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JORGE CARDENAS GUTIERREZ 

Editorial 

El Mercado Libre del 
Caf e'*' y s us Efectos 

Jorge Cárdenas Gutiérrezt 

ANTECEDENTES 
Como es de conocimiento general, a partir de julio 4 

de 1989, se suspendiO el mecanismo de cuotas que 
regulaban Ia oferta de café al mercado. Este hecho 
determinó el detenoro en los precios de todos los ongenes. 

Colombia, realizó esfuerzos para lograr Ia prórroga 
del acuerdo porque cree que lo conveniente para el pals 
es un mercado ordenado, que permita manejar el riesgo 
externo y desarrollar politicas internas sobre bases 
ciertas y estables. No se trataba, entonces, que el pals 
no tuviera capacidad para competir en un mercado libre. 
El incremento de las exportaciones de Colombia en los 
Ultimos doce meses, 39,6%, demuestra, precisamente, 
lo contrario. De otra parte, las cuotas de exportación 
como tales, no constitulan una obligación de compra por 
parte de los paises consumidores. Los productores 
debian vender con regularidad, hacer atractivo su pro-
ducto y hacer un esfuerzo de comercialización en los 
diferentes mercados. 

EL BALANCE DEL MERCADO LIBRE 
Transcurridos catorce meses de libertad de mer-

cado, se ha confirmado que los grandes perdedores en 
Ia nueva coyuntura son los paises productores, por Ia 
reducción del ingreso de divisas y Ia capacidad de 
compra externa e interna. 

El cuadro NQ 1 indica que durante el periodo julio/89-
junio/90, en relación con los 12 meses anteriores, el 
valor unitario de Ia exportación mundial se redujo en 
42.7%, desde un promedio de US$ 1.17 a US$ 0.67 Ia 
libra. 

Para tratar de compensar Ia reducción del ingreso por 
esta caida de los precios, los paises productores aumen-
taron sustancialmente sus ventas. La exportaciOn mun-
dial a todo destino aumentó 16.0 millones de sacos, 
desde 65.7 a 81.7 millones. Esta mayor exportación no 
implica aumento en el consumo de café; refleja, más 
bien, una gran transferencia de inventarios a precios 
bajos y de poder de negociacion de los productores 
hacia los consumidores. 

* Intervención del Gerente General de FEDERACAFE en Ia ComisiOn IV del Senado de Ia Repi)blica. 
Bogota, Septiembre 5 de 1990 



CUADRO N2  2 

COLOMBIA-EXPORTACION V REINTEGROS CAFETEROS* 

Exportacion (miles s/s 60 Kg) 	 Agostol90: 
Total 	 89/90 	Prom 81/82-88/89 	Diferencja 

Octubre-agosto 	 12,921 	 9,132 	 3,789 
Prom. mensual 	 1.175 	 830 	 344 
Septiembre-agosto 	14,036 	 10,056 	 3,980 

Relntegros (US$ millones) 
Agosto/go: 

Total 	 89/90 
Octubre-agosto 	1,254.5 
Prom mensual 	 114.0 
Septiembre-agosto 	1,369.9 
Prom. mensual 	 114.2 

Prom. 81/82-88/89 
1,484.2 

134.9 
1,621.6 

135.1 

Diferencia 

-229.7 
-20.9 

-251.7 
-21.0 

- * cifras preliminares 

Fuentes: FEDERECAFEGerenc15 Comerciai y Division Investigaciones EconOmicas BANCO DE LA REPUBLICA 
Bogota, agosto 29/90 

920 

% 

41.5 
41.5 
39.6 
39.6 

110.0 

-15.5 
-15.5 
-15.5 
-15.5 
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En cuanto se refiere al ingreso de divisas, el 
resultado es negativo para los palses productores: el 
cuadro N2  1 muestra que durante el mismo perlodo, los 
paises productores dejaron de recibir cerca de US$3.00 
millones, al disminuir el valor de Ia exportación desde 
US$ 10.178 a US$ 7.200 millones. 

Este resultado es irreversible, dificil de compensar y 
seguramente, limitará Ia realizaciOn de programas de 
desarrollo económico y social en los paIses productores. 
OTROS EFECTOS 

Además de Ia reducciOn en los ingresos, Ia suspen-
siOn de las cuotas ha producido y producirá otros efectos 
negativos para los paises productores: 

1. Reducción y eliminación en algunos casos de los 
impuestos, con lo cual se afectan los programas de 
apoyo al caficultor. 

Decaimjento de Ia producciOn y aumento de los 
niveles de desempleo. 

Reduccjón de inventarios hasta niveles incor,-
venientes para una comercialización adecuada. 

ReduccjOn de recursos fiscales. 

S. Mayores niveles de devaluación, con lo cual se 
está afectando Ia situacjón econOmica y social en esos 
paises. 

Deterioro del ingreso real de los productores. 

Menores salarios en las zonas cafeteras. 

Desmonte de los instrumentos e instituciones de 
regulacion y apoyo de Ia industria. 

Supresión de los precios de sustentación.  

COLOMBIA FRENTE AL MERCADO 

Con base en instrumentos de polft 
un Fondo Nacional del Café financit 
con una organizacion y prácticas corr 
tes y con cafés de calidad en cantid 
Colombia logrO acomodarse rápidam 
coyuntura. 

El objetivo inicial de ventas dentrc 
cuotas, 10.3 millones de sacos, se aur 
cado libre hasta 13.0 millones. Este obje 
cumpliendo con exito gracias a las sigi. 

Se ajustaron en sus cantidades 
suministro que Ia federación tiene fic 
todos los tostadores del mundo. 

Se fortalecieron los programas 
consumo del café 100% colombiano, 

Se tomaron medidas para hacer 
el precio del café colombiano frertte a Ic 
suaves". Reduciendo Ia prima porcalida 
libra cuando al iniciar 1989 se hablan Ct 
nes importantes con una prima de US 

Se redujo a una cifra minima, 
contribución para retención que se deb 
exportación de café. 

PRECIOS PAGADOS 

PROM 

Pals 

Colombia 
Tanzania 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Mexico 
Brasil 
CamerOn 

Costa de Marfil 
Uganda 

Fuente:O.l.C. 
FEDERACAFE-DivisiOn de Investigacion 

CUADRO N2  1 

VALOR UNITARIO, VOLUMEN DE EXPORTACION E INGRESO MUNDIAL POR CAFE 

JUl/89-jUfl/90(j cuotas) VS. JuI/88-Jun/89 (con cuotas) 

89/90 	88/89 	 diferencja 

Valorunjtano 	US$/Lb 	 0.67 	1.17 	0.50 	(42.7%) 
VolUrr,en 	Mills. s/s 	 81.7 	65.7 	16'0 	(24.4%) 
lngreso 	US$ Mills. 	7.200 	10.178 	2.978 	(-29.3%) 
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CAFETEROS* 

	

Agosto/90: 	920 

	

'89 Diferencia 	% 

3,789 	41.5 
344 	41.5 

3,980 	39.6 
332 	39.6 

Agostoi9o: 

19 Diferencia 

-229.7 
-20.9 

-251.7 
-21.0 

110.0 

CUADRO N2 3 

PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR EN ALGUNOS PAISES EXPORTADORES 

PROMEDIOS: ABRIL-J UNIO/89 V ABRILJUNIO/90 

Pals Promedlo 
abr.jun/89 

US Ctvs/Lb 

Promedlo 
abr-jun/90 

US Ctvs/Lb 

Camblo 

US Ctvs/Lb 

Colombia 79.35 70.50 -8.85 -11.2 
Tanzania 72.90 36.96 -35.94 -49.3 
Costa Rica 68.39 42.74 -25.65 -37.5 
Ecuador 60.11 30,99 -29.12 -48.4 
El Salvador 67.05 51.37 -15.68 -23.4 
Guatemala 88.21 54.44 -33.78 -38.3 

Mexico 89.16 66.26 -22.90 -25.7 
Brasil 78.02 55.75 -22.27 -28.5 
CamerUn 60.94 28.23 -32.71 -53.7 
Costa de Marfil 27.70 16.13 -11.57 -41.8 

Uganda 27.22 14.36 -12.86 -47.2 

JORGE CARDENAS GUTIERREZ 
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COLOMBIA FRENTE AL MERCADO LIBRE 
Con base en instrumentos de polItica flexibles, con 

un Fondo Naclonal del Café financieramente sólido, 
con una organizaciOn y prácticas comerciales eficien-
tes y con cafés de calidad en cantidades suficientes, 
Colombia logró acomodarse rápidamente a Ia nueva 
coyuntura. 

El objetivo inicial de ventas dentro del sistema de 
cuotas, 10.3 millones de sacos, se aumentó en el mer-
cado libre hasta 13.0 millones. Este objetivo se ha venido 
cumpliendo con exito gracias a las siguientes medidas: 

Se ajustaron en sus cantidades los convenios de 
suministro que Ia federaciOn tiene firmados con casi 
todos los tostadores del mundo. 

Se fortalecieron los programas para estimular el 
consumo del café 100% colombiano, 

Se tomaron medidas para hacer más competitivo 
el precio del café colombiano frente a los llamdos TMotros 
suaves". Reduciendola prima porcalidada US$ 0.03 por 
libra cuando al iniciar 1989 se hablan colocado volCime-
nes importantes con una prima de US$ 0.15 Ia libra. 

Se redujo a una cifra minima, casi nominal Ia 
contribución para retenciOn que se debe pagar por toda 
exportaciOn de café. 

El cuadro N2  2 muestra que Ia exportaciOn del pals, 
a todo destino, se aumento durante los ültimos 12 
meses, (septiembre/89-agosto/90), en un 39.6% res-
pecto de un promedio de 10.1 millones en el periodo 81/ 
82-88/89. 

La participación del pals en Ia exportaciOn mundial 
aumentó desde un 15% en un mercado de 69.0 millones 
de sacos, a un 171/6  en un mercado de 81.7 millones. El 
promedio mensual aumentO desde 838.000 a 1.2 millo-
nes de sacos. 

A pesar de este incromento suatancial en el volumen 
exportado, los ingresos en el mismo perIodo se re-
dujeron en US$ 251.7 millones, (-15.5%), desde un 
promedio de US$ 1.621.6 a US$ 1.370 millones. 

LA POLITICA INTERNA V EL PAPEL DEL FONDO 
NACIONAL DEL CAFE 

En el interior del pals, sin embargo, se ha logrado 
preservar el preclo al productor en niveles superiores a 
los de los demás palses productores y, además, se 
hart mantenido todos los programas básicos de desa-
rrollo rural del productor, como Ia investigación, Ia ex-
tensiOn, Ia asistencia técnica, el crédito, Ia provision 

Fuente:O.I.C. 
3 DE LA REPUBLICA 
	

FEDERACAFE-DivisiOn de Investigaciones Económicas. 
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agrIcola, los fertilizantes, el cooperativismo, Ia diversifi-
caciOn, Ia infraestructura de vIas y a electrificación rural. 
(cuadro NQ 3) 

AsI mismo, se ha continuado financiando los pro-
gramas de educación, acueductos veredales, obras de 
saneamiento básico, el programa de salud y el aumento 
de las organizaciones comunitarias. 

En este perlodo de libertad de mercado, una vez 
más, se ha puesto en evidencia Ia gran flexibilidad del 
Fondo Nacional del Café para generar ingresos en 
algunos casos y para cubrir deficit en otros. Con los 
demás instrumentos de Ia politica cafetera, el Fondo ha 
respaldado el desarrollo ordenado de Ia politica de co-
mercialización y, sobre todo, el ingreso del productor. 

El precio interno se reajustO desde $64.683 porcarga 
en junio 9/89, a $67700 en octubre 20/89, a $75.500 en 
marzo 16 de 1990, y a $ 85.000 en septiembre3 de1990.   
Debe señalarse que hoy en dIa, Colombia es el ünico 
pals con precio de sustentación al productor. Esta situa-
ción resulta excepcional al compararla con Ia de otros 
palses productores, los cuales no disponen de recursos 
para estabilizar sus economias cafeteras internas. 

El impuesto Advalorem se mantuvo en 6.5% y Ia 
cuota de retención cafetera se redujo del 35 al 5% a partir 
de agosto 3/89 llegando en ocasiones a ser negativa. En 
estos casos se ha generado una transferencia de recur-
sos a los exportadores particulares para que puedan 
pagar el precio interno de sustentación cuando el precio 
externo sea inferior all nivel de equilibrio. 

LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES 

La efectividad del precio interno como precio de 
sustentación, a través del cual el productor cafetero 
colombiano estâ a salvo de las fluctuaciones del mer-
cado internacional, requiere Ia existencia de una red de 
compras que tenga cubrimiento nacional. 

La Federación ha desarrollado su red de compras 
con el concurso de las cooperativas regionales de cafi-
cultores, quienas actüan como sus agentes de compras. 
En total, Ia red de compras de Ia Federación y las 
Cooperativas tiene 603 unidades de servicio que cubren 
toda Ia zona cafetera. 

Dentro de Ia comercialización interna, se destaca el 
inmenso servicio que se le presta al cafetero mediante el 
sistema de comercialización previsivo, organizado y 
transparente, en el que juegan un papel crucial 60  

cooperativas de caficultores que adquieren, en prome-
dio, el 60% de Ia cosecha. 

Es de destacar también, Ia actividad exportadora de 
las cooperativas realizada a través de EXPOCAFE, 
institución creada en 1985 y que en 1989 exportO 300.000 
sacos a los principales mercados del mundo. Para el 
presente año, se estima que esta cifra superará el nivel 
de 700.000 sacos. 

VALOR DE LA COSECHA 

Entre los años cafeteros 88/89 y 89/90, el ingreso de 
los productores, en términos del valor de Ia cosecha, 
aumentó un 54.4%, desde $ 358.355 a $ 553.277 mi-
llones. Descontada Ia inflación del 29.4% en el mismo 
periodo, el aumento real del valor de Ia cosecha tue del 
25%. 

DISMINUCION PATRIMONIAL DEL FONDO 

Al finalizar el presente año de 1990, el Fondo Nacional 
del Café en cumplimiento de sus objetivos básicos, 
registrara una disminución patrimonial de US$ 551.6 
millones, (33.8%), al pasar de US$ 1.630 en jun10 a US$ 
1.078.4 millones en diciembre de 1990. 

Esta disminución del patrimonio del Fondo está repre-
sentada en una reducción de inventarios de 2.5 millones 
de sacos, por valor de US$ 200.8 millones, (ver cuadro 
N2  4A), y una disminución en los activos corrientes e 
inversiones de mediano plazo de US$ 350.8 millones. 

La reducción patrimonial se originO en los siguientes 
conceptos: 

Transferencia de recursos a los exportadores 
particulares, para que pudieran pagar el precio interno 
de sustentación cuando el precio externo fuese inferior 
al nivel de equilibrio. 

Gastos de comercialización. 

Promoción e incentivos de ventas. 

Sostenimiento de programas sin financiaciOn 
adecuada, particularmente, en educaciOn, extension y 
crédito cafetero. 

Cancelación de pasivos del Fondo Nacional. 

LA PRODUCCION CAFETERA Y LA 
MODERNIZACION DEL CULTIVO 

La Federación ha cumplido siempre un papel impor-
tante en Ia definición de Ia politica de crédito para el 
sector cafetero. 

UADRO N2  

FONDO NACIONAL DEL CAF 
COMPORTAMIENTO PATRIMO 

JUN10 DE 1989-DICIEMBRE DE 

Valor 	Eqi 
Patrimonlo 

Junio/89 609.121 

Julio 616.789 

Agosto 611.112 
Septiembre 608.872 

Octubre r 604.377 

Noviembre 595.669 

Diciembre 603.296 

Enero/90 598.614 

Febrero 589.107 

Marzo 593.902 

Abril 619.223 

Mayo 632519 
Junio 638.800 

Julio 655.163 

Agosto 663.545 
Septiembre 657 880 

Octubre 645.390 

Noviembre 617.941 
Diciembre 603.632 

Proyección agosto-diciembre/90 

COLOM BlA.COMPORTAMIENT 
EXISTENCIAS DE CAFE AL FINAL C 

JUNIO/89-DICIEMBRE/9 

Año 	Meses 

1989 	Junio 
Septiembre 
Diciembre 

1990 
Junio 
Septiembre**  
Diciembre** 

Incluye existencias de Ia Federación sn 
planta de solubles, puertos y en tránsito; dt 
puertos. 
Estimado 

Fuente: FEDERACAFE-Gerencia Financiera. 

MI 	ID I I III DIIU 	 I 



JORGE CARDENAS GUTIERREZ 
	 EL MERCADO LIBRE DEL CAFE V SUS EFECTOS 

	
JORGE CARDENAS GUTIERREZ 

FONDO NACIONAL DEL CAFE 
COMPORTAMIENTO PATRIMONIO 

JUN10 DE 1989-DICIEMBRE DE 1990 

Valor 	Equivalencia 
Patrimonio 	Dólares 

uss, . 

Junio/89 609.121 1630.0 

Julio 616.789 1615.5 

Agosto 611.112 1570.2 

Septiembre 608.872 1.532.4 

Octubre. 604.377 1 .456.8 

Noviembre 595.669 1.404.3 

Diciembre 603.296 1390.3 

Enero/90 598.614 1.343,1 

Febrero 589.107 1 .288.6 

Marzo 593.902 1 .266.4 

Abril 619.223 1290.7 

Mayo 632.519 1286.5 

Jun10 638.800 1271.5 

Julio 655.163 1275.4 

Agosto 663.545 1.262.5 

Septiembre 657.880 1.232.1 

Octubre 645.390 1189.9 

Noviembre 617.941 1121.4 

Diciembre 603.632 1.078.4 

Proyección agosto-diciembre/O 

COLOMBIA-COMPORTAMIENTO DE LAS 
EXISTENCIAS DE CAFE AL FINAL DE CADA MES* 

JUNIO/89-DICIEMBRE/90 

1989 	Jun10 8.5 
Septiembre 6.9 
Diciembre 7.9 

1990 
Junio 5.9 
Septiembre' 4.9 
Diciembre** 6.0 

* 	incluye existenoas de Ia FederaciOn en bodegas, triUioras, 
planta de solubles, puertos y en tránsito; do los particulares en 
puertos. 

** Estimado 
Fuente: FEDERACAFE-Gerencia Finariciera. 

Durante los iltimos cinco años el precio interno, 
combinado con el crédito y Ia disponibilidad de vane-
dades resistentes ala roya, determinó el aumento de las 
renovaciones y de las nuevas siembras. Se han moder-
nizado cerca do 277.000 hectáreas, de las cuales el 57% 
se financiO con crédito. (Gréfico NQ 1). 

Hoy en dia, del total del area cafetera sembrada, 
1.044.281 hectáreas, el 64.4% está tecnificada y re-
sponde par el 77% de Ia producción. 

Para el año cafetero actual (1989/90), se estima que 
Ia producción será del orden de 13.0 millones de sacos. 
Hacia adelante, con politicas razonables do precio inter-
no, de crédito, con condiciones de clima adecuadas, Ia 
producción superará el nivel de 14.0 millones de sacos. 

La polItica de subsidios para el control de Ia roya y 
para los fertilizantes ha cumplido un papel importante en 
Ia modernización de Ia caficultura colombiana. Sin 
embargo, Ia situación del mercado internacional, Ia 
necesidad de hacer más racional el uso de los recursos 
y de estimular Ia capacidad empresanial del caficultor 
hizo necesarlo tomar medidas sobre este tema. 

El subsidio a los fertilizantes ain cuando se ha 
reducido, se mantiene y su evolución se aprecia en el 
cuadro N° 5. 

En cuanto al control de Ia roya, se eliminó un subsidio 
que se otorgaba en forma indiscriminada y se compensó 
con un aumento del precio interno en junio 9/89. 

El control de Ia roya y de Ia broca del café se 
continuará haciendo mediante Ia acción di recta del servi-

do de extension de los Comités Departamentales de Ca-
feteros, ya que como antes se dijo, Ia Federación man-
tendré los programas básicos de apoyo al productor. 

Desde enero/87, el ComitO Nacional de Cafeteros 
adoptó Ia politica de eliminar gradualmente el subsidio al 
cortsumo interno, como pane de un proyrarna mâs 
amplio, orientado a liberar el mercado interno. 

En relación con este punto debe anotarse que, en las 
épocas en que estuvieron vigentes las cuotas de export-
aciOn, Ia Federación vendla a los tostadores nacionales 
café con descuento, para estimular asI el consumo de 
excedentes no exportables. 

caficultores que adquieren, en prome-
a osecha. 

ar también, Ia actividad exportadora de 
s realizada a través de EXPOCAFE, 
aen l985y que en 1989export6300.000 
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COLOMBIA - RENOVACION DE CAFETALES 
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CUADRON2 5 

PRECIOS DE LOS FERTIUZANTES COMPUESTOS 

PESOS/TONELADA 

PROMEDIO NACIONAL 

Particulares Federación Diferencia 
Fecha $ $ $ % 

[1] [2] [3]=[1]-[2] [4][1]/[2] 

Junio/89 95,090 51,940 43,150 83.08 

Sept./89 98,000 54.560 43,440 79.62 

Dic./89 102,840 54,560 48,280 88.49 
Marzo/90 110,250 59,460 50,790 85.42 
Junio/90 113,820 66,500 47,320 71.16 

Sept./90 115,420 73,700 41,720 56.61 

Fuente: FEDERACAFE-Provisión Agricola 

Con esta politica se busca evitar el contrabando y 
abrirle mercado a las calidades inferiores, en beneficlo 
del productor. El cuadro NQ 6 registra el volumen y el 
valor de las ventas de Ia FederaciOn a Ia industria 
torrefactora nacional. 

En el pasado, las ventas externas generaban 
recursos para adquirir Ia cosecha, retener inventarios, 
establecer subsidios, y todavIa quedaban recursos pa-
ra hacer obras de desarrollo social en Ia zona cafetera. 
Hoy en dIa, Ia cuenta está prácticamente en equilibrio. 
(cuadro NQ 7). 

La situación del mercado internacional impone Ia 
adopciOn de medidas de ajuste y establecer prioridades  

en Ia asignación de los recursos disponibles. La primera 
prioridad contin(ia siendo Ia defensa del ingreso del 
productor, hasta donde las condiciones del mercado 
externo y del Fondo Nacional del Café lo permitan. 

Consistente con este objetivo, Ia Federación, que 
desde antes de Ia crisis tenia unos gastos austeros, se 
ha impuesto un programa de ajustes que incluye una 
serie de medidas tendientes a reducir y racionalizar los 
gastos en los diversos frentes de actividad para facilitar 
el objetivo prioritario de defender el ingreso de los 
caficultores. 

CUADRON2 6 
COLOMBIA-VOLUMEN V VALOR DE LAS VENTAS DE CAFE EFECTUADAS POR LA FEDERACION A LA 

INDUSTRIA TORREFACTORA NACIONAL 
ANOS 1984-1990 

Volumen Valor 
Miles de sacos Millones 
de 60 kilos de Indice de pesos Indice 

Años café verde 1984=100 corrientes 1984=100 

1984 1,622 100.0 4,553 100.0 
1985 1,849 114.0 6,152 135.1 
1986 1,969 121.4 7,396 162.4 
1987 1,914 118.0 11,207 246.1 
1988 1,878 115.8 21,455 471.2 
1989 1,543 95.1 29,456 647.0 
1989* 840 51.8 13,681 300.5 
1990* 668 41.2 17.644 387.5 

* Periodo enero-junio 
Fuente: FEDERACAFE-División de Comercialización Interna 



CUADRO N2  7 

Mayo 31/89 Octubre 23/89 Septiembre 4/90 

Precio (Ex. Muelle) US$/Lb 1.49 0.74 0.97 

Reintegro US$/70 Kg. 215.78 99.58 135.00 

TasadeCambio 1 US$=$ 377.53 412.29 525 

Reintegroen $ 81.46342 41.05584 70875.00 

Gastos Internos $ 3.98671 3.17861 3815.00 

Ad-Valorem $ 5295.10 2.66863 4.89500 

Costo Café exportado $ 47.08886 49.28560 62152.00 

Excedente $ 25.09275 -14.077.00 13.00 

EL MERCADO LIBRE DEL CAFE Y SUS EFECTOS 	 JORGE CARDENAS GUTIERREZ 	 EL ACUERDO INTERNACIONAL DEL C. 

El programa incluye, entre otros, Ia reduccián de las 
campanas de promoción interna y externa del café y Ia 
reducción de inversiones. 

Se congelaron además, Ia nómina y Ia planta de 
personal. Los aumentos anuales de salarios registran 
niveles por debajo de Ia inflación y el presupuesto para 
1991, será 10% inferior aIde 1990 en términos reales. 

Al suspenderse los mecanismos que ordenaban Ia 
oferta mundial y permitlan la defensa de unos niveles de 
precios remunerativos, se ha confirmado Ia validez y Ia 
flexibilidad de los instrumentos de Ia politicacafetera, las 
bondades del modelo cafetero colombiano y el manejo 
concertado de Ia poiltica cafetera entre el gobierno 
nacional y el gremio cafetero. 

INVERSION DE RECURSOS DE LOS ACUERDOS 
CON ELGOBIERNO 

Los mayores volümenes de exportación a mejores 
precios asI como Ia mayor devaluación, mejoraron sus-
tancialmente en 1985/86 Ia Iiquidez del Fondo Nacional 
del Café. 

Para manejar estos mayores recursos, se firmaron 
tres acuerdos de politica cafetera entre el Gobierno 
Nacional y el Gremio Cafetero. 

Dentro de ese manejo, se acordó realizar las siguien-
tes inversiories: 

1. En el fondo de garantlas, hasta $40,000 millones 
en bonos otitulos. A agosto 31 del presente ano, el saldo 
era de $ 18.940 millones. Debe anotarse que Ia cancela-
don de estos titulos por parte del gobierno nacional se 
ha venido realizando oportunamente en Ia fecha de su 
vencimiento. 

2. En titulos de regulaciôn del excedente cafetero, 
(TREC-A), US$ 334.7 millones; estos titulos se han 
venido redimiendo y ala fecha, el saldo es de US$ 149.9 
millones, la mitad de los cuales se redimirá a fines del 
presente año. 

En TREC-B, y dentro del mismo acuerdo, se consti-
tuyeron $ 30.900 millones, los cuales también se han 
venido redimiendo a su vecimiento, quedando un saldo 
a Ia fecha de $ 14.200 millones. 

En lo que tiene que ver con los titulos de ahorro 
cafetero (TAC), creados para hacer posible el ahorro de 
los productores, se emitieron titulos por $ 60.000 millo-
nes, quedando a Ia fecha, $ 8.421 millones que serán 
redimidos en el curso del presente año. 

PERSPECTIVAS 

El nivel de existencias de los paises productores, 
52.0 millones de sacos, el café en poder de los consumi-
dores, 10.0 millones y Ia falta de coordinación de las 
poilticas de yenta, debilitan Ia capacidad de negociación 
de los productores frente a Ia gran capacidad de manejo 
del importador. 

En el mediano y largo plazo, sin embargo, se preve 
una valorizaciOn del café porque el mercado se orienta 
hacia un equilibrio relativo, dado el estancamiento de Ia 
producción en algunas areas y el incremento del con-
sumo por Ia creaciOn de un mercado Unico de Ia 
comunidad económica europea, Ia apertura politica y 
económica de Ia Europa Oriental y las perspectivas 
favorables de Ia denominada cuenca del pacifico. 

Debe anotarse, sin embargo, que esta valorización 
del café seria mayoral estar vigente el sistema de cuotas 
de exportación. 

El Acuerc 
del Caf Or: 
A In I i s [s I 
mercalclo 

............................... 

Mary Bohm 
Lovell Jar- 

El acuerdo internacional del c-
zaciOn do palses exportadores e-
El AIC se creó inicialmente en 1 
seis años y luego se renovó en 1 
Las negociaciones para renov 
expira en octubre de 1989, se,,;  
1989 como resultado de los gra 
presentaron dentro del AIC. Las 
cas del Acuerdo y las cuotas & 
taron al mismo tiempo. 

Las recientes negociaciones 
muy importantes: 

Las naciones importadora 
a los grandes descuentos con Ic 
el café en el mercado de los n 
buscar un sistema que pusiera f-
y,  

Las naciones miembros q-
o arábigo se oponian al permar 

* 	Deparlamento de Economja Agric& 
por el European Revi'ewoIAnctt 
a version en espanol. 
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:n tItulos de regulación del excedente cafetero, 
A), US$ 334.7 millones; estos tItulos se han 
edimiendo y ala fecha, of saldo es de US$ 149.9 

.s, Ia mitad de los cuales se redimirá a fines del 
te año. 

TREC-B, y dentro del mismo acuerdo, se consti-
n $ 30.900 millones, los cuales también se han 
redimiendo a su vecimiento, quedando un saldo 

cha de $ 14.200 millones. 

lo que tiene que ver con los tItulos de ahorro 
ro (TAG), creados para hacer posible of ahorro de 
)ductores, se emitieron titulos por $ 60.000 millo-
uedando a Ia fecha, $ 8.421 millones que serán 
dos en el curso del presente año. 

PECTIVAS 

nvi de existencias de los paises productores, 
Hiones de sacos, of café en poder de los consumi-
10.0 millones y Ia falta de coordinación de las 

as de yenta, debilitan Ia capacidad de negociación 
productores frente a Ia gran capacidad de manejo 
ortador. 

el mediano y largo plazo, sin embargo, se preve 
Jorización del café porque of mercado se orienta 
,in equilibrio relativo, dado of estancamiento de Ia 
;ón en algunas areas y of incremento del con-
por Ia creaciOn de un mercado Unico de Ia 
idad econOmica europea, Ia apertura polltica y 
iiica de Ia Europa Oriental y las perspectivas 
)ies de Ia denominada cuenca del pacIfico. 

)e anotarse, sin embargo, que esta valorización 
61 serla mayoral estar vigente el sistema de cuotas 
ortación. 

El acuerdo internacional del café (AIC) es una organi-
zaciôn do paIses exportadores e importadores do café. 
El AIC se creó inicialmente en 1962 por un perlodo de 
seisaños yluego se renovOen 1968, en 1976 yen 1983. 
Las negociaciones para renovar of AIC do 1983, que 
expira en octubre de 1989, se suspendieron en julio do 
1989 como resultado de los graves desacuerdos que se 
presentaron dentro del AIC. Las disposiciones económi-
cas del Acuerdo y las cuotas do exportación se levan-
taron al mismo tiempo. 

Las recientes negociaciones se basaron en asuntos 
muy importantes: 

Las naciones importadoras miembros se oponlan 
a los grandes descuentos con los que se habla vendido 
of café en of mercado de los no miembros y querian 
buscar un sistema que pusiera fin a dichos descuentos 
y,  

Las naciones miembros que importan café suave 
o arábigo se oponlan al permanente incremento en el  

precio do los cafés suaves en relación a los robusta y do-
seaban una redistribución do las cuotas de exportacion 
que permitiera un mayor suministro de cafés suaves. 
Las negociaciones referentes aestos asuntos se compli-
caron debido aconflictos no resueltos con respecto abs 
niveles do participación; como veremos más adelante, 
estos factores sustentaron Ia actual controversia. 

Este trabajo analiza Ia factibilidad y Ia conveniencia 
do eliminar los diferenciales do precios para los merca-
dos miembros y los no miembros. Se ha desarrollado un 
modelo simple del mercado mundial del café al cual se 
incorporan las disposiciones del AIC do 1983 y Ia reac-
ciOn do los palses exportadores ante dicha polItica. Los 
datos sobre ventas a los mercados miembros y los no 
miembros se utilizan para demostrar Ia variable impor-
tancia del mercado do los no miembros para los palses 
y, por lo tanto, las razones del conflicto interno del AIC 
con respecto a las posibles restricciones a las expor- 

El Acuerdo Internacional 
del Cafe'v: 
Anaflisis Econo"mico del 
Mercado de los No Miernbros 

.......................................... 

* 	Dopartamento do Economia Agricola, Universidad de CaJifomia. La version en inglés tue publicada on el primer somestre do 1990 
por el 'European Review of Agricultural Economics". Agradecemos a esta publicaciOn y a los autores por su autorizaciOn para editar 
a version en espanol. 
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taciones a ese mercado. Finalmente, el modelo se utitiza 
para analizar las principales propuestas de cambios en 
el AIC. 1  

1. ANTECEDENTES 

La principal meta del AIC es elevar los precios, lo 
que resulta en que los consumidores en los paises 
miembros importadores pagan por el café precios más 
altos que los precios del mercado libre. Otra meta es 
estabilizar los precios en el mercado de miembros. Las 
disposiciones del AIC que elevan los precios, benefician 
a los miembros exportadores a expensas de los con-
sumidores en los paises importadores miembros'. Se ha 
argumentado que Ia existencia y papel del AIC tan solo 
puede explicarse por motivos politicos (Fisher, Krasner). 
En resumen, el gobierno de los Estados Unidos de 
America apoyó Ia creación del AIC para asegurarse de 
que los precios internacionales del café no cayeran 
abruptamente. 

Los Estados Unidos temlan que en caso de que esto 
Ilegara a suceder, Centro y Suramérica podrIan deses-
tabilizarse politicamente. Por lo tanto, se aceptó un 
costo adicional para sus consumidores como medio 
para beneficiar los paises considerados politicamente 
importantes. Razones similares se han dado para los 
miembros europeos que respaldan las antiguas colonias 
de Africa y Asia. Aparentemente, el AIC se ha mantenido 
en el tiempo por razones similares. 

Los miembros exportadores suministran el 99% de 
las exportaciones del mundo y los miembros importa-
dores compran del 80 all 90 por ciento de las importa-
clones del mundo. Los palses miembros importadores 
aceptan comprar el café solamente de los paises miem-
bros exportadores y se establece una cuota global de 
exportación que luego se asigna entre los miembros 
exportadores. Las cuotas se ajustan cuando el precio del 
mercado miembro se sale de Ia franja preestablecida. 
Las exportaciones que los exportadores miembros del 
AIC hacen a los importadores no miembros Si están  

permitidas, pero lo que no se permite son los precios de 
descuento. Sin embargo, de hecho, en el mercado de no 
miembros el café se vendiO con grandes descuentos. 

Las cuotas do exportación que se establecieron on 
1962 se asignaron aproximadamente en proporción a Ia 
participaciOn do los paises exportadores que prevalecia 
antes do Ia creación del AIC. Los cambios que se han 
efectuado a lo largo del tiempo en cuanto a Ia ventaja 
comparativa de cada pals individual tan solo se han 
reflejado parcialmente en las cuotas actuates de expor-
taciOn. Los reglamentos del AIC se han modificado para 
permitircambios en las cuotas al establecerlas do manera 
parcialmente dependientes de las exportaciones y de las 
existencias, pero los cambios no han sido dramáticos. 
La reasignación de las cuotas do exportación ha side un 
proceso dificil y altamente politico. Por lo tanto, los pai-
ses exportadores que disfrutan las alzas en Ia oferta 
excedente han encontrado que el mercado do los no 
miembros es una importante vélvula de escape para los 
excedentes que no se puedon vender en el mercado do 
los miembros. 

Los estudios emplricos sugieren que el AIC ha tenido 
éxito at elevar el precio del café que se comercializa 
dentro del AIC (Akiyama y Varangis, Herrman; 1986, 
1988) y que también ha estabilizado los precios (Aki-
yama y Varangis). 

El AIC ha podido controlar el total de los suministros 
de café en el mercado do miembros porque los paises 
importadores han vigilado el convenio negandose a 
importar café en cantidades superiores a las cuotas 
asignadas. Este control no existe, ni puedo esperarse, 
en el mercado do no miembros y los descuentos sobre 
el mercado de no cuotas han superado el 50%2.  

Los paises miembros importadores se oponen a que 
a los paises no miembros se les concedan ventas con 
descuento por varios motivos. Primero, los paises que 
se benefician de importaciones más baratas son, princi-
palmente, los del bloque oriental y los paises exporta-
dores do petroleo. Algunos do los paises importadores  

miembros preferirian que se les negaran 
cos. Segundo, algunas de las ventas qu 
mercado de los no miembros se reexportan 
a los importadores miembros, contravini 
regulaciones del AIC. Tal comercio ilicito 
a protestas por parte de los comerciant€ 
dores de café quienes se sienten compet 
desventaja. Tercero, el diferencial de pro 
mercados miembros y los no miembros sr 
tuar pUblicamente los costos que los con 
los palses miembros tienen que sufragar 
paciOn de sus gobiernos en el AIC. 

Con elfin de eliminar el diferencial de 
los mercados miembros y no miembros 
puesto varios mecanismos (en Ia 010 shs 

varias propuestas). Bajo un primer enfoqu 
na con el esquema del AIC de 1983. La 
paises no miembros estarlan permitidas p 
mente a los precios prevalecientes en 
miembros. Se aplicarlan controles más - 
las existencias y las exportaciones para.. 
cumplimiento. 

Bajo un segundo enfoque, se establec 
universal para las exportaciones de todos 
miembros y no miembros, lo que resulta. 
precio mundial, siempre y cuando que nc 
fraudes. Con elfin de mantener los ingre= 
para los paises exportadores, se propu 
apropiados para Ia cuota global. Tambiér 
ron controles adicionales sobre las existe 
portaciones de café con elfin de evitar 
fraudes en las ventas a los mercados no 

Bao un tercer enfoque, se estab. 
separadas para las exportaciones a los 
bros y los no miembros. El convenio exi: 
na por dos años para permitir que se hag 
clones con respecto a Ia asignación do 
se exigiria a cada pals exportador mante 
tencia minima especIfica do café que, en 
superior a las existencias actuales. Se c 
existencias y las exportaciones. Laexige 
tar las existencias tiene como objeto dis 
dad do café que se vende al mercado r 
rante el periodo intermedio. 

Es probable quo esta asignación no sea eficier 
iridividuales no tienen necesariamente la misr 
exportador 2 al exportador 1 reduciria el cost 
beneficios totales de los paises exportadores 
equitativa. El problema se agravará debido a 
plenamente an Ia asignaciôn do Ia cuota de 

1 	Como se discutirá más tate, no todos los paises exportadores se benefician del AIC relativo at comercio libre, pero cuando las cuotas del AIC 
están vigentes as ventajoso para los participantes. 

2 	Las diferencias de calidad pueden ser las responsables do algunas diferencias an los precios an los mercados de miembros y no miembros. 
En el mercado de miembros, los precios diferenciales por calidad promedio oscilan entre 1.5% y 26% de 1979/71 a 1985/86 (Economist). Sin 
embargo, de estas diferencias an calidad gerieralmente reflejan café de diferentes tipos y no pequenas variaciones an las diferencias do calidad 
do un solo tipo cultivado por un solo pais. La ovidencia anecdótica sugiere que la diferencia on at precio entre el mercado do miembros y de 
no miembros se debe principalmente a descuentos. 
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s, pero lo que no se permite son los precios de 
to. Sin embargo, de hecho, en el mercado de no 
s el café se vendió con grandes descuentos. 

uotas de exportacion que se establecieron en 
asignaron aproximadamente en proporción a Ia 
don de los paises exportadores que prevalecia 
Ia creación del AIC. Los cambios que se han 

-o a lo largo del tiempo en cuanto a Ia ventaja 
tiva de cada pals individual tan solo se han 
parcialmente en las cuotas actuales de expor-

Os reglamentos del AIC se han modificado para 
.ambios en las cuotas al establecerlas de manera 
onte dependientes de las exportaciones y de las 
as, pero los cambios no han sido dramáticos. 
nación de las cuotas de exportación ha sido un 
lificil y altamente polItico. Por lo tanto, los pal-
iadores que disfrutan las alzas en Ia oferta 

han encontrado que el mercado de los no 
s es una importante válvula de escape para los 
tes que no se pueden vender en el mercado de 
ibros. 

studios empiricos sugieren que el AIC ha tenido 
elevar el precio del café que se comercializa 
el AIC (Akiyama y Varangis, Herrman; 1986, 
que también ha estabilizado los precios (Aki-
Varangis). 

ha podido controlar el total de los suministros 
en el mercado de miembros porque los paises 
Jores han vigilado el convenio negandose a 
café en cantidades superiores a las cuotas 
s. Este control no existe, ni puede esperarse, 

rcado de no miembros y los descuentos sobre 
'dc de no cuotas han superado el 50%2.  

iises miembros importadores se oponen a que 
ses no miembros se les concedan ventas con 
to par varios motivos. Primero, los paises que 
ician de importaciones más baratas son, princi-
, los del bloque oriental y los paises exporta-
petroleo. Algunos de los paises importadores 

relativo at comercio libre, pero cuando las cuotas del AIC 

miembros preferirlan que se les negaran estos benefi-
dos. Segundo, algunas de las ventas que se hacen al 
mercado de los no miembros se reexportan regularmente 
a los importadores miembros, contraviniendo asi las 
regulaciones del AIC. Tal comercio ilIcito ha dado lugar 
a protestas por parte de los comerciantes y procesa-
dores de café quienes se sienten competitivamente en 
desventaja. Tercero, el diferencial de precios entre los 
mercados miembros ylos no miembros sirve para acen-
tuar püblicamente los costos que los con sumidores de 
los palses miembros tienen que sufragar par Ia partici-
paciOn de sus gobiernos en el AIC. 

Con elfin de eliminar el diferencial de precios entre 
los mercados miembros y no miembros, se han pro-
puesto varios mecanismos (en Ia OIC se han hecho 
varias propuestas). Bajo un primer enfoque, se continua-
rIa con el esquema del AIC de 1983. Las ventas a los 
paises no miembros estarlan permitidas pero exclusiva-
mente a los precios prevalecientes en el mercado de 
miembros. Se aplicarian controles más estrictos sobre 
las existencias y las exportaciones para garantizar el 
cumplimiento. 

Bajo un segundo enfoque, se estableceria una cuota 
universal para las exportaciones de todos los mercados, 
miembros y no miembros, lo que resultarla en un solo 
precio mundial, siempre y cuando que no se presenten 
fraudes. Con elfin de mantener los ingresos constantes 
para los paises exportadores, se propusieron ajustes 
apropiados para Ia cuota global. También, se propusie-
ron controles adicionales sobre las existencias y las ex-
portaciones de café con elfin de evitar que se hagan 
fraudes en las ventas a los mercados no miembros. 

Bao un tercer enfoque, se establecerian cuotas 
separadas para las exportaciones a los mercados miem-
bros y los no miembros. El convenio existente continua-
na par dos años para permitir que se hagan las negocia-
ciones con respecto ala asignaciOn de cuotas. También 
se exigiria a cada pals exportador mantener una exis-
tencia minima especifica de café que, en general, serla 
superior a las existencias actuales. Se controlarian las 
existencias y las exportaciones. La exigencia de aumen-
tar las existencias tiene como objeto disminuir Ia canti-
dad de café que se vende al mercado no miembro du-
rante el perlodo intermedio.  

