales en el cual se esta-
blece el programa de trabajo, las necesidades de capa-
citaciOn, material de siembra, y se revisan las relaciones 
con el Banco Cafetero. Adicionalmente hay un informe 
semestral de los Asistentes Técnicos en el cual dan un 
resumen de sus actividades en relacion con las metas y 
comunican datos locales sobre productividad, precios y 
problemas de comercialización. Durante el V Plan se 
han realizado 160 eventos de capacitaciOn, con 3.454 
participantes, y se produjeron publicaciones técnicas 
para distribución a productores. 

Durante el V Plan Ia asistencia técnica ha pasado de 
una etapa en donde costO mucho tiempo y esfuerzo 
convencer a los usuarios de las perspectivas de diversi-
ficar a una etapa en donde el efecto demostrativo ha 
hecho que muchos productores se han convencido de 
los beneficios de Ia diversificaciOn y hay presiOn para 
procesar proyectos de crOdito. La ampliaciOn de los 
servicios de asistenciatécnjca porATPs y otros organ is-
mos ha sido una manera eficiente de aliviar esta presiOn 
y ampliar el impacto del 'ograma. Sin embargo, Ia he-
terogeneidad de las operciones del programa ha difi-
cultado el seguimiento y control de las acciones del 
programa en su conjunto. El programa depende mucho 
de Ia experiencia personal de su equipo técnico, acumu-
lada durante muchos años, y de su dinamismo, que han  

contribuIdo mucho a los avances logrados. Serla nece-
sario ahora aprovechar más sistemáticamente las ex-
periencias e informaciones disponibles para controlar la 
relación costo-beneficio, reorientar Ia organización de Ia 
asistencia técnica para ampliar su impacto. 

lnvestigacion 

El programa de lnvestigaciOn Aplicada comenzó en 
1986 coordinado por el Equipo Técnico de lnvestigacion 
Aplicada del Departamento Técnico. El objetivo del pro-
grama era encontrar soluciones a los problemas identi-
ficados en Pa ejecuciOn del programa de diversificación. 
Problemas que necesitaban investigaciOn básica como, 
por ejemplo, de variedades de aguacate e identificación 
de nuevas variedades de citricos, se confiaban al ICA. 
Otros, más especIficos, han sido estudiados por estudi-
antes de varias Universidades, mientras que algunos 
programas de investigaciOn de manejo ganadero los han 
efectuado una asociaciOn de ganaderos (ADEGAN). 
PRODESARROLLO celebra convenios con las diferen- 
tes entidades y EllA suministra el epoyo financiero, 
Muchas veces esto consiste en equipar al personal de Ia 
instituciOn referida con el apoyo logIstico necesario para 
completar Ia investigaciOn. En Ia mayoria de los casos 
las experimentaciones se ejecutan en tierras de produc-
tores y los resultados son reportados periOdicamente o 
al final del trabajo. 

Al igual que el programa de asistencia técnica, el 
programa de investigacion aplicada ha logrado apro-
vechar y desarrollar Pa capacidad existente entre otras 
entidades. La mayor parte del programa está orientada 
a Ia explotaciOn comercial, mientras que los programas 
de investigaciOn pecuaria han tenido una orientación 
econOmica en el sentido de reducir costos y maximizar 
eficiencia, las investigaciones agricolas se han orien-
tado a Ia soluciOn de problemas técnicos especificos de 
renglones individuales. Algunos productores, con Ia co-
laboraciOn de sus asistentes técnicos, han experimen-
tado por su propia cuenta con nuevas asociaciones de 
cultivos y métodos alternativos de manejo. En el futuro 
ETIA podrIa orientar su trabajo más a Ia identificación, 
coordinaciOn y evaluaciOn económica de ensayos de 
manejo de cultivos individuales y asociados en colabo-
raciOn no solamente con los Jefes de Proyectos sino 
tam bién con Ia SecciOn de AdministraciOn Rural. Dentro 
de este mismo concepto se podria pensartambién en la 
elaboraciOn de un programa de lnvestigacion orientado 
al pequeño caficultor el cual serviria de apoyo al servicio 
de extension. 

Créditos y FinanciaciOn 
La gran mayoria de los créditos otorga 

Plan han sido financiados 
- 	Integralmerite por Ia linea PRODESARRC 
- o por Ia linea PRODESARROLLO-BlR 

mentariedad con Ley 5 (FFAP). 
Las actividades de morera (sericultuh—

de flores y forestales son financiadas ünic 
Pa lineas PRODESARROLLO, que manej 
nente de los recursos del préstamo BID para 
diversificaciOn. 

La complementación de los recursos d 
necesaria porque esta linea impone tope 
menores de las necesidades para el estabk 
mantenimiento de los diferentes renglones.' 
se ha Ilegado a calcular los valores totales do 
de crédito que han sido tinanciados por Ley 
fuentes secundarias se ha estimado que ha 
unos US$33.3 millones en alrededor de 6000— 

En general, Ia administraciOn del credit—
grama parece buena. Hubo pocas quejas px 
los usuarios sobre Ia tramitación del crédito y 
cia de mora es muy baja. De los usuarios entr 
53 (14%) habIan tenido que prorrogar un c 
siempre se explicitó el renglon, pero el más mi 
fue el tomate. Las razones principales para Ia—
fueron problemas climáticos y problemas e 
(47% y 55% de las razones dadas respectiva 

Los costos del préstamo BIRF han sido n 
yores de lo previsto. Además Ia proporción 
miento de esta fuente fue mucho més alto de 
Asimismo el desface de las tasas de inter& 
grama en relaciOn con Ia inflaciOn está eros 
valor de los Fondos Rotatorios de Crédito aco 
Ia vida ütil. 
General 

La estructura central de PROD ESARROLL( 
dado casi igual durante muchos años durante k 
las actividades del programaevolucionaron ba 
responsabilidad para Ia planificación, seguir 
control del programa está dispersa en los d 
departamentos de PRODESARROLLO y, en el 
componenete agropecuario, está a cargo de c 
de los Jefes de proyecto. En el informe de evalu 
previO que el Departamento de lnvestigaciOr 
gramaciOn se encargaria del seguimiento y ev 
del proyecto BPRF, pero el Departamento ha p 
mayor parte del V Plan sin jefe y es el Departarr, 
Créditos que ha generado los Cnicos datos cons 
sobre el comportamiento del componente agrop 
Estos necesitan un mejor manejo y aprovechar 
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Créditos y Financiación 

La gran mayorIa de los créditos otorgados en el V 
Plan han sido financiados 
- 	Integralmente por Ia linea PRODESARROLLO- BIRF 
- 	o por Ia lInea PROD ESARROLLO-BIRF en comple- 

mentariedad con Ley 5 (FFAP). 
Las actividades de morera (sericultura), viveros 

de flores y forestales son financiadas Unicamente por 
Ia Ilneas PRODESARROLLO, que maneja el rema-
nente de los recursos del préstamo BID para elI Plan de 
diversificación. 

La complementaciOn de los recursos de Ley 5 es 
necesaria porque esta linea impone topes bastante 
menores de las necesidades para el establecimiento y 
mantenimiento de los diferentes renglones. TodavIa no 
se ha Ilegado a calcular los valores totales del programa 
de crédito que han sido financiados por Ley 5, pero de 
fuentes secundarias se ha estimado que ha contribuido 
unos US$33.3  millones en alrededor de 6000 contratos. 

En general, Ia administración del crédito del pro-
grama parece buena. Hubo pocas quejas por parte de 
los usuarios sobre Ia tramitaciOn del crédito y Ia inciden-
cia de mora es muy baja. De los usuarios entrevistados, 
53 (14%) habIan tenido que prorrogar un crédito. No 
siempre se explicitO el renglon, pero el más mencionado 
fue el tomato. Las razones princi pales para Ia prorrogar 
fueron problemas climáticos y problemas en Ia yenta 
(47% y 55% de las razones dadas respectivamente). 

Los costos del préstamo BIRF han sido mucho ma-
yores de lo previsto. Además Ia proporcián de financia-
miento do esta fuente fue mucho más alto de lo previsto. 
Asimismo el desface de las tasas de interés del pro-
grama en relación con Ia inflación está erosionando el 
valor de los Fondos Rotatorios de Crédito acortándoles 
Ia vida Util. 

General 
La estructura central de PRODESARROLLO ha que-

dado casi igual durante muchos años durante los cuales 
las actividades del programa evolucionaron bastante. La 
responsabilidad para Ia planificación, seguimiento y 
control del programa está dispersa en los diferentes 
departamentos de PRODESARROLLO y, en el caso del 
componenete agropecuario, está a cargo de cada uno 
de los Jefes de proyocto. En el informe de evaluaciOn se 
previO que el Departamento de Investigacion y Pro-
gramación se encargaria del soguimiento y ovaluación 
del proyecto BIRF, pero el Departamento ha pasado Ia 
mayor parte del V Plan sin jefe y es el Departamento de 
Créditos que ha generado los ünicos datos consolidados 
sobre el comportamionto del componente agropecuario. 
Estos necesitan un mejor manejo y aprovechamiento. 

Es necesario replantear los objetivos, funciones y 
modos de operación de Ia oficina sode y reorganizarla 
para enfrentar las necesidades y control coordinado que 
exija de los diferentes Departamentos los datos nece-
sarios para hacer un análisis y evaluación de los pro-
gresos del Plan. 

I RESUMEN V CONCLUSIONES 
Se observa que los cambios efectuados durante el V 

Plan han contribuido al cumplimiento de sus cuatro 
objetivos especIficos y que han disminuido Ia tendencia 
de las regiones de depender cada vez més en el café 

Au n cuándo el area total de café quedo prácticamonte 
estable, el area de café en Pa zona marginal baja dismi-
nuyO, concentrándose Ia tecnificación y Ia producción 
en Ia zona optima cafotera. En Ia zona baja Pa caida en 
el area do café fue compensada por incrementos princi-
palmente en cacao y en otros cultivos, mientras que en 
Pa zona alta, el programa superO sus metas en Ia siembra 
de frutales de clima trio. Entretanto, hubo una intensifi-
caciOn en Ia producción del plátano y Ia caña y un gran 
incremento en Pa explotaciOn do pastos. 