2. MODELO DE LA ECONOMIA 
MUNDIAL DEL CAFE 

El modelo de Ia economia mundial del café que se ha 
creado en este trabajo se utiliza para analizar el efecto 
de imponer cuotas de exportaciOn sobre los precios y 
cantidades de café que se venden en los mercados 
miembros y no miembros. LaelecciOn de polItica domes-
tica de los paises exportadores se irtcorpora al modelo. 
El modelo nos muestra cOmo el precio diferencial entre 
los mercados miembros y no miembros, asI como Ia dis-
tribuciOn de las ventas a los mercados no miembros 
entre los exportadores resulta de Ia estructura del AIC y 
del mercado mundial del cafO. Bajo Ia actual estructura 
del AIC con cuotas de exportaclón y con Ia existencia de 
paises importadores no miembros, son inevitables las 
ventas con descuento a los mercados no miembros. 

La figura 1 muestra una representación gráfica del 
modelo. Para mayor facilidad, se supone que el café es 
un producto homogOneo. Hay dos exportadores, un 
importador miembro y un importador no miembro. En el 
tablero del mercado mundial, las curvas de excedentes 
en Ia oferta y Ia demanda se derivan como Ia diferencia 
horizontal entre las curvas de oferta y demanda domésti-
cas (no aparecen) para cada precio. Las curvas mundia-
Ies de excedentes en Ia oferta y Ia demanda (EST  y  EDT) 
son Ia suma horizontal de las curvas de los paises indi-
viduales. El precio equilibrio de libre comercio (P) y Ia 
cantidad (Q)  se presentan cuando se interceptan las 
curvas totales de excedentes de oferta y demanda. Las 
cantidades exportadas par cada pals bajo el mercado 
libre son a. 

El AIC establece una cuota global para lograr un 
precio acordado en el mercado miembro P A y fija cuotas 
de exportación para los paises individuales que se pre-
sume son exOgenas y sus polIticas domésticas. Las 
cuotas del AIC se modelan suponiendo que Ia cantidad 
comerciada dentro del mercado miembro se reduce en 
un porcentaje dado y que cada pals reduce las exporta-
ciones de libre comercio en el mismo porcentaje. Las 
cuotas oniginales se asignaron asI de manera efectiva. 0 
representa Ia cuota global de exportación, q' A indica Ia 
cuota de cada pals (i = 12q iA = Q). 

es el precio al cual un pals está dispuesto a 
ofrecer Ia cantidad de Ia cuota3. 

los precios en los mercados de miembros y no miembros. 
entre 1.5% y 26% de 1979/71 a 1985/86 (Economist). Sin 
os y no pequenas variaciones en las diferencias de calidad 
tierericia en el precio entre el mercado de miembros y de 

Es probable que esta asignación no sea oficiente en términos de bienestar mundial porque las curvas de oferta de exportaciomnes de los paises 
individuales no tienen necesariamente Ia misma forma En Ia situación que se describió PR1s P02s y Ia participación en transferir Ia cuota del 
exportador 2 al exportador 1 reduciria el costo de producir Ia cuota global. El conflicto potencial existe pues entre la meta de maximizar los 
beneficios totales de los paises exportadores de Ia cuota global y Ia metade compartir estos benef dos entre los paises exportadores de manera 
equitativa. El problema se agravará debido a los cambios dinámicos de Ia ventaja comparativa, ya que es probable que estos no se ref lejen 
plenamente en Ia asignación de la cuota do exportación. 
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Las curvas de oferta de un pals individual no miembro 
se suman para derivar Ia curva del excedente agregado 
de demanda al mercado no miembro. Para Ia curva del 
excedente agregado de demanda para un mercado no 
miembro dado, se establece el precio que equilibra el 
mercado y Ia cantidad ( N ' N) Las exportaciones de un 
pals individual al mercado no miembro se indican con qN• 

Las ventas en el mercado no miembro dependen de 
las decisiones de los paises exportadores. Estas deci-
siones son sensibles a Ia función objetiva del gobierno 
del pals que exporta. En Bohman y Jarvis, las curvas do 
oferta de los mercados no miembros resultan de supo-
ner tres funciones objetivas diferentes -Ia maximización 
del ingreso del productor, Ia maximizaciOn del exce-
dente económico y Ia maximización del ingreso del 
gobierno. Dada Ia curva de demanda del no miembro, Ia 
curva de oferta del no miembro determina el precio en el 
mercado no miembro y, par lo tanto, Ia relaciOn entre el 
precio del no miembro, el precio del miembro y el precio 
del libre comercio. 

En este trabajo se supone que todos los paises 
siguen el modelo de maximización del excedente 
económico (definido como Ia suma del excedente del 
productor, del con sumidor y los ingresos del gobierno). 
El análisis empirico (Bohman y Jarvis) ha demostrado 
que Ia parte más grande de las exportaciones en el 
mercado mundial del café viene de los paises que tienen 
sistemas de fijación de precios que parecen consisten-
tes con el escenario de Ia maximización del excedente 
económico. El modelo que se ha desarrollado en este 
trabajo sirve para ilustrar los efectos cualitativos del AIC 
y no para mediciones de bienestar precisas. El hecho de 
incorporar paises más pequenos que siguen politicas 
distintas no cambiaria cualitativamente los resultados. 

Un pals exportador que sigue una poiltica de maximi-
zaciOn del excedente econOmico fija el precio del pro-
ductor igual al precio en el mercado no miembro. lntuiti-
vamente, a los productores se les paga el ingreso 
marginal de Ia Ultima unidad de café que se vende en los 
mercados mundiales. Esto podria lograrse subastando 
los derechos a Ia cuota del mercado miembro. Por 
ejemplo, Brasil instituyó subastas para las cuotas en 
1988. Alternativamente, podria imponerse un impuesto  

a las exportaciones al mercado miembro igual a Ia 
diferencia entre los precios en los mercados miembros 
y los no miembros. 

Las exportaciones a los mercados no miembros no 
estarian gravadas. Honduras llevó a efecto una politica 
similar en el año cafetero 1987/88, pero se vio obligada 
a cambiarla par presión del AIC (carta del Agregado de 
Agricultura). El AIC no permite dichos esquemas tribu-
tarios tan explIcitos porque eso es admitir abiertamente 
que las ventas al mercado no miembro se hacen a 
precios más bajos que los del mercado no miembro. Sin 
embargo, Ia politica del Brasil logra el mismo resultado 
pero de manera ligeramente velada. 

La figura 1 tambi(5n muostra Ia relaciOn entre el 
tamaño de Ia cuota de un pals y sus exportaciones al 
mercado no miembro. Las ventas al mercado no miem-
bro reflejan Ia oferta residual después do que el expor-
tador ha vendido Ia parte de su cuota en el mercado 
miembro. El precio para Ia cantidad de Ia cuota a partir 
de Ia curva del excedente de oferta determina el precio 
minima al cual un exportador venderá en el mercado no 
miembro. Un pals con una gran capacidad de exporta-
ciOn relativa a su cuota estaria dispuesto a ofrecer más 
café al mercado no miembro aün si está maximizando el 
excedente. Por lo tanto, Ia asignaciOn de cuotas tiene un 
efecto directo sobre el volumen de las ventas al mercado 
no miembro y,  en consecuencia, sobre el diferencial de 
precios entre miembros y no miembros. 

El modelo predice que en un equilibria a largo plazo, 
el precio de libre comercio quodara entre los precios de 
los miembros y los no miembros. El precio de los no 
miembros se descontará en relación con el precio de los 
miembros porque las ventas al mercado no miembro no 
están restringidas. El arbitramiento iguatarla los precios 
Si el PNOS  más alto que el P A•  Coma rosultado de Ia dife-
rencia en el precio, los paises importadores que están 
fuera del convenio no tionon ningün incentivo econó-
mico para unirso al convenio, salvo para obtener un 
precio más estable. El precio de los no miembros quedará 
por debajo del precio del libre comercio porque las 
ventas restringidas al mercado miembro aumontan Ia 
oferta al mercado no miembro en un nivel dado de 
demanda4. El beneficio adicional sin costo (Herrmann;  

1986, 1988) acumulado a las naciones 
solo es igual a Ia diferencia entre el p 
comercio y el precio del no miembro, qwi 
precio diferencial que se observa entre 
miembros y los no miembros. Más aUn. k-
a los mercados no miembros no reducen 
econOmica de los paises importadores 
que puedan hacer que los costos de part 
AIC sean más aparontes para los consu 

3. EFECTOS DE BIENESTAR POR LA 
INTRODUCCION DEL AIC 

El costo para los paises importadores 
participaren el AIC puede aproximarse p== 
el area baja Ia curva de demanda marsh 
precio del miembro del AIC y el prect_ 
libre'. Tales costos los sufragan los cons 
area está corn puesta par una transferon 
exportadores (PAABPF) y una pérdida r 
(ACB). Estas areas son las sumas de to 
todos los paises importadores miembros 
portadores no miembros ganan Ia cantit 

Estas medidas de bienestar para los 
dares son sirnilares a las que utiliza He 

Los beneficios netos a los paises e—
rniden sobre los cambios en los mer,  
miembros como de no miembros. En 
figura 1, estos son PAABPF-  BEDF. El 
representa Ia utilidad de un precio màs—
cado miembro,  yet segundo término la 
Ia rostricciOn en Ia cantidad vendida y c 
obtenido en el mercado no miemb 
ropresonta los beneficios agregado 
exportadores par concepto de las ver• 

miembro. Si estas ventas se limitaran a 
demandada a P A'  entonces el ingreso t 
de ventas a este mercado aumentar 
inelástico sobre el órden indicado. No 
rnativo disponible sobre esta elasticida 
este mercado se regularan mediante i 
ontoncos los miembros del AIC se yen 
los mismos problemas con Ia asignaci 
que, en primer lugar, ha Ilevado al ç 
ventas en el mercado no miembro. 

La figura 2, que representa Ia per: 
individual para uno de los paises ex 

Se escogio el libre comercio como Iaestruct 
han tratado de manipular los mercados a 

Es posible que Ia diferencia sea inclusive más grande durante el periodo de transición después de que se apliquen las cuotas que 
en el equilibrlo a largo plazo. Generalmente no es politicamente I actible reducir el precio del productor lo suficiente Como para reducir 
inmediatamerite Ia producción a un nivel rentable a largo plazo bajo las restricciones de cuotas. La elasticidad a corto plazo de un 
perenne como el café es mucho más pequeha que Ia elasticidad a largo plazo. Parte de este superâvit resultante a corto plazo se 
exporta al mercado de no miembros y esta oferta excedente reduce temporalmente los precios a los no miembros Por debajo de 
lo que aparece en el modelo descrito. 
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es al mercado miembro igual a Ia 
)S precios en los mercados miembros 

nes a los mercados no miembros no 
;. Honduras llevó a efecto una polItica 
afetero 1987/88, pero se vio obligada 

resión del AIC (carta del Agregado de 
C no permite dichos esquemas tribu-
)S porque eso es admitir abiertamente 
l mercado no miembro se hacen a 
que los del mercado no miembro. Sin 

ca del Brasil logra el mismo resultado 
geramente velada. 
rnbién muestra Ia relaciOn entre el 

.ta do un pals y sus exportaciones al 
bro. Las ventas al mercado no miem-
ta residual después de que el expor-
a parte de su cuota en el mercado 
para Ia cantidad de Ia cuota a partir 

cedente de oferta determina el precio 
exportador venderá en el mercado no 

s con una gran capacidad de exporta-
cuota estarla dispuesto a ofrecer más 

miembro aün si está maximizando el 
tanto, laasignaciOn de cuotas tiene un 
reel volumen de las ventas al mercado 
consecuencia, sobre el diferencial de 
mbros y no miembros. 
dice que en un equilibrio a largo plazo, 
comercio quedara entre los precios de 
Os no miembros. El precio de los no 
contará en relación con el precio do los 
las ventas al mercado no miembro no 
. Ei arbitramiento igualarla los precios 
que el P A•  Corno resultado do Ia dife-

o, los paises importadores que están 
.io no tienen ningün incentivo econó-

al convenio, salvo para obtener un 
e. El precio de los no miembros quedará 
recio del libre comercio porque las 

as al mercado miembro aumentan Ia 
no miembro en un nivel dado de 

neficio adicional sin costo (Herrrnann; 

is do que se apliquen las cuotas quo 
uctor lo suficiente como para reducir 

s. La elasticidad a corto plazo do un 
superávit resultants a corto plazo se 
)S a los no miembros por debajo do  

1986, 1988) acumulado a las naciones no miembros 
solo es igual a Ia diferencia entre el precio de libre 
comercio y el precio del no miembro, que es inferior al 
precio diferencial que se observa entre los mercados 
miembros y los no miembros. Más aün, los descuentos 
a los mercados no miembros no reducen Ia prosperidad 
econOmica de los paises importadores miembros, aun-
que puedan hacer que los costos de participaciOn en el 
AIC sean más aparentes para los consumidores. 

3. EFECTOS DE BIENESTAR POR LA 
INTRODUCCION DEL AIC 

El costo para los paises importadores miembros por 
participar en el AIC puede aproximarse por el cambio en 
el area bajo Ia curva do demanda marshalliana entre el 
precio del miembro del AIC y el precio del comercio 
libre5. Tales costos los sufragan los consumidores. Esta 
area está corn puesta por una transferencia a los paises 
exportadores (PAABPF)  y una pérdida por peso muerto 
(ACB). Estas areas son las surnas de los cambios para 
todos los paises importadores miembros. Los paises im-
portadores no miembros ganan Ia cantidad P, JKPN. 

Estas medidas do bienestar para los paises importa-
dores son similares a las que utiliza Herrmann. 

Los beneficios netos a los paises exportadores se 
miden sobre los cambios en los mercados tanto de 
miembros corno de no miembros. En términos de Ia 
figura 1, estos son PAABPF-  BEDF. El primer término 
representa Ia utilidad de un precio más alto en el mer-
cado miembro y el segundo término Ia pérdida debido a 
Ia restricción en Ia cantidad vendida y el precio más bajo 
obtenido en el mercado no miembro. El area PNKL 
representa los beneficios agregados para los paises 
exportadores por concepto de las ventas al mercado no 
miembro. Si estas ventas se limitaran a solo Ia cantidad 
demandada a P A'  entonces el ingreso total por concepto 
de ventas a este mercado aumentaria si EDN  fuera 
ineléstico sobre el órden indicado. No hay ningén esti-
mativo disponible sobre esta elasticidad. Si las ventas a 
este mercado se regularan mediante una cuota global, 
entonces los miembros del AIC se verlan enfrentados a 
los mismos problemas con Ia asignaciOn de esa cuota 
que, en primer lugar, ha Ilevado al gran volumen de 
ventas en el mercado no miembro. 

La figura 2, que representa Ia perspectiva del pals 
individual para uno do los palses exportadores de Ia  

figura 1, puede utilizarse para comparar Ia prosperidad 
de un pals exportadorcuando el AIC está vigente relativo 
al comercio libre. Estos precios indicados se determinan 
en el mercado mundial. Aunque en Ia figura 2 no se 
muestran do manera explicita, estos precios respon-
derán a los cambios en Ia politica del exportador si no es 
un receptor pasivo del precio. Cuando las cuotas de 
exportaciOn están vigentes, el pals exportador obtiene 
un precio més alto por una cantidad limitada de produc-
ción. Si se grava el impuesto óptimo para las exporta-
clones ( A - EN)' entonces el pals gana area (A-C). La ca-
pacidad de vender al mercado no miembro permite al 
pals retender el area D. 

4. RESPALDO EMP(RICO PARA EL MODELO 

Los datos en el cuadro 1 referentes alas ventas de 19 
paises en el mercado no miembro proporcionan una 
prueba parcial del modelo anteriormente doscrito. Los 
datos se dividen en diferentes periodos dependiendo do 
silas cuotas del AIC están vigentes. La intención es mos-
trar los efectos del precio y de Ia cantidad do aplicar las 
restricciones de cuotas. TeOricamente, el volumen do 
ventas al mercado no miembro deberia aumentar abso-
lutamente (asl como proporcionalmente) cuando las 
cuotas entran en vigencia. Igualmente, Ia proporción del 
valor de Ia unidad de exportación en el mercado no 
miembro al valor de Ia unidad do exportación en el 
mercado miembro, que proporciona un indiclo del nivel 
de los descuentos do precios que se presentan, deberia 
bajar cuando las cuotas entran en vigencia. 

So cree que cuando las cuotas entran en vigencia 
todos los palses exportadores, incluyendo Colombia, 
descuentan sus precios al mercado no miembro, aunque 
estos descuentos no se informan plenamente en los 
datos del AlC. Los paises informan una ampliavariación 
de precios por concepto de ventas al mercado no miem-
bro. Esta variación podria reflejar las variaciones reales 
en Ia calidad del café Ia capacidad del mercado del pals 
y/o el efecto de los costos diferenciales de transporte. 
Sin embargo, algunos paises que descuentan parecen 
informar precios más altos que los reales, por concepto 
de ventas a los no miembros, con elfin do ajustarse alas 
reglamentaciones actuales del AIC. Además, algunos 
palses venden a los paises del Bloque Oriental con base 
en acuerdos de trueque lo cual dificulta evaluar el precio 
informado. Por lo tanto, los datos informados son Ilmites 

So escogio el libre comercio como Ia estructura del mercado cuando las cuotas no estén vigentes porque aCm cuando los productores 
han tratado do manipular los mercados a su antojo, estos intentos no han tenido éxito (Greenstone). 
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altos comparados con los valores reales unitarios de 
exportaciOn. 

El perIodo de 1975-1980 ofrece un escenario de 
referenda para el mercado mundial del café operando 
sin cuotas de exportaciOn. El AIC se suspendió en 1972 
debido a desacuerdos entre los miembros. Aunque el 
acuerdo se renovó en 1976, una grave helada en el 
Brasil hizo que las cuotas fueran innecesarias en ese 
momento porque los precios en el mundo ya sobrepasa-
ban los precios del convenio. Unos años después, Ia 
calda de los precios tuvo como resultado que en octubre 
de 1981 se volvieran a aplicar las cuotas. Las cuotas 
continuaron vigentes hasta 1985, de mariera que los 
datos para 1981 a 1985 muestran el efecto de Ia imposi-
dOn de cuotas de exportación. En 1986, los precios 
mundiales se elevaron debido a Ia sequla en el Brasil y 
nuevamente se volvieron a suspender las cuotas. Los 
datos para este año reflejan pues el regreso al comercio 
libre. Las cuotas se reiniciaron en octubre de 1987 pero 
los datos para ese perlodo no están disponibles. 

Para los palses individuales, el cuadro 1 muestra que 
en Ia mayoria de los casos las exportaciones al mercado 
no miembro aumentaron de manera absoluta cuando se 
impusieron las cuotas y disminuyeron cuando se sus-
pendieron dichas cuotas. 

La participación de las exportaciones en el mercado 
no miembro en el total de las exportaciones ha tenido un 
comportamiento similar. Once palses aumentaron las 
exportaciones y luego las redujeron, tal como se habla 
predicho. Ningün pals reversó este comportamiento. 

Cuatro palses aumentaron las exportaciones en cada 
periodo y cuatro paises las disminuyeron en cada perlodo. 
Noes sorprendente que algunos palses aumentaran sus 
exportaciones en los dos periodos, ya que las exporta-
ciones totales de café en el mundo aumentaron de varios 
perlodos con elfin de satisfacer Ia creciente demanda en 
el mundo. La diferencia en los cam bios de las exporta-
ciones refleja los diferentes objetivos en los palses 
exportadores que dan forma a esta politica. 

Entre los palses que han aumentado sus exporta-
ciones al mercado no miembro desde que se impusieron 
las cuotas se incluye Indonesia y los productores de 
otros suaves de Centroamérica. Indonesia, principal-
mente es un exportador de robusta, de 1982 a 1985 
promovió agresivamente las exportaciones a los no 
miembros con una p01 ltica que distribu ía los derechos do 
cuota de exportación al mercado con base en el 
rendimiento en el mercado no miembro (Indonesia Situa-
ción Ag.). Los bajos niveles do los impuestos a las 
exportaciones sobre todas las exportaciones de café 
han ayudado a hacer que las exportaciones de Indone-
sia sean competitivas en este mercado. Los palses de 

CentroamOrica exportan cafés suaves, do reducida oferta 
en el mercado miembro, que son fácilmente vendidos en 
los mercados no miembros. 

Otros objetivos del Gobierno pueden ejercer influen-
cia sobre Ia polltica en el sector cafetero. For ejemplo Si 
Ia extracción de ingreso del sector cafetero es un ob-
jotivo importante del gobierno, entonces los precios del 
productor pueden disminuIrse y Ilegar tan bajo que sola-
mente se produce Ia cantidad de Ia cuota. La mayorla de 
los exportadores africanos de robusta tienen impuestos 
muy altos sobre las exportaciones y no han ampliado sus 
exportaciones a este mercado. 

Durante el perlodo de comercio libre de 1975-1980, 
escencialmente no existla una diferencia de precios 
entre los mercados miembros y no miembros. La imposi-
ción de las cuotas resultó entonces en una diferencia de 
precio entre los mercados miembros y no miembros que 
promedió en un 25% desdo 1981 hasta 1985. El Orden 
de magnitud fué do 19% en 1982 a 40% en 1984y entre 
más tiempo estuvieran vigentes las cuotas más se iba 
ampliando esta brecha. El regreso al comercio libre en 
1986 resultó en Ia abrupta caida del precio diferencial, 
aunque Ia brecha no se cerró totalmente ese año. 

Durante el perlodo en que estuvieran vigentes las 
cuotas, Ia diferencia entre el precio de los miembros y los 
no miembros era tan grande que se llego a sugerir que 
el precio en el comercio libre era más alto que el precio 
de los no miembros, tal como lo habla predicho nuestro 
modelo. Sin embargo, los datos disponibles sobre los 
precios son imperfectos. For ejemplo, unos pocos palses 
(como Colombia, Papua Nueva Guinea y Repéblica 
Dominicana, en 1986) informaron ventas en el mercado 
no miembro a precios más altos que los que se obtenlan 
en el mercado miembro. 

El impacto del AIC sobre el mercado del café ha sido 
investigado en dos trabajos. Tanto Herrmann (1986) 
como Akiyama y Varangis midieron el efecto creciente 
del precio de las cuotas AIC comparado con una situa-
ción de comercio libre. Herrmann encontrO que el AIC 
habla hecho que los precios aumentaran en 47y 16% en 
1982 y 1983, respectivamente, sobre los precios del 
comercio libre. Akiyama y Varangis simularon el perlodo 
de 1981 a 1986 para el caso contrario, con el comercio 
libre y estimaron que el AIC habla elevado y disminuldo 
los precios relativos al comercio libre dependiendo de 
las condiciones de Ia oferta y de las existencias. 

En l9Bl-l983yl985 los precios fueronde5al5por 
ciento más altos, pero en 1984y 1986 el precio simulado 
del comercio libre tue más alto que el precio real estando 
las cuotas vigentes. Esto Oltimo resultado puede presen-
tarse debido a problemas en el ajuste de Ia dinámica. En 

Ia transición a corto plazo después de que 
cuotas, los palsos exportadores conser 
cias més grandes que las que hubieran 
forma. La producciOn disminuyo més Ient 
exportaciones y los palses se negaban 
pérdida todos sus excedentes en el merc 
bro. Cuando posteriormente se presenc 
en Ia producción debido a condiciories cl 
Iiberación de estas existencias adiciona1e 
regulador sobre los precios. For lo tantc 
recia inferior bajo el AIC que en el corn 
embargo, si el AIC iba a continuar por Ia 
palses exportadores deberlan austars* 
impuestas y disminuir su producciOn, elit  
excesivo efecto regulador de las granc 
durante los perlodos de escasez de cafe 

Herrmann calculó Ia diferencia entre 
los miembros y los no miembros. El estin-
eI precio de los no miembros estaba 
precio que hubiera prevaledido en el cor-
1983 el precio de los no miembros estab- 
precio del mercado libre. Una explicacit 
tado de 1982 es un problema de pa' 
especiticación causado por el uso de c 
excedento agregada que sobre-estimó Ic 
mercados miembros relativos al comerci-
y Varan-gis fijaron el precio do los no 
porcentaje dado por debajo del preci-
miembro. 

5. MEDICION DE LOS EFECTOS DE l 
EN EL MERCADO DE LOS NO MIE 

Esta sección calcula los beneficios  
al mercado no miembro relativos a 
AIC. El objetivo de estos cálculos estii 
que Ia importancia relativa del merc 
varla en gran medida entre los palses 
de Ia paricipaciOn del mercado en el 
miembros. 

Los beneficios que devengaun pals 
hecho de poder utilizar el mercado nc 
una válvula de escape para Ia producci 
vonderse en el mercado miembro, front—
portaciones, varla en todos los palses. I 
den al area Den Ia figura 2. Aunque es 
tivos son posibles cuando se asignan l 
mercado de no miembros, estos no son 
ta. La intención de este estimativo 
mostrarque los beneficios de las export—
mercado de no miembros varla en grar—
a pals. 

- - 
	 i I iuiiii•iii 	 - 	- 
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méricaexportan cafés suaves, de reducida oferta 
?rcado miembro, que son fácilmente vendidos en 
cados no miembros, 
s objetivos del Gobierno pueden ejercer influen-
e Ia polItica en el sector cafetero. Por ejemplo si 
cción de ingreso del sector cafetero es un ob-
portante del gobierno, entonces los precios del 

or pueden disminuirse y Ilegar tan bajo que sola-
;e produce Ia cantidad de Ia cuota. La mayorIa de 
rtadores africanos de robusta tienen impuestos 

)S sobre las exportaciones y no han ampliado sus 
clones a este mercado. 

3nte el periodo de comercio libre de 1975-1980, 
almente no existla una diferencia de precios 
s mercados miembros y no miembros. Laimposi-
as cuotas resultó entonces en una diferencia de 
are los mercados miembros y no miembros que 

i en un 25% desde 1981 hasta 1985. El órden 
ftudfuéde 19% en 1982 a40% en 1984y entre 
mpo estuvieran vigentes las cuotas más se iba 
do esta brecha. El regreso al comercio libre en 
sultó en Ia abrupta calda del precio diferencial, 
Ia brecha no se cerró totalmente ese año. 

ante el periodo en que estuvieran vigentes las 
Ia diferencia entre el precio de los miembros y los 
nbros era tan grande que se llegó a sugerir que 

en el comercio libre era más alto que el precio 
miembros, tal como lo habia predicho nuestro 

Sin embargo, los datos disponibles sobre los 
son imperfectos. Porejemplo, unos pocos palses 
Colombia, Papua Nueva Guinea y RepCiblica 
cana, en 1986) informaron ventas en el mercado 
iihro a precios más altos que los que se obten fan 
:ercado miembro. 

ipacto del AIC sobre el mercado del café ha sido 
;ado en dos trabajos. Tanto Herrmann (1986) 
.kiyama y Varangis midieron el efecto creciente 
io de las cuotas AIC comparado con una situa-
comercio libre. Herrmann encontrO que el AIC 

echo que los precios aumentaran en 47y 16% en 
1983, respectivamente, sobre los precios del 

libre. Akiyama y Varangis simularon el periodo 
1 a 1986 para el caso contrario, con el comercio 
stimaron que el AIC habia elevado y disminuido 
os relativos al comercio libre dependiendo de 

diciones de Ia oferta y de las existencias. 

981-1983y l985 los precios fueronde5a 15por 
iás altos, pero en 1984y  1986 el precio simulado 
ercio libre tue más alto que el precio real estando 
as vigentes. Este ültimo resultado puede presen-
thido a problemas en el ajuste de Ia dinémica. En 

Ia transición acorto plazo después de que impusieron las 
cuotas, los paises exportadores conservaron existen-
cias más grandes que las que hubieran tenido de otra 
forma. La producción disminuyo más lentamente que las 
exportaciones y los paises se negaban a vender con 
pérdida todos sus excedentes en el mercado no miem-
bro. Cuando posteriormente se presentO una escasez 
en Ia producción debido a condiciones climatologicas, Ia 
Iiberación de estas existencias adicionales tuvo un efecto 
regulador sobre los precios. Por lo tanto, el precio pa-
recia inferior bajo el AIC que en el comercio libre. Sin 
embargo, si el AIC iba a continuar por largo tiempo, los 
palses exportadores deberian ajustarse a las cuotas 
impuestas y disminuir su producción, eliminando asI el 
excesivo efecto regulador de las grandes existencias 
durante los periodos de escasez de café. 

Herrmann calculó Ia diferencia entre los precios de 
los miembros y los no miembros. El estimó que en 1982 
el precio de los no miembros estaba por encima del 
precio que hubiera prevalecido en el comercio libre. En 
1983 el precio de los no miembros estaba por debajo del 
precio del mercado libre. Una explicación para el resul-
tado de 1982 es un problema de parcialidad en Ia 
especificación causado por el uso de curvas de oferta 
excedente agregada que sobre-estimó los precios de los 
mercados miembros relativos al comercio libre. Akiyama 
y Varan-gis fijaron el precio de los no miembros a un 
porcentaje dado por debajo del precio del mercado 
miembro. 

5. MEDICION DE LOS EFECTOS DE BIENESTAR 
EN EL MERCADO DE LOS NO MIEM BROS 

Esta sección calcula los beneficios de poder vender 
al mercado no miembro relativos a Ia utilidad neta del 
AIC. El objetivo de estos cálculos estilizados es mostrar 
que Ia importancia relativa del mercado no miembro 
varia en gran medida entre los paises y tambieri difiere 
de Ia paricipación del mercado en el mercado de no 
miembros. 

Los beneficios que devenga un pals exportador por el 
hecho de poder utilizar ci mercado no miembro como 
una vélvula de escape para Is producción que no puede 
venderse en el mercado miembro, frente a dichas no ex-
portaciones, varla en todos los palses. Estos correspon-
den al area D en Ia figura 2. Aunque escenarios alterna-
tivos son posibles cuando se asignan las cuotas para el 
mercado de no miembros, estos no son terüdos en cuen-
ta. La interición de este estimativo es simplemente 
mostrar que los beneficios de las exportaciones reales al 
mercado de no miembros varla en gran medida de pals 
a pals. 

MARY BOHMAN - LOVELL JAR VIS 

Tales beneficios se comparan luego con el cambio en 
el bienestar (A-C) alcanzada por participar en el AIC. El 
Area A, los beneficios de los precios más altos por con-
cepto de Ia cantidad vendida al mercado miembro, esta 
directamente relacionada con ci tamaño absoluto de Ia 
cuota de este mercado. El area c refleja las pérdidas que 
se presentan debido a las ventas limitadas al mercado 
miembro y a un precio més bajo en el mercado no miem-
bro. Los paises para los cuales el area D es grande 
relativa al area (A-C) deberian ser renuentes a que se les 
impusieran nuevas restricciones sobre las exportaciones 
al mercado no miembro a menos que se les compense 
con cuotas más aitas que las que actualmente tienen en 
ci mercado miembro. Los paises para los que el area 0 
es relativamente pequena deben estar más deseosos de 
aceptar limitaciones en el mercado no miembro, espe-
cialmente como una "quid pro quo" para conservar las 
restricciories del AIC en mercado miembro. 

Para el PA Y el P'N'  los cálculos utilizan los precios 
promedios informados por los paises al AIC entre 1983 
y 1985, periodo en que las restricciones a las cuotas 
estuvieron vigentes. Este enfoque supone que Ia varia-
ción en los precios de cada pals refleja las diferencias in-
dividuales en las condiciones de calidad, capacidad de 
mercado y costos de transporte entre los paises. El uso 
de los precios informados al AIC seria deseable si Ia 
variación entre los precios de cada pals individual refle-
jara diferencias en los palses en cuanto a calidad, 
capacidad de mercado y costos de transporte. Como se 
discutió sin embargo, algunos palses parecen informar 
valores más altos que los reales por concepto de las 
ventas al mercado no miembro. La medida de bienestar 
definida ariteriormente se desvla si ci P'N  se informa de 
manera falsa. Por ejemplo, si ci dato para el P'N' qN se 
informan como el punto 2 en Ia figura 2 mientras que los 
valores verdaderos los da el purito 1, entonces D y C' 
serán diferentes a Dy C. El efecto sobre Ia proporciOn de 
D a (A-C) es indeterminado. Para ajustar esta desvia-
ción, realizamos cálculos utilizarido un precio promedio 
ponderado con base en los valores unitarios de las ex-
portaciones de cada tipo principal de café, tal como lo 
informaron los palses en el cuadro 1. Estos ajustes supo-
nen que en un mercado competitivo todos los exporta-
dores deberlan recibir un precio aproximadamente similar 
por concepto de café de calidad similar. Estos cálculos 
produjeron los mismos resultados cualitativos como los 
que utilizaban los precios de paises individuales y no se 
informaron. 

La intervenciOn del Gobierno tambiéri puede hacer 
que las exportaciones reales sean inferiores o superio- 
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res a aquellas que resultarian del comportamientO de 
maximización del excedente. Si, por ejemplo, los precios 
del productor se disminuyen por debajo del 'N' Ia pro-
ducción y las exportaciones de no miembros dismi-
nuirian, quiza a un nivel similar al que aparece en el 
punto 3. Si esto ocurre, entonces nuestra medición 
también se desviaria puesto que nosotros suponemos 
que la curva de oferta excedente pasaria por este punto. 

El precio del comercio libre, P1F 1 
se supuso como el 

75% del A 
Dado el PiN' se generó una curva de oferta 

excedente al asumir una función constante de elasti-
cidad con una diferencia positiva fijada al nivel actual del 
total de las exportaciones reportadas, q1 , más q• La 
cantidad de Ia cuota se utilizó luego para calcular el P'y 
el precio del comercio libre supuesto se utilizó para 
calcular q 

Se supuso que Ia curva de Ia oferta excedente tenia 
una elasticidad de oferta constante y una intercepción 
positiva (Pachico et al). 

q = c (EN- m)d 
donde c = q,/(P - m)e y d =e5  (P - m)/p. 

El precio minimo es my e es Ia elasticidad de Ia oferta 
excedente. 

El area D se calcula como 

D = ( PN c(x - m)d dx - q(P - P). 

PQS 

Una medida exacta del bienestar se da por 

D = (c/d + 1).((PN-m) d+1 

El area C se calcula de igual manera. Se hicieron 
ajustes en los cálculos en los que los precios no estaban 
ordenados como en Ia figura 2. 

Para calcular un nivel de beneficios potenciales se 
escogieron elasticidades de oferta excedente de 0.5 y 1. 
La elasticidad de Ia oferta excedente deberia superar Ia 
de Ia oferta doméstica debido a Ia elasticidad de Ia 
demanda doméstica. En Akiyama y Varangis, las elasti-
cidades de Ia oferta doméstica acumulativa estimada 
después de 10 años (a largo plazo) oscilaba de 0.20 para 
Guatemala a 0.74 para Colombia para aquellos paises 
que se tuvieron en cuenta. Se utiliza un precio mInimo 
de exportaciOn de $0.40 para todos los paises. Los re-
sultados no son sensibles a cambios razonables en este 
valor. 

Los beneficios que se derivan al vender al mercado 
no miembro caen a medida que aumenta Ia elasticidad 
de Ia oferta excedente. Los beneficios de las cuotas de 
exportación del AIC también estén relacionados de  

manera inversa con Ia elasticidad de Ia oferta excedente. 
Esto ocurre porque el costo de las restricciones sobre Ia 
cantidad vendida comparado con el comercio libre (area 
C en Ia figura 2) aumenta. Por lo tanto, el efecto en Ia 
proporción, (D/A-C) es indeterminado. 

Los determinantes claves de los beneficios de las 
ventas al mercado no miembro (D) son Ia cantidad yen-
dida de ese mercado y el precio al cual puede producirse 
Ia cantidad de Ia cuota (dado el supuesto de una elasti-
cidad de oferta constante en los paises). Nuestros cálcu-
los sugieren que los mayores beneficios los deriva In-
donesia, seguida por India, Brasil, Colombia y Costa 
Rica. Si el 'N real para Colombia es inferior al inforrnado, 
los cálculos para Colombia se estarian sesgados hacia 
arriba. 

Los cálculos para (A-C) sugieren que los más gran-
des beneficiarios del AIC son Brasil, Colombia y Costa 
de Marfil. 

Los nUmeros negativos en Ia columna para (A-C) 
indican que el pais pierde por las restricciones del AIC. 
Tal posibilidad es respaldada por los estimativos de 
Akiyama y Varangis, quienes utilizando un enfoque 
diferente también encontraron que los ingresos totales 
de muchos paises pequeños son más bajos con el AIC 
que bajo el comercio libre. 

La importancia relativa do los beneficios del mercado 
de no miembros sobre los beneficios totales de Ia partici-
pacion en el AIC (D/(A-C)) es más alta para Indonesia, 
Mexico y Costa Rica. El mercado de no miembros Ies 
permite obtener algUn beneficio por el hecho de tener 
costos de exportación más bajos cuando se enfrentan a 
cuotas restrictivas en el mercado miembro. 

Los recientes sucesos en el mercado mundial del 
café confirman estos resultados. No es sorprendente 
que Colombia fuera el más grande promotor del AIC y 
que durante las negociaciones de junio/julio do 1989 
haya trabajado duro para obtener una conciliación. frido-
nesia, Mexico y Costa Rica se opusieron al actual 
convenio. Mexico hizo las mayores ventas a precios de 
descuento a los paises no miembros las cuales fueron 
citadas por los Estados Unidos como ejemplos obvios de 
Ia necesidad de restricción para ese mercado. El Brasil, 
que ha estado bajo una presión especial para que acepte 
una cuota reducida, parece haber docidido que puede 
trabajar mejor en el mercado libre. Los actos del Brasil no 
concuerdan con las predicciones de nuestro modelo. 
Esto puede indicar que el Brasil tiene un costo de 
exportaciOn más bajo que el que se calculó y que el area 
C ha sido subestimada. Por lo tanto, los beneficios de las 
actuales cuotas de exportaciOn se sobre-estiman.  

6. EVALUACION DE LAS REFORMAS 
PROPUESTAS 

Cada uno do los tres enfoques prop 
eliminar el precio diferencial adolece de inc 
graves. La primera propuesta es de Co 

estrictos sobre las ventas con descuentoS al 
no miembros, pero solo se mencionan o 
ciones adicionales suaves y no especifica 

Los mecanismos de control propues 
incapaces de detener Ia subtacturación y 
ciones clandestinas, de manera que se esr 
nuara ese fraude lo que resultaba en el rn 

de precios más bajos en el mercado de non 
se esperaba que los importadores no mien 
raran en Ia restricción de sus importacio'r 
foque fue inaceptable para los paiss i-
miembros que buscaban poner fin al preci- 

La segunda propuesta fue una cuota L 

puesta por Ia CEE con el consentimientode 
consumidoras. 

Este enfoque fue inaceptable para Ia rr 
paises exportadores, que creen que una ci. 
(más grande) simplemente aumentaria la 
cado miembro, reduciendo el precio alll. 
mecanismos efectivos de control sobre las 
a los no miembros posiblemente permitil 
nuara el fraude, produciendo igualmento 
para los no miembros. Aunquo una cuota 
mercado miembro deberia, cet. par. aumE 
en el mercado no miembro, el precio 
exportación caeria. 

La tercera propuesta, Ia aplicaciór 
separada para el mercado no miembro. - 
no tener exito. Una cuota obligatoria sob 
mercado de no miembros podria aument 
totales devengados de este mercado, 
nivel de elasticidades plausiblos en Ia 
soparación de las cuotas para los dos rn 
naria el etecto depresivo del precio de la 
no miembros en el mercado miembro. 

La segunda y tercera propuestas entre= 
made asignar los derechos de cuota para 
no miembros. El modelo que se presenta 
ha mostrado que Ia asignación actual c 
tribuye all problema del mercado de los i 
que Ia importancia del mercado de los n 
proporcional a Ia participación del mercac 
mayoria de esos paises para los cuales 
no miembros es muy importante creen 
proporciona beneficios injustos relativoir  
exportadores que histOricamente han ten— 
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inversa con Ia elasticidad de Ia oferta excedente. 
urie porque el costo de las restricciones sobre Ia 
d vendida comparado con el comercio libre (area 
figura 2) aumenta. Por lo tanto, el efecto en Ia 
ión, (D/A-C) es indeterminado. 
determinantes claves de los beneficios de las 
al mercado no miembro (D) son Ia cantidad yen-
ese mercado y el precio al cual puede producirse 

idad de Ia cuota (dado el supuesto de una elasti- 
e oferta con stante en los paises). Nuestros cálcu-
jieren que los mayores beneficios los deriva In-
a, seguida por India, Brasil, Colombia y Costa 

el PiN 
 real para Colombia es inferior al inforrnado, 

cubs para Colombia se estarian sesgados hacia 

cálculos para (A-C) sugieren que los más gran-
eticiarios del AIC son Brasil, Colombia y Costa 

s nümeros negativoS en Ia columna para (A-C) 
n que el pals pierde por las restriccioneS del AIC. 
osibilidad es respaldada por los estimativos de 
ma y Varangis, quienes utilizando un enfoque 
nte tamblén encontraron que los ingresos totales 
chos palses pequeños son más bajos con el AIC 

ajo el comercio libre. 
importancia relativa de los beneficios del mercado 
miembros sobre los beneficios totales de Ia partici- 
n en el AIC (D/(A-C)) es més alta para Indonesia, 
o y Costa Rica. El mercado de no miembros les 
te obtener algün beneficio por el hecho de tener 
s de exportación más bajos cuando se enfrentan a 
s restrictivas en el mercado miembro. 

DS recientes sucesos en el mercado mundial del 
onfirman estos resultados. No es sorprendente 

Colombia fuera el más grande promotor del AIC y 
durante las negociacioneS de junio/julio de 1989 
trabajado duro para obtener una conciliación. Indo-

a, Mexico y Costa Rica se opusieron al actual 
enio. Mexico hizo las mayores ventas a precios de 
uento a los paises no miembros las cuaes fueron 
bas por los Estados Unidos como ejemplos obvios de 
cesidad de restricción para ese mercado. El Brasil, 

ha estado bajo una presión especial para que acepte 
cuota reducida, parece haber decidido que puede 
ajar mejor en el mercado libre. Los actos del Brasil no 
uerdan con las predicciones de nuestro modelo. 
puede indicar que el Brasil tiene un costo de 

Drtación més bajo que el que se calculO y que el area 
sido subestimada. Por lo tanto, los beneficios de las 

ales cuotas de exportación se sobre-estiman. 

6. EVALUACION DE LAS REFORMAS 
PROPU ESTAS 

Cada uno de los tres enfoques propuestos para 
eliminar el precio diterencial adolece de inconvenientes 
graves. La primera propuesta es de controles más 
estrictos sobre las ventas con doscuentos al mercado de 
no miembros, pero solo se mencionan como restric-
clones adicionales suaves y no especificas. 