En Ia producciOn de alimentos, las mayores con-
tribuciones fueron en plétano y panela, productos de 
consumo básico de las zonas cateteras, leche y came, 
todos ellos dostinados principalmente a Ilenar los défi-
cits locales. Mientras que Ia gran gama de frutas y 
hortalizas producidas se absorvieron por el creciento 
mercado nacional. 

En términos de productos de exportacion, se ha 
contribuido ala exportaciOn de frutas exOticas y se están 
estableciendo las bases para Ia exportaciOn en mayor 
escala de piña y pitaya. Los incrementos en Ia produc-
ciOn de cereales y granos han contribuido ala sustituciOn 
de importaciones. La integraciOn do Ia producción de 
productos diversificados con Ia agroindustria se ha con-
centrado en las actividades pecuarias, en el tomato y 
recientemente, en forma embrionaria, en los citricos. 

El programa ha contribuido a Pa generación de em-
pleo rural durante todo el año proporcionando salarios 
iguales o superioros a los normales; ha atraldo recursos 
al sector y, por Ia intensificación de Ia producciOn y el 
desarrollo de nuevos cultivos rentables, ha promovido 
incrementos en los ingresos de los usuarios. 

El V PLan ha dado un impulso sustancial al proceso 
de diversificación e intensificación pero se nota que su 
impacto ha sido més en términos de Ia diversificaciOn de 
Ia economIa regional que en términos do Ia diversifica-
ción do las fincas cafeteras. El nivel de integracion entre 
Ia producciOn, comercializaciOn y agroindustria ha sido 
bastante reducido. Por otro lado el estudio no detectó 

ucho a los avances logrados. Seria nece-
orovechar más sistemátjcamente las ex-
iformaciones disponibles para controlar Ia 
-beneficio reorientar Ia organizacion de Ia 
nica para ampliar su impacto. 

a de lnvestgacion Aplicada comenzO en 
do por el Equipo Técnico de lnvestigacion 
epartamento Técnico. El objetivo del pro-
ontrar soluciones a los problemas identi-
jecución del programa de diversificación. 
necesitaban investigación básica como, 

o variedades de aguacate e identificación 
dades de citricos, se confiaban al ICA. 

ccificos, han sido estudiados por estudi- 
Universidades, mientras que algunos 

vestigaciOn de manejo ganadero los han 
asociación de ganaderos (ADEGAN). 

OLLO celebra convenios con las diferen-
y ETIA suministra el epoyo financiero. 
esto consiste en equipar al personal de Ia 
rida con el apoyo logistico necesario para 
vestigaciOn. En Ia mayorIa de los casos 
aciones se ejocutan en tierras de produc-
iltados son reportados periódicamente o 

el programa de asistencia técnica, el 
nvestigaciOn aplicada ha logrado apro-
roflar Ia capacidad existente entre otras 
nayor parte del programa está orientada 

comercial, mientras que los programas 
n pacuaria han tenido una orientación 
j sentido de reducir costos y maximizar 

nvestiaciones agricolas se han orion-
n de problemas técnicos especificos de 

iduales. Algunos productores, con Pa co-
;us asistentes tOcnicos, han experimen-
pia cuenta con nuevas asociaciones do 
dos alternativos de manejo. En el futuro 

ntar su trabajo màs a Ia identificaciOn, 
evaluación económica de ensayos de 
vos individuales y asociados en colabo-
ente con los Jefes de Proyectos sino 

3ecci6n deAdministracjón Rural. Dentro 
;oncepto se podrIa pensartambién en Ia 
un programa de lnvestigacion oriontado 
;ultor el cual servirla de apoyo al servicio 
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fallas o problemas especIficos en el programa en lo que por ejemplo, en los renglones avicultura y porcinos. b) Proceder a una redefinición de los sistema 
toca Ia distribuciOn o recuperación del crédito. B. Comercializacjón macion, control y gestión de PRODESA 
V. RECOMENDACIONES Se recomienda una redefinición de Ia estratégia de 

para lo cual se recomienda Ia participack 

A. ProducciOn comercializaciOn y de los esfuerzos del Programa en el 
asesorla técnica capacitada. Deberia inclu 
cionalización del uso de computadores a 

Para el VI Plan se recomienda adecuar el programa siguiente sentido: 
ción de necesidades de equipo, Ia capacita 

para atender a un pUblico más amplio, adaptarlo al nue- Adoptar una estratégia de comercializaciOn orien- utilizaciOn de paquetes básicos, pero espe 
vo contexto de operación (clientes cada vez más nume- tada a los mercados mayoristas y de exportación a en sus aplicaciones prácticas. Para Ia inforr 
rosos; nuevos arreglos de extensiOn y crédito) y mejorar través de las comercializaciones cafeteras coordina- recomienda el nombramiento de un ing 
su eficiencia sin detrimento al alto grado de dedicación das por COMERCAFE. La base de esta estratégia sistemas (aplicaciones) con responsabilida- 
y entusiasmo que muestran los agentes del programa. serla Ia obtención por parte de COMERCAFE de una 