Los mecanismos de control propuestos parecen 
incapaces de dotener Ia subfacturación y las exporta-
ciones clandestinas, de manera que se esperaba conti-
nuara ese fraude lo que resultaba en el mantenimiento 
de precios más bajos en el mercado de no miembros. No 
se esperaba que los importadores no miembros coope-
raran en Ia restricción de sus importaciones. Este en-
foque tue inaceptable para los paises importadores 
miembros que buscaban poner fin al precio diferencial. 

La segunda propuesta tue una cuota universal pro-
puesta por Ia GEE con el consentimiento do otras naciones 
consumidoras. 

Este enfoque tue inaceptable para Ia mayorla de los 
paises exportadores, que creen que una cuota universal 
(más grando) simpbemente aumentarla Ia oferta al mer-
cado miembro, reduciendo el precio aIR. La falta de 
mecanismos efectivos de control sobre las exportaciones 
a los no miembros posiblemente permitirla que conti-
nuara el fraude, produciendo igualmente un precio bajo 
para los no miembros. Aunque una cuota mayor para el 
mercado miembro doberla, cot. par. aumentar el precio 
en el mercado no miembro, el precio promedio de 
exportación caerla. 

La tercera propuesta, Ia aplicación de una cuota 
separada para el mercado no miembro, también parece 
no tener exito. Una cuota obligatoria sobre las ventas al 
mercado de no miembros podria aumentar los ingresos 
totales devengados de este mercado, suponiendo un 
nivel de elasticidados plausibles en Ia demanda. La 
separación de las cuotas para los dos mercados elimi-
naria el efecto depresivo del precio de las cuotas de los 
no miembros en el mercado miembro. 

La segunda y tercera propuestas enfrentan el proble-
made asignar los derechos de cuota para el mercado de 
no miembros. El modelo que se presenta en este trabajo 
ha mostrado que Ia asignaciOn actual de cuotas con-
tribuye al problema del mercado de los no miembros y 
que Ia importancia del mercado de los no miembros es 
proporcional a Ia participaciOn del mercado miembro. La 
mayoria de esos paises para los cuales el mercado de 
no miembros es muy importante creen que el AIC les 
proporciona beneficios injustos relativos a los do otros 
exportadores que histOricamente han tenido cuotas más  

grandos. Por lo tanto, puede esperarse que los paises 
más dependientes del mercado de no miembros deseen 
una cuota de ese mercado que sea por lo menos tan 
grando como su participaciOn actual e inclusive mayor, 
si esperan que su ventaja comparativa en eI café aumente. 
Sin embargo, esto no es probable que sea aceptable 
para los paises que actualmente tienen grandes cuotas 
de participación en el mercado miembro y que continCan 
resistiendo Ia erosion de sus participaciones. Brasil, por 
ejemplo, es inflexible en este punto, además Colombia 
parece haber limitado sus exportaciones al mercado de 
no miembros por debajo de los niveles que maximizarlan 
el excedonteeconómicoestático, all menos parcialmente, 
para respaldar el precio del mercado no miembro y 
apoyar al AIC (aunque también puedon haber tenido en 
cuenta el poder de su mercado, docidiendo almacenar 
café para vendorlo en perIodos en que las cuotas estén 
suspendidas en vez de disminuIr aün más el precio de 
los no miembros). Es posible que Colombia se sienta con 
derecho a tener una participaciOn mayor en Ia cuota de 
los no miembros que lo que representa su actual partici-
pación en las exportaciones. Los paises africanos recla-
man que tienen una Iimitadaexpansión en el sector cafe-
tero y, por lo tanto, en las ventas al mercado no miembro 
por apoyar al AIC. No hay forma de dar a los paises 
africanos y a Colombia una mayor participacion y aün 
persuadir a aquellos que actualmente dopenden del 
mercado no miembro de que puedan obtener utilidades 
de las restncciones sobre las ventas a ese mercado. 

De manera similar ala primera propuesta, Ia segunda 
y tercera propuestas no parecen poder resolver los 
problemas de los fraudes. Dada Ia existeacia de paises 
importadores no miembros se crearla un mercado no 
oficial de no miembros. La tercera propuesta contiene 
mecanismos complejos para reducir el fraude contro-
lando Ia producción, almacenamiento, consumo y Ia 
exportación de café serla altamente regulada. Tales me-
canismos requerirlan una "vigilancia" sustancial dontro 
de los paises exportadores por parte del AIC y esta 
acción, incluyendo Ia aplicación de sanciones, induda-
blemente aumentarla Ia ya grave tension que existe 
dentro de Ia 01G. 

En resumen, las naciones exportadoras miembros 
probablemente estarian mejor colectivamente si pudie-
ran limitar las ventas al mercado no miembro y dividir 
amigablemente los beneficios. La restricción alas ventas 
por ejemplo, a Ia cantidad demandada con PA, en térmi-
nos de Ia figura 1, aumentarla el ingreso total si el EDN  
fuera inelástica en el rango pertinente. Como restringir 
las exportaciones haria mover Ia curva de Ia oferta do los 
paises exportadores hacia abajo, reduciendo los costos, 
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el excedente agregado de los paises exportadores podria 
aumentar inclusive si Ia curva de Ia clemanda fuera un 
poco elástica. Sin embargo, el bienestar del mundo 
caeria si se aplicaran cuotas adicionales al mercado do 
no miembros y los consumidores importadores no miem- 
bros sufririan pérdidas que sobrepasarian las ganancias 
que disfrutan los paises exportadores. Los paises impor-
tadores miembros no se verIan afectados económi-
camente salvo que las reexportaciones clandestinas de 
bajo costo tenderian a disminuir. 

El precio al mercado no miembro podria aumentarse 
solo Si se redujera Ia oferta a ese mercado. Histórica-
mente, ha sido imposibe controlar tales ventas. Los 
paises importadores no miembros no estén dispuestos 
a imponer controles a las importaciones. Los controles a 
las exportaciones solo son una alternativa viable. Sin 
embargo, existe un incentivo importante para cometer 
fraude sobre los controles y el gran nümero de paises 
exportadores miembros hace muy dificil controlar esto. 
Si los controles tuvieran éxito, Ia abrumadora mayoria de 
paIses exportadores deben pensar que es por su propio 
interés que se restringen las exportaciones a Ia cantidad 
acordada. Los principales obstáculos para dicho corn-
portamiento son Ia falta de sanciones y Ia creencia, por 
parte de muchos paises exportadores, de que el AIC no 
los beneficiaen gran medida, o sea, que con un mercado 
libre estarIan relativamente igual. 

Si el precio miembro se conserva constante, para 
reducir Ia diferencia de precio entre el mercado de los 
miembros y no miembros, se requiere una reducción en 
las ventas al mercado de no miembros y por lo tanto una 
reducciOn en el total de las exportaciones. En equilibrio, 
esta reducción tan solo puede lograrse reduciendo los 
precios para los agricultores o imponiendo controles de 
producciOn agricola. Tan solo el primer enfoque tiene 
posibilidades de ser operacionalmente factible. Por lo 
tanto, puede esperarse que las cuotas adicionales 
empeoren el bienestar de los agricultores de los paises 
exportadores (Bohman y Jarvis). 

7. CONCLUSION ES 

Nuestra investigación nos ayuda a explicar las dificul-
tades que se han presentado en las recientes negocia-
clones del AIC, especialmente aquella referente a los 
mecanismos para reducir Ia diferencia de precio entre 
los mercados miembros y no miembros. Esta diferencia 
ha resultado directamente del doble mercado creado por 
el antiguo deseo de tales naciones importadoras miem-
bros de abusar indirectamente de sus consumidores en  

representaCión de los paises exportadores, contra Ia 
renuencia de otras naciones importadoras de hacerlo. 
La diferencia de precios en los dos mercados se ha 
incrementado debido a Ia distribución de cuotas ya que 
a algunos paises que tienen bajos costos marginales de 
producción se les han asignado cuotas relativamente 
pequenas y por lo tanto les ha resultado más lucrativo 
exportar cantidades mayores a las naciones no miem-
bros que lo que hubieran exportado de otra forma. 

Los cálculos de bienestar del cuadro 2 sugieren que 
será muy dificil eliminarel precio diferencial entre los dos 
mercados. Los resultados empIricos muestran que los 
beneficios de vendor al mercado de no miembros se 
distribuyen de manera desigual entre los paises y no de 
manera proporcional a su participación en el mercado 
miembro. Los exportadores más pequenos como Indo-
nesia, Mexico y Costa Rica obtienen importantes bene-
ficios de este mercado y no están dispuestos a com-
prometerse en este asunto. Al mismo tiempo, Colombia, 
que tiene ventas limitadas at mercado de no miembros 
para respaldar el AIC, reclama, de manera leg itima, una 
participacion rnás grande que las exportaciones actua-
les a este mercado. Como resultado, cualquier intento 
por asignar participaciones en el mercado de no miem-
bros serla altamente divisivo. 

Conclulmos, que los esfuerzos por eliminar Ia dife-
rencia de precio mediante controles complejos sobre las 
ventas al mercado de no miembros son contraprodu-
centes, a condición de que en los paises importadores 
miembros exista un interés por preservar Ia transferen-
cia de ingresos a los paises exportadores que mi-
cialmente motivaron Ia creaciOn del AIC. Es improbable 
que otras restricciones a las cuotas eliminen los incen-
tivos .para cometer fraude, ni tampoco el sentimiento de 
un trato injusto que ha motivado a algunos palses a 
vendor al mercado de no miembros. Parece que el 
mercado de no miembros tiene poca importancia econó-
mica para los paises importadores miembros y, sin 
embargo, es probable que Ia presión para controlarla 
agrave Ia ya seria tension que existe dontro del AIC y 
probablemente de lugar a su rompimiento como insti- 
tución económica. Es tacit imaginar que esta pueda ser 
el Orden del dia secreto de las naciones e importadoras 
miembros. Si no doseaban continuar pagando precios 
más altos, pero no querian decirlo tan directamente 
podrIan haberle propuesto un punto al AIC que hubiera 
sido muy dificil de resolver de manera exitosa. Es irónico 
que poco después de que se terminaron las cuotas de 
exportación, Colombia se ye enfrentada a graves crisis 
civiles y ha solicitado a los Estados Unidos recapacitar 

sobre su posición con respecto al AIC corn 
ayudaral pals. Los Estados Unidos seenfn 
mente a Ia elección de aceptar el AIC co 
grave de dos males en Latinoamérica. 

Si Ia asiganción de cuotas es el prob 
entonces el AIC debe nuevamente abord 
muy dificil. Tradicionalmente los exporta 
bros han luchado por Ia asignaciOn de cuot 
con. Inicialmente las cuotas se distribuia 
desigual, reflejando en ese momento una 
parativa. La ventaja corn parativa do los pal 
les cambiaba continuamente debido tan 
internos como enfermedades del café, can-
gicos y desarrollo económico y también a t 
nos como Ia demanda internacionai. Pare 
se encuentra entre el dilema de etectua-
reflejar tales cambios -que puedan erirJs; 
los paises a que aumenten su capacida 
ningün ajuste- lo que estimula respuesta 
a los cambios que de todas maneras var 
asignadión de cuotas entre los paises y 

PRECIOS V C 

Afios EUVN / 

EUVA  

por cient4 

Mundo 
Prom. 1975-80 102.9 
Prom. 1981-85 74.3 
1986 91.3 

Suaves Colombianos 
Colombia 

Prom, 1975-80 
	

102.0 
Prom. 1981-85 
	

100.2 
1986 
	

113.0 

Otros suaves 
Costa Rica 

Prom. 1975-80 
	

102.25 
Prom. 1981-85 
	

54.1 
1986 
	

72.2 

El Salvador 

Prom 197580 	970 
Prom. 1981-85 	46.9 
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áiculos de bienestar del cuadro 2 sugieren que 
y dificil eliminar el precio diferencial entre los dos 
os. Los resultados empiricos muestran que los 
os de vender al mercado de no miembros se 

yefi de manera desigual entre los paises y no de 
oroporcional a su partiCipaCión en el mercado 

Los exportadoreS más pequeñoS como Indo-
éxico y Costa Rica obtienen importanteS bene-

e este mercado y no están dispuestos a corn-
erse en este asunto. Al mismo tiempo, Colombia, 
ne ventas limitadaS all mercado de no miembros 
spaldar el AIC, reclama, de manera legitima, una 
)aciOn más grande que las exportaclOnes actua-
,ste mercado. Como resultado, cualquier intento 
ignar participaCiOnes en el mercado de no miem-
eria altamente divisivo. 
ncluimos, que los esfuerZoS por eliminar Ia dife-
do precio mediante controleS complelos sobre las 

; al mercado de no miembros son contraprodu- 
a condición de que en los paises importadores 

ros exista un interéS por preserVar Ia transferen- 
ingresos a los paises exportadoreS que ml-

ne motivaron Ia creaciOn del AIC. Es improbable 
tras restricciones a las cuotas eliminen los incen-
-5ara cometer fraude, ni tampoco el sentimiento de 
ato injusto que ha motivado a algunos palses a 
er al mercado de no miembros. Parece que el 
ado de no miembros tiene poca importancia econó-
para los paises importadores miembros y, sin 

argo, es probable que Ia presión para cont rolarla 
ie Ia ya seria tension que existe dentro del AIC y 
blemente de lugar a su rompimiento como insti-

n económiCa. Es fácil imaginar que esta pueda ser 
len del dia secreto de las nacioneS e importadoras 
ibros. Si no deseaban continuar pagando precios 
altos, pero no querian decirlo tan directamente 

'Ian haberle propuesto un punto al AIC que hubiera 
rnuy dificil de resolver de manera exitosa. Es irónico 
poco después de que se terminaron las cuotas de 
)rtacion, Colombia se ye enfrentada a graves crisis 
s y ha solicitado a los Estados Unidos recapacitar  

sobre su posición con respecto al AIC como manera de 
ayudaral pals. Los Estados Unidos se enfrentan nueva-
mente a Ia elección de aceptar el AIC como el menos 
grave de dos males en Latinoamérica. 

Si Ia asiganción de cuotas es el problema básico, 
entonces el AIC debe nuevamente abordar un asunto 
muy dificil. Tradicionalmente los exportadores miem-
bros han luchado por Ia asignación de cuotas de exporta-
dOn. Inicialmente las cuotas se distribulan de manera 
desigual, reflejando en ese momento una ventaja corn-
parativa. La ventaja comparativa de los paises individua-
les cambiaba continuamente debido tanto a factores 
internos como enfermedades del café, cambios tecnoló-
gicos y desarrollo económico y también a factores exter-
nos como Ia demanda internacional. Parece que el AIC 
se encuentra entre el dilema de efectuar ajustes para 
reflejar tales cambios -que puedan entusiasmar a todos 
los paises a que aumenten su capacidad y, no hacer 
ningün ajuste- lo que estimula respuestas clandestinas 
a los cambios que de todas maneras van a ocurrir. La 
asignación de cuotas entre los paises y en el tiempo, 

CUADRO No 1 

PRECIOS V CANTIDADES DEL MERCADO DE NO MIEM BROS 

Años EUVN  / 
EUVA  

q/ 
qN+qA 

q N EUVN/ 	qI 
EUVA 	qN .qA 

q EUVd 
EUVA  

qI 
q IN qA 

por ciento sacos por ciento sacos por ciento sacos 
60Kg. 60Kg. 60 Kg. 

Mundo 
Prom. 1975-80 102.9 11.1 5742 
Prom. 1981-85 74.3 17.7 9858 
1986 91.3 11.2 6942 

Suaves Colombianos 
Colombia Kenya Tanzania 

Prom, 1975-80 102.0 6.3 557 91.6 	4.8 62 99.3 6.2 50 
Prom. 1981-85 100.2 8.9 828 58.8 	13.4 209 85.2 17.2 163 
1986 113.0 5.9 680 67.0 	11.4 233 - 0 0 

Otros suaves 
Costa Rica RepUblica Dominicana Ecuador 

Prom. 1975-80 102.25 5.9 76 107.2 	16.5 97 96.6 14.9 184 
Prom. 1981-85 54.1 29.6 534 77.6 	7.4 40 71.9 20.2 289 
1986 72.2 14.0 208 107.4 	2.6 12 81.8 9.4 192 

El Salvador Guatemala Honduras 
Prom. 1975-80 97.0 0.5 14 105.3 	1.0 21 79.2 0.5 4 
Prom. 1981-85 46.9 6.3 172 55.8 	17.6 468 62.6 20.3 243 

CONTINUA + 

incluyendo Ia respuesta a los cambios de Ia demanda 
para los diferentes tipos de café, parece más fundamen-
tal que el problema del precio diferencial del mercado/no 
mercado. Las ventas a los no miembros pueden ser una 
válvula de escape necesaria en un sistema inherente-
mente imperfecto. 

Nuestra meta no es necesariamente respaldar Ia 
continuación del tradicional sistema de cuotas del AIC. 
Ese asunto deberá ser decidido sOlo después de una 
cuidadosa evaluación de los efectos pasados del AIC 
sobre el desarrollo politico y social de los paises ox-
portadores y una aproximación de lo que puede lo-
grarse en el futuro. Si se espera que el AIC contribuya 
de manera importante al progreso, parece sensato 
buscar compromisos précticos, inclusive imperfectos, 
que permitan su continuación. Si se espera que el AIC 
contribuya poco o no contribuya al progreso de los 
paises en via de desarrollo, entonces el asunto de Ia 
diferencia de precio entre los miembros/no miembros es 
aCm de menor importancia. 



CUADRO N2  1 (CONTINUACION) 

PRECIOS Y CANTIDADES DEL MERCADO DE NO MIEM BROS 

Años EUVN /  
EUVA  

q N 
qqA 

q N EUV/ 
EUVA  

q 
qN qA  

q N  EUVNJ 	qI 

EUVA 	qN qA  
qN 

por ciento sacos por ciento sacos por ciento sacos 
601(g. 601(g. 60 Kg. 

India Mexico Papua Nueva Guinea 
Prom. 1975-80 107.1 47.1 476 97.7 3.2 83 99.5 	2.1 15 
Prom. 1981-85 94.6 43.8 587 57.6 21.8 643 60.6 	21.9 177 
1986 91.8 50.2 851 59.6 12.8 471 112.1 	2.9 25 

Brasileños y Otros 

Brasil Etiopia 
Prom. 1975-80 107.6 14.5 1957 103.8 19.1 258 
Prom. 1981-85 82.4 11.9 2107 118.6 12.6 179 
1986 111.3 11.1 1433 129.9 11.4 139 

Robusta 

Definicionos variables: EUVA  qA Valor unitario ycantidad do exportaciondel mercado miembro, EUVN , qN  valor unitario y cantidad de exportación 
del mercado no miembro. 
Fuente de datos: OIC. 

CUADRO N2  2 

EFECTOS DE BIENESTAR EN EL MERCADO DE NO MIEMBROS 

ELASTICIDAD DE LA OFERTA EXCEDENTE 
Pals Area 0.5 	Area Area Area 1.0 	Area Area 

D A-C D/A-C 0 A-C D/A-C 
$ mn. $ mn. Porcentaje $mn. $ mn. Porcentaje 

Suaves colombianos 
Colombia 8.7 284.0 3 4.5 268.9 2 
Kenya 1.4 37.4 4 0.8 33.3 2 
Tanzania 1.8 23.6 7 1.0 23.6 4 
Otros suaves 

Costa Rica 8.6 4.4 194 5.9 -4.4 -133 
Rep. Dominicana 0.1 13.9 -- 1 0.08 12.6 1 

Indonesia Camerun 

Prom. 1975-80 99.9 2.4 73 90.5 1.6 27 
Prom. 1981-85 57.1 38.1 1636 83.7 5.1 83 
1986 94.4 25.1 1240 53.6 13.1 239 

Madagascar Zaire 
Prom. 1975-80 108.5 12.9 130 100.6 0.8 9 
Prom. 1981-85 84.8 13.6 124 97.6 1.3 14 
1986 - 0 0 110.5 3.7 82 

Costa de Marfil 

	

90.8 	15.2 
	

615 

	

89.6 	10.0 
	

420 

	

89.4 	4.3 
	

189 
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EFECTOS DE 

EL 

Pals Ar 

Ecuador  
El Salvador 0. 
Guatemala  
Honduras 4. 
India  
Mexico 1 1 
Papua Nueva Guinea 2. 

Brashleños y otros 

Brasil 16. 
Etiopia 2.! 

Robusta 
Indonesia 24. 
Camerun 0. 
Costa Marfil 1. 
Madagascar 0. 
Uganda 
Zaire 0.00 

D representa las utilidades de prosperidad pa 
(D/(A-C)) es et porcentaje do las utilidarios do 
Fuente: OIC para datos y cálculos do los auin 
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ON) 

) DE NO MIEMBROS 

qN1  qN EUVd 	q1 

NqA EUVA 	qN qA  

o sacos por ciento sacos 
601(g. 60 Kg. 

Papua Nueva Guinea 
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,DO DE NO MIEMBROS 

EXCEDENTE 
a 	Area 1.0 Area 
C 	D 	A-C 
itaje 	$mn. 	$ mn. 

Area 
D/A-C 

Porcentaje 

4.5 268.9 2 
0.8 33.3 2 
1.0 23.6 4 

5.9 -4.4 -133 
0.08 12.6 
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CUADRO N2  2 (CONTINUACION) 

EFECTOS DE BIENESTAR EN EL MERCADO DE NO MIEMBROS 

ELASTICIDAD DE LA OFERTA EXCEDENTE 

Pals Area 0.5 	Area Area Area 1.0 	Area Area 
D A-C DIA-C D A-C DIA-C 

$ mn. $ mn. Porcentaje $mn. $ mn. Porcentaje 

Ecuador 3.4 25.3 13 2.0 24.2 8 
El Salvador 0.3 55.3 1 0.3 47.3 1 
Guatemala 4.9 33.6 14 2.9 24.5 12 
Honduras 4.1 7.1 57 2.7 1.7 161 
India 16.8 20.0 84 10.7 20.0 54 
Mexico 11.4 5.5 209 7.9 -12.5 -63 
Papua Nueva Guinea 2.4 13.5 18 1.5 12.1 12 

Brasliefios y otros 
Brasil 16.4 436.3 4 8.9 432.9 2 
Etiopia 2.9 399.0 7 1.5 34.9 4 
Robusta 
Indonesia 24.0 2.4 1019 18.4 -8.4 -219 
Camerun 0.5 37.6 1 0.3 36.0 1 
Costa Marfil 1.0 108.0 1 0.5 106.3 0 
Madagascar 0.3 21.6 2 0.2 20.1 1 
Uganda 3.003 64.4 0 0.002 62.9 0 
Zaire 0.002 30.9 0 0.001 29.2 0 

D representa las utilidedes de prosperidad por el hecho do permitirsele vender at mercado no miembro, dadas por el area D an Ia figura 2. 
(D,'(A-C)) as at porcentaje do las utilidades do prosperidad del CIC quo so atnbuyen al mercalo do no miembros. 
Fuente: OIC para datos y cálculos do los autores. 
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La Industria Cafetera y el 
Desarrollo en Antioquia 
1970=1 988 

11 
Mariano Arango R. 
Jorge A. Lotero C. 

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

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOSI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pose a Ia antigua tradiciOn artesanal del oriente 
colombiano y Ia más temprana apariciOn de Ia caficultura 

aIll, Ia industria fabril se desarrollé 
dente, particularmente en Antioquia 
cado por Ia mayor concentración 
hacendados del oriente, que consur 
palmente en articulos de lujo y en 
Antioquia y Caldas la mayor parte d; 
pequenos proptetarios, que cont 
demanda de productos industriales 
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tenian un reducido ingreso per cápit. 
sentar un buen mercado para Ia in6 
ra; en efecto, su ingreso per capita or 
33% del promedio nacional. 

J.A. Bejarano acierta al conceh 
mercado interno no por los caficuR 
principalmente por los comerciantc 
portadores, estibadores portuarios. F 
de Cafeteros y otros agentes urban 

La genesis de Ia industria m 
depender más bien de factores estru-
Ia generación de una fuerza de tra 
medios de producciOn y libre para' 
trabajo; de otra parte, de Ia acumula= 
ro y experiencia empresarial en una-
gida, y en tercer lugar, de Ia forma 
unterno urbano alrededor del café. L 
cuencia de Ia concentraciOn de Ia p 
a liberaciOn de las restricciones 
fuerza de trabajo. Lo segundo se r 
centración del comercio cafetero & 
dianos propietarios y de las hacio 
por comerciantes de café y el mar' 
nopolio comercial a través de Ia tri 

La propiedad territorial estaba 
fuera de Ia zona cafetera y consid 
aunque Ia producción cafetera esta 
ejemplo, mientras Ia finca cafetera= 
tenia 26.3 hectareas en 1955/56, el 
solo de 3.5 hectáreas. A conse 
desarrollO una capa de trabajador 
en 1912 estaban representados PC 
169.300 sirvientes. En cambio, Ia 
querIa estacionalmente solo 17.1C 
era recogida principalmente por las 
del grano y los agregados de las ha 
anterior con Ia oferta completamer 
naleros y sirvientes para Ia cosec 
namarca, los Santanderes, Tolima 
Ia industria manufacturera antioqu 

2 Aristizabal y compania, por ejmpIo. 
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navegaciOn por el rio Magdalena, pero, 

a creaciOn del mercado para Ia industria 

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

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

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

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

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

2 Aristizabal y compañia, per ejémplo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Electo de la Industria Catetera y de Ia FederaciOri da- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Año 
Cafetero 

Suroeste 
Producclón % 

Resto Antioquia 
Producción 	 % 

Antioquia 
Producción 

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

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

CUADRO N2  2 

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

Año 

Cafetera siembra 

Suroeste 

zoca 
- 

tecnificado siembra 
Resto de Antioquia 

zoca tecnificado 

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

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

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

ANTIOQUIA: PRODUCCION, VALOR f 
MAE. 

(MILES DE CI 

kno 	Preclo ProducciOn 
real 	mIles 	hi 

afetero 	(pesos) de cargas (miU 

1975/76 46589 868.0 40, 

1977/78 48416 1,184.1 56,t- 

1981/82 28051 1,634.0 45, 

1982)83 27761 1,582.7 43, 

1984/85 27264 1,475.1 39, 

1986/87 38732 1,365.8  

1987/88 35537 1,522.9  

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

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



CUADRO 3 

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

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

Iño 

cafetero 

Precio 
real 

(pesos) 

Producción 
miles 

de cargas 

Valor de 
Ia opciOn 

(mill, pesos) 

Insumos 
millones 
de pesos 

PIB 
millones 
(pesos) 

Salarlo 	Masa 
real 	salarial 

(mill, pesos) (mill. pesos) 

Excedente 
cafetero 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iucción. 

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

vas se inicia una nueva fase ascendente, que se 

ARGAS DE 125 K. V PORCENTAJES) 

Resto Antioquia 	 Antioquia 
ción 	 Producción 

	

47.5 
	

510.6 

	

48.7 
	

987.9 

	

50.2 
	

1634.0 

	

50.4 
	

1610.0 

	

46.2 
	

1365.8 

	

44.7 
	

1522.9 

;LOS DE SIEMBRA V DE ZOCA 
de 125 kilos) 

siembra 
Resto de Antioquia 

zoca tecnificado 

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

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

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

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

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

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

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



año 
Cafetero 

PIB 
Café 

Otros 
Permanentes 

Cultivos 
Anuales 

Ingresos 
Pecunarios 

Venta de Autoconsumo Transferencias PIB 
Jornales 	Vivienda 	de parientes 	total  

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

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

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

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

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

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

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

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

Cafetero 

1970/71 

1976/77 

1981/82 

1983/84 

1985/86 

1986/87 

Suroe" 

262. 

425f-

561E 

573: 

545 

619 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aparte del café, los ingresos más imporl 

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

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

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

de 1882.1 millones. 
Las familias asalariadas cafeteras ret: 

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

CUADRO 4 

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

ANTIOQUIA: EMPLEO 

(MILLONES DE PESOS CORRIENTES). 	 Año 



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

ta de Autoconsumo Transferencias PIB 
naves 	Vivienda 	de parientes 	total 

49.3 328.5 62.7 5,076.1 

354.0 465.5 80.5 10,576.1 

357.9 1,019.8 232.8 18,270.8 

02.9 1,191.1 277.6 21,244.6 

31.0 1,635.9 404.4 28,067.4 

)32.9 2,382.0 617.6 55,584.9 

379.8 2,881.9 780.3 69,668.3 

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

Año Por Regiones Por TecnologIas Total 

Resto de 
Cafetero Suroeste Antioqula Trad. Tecnificado Antioqula 

1970/71 26248 26689 45341 	7596 52937 

1976/77 42569 41987 25024 	59532 84556 

1981/82 56188 55199 13679 	97708 111387 

1983/84 57337 54708 10444 	101601 112045 

1985/86 54518 55327 5121 	104725 109846 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-nentó los insumos "fugados" fuera del de-
-del 13.3% del valor de Ia producción en 
3.1% de 1984/85; pero en Ia reciente bo-
ujo al 24.5%. 
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astos del caficultor 
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n otros productos permanentes (caña pane-
plétano y frutales), productos pecuarios 

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

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

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



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

cafetero y civil respectivamente. (ver 

CUADRO 7 
RELACION ENTRE LA DEMAN 

GENERADA POR EL CAFE Y LA 
BRUTA DEPARTAMENTAL SEGIs 

HIPOTESIS. 

Hipótesis CIE (a) 	HipOtesi 
(1)i 

1977 3.6 3.6- 

1980 2.1 2. 

1983 2.1 2.E 

1986 1.8 2. 

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

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

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

La demanda par servicios de tr 
ciones, financieros y bancarios sin sc 

 

LA INDUSTRIA CAFETERA Y EL DESARROLLO EN ANT0OUIA. 1970-1988 	
MARIANO ARANGO R.-JORGE A. LOTERO C. 

-----------.------- 

LA INDUSTRIA CAFETERA Y EL DESARRO{. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO 6 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA 

PRODUCCION BRUTA SEGUN INSUMOS 
FUGADOS V DEMANDA INTERNA 

AOS CAFETEROS 1975-86 

Año Insumos Demanda 

Fuente: Cãlculos CIE 

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

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

DEMANDA INTERNA DE U. 
ECON 

Producción bru— 
Aflo 	Manufac. 	Transp. 

(1) 	Comunic._( 

1975 	40.582,8 	5.472,3 

1980 	163.488,8 	29.481,2 

1985 	482.243,9 	77.860,5 

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

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

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

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

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

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

CUADRO 6 

DISTRIBUcI6N PORCENTUAL DE LA 
PRODUCCION BRUTA SEGUN INSUMOS 

FUGADOS V DEMANDA INTERNA 
AfoS CAFETEROS 1975-86 

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

CUADRO 7 
RELACION ENTRE LA DEMANDA INTERNA 

GENERADA POR EL CAFE Y LA PRODUCCION 
BRUTA DEPARTAMENTAL SEGUN DISTINTAS 

HIPOTESIS. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Año 
Cafetero 

Insumos 
Fugados 

Demanda 
Interna 

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

uente: Cáiculos CIE 

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

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

aficultura fluctuantes en el perlado 1976-1986, habrian 

C.L:ADSO 8 

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

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

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

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

Observaciones: (1) Encuesta anual manufacturera 

(2) Cálculos estimados CIE 

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

a los cuales denominamos hipótesis. 



CUADRO 9 

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

Grupo I Grupo II Demanda BCND(1) Relación 

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

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

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

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

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

CUADRO 10 

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

AHORRO CAFETERO 

Inversion 
Cafetales 

Exced. a 
otros sectores 

Total InversiOn 
Sociedades 

InversiOn 
Soc. Agrop. 

- Exc. 
mv. Socs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO 11 

PARTICIPACION DEL PIB CAFETERC-
DEPARTAMENTAL PARA VARIAS In 

Año clvii (1) Âñø 
CIE ( 

1975 4.2 - 

1977 6.3 5.3 

1979 4.5 4.1 

1981 5.0 3.9 

1983 5.3 3.8 

1985 4.5 3,1 

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

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

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

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

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

Pd respecto véase Antioquia, Departamento Ac 

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

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

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

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

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

Y 



'RABAJADORES V PRODUCTORES 
Os CORRIENTES 

nda BCND(1) Relación 

5,3 562162 4,8 

3,4 122150,3 6,8 

2,4 341631 5,7 

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

EN ANTIOQUIA PARA ALGUNOS A10S 
'ESOS CORRIENTES 

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

2724,4 64,2 	116.0 

11616,9 430,9 

8418,0 498,8 	 6.9 

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO 11 

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

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

1975 4.2 - 	 - 

1977 6.3 5.3 	5.8 

1979 4.5 4.1 	4.8 

1981 5.0 3.9 	5.1 

1983 5.3 3.8 	5.1 

1985 4.5 3.1 	4.3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



INCREMENTOS DE LA PRODUC( 
GLOBAL V DE ALGUNO 

Incrementos Ab- 

Café 	Manuf. 

1980/81 (5,788.8) (577.2) 

1982/83 (147.6) (14.7) 

1984/85 20,443.8 2,038.4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO 12 

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

Café 
(1) 

Totales 
(2) 

Importaciones 
(3) 

(1/2) 
X100 

(1/3) 

1975 145.3 283.1 181.6 80.0 0.80 

1976 471.5 628.9 212.6 75.0 2.21 

1977 407.8 567.4 293.8 71.9 1.38 

1978 320.8 538.3 355.6 61.4 0.93 

1979 322.4 586.4 436.9 56.0 0.73 

1980 351.7 685.3 594.6 51.3 0.59 

1981 201.2 539.3 624.5 37.3 0.32 

1982 299.9 590.7 672.4 50.8 0.14 

1983 244.1 528.9 540.1 46.1 0.45 

1984 235.9 571.4 495.5 41.3 0.47 

1985 307.8 616.1 420.7 49.9 0.73 

1986 396.5 729.8 470.6 54.3 0.84 

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

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

CUADRO 13 

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

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

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

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

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

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

Fuente: Càlculos CIE, ALMAcAFE. 

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

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

Mimeo. 



CUADRO 14 

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

Incrementos Absolutos Incrementos Relativos 

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

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

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

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

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

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

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

nen de otras regiones. 

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

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

1.6 80.0 0.80 

126 75.0 2.21 

93.8 71.9 1.38 

55.6 61.4 0.93 

36.9 56.0 0.73 

94.6 51.3 0.59 

;24.5 37.3 0.32 

72.4 50.8 0.14 

40.1 46.1 0.45 

495.5 41.3 0.47 

20.7 49.9 0.73 

470.6 54.3 0.84 

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

Tabulajos ALMACAFE. 

) LA COMERCIALIZACION Y PROPORCIONES 

iO.198i. 

ProporCiOfles sectorialeS 

otal Transp. SFIN 	Total 

812.9 1.1 0.1 	1.4 

580.8 1.3 0.1 	1.8 

458.4 2.1 0.2 	2.3 

os F.O.B. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. LAS ACCIONES DEL COMITE DE CAFETEROS 

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

3.1. Las Inversiones on Infraestructura Social y 
Báslca 

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

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

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

V 



CUADRO 15 

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

PUblica 

Monto 

Privada Total 

Distribución 

PUblica 	Privada 

1971 530142 25639 555782 95,5 4,5 

1973 1538371 41861 1580233 97,3 2,7 

1975 858913 40948 899861 95,4 4,6 

1977 1289457 94707 1384165 93,1 6,9 

1979 1186892 255992 1442884 82,2 17,8 

1981 978878 59543 1040289 94,2 5,8 

1983 1261560 246576 1508954 83,6 16,4 

1985 1191141 249514 1471971 82,7 17,3 

1987 1957666 302974 2267955 86,3 13,7 

Total 20815136 2579700 23394836 89,0 11,0 

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

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

donominan do infraostructura bésica 

I

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

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

MONTOS, DISTRIBUCION PC 
FINANCIACION (COMITEOBENE 

Inve 

Año 	 Comité 

1971 530.142 

1973 1.538.371 

1975 858.916 

1977 1.289.457 

1979 1.186.892 

1981 978.87C 

1983 1.261.560 

1985 1.191.141 

1987 1.957.666 

Total 20.814.744.0 

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

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

DISTRIBUCION DE LA INVERSl6 

Año 

Centros 

Comité 

Vias y 
Puentes 
Comité 

1971 52.70 17.40 

1973 42.40 10.30 

1975 18.10 19.80 

1977 15.90 43.90 

1979 12.40 38.40 

1981 19.90 36.90 

1983 15.10 33.80 

1985 15.80 42.90 

1987 5.60 58.20 

EIe 

No 

3 
5 
3, 
1 
2 
3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 DE LA INVERSION SEGUN DESTINO 
OS CONSTANTES 1971-1987 

Distribución 

"otal Püblica Privada 

5782 95,5 4,5 

30233 97,3 2,7 

96'1 95,4 4,6 

&4165 93,1 6,9 

42884 82,2 17,8 

40289 94,2 5,8 

D8954 83,6 16,4 

71971 82,7 17,3 

67955 86,3 13,7 

94836 89,0 11,0 

cnsideran por razones de espacio. 

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

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

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

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

Âñø Comité 

InversiOn fIsica pUbilca 

Beneficlarlo Total Comité 
DistribuciOn % 

Beneflciario Total 

1971 530.142 131.577 661.719 80,2 19,8 100 

1973 1.538.371 127.987 1.666.358 92,3 7,8 100 

1975 858.916 514.078 1.372.994 62,5 37,5 100 

1977 1.289.457 66.792 1.356.249 95,1 4,9 100 

1979 1.186.892 576.590 1.763.482 67,3 32,7 100 

1981 978.878 745.383 1.724.281 56,7 43,3 100 

1983 1.261.560 926.351 2.187.911 57,5 42,5 100 

1985 1.191.141 708.696 1.899.837 62,7 37,3 100 

1987 1.957.666 1.312.775 3.270.441 59,8 40,2 100 

Total 20.814.744.0 10.019.717 30.834.461 67,5 32,5 100 

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

Nota: Total sobre todos los anos del periodo. 

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

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

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

CUADRO 17 

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

Año 

Centros 

Comité 

Was y 
Puentes 
Comité 

Electrificación 

Comité 	Benef. 

Acueducto 
y Alcant. 
Comité 

Salud 

Comité 

Vivienda 

Comité 

Otros 

Comité 

Total 

Comité 

1971 52.70 17.40 7.50 6.6 18.10 0.60 3.10 0.12 100.00 

1973 42.40 10.30 33.10 3.9 7.60 2.30 1.80 2.20 100.00 

1975 18.10 19.80 52.20 74.7 7.20 0.80 1.70 0.06 100.00 

1977 15.90 43.90 33.40 5.60 0.80 0.50 100.00 

1979 12.40 38.40 10.10 24.3 1.20 29.10 0.05 0.20 100.00 

1981 19.90 36.90 20.30 26.6 13.50 8.60 0.70 100.00 

1983 15.10 33.80 33.70 45.9 7.60 6.30 2.50 100.00 

1985 15.80 42.90 13.40 22.5 10.10 12.20 100.00 

1987 5.60 58.20 17.40 26.5 7.70 6.80 3.30 100.00 



CUADRO 19 

PARTICIPACION DE LAS INVERS1 
COMITE EN LAS INVERSIONE 

NIVEL DEPARTAMENTA 

Comité 
Depto 

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

Fuente: Ibid 

ANTIOQUIA: INVEN 

Aflo 	Caturra 
Cafetero 	Slembra 

1970/71 

1971/72 
1972/73 

1973/74 
1974/75 

1975/76 
1976/77 

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

1981/82 
1982/83 

1983/84 
1984/85 

1985/86 
1986/87 

6653 

12354 
19353 

28497 
38144 

45840 
59339 
74058 
85925 
98711 

106875 
112003 
116434 

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

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

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

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

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

3.2. Servicios de extensiOn y diversificación a los 
cat icultores 

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

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

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

CUADRO 18 

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

Naclonal Depto. % Municipal % Comité % Total 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 on 12 Se puede consultar el punto 4 en el estudlo citado en Ia nota 4 
	 Fuente: Federación Nacional da Cateteros: Co:r 
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1184 - 
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17309 16424 

24211 31736 

28497 
38144 

45840 
59339 

74058 
85925 
98711 

107312 

113167 
118964 

121888 
127791 

135388 

146141 

120014 

123233 
105280 

97842 
90608 

84736 
-75.705 

67316 
59139 
49558 
43106 

37636 
32189 

29568 
24049 

17637 

10750 

126667 

135587 
124615 

1126339 
128752 

130576 
135.044 

141374 
145064 
148267 
150418 

150418 
151153 

151456 
151840 

153025 

156891 

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

;upera a Ia que reaiizan cienos IIIbLILUtUb 

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

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

3.2. Servicios de extension y diversificaciófl a los 

caficultores 
Los servicios principales de Ia Federación de Ca-

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

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

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

Fuente: Ibid 

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

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

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

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

Comité 
Depto 

COMM 
Descent 

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

CUADRO 20 
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ANTIOQUIA: INVENTARIO DE CAFETALES 1970/71-1986/87 (HECTAREAS) 

I DEL GOBIERNO V DEL COMITE DE CAFETEROS 
	

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

Cafetero 	Siembra 	Zoca 	Colombia 	Tecnificado Tradlcional 	Total 

nlcipal % COMM % Total 

266.780 74,4 858.916 3,3 25.902.770 

086.469 64,8 1.289.457 5,2 24.812.046 

549.938 45,8 1.186.892 3,1 38.292.493 

.108.962 49,2 978.878 1,5 65.303.349 

.092.996 60,7 1.261.560 1,3 97.346.282 

.078.492 62,5 1.191.141 1,2 99.241.277 

.379.776 74,4 1.957.666 1,5 130.916.082 

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

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

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

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

1986/87 	90194 

1970/71 6653 

1971/72 12354 
1972/73 19353 

1973/74 28497 
1974/75 38144 

1975/76 45840 
1976/77 59339 

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

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros: Comité de Antioquia. 



CUADRO21 

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

Zonas 

1 	2 3 4 5 

Had en años 

6 	7 8 9 10 11 12+ 

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

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

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

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

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

CUADRO 22 

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

Edad en afios 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAFE TECNIFICADO POR EDAD EN CICLO DE 
IO POR HECTAREA) 

años 

7 	8 	9 	10 	11 	12+ 

16.00 12.38 9.58 7.08 6.46 5.18 

16.15 12.00 9.60 7.59 6.71 6.10 

6.07 12.19 9.59 7.33 6.59 5.63 

15.26 12.40 9.39 7.07 5.02 4.85 

CAFE TECNIFICADO POR EDAD EN CICLO DE 
3 POR HECTAREA)  

7 	8 	9 	10 	11 	12+ 

10.05 7.96 5.99 5.10 5.17 4.21 

12.83 9.97 7.85 6.49 6.00 5.62 

11.42 8.96 6.91 5.78 5.58 4.91 

12.98 10.54 7.98 6.00 4.12 4.12 

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

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

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

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

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

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

3.2.1.2. Café tecnificado all sot y a Ia sombra 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No 

	

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

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

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

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

3.2.1.4. Cobertura del Servicio de extension 

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

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

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

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

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

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

3.2.2. El programa de diversiflcaclOn 

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

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

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

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

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

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

ores de 1983. 

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

obertura del Servicio de extension 

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

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

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

de Ia tinca. 

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

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

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

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

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

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

3.2.2. El programa de diversificación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Los IMPACTOS MICROREGIONALES V 
ALGUNOS EFECTOS REDISTRIBUTIVOS 

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

Excepto Ia region del suroeste, histOricamente espe-  

IT- 
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CUADRO 23 

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

Tasas de CrecimientO 
1964/73 	 1973/85 

Total 	Urbana 	Rural Total 	Urbana 	Rural Total 
1964/85 

Urbana 

Tasas de Urbanización 

Rural 	1964 	1973 	1985 

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

28.5 
27.7 

33.1 
31.9 

35.8 
351 

Norte 	-1.2 	0.3 	-1.9 

	

0.02 	0.8 	-0.4 

	

1.7 	2.3 	1.4 
-0.5 
1.3 

0.9 
2.7 0.7 28.2 34.7 37.2 

Oriente 	0.8 	3.1 	-0.3 

	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F 

	

	debido a transformaciOnes asociadas a su cercania a 

Medellin. 

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

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

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

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

4.2. Nlveles de vida en regiones cafete 

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

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

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

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

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

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

CUADRO 24 

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

LAS REGIONES NORTE Y ORIENTE 

Municipios Cafeteros Municipios Cafeterosi 

Region Norte (1) 	Region Oriente (2) 

Total 	-0.7 	 1.4 

Urbana 	0.5 	 2.2 

Rural 	-1.3 	 -0.7 

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

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

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



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

Tasas de Urbanización 
1964/85 

rotal Urbana Rural 1964 1973 1985 

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

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

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

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

4.2. Niveles de vida en regiones cafeteras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUADRO 25 

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

'CV 

Region Suroeste 43 

RegiOn Norte 38 

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

Fuentes: Cálculos CIE con base en información BCH. 

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

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

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

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

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

bien Ic ilustra el cuadro 24. 

CUADRO 24 

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

L.AS REGIONES NORTE Y ORIENTE 

Municipios Cafeteros M unicipios Cafeteros 

Region Norte (1) 	Region Oriente (2) 

	

-0.7 	 1.4 

ana 	0.5 	 2.2 

a1 	-1.3 	 -0.7 

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

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

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

4.3. La incidencia en el desarrollo económlco 
municipal 

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

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

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

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

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

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

Fundaclón de lnvestlgacion 
Estudios Económicos y Soc! 

Homero Cuevas-FINES 

EM 

I. S'NTESIS GENERAL 

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

137 	6.42 	4.12 	0.95 	0.68 

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

52 

INTRODUCcION 

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

POBLACION AFECTADA V EMPLEO 

Nada es més importante que Ia gente, todc 
dedor de ella y se justifica. finalmente, por & 
que parezca lo más adecuado, para empeza 
idea de Ia importaricia del café en Cundfra 
tOrminos de Ia población que afecta. Como e 
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económico municipal. Un análisis econo-
corte transversal para los 60 municipios de 
s suroeste, norte y oriente muestra que el 
Ia población y Ia producción cafetera (que 

un buen indicador de mayor ingreso) inciden 
.no funcional 16  

,tante, que los valores de los parámetros son 
y el ajuste noes el mejor, se entrevee que los 

S cafeteros contarian con ciertos requisitos 
ara convertirse en pequenos tugares Cen-

decir, el café, a diferencia de otras actividades 
estaria incidiendo en el desarrollo de ciertas 
s urbanas y de tipo institucional en las zonas 

n este aspecto no es despreciable el papel que 
:gando las instituciones más directamente 
-;ector cafetero tales como el Banco Cat etero, 

las oficinas de Ia Federación Nacional do 
etc., asi como en Ia retención de Ia población 

Impacto Sociomecono" mico 
del Sector Cafetero en 
Cundinamarca 

Fundactón de Invéstigaclofles y 
Estudios Económicos y Sociales 

Homero.Cuevas-FINES 

nsdad, DIST: distancia promedio del munIcipo a Medellin. 

I. SiNTESIS GENERAL 

INTRODUCCION 

Tocla sintesis, al ser cercenada del contexto més 
complejo al cual pertenece, distorsiona en alguna me-
dida los signiticados y le resta riqueza a su contenido. 
Por otra parte, el tiempo es demasiado valioso, como 
para exigirle a todo interesado eventuel en las grandes 
lineas y resultados de un tema que debe seguir todos los 
pasos, detalles y dificultades de su argumentaciOn. 
Balanceadas estas dos consideraciones, se presenta Ia 
apretada sintesis que sigue, con conciencia do los 
riesgos que implica y, naturalmente, con esa adverten-
cia previa all lector. 

POBLACION AFECTADA V EMPLEO 
V Nada es más importante que Ia gente, todo gira alre-
dedor do ella y se justifica. finalmente, por ella. De ahi 
que parezca lo más adecuado, para empezar, dar una 
idea do Ia importancia del café en Cundinamarca en 
términos de Ia población que afecta. Como en algunas  

circunstancias unos cuantos datos resultan más dicien-
tes que las palabras, se reproduce lo esencial do éstos. 

67 de los 114 municipios del Departamento do 
Cundinamarca pueden clasificarse como cafeteros, es 
decir, el 59%. En términos de Ia población, Ia do los 
municipios cafeteros ascendiO en 1985 a 613.334, frente 
a un total departamental do 1.382.360, o sea el 44% 

70.770 hogares, con 347.000 personas, o 46,3% 
de Ia población rural, residlan, en 1985, en Ia zona 
cafetra propiamente dicha. Y, do éstos, el 74%, o sea 
52.370 hogares, con 268.000 personas, a 35,8% de Ia 
poblaciOn rural, son clasificados como hogares cafeteros. 
Más precisamente, el 98,6% de estos hogares vinculan 
sus miembros al trabajo agrIcola, en promedio de 2,03 
trabajadores por hogar, lo cual pormite inferir, finalmente, 
que unas 105.000 personas, o 22,7% de Ia población 
rural en edad de trabajar (12 a 59 años), estarian 
vinculadas directamente con Ia producción do café per-
gamino en el Departamonto. 

Ill) En tOrminos de Ia equivalencia de empleos per-
manentes, la caficultura do Cundinamarca, probable-
monte, genera en Ia actualidad entre unos 43.000 y unos 

IT 	T 
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54.000 empleos directos, y, como resultado del proceso 
de tecnificación, este volUmen de empleo pudo haber 
crecido a uria tasa anual promedia de 1,8% durante Ia 
(iltima década. 

iv) De acurdo con ésto el empleo generado por el 
cultivo del café ascenderia entre 7,7% y 9,7% del empleo 
total, y a entre 14% y 17% del empleo rural. 

3. INDICADORES DEL USO DE LOS 
RECURSOS FLSICOS 

Pasando al campo de los recursos fIsicos, parece 
pertinente repasar los siguientes indicadores: 

Superficie Departamento 

NQ de fincas cafeteras 

NQ total de fincas 

Superficie fincas cafeteras 

Superficie Agropecuaria 

Superficie fincas cafeteras 

Superficie en uso Agricola 

Superficie cafetera en Produc. 

Superficie Agropecuaria 

Superficie cafetera en Produc. 

Superficie en uso Agricola 

4. PRODUCCION E INGRESOS 

I) Las evidencias disponobles permiten inferir que Ia 
producción de café en el Departamento de Cundinamarca 
se mantiene actualmente en el nivel del 7,5% de Ia 
producción nacional, y que es muy probable que este 
coeficiente se sostenga en el futuro inmediato. 

En términos de tecnificación, Cundinarmarca 
continua debajo del promedio nacional, pero durante Ia 
Ultima década mostró una ligera ganancia de partici-
pación al respecto, que muy probablemente continuará 
hacia el futuro. Los rendimientos por Ha. se sitüan 
alrededor de 86% del promedio nacional. 

Se estima que Ia producción de café pergamino 
alcanzO a sobrepasar las 600.000 cargas en 1981, con 
un minimo, durante los ültimos 10 años, de unas 480.000 
en 1985 y un nivel de unas 570.000 en 1987. El precio 
promedio al productor, durante Ia década, se situO en $ 
47.300 (constantes de 1988) por carga, con un nivel 
máximo en 1977 y uno minimo en 1983. 

El valor de Ia producción de café pergamino se 
situó en unos $30300 millones (de 1988) en 1987, en un 
nivel méximo de $ 36.000 millones en 1977, que no ha 
sido superado desde entonces, y un minimo de $19200 
millones en 1984. 

El ingreso cafetro total de Cundinamarca alcanzO 
su máximo en 1986, con $ 78.400 millones (de 1988) y 
se situó en 1987 en unos $ 44.000 millones. 

En promedio, durante el perIodo 1977-1978, di-
cho ingreso se distribuyO en 56,2% pra los productores, 
4,70% para los exportadores particulares, 6,1% para el 
Gobierno y 33% para el Fondo Nacional del Café y 

2,396.000 Has. 

= 	 41.330 

145.003 

= 	375.423 Has. 

1,340.470 Has. 

= 	375.423 Has. 

482.555 Has. 

= 	101.082 Has. 

1,340.470 Has. 

= 	101.082 Has. 

482.555 Has. 

Federacafé. Pero, naturalmente, hubo amplias oscila-
ciones alrededor de estos promedios, de acuerdo con 
los complejos movimientos de las variables cafeteras. 

A su vez, el ingreso bruto de los productos se 
distribuyO, en promedio, en 12,4% para consumo inter-
medlo, 44,7% para remuneración al trabajo y 42,9% 
para excedente bruto de explotación. 

La amplitud de las oscilaciones tuvo el siguiente 
orden descendente: lngresos de FNC -Federacafe; del 
Gobierno; de exportadores particulares; precio externo 
real; excedente bruto de explotacion; ingreso cafetero 
total de Cundinamarca; precio real al productor; ingreso 
bruto de los productores; remuneración al trabajo. 

Estas caracterIsticas de las variables, y del movi-
miento de sus participaciones con respecto al ingreso 
cafetero total de Cundinamarca, muestran que, en gene-
ral, los ingresos del Fondo Nacional del Café y de Ia 
Federacióri han actuado como un fondo de estabili- 

zación para amortiguar y mantener de 
Ilmites las oscilaciones que, de otra form 
manera más sübita y més drástica a los 

5. IMPACTO MACROECONOMICO 

El café disputa con las flores el prit  
producciOn agricola de Cundinamarca, a 
de las Ultimas se encuentra más integ 
Especial que al Departamento como tal, 

La participaciOri del café en el P1 
marca, también con oscilaciones, se ha 
ültimos años entre 6,6% y 10,2% del P1 
21% y 23% del PIB agropecuario. 

lii) El multiplicador de Ia producció 
gamino, adicionando los efectos erica 
atrás y hacia adelante, es del orden de 
más importantes es sobre aImacenamie 
(33%), sguido de quImicos (17%), servic  
y otros (15%), combustibles (8%), en 
torrefacciOn (6,2%) y trilla (5,4%). Sin em 
parte de estos efectos se filtran fuera de l 
a Ia localización de las industrias que 
demandas derivadas, y al hecho de que 
toda Ia capacidad de trilla y torrefacci 
tamento se concentran en Bogota. 

Es probable que algo similar oc 
parte del ahorro generado por los ingrE 
que podrian situarse entre 12% y 15% d€ 
tamental. 

La proxirnidad de Bogoté, con 
industriales, actuando como un polo d 
poderoso, pero cuya economia y entidac 
aparte de Ia departamental, le confiere al 
namarca caracterIsticas diferentes de las 
cafeteras del pais. 

6. ACTIVIDADES E INVERSIONES DEl 
COMITE DEPARTAMENTAL 

I) Un balance aproximado del gast 
durante Ia Ultima década, arroja los sigu 
dos: 46% en campana técnica (12.000 agr 
ficiados); 31% en infraestructura (electr 
Was de comunicación y educación rur,  
programa de salud; 19% en los prograr 
como diversificación, protecciOn ambier 
cooperativo, y gastos de funcionamiento 

ii) El peso relativo de estas inversion 
49% de Ia inversion departamental en sak 

Superficie municipios cafeteros 	= 	1,517.400 Has = 63,3% 

= 28,5% 

= 	28% 

= 77,8% 

= 	7,5% 

= 20,9% 

F 
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alor de Ia producción de café pergamino se 
os $30300 miflones(de 1988) en 1987, en un 
'no de $ 36.000 millones en 1977, que no ha 
ado desde entonces, y un minimo de $19200 
i 1984. 

reso cafetro total de Cundinamarca alcanzó 
en 1986, con $ 78.400 millones (de 1988) y 
1987 en unos $ 44.000 millones. 

romedio, durante el perlodo 1977-1978, di-
se distribuyO en 56,2% pra los productores, 

los exportadores particulares, 6,1% para el 
33% para el Fondo Nacional del Café y 

7.400 Has. 	= 	63,3% 

.000 Has. 

= 28,5% 

423 Has. 	= 	28% 

).470 Has. 

i.423 Has. 	= 	77,8% 

..555 Has. 

.082 Has. 	= 	7,5% 

.470 Has. 

.082 Has. 	= 	20,9% 

.555 Has. 

Pero, naturalmente, hubO amplias oscila-
edor de estos promedios, de acuerdo con 

-s .rlovimjentos de las variables cafeteras. 

yez, 'l ingreso bruto de los productos se 
-i proredio, en 12,4% para consumo inter-
% para remuneraciOn al trabajo y 42,9% 
nte bruto de explotación. 

nplitud de las oscilaciones tuvo el siguiente 
-ndente: Ingresos de FNC -Federacafe; del 

exportadores particulares; precio externo 
nie bruto de explotacion; ingreso cafetero 
namarca; precio real al productor; ingreso 

productores; remuneracion al trabajo. 

acteristicas de las variables, y del movi- 
is 	con respecto al ingreso 
de Cundinamarca, muestran que, en gene-

-sos del Fondo Nacional del Café y de Ia 
ian actuado como un fondo de estabili- 

zación para amortiguar y mantener dentro de ciertos 
limites las oscilaciones que, de otra forma, afectarlan de 
manera más s(jbita y más drástica a los productores. 

5. IMPACTO MACROECONOMICO 

I) El café disputa con las flores el primer lugar en Ia 
producciOn agricola de Cundinamarca, aunque el cultivo 
de las Ultimas se encuentra més integrado al Distrito 
Especial que al Departamento como tal. 

La participación del café en el PIB de Cundina-
marca, también con oscilaciones, se ha situado en los 
ültimos años entre 6,6% y 10,2% del PIB total, y entre 
21% y 23% del PIB agropecuario. 

El multiplicador de Ia producción de café per-
gamino, adicionando los efectos encadenados hacia 
atrás y hacia adelante, es del orden de 1,21. El efecto 
más importantes es sobre almacenamiento y transporte 
(33%), sguido de quimicos (17%), servicios financieros 
y otros (15%), combustibles (8%), empaques (7%), 
torrefacción (6,2%) y trilla (5,4%). Sin embargo, Ia mayor 
parte de estos efectos se filtran fuera de Ia region, debido 
a Ia localizaciOn de las industrias que satisfacen las 
demandas derivadas, y al hecho do que prácticamente 
toda Ia capacidad de trilla y torrefacción del Depar-
tamento se concentran en Bogota. 

Es probable que algo similar ocurra con buena 
parte del ahorro generado por los ingresos cafeteros, 
que podrian situarse entre 12% y 15% del ahorro depar-
tamental. 

La proximidad de Bogota, con sus corredores 
industriales, actuando como un polo de atracción muy 
poderoso, pero cuya economla y entidad se consideran 
aparte de Ia dopartamental, le confiere al caso de Cundi-
namarca caracteristicas diferentes do las otras regiones 
cafeteras del pals. 

6. ACTIVIDADES E INVERSIONES DEL 
COMITE DEPARTAMENTAL 

I) Un balance aproximado del gasto del Comité, 
durante Ia Ultima década, arroja los siguientes resulta-
dos:46% en campana técnica (12.000 agricultores bene-
ficiados); 31% en infraestructura (electrificaciOn rural, 
Was de comunicaciOn y educación rural); 4% en el 
programa de salud; 19% en los programas restantes, 
como diversificaciOn, protecciOn ambiental y fomento 
cooperativo, y gastos de funcionamiento. 

Ii) El peso relativo de estas inversiones equivale al 
49% de Ia inversiOn departamental en salud, educaciOn, 

Was y electrificaciOn, y al 58% de las inversiones totales 
de los 67 municipios cafeteros. 

La cobertura de Ia campaña técnica llega all 30% 
de las fincas, 66% de Ia superficie cultivada y 70% de Ia 
producciOn. Desde el punto de vista de Ia eficiencia los 
recursos parecen bien asignados, pero dosde el punto 
de vista de Ia equidad pareciera existir un arguiento 
para un mayor esfuerzo encaminado a Ilegar a los 
productores más pequenos. 

La distnibuciOn del gasto entre Ia componente de 
producción y el social está sujeta a Ia discusión de 
critenios filosóficos y polIticos, pero aparte do este hecho 
resulta innegable Ia eficiencia, agilidad y aceptación 
social que ha caracterizado el gasto del Comité Depar-
tamental de Cundinamarca, logro notable en un entorno 
como el del gasto püblico en el pals. 

Como resultado de Ia descentralizacjOn polItica, 
administrativa y fiscal do los municipios, es muy proba-
ble que el peso relativo de las inversiones del Comité, 
con respecto a las inversiones de los 67 municipios 
cafeteros, se reduzcan ala mitad do Ia actual hacia 1993. 

Pero, Ia combinaciOn do Ia estructura organizativa 
actual de Ia comunidad cafetera, con el establecimiento 
de las Juntas Administradoras locales y Ia participacion 
comunitaria, puede conducir a que con los mismos 
recursos financieros actuales los Comités de Cafeteros 
lieguen a tener influencia sobre una masa financiera 
multiplicada de manera sustancial. 

Como resultado de ello, y de que las nuevas 
funciones municipales definen responsabilidades en 
campos que han trabajado de tiempo atrás los comités 
de cafeteros, con mucha experiencia y recursos al res-
pecto, es muy probable que el alcance y los lazos de 
cooperación con el sector püblico de los municipios 
resulten notablemente enfatizados. 

Esto abre nuevas posibilidades y responsabili-
dades, no sOlo en términos do proyectos especificos, 
sino también con relación al papel social y püblicamente 
acrecentado que podrIan Ilegar a adquirir los comités 
bajo las nuevas circunstancias. 

7. EL DESARROLLO SOCIO-ECONóMICO DE 
LAS ZONAS CAFETERAS 

No fue posible encontrar una relación sistemática 
y definida entre los indicadores municipales do desarro-
Ho socioeconOmico disponibles y Ia importancia de Ia 
producción de café. 

En cambio, ajustes entre tales indices y el grado de 
urbar,izaciOn arrojaron coeficientes de correlación de 
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0,794 para los 114 municipios del Departamento; 0,770 
para los 73 municipios que no producen café, o que al-
canzan, a nivel individual, a menos de 0,5% de Ia produc-
don departamental; 0.795 para los 41 municipios que 
contribuyen al nivel individual, con 0,5% o más de Ia 
producción de café, y en su conjunto con 97% de Ia pro-
ducciOn cafetera, y, 0,830 para los 15 principales mu-
nicipios cafeteros, que contribuyen en corijunto con el 
62% do Ia producción. 

La urbanizaciOn, entonces, como sintesis de ac-
tividad manufacturera, comercial y de servicios consti-
tuye una fuerza demasiado poderosa como para que 
variables individuales del sector rural puedan contra-
rrestar sus efectos combinados. 

Con Ia sola excepción de Fusagasuga, los 14 
restantes productores principales clasifican por debajo 
del promedio de urbanizaciOn departamental, en las tres 
escalas más bajas de las cinco establecidas. En general, 
55 de los 67 municipios considerados cafeteros, o el 
82%, clasificaron en las dos escalas más bajas, con 
menos de 30% de su población en Ia cabecera munici-
pal. Esto explica, entonces, Ia ubicación de los munici-
pios cafeteros en Ia escala de los Indices de desarrollo. 

AsI, con Ia excepción de Fusagasugá, ninguno de 
los 15 principales productoros figura ontre los primeros 
23 lugares de los indices de desarrollo, es decir, no 
alcanza un indice de 51, con respecto a un máximo 
departamental de 81. 

Con osto techo de 51, esceptuando Fusagasugá, 
de los 41 municipios que contribuyen con 0,5% o más de 
a producción departamental, dos se sitUan justo en el 
promodio del Indice departamental, con 3,5% de Ia 
producciOn de café y 5% de Ia poblaciOn cafetera. Por 
encima del promodio, 15 municipios (37%), con 32.3% 
de Ia producciOn y 54% de Ia población. Y, por debajo 24 
municipios(59%), con 48% de Ia producciOn y 41% de Ia 
poblaciOn. 

Como factores explicativos de estos resultados 
pueden citarse: 

El predominiocreciente de las actividades manufac-
tureras, comerciales, turisticas y de servicios, par-
ticularmente bajo Ia influencia de Bogota. 

La absorción de los efectos multiplicadores más 
importantes de Ia producción de café pergamino por 
parte de centros industriales distintos de las regiones 
productoras. 

La tendencia a Ia igualacion de los jornales ca-
feteros con los del resto del sector agropecuario, lo 
cual elimina un factor diferencial de Ia gran mayorIa 
de Ia poblaciOn cafetera con Ia no cafetera. 

La atracción de Bogota, como centro de gasto y 
residencia de grandes propietarios y, por tanto, de 
alguna fracción importante del excedente bruto de 
explotación. 

Una eventual tendencia hacia Ia division do fun-
clones, en Ia cual el Gobierno Departamental puede 
sentirse menos presionado a atender algunas nece-
sidades de las zonas cafeteras, de las cuales se 
ocupa el comité, con un efecto parcial de nivelación. 

El hecho de que las actividades desarrolladas por 
el Comité de Cafeteros no sean recogidas ni re-
flejadas en los sistemas de indicadores disponibles, 
y sea tornado el agregado municipal, inadecuado 
para ello, en vez de unidades rurales como marco de 
referenda. 

De acuerdo con ésto, quizá Ia ünica medida dis-
ponible del impacto de tales actividades, sea el dimen-
sionamiento y precision de ellas mismas, como los 1 .100 
Kms. de vias rurales construidas o mejoradas durante 
los ültimos 10 años, los 193 puentes rurales construldos, 
las 1.461 fincas electrificadas, las 283 aulas escolares 
construidas, los 123 acueductos rurales instalados, los 
24.000 habitantes rurales beneficiados con el programa 
de salud, etc. 

Y con relación al impacto socioeconOmico agre-
gado de Ia caficultura, aparte de los impactos macro-
económicos cuantificados, quiza no deba olvidarse el 
decisivo papel que jugO en Ia estabilidad del empleoy los 
ingresos, en un momento en que Ia quina y el añil hacian 
crisis; en Ia dosintegracion de Ia gran hacienda y de-
mocratización de Ia producción, a travOs de su dinámica 
interna; en Ia modernización de los procedimientos 
comerciales y financieros; en Ia modornización de los 
sistemas de transporte y en el desarrollo del mercado 
interno regional y de Ia capital. 

II. ANALISIS V RESULTADOS 

CONTRIBUCION HISTORICA DEL CAFE AL 
DESARROLLO REGIONAL 

1. Estabilidad del empleo y los ingresos 

El desarrollo de Ia economia colombiana a partir de 
Ia segunda mitad del siglo XIX estuvo centrado en el 
comercio exterior. La herencia colonial, caracterizada 
por una baja productividad del trabajo, minimos cono-
cimientos técnicos en Ia agricultura, incipiente artesanla 
y altos costos de transporte, hicieron muy difIcil el 
crecimiento económico basado en Ia ampliación del 
mercado interno. 

La politica económica que más se adocuO a esta 
situaciOn fue el libre cambio, que se impuso teniendo  

como marco Ia derrota po!Itico-militar 
(1853) y por ende Ia ruina de las man 

Durante la prbrnera Repüblica Liber 
en Ia explotaciOn de tres productos qu 
exportación cafetera: tabaco, quina y 
dos fueron poco alentadores, pero C( 

acumulación de capital y a crear las pro 
que Ia economia cafetera pudiese torT 

Ocampo, (a), analiza las causas de-
exportadores, por cuanto el auge del ta-
1854-1870, Ia quina 1868-1882 y el añi-
de las explicaciones de Ia quiebra de 
portadora radica en el cam portamientc 
el cual ha sido caracterizado como de p-
lador. Los agro-exportadores posolar 
cimiento del mercado internacional; cu 
tativas eran de precios elevados real-
siOn inicial en el cultivo y al descender 
retiraban su capital, pero el lapso de pr 
reinvertlan utilidades y, por tanto, la ofe-
articulos tendia a ser inelástica. 

Cada producto conservaba peculiaric 
das por los procesos productivos y por 
cas regionales. Por ejemplo, Ia quina 
bosques y tierras baldias, a las cuales tf 
comerdiantes a través de concesion€ 
tales; adquirIan Ia corteza del árbol, y no 
por una adecuada tala. El cosecherc 
intentaba obtener el mayor rendimient 
bosques; Ia renuencia del empresario . 
sus ganancias en mejoras del cultivo 
tarniento del recurso y en el desme 
calidad en Ia quina, Ia cual vino a 
desplazada del mercado mundial. 

El anil sufre un proceso similar. La nub 
utilidades y el surgimiento de los tintes 
ban dofinitivamente con el producto. 

El cultivo del añil tuvo su epicentro, 
Cundinarnarca, en las localidades de I 
Mesa, El Colegio, Ricaurte, Jerusalén, Tc 
de Carupa, Viotá y Girardot. Como se 
adelante, en esas mismas localidades se 
y no seré extraño que Ia obra de mano 
resultado de Ia crisis de Ia economia anil 
más tarde a Ia producción del café. 

Las propiedades dedicadas al culti 
blan toner por lo menos 100 hectáreas, 
lo imponlan las peculiaridades técnica 
dOn; este producto posela una alta relac 
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La atracción de Bogota, como centro de gasto y 
residencia de grandes propietarios y, por tanto, de 
alguna fracción importante del excedente bruto de 
explotación. 

Una eventual tendencia hacia Ia division de fun-
iones, en Ia cual el Gobierno Departamental puede 
entirse menos presionado a atender algunas nece- 

;idades de las zonas cafeteras, de las cuales se 
cupa el cornité, con un efecto parcial de nivelaciOn. 

El hecho de que las actividades desarrolladas por 
?l Cornité de Cafeteros no sean recogidas ni re-
-lejadas en los sistemas de indicadores disponibles, 

sea tornado el agregado municipal, inadecuado 
ara ello, en vez de unidades rurales como marco de 
eferencia. 

. De acuerdo con ésto, quizá Ia Unica medida dis-
'ole del irnpacto de tales actividades, sea el dirnen-

rniento y precision de ellas rnisrnas, como los 1.100 
de vias rurales construIdas o rnejoradas durante 

tmos 10 años, los 193 puentes rurales construidos, 
1.461 fincas electrificadas, las 283 aulas escolares 
struidas, los 123 acueductos rurales instalados, los 
)00 habitantes rurales beneficiados con el programa 
alud, etc. 

1. Y con relaciOn al impacto socioeconórnico agre-
-o de Ia caficultura, aparte de los irnpactos macro-
iOrnicos cuantificados, quiza no deba olvidarse el 
sivo papel que jugó en Ia estabilidad del empleo y los 
esos, en un momento en que Ia quina y el añil haclan 
s; en Ia desintegraciOn de Ia gran hacienda y de-
ratización de Ia produccion, a través de su dinámica 
-na; en Ia modernizaciOn de los procedimientos 
orciales y financieros; en Ia modernización de los 

-mas de transporte y en el desarrollo del mercado 
no regional y de Ia capital. 

-NALISIS V RESULTADOS 

TRIBUCION HISTORICA DEL CAFE AL 
-ARROLLO REGIONAL 

.stabilidad del empleo y los ingresos 

desarrollo de Ia econornIa colombiana a partir de 
-?gLinda mitad del siglo XIX estuvo centrado en el 
=ercio exterior. La herencia colonial, caracterizada 

na baja productividad del trabajo, mInimos cono-
-3ntos técnicos en Ia agricultura, incipiente artesania 
os costos de transporte, hicieron rnuy dificil el 
miento econOrnico basado en Ia ampliaciOn del 
ado interno. 

politica econOmica que más se adecuó a esta 
ciOn fue el libre carnbio, que se impuso teniendo  

como marco Ia derrota polItico-rn ilitar de los artesanos 
(1853) y por ende Ia ruina de las rnanufacturas. 

Durante Ia prirnera Repüblica Liberal se experirnentó 
en Ia explotación de tres productos que antecedieron Ia 
exportación cafetera: tabaco, quina y añil. Los resulta-
dos fueron poco alentadores, pero contribuyeron a Ia 
acumulaciOn de capital y a crear las precondiciones para 
que Ia economla cafetera pudiese tornar cuerpo. 

Ocampo, (a), analiza las causas de los cortos ciclos 
exportadores, por cuanto el auge del tabaco comprende 
1854-1870, Ia quina 1868-1882 ye) añil 1870-1874. Una 
de las explicaciones de la quiebra de Ia econornIa ex-
portadora radica en el comportamiento del empresario, 
el cual ha sido caracterizado como de productorespecu-
lador. Los agro-exportadores poselan un buen cono-
cimiento del mercado internacional; cuando sus expec-
tativas eran de precios elevados realizaban una inver-
sión inicial en el cultivo y al descender las cotizaciones 
retiraban su capital, pero el lapso de precios buenos no 
reinvertlan utilidades y, por tanto, Ia oferta de estos tres 
articulos tendla a ser inelástica. 

Cada producto conservaba pecu liaridades determi na-
das por los procesos productivos y por las caracterIsti-
cas regionales. For ejernplo, Ia quina se cultivaba en 
bosques y tierras baldias, a las cuales tenian acceso los 
comerciantes a través de concesiones gubernarnen-
tales; adquirIan Ia corteza del árbol, y no se preocupaban 
por una adecuada tala. El cosechero, de otro lado, 
intentaba obtener el mayor rendimiento y arrasaba los 
bosques; Ia renuencia del empresario a invertir parte de 
sus ganancias en mejoras del cultivo incidiO en el ago-
tamiento del recurso y en el desmejoramiento de Ia 
calidad en Ia quina, la cual vino a ser, finalmente, 
desplazada del mercado mundial. 

El añil sufre un proceso similar. La nula reinversiOn de 
utilidades y el surgimiento de los tintes artificiales aca-
ban definitivamente con el producto. 

El cultivo del añil tuvo su epicentro, en Ia region de 
Cundinarnarca, en las localidades de Tequeridama, Ia 
Mesa, El Colegio, Ricaurte, Jerusalén, Tocaima, Carmen 
de Carupa, Viotá y Girardot. Como se observará más 
adelante, en esas mismas localidades se producirá café, 
y no será extraño que Ia obra de mano liberada sea el 
resultado de Ia crisis de Ia economia añilera y se vincule 
más tarde a Ia producción del café. 

Las propiedades dedicadas a) cultivo del añil de-
bian tener por lo menos 100 hectáreas, y esto casi que 
Ia imponlan las peculiaridades técnicas de Ia produc-
ción; este producto posela una alta relaciOn valor/peso. 

Para tener una idea, es necesario compararlo con los 
otros articulos que se exportaban: por ejemplo, en 1877, 
Ia relaciOn para el anil se situaba en 3.369 pesos oro 
por kilogramo vendido, para el café en 0,264, para Ia 
quina en 0,464 y para el tabaco en 0,327 (Ocampo, (a), 
pâg. 100). 

Los productores más notables fueron clrtamente 
terratenientes y comerciantes; a esta produccion se 
asociaron apellidos como Nieto, Carnacho Roldan, Villo-
na, Lezamas, Rivas, Bnigard, Tanco, Abondano, Sam-
per y otros, en su gran rnayorla bogotanos, que después 
invertirlan en café, caña de azUcar y quina. (Alarcón). 

La escasez de mano de obra que experirnentaba Ia 
region central y el Regimen de Hacienda, legado desde 
Ia colonia, obligaron a los terratenientes a fijar tra-
bajadores, mediante los sistemas de arrendarniento con 
pago de Ia renta en trabajo y de aparceria, en Ia produc-
ciOn añilera. Las tareas de corte de Ia planta, las deshier-
bas, Ia rnaceraciOn, baticiOn, decocción y prensado 
requerian de un buen contingente de cam pesinos; asi, 
se estimO que en Ia producciOn de cada tres libras de anil 
se consumlan dos jornales (AlarcOn. peg. 107). 

Otro aspecto importante de este cultivo fue Ia acurnu-
Iación de capital y, como ello sirve de antesala a Ia 
producción cafetera, en esta perspectiva es importante 
rnencionar que Ia cornercialización se realizaba por 
cornisionistas, exportadores y casas comerciales situadas 
en las ciudades europeas. Este producto fue adomás, 
objeto de especulaciOn, lo cual le imprirniO algunas 
singulanidades y se buscaba apropiarse de ganancias 
extraordinanias sobre todo cuando escaseaba. 

Porfaltade inversiOn, el añil colombiano era enviado 
en pequenas cantidades, mal empacado y Ia mayorIa de 
las veces sin Optima calidad, lo cual vino a tener alguna 
influencia en el hecho de que hacia el año de 1880 
desapareciera por completo del mercado. 

El comportamiento del empresario del siglo XIX ha 
sido caracterizado como de productor especulador, el 
cual hace migrar su capital de una actividad a otra. Se 
inicia con el cornercio de tabaco; cuando los precios 
descienden, traslada su capital al añil, y, al sobrevenir Ia 
crisis en este producto, lo encontramos dedicado a las 
actividades quineras. La consenvación del capital se 
realizaba por intermedio de los bancos, y es as) como 
apanece fundado algunos de estos establecimientos y 
dedicado ala usuna. Esta fonma de producción repercute 
en una débil articulaciOn de Ia economia al mercado 
mundial e incide lógicarnente en el estancarniento eco-
nOmico del siglo XIX. 
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Mediante el cultivo del café esta situaciOn comienza 
a transformarse; en este renglón de exportaciOn no se 
conocerá el fracaso, y más bien Ia estabilidad será uno 
de los rasgos distintivos. Esta conducta liega a sobre-
ponerse incluso a los descensos en los precios, como los 
soportados entre 1900 y 1910, cuando después de 
alcanzar, en 1886, Ia cifra cle 15,8 centavos de dOlar Ia 
libra, pasan, al comenzar el siglo XX, a 7,0 y on 1902 a 
5,5 centavos de dOlar (Ocampo, a, pág. 310). 

AsI, paulatinamente el café colombiano va adquirien-
do importancia en el mercado mundial; para el quin-
quenio de 1880-1884 laexportación del pals era de 2.3% 
de Ia producción mundial de café. En el quinquenio de 
1905 a 1909 esa cifra se ubica en el 3.6% (Ocampo, a, 
pág. 314), y éste porcentaje serIa mucho mayor si se 
tierien en cuenta los cafés suaves, ya que, segün Pala-
cios a comienzos del Siglo XX Colombia contribula ya 
con el 10% de las exportaciones mundiales de café 
suave (pág. 21). 

2. DESINTEGRACION DE LA GRAN HACIENDA V 
DEMOCRATIZACION DE LA PRODUCCION 

Una parte del capital -dinero acumulado en Ia esfera 
de circuiación se trasladó a Ia economla cafetera y és-
to le otorgó un distintivo a Ia producción. La "Hacienda 
cafetera tue resuitado del encuentro de los comerciantes 
urbanos con las sociedades agrarias. En un piano to-
davIa más general podrIa afirmarse que fue un producto 
de Ia orientación agro-exportadora, de Ia compulsion y 
de Ia necesidad de vincularse al mercado mundial y traer 
al pals Ia civilización que en Europa se desborda" (Pala-
cios, pág. 82). 

El origen del café no será, por tanto, Ia economia 
campesina sino Ia grin propiedad territorial, Ia cual se 
expande sobre tierras de frontera y tierras baldias. Por 
ejemplo, segün Palacios (pág. 55 y 94), en el " equen-
dama y en el Sumapaz se debieron incorporar a Ia 
civilización cafetera, principalmente por Ia via de las 
haciendas, unas 35.000 hectáreas entre 1870 y 1898". 

La dinámica de este cultivo es diferente de una region 
a otra; en Cundinamarca y el region tolimense las causas 
de su expansion parecen obedecer a una abundante 
mano de obra barata, que habla quedado cesante por Ia 
crisis de Ia exportacion tabacalera, quinera y anilera. 
(Machado, a, pág. 35). 

En las dos Ultimas décadas del siglo XIX, los depar-
tamentos de Cundinamarca y Santanderes eran los 
pnncipales cultivadores del grano. La producción 
nacional, antes de Ia Guerra de los Mil Dias, pudo tener 
Ia participación mostrada por el cuadro 2.1.1. 

CUADRO 2.1.1 

PARTICIPACION DEPARTAMENTAL EN LA 
PRODUCCION NACIONAL DE CAFE 

FINES DEL SIGLO XIX 

Cundinamarca 38% de Ia producción nacional 

Norte de Santander 25% de Ia producción nacional 

Antioquia 
(incluyer,do Caldas) 15% de Ia producción nacional 

Valle del Cauca 3% de Ia producción nacional 

Santander 20% de Ia producción nacional 

Fuonte: Ocampo, a, pág. 325. 

El 83% de Ia produccióri total se cultivO, entonces, en 
los santanderes y Cundinamarca. En estas regiones Ia 
producciOn se efectuaba en Ia gran propiedad territorial; 
por ejemplo, en Cundinamarca se puede visualizar este 
fenOmeno en el cuadro 2.1.2. 

Para el año 1923, más de Ia mitad de Ia producción 
se originaba en las fincas mayores de 35 hectàreas, 
mientras que las menores de 3 hectáreas que corres-
pondian al 72% del total, solo contribulan con el 13.0% 
de toda Ia producctón. Once años más tarde esta situa-
dOn comienza a cambiar, por cuanto Ia participaciOn de 
las fincas mayores de 35 hectáreas, en Ia producciOn, 
disminuye a 37.9%. A patir de 1941 se observa un 
cambio más drástico, y en el Censo de 1970, predomi-
nará Ia pequeña y mediana propiedad capitalista. 

En Cundinamarca, Ia "Clase bogotana" compuesta 
principalmente por comerciantes, corria con Ia respon-
sabilidad do Iaexplotación cafetera. No obstante seruna 
inversiOn que comienza a recuperarse en el mediano 
plazo (5 a 6 años), este grupo social orienta hacia eI café 
una parte considerable de su capital. Varias razones 
condicionaron esta inclinación. En primer lugar, Ia alta 
rentabilidad que Ia producciOn garantizaba, si ella se 
encauzaba a Ia exportación, Ia valorización de los acti-
vos, yen especial, en perlodos inflacionarios, (como du-
rante Ia regeneracion). En segundo término, el acceso al 
crédito externo con tasas por debajo al 50% de las que 
se cobraban tanto en Bogota como en Medellin (Pala-
cios, a pág. 37) y, además, Ia disposiciOn de buenas 
tierras y abundante mano de obra. 

Otra explicación es Ia "mentalidad" del negociante 
del siglo XIX. Este personaje no coloca todos sus haberes 
en un solo costal, pues le gusta diversificar sus inver-
siones, para disminuir los resgos de un descenso en los 
precios ode aqellos que se corrIan cuando se dosataban 

CONCENTR, 

Tamaflo de Ia flnca 

Menores do 3 hect. 

Entre 3 y 12 hect. 

Entrel2y35hect. 

Mayores de 35 hect. 

Fuente: Tornado de los censos cat eteros y citado 

las guerrasciviles. Invertiaen Iaagro-expo 
tierras al desamortizarse los bienes de n 
y, como resultado de Ia crisis del comerck 
invirtiO en bancos; cuando Ia produccic-
convierte en realidad, se encontraba, puc-
bro activo es estas zonas. 

Este comerciante, ahora convertido e-
tario, será inevitablemente ausentista. S-
Deas, "por razones obvias muchos h 
vivIan por largos perlodos en fincas aisli 
pequenas poblaciones, como Sasaima. He-
tenia importantes compromisos familiare 
fuera de ésta tenla otras varias empresaE 
que no hubiera podido administrardosde 
(pág. 77). Esta observación extraida & 
zado para 1870-1912 a Ia hacienda bac 
nombre puede ser generalizada para el 
gran propiedad territorial. 

Confinarse en las propiedades cafeter,  
desatender otros negocios, y en espec 
contacto con Ia evoluciOn de los precios inm  

del grano. Por tanto, Ia forma de poner 
Hacienda era a través de un administrador 
de arriendo. 

Las labores normales del cultivo erE 
mediante este ültimo sistema; éI se convi 
nismo para fijar Ia mano do obra. El contrat 
facultaba al campesino para cultivar pro 
agricultura de pan coger y se le prohibia e, 
sembrar café en las tierras arrendadas. 
arriendo se debia hacer trabajando un 
nümero de dias y, cuando se necesitaba tr 
nal, se le reconocia un salario normalme 
ducido. Al ser el cultivo del café intensivo 



CUADRO 2.1.2. 
CONCENTRACION DE LA PRODUCCION EN CUNDINAMARCA 

1923-1 932 

1923 1932 
Tamaflo de Ia finca Fincas Producción Fincas ProducciOn 

Menores de 3 hect. 72.1 13.0 88.5 30.8 

Entre 3 y 12 hect. 16.1 16.0 8.1 16.4 

Entre 12 y 35 hect. 6.8 16.0 2.2 14.9 

Mayores de 35 hect. 5.0 55.0 1.2 37.9 

Fuente: Tornado de los censos cafeteros y citado por Machado, a, $g. 130-131. 