Para perseguir los dos objetivos fundamentales de Ia bodega en CORABASTOS, para lo cual tendria que 

diversificación que son: reducir Ia dependencia econO- contar con el apoyo decidido del sector péblico. 
Separar administrativamente las funciones de mica de las regiones cafeteras del café y salvaguardar 

los ingresos de los caficultores y de los trabajadores 

su- 
permercado y comercializaciOn mayorista de las EVALUACION DEL V PLAN QUWt(-

COMPARACION DE REAU?AC  rurales, se propone orientar las actividades del VI Plan empresas comercializadoras cafeteras. 
C) Fijar metas para Ia participación de las empresas en dos grandes lIneas: 

- 	Consolidar y fortalecer Ia tendencia de productores 
apoyadas por el programa en Ia comercializaciOn do 
cada producto o grupo de productos de diversifica- 

comerciales a invertir en Ia producciOn de renglones dOn, asi como distribuciOn pretendida porcada canal 
to-
( rentables diferentes al café; de mercadeo y por ende para cada segmento del 

- 	Promover Ia intensificación de Ia producciOn en las mercado. Fruta perenne 	(1) 	 6, 
fincas de los pequenos productores para mantener Ia Fortalecer el apoyo a las organizaciones de produc- Fruta semi-perenne 
rentabilidad y los ingresos. En el V Plan, el programa tores para aumentar su participaciOn en el acopio y la - clima trIo 	 2. 
se orientó más hacia el desarrollo regional y el primer comercializacjOn. - clima caliente 	 3. 
grupo de productores. Pa ra el VI Plan se propone dar Impulsar prioritariamente las exportaciones con base Plátano 	 (2) 	 15. 
más énfasis a los productores pequeños, porque se en empresas exportadoras existentes, promoviendo Cacao/plátano 	 5. 
cree que ellos son los més amenazados por una empresas con participación de asociaciones de pro- Cana 	 4. 
caIda de precios internos del café que reduciria Ia ductores, admitiendo el establecimiento de empre- Anuales/semestrales 	 33. 
rentabilidad y Ia remuneraciOn del trabajo familiar, sas conjuntas de Ia FederaciOn con importadores ex- Pastos 	 12. 
creando condiciones de inseguridad en el sector, tranjeros para entrar e n nuevos mercados, y el desa- Otros 	 2.  
Se adelantan las siguientes recomendaciones para rrollo de empresas de servicios para la exportaciOn: Sub-total 	 87 

el VI Plan: frigorIficos, transportes, consultores de mercados, Forestales 	 1E. 
a) Reorientar el programa para dar menor énfais a etc. Para esto será necesarlo Ia colaboración del Sub-total 	 105 

proyectos de crédito y mayor importancia al desarro- sector püblico y especialmente PROEXPO. Cacao (tecnif.) 
Ilo y extension de mejoras tecnolOgicas financiera- C. 	Agroindustria Caña (tecnif.) 	 3. 
mente atractivas. Forestales (tecnif.) 	 16.& 

b) Examinar Ia factibilidad cabalmente las actividades 
Se recomienda: 

 (1 
de diversificación de FEDERACAFE (DivisiOn de Dar prioridad a las industrias que absorben parte de Ganaderla lechera 	 27. 
Extension y PRODESARROLLO), de integrar en lo Ia producciOn diversificada. GanaderIa doble prop. 	 25.E 
que se refiere al apoyo técnico y en Ia generaciOn de No apoyar Ia creaciOn ni Ia ampliación de industrias Ganaderla ceba 	 20. 
opcionestecnolOgicasadaptadasalasdistintascate forestales, excepto en el caso de que esté compro- Ganaderla cria 	(3) 	 40.E 
gorias de productores. bado el abastecimiento de materia prima local y el Ganaderia levante 	(4) 	 22.7 
Ajustar el servicio de aistencia tOcnica y capacitación reemplazo de Ia madera explotada. Porcinos ceba 	 68.0 
del programa con relaciOn al desarrolbo de los servi- c) Profundizar los estudios de factibilidad con especial Porcinos cria 	 1 6.7 
cios de aistencia técnica privada y municipal. atención al niveb de protecciOn otorgado a Ia empre- Avicultura huevos 	 963. 
Dimensionar las metas de producciOn con base en Ia sa, las estratégias de los otros competidores, Ia Avicultura came 	 4'675.E 
reevaluaciOn mOs detallada de las proyecciones de evoluciOn de los precios, los efectos sobre Ia balanza Apicultura 	 31£ 
ofertaydemanda, sobre todo para cultivos perennes. de pagos y al impuesto sobre el medio ambiente. Piscicultura 	 359.2 
Sin sacrificarla estratégia de especialización de una D. General incluye banano; 
producción cuando factores agrolOgicos, comercia- Otras recomendaciones para el VI Plan serIan: incluye Iecnificación. Algunas areas de intercalacióri c 

lesoadministrativosboindlquen,buscaroportunidades a) Eliminar el subsidio generalizado en las tasas de Incluye ganado mejorado. 
() incluye levante y ceba. para distribuir el desarrollo más equilibradamente: interés. Fuentes: ReaIizaciones -InformedeSeguimientoycontro, 
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rnplo, en los renglones avicultura y porcinos 
cializacjón 

b) Proceder a una redefjnjcjón de los sistemas de infor nente para el desarrollo de Ia capacidad de compu- macion, control y gestión de PRODESARROLLO tación del programa. 
)rnlenda una redefinicón de Ia estrategia de 
zaciOn y de los esfuerzos del Programa 

para lo cual se recomenda Ia participaciOn cie una 
asesorla técnica capacitada. Deberia inciuirse Ia ra- C) 

en el ;entido: cionalización del uso de computadores, Ia identifica- para adecuarla a las necesidades de ejecuciOn y 

r una estrategia de comerd:aljzación don de necesidades de equipo, Ia capacitacOn en Ia control del VI Plan: los elementos más importantes 
orien- 