HOMERO CUEVAS 	IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL SECTOR 	 HOMERO CUEVAS 

CUADRO 2.1.1 

IPACION DEPARTAMENTAL EN LA 
)UCCION NACIONAL DE CAFE 

FINES DEL SIGLO XIX 

38% de Ia producción nacional 

ntander 25% do Ia producción nacional 

Caldas) 15% de Ia producción nacional 

uca 

	

	3% de Ia producción nacional 

20% de Ia producción nacional 

a. pág. 325. 

producción total se cultivó, entonces, en 
':S y Cundinamarca. En estas regiones Ia 

fectuaba en Ia gran propiedad territorial; 
.n Cundinamarca se puede visualizar este 
el cuadro 2.1.2. 

io 1923, más de Ia mitad de Ia producción 
en las fincas mayores de 35 hectáreas, 
las menores de 3 hectáreas que corres-

?% del total, solo contribuIan con el 13.0% 
ducción. Once años más tarde esta situa-
a a cambiar, por cuanto Ia participación de 
yores de 35 hectáreas, en Ia producciOn, 
37.9%. A patir de 1941 se observa un 

drástico, y en el Censo de 1970, predomi-
~ña y mediana propiedad capitalista. 

amarca, Ia "Clase bogotana" compuesta 
te por comerciantes, corrIa con Ia respon-

explotación cafetera. No obstante ser una 
. corn enza a recuperarse en el mediano 

ños), este grupo social orienta haciael café 
nsiderabIe de su capital. Varias razones 
n esta inclinación. En primer lugar, Ia alta 
ue Ia producción garantizaba, si ella se 
Ia exportación, Ia valorización de los acti-
3cial, en perlodos inflacionarios, (como du-
eración). En segundo término, el acceso al 
o con tasas por debajo al 50% de las que 
tanto en Bogota como en Medellin (Pala-
37) y, además, Ia disposición de buenas 
idante mano de obra. 

cación es Ia "mentalidad" del negociante 
.ste personaje no coloca todos sus haberes 

tal, pues le gusta diversificar sus inver-
isminuir los r.esgos de un descenso en los 
qellos que se corrIan cuando se desataban  

las guerrasciviles. lnvertIaenlaagro-exportación,comprO 
tierras al desamortizarse los bienes de manos muertas 
y, como resultado de Ia crisis del comercio internacional, 
invirtió en bancos; cuando Ia producción cafetera se 
convierte en realidad, se encontraba, pues como miem-
bro activo es estas zonas. 

Este comerciante, ahora convertido en gran propie-
tario, será inevitablemente ausentista. SegUn Malcolm 
Deas, "por razones obvias muchos hacendados no 
vivian por largos perlodos en fincas aisladas o en las 
pequenas poblaciones, como Sasaima. Herrera Restrepo 
tenia importantes compromisos tamiliares en Bogota y 
fuera de ésta tenia otras varias empresas y propiedades 
que no hubiera podido administrar desde Santa Barbara". 
(peg. 77). Esta observación extralda del anélisis reali-
zado para 1870-1912 a Ia hacienda bautizada con este 
nombre puede ser generalizada para el conjunto de Ia 
gran propiedad territorial. 

Confinarse en las propiedades cafeteras significaba 
desatender otros negocios, y en especial perder el 
contacto con Ia evoluciOn de los precios internacionales 
del grano. Por tanto, Ia forma de poner a producir Ia 
Hacienda era a través do un administrador y del sistema 
de arriendo. 

Las labores normales del cultivo eran realizadas 
mediante este Ultimo sistema; éI se convirtiO en meca-
nismo para fijar Ia mano de obra. El contrato de arriendo 
facultaba al campesino para cultivar productos de Ia 
agricultura de pan coger y se le prohibla expresamente 
sembrar café en las tierras arrendadas. El pago del 
arriendo se dobla hacer trabajando un determinado 
nUmero de dias y, cuando se necesitaba trabajo adicio-
nal, se le reconocia un salario normalmente muy re-
ducido. Al ser el cultivo del café interisivo en mano de  

obra, y con poca posibilidad de tecnificar, era necesario 
contar con Ia seguridad en el aprovisionamiento de los 
trabajadores, que esta forma de renta precapitalista 
garantizaba. 

Palacios (pág.144) calculO que, unavez finalizada 
Ia guerra de los Mit Dias, se requerian 19 trabajadores 
permanentes y 39 jomaleros para Ia épocado recolección, 
en una finca de 100 hectáreas, con una densidad de 110 
cafetos por hectárea, y con una productividad de 104 
sacos de 5 arrobas de café pergamino por hectérea. 

Al interior de Ia hacienda, para mantener a Ia pobla-
ciOn campesina y por las exigencias del café, una gran 
parte del uso do Ia tierra estaba dedicada al cultivo de 
otros productos, que perfectamente podlan ocupar más 
del 60% de Ia tierra; en estos terrenos se ten Ian pastos, 
caña, monte, estancias y alimentos para nutrir Ia pobla-
ciOn permanente. 

Como to estipula Machado (pág. 82), en el cultivo del 
café se deben distinguir cuatro etapas muy dofinidas, 
que representan otras tantas fases en Ia division social 
del trabajo; siembra y cosecha, beneficio del grano, trilla 
y empaque e industria cafetera. Para las dos primeras es 
necesario contar con abundancia de mano de obra. 
Por eso no es gratuito que hacia las zonas cafeteras se 
generen importantes flujos migratorios; por ejemplo, 
para los principales municipios cafeteros de Cun-
dinamarca, (Viotà, El Colegio, Fusagasuga), Ia pobla-
ción, que en 1859 era de 6.328, pasO a 16.210 habitan-
tes en 1905 y siete años más tarde Ileganla a 26.976 
(Palacios, 1979). 

Mientras no se presentaran mayores alteraciones al 
mundo rural, el arriendo de tierras podIa fijar Ia mano de 
obra. Pero en una coyuntura de auge econOmico, las for-
mas precapitalistas dejaron de ser viables y se presentó 
inevitablemente una desintegraciOn de Ia Hacienda. 	" 
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La reactivaciOn de Ia economia colombiana a partir 
de Ia segunda dOcada del presente siglo es bastante 
notoria. Los altos precios alcanzados por el cfé entre 
1922 y 1928; el crédito externo orientado hacia las 
inversiones pOblicas, las cuales hogan a contratar cerca 
de 30.000 trabajadores; el desarrollo industrial, en el 
cual el beneficlo del café juega un papel importante; las 
labores de comercialización, tanto del grano como de 
otros productos, repercuten en una ampliación del 
mercado interno. 

Este crecimiento se vio acompañado de una mayor 
demanda de mano de obra, y las fronteras de Ia Hacien-
cia fueron traspasadas por esta tuerza econOmica, 
debiendo competir con otros agentes de los contratos 
laborales. Los campesinos preferlan otras fuentes de 
trabajo, que estar atados al despotismo del mayordomo 
y del hacendado, situación que determinO un escasez 
temporal de trabajadores en Ia caficultura cundinamar-
quesa. Michael Jiménez, (p6g.25), calculO que en Viotá, 
y para 1928, más del 15% de Ia cosecha no pudo ser re-
colectada por falta de trabajadores. 

Además de estas alteraciones exogenas a Ia caficul-
tura, los problemas sociales generados en el interior de 
Ia gran propiedad territorial contribuyeron a su des-
composiciOn. El conflicto entre hacendado y arrenda-
tario giraba en torno a tres elementos: a) prohibición de 
sembrar café en Ia estancia; b) sembrar en los Ilmites de 
Ia propiedad y argumentar que eran tierras baldias, 
(Machado, a, pág. 70); c)en épocas de bonanza, el pago 
de Ia renta en trabajo se efectuaba mediante Ia contra-
taciOn -por parte del arrendador- de jornaleros que 
fueran a trabajar en las propiedades del terrateniente. 
En este caso era más rentable esta modalidad, pero por 
lo irregular en los servicios, se perjudicaba al propietario 
de Ia tierra. 

En algunas oportunidades, Ia lucha tuvo cauce legal. 
En 1928 se hablan elevado cerca de 10.000 peticiones 
de trabajadores de las haciendas para que los dejaran 
sembrar café (Machado, 1977, p6g.25). Pero en otras 
ocasiones, y merced ala organizaciOn de los trabajadores 
de las haciendas, y al clima de agitación social imperante 
en ha nación, los conflictos terminaron en asonadas. 
(Jiménez). 

El Gobierno no pudo ser ajeno a esta dinámica social, 
y se vio ante Ia obligaciOn de crear un marco jurIdico para 
normalizar los contratos de aparceria (Ley 200 de 1936) 
y parcelar fincas. Entre ellas estarla El Chocho, hacien-
da situada en Fusagasugá, que tenia 6.400 hectáreas, 
junto con Ia de Colandaima, 2.792 hectáreas, Florencia 

60 
	de 1.740 hectàreas y Misiones, en El Colegio, con 1.232 

hectáreas, que eran verdaderos latifundios en ha region. 
(Palacios, pág.395). El banco Agricola Hipotecario, Ia 
Gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional 
parcearon fincas entre 1936 y 1940. De un total de 718 
en toda Ia naciOn, en Cundinamarca se parceló el 64% 
y el 36% de las fanegadas totales. (Machado, a, pág.102). 

3. MODERNIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 
COMERCIALES Y FINANCIEROS 

A Ia desintegracion de Ia gran propiedad territorial en 
Cundinamarca contribuyeron las modificaciones en los 
procesos de comercializaciOn. La cadena de intermedia-
rios estaba formada por: "Los comerciantes usureros 
locales, los exportadores, las casas comisionistas, los 
corredores de café y las empresas tostadoras". (Arango, 
p6g.194). El comercio cafetero inició en Colombia el 
mercado de futuros, pués las particularidades del cultivo 
hacen que exista un tiempo muerto en Ia inversion, mien• 
tras comienza a dar fruto. De otra parte, se hacla nece-
sario contar con fondos para Ia recolección, y es asi 
como los exportadores efectuaban avances en efectivo 
a los productores y éstos Ultimos comprometian sus 
ingresos futuros. 

El mercado de futuros permitla, en ciclos expansivos, 
obtener grandes ganancias, pero asi mismo dejaba gran 
margen de vulnerabilidad frente a las oscilaciones en los 
precios, asi como a las fluctuaciones monetarias y 
financieras. Esta peculiaridad se dejó sentir en Ia crisis 
cafetera de los años de 1920. 

Tres momentos diferentes ha tenido Ia circulación 
cafetera: hasta 1920 estuvo en manos del capital nacional, 
de este año a 1940 penetra el capital extranjero en esta 
actividad y, a partir do entonces, Ia FederaciOn monopoliza 
las ventas do café para el mercado interno, como resul-
tado del impuesto de pasilla, establecido en 1941 (Aran-
go, p6g.156). Ya para este año las companIas ex-
tranjeras tan solo exportaron el 35% del café (Palacios, 
pág .404). 

El comercio del café estaba intimamente relacionado 
con ha trilla, y en Cundinamarca los grandes propietarios 
exportaban directamente e instalaron maquinaria para 
beneficiar el grano. Lo rudimentano de Ia maquinaria 
permitió a los pequenos propietarios realizar igualmente 
esta labor, lo cual acarreO dos resultados: en primer 
lugar, liberar al pequeno propietario de ha necesidad de 
vender al terrateniente, y en segundo término, formO un 
grupo social dedicado al comercio como tarea separada 
de Ia producción. 

La trilla no pudo ser controlada 
parte del capital extranjero, y todavia—
en Ia region de Cundinamarca, se ten—
todas ellas ubicadas en las grandes ha.  
de 40.000 cafetos sembrados (Arar 
Federación tan solo encontrO 21 trillac. 
1947. Una de las razones de esta icc— 
buscada en un mayor nivel tecnologic 
importaciOn de maquinaria inglesa, lo c 
capacidad de beneficio del café, y, er 
este proceso se ubicO primordialmente 
dándole un jalonazo al proceso de 
capitalino. 

A partir del año de 1931, Ia exporta—
Cundinamarca ya habIa comenzado 
por las campan las extranjeras; en ese a 
ron por el puertode Girardotel64% del t 
cializado externamente por Cundinarn 
65% y en 1935 el 73% (Arango, pág. 1 

El capital nacional en Ia esfera del c 
del café disminuyO sensiblemente su ci. 
crisis cafetera de los años 20. Los hacei 
ciantes- recibieron crOditos de las cask 
para efectuar compras por adelantado d—
al descender los precios del grano, los b 
vez he habian otorgado empréstitos i—
reclamaron el reembolso y estas ültima 
sus deudores el pago de los créditos. P—
ciantes, ante las espectativas de precios 
invertido en almacenamjento de cafO, e 
en los años precedentes los precios fuer& 
esperaba que se mantuviera Ia tenden 
La situación se volviO insostenible y gre—
comerciantes se fueron a Ia quiebra. 

El Gobierno no quiso o no pudo (Jim 
salir en ayuda del comercio exportador di—. 
otras razones porque con Ia crisis se pres 
en Ia balanza comercial que fue cubiertc 
exportaciOn de oro, lo cual repercutiO en L 
de Ia oferta monetaria y, frente a Ia escas 
no fue posible socorrer a los exportadore 

La orientación de las exportaciones c—
los Estados Unidos, a partir del presente -
las compañlas estadinenses manejar, dw 
de 1920 a 1945, el comercio del grano. A 
y 1907 más del 72% de las exportaciones fi. 
das por el mercado norteamericano y ertr 
el 92%. (Palacios, p6g.300). 

4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE TR 

Otra razOn que facilitO Ia penetracôr,  
extranjero en la comercializaciOn fue lenta 
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táreas, que eran verdaderos latifundios en Ia region. 
iacios, pág.395). El banco AgrIcola Hipotecario, Ia 
bernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional 
celaron fincas entre 1936 y 1940. De un total de 718 
toda Ia nación, en Cundinamarca se parceló el 64% 
36% de las fanegadas totales. (Machado, a, pág.102). 

EIODERNIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS 
MERCIALES V FINANCIEROS 

A Ia desintegración de Ia gran propiedad territorial en 
idinamarca contribuyeron las modificaciones en los 
cesos de comercialización. La cadena de intermedia-
estaba formada por: "Los comerciantes usureros 

ales, los exportadores, las casas comisionistas, los 
edores de café y las empresas tostadoras". (Arango, 
194). El comercio cafetero inició en Colombia el 

:',ado de futuros, pués las particularidades del cultivo 
n que exista un tiempo muertoenlainversión, mien-
comienza a dar fruto. De otra parte, se hacia nece-

lo contar con fondos para Ia recolecciOn, y es asi 
io los exportadores efectuaban avances en efectivo 
-,s productores y éstos Ultimos comprometIan sus 
'esos futuros. 

El mercado de futuros permitIa, en ciclos expansivos, 
ner grandes ganancias, pero asi mismo dejaba gran 
gen de vulnerabilidad frente a las oscilaciones en los 
;ios, asI como a las fluctuaciones monetarias y 
ncieras. Esta peculiaridad se dejó sentir en Ia crisis 
tera de los años de 1920. 

-fres momentos diferentes ha tenido Ia circulaciOn 
era: hasta 1 920 estuvo en manos del capital nacional, 
ste año a 1940 penetra el capital extranjero en esta 

eidad y, a partirde entonces, Ia Federación monopoliza 
entas de café para el mercado interno, como resul-
del ir-'puesto de pasilla, establecido en 1941 (Aran-
pág.156). Va para este año las companlas ex-

...jeras tan solo exportaron el 35% del café (Palacios, 
.404). 

El comercio del café estaba intimamente relacionado 
a trilla, y en Cundinamarca los grandes propietarios 

Drtaban directamente e instalaron maquinaria para 
-eficiar el grano. Lo rudimentario de Ia maquinaria 
ritiO a los pequeños propietarios realizar igualmente 

labor, lo cual acarreó dos resultados: en primer 
r, liberar al pequeno propietario de Ia necesidad de 
Jer al terrateniente, y en segundo término, formó un 
o social dedicado all comercio como tarea separada 

- producción. 

La trilla no pudo ser controlada Integramente por 
parte del capital extranjero, y todavIa en el año do 1925, 
en Ia region de Cundinamarca, se tenian 90 trilladoras, 
todas ellas ubicadas en las grandes haciendas, con más 
de 40,000 cafetos sembrados (Arango, pég.181). La 
FederaciOn tan solo encontró 21 trilladoras en el año de 
1947. Una de las razones de esta reducción debe ser 
buscada en un mayor nivel tecnológico, producto de Ia 
importaciOn de maquinaria inglesa, lo cual aumentaba La 
capacidad de beneficio del café, y, en segundo lugar, 
este proceso se ubicO primordialmente en las ciudades, 
dándole un jalonazo al proceso de industrialización 
capitalino. 

A partir del año de 1931, Ia exportación cafetera de 
Cundinamarca ya habia comenzado a ser controlada 
por las campan las extranjeras; en ese año ellas exporta-
ron porel puerto de Girardotel 64% del total de lo corner-
cializado externamente por Cundinamarca. En 1933 el 
65% yen 1935 el 73% (Arango, pág. 184). 

El capital nacional en Ia esfera del comercio externo 
del café disminuyO sensiblemente su cuota a ralz de Ia 
crisis cafetera de los años 20. Los hacendados -comer-
ciantes- recibieron créditos de las casa comisionistas 
para efectuar compras por adelantado de las cosechas; 
al descender los precios del grano, los bancos, que a su 
vez le hablan otorgado empréstitos a estas casas, 
reclamaron el reembolso y estas Ultimas le exigieron a 
sus deudores el pago de los créditos. Pero los comer-
ciantes, ante las espectativas de precios altos, los hablan 
inverVdo en almacenamiento de café, en parte porque 
en los años precedentes los precios fueron elevados y se 
esperaba que se mantuviera Ia tendencia y especular. 
La situación se volvió insostenible y gran parte de los 
comerciantes se fueron a Ia quiebra. 

El Gobierno no quiso o no pudo (Jiménez, p6g.23) 
satir en ayuda del comercio exportador del grano, entre 
otras razones porque con Ia crisis se presentO un deficit 
en Ia balanza comercial que tue cubierto mediante Ia 
exportación de oro, lo cual repercutiO en una restricciOn 
de la oferta monetaria y, frente a Ia escasez de divisas, 
no tue posible socorrer a los exportadores. 

La orientación de las exportaciones cafeteras hacia 
los Estados Unidos, a partir del presente siglo, facilitO a 
las companlas estadinenses manejar, durante el Tapso 
de 1920 a 1945, el comercio del grano. Asi, entre 1903 
y 1907 más del 72% de las exportaciones fueron adquiri-
das por el mercado norteamericano y entre 1925y 1929 
el 92%. (Palacios, pág.300). 

4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

Otra razóri que facilitO La penetración del capital 
extranjero en Ia comercialización fue lenta rotación del  

capital, originado en Ia deficiente prestación del servicio 
de transporte yen los altos fletes del mismo. Para el año 
de 1905 ya el pals contaba con algunos ramales impor-
tantes del ferrocarril (65Km. construidos en 1898) y, 
aunque Ia navegación a vapor por el Rio Magdalena 
habia rebajado los fletes, los costos aün continuaban 
siendo muy elevados. En 1915 "ya los cafeteros plan-
tean clararnente los puntos sobre los cuales están deci-
didos a luchar unidos, batallar contra los fletes y tarifas 
y para impedir que los Congresos agobien con nuevos 
impuestos, que arruinen nuestra industria. Necesitarnos 
cultivar esmeradarnente nuestras tierras, desyerbando 
con frecuencia, regando cal y abonando. Necesitarnos 
buenas Was de comunicaciOn y apoyo del Gobierno 
para ayudar a financiar nuestras cosechas" (revista 
Nacional do Agricultura, mayo de 1915. Citada por 
Machado, a, p6g.77). 

Los costos de transporte Ilegaron a representar, 
después de Ia primera guerra mundial, casi Ia mitad del 
preclo del grano en New York. 

Los hacendados Ilegaron a decretar un boicot al 
Ferrocarril de Girardot en 1905. Cuando Rafael Reyes 
otorgó una prima a Ia exportaciOn por Decreto 832 de 
julio de 1907, Ia SAC propuso que fuera cambiada por 
una rebaja del 40% en los fletes fluviales y Ia eliminación 
del impuesto de tonelaje. Va para 1932 tan solo el 8% del 
precio del saco en Cundinamarca correspondia al trans-
porte (Palacios, pag.214 y 217). 

5. DESARROLLO DEL MERCADO 
INTERNO REGIONAL 

Si bien es cierto que hasta los años veinte Ia produc-
dOn cefetera de Cundinamarca se concentraba en Ia 
gran hacienda, con sus métodos precapitalistas de fijaciOn 
de mano de obra, obstaculizando, de esa manera, una 
difusión generalizada de los impactos directos del cultivo 
y sus ingresos en Ia gran masa de Ia población, a partir 
de los años treinta, y de una manera drástica en los 
cuarenta, esta situación sufre una gran transformación. 
Como resultado, Ia modernizaciOn sufrida por las rela-
ciones de producción, Ia consolidación de Ia pequena y 
mediana propiedad capitalista, y Ia difusión de los flujos 
de ingresos generados por el cutlivo, beneficio, trilla, 
transporte y cornercializaciOn del grano, jugaron eviden-
temente, un papel de primer orden en Ia estructuraciOn 
y desarrollo del mercado interno en Cundinamarca, tal 
como lo explicó, de manera generalizada para la region 
de colonizaciOn antioquena, y el conjunto de Ia econo-
mla nacional, Nieto Arteta en su ya clásica obra. (Nieto, 
b.). Pero, por supuesto, una estimaciOn cuantitativa del 
peso e impacto de estos ingresos será abordada en Los 
prOximos capItulos, ya que este es su objetivo especifico. 
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2.2. PRODUCCION, INGRESO CAFETERO 
V SU DISTRIBUCION EN CUNDINAMARCA 

1. PARTICIPACION EN LA 
PRODUCCION NACIONAL 

La participación de Cundinamarca en Ia producción 
nacional de café disminuyo de 38%, a fines del siglo 
pasado, a 9% en 1970, y aproximadamente a 7,5% en 
1980. No obstante, seria incorrecto proyectar hacia el 
futuro, de una manera acrItica, esta tendencia secular. 
En primer lugar, en Ia fase inicial del desarrollo cafetero 
nacional, las regiones con las mayores ventajas y voca-
ción naturales no hablan tenido oportunidad de desple-
gar todo su potencial. Es asi como a fines del siglo XIX 
Antioquia, el Viejo Caldas y el Valle del Cauca escasa-
mente contribuIan, en su conjunto, con 18% de Ia pro-
ducción, mientras que ya en 1945 Ia participaciOn de 
estas mismas regiones se habla elevado al 50%. 
(Ocampo, a, pag.325, y Nieto Arteta, 1971, pág. 63). 
Como senala Nieto Arteta, Ia consolidación del desarro-
llo generado por el café implicó un desplazamiento 
relativo de Oriente (Santanderes, Cundinamarca) a 
Occidente (Antioquia, Viejo Caldas, Valle), region con Ia 
mayor vocación cafetera del pals. En 1970 esta contribu-
ción llegó a 56%, yen 1980 a 57%. Como se observa, en 
un resultado apenas natural del proceso, Ia ganancia de 
particicpaciOn de las regiones más aptas es dramática 
durante los primeros 50 años observados, se reduce a 
una tercera parte, (en promedio anual), durante los 
siguientes 25 años, y prácticamente se estanca durante 
el Ultimo decenio. 

En segundo lugar, Ia pérdida de participaciOn de 
Cundinamarca entre 1970 y 1980 no obedeció a una 
declinaciOn, ni aün al estancamiento de su producciOn, 
ya que esta creciO a una tasa anual media del 2%, mayor 
que Ia tasa de crecimiento de Ia demanda mundial, sino 
a un crecimiento inusual de Ia producción nacional, de 
3,8% en términos de promedio anual, debido a excep-
cionales pero transitorias circunstancias favorables para 
las ventas del pals, en cantidades y precibs, durante Ia 
segunda mitad de los años setenta, como es bien 
conocido. En efecto, Ia producción nacional de 1980, fue 
45.5% que lade 1970 mientras que lade Cundinamarca 
fue mayor en 21.5%. Sin embargo, y de acuerdo con lo 
anteriormente indicado, Ia producción nacional de 1984, 
1985 y 1986 fue menor que lade 1980, y Ia correspon-
diente a 1987 fue mayor apenas en 7,5%, pero, de todas 
maneras, inferior a las de 1981 y 1983. 

Finalmente, el sostenimiento de Ia participación re-
gional en el area cafetera nacional, y una leve ganancia 
en Ia participaciOn del area tecnificada, durante los años 
ochenta, como se vera más adelante, sugieren que, de  

mantenerse los actuales esfuerzos de modernización y 
tecnificación en Ia region, y en ausencia de factores 
extraordinarios como los de Pa segunda mitad de los 
años setenta, o, en general, de crecimientos de Ia 
producciOn nacional muy por encima de Ia demanda 
mundial, es improbable una significativa reducción ulte-
rior de Ia participaciOn del departamento, Ia cual se ha 
mantenido desde 1980. 

Aunque, por Ia naturaleza misma del fenómeno ca-
fetero, no podria, como es apenas lOgico, garantizarse 
con absoluta seguridad Ia normalidad de tales condi-
ciones, las simulaciones, con los niveles de precio reales 
observados para 1987/1988, altos con respecto al prome-
dio histórico, indican que Ia participación de Cundi-
namarca en Ia producción nacional se mantendria por 
encima del 7%, al menos hasta mediados de Ia década 
de los noventa. De otro lado, con niveles de precios 
inferiores, dicha participación podrIa ser ligeramente 
mayor. (véase CapItulo 3.1, Secciones 1.2 y 2, columna 
2, y Lanzetta, 1988, pág.82-85 y Cuadro V-13). 

2. AREAS CULTIVADAS, TECNIFICACION Y 
PRODUCTIVI DAD 

El cuadro 2.2.1. describe en detalle Ia evoluciOn de 
las areas cultivadas en Cundinamarca, a partir del Censo 
Cafetero de 1980, y su participacion en el total nacional. 

Como se observa, Ia dinámica de Ia caficultura tecni-
ficada tiende a ser ligeramente mayor en Cundinamar-
ca que en el promedio nacional, lo cual se manifiesta en 
una leve ganancia do participaciOn, manteniendo, por 
otra parte, su participación en Ia caficultura tradicional, 
es decir, reduciendo el hectariaje en esta 61tima más o 
menos al mismo ritmo que el conjunto nacional. Como 
resultado, Ia participaciOn regional en Ia producciOn ha 
tendido a mantenrse sin alteraciones significativas, des-
de el censo de 1980. (Véase CapItulo 3.1, SecciOn 2, 
columna 2). 

De otro lado Iacomposición del incrementoen elárea 
tecnificada se muestra en el cuadro 2.2.2. 

La participación de Cundinamarca en nuevas siem-
bras y renovaciones por siembra ha side mayor, en-
tonces, que su propia participaciOn en el stock anual de 
hectáreas tecnificadas, (cuadro 2.2.1.), mientras ha 
ocurrido lo contrario en términos de las hectáreas 
zoqueadas. Es decir, el proceso de mejoramiento de los 
cultivos ha tendido a ser más radical en Cundinamarca 
que en el promedio nacional, puesto que descansa en 
mayor proporción en las nuevas siembras y en las reno-
vaciones por siembra, y en menor proporciOn en las 
hectáreas zoqueadas. Este esfuerzo especial, en el cual 
hajugado papel estrategico el Comité Departamental de 
Cafeteros, a través de su camapana técnica, ha sido 

HECTA 

Cundinamarca 

Total Nacional 

Participacion 

Cundinamarca 

Total Nacional 

ParticipaciOn 

Fuente: FEDERACAFE, Si.'i 

C 

HECTAREAS ZO 
DEL AUMENTO E 

ACUM 

Hect 
Zoqueai 

Cundinamarca 298 
Total nacional 8570 
ParticipaciOn 	3,5 

Fuente: Ibid. 
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CUADRO 2.2.1. 

HECTAREAS POR TIPO DE CAFICULTURA AL TERMINO DE CADA AtO CAFETERO 

Tecnificada 

1980 80/81 81/82 	82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 

Cundinamarca 19989 21984 23219 	24064 24617 25098 26994 30535 

Total Nacional 343730 376308 395819 	410528 421784 438716 464744 510299 

Participación 5,8% 5,8% 5,9% 	5,9% 5,8% 5,70/6 5,8% 6,0% 

Tradicional 

Cundinamarca 68593 67255 66169 	65580 65139 64761 63285 60774 

Total Nacional 665849 644438 629161 	616980 607794 593357 572458 541034 

Participación 10,3% 10,4% 10,5% 	10,6% 10,7% 10,9% 11,1% 11.2% 

Fuente: FEDERACAFE, Subgerencia Tècnica. 
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CUADRO 2.2.2 

HECTAREAS ZOQUEADAS V COMPOSICION 
DEL AUMENTO EN EL AREA TECNIFICADA 

ACUMULADO 1980-1987 

Composición incremento 

Hects Nuevas Has. Renov. 
Zoqueadas Siemb. Has. Por siembra 

Cundinamarca 	2988 2727 7819 

Total nacional 	85706 41757 124815 

Participación 	3,5% 6,5% 6,3% 

Fuente: Ibid. 

decisivo en el resultado de mantener Ia participación 
departamental en Ia producciOn nacional, no obstante Ia 
dinámica que, a su vez, ésta ültima ha recibido como 
resultado de las nuevas siembras, renovaciones y areas 
zoqueadas en el resto del pals. En efecto, para el 
conjunto nacional, Ia adición acumulada de estas tres 
variables, entre 1980 y 1987, ascendió al 73% del area 
tecnificada existente en 1980. 

Este proceso, en relación con las areas bajo cultivo, 
y su grado de tecnificación, se ha reflejado, de otro lado, 
en términos de productividad, en los resultados mostra-
dos por el Cuadro 2.2.3. 

Como con secuencia de Ia tecnificaciOn, las ganan-
cias de productividad han sido realmente sustanciales, 
tanto a nivel nacional como regional, y podrIa decirse 
que asombrosas entre 1970y 1980, en lo cual jugO papel 
decisivo Ia bonanza .de Ia segunda mitad de los años 
setenta. Por el contrario, durante el presente decenio Ia 

CUADRO 2.2.3. 

RENDIMIENTO POR HECTAREA' 

1970 1980 1983 1987 

Cundinamarca 	504 956 862 783 

Total Nacional 	539 1106 966 916 

Proporción 	0,935 0,865 0,892 0,855 

Kgrs. de café pergamino seoo por hectárea. 
Fuente: 1970 y 1980. Censos cafeteros. 1983 y 1987, con base en 
datos de Federacafè, para el total nacional. Para Cundinamarca, 
areas de Federacafé y p-oduthón estimada en el capitulo 3.1, 
sección 2, columna 5. 

productividad retrocede con relación a los niveles de 
1980, paralelamente con el descenso en los precios 
reales al productor, que sucedió a Ia bonanza. No 
obstante, tomando los años extremos, se encuentra que 
entre 1970y 1987 Ia productividad por hectárea credo a 
una tasa anual media de 2.6% para Cundinamarca y de 
3,2% para el total nacional. 

Como es bien sabido, no solo el tipo general de 
caficultura, sino Ia cantidad especifica de insumos por 
hectárea, como fertilizantes, insecticidas y fungicidas, y 
el gasto en el manejo de los cafetales, son determinan-
tes de Ia productividad alcanazda en un momento dado. 
Tales factores dependen, a su vez, de los niveles de los 
precios reales al productor, con algün retardo, quiza, lo 
cual explica de manera lógica los retrocesos de Ia pro-
ductividad entre 1980 y 1987. 

En términos de Ia relación de productividades, cabe 
observar que Ia de Cundinamarca se ha mantenido in- 
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538 
543 

606 
546 
618 
521 
512 
484 
572 

variablemente por debajo del promedio nacional, en 
proporción aproximada a 0,9, y bastante por debajo de 
los departamentos Rderes, como Quindlo, cuya produc-
tividad por hectárea era en 1980 casi 70% mayor que Ia 
de Cundinamarca. Con respecto a Ia proporciOn frente 
al promedio nacional se observa, tam bién, cierta varia-
bilidad, disminuyendo entre 1970 y 1980, aumentando 
durante los primeros años ochenta y volviendo a dismi-
nuir en 1987, aunque moviOndose siempre en Ia misma 
direcciOn quo oP promedio. Do ostos movimientos surge 
Ia implicación de que cuartdo el promedio nacional crece 
muy rápidamente, como entre 1970 y 1980, Ia produc-
tividad del departamento no alcanza a responder con Ia 
misma elasticidad, lo cual puede explicar, al menos en 
parte, Pa tendencia de Ia producción departamental a 
perder participaciOn ante incrementos excepcionalmente 
rápidos de Ia producciOn nacional. 

En Ia raIz de estas circunstancias de Ia productividad 
regional, aparte de las divergencias en ventajas natu-
rales para Pa cat icultura, pueden encontarse dos factores 
relacionados entre si. En primer término, el hecho de 
que, todavIa en 1987, Ia caficultura tradicional ocupaba 
en Cundinamarca el 67% del area bajo cultivo, frente a 
51% en el promedio nacional, y4 1% en un departamento 

1977 1089 
1978 1131 
1979 1120 
1980 1131 
1981 1262 
1982 1138 
1983 1287 
1984 1086 
1985 1067 
1986 1008 
1987 
Prom 

1192 

IIder como el Quindlo. Y, en segundo Iugar, el peso 
relativo de Ia pequena propiedad, con mayor apego 
atavico. En efecto, el area de las fincas cafeteras con 
menos de 20 hectáreas ocupa en Ia region cundi-boya-
cense 53% del area, mientras que para el conjunto 
nacional dicha cifra Ilega apenas a 13,3%. (reterido alas 
fincas cafeteras que cubren un 50% o más del area 
municipal. Zambrano, marzo 1986, p6g.39). De otro 
lado, sin embargo, estos factores pueden constituir una 
enorme reserva, como campo de modernización futura, 
que aproxime más Ia productividad al promedio nacional, 
y aUn a Ia de departamentos por encima del promedio, 
cuando el campo potencial para Ia modernización se 
haya estrechado en éstos de manera más notable, lo 
cual se ha insinuado ya en Ia Ieve ganancia de partici-
pación del departamento dentro del area tecnificada 
nacional, y en Ia dinámica regional de las nuevas siem-
bras y renovaciones, como se indicó anteriormente. 

3. PRODUCCION Y VALOR DEL 
CAFE PERGAMINO 

En el cuadro 2.2.4. se sintetizan los principales resul-
tados con relación ala producciOn de café pergamino en 
Cundinamarca, para el periodo 197719872.  Tomando 
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como punto de referenda Ia produ. 
ascendió a unas 408.000 cargas 
acuerdo con los datos del Censo C 
pueden identificarse cinco periocfr 
Entre 1970 y 1977, de significativo 
ducciOn, pasando del nivel de las 40 
de 520.000; 1978-80, de relativo est 
dor de las 540.000 cargas; 1981-83, 
ble, sobrepasartdo las 600.000; 198 
niveles inferiores de los de 1977; 
nuevamente, al nivel de las 600.00C 

Aunque estas variaciones son, 
factores diversos y complejos, se ot 
del precio real pagado a los product 
guran perlodos que actUan, con alg 
producciOn. En efecto, entre 1977 
tres perlodos bien definidos del pre 

Un periodo inicial, de máximos 
periores al promedio, comprendido 
todavia más nItido si se consideraeli 
precio real al productor superior a lo 
ro nivel record en Ia historia cafeterac 
periodo, con tendencia al descenso 
debajo del promedio, en el cual 
minimo de Ia serie, que se situó por 
del record de 1976, entre 1980 y 
periodo, con recuperaciOn del prec 
nuevamento por encima del promec 
lares a los de 1978 y 1979, aunqu 
marse a los nivoles de 1976 y 1977 
za en 1986. Trazando las IInea5 
periodos antes descritos, tanto par: 
para los precios al productor, se ob 
ciOn, en el sentido de que a un peric 
sucede un periodo de aumento en ia 
periodo de bajos precios sucede otr 
ción en Ia producción, alternativarn 
dentemente, aquI los perlodos han si 
con el propOsito de resaltar ese rest 

No obstante, Ia dinámica de 
zoqueos y ronovaciones, de los c 
nalmente Ia producciOn, obedece r 
variaciones del precio, como tales, s 
factores, al nivel mismo del precio, a 
nezca sin variaciones, como han mo 
modelos utilizados con fines de pre 

en el caso de Ia sección anterior, ést 
de manera detallada en el Capitulo 3.1, sec 

2.4 

PRODUCCIONDE CAFE PERGAMINO EN CUNDINAMARCA, 1977-1987 

Año 	 Miles sacos 	 Miles cargas 	Preclo real 	 Valor de Ia 
de 60 Kgs. 	 de 125 Kgrs. 	por carga 	 producción 

$dejul/88 	 Mill.$dejul/ 

Fuente: Capitulo 3.1, secciones 1.1, 1.2 y 1.3, y sección 2, columna 1 al 14. 

Ik 2 En esta sección se presentan los resultados principales. La metodologia y las cit ras delalladas se exponen en el capitulo 3.1, secciones 1 y 2, own respectivamente, en particular columnas 1 a 14. 

, 
- 



-Dl NAMARCA, 1977-1987 

Preclo real Valor de Ia 
por carga producción 
$ de jul/88 Mill. $ de juI/ 

69.471,7 

59.322,5 
49.295,6 

45.877,7 
39.542,8 
3 7.254,8 
36.660,0 
36.995,7 
38.000,4 
57.899,2 
53. 134,8 

36.335 

32.214 
26.542 

24.913 
23.962 
20.340 
22.657 

19.274 
19.457 

28.023 
30.393 
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como punto de referericia Ia produccián de 1970, que 
ascendió a unas 408.000 cargas de pergamino, de 
acuerdo con los datos del Censo Cafetero de ese año, 
pueden identificarse cinco periodos bien marcados. 
Entre 1970 y 1977, de significativo aumento de Ia pro-
ducciOn, pasando del nivel de las 400.000 cargas a más 
de 520.000; 1978-80, de relativo estancamiento alrede-
dor do las 540.000 cargas; 1981-83, un nuevo salto nota-
ble, sobropasando las 600.000; 1984-86, de retroceso a 
niveles inferiores de los de 1977; y Ia aproximación, 
nuevamente, al nivel de las 600.000, a partir de 1987. 

Aunque estas variaciones son determinadas por 
factores diversos y complejos, se observa que Ia series 
del precio real pagado a los productores también confi-
guran perlodos que actüan, con a!gCin retraso, sobre Ia 
producción. En efecto, entre 1977 y 1987 se destacan 
tres perlodos bien definidos del precio. 

Un periodo inicial, de máximos precios reales, su-
periores al promedio, comprendido entre 1977 y 1979, 
todavIa más nitido si se considera el año de 1976, con un 
precio real al productor superior a los $85000, verdade-
ro nivel record en Ia historia cafetera del pals; un segundo 
periodo, con tendencia al descenso y precios reales por 
debajo del promedio, en el cual se alcanza el nivel 
minimo de Ia serie, que se situO por debajo de Ia mitad 
del record de 1976, entre 1980 y 1985; y, un tercer 
periodo, con recuperaciOn del precio real, situándose 
nuevamente por encima del promedio, en niveles simi-
lares a los de 1978 y 1979, aunque sin lograr aproxi-
marse a los niveles de 1976 y 1977, periodo que empie-
za en 1986. Trazando las lineas imaginarias de los 
perlodos antes descritos, tanto para Ia producción como 
para los precios al productor, se observa cierta correla-
don, en el sentido de que a un periodo de altos precios 
sucede un periodo de aumento en Ia producción, y a un 
periodo de bajos precios sucede otro periodo de reduc-
don en Ia producción, alternativamente, aunque, evi-
dentemente, aqul los perlodos han sido preestablecidos 
con el propósito de resaltar ese resultado. 

No obstante, Ia dinámica de nuevas siembras, 
zoqueos y renovaciones, de los cuales depende fi-
nalmente Ia producciOn, obedece no solamente a las 
variaciones del precio, como tales, sino, aparte de otros 
factores, al nivel mismo del precio, aunque este perma-
nezca sin variaciones, como han mostrado los diversos 
modelos utilizados con fines de predicción. Deritro de 

este terreno, tales modelos (por ejemplo, Federación, 
nov. de 1987, y Lazetta, 1988) sugieren que Ia produc-
dOn nacional podrIa situarse a mediados de los años 
noventa en los 16 millones do sacos anuales de café 
verde, que con unaparticipación aproximadaal7,5%,tal 
como se discutió más arriba, significarlan unas 700.000 
cargas de pergamino para el caso de Cundinamarca, 
equivalentes a un incremento del 23% sobre Ia pro-
ducción estimada de 1987, y de 14% sobre el nivel 
máximo alcanzado históricamente, en 1983. De confir-
marse estos órdones de magnitud, Ia tasa media de 
crecimiento anual entre 1983 y 1995 serIa de 1,1%, 
aproxi madamen te. 

Como era de esperarse, el ingreso bruto real de los 
productores, o valor de Ia producción a precios de 
productor, ha tenido un comportamiento similar all del 
precio. Alcanza sus máximos niveles en los años 1977 
y 1978, para luego descender de manera ininterrum-
pida hasta 1984-85, cuando toca su punto mInimo, 
Ilegando casi ala mitad del ingreso de 1977. A partir de 
1986 experimenta una recuperaciOn notable, aproxi-
mándose en 1987 al nivel de 1978, pero sin alcanzar 
todavIa el nivel máximo de 1977. Si los precios reales de 
1987 se mantuvieran, en promedio, hacia el futuro, en 
1995 el ingreso podria ascender a unos 37.000 millones 
de pesos de julio de 1988, mayor en 2,7% al de 1977 
pero casi el doble del ingreso do 1984. Sin embargo, no 
debe olvidarse que este nivel de precios es mayor al del 
promedio observado durante el periodo, el cual, de 
imponerse, implicaria para 1995 un ingreso probable-
mente inferior al alcanzado en 1977, aunque 10%supe-
nor al de 1987. 

En el primer caso, Ia tasa anual media de crecimiento 
del ingreso real de los productores serla aproximada-
mente de 2,5% entre 1987 y 1995, mientras que en el 
ültimo caso ascenderia apenas a 1,1%. 

4. EL INGRESO CAFETERO V SU DISTRIBUCION 

Los resultados más importantes acerca del ingreso 
cafetero total, derivado de Ia producción, trasnformación 
y comercialización del café producido en Cundinamarca, 
asi como su distribuciOn entre los principales agentes 
receptores primarios, se muestran en los cuadros 2.2.5, 
2.2.6 y 2.2.71. 

El ingreso cafetro total de Cundinamarca ha seguido, 
por supuesto, las tendencias generales del precio del 

el Quindlo. Y, en segundo lugar, el peso 
Ia pequena propiedad, con mayor apego 
efecto, el area de las fincas cafeteras con 
0 hectáreas ocupa en Ia region cundi-boya-
del area, mientras que para el conjunto 

ha cifra Ilega apenas a 13,3%. (referido alas 
—teras que cubren un 50% o más del area 

Zambrano, marzo 1986, pág.39). De otro 
bargo, estos factores pueden constituIr una 
erva, como campo de modernización futura, 
ne más Ia productividad al promedio nacional, 
e departamentos por encima del promedio, 
campo potencial para Ia modernización se 
hado en éstos de manera más notable, lo 
nsinuado ya en Ia love ganancia de partici-
departamento dentro del area tecnificada 
n Ia dinámica regional de las nuevas siem-

,aciones, como se indicó anteriormente. 

.CCION V VALOR DEL 
GAMINO 

adro 2.2.4. se sintetizan los principales resul-
relación ala producción de café pergamino en 
arca, para el periodo 197719872. Tomando 

-ataHadas Se exponen en el capitulo 3.1, secciones 1 y 2, 	1  Como on el caso de Ia secciOn anterior, ésta se limita a los resultados principales, mientras que Ia metodologia y los datos básicos se exponen 
de manera detallada on el Capitulo 3.1, secciones 1 y 2, respect ivame nte, en particular, columnas 15a 90. 



Millones $ constantes de jul./88 

Año 

1977 

1978 

1979 
1980 

1981 
1982 

1983 

1984 

1985 

1986 
I 007 

Total 

52.485 

55.063 

59.486 

49.947 

31.196 
28.096 

29.153 

36.257 

41.591 

78.402 
A') 07C 
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café colombiano en New York. Esto implica que solo 
hasta 1986, cuando este éltimo sufrió un incremento de 
41%, pudieron superarse los niveles de ingreso alcan-
zados a fines de los años setenta. Para el resto de los 
años ochenta, incluIdo 1987, el ingreso cafetero total fue 
inferior, mostrando una clara tendencia descendente 
entre 1980y  1983, lo mismo que el precio, y alcanzando 
su nivel mInima en este ültimo año. 

De acuerdo con lo anterior, el ingreso cafetero total 
muestra amplias fluctuaciones, como, por ejemplo, una 
reducciOn de 38% en 1981, una de 44% en 1987 y un 
aumento de casi 90% en 1986. Esta inestabilidad no 
resulta transmitida, sin embargo, de manera directa al 
ingreso bruto de los productores (de pergamino), cuyas 
variaciones relativas Ilegan, en el peor de los casos, a 
tener Ia mitad de Ia amplitud de las del ingreso cafetero 
total, debido, naturalmente, at manejo de Ia politica del 
precio interno. 

Pero todavia más inestables que el ingreso total, en 
términos relativos, resultan el ingreso de los exporta-
dores particulares ylos de Federacafé y el Fondo Nacional 
del Café. Los primeras, como consecuencia de Ia ex-
trema sensibilidad del retorno financiero de los particu-
lares frente a las variaciones de los diversos factores, 
tanto espontáneos como de politica, que influencian el 
mercado cafetero, tanto en le frente interno como en el 
externo. Y los ültimos, como resultado natural de las 

Y bruto 
Productores 

36.335 

32.214 

26.542 
24.913 

23.962 

20.340 

22.657 

19.274 

19.457 

28.023 
or nnn J 	.)I 	 MQ.O I J 

to  l. I 	Fuente: Capitulo 3.1, secciones 1 y 2, columnas 1 a 76. 

funciones de estabilización, propias del Fondo Nacional 
del Café y de su administraciOn par parte de Ia Federa-
ción Nacional de cafeteros, que los Ileva a actuar como 
amortiguadores absorbentes de las más bruscas fluc-
tuaciones. De esta manera, el ingreso de los exporta-
dores particulares llega a mostrar una reduucciOn de 
77%, en 1980, seguida de un aumento de 491%, y en 
general, oscilaciones entre el 21% y el 70% para años 
restantes, exceptuando 1978, el año de mayor estabili-
dad, y que no obstante ésto experimentO una variaciOn 
del 11%. Par su parte, los ingresos de Federacafé y el 
FNC presentan oscilaciones an uales comprendidas entre 
un minima del 30% y un maxima del 238%, lo cual 
describe suficientemente su amplitud. 

Par Ultimo, están los ingresos del Gobierno que, 
exceptuando 1986, muestran unatendenciaalabaja, en 
términos reales, como resultado principal de las reduc-
cianes sucesivas que ha sufrido Ia tasa del impuesto ad-
valorem, desde mediados de los años setenta, (Véase 
CapItulo 3.1, secciOn 2, columna 56). De todas maneras, 
par su propia naturaleza, responden con gran sensibili-
dad a las variaciones del precio de reintegra, que es su 
base, (Ibid., columna 71), Ia cual explica Ia sUbita recu-
peración durante 1985 y 1986. El precio de reintegra, a 
su vez, se ha determinado siguienda con gran fidelidad 
el precio externo del café. (Ibid., columna 26-a). 

	

V bruto 	 Federacafé 
Export. Part. 	Gobierno 	y F.N.C. 

	

2.242 
	

6.170 
	

7.739 

	

2.481 
	

5.556 
	

14.812 

	

1.783 
	

5.275 
	

26.247 

	

408 
	

4.696 
	

19.931 

	

2.413 
	

2.072 
	

2.749 

	

1.731 
	

1.744 
	

4.281 

	

1.362 
	

1.033 
	

4.102 

	

2.316 
	

803 
	

13.865 

	

3.303 
	

848 
	

17.982 

	

4.437 
	

1.603 
	

44.339 

	

1.553 
	

914 
	

11.015 

CUADRO 2.2.5 
INGRESO CAFETERO DECUNDINAMARCA V SU DISTRIBUCION, 1977-1987 

INGRESO CAFE 

Âñø 	 Total 

1977 
	

100,0 
1978 
	

100,0 
1979 
	

100,0 
1980 
	

100,0 
1981 
	

100,0 

1982 
	

100,0 
1983 
	

100,0 
1984 
	

100,0 
1985 
	

100,0 
1986 
	

100,0 
1987 
	

100,0 

Promed 
	

100,0 

Fuente: CapItulo 3.1, secciones 

Par atra parte, Ia distribución r 
cafetero se sintetiza en el cuadro 2.2 
mayor praporciOn del ingreso total h 
los productores (56%), seguida de la 
FNC y Federacafé, una tercera pan 
(6,1%), y, en Ultimo términa, Ia d 
particulares (4.7%). 

Debido a las inestabilidades des 
ocurren, par supuesto, osciIacionesm 
atrededor de este pramedio para el co 
analizados. En general, Ia participac 
tores fluctuó entre un minima de 35,7 
77,7%, mientras que Ia del FNC y Fed 
8,8% y 56,6% y lade los exportadores 
0,8% y 7,9%. El caso del Gobierno es 
puesto que debido a Ia sistemática re 
del impuesto ad-valorem, como se sen 
presenta una clara tendencia hacia 
niveles del 12% hacia 1977, aI 2% en 
estabilizarse en este nivel. 

Las oscilaciones en Ia participacic 
dares particulares obedecen a much 
factores, como se subrayó previamerit 
pasible reducir su comportamiento a 
cilIa. Pero no ocurre Ia misrno con res 
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% 

Âñø Total 
Y bruto 

Productores 
Y bruto 

Export. Part. Gobierno 
Federacafé 

y  F.N.C. 
Precio libra4  

New York 

1977 100,0 69,2 4,3 11,8 14,7 240,21 
1978 100,0 58,5 4,5 10,1 26,9 185,20 
1979 100,0 44,3 3,0 8,8 43,9 183,20 
1980 100,0 49,9 0,8 9,4 39,9 178,82 
1981 100,0 76,8 7,7 6,7 8,8 145,33 
1982 100,0 72,4 6,2 6,2 15,2 148,60 
1983 100,0 77,7 4,7 3,5 14,1 141,61 
1984 100,0 53,2 6,4 2,2 38,2 147,33 
1985 100,0 46,8 7,9 2,0 43,3 155,87 
1986 100,0 35,7 5,7 2,0 56,6 220,04 
1987 100,0 69,3 3,5 2,1 25,1 123,46 

Promed. 100,0 56,2 4,7 6,1 33,0 

Fuente: Capitulo 3.1, secciones 1.2, columnas 77a81. 

SU DISTRIBUCION, 1977-1987 

ruto 	 Federacafé 
I. Part. 	Gobierno 	y F.N.C. 

6.170 7.739 
5.556 14.812 
5.275 26.247 
4.696 19.931 
2.072 2.749 
1.744 4.281 
1.033 4.102 

803 13.865 
848 17.982 

1.603 44.339 
914 11.015 
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nes de estabilización, propias del Fondo Nacional 
ate y de su administraciOn por parte de Ia Federa-
4acional de cafeteros, que los Ileva a actuar como 
iguadores absorbentes de las más bruscas fluc-
)nes. De esta manera, el ingreso de los exporta-

particulares llega a mostrar una reduucción de 
en 1980, seguida de un aumento de 491%, y en 
al, oscilaciones entre el 21% y el 70% para años 
tes, exceptuando 1978, el año de mayor estabili-

,' que no obstante ésto experimento una variación 
1%. Por su parte, los ingresos de Federacafé y el 
resentan oscilaciones anuales comprendidas entre 

Inimo del 30% y un máximo del 238%, lo cual 
ibe suficientemente su amplitud. 

r ültimo, están los ingresos del Gobierno que, 
uando 1986, muestran una tendencia ala baja, en 

.s reales, como resultado principal de las reduc- 
sucesivas que ha sufrido Ia tasa del impuesto ad-

m, desde mediados de los años setenta, (Véase 
ulo 3.1, secciOn 2, columna 56). De todas maneras, 
i propia naturaleza, responden con gran sensibili-
las variaciones del precio de reintegro, que es su 
(Ibid., columna 71), lo cual explica Ia sübita recu-

;ión durante 1985 y 1986. El precio de reintegro, a 
z, se ha determinado siguiendo con gran fidelidad 
cio externo del café. (Ibid., columna 26-a). 

Por otra parte, la distribucián relativa del ingreso 
cafetero se sintetiza en el cuadro 2.2.6. En promedio, Ia 
mayor proporción del ingreso total ha correspondido a 
los productores (56%), seguida de Ia correspondiente al 
FNC y Federacafé, una tercera parte, Ia del gobierno, 
(6,1%), y, en Ultimo término, Ia de los exportadores 
particulares (4.7%). 

Debido a las inestabilidades descritas más arriba, 
ocurren, por supuesto, oscilaciones més o menos amplias 
alrededor de este promedlo para el conjunto de los años 
analizados. En general, Ia participación de los produc-
tores tluctuO entre un minimo de 35,7% y un máximo de 
77,7%, mientras que Ia del FNC y Federacafé varió entre 
8,8% y 56,6% y lade los exportadores particulares entre 
0,8% y 7,9%. El caso del Gobierno es un tanto diferente, 
puesto que debido a Ia sistemática reducciOn de Ia tasa 
del impuesto ad-valorem, como se señalo anteriormente, 
presenta una clara tendencia hacia Ia reduccián, de 
niveles del l 2% hacia 1977, al 2% en 1985, tendiendo a 
estabilizarse en este nivel. 

Las oscilaciones en Ia participación de los exporta-
dores particulares obedecen a muchos y muy diversos 
factores, como se subrayo previamente, por lo cual no es 
posible reducir su comportamiento a un principio sen-
cub. Pero no ocurre lo mismo con respecto a Ia partici - 

paciOn de los productores y Ia del FNC -Federacafé. En 
realidad, el ingreso bruto de los productores alcanza su 
maxima participación en los años en que el ingreso 
cafetero total es minimo, 1981-83, y su minima partici-
paciOn en los años de ingreso cafetero total máximo, 
como 1986. Tal caracteristica resulta confirmada en 
general, puesto que un ajuste lineal entre estas dos 
variables arroja un coeficiente de correlaciOn negativo e 
igual a -0,756. 

De otro lado, Ia participaciOn del FNC -Federacafé se 
comporta en el sentido opuesto, tendiendo a sus máxi-
mos en los periodos de máximo ingreso cafetero total, 
como 1986, y sus minimos en los perlodos de minimo 
ingreso total, como 1981-83. En términos generales, el 
ajuste lineal entre estas dos variables resultó en un 
coeficiente de correlación positivo e igual a 0.708. 

Naturalmente, y como se observô al comienzo de 
esta seccion, existe una directa y estrecha relación entre 
el ingreso cafetero de Cundinamarca y el precio externo 
del café, (coeficiente de correlación 0,746), lo cual 
vincula, de manera evidente, el comportamiento ante-
riormente descrito de las participaciones con el precio 
externo. Pero Ia verdadera variable explicativa de Ia 
oscilaciOn en las participaciories ha side el ingreso 
cafetero total, (en el cual influyen, además, los niveles de 



CUADRO 2.2.7 

DISTRIBUCION DEL INGRESO BRUTO DE LOS PRODUCTORES DE CUNDINAMARCA 

MILLONES DE $ JULIO/88 Y % 

Año 
Consumo Intermedlo 
Mill. % 	 % 

Remuneración al trabajo 
MiIl.$ 	 % 

Excedente bruto Explot. 
Mill.$ 	 % 

1977 3.051 8,4 13.441 37,0 19.834 54,6 
1978 3.024 9,4 12.824 39,8 16.366 50,8 
1979 2.976 11,2 12.875 48,5 10.697 40,3 
1980 3.340 13,4 11.885 47,7 9.693 38,9 
1981 3.571 14,9 12.965 54,1 7.429 31,0 
1982 2.848 14,0 9.987 49,1 7.506 36,9 
1983 3.080 13,6 11.080 48,9 8.474 37,4 
1984 2.949 15,3 10.369 53,8 5.955 30,9 
1985 3.034 15,6 9.436 48,5 6.966 35,8 
1986 3.586 12,8 10.088 36,0 14.320 51,1 
1987 3.738 12,3 11.945 39,3 14.710 48,4 
Prom. 12,4 44,7 42,9 

Fuenta: Capitulo 3.1, secciones 1 y 2, columnas 82 a 90 

IN : 	4. Centavos de dólares corrientes. Revista Banco de Ia Repiblica, julio/88. pág.11. 
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Ia producciOn regional), como lo demuestra of hecho de 
que un ajuste lineal entre participación de los produc-
tores y el precio externo arroja un coeficiente de corre-
Iación significativamente menor. (-0,422). 

Por Ultimo parece conveniente observar, a su vez, Ia 
distribuciOn que sufre el ingreso bruto de los productores 
al interior del proceso productivo mismo, lo cual puede 
hacerse en el cuadro 2.2.7. En promedio, durante el 
periodo analizado, más o menos un 12% corresponde a 
consumo intermedio, un 45% a remuneración al trabajo 
y un 43% al excedente bruto de explotación. Es decir, 
que el valor agregado tiende a distribuIrse por partes 
iguales, en promedio, entre estos dos componentes. 

Como en el caso de las participaciones estudiadas 
anteriormente, Ia participación del excedente bruto de 
explotación tiende a variar directamente con el valor de 
Ia producción de café pergamino, o ingreso bruto de los 
productores, mientras que Ia remuneraciOn al trabajo 
tiende a hacerlo en sentido contrario. Esto se expresa en 
un coeficiente do correlación positivo e igual 0,90 para el 
primer caso, y en uno negativo e igual a -0,70 para el 
ültimo, lo cual indica, como en los casos anteriores, que 
las oscilaciones bruscas del ingreso bruto de los produc-
tores tienden a ser absorbidas y amortiguadas funda-
mentalmente por el excedente bruto de explotación,  

transfiriéndole un grado de estabilidad relativamente 
alto a Ia participación de Ia remuneraciOn al trabajo. 

A manera de sintesis, acerca de Ia relativa estabili-
dad o inestabitidad de las variables consideradas en 
esta sección, se muestra, en seguida, el porcentaje de Ia 
desviación estandar con respecto a Ia media para cada 
una de tales variables, en Ia serie considerada: 

Ingresos FNC-Federacafé 	 79,9% 
Ingresos Gobierno 	 77,0% 
Ingresos bruto exportadores Part. 	48,2% 
Precio externo real 	 41,9% 
Excedente bruto de explotación 	40,5% 
Ingresos cafetero total (Cund.) 	33,0% 
Precio real al productor 	 23,5% 
Ingreso bruto productores 	 21,3% 
RemuneraciOn al trabajo 	 12,2% 

Estas caracterIsticas de las variables, y del mcvi-
miento de sus participaciones con respecto al ingreso 
cafetero total de Cundinamarca, muestran que, en gene-
ral, los ingresos del Fondo Nacional del Café y de Ia 
Federación han actuado como un fondo de estabili-
zación para amortiguar y mantener dentro de ciertos 
limites las oscilaciones que, de otra manera, afectariari 
de manera más sübita y más drástica a los productores. 
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2.3 EL EMPLEO CAFETERO V SU 
INCIDENCIA EN LA POBLACION 

1. CARACTERISTICAS RECIENTES DEL 
EMPLEO CAFETERO 

El desarrollo de Ia producción cafetera y el proceso 
de incorporación a Ia caficultura tecriificada han origi-
nado cambios significactivos en las condiciones y for-
mas que asume Ia remuneraciOn al trabajo en el cultivo. 
En general, Ia producción se ha caracterizado, desde Ia 
década de los sesenta, par Ia preponderancia de Ia 
explotación capitalista, pues el cultivo de más de 10 
hectáreas funciona hoy con base en trabajo asalariado. 

Par tanto, a nivel nacional, se ha observado un 
progresivo vinculo de Ia mano de obra externa, en todas 
las labores de sostenimiento y cosecha, desplazando Ia 
participaciOn del empleo ofrecido par las familias que 
habitan en el area de explotaciOn. No obstante, como 
resultado del proceso de tecnificación, ha ganado impor-
tancia relativa el empleo de sostenimierito de los cafe-
tales, y, por tanto, el empleo permanente, frente al de los 
cosecheros, de carácter temporal. Par otra parte, se ha 
dada una sustitución del trabajo familiar, menos compe-
titivo, (mujeres y ninos), porun mayor nümero de hombres 
jóvenes, con mano de obra más calificada y rentable 
para el productor. 

Las formas de remuneración más utilizadas son al 
dia (par jamal), a al destajo (unidades recogidas a par 
tarea), segün el periodo del año y Ia etapa del proceso 
productiva, Ia cual se ha reflejado on las regianes on un 
proceso de individualizaciOn de mercados de trabajo 
cafetero, que incluye formas diferenciales en Ia deman-
da de obreros. 

En cuanto al comportamiento par tipa de dernanda se 
ha observado una expansion del empleo de inversion 
(en renovaciones, nuevas siembras y zocas), Ia cual 
implica una mayor complejidad en el proceso de trabajo 
baja cidos rnás cortos de producción tecnificada. El em-
pleo de beneficio tambiOn ha sufrido cambios tOcnicos 
significativos, como Ia generalizacion de Ia despulpa-
dora mecánica y las plantas de benIicio automatizadas, 
que permiten procesar una mayor cantidad de grana, y 
Ia difusión de silos de secado, que incrementan Ia 
productividad de Ia fuerza de trabajo. (Errazuriz, 1988). 

Sin embargo, a nivel nacional, Ia demanda de tra-
bajadores para cosecha muestra una expansiOn hasta 
1981, para luego cantraerse sensiblernente hasta 1985. 

Esto se debe al cam portamienta de Ia producción, afec-
tada par los bajos niveles del precio intemnacional, du-
rante este periodo. 

Pasando al caso de Cundinamarca, este ha sido un 
departamento con un mercado laboral cafetero en una 
situación de autosuficiencia intermedia, ya que se pre-
senta una leve participación do trabajadares provenien-
tes de Boyacá, Santander y Meta. El movimiento de mi-
grantes hacia el departamento no ha sido rnateria de 
estudio, como tampoca Ia composición y el desarrollo de 
las formas de remuneraciOn e incorporación de Ia arnno 
de obra permanente y a destajo en Ia producción Ca-

fetera. Esto constituye un limitante al análisis regional. 

No obstante, el trabajo de Urrea (1976) establece 
algunos elementos de juicio para entender las carac-
teristicas del empleo regional. En efecto, basado en la 
relación que presentaba Ia superficie cultivada y el 
tamaño de las fincas cafeteras en Cundinamarca para 
1970, tal como se observa en el cuadro 2.3.1, y en el 
volumen global de empleo, en equivalenciade hombres-
año, Urrea estima Ia distribuciOn del nümero de tra-
bajadores que se muestra en el Cuadro 2.3.2. 

De acuerdo con las cifras presentadas, ya en Ia 
década del setenta, al menos el 52% de Ia mano de obra 
empleada en el sector cafetero era asalamiada. y es rnuy 
probable que esta situaciOn so haya acentuada en los 
añas ochenta, como cansecuencia de Ia dinámica de 
modemnizaciOn y tecnificaciOn, ala cual se hizo refemen-
cia en el CapItulo 2.1. 

2. POBLACION INFLUENCIADA DIRECTAMENTE 

Do acuerdo con el Censo Cafetero de 1980/81, 67 ae 
los 114 municipias del Departamento de Cundinamarca 
pueden dasificarse como cafeteros, es decir, el 59%. En 
términos de Ia población, Ia de los municipias cafeteros 
ascendió en 1985 a 613.334, frente a un total depar-
tamental de 1.382.360, o sea el 44%. 

La estructura ocupacional de los hogares residontes 

en Ia zona cat etera del departamento es otro elemento 
que ilustra Ia influencia del empleo cafetero. Al respecto, 
el trabajo de Paredes y Zambrano (1987), encuentra 
algunos indicacdores para interpretar Ia participaciOn de 
Ia mano de obra familiar que habita en las zonas ca-
feteras dedicadas a Ia pmoducción agropecuaria y a Ia 
caficultura. 

En el caso de Ia zona cundiboyacense, al medir Ia 
superficie cultivada, Ia producción en cargas y el nUmema 
de cafetos existentes, segün el Censo Cafetero de 1980, 
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EMPLEO PER MANENTE E 

Año 
Cafetero 

(1) 

Has. Café 
Tradicjonal 

(2) 
Jornales/Ha. 

1980/81 67.255 92,1 
1981/82 66.169 91,9 
1982/83 65.580 91,9 
1983/84 65.139 91,9 
1984/85 64.761 91,9 
1985/86 63285 91,9 
1986/87 60774 91,9 

y (4): Federacafé, Subgerencia Técnica 
y (5): Promedios riacionales para cafe tradicional 

cafetero. Federacafé, Div. de PlaneaciOn y Proyect 
(3): (1) x (2)/283 dias (ano laboral cafetero) 	il 
(6): (4) x (5)/283 

Si parala estimación del empleo separt 
Pa remuneraciOn al trabajo estimada en el 
cuadro 2.2.7, y del salario m Inimo legal diar 
primera aproximacion, se encuentra que 
equivalente en términos de empleo perma 
rado en Cundinamarca por Ia caficultura, 
unos 49.390 hombres/ano, lo cual indicari'3 
que los estimativos del cuadro 2.3.3 pued 
sobreestimados, pero bastante próximos 
como órdenes de magnitud. Esto, en el Cr': 
año laboral cafetero de 283 dias, pagado po. 
decir, en el cual los restantes 82 dias del an 
no son remunerados, en promedio. 

Ahora bien, ten iendo en cuenta que, de 
algunos estudios (Federacafé, Nov./84, DT 
19), Ia mitad de los trabajadores desarrollan 
que implican un empleo permanente y PC 
remuneración anual completa, de 365 d' 
anterior resultaria reducida a unos 43.000 hc 

Sin embargo, es necesarjo tener present 
peso especifico de Ia pequena propiedad 
Cundinamarca, esta ültima cifra puede ir 
subestimación, y, porotra parte, que los dato 

2 
 Para oP año cafetero 1972/73 se han estimado 84.86 

del Cuadro 2.2.3, implican unos 30.800 hombres/ano, 
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se encuentra que Pa relaciOn es de un 85% para Cundi-
namarca y un 15% para Boyaca'. Por tanto, se ha 
tornado esta proporcion para utilizar algunas de las 
relaciones de Ia estructura ocupacional de los hogares 
cafeteros en el Departamento 

De acuerdo con el trabajo cftado (págs 9-14), y Ia 
proporción indicada para Cundinamarca, 70.770 hoga-
res, con 347.000 personas, o 46,3% de Ia poblac,On 
rural, residian en 1985, en Ia zona cafetera propiamente 
dicha. V. de éstos, el 74%, 0 sea 52.370 hogares, con 
268.000 personas, 0 35,8% de Ia poblacjOn rural, son 
clasificados como hogares cafeteros. Mas precisamente, 
el 986% de estos hogares vinculan sus miembros al 
trabajo agricola, en prornodjo de 2,03 trabajadores por 

CUADRO 2.3.1 

DISTRIBUCION DE LA SUPERI9CJE 
CULTIVADA PARA CUNDINAMARCA 

1970 

Tamaio de N2  % Supert Produi 
Ia finca Flncas (%) (%) 
Menos de 1 Ha. 4.336 10,49 1,86 2,73 
1-6 Has. 23.233 56,21 31,64 29,39 
6-10 Has. 5.474 13,24 14,56 13,12 
10-20 Has. 4.719 11,42 17,66 16,52 
Más de 20 Has. 3.568 8,64 34,28 38,84 

Fuenle; Urrea, (1976). Cuadro 10, pág. 37. 

CUADRO 2.3.2 
TAMAlO DE LAS FINCAS CAFETERAS V 

NUMERO DE TRABAJADORES EN 
CUNDINAMARCA 

1970 

Tamano 	 N2  Trabajador 	 % 
Menos de 1 Ha. 
1-6 Has. 

6-10 Has. 
10-20 Has. 
20-50 Has. 

5OymásHas. 

Explotación capitalista 
Familiar 

00= Fuente: Urrea, Op. CO., pag. 94. 

hogar, Jo cual permite inferir, finalmente, que unas 105.000 
personas, 022,7% de Ia poblacjón rural en edad de 
trabajar( 12 a 59 años), estarian vinculadas directamente 
con Ia producc,ón de café pergamino en el depar- 
tamento. 

3. ESTIMACIONES DE EMPLEO 

Bien Conocidas son las dificultacies para arribar a una 
cifra en terminos de equivalencias de empleo perma-
nente (hombres/año), tanto para el conjunto nacional, 
como para Ia diversidad de regiones particulares. Es 
decir, medir el volumen de empleo, aOn en el caso en que 
fuese conocido el nUmero de trabajadores contratados 
en las fincas, dado que, muchos de ellos tienden a ser 
temporales o transitorpos. Se hace necesario, por ello, 
proceder a una estimación indirecta, a través de los re-
querimientos medios por hectárea segUn los distintos 
tipos de caficultura y de labores implicadas. Los resulta-
dos se muestran en oP cuadro 2.3.3. 

De acuerdo con los datos involucrados, se alcanza Pa 
conclusi6n de que, durante Jo corrido de los años ochn.. 
ta, el empleo equivalente ha aumentado de unos 48.000 
hombres/año a unos 54.000 en 1987. Como se observa, 
este aumento, con una tasa media anual de 1,8%, no 
proviene do incrementos en el area total cultivada que 
ha tendido ha permanecer constante, sino del proceso 
de tecnificacjón de los cultivos, que se ha traducido en un 
aumento continuo del area tocnificada en detrjmento de 
Ia tradicionap En efecto, por cada jornal/hectirea en el 
cultivo tradicionap, se emplean aproximadamente 3,5 
jornales en el tecnificacjo, como resultado de Pa mayor 
intensjdad del cultivo, ya que, aparte del mayor cuidado 
por cafeto, el nUmero medio de cafetos por hectárea en 
el departamento segUn el Censo Cafetero de 1980-81, 
es de 1.900 en el cultivo tradicional frente a 4.268 en el 
tecnjfjcado al soP y 3.974 en el tecnjficado a Ia sombra. 
En otras palabras, con el proceso de tecnifjcacion se ha 
venido presentando una sustitucjór, por unidad de pro-
ducto, de recursos naturales (area) por trabajo y otros 
insumos, en una medida apreciable 

1. Las Has. cultivacjas en Cundinamarca eran 88.582, mientras que 
en Boyaá solo eran 18.906; Areas que generan 674.172 carg as 
de café en el primer caso y 102.969 cargas on oP segundo con 
212.100 cafetos cultivados on Cundinamarca y 41.700 on Royacà. 
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CUADRO 2.3.3 

EMPLEO PERMANENTE EQUIVALENTE PARA CUNDINAMARCA POR TIPO DE CULTIVO 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Año Has. Café Jornales/Ha. Empi. Equiv. Has. Café Jornales/Ha. EmpI. Equiv. Empi. Total 
Catetero Tradicional Tradicional Tecnificado Tecnif. Equiv. 

Hombre/ano Hombre/año Hombre/año 

1980/81 67.255 92,1 21.888 21.984 343,9 26.645 48.533 
1981/82 66.169 91,9 21.487 23.219 330,5 27.116 48.603 
1982/83 65.580 91,9 21.166 24.064 324,7 27.610 48.776 
1983/84 65.139 91,9 21.153 24.617 317,9 28.193 49.223 
1984/85 64.761 91,9 21.030 25.098 317,9 28.193 49.223 
1985/86 63285 91,9 20.551 26.994 317,9 30.323 50.874 
1986/87 60774 91,9 19.735 30.535 317,9 34.301 54.036 

y (4): Federacafé, Subgerencia Técnica 

y (5): Promedios nacionales para cafe tradicional y caturra ala sombra, considerados constantes desde 1985. El empleo y los salanos en el sector 
cafetero. Federacafé, Div. de Planeación y Proyectos Especiales, nov./84. Cuadro 10. 
(3): (1) x (2)/283 dias (ano laboral cafetero) 
(6): (4) x (5)/283 
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Si para Ia estimación del empleo se parte más bien de 
Ia remuneración al trabajo estimada en el capitulo 2.2, 
cuadro 2.2.7, y del salario minimo legal diario, como una 
primera aproximación, se encuentra que para 1987 el 
equivalente en términos de empleo permanente, gene-
rado en Cundinamarca por Ia caficultura, ascenderia a 
unos 49.390 hombres/ano, lo cual indicarla, por otra via, 
que los estimativos del cuadro 2.3.3 pueden estar algo 
sobreestimados, pero bastante próximos a Ia realidad 
como órdenes de magnitud. Esto, en el entendido de un 
año laboral cafetero de 283 dias, pagado porjornales, es 
decir, en el cual los restantes 82 dias del año calendario 
no son remunerados, en promedio. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, de acuerdo con 
algunos estudios (Federacafé, Nov./84, DI 84004, pág. 
19), Ia mitad de los trabajadores desarrollan actividades 
que implican un empleo permanente, y por tanto una 
remuneraciOn anual completa, de 365 dias, Ia cifra 
anterior resultaria reducida a unos 43.000 hombres/ano. 

Sin embargo, es necesario tener presente que, por el 
peso especifico de Ia pequena propiedad cafetera en 
Cundinamarca, esta Ultima cifra puede implicar una 
subestimación, y, por otra parte, que los datos del cuadro  

2.2.7, utilizados como base para este (iltimo cálculo, 
tambiéri constituyen una estimación indirecta. 

En sIntesis, y subrayando las dificultades inherentes 
a este tipo de estimaciones puede concluirse que en 
términos de Ia equivalencia de empleos permanentes, Ia 
caficultura de Cundinamarca, probablemente, genera 
en Ia actualidad entre unos 43.000 y unos 54.000 em-
pleos directos, y que, como resultado del proceso de 
tecnificación, este votumen de empleo puede haber 
venido creciendo a una tasa anual promedia de 1,8% du-
rante Ia ültima dOcada. 

4. PARTICIPACION EN EL EMPLEO 
DEPARTAM ENTAL 

Segün el Censo de 1973, Ia población total del 
departamento de Cundinamarca era, en este año, de 
1.173.006 personas, de las cuales 960.364 (81,87%) 
eran mayoresde 12años. Deéstas, el 50,1% seencon-
traba trabajando una semana antes del Censo, el 216% 
en las cabeceras municipales y el 28,5% en el resto del 
Departamento (273.704). Do acuerdo con ésto, el empleo 
generado por Ia caficultura, en términos equivalentes, 
ascendla aproximadamente a 6,4% del nümero total de 
empleados y a 11,3% de los empleados en el sector rural 

agropecuario2 . 

Para el año cafetero 1972/73 se han estimJo 84.869 hectáreas on Ia caficultura tradicional, y 2.883 an la tecnificada, que, con los parámetros 
del Cuadro 2.2.3, implican unos 30.800 hombres/año, en términos de empleo equivalente. 
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Para 1985, el Censo de ese año estimó Ia población 
total del Departamento en 1.382.360 personas, impli-
cando una tasa media anual intercensal de apenas 14% 
frente a 2,05 para el total nacional. De esta población 
total, el 71,2%, 984.273 personas, pertenecian al grupo 
mayor de 12 años, de las cuales el 46,5% en las 
cabeceras municipales, y el 53,5% en el resto del depar-
tamento. Desafortunadamente, no se establecieron para 
este año los datos referentes al némero de empleados 
rurales y urbanos, como en 1973, lo cual, unido a las 
IOgicas transformaciones demograficas, que redujeron 
Pa poblaciOn rural del 70,54% en 1973, al 54,2% en 1985, 
dificulta las comparaciones respectivas 

De todas maneras, en 1973, Ia tasa de participaciOn 
de Ia poblacióri mayor de 12 años tue de 51,3% para el 
total y de 54,4% para el sector rural. Si estos parámetros 
se aplican a 1985, se obtiene una población activa total 
de 504.932 personas, y de 286.463 en el sector rural, 
cifra esta Ultima escasaniente superior en 4,7% a Ia de 
1973. Frente a esta cifra, el nümero do personas vincu-
ladas directamente con el cultivo del café, (Véase sección 
anterior), constituirla más de Ia tercera parte, 36,7%, de 
Ia población activa rural, y más o menos una quinta parte 
de Pa poblac iOn activa total. 

Por otra parte, el empleo generado por el cultivo del 
café, en equivalencia de empleo permanente, ascen-
deria en 1985, de acuerdo con los datos del Cuadro 
2.3.3, a 9,7% de Ia población activa total o 17,2% de Ia 
población activa rural. Si, como se indicO en Ia secciOn 
anterior, se utilizan los datos de remuneraciOn al trabajo 
del Capitulo 2.2, cuadro 2.2.7, los anteriores coeficien-
tes resultan reducidos a 7,7%, (39.017 empleos), y 
14,2%, respectivamente o sea a más o menos ochenta 
por ciento de los indicados más arriba. Una corrección 
analoga deberla, por tanto, aplicarse a los coeficientes 
de 1973. Pero, como ya se subrayo, no debe olvidarse 
que los datos del cuadro 2.2.7 sobre remuneracion al 
trabajo también son producto de una estimación mdi-
recta, por lo cual estos tiltimos coeficientes no ameritan 
una razón superior como para prevalecer sobre Ia primera 
alternatjva. 

El conocimiento de los dos resultados puede con-
tribuir, sin embargo, a una mejor apreciacion de Ia 
realidad cafetera en este sentido. 

5. MERCADO DE TRABAJO Y SALARIOS 

Como se desprende de los resultados do Ia sección 
anterior, los requerimientos de mano de obra para el 
cultivo del café en Cundinamarca pudieron haber cre-
cido a una tasa media anual de 1,8% entre 1981 y 1987, 
de5,8%entre 1973y l98l,yde4 1%entre 1973y 1987. 
En términos globales, durante el perIodo intercensal 

1970-1985, dichos requerimientos aumentaron, proba-
blemente, en 60%, mientras que, por otra parte, Ia 
poblaciOn departamental aumentó tan solo en 17,8%, a 
una tasa anual media de1,4%. Es més, durante el 
mismo perlodo, Ia poblaciOn mayor do 12 años se incre-
mentO apenas en 2,5%, con una tasa media anual de 
0,2%. Y Ia población de los 20 principales municipios ca-
feteros, que produce el 70% del café del departamento 
paso de 240.000 a 254.000, para un incremento global 
de 5,8% y una tasa media anual de 0,5%. Podrja con-
cluirse de ésto, entonces, que el mercado de trabajo en 
el sector cafetero tuvo que verse sometido a un impor-
tante desequilibrio en términos de oferta y demanda. 

No obstante, antes de sacar conclusiones es noce-
sario tenor en cuenta, en el caso de Cundinamarca, dos 
circunstancias especiales. En primer lugar, como se 
indicO en el CapItulo 2.2, secciOn 1, durante el perlodo de 
más rápido crecimiento de Ia producción, Ia tasa anual 
media de Cundinamarca tue aproximadamente Ia mitad 
do Ia correspondiente al promedio nacional y, por 
supuesto, menos de Ia mitad de Ia alcanzada en los 
dopartamentos IIderes, por lo cual las consecuencias 
observadas en algunas regiones crIticas no pueden ge-
neralizarse al Departamento Y, en Segundo lugar, de 
acuerdo con lo indicado en las secciones 2, y 3 de este 
capItulo, el volumen de empleo generado por el cultivo 
del café, en su equivalencia de empleos permanentes, o 
sea hombres-ano, asciende, en su punto máxlmo, ape-
nas ala mitad del nUmero de trabajadores de los hogares 
cafeteros que se vinculan anualmerite y de manera 
directa a Ia produccion de café pergamino. 

Seguramente Ia preponderancia de Pa pequena y 
mediana propiedad, que sobresale en este aspecto 
trente a los promedjos nacionales, (Véase CapItulo 2 2, 
sección 2), no es extraña a ese resultado. En otras 
palabras, Ia estructura de Ia propiedad, de Ia producción 
y del mercado laboral parece ofrecer una enorme re-
serva de su empleo en Ia esfera de Ia producciOn ca-
fetera. Cierto es que por Ia naturaleza estacional do las 
cosechas, con demandas pico, este subempleo latente 
parece una caractristica generalizada. Pero es nece-
sario tomar en cuenta que: i) En Cundinamarca las dos 
cosechas de octubre-marzo y abril-septiembre se dis-
tribuyen casi por partes iguales, y no de una manera tan 
desnivelada como Antioquia o Caldas, donde Ia primera 
Ilega a las tres cuartas partes de Ia producción anual; y 
ii) Ia demanda menstjal pico maxima es, en el conjunto 
nacional, apenas un 20% mayor que Pa mensual media 
(Federacafé DI 84004, Cuadro 8). La estacionalidad 
puede suavizar, pues, Pa conclusion, Pero parece corn-
pletamerite insuficiente para modificarsus implicaciones 

Porconsiguiente, no parece sorprend..... 
informaciOn directa, ya que no existen 
máticos al respecto, Ia remuneración actw 
permanentes como celadurIa, beneficio, 
desyerbas, fertilización, etc., que se esti-
promedio, del total del trabajo requerido, 
blecerse, en Cundinamarca, en general, 
los niveles del salario minimo legal. Er 
series sistemáticas al respecto, no es posL-
el recorrido histOrico de esta variable en 
es probable que el salario cafetero haya s 
el minimo en el pasado, y Ia nivelaciór 
resultado de una tendencia convergente 
existen estudios a nivel nacional. En fec 
con series establecidas por Federaca 
cuadro 11), el jornal de sostenimiento d 
llegO a ser entre 2 y4 veces el salario mInit 
1970 y 1974, para aproximarse práctk 
igualación, a mediados de los años set 
bargo, ésto no se debió a que oP jorn 
sostenimiento disminuyera en términos r 
brusco incremento del salario minimo rura-
tado de su progresiva igualaciOn con oP rn—
a nivel nacional. 

El jornal diario por el tercio restante d 
que corresponde a Ia recolección, ha sido, 
en el promedio nacional, históricamente 
jornal de sostenimiento. Pero ha visto u 
progresiva de esta diferencia, desde nivel-. 
a niveles del 30% a mediados de los oche 
debido a su disminucmón en términos 
madamente del 40% por arroba recolectai 
el jornal diario, como consecuencia,talve., 
proceso de tecnificación, que al estabk 
másdensos, mejorordenadosyde monorail 
Pa productividad del recolector Pero, de otrc 
nuye el nUmero de recolectores requerido-
grado de habilidad necesario para SOME 

oficio, multiplicando por esa via su o 
fenómeno, de Ia reducciOn relativa de tat 
recolección, ha contribuido a au mentar el pe 
del trabajo permanente en Ia caficultura. Es 
al mayor jornal del recolector pesa, por c 
carácter temporal de su empleo, con oP 
efecto sobre su ingreso promedio anual. 

Porültimo, parece conveniente recordar 
fueron censadas 41.330 fincas con caf,  
namarca. Esta cifra comparada con los 54.0-
en su equivalencia permanente, generados 
del café en Ia actualidad, segün las estirr 
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chos requerimientos aumentaron, proba-
60%, mientras que, por otra parte, Ia 

artamental aumentO tan solo en 17,8%, a 
al media de 1,4%. Es más, durante el 
, Ia poblacion mayor de 12 años se incre-
en 2,5%, con una tasa media anual de 

lación de los 20 principales municipios ca-
roduce el 70% del café del departamento, 
)00 a 254.000, para un incremento global 
a tasa media anual de 05%. Podria con-
, entonces, que el mercado de trabajo en 
ero tuvo que verse sometido a un impor-
ibrio en términos de oferta y demanda. 

e, antes de sacar conclusiones es nece-
;uenta, en el caso de Cundinamarca, dos 
especiales. En primer lugar, como se 
tulo2.2, sección 1,duranteelperiodode 
;miento de Ia producción, Ia tasa anual 

:namarca tue aproximadamente Ia mitad 
;ondiente al promedio nacional y, por 
nos de Ia mitad de Ia alcanzada en los 
s Iideres, por lo cual las consecuencias 
i algunas regiones criticas no pueden ge-
Departamento. Y, en segundo lugar, de 
) indicado en las secciones 2, y 3 de este 
umen de empleo generado por el cultivo 
equivalencia de empleos permanentes, o 
ño, asciende, en su punto máximo, ape-
ol nümero de trabajadores de los hogares 
se vinculan anualmente y de manera 

xucciOn de café pergamino. 

to Ia preponderancia de Ia pequeha y 
edad, que sobresale en este aspecto 
mdios nacionales, (Véase Capitulo 2.2, 
es extraña a ese resultado. En otras 

tcuctua de Ia propiedad, de Ia producción 
laboral parece ofrecer una enorme re-

rnpleo en Ia esfera de Ia producciOn Ca-
s que por Ia naturaleza estacional de las 
demandas pico, este subempleo latente 
ractrIstica generalizada. Pero es nece-
cuenta que: i) En Cundinamarca las dos 
ctubre-marzo y abril-septiembre se dis- 
r partes iguales, y no de una manera tan 

no Antioquia o Caldas, donde Ia primera 
cuartas partes de Ia producción anual; y 
mensual pico maxima es, en el conjunto 
s un 20% mayor que Ia mensual media 

1 84004, Cuadro 8). La estacionalidad 
pues, Ia conclusiOn, pero parece corn-

ticiente para modificar sus implicaciones. 