Os mercados mayoristas y de exportaciOn a utiiizacjón de paquetes básicos, pero especialmente serian Ia creación de una unidad especializada de 

e las comerciaijzaciones cafeteras en sus aplicaciones précticas. Para la informátjca, se pianificación y control, para apoyar a Ia gerencia con 
coordjna 

COMERCAFE La base de esta estrategia recomienda el nombramiento de un ingeniero de estudios económicos y estratégicos, asi como un 
obtenciOn por parte de COMERCAFE de sistemas (aplicaciones) con responsabilidad perma- anélisis sobre el progreso del programa. una 
en CORABASTOS, para lo cual tendria que 
on ci apoyo d ecidido del sector pblico. CUADRO 3 
administrativamente las funciones de su- COLOMBIA 

ado y comercjalpzacion mayorista de las EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DE DIVERSIFIcACIc3N DE ZONAS CAFETERAS 
ii comercjaijzadoras cafeteras COMPARACION DE REALIZACIONES CON METAS DEL V PLAN Y PROVECTO BIRF 
as para Ia participacjOn de las empresas 
por el programa en Ia comerciaiizacjón de % de cumplimiento de metas 
ucto o grupo de productos de diversifica Realizaciones V Plan 	BIRF 	BIRF 
mo distribucjOn pretendida porcada canal total crédito 	 ajust. 

..deo y por ende para cada segmento del (ha) (%) 	 (°') 	(%) 	(%) 
Frutaperenne 	(1) 	 6.733 (62) 	 62 	 58 

r ci apoyo a las organizaciones de produc- Fruta semi-perenne 
a aumentar su participacpOn en ci acopio y Ia - clima frIo 	 2.679 (68) 	 77 	141 iización. - clima caliente 	 3.304 (64) 	 49 	 48 
prioritariamente [as exportaciones con base Plátano 	 (2) 	 15.906 (49) 	121 	114 
sas exportadoras existentes promovjendo Cacao/plátano 	 5.769 (84) 	100 	144 
s con participacjOn de asocjadjones de pro- Cana 	 4.873 (77) 	 54 	 122 
admit jendo ci establecimiento de empre- Anuales/semestrales 	 33.889 (58) 	 58 	188 	 58 tntasdeiaFederadjOn con impodore Pastos 	 12.311 (65) 	 30 	 - 	 41 para entrar en nuevos mercados, y el desa- Otros 	 2.217 280 	 - 

3mpresas de servidlos para la exportaclOn: Sub-total 	 87.681 145 	 67 transportes consuitores de mercados, Forestaies 	 18.397 - 37 
esto será necesario Ia colaboracjón del Sub-total 	 106.078 53 
.lico y especjalmente PROEXpO Cacao (tecnif.) 	 1.985 97 	 50 
inJ'istrja Caña (tecnif.) 	 3.527 126 	 88 
enda Forestales (tecnif.) 	 16 .853 674 	 - 

ad a iis industrias que absorben (No) 
parte de 

iOn diversificada 
Ganaderia lechera 	 27.650 (96) 	434 	346 

r Ia creaciOn ni Ia ampliacjOn de industrias 
Ganaderia doble prop. 	 25.649 
Ganaderia ceba 	 20.553 

(92) 	 42 	 51 
(90) 	117 excepto en ci caso de que estO compro- 

astecimjento de 
Ganaderla dna 	(3) 	 40.659 

- 
1011 	 - materia prima local y el 

de la madera explotada 
GanaderIa levarite 	(4) 	 22.766 414 	 - 

rlos estudios defactibilidad 
Porcinos ceba 	 68.320 (93) 	446 	>500 con especia, 

nivel de protección otorgado a Ia empre- 
Porcinos cria 	 16.707 
Avicuitura huevos 	 963.216 

(91) 	295 	>500 
(88) 	 39 .tratégtas de los otros competidores 	Ia 

ie los  predios los efectos sobre labl 
Avicultura came 	 4675.506 

>'°° 
(92) 	455 	425 

a) impuesto sobre el medio ambiente 
Apicultura 	 31.965 
Piscicuitura 	 359.255 55 

(58) 	108 	160 

	

- 	 - 

rnendadjones para ci VI Plan senian 
. incluye banano y otros frutales. 

subsidjo generalizado en las 

... 