Porconsiguiente, no parece sorprendentoque, segün 
iriformación directa, ya que no existen estudios siste- 
máticos al respecto, Ia remuneraciOn actual de las labores 
permanentes como celadurla, beneficio, mayordomos, 
desyerbas, fertilizaciOn, etc., que se estiman en 2/3, en 
promedio, del total del trabajo requerido, tienda a esta-
blecerse, en Cundinamarca, en general, de acuerdo con 
los niveles del salario mInimo legal. En ausencia de 
series sistemáticas al respecto, no es posible reconstruir 
el recorrido histórico de esta variable en Ia regiOn, pero 
es probable que el salario cafetero haya sido mayor que 
el mInimo en el pasado, y Ia nivelación actual sea el 
resultado de unatendenciaconvergente, sobrelo cual si 
existen estudios a nivel nacional. En efecto, de acuerdo 
con series establecidas por Federacafé (DT-84004, 
cuadro 11), el jornal de sostenimiento de los cafetales 
logO a ser entre 2y4 veces el salario mInimo rural, entre 
1970 y 1974, para aproximarse prácticamonte a Ia 
igualación, a mediados de los años setenta. Sin em-
bargo, ésto no se debió a que el jornal cafetero en 
sostenimiento disminuyera en términos reales, sino al 
brusco incremento del salario mInimo rural, como resul-
tado de su progresiva igualación con el minimo urbano 
a nivel nacional. 

El jornal diario por el tercio restante de las labores, 
que corresponde ala recolección, ha sido, una vez más, 
en el promedio nacional, histOricamente mayor que el 
jornal de sostenimiento. Pero ha visto una reducción 
progresiva de esta diferencia, desde niveles de casi 50% 
a niveles del 30% a mediados de los ochenta. Esto se ha 
debido a su disminución en términos reales, aproxi-
madamente del 40% por arroba recolectada y de 13% en 
eljornaldiario, como consecuencia, tal vez, deldinámico 
proceso de tecnificación, que al establecer cafetales 
más densos, mejorordenados y de menoraltura, aumenta 
Ia productividad del recolector pero, de otro lado, dismi-
nuye el némero de recolectores requeridos asi como el 
grado de habilidad necesario para sostenerse en el 
oficio, multiplicando por esa via su oferta. Dicho 
fenómeno, de Ia reducción relativa de las labores de 
recolecciOn, hacontribuido aaumentarel peso especIfico 
del trabajo permanente en Ia caficultura. Es decir, frente 
al mayor jornal del recolector pesa, por otra parte, el 
carácter temporal de su empleo, con el consiguiente 
efecto sobre su ingreso promedio anual. 

Por ültirno, parece conveniente recordar que en 1970 
fueron censadas 41.330 fincas con café en Cundi-
namarca. Esta cifra comparada con los 54.000 empleos, 
en su equivalencia permanente, generados porel cultivo 
del café en Ia actualidad, segén las estimaciones del 

Cuadro 2.3.3, arroja un coeficiente de 1,3 empleos 
cafeteros por finca, valor que por si mismo previene 
sobre las pretensiones de tratar do manera generalizada 
el terna del empleo y los salarios con el esquema 
ortodoxo de oferta, dernanda y jornal, sin más precau-
ciones. E ilustra sobre las dificultades interpretativas de 
este mercado y sus cifras, lo cual afecta particularmente 
las estimaciones de volumen de empleo y de rernunera-
ciOn al trabajo, ya que una porción rnuy significativa de 
ésta no puede estar constituIda por otra cosa que 
salarios merarnente imputados, indescernibles en la 
vida real del excedente del productor. 

6. CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO 
DEL EMPLEO 

Debido ala ausencia de información censal sobre los 
niveles de subempleo a nivel departamental, resulta 
imposible estimar Ia contribución efectiva de Ia produc  

ciOn de café al umento en el volumen global do errpleo. 
Pero, con el sobreentendido de esta limitaciOn, cuya 
importancia se juzgara por los mismos datos que se citan 
a continuación, baste señalar que entre 1973 y 1985 Ia 
poblaciOn activa de Cundinamarca aumentó tan solo en 
12.265 personas (2,5%), mientras que, en el mismo 
perIodo, de acuerdo con las estimaciones de Ia secciOn 
3, el empleo en Ia producción de café pudo haber 
aumentado entre 8.000 y 18.000 empleos equivalentes. 
AUn reconociendo Ia posibilidad de alguna sobrestima-
ción en esta ültima cifra, y el papel critico que juegan los 
niveles de subempleo en su interpretaciOn, los Ordenes 
de magnitud involucrados dan una idea acerca de las 
dinámicas relativas, do Ia econornIa regional en su con-
junto, por un lado, y de Ia producción de café, por el otro, 
durante los Ultimos quince años. 

2.4 IMPACTO MACROECONOMICO 
A NIVEL REGIONAL 

1. EMPLEO DE LA TIERRA 

El cuadro 2.4.1 permite visualizar Ia importancia 
regional del café en términos del uso de recursos tisicos, 
base prirnaria do Ia actividad agropecuaria. 

Estos indicadores, junto con el capitulo anterior sobre 
Ia importancia del empleo y las secciones siguientes, 
permiten una aproximación més integral al panorama 
del café en Ia economia regional. No obstante, puesto 
que su significacion es autoevidente, no se considera 
necesario detenerse en comentarios acerca de ellos, 
excepto para subrayar unos pocos puntos que parecen 
de interés especial. 



CUADRO 2.4.1 

INDICADORES SOBRE USO DE RECURSOS FISICOS PARA LA PRODUCCION DE 
CAFE EN CUNDINAMARCA 

i) 	Superficie Municipios Cafeteros = 	1.517.400 Has. = 	63,3% 

Superficie departamento 2.396.000 Has. 

NQ de Fincas cafeteras = 	 41.330 = 	28,5% 

NQ Total de fincas 145.003 

Superficie fincas cafeteras = 	 375.423 Has. = 	28% 

Superficie agropecuaria 1.340.470 Has. 

Superficie fincas cafeteras = 	 375.423 Has. = 	77,85% 

Superficie en uso agricola 482.555 Has. 

Superficie cafetera en producc. = 	 101.082 Has. = 	7.5% 

Superficie agropecuaria 1.340.470 Has. 

Superficie cafetera en producc. = 	 101.082 Has. = 	20.9% 

Superficie en uso agricola 482.555 Has. 

Fuente: Censo Cafetero de 1970, Federacafé: Censo Agricolade 1970, DANE. 
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En primer lugar, sobrepasando el coeficiente de 
población de los municipios cafeteros (44%), el indica-
dor de superficie total muestra que Ia influencia del 
cultivo cafetero se dispersa, en mayor o menor grado, a 
lo largo do casi las dos terceras partes de Ia superficie 
departamental. De manera similar, llama Ia atenciOn que 
más de tres cuartas partes de Ia superficie en uso 
agricola mantenga un nexo directo con Ia producciOn de 
café, a través de su pertenencia a fincas cafeteras. 

Dentro de éstas, a su vez, el 27% de Ia superficie se 
dedica a Ia caficultura, es decir, algo más de una cuarta 
parte de cada finca, en promedio. Puesto que el tamaño 
medio de las fincas cafeteras es de 9 hectáreas, ello 
significa que 2,5 de éstas están dedicadas al café. 
Volviendo al cuadro 2.2.1, el 80% de las fincas cafeteras 
están en este promedio o por debajo de él, con el 48% 
de Ia superficie. Ahora bien, esto implica que aproxi-
madamente Ia mitad de Ia superficie sembrada en café 
corresponde a lotes, en promedio, menores de 2,5 
hectáreas, cada uno de los cuales genera, dados los 
parámetros del cuadro 2.3.3, menos de 1,5 empleos por 
año. Frente a un promedio de 2,03 trabajadores agrico-
las por hogar cafetero, como se vio en el capItulo 2.3, 
sección 2, estas cifras dan una indicación del peso 
especifico que puede tener Ia mano de obra familiar y los 
empleados por cuenta propia en Ia producciOn de café,  

que serlan précticamente Ia mitad del empleo cafetero 
total. Porotra parte, dan una indicación acercadel hecho 
de que, por Ia estructura misma de Ia finca media y 
pequena, estos empleados en Ia producción cafetera 
deben serde tiempo parcial, con las dificultades que ello 
conlleva en el análisis del mercado de trabajo, el vo-
lumen de empleo real y las remuneraciones. 

Finalmente, se observa que el coeficiente de Ia 
superficie cafetera a Ia superficie agropecuaria total es 
aproximadamente Ia mitad del coeficiente de Ia superfi-
cie cafetera a Ia superficie agropecuaria total es aproxi-
madamente Ia mitad del coeficiente del empleo cafetero 
con respecto al empleo rural, lo cual indica que Ia 
producción de café es el doble de intensiva en Ia utili-
zación de mano de obra que el sector agropecuario del 
departamento en su conjunto. 
2. EL CAFE EN LA PRODUCCION AGRtCOLA 

Aparte del café, los principales productos de Ia agri-
cultura de Cundinamarca son papa, caña de panela, 
maIz, algodón, plátano, cebada, arroz y sorgo, en ese 
orden durante 1987, tal como muestra el cuadro 2.4.2. 
Pero ninguno de ellos supera en valor al café, cuya pro-
ducción, valorada a precios de productor, sobrepaso 
en 1987 los 30.000 millones de pesos de 1988, tal co-
mo muestra el cuadro 2.2.4. Inclusive, el caso de Ia papa 
tIende a ser especial durante 1987, por Ia circunstan- 

cia de buenos precios y alta producci 
este año. 

Un vaclo que presenta el consolji 
2.4.2 es el referente a Ia producciOr 
frutas. No obstante, si se supone Ia 
estos rubros es, en Cundinamarca, 
junto o promedio nacional, 12,6% del 
café, frutas, hortalizas y flores, se alcE 
sión de que el café participa casi con e 
los restantes cultivos. 

Quedarla, sin embargo, unaomisió 
y significativa, que es Ia relativa a ias 
sus exportaciones han Ilegado a los L 
y funcionarios de Proexpo estiman qi 
US$ 136 millones, corresponden a Cun 
na de Bogota, prácticamente, y el 2C 
tioquia, Zona de Rionegro. Por otra pc 
por expertaciones de café fueron 19-
millones, yen 1986 de US$ 2.337 mitic 
corresponden a Cundinamarca unos 
en el primer caso y unos US$ 175 mil-
De esta manera, las flores y el café 
lugar en Ia producciOn agricola de C 
un resultado dependiente de las van 
del mercado externo del grano, y su 

CUADRO 2.4.2. 
PRODUCCION AGRI COLA EN C 

1987 

Produc. 
Miles Tons. 

Algodón 
	

12,9 
Arroz 
	

17,0 
Cacao 
	

1,4 
Caña panela 227,7 
Cebada 
	

27,7 
FrI jol 
	

2,3 
Maiz 
	

73,6 
Papa 
	

771,8 
Plátano 
	

74,7 
Sorgo 
	

21,4 
Trigo 
	

12, 
Yuca 
	

13,8 
Arracacha 
	

4,2 
Ajonjoli 
	

0,5 
Man 
	

0,6 
Soya 
	

0,7 
Total 

Fuente: Producción, Ministerio de Agricultur 
ción Agricola. Precios, Ibid, OPSA, Anuare 
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ARA LA PRODUCCION DE 

1.517.400 Has. = 	63,3% 

2.396.000 Has. 

41.330 = 	28,5% 

145.003 

375.423 Has. = 	28% 

1.340.470 Has. 

	

375.423 Has. 	= 77,85% 

482.555 Has. 

	

101.082 Has. 	= 	7.5% 

340.470 Has. 

	

101.082 Has. 	= 20.9% 

482.555 Has. 

ácticamente Ia mitad del empleo cafetero 
arte, dan una indicaciOn acerca del hecho 

a estructura misma de Ia finca media y 
Ds empleados en Ia producción cafetera 
iempo parcial, con las dificultades que ello 

análisis del mercado de trabajo, el vo-
eo real y las remuneraciones. 
, se observa que el coeficiente de Ia 

~te'a a Ia superficie agropecuaria total es 
ente Ia mitad del coeficiente de Ia superfi-
ta superficie agropecuaria total es aproxi-
mitad del coeficiente del empleo cafetero 
al empleo rural, lo cual indica que Ia 
café es el doble de intensiva en Ia utili-

io de obra que el sector agropecuario del 
en su conjunto. 

LA PRODUCCION AGRICOLA 

café, los principales productos de Ia agri-
ndinamarca son papa, caña de panela, 

plátano, cebada, arroz y sorgo, en ese 
1987, tal como muestra el cuadro 2.4.2. 

de ellos supera en valor al café, cuya pro-
ada a precios de productor, sobrepasó 
D.000 millones de pesos de 1988, tal co-
cuadro 2.2.4. Inclusive, el caso de Ia papa 
special durante 1987, por Ia circunstan- 

cia de buenos precios y alta producción alcanzada en 
este año. 

Un vacIo que presenta el consolidado del cuadro 
2.4.2 es el referente a Ia producción de hortalizas y 
frutas. No obstante, si se supone Ia participaciOn de 
estos rubros es, en Cundinamarca, Ia misma del con-
junto o promedio nacional, 12,6% del total excluyendo 
café, frutas, hortalizas y flores, se alcanzarIa Ia conclu-
sión de que el café participa casi con el 50% del valor de 
los restantes cultivos. 

Quedarla, sin embargo, una omisión més importante 
y significativa, que es Ia relativa a las flores. En efecto, 
sus exportaciones han Ilegado a los US$ 170 millones, 
y funcionarios de Proexpo estiman que el 80%, o sea 
US$136 millones, corresponden a Cundinamarca, Saba-
na de Bogota, prácticamente, y el 20% restante a An-
tioqula, Zona de Rionegro. Por otra parte, los reintegros 
por exportaciones de café fueron 1987 de US$ 1.518 
millones, yen 1986 de US$ 2.337 millones, de los cuales 
corresponden a Cundinamarca unos US$ 114 millones 
en el primer caso y unos US$ 175 millones en el Ultimo. 
De esta manera, las flores y el café disputan el primer 
lugar en Ia producción agrIcola de Cundinamarca, con 
un resultado dependiente de las variables condiciones 
del mercado externo del grano, y su reflejo interno. 

CUADRO 2.4.2 
PRODUCCION AGRICOLA EN CUNDINAMARCA 

1987 

Produc. 
Miles Tons. 

Precio al Produc. 
Miles $/88 

Valor 
Mill. $/88 

Algodon 12,9 168 2.167 
Arroz 17,0 63 1.071 
Cacao 1,4 420 588 
Caña panela 227,7 70 15.939 
Cebada 27,7 67,5 1.870 
FrIjol 2,3 21,6 50 
MaIz 73,6 59 4.342 
Papa 771,8 35 27.013 
Plátano 74,7 27 2.017 
Sorgo 21,4 48 1.027 
Trigo 12,3 72 886 
Yuca 13,8 48 662 
Arracacha 4,2 42 176 
Ajonjoli 0,5 162 81 
ManI 0,6 160 96 
Soya 0,7 112,5 79 
Total 58.064 

Fuente: Producción, Ministerlo de Agricultura, unidad de Pgrama-
ción Agricola. Precios, Ibid, OPSA, Anuario 1988. 

Debido a Ia integración vertical de Ia industria expor-
tadora de flores, resulta muy dificil establecer un precio 
al productor distinto del precio mismo de exportación, a 
diferencia de lo que ocurre con el café. Porotra parte, Ia 
relación entre el precio al productor y precio de exporta-
ción resulta afectada, en el caso del café, por una serie 
de factores como Ia retención, el impuesto ad-valorem y 
el de pasilla, que son extraños a las flores. De acuerdo 
con esto, deberIa esperarse que dicha relación sea 
mayor para las flores. Sin embargo, debido al papel que 
juegan los precios administrativos en el mercado interno 
del café, como mecanismo compensatorio, es posible 
que Ia conclusion anterior no sea válida, en promedio. 
De todas maneras, sin para fines exclusivos de corn-
paración, se supone que dicha relación es similar, y 
teniendo en cuenta que ascendió a 69% en 1987, segün 
se desprende del cuadro 2.2.6, se obtienen las partici-
paciones mostradas en el cuadro 2.4.3. 

CUADRO 2.4.3. 

PARTICIPACION EN LA PRODUCCION 
AGRICOLA DE CUNDINAMARCA 

1987 

Valor 	 Sin flores 
MIII. $/88 	% 

Flores 34.763 26,7 - 

Café 30.393 23,3 31,8 
Papa 27.013 20,7 28,3 
Caña 15.939 12,2 16,7 
MaIz 4.342 3,3 4,5 
Frutas y 
Hortalizas 7.136 5,5 7,5 
Resto 10.770 8,3 11,3 
Total 130.356 100,0 100,0 

El café ocuparla, entonces, el segundo lugar en Ia 
produccion agricola del Departamento, después de las 
flores, participando con casi una cuarta parte del valor 
de Ia producción total a precios de productor. Natu-
ralmente, como se subrayo anteriormente, que puede 
oscilar alrededor de este lugar, alternando en el primero, 
y cambiando su participaciOn, de acuerdo con los carac-
teristicos movimientos del precio y las cantidades expor-
tadas. Adernás, debe tenerse en cuenta que el grueso de 
Ia producciOn de flores se realiza prácticamente en 
terrenos comprendidos dentro de Ia gran area metropo-
Iitana de Bogota, como son Suba, Chia, Cota, Soacha, 



CUADRO 2.4.4 
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE CUNDINAMARCA 

(MILLONES DE $ DE 1970) 

Sector 1970 
Valor 	% 

1977 
Valor 	% 

1980 
Valor 	% 

1982 
Valor 	% 

1985* 
Valor 	% 

 Agropecuario 3459,2 48,2 4929,1 50,6 5613,9 49,3 5775,1 49,0 4939,4 30,1 
 Mineria 114,4 1,6 143,7 1,5 169,1 1,5 175,2 1,5 398,7 2,4 
 Manufacturas 1052,7 14,7 1424,5 14,6 1679,5 14,8 1741,1 14,8 3212,6 19,6 
 ConstrucciOn 249,7 3,5 279,8 2,9 290,6 2,6 293,0 2,5 1470,1 9,0 
 Comercio 361,2 5,0 474,5 4,9 610,6 5,4 645,5 5,5 1764,6 10,8 
 Transporte 241,3 3,4 336,9 3,5 375,4 3,3 384,3 3,3 875,6 5,3 
 Cornunicaciones 18,2 0,3 37,5 0,4 48,4 0,4 51,1 0,4 46,9 0,3 
 Elect., gas, agua 282,8 3,9 549,4 5,6 848,77 7,5 936,5 8,0 470,3 2,9 
 Bancos, Seguros 85,0 1,2 137,8 1,4 157,2 1,4 161,7 1,4 639,7 3,9 

 Alquil. Netos Viv. 113,8 1,6 134,7 1,4 147,1 1,3 150,2 1,3 666,2 4,1 
 Servicios Person. 774,9 10,8 1013,4 10,4 1125,8 9,9 1150,1 9,8 950,7** 58 
 Servicios Gobno. 422,2 5,9 285,8 2,9 313,8 2,8 317,6 2,7 960,3 5,9 

Total 7175,4 100,0 9747,1 100,011379,3 100,011781,4 100,0 16387" 100,0 

16828,9 

Fuente: 1977-82. URPA, Diagriostico Agropecuario de Cundinamarca. 
1985 	 DANE. Cifras Regionales 
* 	 Lievado a apesos de 1970 mediante Indice de Precios al Consumidor. 

U 	Incluye Servicio Doméstico 

16.828,9 deduciendo servicios bancarios imputados y sumando descuentos e impuestos. 
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Mosquera, Facatativá, Madrid, etc., lo cual distorsiona 
en gran medida su significado regional. Una correcciOn 
analItica, en este sentido, dejarla, sin duda alguna, al 
café en el primer.  lugar. Asi, si lasfloresfuesen excluldas 
de las anteriores estimaciones, el café participarIa con 
un 31,8%, o casi una tercera parte de Ia producción 
agricola del Departamento. 

Volviendo a los cuadros 2.2.1 y 2.4.1, vale Ia pena 
notar que Ia superficie cafetera total se ha reducido de 
101.082 hectáreas en 1970 a 91.309 en 1987. Es decir, 
de 20,9% a 18,9% de Ia superficie de uso agricola, siesta 
Ultima no ha sufrido cambios drásticos. De otro lado, un 
coeficiente de participación significativamente mayor, 
23,3% en Ia producciOn agricola, indica que el valor de 
Ia producción por hectárea es mayor para el café que 
para el conjunto de Ia agricultura departamental. Y esta 
diferencia es, por supuesto, mayor con relación a los 
productos distintos de las flores, hortalizas y frutas, 
caracterizadas también por altos valores relativos de Ia 
producción por unidad de superficie.  

3. CONTRIBUCION AL PRODUCTO E 
INGRESO REGIONALES 

I. El Marco de Ia Economia Nacional 
En el cuadro 2.4.4 se presentan las estimaciones del 

PIB de Cundinamarca y Ia evoluciOn de su corn posición 
porcentual, entre 1977 y 1985, teniendo en cuenta que 
no existen estimaciones rnás recientes. Antes de proce-
der a cualquier tipo de inferencias, es necesario precisar 
que los datos involucrados hasta 1982 obedecen más a 
estimaciones aproximativas que a un sisterna organi-
zado y centralizado de Cuentas Regionales para Cundi-
namarca, que todavia es inexistente. Las cifras de 1985 
pueden con stituir un paso en esta direcciOn, pero debe 
advertirse que han sido producidas por una institución 
diferente alas anteriores, con una metodologla también 
diferente y una cobertura, que quizá, tarnbién difiere. De 
ahi que se observan saltos y variaciones, entre 1982 y 
1985, que no corresponden a movirnientos econórnicos 
reales entre estos dos años y que irnpiden cualquier tipo 
de inferencia al respecto. 

De acuerdo con tales estimacionet 
credo a una tasa media anual de 4, 
1980, mientras que Ia del PIB del pals 
esta manera, Ia participación del PIB r 
habrIa caldo de 5,4% en 1970 a 5,0 

embargo, esto no resulta sorprendente 
paciOn de Ia poblaciOn de Cundinm 
disminuyó de 5,1% en 1973 a 4,7% en 
menor tasa de crecimiento econOmico 
Ia menor tasa de crecimiento dernográ 
por esa razOn, un deterioro en el nivel r 
per-capita. Naturalmente, las cit ras mdi 
caso, que Ia dinárnica regional, tanto 
demográfica, tiende a ser más lenta q 
cual implica una tendencia, moderath 
de pérdida de irnportancia relativa 
económico del Departamento en el c 
En otras palabras, no se sitUa el depar 
mente, entre las regiones Ilderes en 
pals. Esto parece confirmarlo, como tt 
el hecho de que en 1964 Ia participacic 
del Departamento en Ia total era toda' 
1973, situándose en 6,4%. 

En el periodo 1980-1982 paredlE 
mento esta tendencia, puesto que Ia ta 
crecimiento del P18 regional tue de 1,1 
Ia del pals llegó apenas a 1,6%. Per 
sabido, estos movimientos tuvieron u 
gaz, inscribiéndose en Ia poor crisi ec 
durante el ültimo rnedio siglo, en Ia cual  
golpeados fueron precisamente los co 
debido al especial ênfasis con que fr 
industria manufacturera nacional. Y 
economia nacional se encarrilaba en 
largo plazo. 

Con relación a Ia participación sect 
agropecuario es en Cundinamarca ma 
el total do Ia economla nacional, segür 
de URPA, y 1,4 veces segün las del DA 
parece inequlvoco el hecho de que Ia 
Ia economla regional es el sector agi 
respecto al promedio nacional podria 
un departamento agropecuario. Sec 
1985, el 56,7% de Ia poblaciOn activa 
correspondia a las zonas rurales, I 
balanza del lado de las estimaciones 
los conocidos fenómenos del subeml 
miten una afirrnación concluyente al r 

Los datos disponibles tampoco rn 
dencia clara sobre Ia participación d 
cuarlo. Cabria esperar, como resul 
proceso do desarrollo, su reducción, pe 
puede constituir un caso especial en es 
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de Ia Economia Nacional 
dro 2.4.4 se presentan las estimaciones del 
inamarca y la evolución de su composicion 

entre 1977 y 1985, teniendo en cuenta que 
stimaciones más recientes. Antes de proce-
ier tipo de interencias, es necesario precisar 
s involucrados hasta 1982 obedecen más a 
s aproximativas que a un sistema organi-
ahzado de Cuentas Regionales para Cundi-
'e todavia es inexistente. Las cifras de 1985 
stftuir un paso en esta dirección, pero debe 

e han sido producidas por una institución 
: 	anteriores, con una metodologia también 
;a cobertura, que quizá, también ditiere. De 
:servan saltos y variaciones, entre 1982 y 

orresponden a movimientos económicos 
stos dos años y que impiden cualquier tipo 
al respecto. 

DINAMARCA 

980 	1982 	1985* 
% Valor 	% Valor 

49,3 5775,1 	49,0 4939,4 	30,1 
1,5 175,2 1,5 398,7 2,4 

14,8 3212,6 19,6 
2,5 1470,1 9,0 
5,5 1764,6 10,8 

3,3 875,6 5,3 
0,4 46,9 0,3 
8,0 470,3 2,9 
1,4 639,7 3,9 
1,3 666,2 4,1 

9,8 950,7** 5,8 
2,7 960,3 5,9 

100,011781,4 100,016387'" 100,0 
16828,9 

itos e impuestos. 

De acuerdo con tales estimaciones, el PIB regional 
creciO a una tasa media anual de 4,70/6 entre 1970 y 
1980, mientras que Ia del PIB del pals tue de 5,5%. De 
esta manera, Ia participación del PIB regional en el total 
habria caldo de 5,4% en 1970 a 5,0% en 1980. Sin 
embargo, esto no resulta sorprendente, ya que Ia partici-
pacion de Ia población de Cundinmarca en Ia total, 
disminuyó de 5,1% en 1973 a 4,7% en 1985. Es decir, Ia 
menor tasa de crecimiento económico es proporcional a 
Ia menor tasa de crecimiento demográfico, y no implica, 
poresa razón, un deterioro en el nivel relativo del ingreso 
per-capita. Naturalmente, las cit ras indican, en cualquier 
caso, que Ia dinámica regional, tanto económica como 
demogrática, tiende a ser más lenta que Ia nacional, lo 
cual implica una tendencia, moderada pero sostenida, 
de pérdida de importancia relativa del peso soclo-
económico del Departamento en el conjunto nacional. 
En otras palabras, no se sitiia el departamento, precisa-
mente, entre las regiones lideres en el desarrollo del 
pals. Esto parece contirmarlo, como tendencia secular, 
el hecho de que en 1964 Ia participacion de Ia poblaciOn 
del Departamento en Ia total era todavIa mayor a Ia de 
1973, situándose en 6,4%. 

En el perlodo 1980-1982 parecia revertirse leve-
mente esta tendencia, puesto que Ia tasa media anual de 
crecimiento del PIB regional tue de 1,8%, mientras que 
a del pals llegó apenas a 1,6%. Pero, como es bien 
sabido, estos movimientos tuvieron una naturaleza tu-
gaz, inscribiéndose en Ia poor crisi económica del pals 
durante el Ultimo medio siglo, en Ia cual los sectores más 
golpeados fueron precisamente los centros induatriales, 
debido al especial énfasis con que Ia crisis afectó a Ia 
industria manutacturera nacional. V ya para 1985 Ia 
economia nacional se encarrilaba en sus tendencias de 
argo plazo. 

Con relación a Ia participación sectorial, Ia del sector 
agropecuario es en Cundinamarca más del doble que en 
el total de Ia economia nacional, segün las estimaciones 
de URPA, y 1,4 veces segün las del DANE. En todo caso, 
parece inequivoco el hecho de que Ia base principal de 
Ia economia regional es el sector agropecuario, y con 
respecto al promedio nacional podria clasificarse como 
un departamento agropecuario. SegUn el Censo de 
1985, el 567%de Ia población activade Cundinamarca 
correspondia a las zonas rurales, lo cual inclina Ia 
balanza del lado de las estimaciones de URPA, aunque 
los conocidos tenOmenos del subempleo rural no per-
miten una afirmación concluyente al respecto. 

Los datos disponibles tampoco muestran una ten-
dencia clara sobre Ia participación del sector agrope-
cuario. Cabria esperar, como resultado natural del 
proceso de desarrollo, su reducción, pero Cundinamarca 
puede constitu Ir un caso especial en este sentido, debido  

a que Ia concentración industrial, comercial y de servi-
cios tiende a girar alrededor de Bogota, estableciéndose 
una division regional del trabajo, basadaen ventajas ab-
solutas de costos, y, por tanto, una especie de equilibrio 
dificil de romper, que explicaria, en alguna medida, Ia 
menor dinámica econOmica y demogrática del depar-
tamento. En realidad, el grueso de lo que se clasifica 
como industria manufacturera departamental, (19,6% 
del PIB segUn DANE, y 14,8% segün URPA), que es 
altamente especializada, corresponde en esencia a tres 
corredores industriales localizados dentro de Ia gran 
area metropolitana de Bogota, y constituye de hecho 
una pieza rntegrante del poderoso mecanismo industrial 
de Ia capital. 

En efecto, esos corredores son: Soacha-Sibaté; Mos-
quera-Funza-Madrid-Facatativa y Chia-Cajicá-Zipaqui-
rá-Cogua, y, en ellos se produce el 69% del valor agre-
gado de los bienes intermedios producidos en el pals. 
(CAR, 1985, pg. 154). A6n otros renglones, como el de 
cemento y materiales de Ia construcción, también giran 
básicamente alrededor de Ia capital, fisica y econO-
micamente. En este tipo de localización han influldo Ia 
proximidad al gran mercado, las economias de aglome-
raciOn, el menor precio de Ia tierra fuera del lImite formal 
del Distrito Especial, el acceso a Ia intraestructura y 
servicios de éste, Ia presencia de materias primas y, en 
algunos casos, las exenciones tributarias ofreciclas por 
municipios integrados fisica y socialmente a Bogota. 

Por fuera de este panorama, quedan industrias ver-
daderamente regionales, pnncipalmente en los renglones 
de alimentos y bebidas, pero muy probablemente su 
peso sea pequeno comparado con el que gravita alrede-
dor de Ia capital. 

En términos más tuncionales podria decirse, en-
tonces, que el PIB industrial y, por tanto, el total apare-
con sobrevalorados, porque parte de ellos correspon-
den, en realidad, a Bogota, que esté por fuera de los 
Ilmites establecidos en este análisis regional del café, 
precisamente por Ia prevision de que su presencia 
podria distorsionar Ia significación de los resultados. 
Esto implicaria, por un lado, que Ia especializaciOn 
agraria de Ia region serla mayor de Ia que muestran los 
datos, y, por otro lado, que Ia participaciOn del café en el 
PIB de Ia region también serla mayor que Ia obtenida en 
base en los datos disponibles. 

Ii. Participación en el PIB 
LLevando el valor agregado bruto en Ia producción 

de café pergamino, del cuadro 2.2.7, a pesos constantes 
de 1970, mediante el Indice de precios al consumidor, 
(obreros-total nacional), se obtienen los resultados 
mostrados en el cuadro 2.4.5. 

14,8 1741,1 

.2,6 293,0 

5,4 645,5 

3,3 384,3 

0,4 	51,1 

7,5 936,5 

1,4 161,7 
1,3 150,2 

9,9 1150,1 

2,8 317,6 



CUDRO 2.4.5 

PARTICIPACION DEL CAFE EN EL PIB DE CUNDINAMARCA 

1977 	1980 	1982 	DANE Prom. Prom. Prom. 
1985 1977 1982 DANE 

1985 

En el PiBAgropec. 	36,7% 	20,9% 	16,5% 	18,0% 25,0% 20,9% 22,5% 

EnelPlBtotal 	18,6% 	10,3% 	8,1% 	5,3% 12,6% 10,2% 6,6% 
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Para interpretar estos resultados, es necesario tener 
en mente las siguientes consideraciones. Primero, no se 
ha medido el valor de Pa producción de café pergamino 
a precios de productor con relación al PIB, puesto que de 
a primera se ha descontaclo previamente el consumo 
intermedio respectivo. Se trata, pues, de Pa relación en-
tre los dos valores agregados brutos correspondientes. 
En caso contrario, Ia participaciOn mostrada seria, por 
supuesto, mayor, pero no habria justificación para ese 
procedimiento. Segundo, Ia reducción paulatina en las 
participaciones no obedece, en su totalidad, ala tenden-
cia intrinseca, all menos durante el periodo considerado. 
La razOn es que los pesos con poder adquisitivo cons-
tante de 1985, en que está medida Ia producción de café, 
fueron Ilevados a pesos con poder adquisitivo de 1970, 
pero dentro de ese procedimiento las variaciones en el 
precio real del café dejan sentir su efecto en los valores 
y las participaciones. Asi, Ia alta participaciOn de 1973 y 
a baja de 1982 se explican, en gran medida, por este 
factor. Pero es importante considerar tales efectos, 
porque desde el punto de vista analitico se requiere 
examinar no solo lo que algunos considerarlan partici-
paciOn "producciOn fisica", sino también, y fundamen-
talmente, Ia contribuciOn del café a Ia generaciOn de 
ingresos reales, lo cual es mostrado por las 4 primeras 
columnas del cuadro. 

De otro lado, al utilizar el procedimiento de escoger 
un precio constante para valuar Pa prodiv'cion real de 
café, se tropieza con Pa dificultad familiar de que si se 
escoge como base un año de precio alto Pa participaciOn 
dará también Ia alta, y viceversa. Por esta razón, las tres 
ültimas columnas (PROM) han sido estimadas utili-
zando el precio real promedlo durante el periodo 1977-
1987. Asi se elimina el efecto de las variaciones del 
precio real, lo cual muestra una reducción en Ia partici-
pación entre 1977 y 1982. Aunque no pueden hacerse  

comparaciones con 1985, por las diferencias de meto-
dologia anotadas en Ia secciOn anterior, esta reducción 
si puede inscribirse en una tendencia general, como se 
vera más adelante. 

De acuerdo con este ültimo procedimiento, se en-
cuentra que, en Pa actualidad, el café contribuirá con 21 
o 22% del PIB agropecuario del Departamento y con 
entre el 6,6% yell 0,2% del P1 B departamental conjunto. 
Cabe comentar, al respecto, que Ia participación en PIB 
agropecuario parece sobrevaluada, debido, quizá, a una 
subvaluación de Pa producción agropecuaria de URPA y 
el DANE, dado que, como se vio en Ia sección 2 de este 
capItulo, Ia producciOn de café es aproximadamente un 
23% de Pa producción agrIcola sola, sin incluIr Ia produc-
ción pecuaria de came, leche y especies menores. A 
esta sospecha también contribuyen las estimaciones de 
empleo, por cuanto, como se vio en el capItulo 2.3, 
secciOn 4, lo más probable es que el empleo cafetero no 
sobrepase el 17% del empleo rural, pudiendo ser esta 
cifra del 14%. 

La participciOn en el PIB total parece, en cambio más 
ajustada a los datos de empleo, entre 7,70/6 y 9,7% de 
participación del empleo cafetero en el empleo total. No 
obstante, no debe olvidarse lo indicado con relaciOn alas 
flores y Ia industria, en términos de integracion más a 
Bogota que al departamento, ajuste que arrojarla un in-
cremento de Ia participación del café en el PIB regional. 

Con relación a Ia tendencia de largo plazo de las 
participaciones, en lérminos de precios constantes, 
51 cabe inferir una reducción secular, puesto que, desde 
comienzos de los años sesenta hasta mediados de los 
ochenta, Ia productiOn de café no creció a una tasa 
anual media mayor del 2,4% en el pals y del 1,70% en 
Cundinamarca1, mientras que el PIB agropecuario y 
regional global lo hicieron a una tasa mayor del 4,5%,  

segin las estimaciones disponibles. (( 
D.A.P.C., 1987, cuadro Il-C-i). Y, como st 
capItulo 2.2, secciOn 3, se espera que l 
nacional y del departamento crezcan, € 
mediados de los años noventa, a una tasa 
próxima apenas all, 1%. Sobre esta base.: 
que Ia elasticidad histórica de crecimientt 
gional con relaciOn al del pals (0,85) se rr 
como una tasa media de crecimiento de é 
4% anual, se obtendria, para el mismo perii  
de 3,4% parael PIB regional (y similar para 
rio). No obstante, con respecto a 1982 e 
seria insignificante, siendo las participacuo 
y 9,9% en 1995, sobre Ia base de URPA 
café al precio promedio real). Y, con res 
base DANE, se dana un aumento de 19c 
7,8%, no una reducción, debido a que 1 
1986 presentan unos niveles de prod 
malmente bajos, siendo los minimos de to 
1977-1987, como puede verse en el cuac 
esta razón, estos ültimos coeficientes de 
parecen más indicativos, en términos d 
DANE, que los estimados anteniormente. I' 
si el efecto de las variaciones del precio rc 
consideración, las participaciones futura-
predecibles, pudiendo tomar cursos ines 

4. EFECTOS MULTIPLICADORES 

I. Demandas lntermedias 

Dividiendo, como es usual, los efe. 
dores, hacia atrás (demandas interrn' 
adelante, es necesario recurrir a una m 
producto que, desafortunadamente, no 
regional para Cundinamarca, ni, mucho 
especIfico del sector cafetero en Cunc 
obstante, esxiste una matrlz de este tipo p-
nacional, desarrollada en Federacafé, E 

macroeconômicas del café, y, por fortun 
tros básicos de Ia caficultura de Cundin 
cuentran muy cerca a los promedios r-
términos de rendimiento (90% aprox.), c 
en el cultivo tradicional (105%), en el te-
(95%), a Pa sombra (100%) y en el rp 
(91%). De esta manera, los cálculos so 
'ntermedias, o efectos multiplicadores h 
producción de café pergamino, se basa 
cientes de Ia matriz nacional, y se muestr 
2.4.6. 1. Tasas de crecimiento estimadas mediante ajuste a Ia linea de tendencia (r 0,725). 
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Prom. Prom. Prom. 
1977 1982 DANE 

1985 

25,0% 20,9% 22,5% 
12,6% 10,2% 6,6% 

segUn las estimaciones disponibles. (Gobernación, 
D.A.P.C., 1987, cuadro Il-C-i). Y, como se señaló en el 
capitulo 2.2, secciOn 3, se espera que Ia producciOn 
nacional y del departamento crezcan, entre 1983 y 
mediados de los años noventa, a una tasa anual media 
próxima apenas all, 1%. Sobre esta base, y suponiendo 
que Ia elasticidad histOrica de crecimiento del PIB re-
gional con relación al del pals (0,85) se mantenga, asi 
como una tasa media de crecimiento de éste Ultimo de 
4% anual, se obtendria, para el mismo periodo, una tasa 
de 3,4% para el P lB regional (y similar para el agropecua-
rio). No obstante, con respecto a 1982 esta reducciOn 
serlainsignificante, siendo las participaciones de 20,2% 
y 9,9% en 1995, sobre Ia base de URPA (valorando el 
café al precio promedlo real). Y, con respecto a 1985, 
base DANE, se dana un aumento de 1995, a 26,1% y 
7,8%, no una reducción, debido a que 1985 junto con 
1986 presentan unos niveles de producción anor-
malmente bajos, siendo los minimos de todo el periodo 
1977-1987, como puede verse en el cuadro 2.2.4. Por 
esta razón, estos ültimos coeficientes de participación 
parecen más indicativos, en términos de Ia base del 
DANE, que los estimados anteniormente. Por otra parte, 
si el efecto de las variaciones del preclo real se toma en 
consideración, las participaciones futuras son menos 
predecibles, pudiendo tomar cursos inesperados. 

4. EFECTOS MULTIPLICADORES 

I. Demandas Intermedias 
Dividiendo, como es usual, los efectos multiplica-

dores, hacia atrás (demandas intermedias) y hacia 
adelante, es necesario recurrir a una matrlz de insumo 
producto que, desafortunadamente, no existe a nivel 
regional para Cundinamarca, ni, mucho menos, a nivel 
especifico del sector cafetero en Cundinamarca. No 
obstante, esxiste una matrlz de este tipo para el conjunto 
nacional, desarrollada en Federacafé, para las cuentas 
macroeconómicas del café, y, por fortuna, los paráme-
tros básicos de Ia caficultura de Cundinamarca se en-
cuentran muy cerca a los promedios nacionales, en 
términos de rendimiento (90% aprox.), cafetos por Ha. 
en el cultivo tradicional (105%), en el tecnificado al sol 
(95%), a Ia sombra (100%) y en el rpomedio global 
(91%). De esta manera, los cálculos sobre demandas 
intermedias, o efectos multiplicadores hacia atrás de Ia 
producción de café pergamino, se basan en los coefi-
cientes de Ia matnlz nacional, y se muestran en el cuadro 
2. 6. 

CUADRO 2.4.6 

DEMANDAS INTERMEDIAS DE LA 
PRODUCCION DE CAFE PERGAMINO 

EN CUNDINAMARCA 

Cod. 
% demand. 

Sectores 	lnterm.* 
Mill.$ 
Jul./88 

Mill. $ 
1970 

16. Textiles, confecciones 
ycuero 9,43 286 16 

19. Quimicos y cauchos 23.72 720 39 

20. Productos Refinados 
del Petróleo 10,99 333 18 

21. Minerales no metálicos 
elaborados 2,68 81 4 

22. Metálicos de base 
yelaborados 1,83 56 3 

23. Maquinaria y equipo 2,49 76 4 

29. Transporte y 
almacenamiento 24.67 748 41 

31, Bancos, Seguros 
y servicios a empresas 20,28 615 33 

Resto 3,91 119 6 

Total 100,0 3034 165 

* 	Ano 1985 

Ocho sectores concentran el 96% del valor do las 
demandas intermedias y cinco de ellos el 90% del total. 
Estos son, en orden de importancia: tmansportes y al-
macenamiento, qulmicos (fertilizantes, herbicidas, fungi-
cidas), servicios alas empresas, incluyendo los financie-
ros, refinados del petróleo (combustibles) y textiles y 
confecciones (empaques). El grupo de qulmicos, trans-
porte y almacenamiento concentra, a su vez, el 50% del 
total. Examinando Ia evolución de los coeficientes se 
advierte una tendencia hacia Ia disminuciOn en Ia partici-
paciOn porcentualde los textiles y confecciones, de nive-
les del i 2%, a comienzos de los setenta, a niveles del 8% 
a mediados de los ochenta; de los derivados del petrOleo, 
de niveles del 19% a niveles del 10% en el mismo perio-
do; y, un aumento compensatonio en Pa mama de quimi-
cos, de niveles del 20% a niveles del 26%, sin cambios 
significativos en las ramas restantes. 