incluye tecnificaciOn. Algunas areas de intercalación con cacao están incluidas -principaimente on los dos primeros años del programa. nc(u'e ganado mejorado. tasas de (4) Inciuye levante y ceba. 
Fuentes: Reahzaciones -Informe de Seguimiento y Control, od. 1 984-mo 1989. % con crédito-Registros de Informes de Seguimiento y Control. 	I 

I 
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CUADRO 2 

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DE DIV ERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

COMPARACION DE METAS PROYECTADAS DEL V PLAN CON LAS METAS E INVERSIONES 
PROYECTADAS DEL PROVECTO BIRF 

V Plan 
ha ha 

Proyecto BIRF 
US. $ millones 

Fruta perenne 10.831 11.600 14.70 
Fruta semi-perenne 

-Clima trio 3.503 1.900 4.13 
- Clima caliente 6.717 6.900 22.00 
Plátano 13195 14.000 11.38 
Cacao/plátano 5.750 4.000 4.63 
Cana 9.025 4.000 7.45 
Anuales/semestrales 58.296 18.000 24.61 
Pastos 41449 (1) 
Forestales 52.229 - 

Otros 793 - 

201.788(2) 60.400(3) 88.90 

(No) (No) US $ millones 
Ganaderia lechera 6.375 8.000 14.34 
Ganaderia doble prop. 61.001 50.000 58.03 
Ganaderia ceba 17.605 - 
Ganaderia crIa 4.020 - 

Ganaderia levante 5.500 - 
Porcinos ceba 15310 2.400 1.97 
Porcinos cria 5.660 600 0.58 
Avicultura huevos 2450.000 80.000 2.09 
Avicultura came 1028000 1100.000 3.89 
Apicultura 29.575 20.000 2.81 

83.71 

Total Agropecuario 172.61(4) 

Se contemplaban en el componenete pecuano unas 30.000 Ha. de pastos.Ex de (2) Excluye tecnificaciónde2.050 Ha. de cacao, 2.800 de 
caña y 2.500 Ha. de torestales. 

Excluye do 4.000 Ha. de cacao y 4.000 Ha. de caña 
(4) Excluye Cost escalation (US $ 15.1 millones). 

Fuente: Plan de Diversificación Agropecuaria para la zona cat etera, 1984-1 988. PRODESARROLLO, octubre de 1984. 
Staff Working Papers, Staff Appraisal Report. Banco Mundial, julio 1984. 
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COMPARACION DEL CR 

Fruta perenne 

Fruta semi-perenne 

- clima trio 

- clima caliente 

Plátano 

Cacao/plátano 

Cana 

Anuales/semestrales 

Otros 

Subtotal Cultivos 

Ganaderia lechera 

Ganaderia doble prop. 

otra ganaderla 

Subtotal ganado (3) 

Porcinos 

Avicultura 

Apicultura-Piscicultura 

Subtotal pecuarlo 

lnfraestructura (4) 

Total Agropecuarlo 

Componente crédito: 75% de los costos total 
Converlido do Col $ a US$ a una tasa promo 
Incluye siembra y tecnificación. 
Proyectado incluye infraestructura y pastos. P 
Incluye infraestructura para renglones animal 

Fuerite: Staff Appraisal Report. Banco Mundial, 
Registros do Seguimiento y Control, PRODESAF 
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ONAS CAFETERAS 

. 000-11 

ON DE ZONAS CAFETERAS 

I LAS METAS E INVERSION ES 
RF 

Proyecto BIRF 
ha 	 US. $ millones 

14.70 

4.13 

22.00 

11.38 

4.63 

7.45 

24.61 

88.90 

US $ millones 

14.34 

58.03 

1.97 

0.58 

2.09 

3.89 

2.81 

83.71 

172.61 (4) 

.ue tecn4icacj6n de 2.050 Ha. de cacao, 2.800 de 

ROLLO, octubre de 1984. 

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

CUADRO 4 

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

COMPARACION DEL CREDITO PROYECTADO DEL PROYECTO BIRF V LO REALIZADO 
HASTA MARZO 1989 

Proyectado 
US$ millones 

(1) 

Real 

(2) 

Real/Proyect 

Fruta perenne 12.79 7,65 60 
Fruta semi-perenne 

-climafrIo 3.59 1.79 50  

-dilmacahente 19.14 3.13 16 
Plátano 9.90 3.19 32 
Cacao/plátano 4.03 4.77 118 

Cana 6.48 2.09 32 

Anuales/semestrales 21.41 8.21 38 

Otros 1.67 

Subtotal Cultivos 77.34 32.50 42 

Ganaderla lechera 12.48 3.54 28 
Ganaderia doble prop. 50.49 6,92 14 

otra ganaderIa 19.44 

Subtotal ganado (3) 62.97 29.90 47 

Porcinos 2.22 5.60 252 
Avicultura 5.20 5.07 98 
Apicultura-Piscicultura 2.44 1.74 71 

Subtotal pecuarlo 72.83 42.31 58 

Infraestructura (4) 7.51 

Total Agropecuarlo 150.17 82.32 55 

Componente crédito: 75% de los costos totales. 
Converlido de Col $ a US$ a una tasa promedia de Col $ 237 US$ 1. 
lncluye siembra y tecnificación. 

Proyectado incluye infraestructura y pastos. Real incluye pastos-US$ 0.74 m. 
lncluye infraestructura para renglones animates. Otra infraestructura y vivienda. 

Fuente: Staff Appraisal Report. Banco Mundia), julio 1984. 

IRegistros de Seguimiento y Control, PRODESARROLLO, Depto. de Crédito, consolidados (SAS). 
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Sub-component. y Concept. 	U. 

Organizaciones de productores' 

N ü me ro 

VolCimenes comercializados 

Importe de las inversiones MjI 

Crédito MW 

Aporte de los beneficiarios Mi 

Centros de Acopio2  

Nümero 

Volümenes comercializados C 

Importe de las inversiones Mil 

Crédito Mil 

Aporte de los beneficiarios Mil 

Secciones Fruver de supermercados 

Nümero 

Volümenes comercializados C 

Importe do las inversiones Mil 

Crédito Mil 

Aporte de los beneficiarios 

COMERCAFE 

Volümenes comercializados 

Importe de las inversiones Moi 

Crédito Mil! 

Aporte do los beneficiarios Miii  

Total componente 

Volümenes comercializados C 

Importe de las inversiones MIII 

Crédito Mill 

Aporte de los beneficiarios Mill 

Cooperativas y asociaciones do productores 
Sociedodes de personas. Comercializadoras ma 

Fuente: Datos suministrados por el Departamento 
Informe do Evaluación del Banco Mundial (Staff App 
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EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL P 

CUADRO 5 

EVALUACION DEL V PLAN DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

CAM BIOS EN EL USO DE LA TIERRA EN FINCAS DE USUARIOS DE CREDITO 

Cambios Areas 

Estimad. 	Previst. 

(Encuesta) 	P. BIRF 
(000 ha) 	(000 ha) 

Cambios Areas 

Estimad. 	previst. 

(Encuesta) P. BIRF 
(%) 	(%) 

Dlstribución 

Original de Area 

(Encuesta) 	P. BIRF 
(%) 	(%) 

Cambios DistribucIói 

Estimad. 	previst. 

(Encuesta) P. BIRF 
(%) 	(%) 

Pastas naturales -10.7 -27.0 -4.5 -53.9 43.0 18.5 -1.9 -10.0 

Pastosartificiales 7.6 30.0 8.9 15.6 1.4 11.1 

Rastrojo -15.8 -41.8 -31.7 -83.9 9.1 18.4 -2.9 -15.4 

Bosques -2.4 -4.0 -4.5 -12.3 9.7 12.0 -0.4 -1.5 

Subtotal -21.3 -42.8 -5.0 -32.3 77.4 48.9 -3.9 -15.8 

Café tecnificado solo 7.9 -13.6 43.8 -33.3 3.3 15.1 1.4 -5.0 

Caf6tecnif./plátano(1) 6.7 13.6 32.7 264.4 3.7 1.9 1.2 5.0 

Café tradicional -16.7 -67.2 4.5 14.4 -3.0 

Total café 0.7 0.9 14.2 31.4 0.1 

Caña -2.6 -24.3 2.0 -0.5 

Cacao 8.2 61.2 2.4 1.5 

Plátano solo 2.1 51.1 0.7 0.4 

Otros perennes/ 

somi-porennes 7.9 204.8 0.7 1.4 

Subtotal 15.5 39.3 48.3 580.7 5.8 2.5 2.8 14.5 

Otros 4.2 3.5 41.9 17.0 1.8 7.6 0.8 1.3 

Construcciones/ 

no utilizables 1.9 49.2 0.7 - 0.4 

Total Ha. 1.0 0.2 100.0 100.0 0.2 

(1) En las estimaciones so incluye areas do café tecnificado intercalado con otros cultivos. 

EVA LUACION DEL V PLAN QUINQUE 

COMPARACION ENTRE LA REALIDAD- 
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CI6N DE ZONAS CAFETERAS 

JSUARIOS DE CREDITO 

Distribución 	Cambios Distribuciór 
riginal de Area 	Estimad. previst. 

cuesta) P. BIRF (Encuesta) P. BIRF 
(%) 	(%) 	(%) 	(%) 

18.5 -1.9 -10.0 

1.4 11.1 

18.4 -2.9 -15.4 

12.0 -0.4 -1.5 

48.9 -3.9 -15.8 

15.1 1.4 -5.0 

1.9 1.2 5.0 

14.4 -3.0 

31.4 0.1 

-0.5 

1.5 

0.4 

1.4 

	

2.5 	2.8 	14.5 

	

7.6 	0.8 	1.3 

	

- 	0.4 

	

100.0 	0.2 

100 154 +54 +50 

64 26 -38 -59 

251 553 +302 +120 

226 434 +208 +92 

25 119 94 +376 

34 39 +5 +14 

60 58 -2 -3 

1.318 393 -925 -70 

1.112 289 -823 -74 

206 104 -102 -49 

37 36 -1 -3 

42 58 +16 +38 

479 1.290 +811 +169 

404 831 +427 +106 

75 459 +384 +512 

19 10 -9 -47 

105 99 -6 -6 

89 90 +1 +1 

16 9 -7 -44 

185 152 -33 -18 

2.153 2.335 +182 +8 

1.831 1.644 -187 -10 

322 691 +369 +115 

ZONAS CAFETERAS 
	

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

Organizaciones de prod uctores1  

N ü mero 

VolUmenes comercializados 000 T 

Importe de las inversiones Mill. $ Col 

Crédito Mill. $ Col 

Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col 

Centros de Acopio2  

NCimero 

Volümenes comercializados 000 T 

Importe de las inversiones Mill. $ Col 

Crédito Mill. $ Col 

Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col 

Secciones Fruver de supermercados 

Nümero 

Volümenes comercializados 000 1 

Importe de las inversiones Mill. $ Col 

Crédito Mill. $ Col 

Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col 

COMERCAFE 

VolUmenes comercializados 000 T 

Importe de las inversiones Mill. $ Col. 

CrOdito Mill. $ Col. 

Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col, 

Total componente 

Volümenes comercializados 000T 

Importe de las inversiones Mill. $ Cot. 

Crédito Mill. $ Col. 

Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col. 

CUADRO 6 

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

COMPARACION ENTRE LA REALIDAD V LO PROVECTADO EN EL COMPONENTE DE COMERCIALIZACION 

Diferencias 
Sub-component. y Concept. 	U. medida Proy. all 30/9/89 Realizado al 	Respect. a to proyect. 

Segün A. Report 30/9/89 	Cantidad 	% 

Cooperativas y asociaciones de productores 
Sociedodes de personas. Comercializadoras mayoristas y otros tipos de empresas no cooperativas. 

Fuente: Dabs suministrados por & Departamento de Mercadeo de PRODESARROLLO. 
Inforrne de Evaluación del Banco Mundial (Staff Appraisal Report). 
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EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 	 EVALUACION 

CUADRO 7 

EVALUAcIc3N DEL V PLAN DE DIVERSIFICACION CAFETERA 

COMPARACION ENTRE LA REALIDAD V LO PROVECTADO EN EL COMPONENTE DE AGROINDUSTRIA 

Conceptos 	 Unidad de 	Proyectaclo al 	Realizado 	Diferencia respecto 
medida 	30/9/89 	al 30/9/89 	a lo proyectado 

S/Appraisal Rep. 	 Cantidad 	(%) 

Empresas que utilizan materias primas generadas por Ia diversificacjón 
NUmero 

35 
Importe de las inversiones Mill. $ Col. 1.649 
Crédito Mill. $ Col. 831 
Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col. 818 

Empresas que proveen Insumos para Ia diversificación 

Nümero 
15 

Importe de las inversiones Mill. $ Col. 1.850 
CrOdito Mill. $ Col. 825 
Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col. 1.025 

Empresas de servicios y forestales.i 

NUmero 
39 

Importe de las inversiones Mill. $ Col. 2.336 
Crédito Mill. $ Col. 1.155 
Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col. 1.181 

Empresas pequeñas de desarrollo social 

NUmero 
55 

Importe de las inversiones Mill. $ Col. 325 
CrOdito Mill. $ Col. 185 
Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col. 140 
Total componentes 

Nümero 
41 144 

Importe de las inversiones Mill. $ Col. 	5.819 6.160 
CrOdito Mill. $ Col. 	3.491 2.996 
Aporte de los beneficiarios Mill. $ Col. 	2.328 3.164 

1. 	lncluye frigorfficos y mataderos de pollos. 

Fuente: Datos suministrados por Ia Sección Agroindustrial y Staff Appraisal Report. 

+103 	+251 
+341 	 +6 
-495 	 -14 
+836 	 +35 
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COLOMBIA 

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 

Precios Internos de Compra Café 
Pergamirio Tipo Federación 

550 	 0 
0 

500 0 

450 

1984 	 1985 
	

1986 	 1987 	 1988 	 1989 

0 	Col $ Junio 1984 
	

LII Col $ courientes 



- 

Dej 

t'L 

eje ep UOi33flpOJd 

SV313dV3 SVNOZ 30 NOIOV3EIISLJ3AI0 30 VVVUOOId 130 1VN3flONIflO NV1d A 130 NOI3Vfl1VA3 

vI8o1oo 

Gráfico 2 

EelI1RI.luI L '] •J;t.Ic1;1.. IU '] 

9ff/I/Il IA!lNI P'#AViYI NAWI) WJIW 4W9 Wil 
65, YIW&,wrn 

A 

:::ØØØØØpØØA Aj 	/ 
pip  

P  F  EE, 
970/71 	 1975/76 

Tradicional 

1980/81 	 1985/86 

Im 
Tecnificado 



14 

13 

12 

8 

7 

6 

or 
I 	 I 211) 

seeieoaq ap SOUOII!W Op3J!u3ej A 	 ep seejv 

SV813d3 SVNOZ 30 NOI3v3kIIsI3AIa 30 W1vrnOHd 13a 1VN3fl0NIfl0 Nfld A 130 NOI3Vfl1VA3 

VI8V'J0103 

Gráfico 3 

COLOMBIA 

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACION DE ZONAS CAFETERAS 
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Existencjas de Café Verde 

al 30 de Septiembre 
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Precios de Café Colombiano 
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Mapa 2 
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