El impacto agregado de las demandas intermedias 
asciende a 2.9% del PIB agropecuario y 1,4 del PIB total, 
en base en las estimaciones del producto de URPA, y a 
3,3% y 1%, respectivamente, en base en las estima-
ciones del producto regional del DANE. Estos efectos 



CUADRO 2.4.7 

RESULTADO DE TRILLAS EN CUNDINAMARCA 

(1) 
Sacos 
Excels 
(miles) 

(2) 
Valor 
Mill. $ 
(corr.) 

(3) 
Valor 
Mill. $ 
Jul./88 

(4) 
Valor 

$ jul./88 
Por Ton. 

(5) 
% 

Valor 
Produc. 

(6) 
Cargas 
Excels 
(miles) 

(7) 
Trillas como 

% cargas 
Produc. 

(8) 

% 
Neto 

1977 146,1 8,5 82,5 9.411 1,3% 70 28,3% 0,37% 

1978 455,2 31,8 265,7 9.728 1,6% 218 58,1% 0,93% 

1979 598 63,3 424,3 11.825 2,3% 287 61,5% 1,41% 

1980 467 47,1 249,3 8.897 1,9% 224 60,4% 1,15% 
1981 329,2 32,2 133,7 6.769 1,6% 158 48,8% 0,78% 

1982 339,7 44,3 147,7 7.247 1,9% 163 44,3% 0.84% 
1983 460,8 58,7 163,5 5.914 1,6% 221 54,3% 0,87% 

1984 633,7 75,0 179,8 4.729 1,2% 304 73,6% 0,88% 
1985 659,9 115.8 223,8 5.652 1,45% 317 77,3% 1,08% 
1986 521,4 93,3 151,7 4.849 0,8% 250 54,6% 0,44% 
1987 520,1 122,6 161,7 5.182 0,9% 250 54,8% 0,49% 

Fuente: Sacos y valor en $ corr. Almacafé y Cálculos derivados segIn columnas 11, 12, 18, 19, 22 y 23 del capilulo 3.1, sección 2. 
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multiplicadores hacia atrás son relativamente débiles, 
debido a que el peso del consumo intermedio en el valor 
de Ia producciOn de café pergamino, alrededor del 12% 
en promedio, se aproxima apenas a una quinta parte del 
coeficiente respectivo en sectores como el de Ia indus-
tria manufacturera. En general, Osto es una caracteristica 
de todo el sector agropecuario. 

De otro lado, aparte de transporte y almacenamiento, 
que ascienden a Ia cuarta parte de Ia contribución 
porcentual al FIB arriba mostrada, y Ia rama de diversos 
servicios, que suma con las anteriores 45%, las ramas 
de qumicos, textiles, combustibles, metálicos y maqui-
naria, es decir, Ia mitad de los impactos derivados, se 
fuga de Ia economla regional hacia los polos industriales 
donde se concentra el aparato capaz de generar tales 
producciones. 
ii Trilla 

En los efectos multiplicadores hacia adelante se 
encuentra, en primer,  lugar, latrilla, respectodelacual se 
muestran los resultados más importantes en el cuadro 
2.4.7. Es conveniente observar que entre 1970y 1987 Ia 
participación en el total de sacos trillados fue 4,1% para 
Ia FederaciOn, 90,9% para las trillas particulares y 5% 
para las cooperativas, y que existe un diferencial de 
precios entre ellas. AsI, en 1987, los valores promedios  

implicitos de Ia trilla por saco de excelso fueron $ 162,33; 
$ 236,56 y $ 273,96, respectivamente. Pero, por su peso 
especifico, el precio de Ia trilla particular es el que más 
influye en el promedio. 

Pasando directamente a los resultados, se encuentra 
que el valor agregado de Ia trilla ha oscilado entre 0,8% 
y 2,3% del valor bruto de Ia producciOn del pergamino 
trillado (columna 5). Pero debe tenerse cuidado en no 
confundir este resultado con el valor agregado de Ia trilla 
al FIB regional, o a Ia economia de Cundinamarca, en 
general. En primer término, no todo el pergamino pro-
ducido en Cundinamarca es trillado en el departamento, 
como muestra Ia columna 7. De acuerdo con ésta, den-
vada las estimaciones de producción del capItulo 3.1, 
solamente entre el 28% y el 77% del pergamino pro-
ducido ha sido trillado en el mismo Departamento. No 
pueden descartarse cuellos de botella en Ia capacidad 
de trilla, pues, aunque de acuerdo con los datos del 
cuadro 2.4.8, esta serIa, como mInimo, de 996.000 
sacos/año, trabajando un solo turno diario durante 283 
dIas, es decir, casi el doble de lo efectivamente trillado, 
es lógico que Ia demanda presente picos, siguiendo los 
periodos de cosecha, y no se distribuya homogéne-
amente en el tiempo. Sin embargo, también existen 
otras razones poderosas, como es Ia proximidad de Ia 
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Zona Cafetera del departamento cot 
dos centros cafeteros de mucha 
que Cundinamarca. Asi mismo, el h 
principales vias de exportación, so 
calizan centros de otros departarne 
capacidad de trilla, atraviesen Ia z 
partamento. 

For consiguiente, el verdadero 
se genera en el departamento por 
el que muestra Ia columna 8, que ti 
más de Ia mitad del valor agregad-
total. Las cifras involucradas, más 
Ia actualidad, aunque muy importa 
Ia industria de una localidad, sor 
pequenas frente al PIB, (del orde-
etc.), y por eso no se presentan ei 

CUADRO 2.41  
CAPACI DAD DE TRILLA El4i 

SACOS DE EXCELSO 
DE 8 HORA 

1988 

Trilladora Capa 

Almacafé 2 

Bachué 1.1. 
Bogota* 
Gonchecol 
Espinosa 
Cundicafé 
Experimental Soacha 
Antena* 
Comercial Cafetera** 

Total 

Sin conocimiento de la caoacc 
No autorizada por Federacafé 

Fuente: Almacafé. 
En segundo lugar, como mu 

prácticamente Ia totalidad de Ia 
de trilla se localiza en Bogota, ab 
pital, de esa manera, el impacto 
plicador. 

iii Torrefacción 
Con un precio actual de $ 542 

el con sumidor final, en el mercad 
el costo de adquisición del perg 
producir ese café, ascendió en ic 
de 1988), aproximadamente a 
subsidio no solamente por la diefe 
cifras, sino por los costos agregac 



CUNDINAMARCA 

(5) (6) (7) 	(8) 
% Cargas Trillas como 

Valor Excels % cargas 	% 
Produc. (miles) Produc. 	Neto 

1,% 70 28,3% 0,37% 

1,6% 218 58,1% 0,93% 

2,3% 287 61,5% 1,41% 

1,9% 224 60,4% 1,15% 
1,6% 158 48,8% 0,78% 

1,9% 163 44,3% 0.84% 

1,6% 221 54,3% 0,87% 

1,2% 304 73,6% 0,88% 
1,45% 317 77,3% 1,08% 

0,8% 250 54,6% 0,44% 
0,9% 250 54,8% 0,49% 

11, 12, 18, 19, 22y 23 del capitulo 3.1, sección 2. 
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citos de Ia trilla por saco de excelso fueron $ 162,33; 
,56y$ 273,96, respectivamente. Pero, porsu peso 
cIfico, el precio de Ia trilla particular es el que más 
'e en el promedio. 

asando directamente a los resultados, se encuentra 
?l valor agregado de Ia trilla ha oscilado entre 0,8% 
% del valor bruto de Ia producción del pergamino 
io (columna 5). Pero debe tenerse cuidado en no 
jndir este resultado con el valor agregado de Ia trilla 
B regional, o a Ia economia de Cundinamarca, en 
ral. En primer término, no todo el pergamino pro- 

en Cundinamarca es trillado en el departamento, 
muestra Ia columna 7. De acuerdo con ésta, den-
ls estimaciones de producción del capitulo 3.1, 

iiente entre el 28% y el 77% del pergamino pro- 
ha sido trillado en el mismo Departamento. No 

ri descartarse cuellos de botella en Ia capacidad 
;a, pues, aunque de acuerdo con los datos del 

re 2.4.8, esta serla, como mInimo, de 996.000 
.s/a?io, trabajando un solo turno diario durante 283 
es decir, casi el doble de lo efectivamente trillado, 

gico que Ia demanda presente picos, siguiendo los 
)dos de cosecha, y no se distribuya homogene-
nte en el tiempo. Sin embargo, también existen 

razones poderosas, como es Ia proximidad de Ia 

Zona Cafetera del departamento con Caldas y el Tolima, 
dos centros cafeteros de mucha mayor importancia 
que Cundinamarca. AsI mismo, el hecho de que las dos 
principales vias de exportación, sobre las cuales se lo-
calizan centros de otros departamentos con importante 
capacidad de trilla, atraviesen Ia zona cafetera del de-
partamento. 

Por consiguiente, el verdadero valor agregado que 
se genera en el departamento por las labores de trilla es 
el que muestra Ia columna 8, que tiende apenas a algo 
més de Ia mitad del valor agregado que genera Ia trilla 
total. Las cifras involucradas, más de $150 millones en 
Ia actualidad, aunque muy importantes y decisivas para 
Ia industria de una localidad, son relativamente muy 
pequenas frente al PIB, (del orden de 0,5% del 20%, 
etc.), y por eso no se presentan en estos términos. 

CUADRO 2.4.8 
CAPACIDAD DE TRILLA EN CUNDINAMARCA 

SACOS DE EXCELSO POR TURNO 
DE 8 HORAS 

1988 

Trilladora Capacidad Ciudad 

Almacafé 280 Bogota 
Bachué 1.120 Bogota 
Bogota* Bogota 
Gonchecol 720 Bogota 
Espinosa 560 Bogota 
Cundicafé 560 Bogoté 
Experimental Soacha 40 Bogota 
Antena* Bogota 
Comercial Cafetera** 240 Bogota 
Total 3.520 

* 	Sin conocimiento de Ia capacidad 
No autorizada por Federacaté 

Fuente: Almacafé. 
En segundo lugar, como muestra el cuadro 2.4.8, 

prácticamente Ia totalidad de Ia capacidad reconocida 
de trilla se localiza en Bogota, absorbiendo Ia gran ca-
pital, de esa manera, el impacto de este efecto multi-
plicador. 

Iii Torrefacción 
Con un precio actual de $ 542 por Kgr. de café, para 

el consumidor final, en el mercado interno, cuando solo 
el costo de adquisición del pergamino requenido para 
producir ese cafO, ascendiO en 1987, (en pesos de julio 
de 1988), aproximadamente a $ 552, se obtiene un 
subsidio no solamente por Ia dieferencia entre estas dos 
cifras, sino por los costos agregados de transporte, trilla,  

torrefacción, comercialización, etc. Por consiguiente, si 
se utilizará el procedimiento usual de enfrentar los 
precios de usuanio final y de productos del pergamino, se 
obtendrIa un valor agregado nulo o negativo, que no 
corresponde a Ia realidad, y cuya expbicación es el sub-
sidio. Se requiere, entonces, partir de un procedimiento 
diferente para obviar esta dificultad. 

Al nespecto, puede partirse del margen comercial del 
20% que obtienen los tostadores nacionales, como 
diferenciaentre el precio al usuario final y el precio al cual 
obtienen Ia mezcla semitostadade Ia Federación Nacional 
de Cafeteros. Con estos datos, y los mostrados en el 
cuadro 2.4.9, que corresponden ala pnoducción maxima 
autonizada para el mercado interno, es posible, en-
tonces, obtener los estimativos del cuadro 2.4.10. 

Este efecto multiplicador es, entonces, casi el doble 
del de las tnillas y se produce enteramente dontro del de-
partamento, con un impacto aproximado de 0,24% sobre 
el P18 agropecuanio y do 0,12 sobre el PIB regional 
global, con base en las estimaciones del producto de 
URPA. (y do 0,28%, y menos do 0,1%, respectivamente, 
segUn las estimaciones del producto del DANE). Sin 
embargo, similarmente al caso de las trillas, el 99,4% del 
mismo se vuelca sobre Ia economia de Bogota, como 
evidencia el cuadro 2.4.9. 

iv Transporte 
Se ha visto, anteniormente, que transporte y aImace 

namiento ascendieron en 1985 a $ 748 millones (dejulio 
de 1988), o 24.7% del valor de Ia producción de café 
pergamino. Sin embargo, las fases posteriores a Ia 
producción del pergamino implican otro efecto multipli-
cador del transporte, esta vez hacia adelante, dividido en 
dos partes: transporte ala tnilladora, y do ésta, o Ia ciudad 
donde ésta se localiza, a puerto, para el caso del café 
exportado. 

Para Ia pnimera parte, teniendo en cuenta Ia distancia 
media de las pnincipales regiones productoras del De-
partamento, Viota-El Colegic-La Mesa, Yacopi-La Palma-
Pacho, La Vega-Sasaima-San Francisco, y Fusagasugé, 
Silvania, Albán, se adoptó un promedio de 70 Kms. Para 
Ia segunda, aunque incurniendo en alguna sobreestima-
ción, por doble contabilización de alguna fracción de la 
pnimera, dado que, como se señaló anteriormente, una 
porciOn significactiva de Pa producciOn departamental 
sale para sen tnillada sobre Ia misma via de exportación, 
se ha adoptado Ia distancia por carretera de Bogota a 
Buenaventura, que es el punto más cercano, o sea 640 
Kms. Con estas distancias, el volumen de pergamino 
producido en Cundinamarca, que se trilla en el año 
respectivo, Ia parte de éste que se exporta y un costo 
medio por tonelada/kilómetro de $ 20, en febrero de 
1988, segün investigaciones de Ia SAC (1988 pag 93), 
se obtuvo el cuadro 2.4.11. 



EFECTO MUL 

Trillas 	T 
(Miles decargas) 

1977 333 
1978 503 
1979 620 
1980 487 
1981 426 

1982 477 
1983 527 
1984 533 

1985 533 
1986 596 
1987 594 

Fuente: CálcuIos derivados de columnae 

SINTESIS DE E 

Almacenamiento y Tpte. 
Qulmicos 
Bancos, seguros, servic. 
Derivados Petróleo 
Textiles, Confecciones 
Resto demandas denvadas 
Trilla 
Torrefacción 

Total 
Vr. Producción Pergamino 

% efectos en ProducciOn 
Multiplicador Total 

Vr. Ingreso Cafetero* 

Multiplicador 
lngreso/Vr. pergamino: 

* 	Cuadro 2.2.5 y Capitulo 31, secciono 
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CUADRO 2.4.9 

CUPO DE CAFE SEMITOSTADO 
AUTORIZADO A LA FECHA POR LA F.N.C. 

PARA ENTREGAR A TOSTADORAS 
CUNDINAMARCA 

Bogota 	Torrefactora Cupo 
SS 50 Kg. 

SeHo Rojo 38.800 
Cafesa 2.624 
Incafé 2.200 
El lmán 544 
Paris 516 
Oro Negro 396 
Oma 200 
Nectar 160 
San Pedro. 160 
Suncafé 144 
Don Paco 100 
Exquisito 288 
Suamox 252 
Sello Negro 120 
Morales 60 
Cimarrón 124 
Llanero 92 
Llanura 60 
Fondo Rotatorio 312 
Total 47.152 

Fusagasugá 	Coloma 120 
Tasajero 120 

Girardot 	El Solito 20 
Combia 20 

Septiombre 30 do 1988 
Fuente: Almacaté S.A. 

CUADRO 2.4.10 

VALOR AGREGADO EN LA TORREFACCION 
EN CUNDINAMARCA 

Producción de café tostado 
para consumo interno 
	

2.372 Tons. 

Precio al usuario final 
	

$ 1.286 Mill. de 1988 

Precio al torrefactor 
	

$ 1.028 Mill. de 1988 

Valor agregado 
	

$ 258 Mill. de 1988 

% del valor de Ia producción 
de pergamino (1987) 

El total de este efecto equivale a 0,6% del PIB 
agropecuario y 0,3% del PIB regional global, en 1982 
(Base URPA). 0, 0,7% y 0,2%, respectivamente, en 
1985 (Base DANE). 

Por con siguiente, el transporte es el efecto multiplica-
dor más importante de Ia producción de café, teniendo 
en cuenta el papel que juega, ademés, en las demandas 
intermedias, es decir, en las fases previas a Ia produc-
ción del pergamino. Naturalmente que, como en los ca-
SOS anteriores, debe tenerse presente que el mayor irn-
pacto, en tOrminos del cuadro 2.4.11, es recibido por las 
ciudades donde se concentra Ia trilla (transporte II), que 
se sitüan por fuera de Ia region cafetera del departa-
mento como tal. La otra parte (transporte I), en cambio, 
debe ser un poderoso factor impulsor en las localidades 
cafeteras. 

v. Sintesis de Efectos Multiplicadores 
Para facilitar Ia vision de conjunto, y a martera de 

conclusiOn, los efectos multiplicadores pueden agru-
parse de Ia manera como muestra el cuadro 2.4.12. 

Estas cifras hablan por si mismas y no requieren 
explicaciOn, excepto Ia aclaración de que para corn pati- 
bilizar las cornparaciones con los datos disponibles del 
PIB, los efectos multiplicadores corresponden a 1985 
(excepto torrefacción, 1988) y se m uestran como porcen- 
taje de las estirnaciones del PIB de URPA (1982), lado 
izquierdo,.y también del DANE (1985), lado derecho. Por 
lo demés, solo cabe recordar Ia distribución regional 
mismade estos efectos, Ia cual tue comentada en las 
secciones respectivas. 

Merece comentario especial y final, en carnbio, el 
enorme efecto sobre los costos de cornercializaciOn, 
impuestos, el Fondo Nacional del Café, los excedentes 
de los exportadores y Ia Federación, todo lo cual se 
adiciôna al valor de Ia producciOn de pergamino para dar 
por resultado el ingreso cafetero total generado por Ia 
producciOn departamental. Esto, en efecto, puede subir 
Ia participación del café hasta casi 50% del PIB agrope-
cuario y 25% del PIB regional total, en casos extremos, 
segén las estimaciones disponibles. Por supuesto, en 
primera irtstancia tiende a concentrarse en Bogota, 
exclusivarnente, pero parte de él revierte a través del 
Fondo Nacional del Café, Federacafé y los Cornités De-
partamentales, lo cual es objeto del proxirno capitulo. 

Debido al papel arnortiguador y estabilizante que 
desempeñan estos excedentes, en relación con el in-
greso de los productores, como se vio en el capitulo 2.2, 
sección 4, Ia participación del ingreso cafetero total en el 
PIB experirnenta oscilaciones más violentas que aquel, 
de acuerdo, básicamente, con las variables condiciones 
del mercado mundial, pudiendo, con facilidad, dupli-
carse o reducirse a Ia mitad su participación, de un año 
para otro. 
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CU.ADRG 

EFECTO MULTIPUCADOR EN TRANSPORTE EN LAS FASES DE TRILLA 
V EXPORTACION CUNDINAMARCA 

Trillas 
(Miles de cargas) 

Transporte I 
(Mill. $/88) 

Exportaciones 
(Miles de cargas) 

Transporte II 
(Mill. $/88) 

Total Tpte. 
(Mill. $/88) 

Total Tpte. 
(Mill. $/70) 

1977 333 58 214 342 400 21,7 

1978 503 88 324 141 229 12,4 

1979 620 109 403 645 754 4110 

1980 487 85 393 629 714 38,8 

1981 426 75 335 536 611 33,2 

1982 477 83 314 502 585 31,8 

1983 527 92 333 533 625 34,0 

1984 533 93 363 581 674 36,6 

1985 533 93 343 549 642 34,9 

1986 596 104 401 642 746 40,5 

1987 594 104 393 629 733 39,8 

Fuente: CáJcuIos derivados de oolumnas 5, 16, 17, 22 y 34, Capitulo 3.1, sección 2. 

CUADRG' ,&1 2 

SINTESIS DE EFECTOS MULTIPLICADORES DE CAFE EN CUNDINAMARCA 

1985 

Mill. $ 
de 1988 

% on Total 
Efectos M. 

Mill. $ 
de 1970 

% PIB 
Agropecuario 

% PIB regional 

Total 

Almacenamiento y Tpte. 1390 33,4% 75,5 1,3%-1 5% 0,64%-0,45% 
QuImicos 720 17,3% 39,1 0,7%-0,8% 0,33%-0,23% 
Bancos, seguros, servic. 615 14,7% 33,4 0,6%-0,7% 0,28%-0,20% 
Derivados Petróleo 333 8,0% 18,1 0,3%-0,4% 0,15%-0,1 1% 
Textiles, Confecciones 286 6,9% 15,5 0,3%-0,3% 0,13%-0,9% 
Resto demandas derivadas 332 8,0% 18,1 0,3%-0,4% 0,15%-0,11% 
Trilla 224 5,4% 12,2 0,2%-0,2% 0,10%-0,07% 
Torrefacción 258 6,2% 14,1 0,2%-0,3% 0,12%-0,08% 

Total 4158 100,0% 225,6 3,9%-4,6% 1,9%-1,3% 
Vr. ProducciOn Pergamino 19457 1057 18,3%-21,4% 9,0%-6,3% 

23615 1283 22,2%-26,0% 10,9%-7,6% 
%efectos en ProducciOn 21,37% 
Multiplicador Total 1,2137 

Vr. Ingreso Cafetero* 28096 (1982) 1527 26,4% 13,0% 
41591 (1985) 2260 45,8% 13,4% 
78402 (1986) 4261 25,3% 

Multiplicador 
Ingreso/Vr. pergamino: 1,38 (1982);_ -  2,14 (1985); 2,80 (1986). 

Cuadro 2.2.5 y Capilulo 3.1, secciones 1 y 2. 
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iv. Transporte 

Se ha visto, anteriormente, que transporte y almace-
namiento ascendieron en 1985 a $748 millones (de julio 
de 1988), o 24.7% del valor de Ia producción de café 
pergamino. Sin embargo, las fases posteriores a Ia 
producción del pergamino implican otro efecto multipli-
cador del transporte, esta vez hacia adelante, dividido en 
dos partes: transporte ala trilladora, y de ésta, o Ia ciudad 
donde ésta se localiza, a puerto, para el caso del café 

exportado. 

Para Ia primera parte, teniendo en cuenta Ia distancia 
media de las principales regiones productoras del depar-
tamento, Viotá-El Colegio-La mesa, YacopI-La Palma-
Pacho, La Vega-Sasaima-San Francisco, y Fusagasugá, 

Silvania, Albán, se adoptO un promedio de 70 Kms. Para 
Ia segunda, aunque incurriendo en alguna sobreestima-
ciOn, por doble contabilizaciOn de alguna fracción de Ia 
primera, dado que, como se señaló anteriormente, una 
porción significativa de Ia producción departamental 
sale para ser trillada sobre Ia misma via de exportación, 
se ha adoptado Ia distancia por carretera de Bogota a 
Buenaventura, que es el punto más cercano, o sea 640 
Kms. Con estas distancias, el volumen de pergamino 
producido on Cundinamarca, que se trilla en el año res-
pectivo, Ia parte de éste que se exporta y un costo medio 
por tonelada/kilómetro de $20, en febrero de 1988, 
segün investigaciones de Ia SAC (1988 p6ig.93), se 
obtuvo el cuadro 2.4.11. 

CUADRO 2.4.13 

IMPACTO DE LA PRODUCCION DE CAFE EL CONSUMO EN CUNDINAMARCA 

Coeficiente Consumo Privado Consumo de 

de consumo* Departamental Ingresos Variación Particlpació 

(Mill. $ de 1988) Cafeteros % 
(Mill. $11988) 

1977 0,696 124.759 23.159 18,6% 

1980 0,7 146.582 15.101 -34,8% 10,3% 

1982 0,729 158.046 12.752 -15.6% 8.1% 

1985 0,702 211.685 11.514 -9,7% 5,3% 

1986 0,702 218.882 17.134 48,8% 7,8% 

* 	Especificamente, consumo privado/PIB a nivel nacional (Cuentas Nacionales, DANE). 
Asumiendo tasa de crecimiento del PIB de 3,4% 

Fuente: Cuentas Nacionales y Cuadros 2.2.7 y 2.4.4 

CUADRO 2.4.14 

AHORRO DEPARTAMENTAL CAFETERO EN CUNDINAMARCA 

Coeficlente* Ahorro Bruto Ahorro de Ingresos Variación Participaciór 

de ahorro Departamental Cafeteros % 

Departamental (Mill. $/1988) (Mill. $11988) 

1977 0,227 40.714 10.116 24,8% 

1980 0,199 41.669 6.477 -35,9% 15,5% 

1982 0,151 32.735 4.741 -26,8% 14,5% 

1985 0,166 50.055 4.888 3,1% 9,8% 

1986 0,183 58.596** 7.274 48,8% 12,4% 

PIB (100%-% consumo Privado-% Consumo PUblico). 
Asumier,do tasa de crecimiento del PIB de 3,4% 

Fuente: Cuentas Nacionales y Cuadros 2.2.7 y 2.4.4 
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lada sobre Ia misma via de exportacion, 
Ia distancia por carretera de Bogota a 
ue es el punto más cercano, o sea 640 
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ndinamarca que se trilla en el año res-
de éste que se exporta y un costo medio 
ómetro de $20, en febrero de 1988, 
ciones de Ia SAC (1988 p6g.93), se 
: 24.11. 

El total de este efecto equivale a 0,6% del PIB 
agropecuario y 0,3% del PIB regional global, en 1982 
(base URPA). 0, 0,7% y 0,2%, respectivamente, en 
1985 (base DANE). 

Porconsiguiente, el transporte es el efecto multiplica-
dor más importante de Ia producción de cafe, teniendo 
en cuenta el papel quejuega, además, en las demandas 
intermedias, es decir, en las fases previas a Ia produc-
don del pergamino. Naturalmente que, como en los 
casos anteriores, debe tenerse presente que el mayor 
impacto, en términos del cuadro 2.4.11, es recibido por 
las ciudades donde se concentra Ia trilla (Transporte II), 
que se sitüa por fuera de Ia region cafetera del depar-
tamento como tal. La otra parte (transporte l),en cambio, 
debe ser unpoderoso factor impulsor en las localidades 
cafeteras. 
V. Sintesis de Efectos Multiplicadores 

Para facilitar Ia vision de conjunto, y a manera de 
conclusiOn, los efectos multiplicadores pueden agru-
parse de Ia manera como muestra el cuadro 2.4.12. 

Estas cifras hablan por si mismas y no requieren 
explicación, excepto Ia aclaración de que para corn pati-
bilizar las comparaciones con los datos disponibles del 
PIB, los efectos multiplicadores corresponden a 1985 
(excepto torrefacción, 1988) y se muestran como porcen-
tajes de las estimaciones del PIB de URPA (1982), lado 
izquierdo, y también del DANE (1985), lado derecho. Por 
lo demás, solo cabe recordar Ia distribución regional 
misma de estos efectos, Ia cual tue comentada en las 
secciones respectivas. 

Merece comentario especial y final, en cambio, el 
enorme efecto sobre los costos de comercializaciOn, 
impuestos, el Fondo Nacional del Café, los excedentes 
de los exportadores y Ia FederaciOn, todo Ia cual se 
adiciona al valor de Ia producción de pergamino para dar 
por resultado el ingreso cafetero total generado por Ia 
producción departamental. Esto, en efecto, puede subir 
a participación del café hasta casi 50% del PIB agrope-
cuario y 25% del P I B regional total, en casos extremos, 
segUn las estimaciones disponibles. Por supuesto, en 
primera instancia tiende a concentrarse en Bogota, 
exclusivamente, pero parte de él revierte a través del 
Fondo Nacional del Café, Federacafé y los Comités 
Departamentales, lo cual es objeto del prOximo capitulo. 

Debido al papel amortiguador y estabilizante que 
desempeñan estos excedentes, en relación con eI in-
greso de los productores, como se vio en el capitulo 2.2, 
sección 4, Ia participación del ingreso cafetero total en el 
PIB experimenta oscilaciones más violentas que aquel,  

de acuerdo, básicamente, con las variables condiciones 
del mercado mundial, pudiendo, con facilidad, dupli-
carse 0 reducirse a Ia mitad su participación, de un año 
para otro. 

5. IMPACTO SOBRE EL CONSUMO, EL AHORRO V 
LA DEMANDA AGREGADA 

Si el coeficiente medio de remuneración al trabajo 
sobre el PIB, a nivel nacional (38,7 en 1982y 36,8% en 
1985), aplica aproximadamente a nivel regional, Ia pro-
ducción de café habria contribuido con 11,9% de los 
salarios del departamento en 1982 y con el 8,3% en 
1985, segün las estimaciones del PIB de URPA y el 
DANE, respectivamente. 

Sin embargo, es precisamente en estos años cuan-
do Ia remuneración al trabajo alcanza sus valores mIni-
mos en toda Ia serie 1977-87. Para el año de 1977, por 
ejemplo, esta participaciOn asciende a 20,2%, y apli-
cando Ia remuneración de 1984 a 1985 se obtiene un 
coeficiente de 9,1%, aclarando, por supesto, que en el 
año de 1977 Ia remuneración al trabajo en Ia producción 
de café alçanzO el valor máximo de toda Ia serie, en 
términos reales. 

Un estimativo de Ia participacion del excedente bruto 
de explotaciOn a través del mismo procedimiento serIa 
menos significativo, debido al peso que partidas como el 
consumo pUblico y las contribuciones a Ia seguridad 
social en los grandes centros urbanos tienen en el PIB 
nacional. No existen, en cambio, razones particulares 
para pensar que Iaspropensiones medias del consumo 
privado difieran mucho a nivel nacional, departamental 
y cafetero. En todo caso, no existe ningUn estudio regio-
nal al respecto y a Ia iinica estimaciOn del consumo a Ia 
cual se pudo Ilegar fue a través de esta via, Ia cual arroja, 
obviamente, una participaciOn del consumo cafetero en 
el departamento igual ala del valor agregado cafetero en 
el PIB, que tue analizada en páginas anteriores. 

Obtenido el consumo, tue deducido del valor agre-
gdo cafetero, para arribar a una estimación del ahorro 
biu'o derivado de los ingresos cafeteros. Como es 
IOgiro, tal procedimiento implica que en el monto de 
ahorro bruto asi estimado queden involucrados los 
impuestos directos y las contribuciones a la seguridad 
social, pero, tal como se indk 5 más arriba, Ia proporción 
de éstos en las actividades jricolas no tiene Ia rnisma 
importancia que en las urbanas, ni, por tanto, que en los 
promedios departamentales, y con mayor razón los 
nacionales. El ahorro departarnental se estimO apli-
cándole Ia proporción nacional de (PIB (100%-(% con-
sumo privado + % consumo püblico)), y los resultados se 
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muestran en los cuadros 2.4.13 y 2.4.14, en pesos de 
1988, para una mejor apreciación de los valores absolu-
tos involucrados. 

Llama la atención el amplio rango de variación en que 
se mueve el consumo cafetero, dependiendo de Ia 
situación del mercado. Variaciones del 48%, en términos 
reales, se producen de un año a otro, con el enorme 
impacto que ello puede ocasionar sobre la demanda 
agregada de localidades especIficas y aUn de regiones 
enteras del Departamento. Naturalmente que en la 
medida en que una tracción sigruficativa de estas varia-
ciones es recibida por Ia capital, lo cual es probable para 
parte del excedente bruto de explotación, estas oscila-
ciones tienden a suavizarse. '1 ésto es reforzado por el 
hecho de que Ia oscilación de Ia remuneraciófl al trabajo, 
de gasto especificamente local, no es tan pronunciada 
como Ia del ingreso bruto total, rTi Ia del excedente de 
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explotaciOn, como se ha visto anteriormente. En este 
aspecto, Ia cercania de Bogoté a Ia mayor parte de las 
regiones productoras, con un radio de unos 90 Kms., 
considerándose esta ciudad, su economla y su sistema 
de cuentas regionales, como una entidad distinta del 
departamento, le confiere al caso de Cundinamarca 
caracterIsticas diferentes de las otras regiones cafetras 
del pals. Esto es válido no solo para considerar los 
efectos sobre el consumo, sino Ia demanda agregada en 
general, como se ha visto en el conjunto.de  los efectos 

multiplicadores. 

Estas observaciones aplican también al ahorro, como 
puede verse en el cuadro 2.4.14, con Ia particularidad de 
que Ia influencia relativa de éste en su terreno es aUn 
mayor, silas consideraciones sobre impuestos directos 
y contribuciones ala seguridad social hechas más arriba 
tienen on efecto su contrapartida en la realidad. 
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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. 

como se ha visto anteriormente. En este 
ercania de Bogota a Ia mayor parte de las 
ductoras, con un radio de unos 90 Kms., 
ose esta ciudad, su economia y su sistema 
regionales, como una entidad distinta del 
to, le confiere al caso de Cundinamarca 
as diferentes de las otras regiones cafetras 
;to es válido no solo para considerar los 
eel consumo, sino la demanda agregadaen 
io se ha visto en el conjunto.de  los efectos 

;ervaciones aplican también al ahorro, como 
en el cuadro 2.4.14, con Ia particularidad de 
ncia relativa de éste en su terreno es aCm 
cortsideraciones sobre impuestos directos 
es ala seguridad social hechas más arriba 

O su contrapartida en Ia realidad. 

El Empleo y los Salarios an el Sector Cafetero. DI 
1984. 

fetero 1980-1981. 
ide un Modelo de Produccion de Café, Bogota, 1987. 
lacroeconórnicas del café. Antecedentes metodol6gi-
)88. 
n de Cundinamarca. El Municipio. Departamento 
ie Planeación. Bogota, 1983. 
Plan de Desarrollo Económico y Social del Depar-
'd;namarca 1988-1991. Bogota, 1987. 
ichael. At the Banquet of Civilization. Coffee Planters 
Early Twentieth Century Colombia. Ponencia presen-
rario sobre Café y Formación de Clases Sociales on 
zospués de 1930. Universidad Nacional de Colombia. 

rishna Un Modelo Deparlamental de Producción 
::Jonibia. Universdad do los Andes. Bogota, 1988. 
,bsalón. El Café de Ia Aparceria al Capitalismo. Punta 
ta, 97i. 
. Luis E. Ensayos sobre Economia Colombiana. 

Ggotâ, :969. 
a Socdad Colombiana Editorial Ia Hoja al Cuello. 

sé A. Colombia y Ia Economia Mundial 1830-1910. 

arco. El Café en Colombia 1850-1970. Una Historia 
tal y Politica. Editorial Presencia. Bogota, 1979. 
nzalo y Zambrano, Hernán. El Café en el Desarrollo 
as do Verliente. Una Diferenciación Regional. CIE. 

ta Hacienda de Cundinamarca. Presupuestos Depar-
EL1987. 
a Agricultores de Colombia. Revista Nacional do 
eta, 1988. 
kalf. Los Desequilibrios en el Desarrollo Municipal en 

1. Bogota, 1985. 
ndo. Mercarlo de Trabajo y Migraciones en Ia Explo-
Mgriones Laborales N° 9, 1976, cuadro 10. 
iqrnan. Tendencias do la Caficultura Colombiana. 
ía Colombiana. Contraloria General de Ia RepibIica. 
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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. 

cuecta de usuarios y no-usuarios del pro- 

os existentes sobre proyectos de crédito y a-
Ia técnica compilados por PRODESARROLLO. 

on complementO estos datos con discusiones 
os del programa, una visita al campo y docu-
estadisticas de PRODESARROLLO y otras 
encuesta recolectO informaciOn sobre el uso 
actividades ganaderas, producción, empleo, 

s, comercialización y precios, y las experien-
iiones de los usuarios relacionados con el 
Se seleccionó una muestra total de 400 

-e nueve departamentos de Ia cual se obtuvie-
cuestas de usuarios y 365 de no-usuarios. 

nponentes de mercadeo y agroindustria se 
cn base en datos suministrados por PRODE-
) complementados con estudio de casos de 
omercializadoras y agroindustr,ales. Las 
studiadas fueron seleccionadas para con-

ayor representatividad del programa en térmi-
to de recursos utilizados, tipo de actividad y 

operaciOn. Se estudiaron 5 entidades corner-
.s que en conjunto absorbieron 25% de los 
rgados por este componente del programa y 

strias que en conjunto recibieron 28% de los 
sembolsados hasta Ia fecha para este corn-
e realizaron visitas a estas entidades en los 

-mtos de Caldas, Valle y Tolima. 

-tTANTES DEL ESTUDIO V 
tJRAS DEL INFORME 

- 	de evaluación se vio afectado por tres 
ncipales: 

n disparidad de actividades agropecuarias a 
y el la(go perlodo de maduración de muchas 
que tornO imposible Ia recolecciOn de sufi-
datos de productividad para hacer estima-
'epresentativas confiables; 

mora en el procesamiento de datos, tanto de 
-esta, como de los registros existentes en 
SARROLLO, Ia cual redujo el tiempo de 
., Ia oportunidad do discutir los resultados con 
ial de FEDERACAFE. (En el caso de los 

-s de seguimiento y control, no se tlego a 
ar el procesamiento); 
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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). 
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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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as para la Implementación del primer Plan 
Desarrollo y Diversificación en respuesta 

e precios deprimidos del café. Este Plan, 
l Banco Interamericano de Desarrollo, se 
l area del gran Caldas. Daba énfasis a Ia 

IecherIa, Ia avicultura, Ia tecnificación del 
vos de subsistencia para incrementar los 
s productores. InaugurO en el pals el sis-
ar crédito ligado a Ia asistencia técnica, 
o Crédito Rural Planeado. 

Ministerio de Agricultura fijO como princi-
Fondo promover el desarrollo económico 
zonas cafeteras en donde se requiriese Ia 
las plantaciones marginales de café por 

;tes, destinados a Ia alimentación, Ia in- 
ortación. Las actividades del Fondo se 
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 
é. Se inició un programa de zoniticación 
a mejorar el planeamiento del Programa 
y se planteó un programa de forestaciOn. 
r las nuevas responsabilidades, el pro-
ucturó en Ia forma en que básicamente 
comprendiendo una Gerencia, cuatro 

s (técnico, comercialización, crédito e 
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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338.0 	253.4 
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. 
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	 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- 

P 

	

	
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. 



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

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. 

EVALUACION DEL V PLAN QUINQUENAL DE. 

EVA LUACION DEL V PLA-

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 

H 
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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. 
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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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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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EL CAFE VERDE EN EL PROCESO DE LA INTEGRACION EUROPEA 
	

MICHAEL R. NEUMANN 

El Cafe Verde en el Proceso 
de la Integraci6v n Europea* 

Michael R. Neumann 

En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores 
do este Cong reso por ofrecerme Ia oportunidad de estar 
con ustedes hoy. 

El tema do esta charla que normalmente ocupa un 
puesto secundario en Ia incesante sucesión de eventos 
de nuestro diario vivir, requiere un alto 

grado de análisis y de reflexión, ya que tiene actu-
almente una relevancia particular al considerar Ia 
velocidad con Ia cual vienen desarrollándose los 
tenómenos económicos y politicos. Solamente con Ia 
ayuda do Ia reflexión y del análisis cuidadoso, podremos 
tenor éxito en adaptarnos a los factores que afectan Ia 
ültima década de este mUenio. Los próximos diez años 
prometen ser una etapa de mayor desarrollo que Ia que 
hemos presenciado en los Ultimos treinta años. 

Desde Ia creación de Ia Comunidad Económica Euro-
pea, hace 32 años, nos hemos acostumbrado al hecho 
de que las fronteras entre los palses miembros se han 
mantenido abiertas, tanto para las personas como para 
los bienes: nos beneficiamos del tránsito libre dentro de 
Ia comunidad, nos aprovechamos do las reglamen-
taciones relativamente libres de trabajo y Ia falta do 
restricciones comerciales. Como consumidores gozamos 
de una vida más al estilo europeo, de 10 que ocurria hace 
algunos años. 

Los vinculos econOmicos desarrollados durante los 
30 años do existencia de Ia Comunidad Europea, han 
fortalecido las interrelaciones económicas en Europa, 
en beneficio tanto del consumidor como de Ia industria. 
No obstante lo anterior, los ciudadanos do la Comunidad 
Europea no siempre acogieron favorablemente los in-
tentos do integración. El "Europesimismo" so manifesto 
en frases tales como "montana do mantequilla" o "lago 
de leche", para describir algunos do los productos do Ia 
Euroburocracia do Bruselas. Si embargo, el ánimo ha 
cambiado enormémente desde que se acordO en 1985, 
que el Mercado Comün Europeo estarla en total fun-
cionamiento para finales do 1992. Intempestivamente, 
Ia "Eurofobia" fue transformada en "Euroforia" y finalmente 
tenlamos un objetivo definido a Ia vista y un Ilmite de 
tiempo por el cual aspirar. 

Los ciudadanos de Ia Comunidad Europea se han 
dado cuenta que Europa debe unificar sus recursos 
econOmicos, si desea mantener su presencia frente a 
otras grandes potencias económicas, como son los 
Estados Unidos y JapOn, en particular. La configuracion 
de Mercado Unico entre 12 mercados individuales de-
beria Ilevar a una aceleración del crecimiento econOmico 
dentro do Ia Comunidad. 

* 	lntervención. Michael Neumann, Director del Neumann Gruppe A.G. de Hamburgo an at VII Congreso Internacional del Café, Berlin, 15 do junio 
do 1990. 
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EL CAFE VERDE EN EL PROCESO DE LA INTEG, 

El punto de partida del "pre Mercado Cornün Euro-
peo" es un grupo de 12 paises con 325 millones de 
habitantes. Si se incluye Ia RepCiblica Dernocrática Ale-
mana, que estará conectada proxirnarnente a Ia Comu-
nidad Europea en una forma u otra, Ia poblaciOn total 
aumentará a 341 millones. El Producto Nacional Bruto 
per Capita fue estirnado en US$ 13.200 en 1987 y Ia 
capacidad de compra total de los consumidores de Ia 
comunidad, alcanzO a US$ 2.84 trillones el mismo año. 

Los expertos predicen que Ia pobaciOn de los 12 
paises de Ia Comunidad Europea, incluyendo a Ia 
Reptiblica Democrética Alernana, alcanzará unacifrade 
351 millones en el año 2000. Asumiendo un discreto 3% 
de crecimiento anual promedio, el Producto Nacional 
Bruto Per Capita se elevará a US$ 18.000. No obstante, 
algunos economistas creen que Ia rnayorIa de tales 
pronósticos son de hecho demasiado conservadores, 
puesto que el efecto producido por Ia integraciOn a 
través del Mercado ComUn Europeo Unico, conducirá 
probablemente a tasas más répidas de crecimiento. 

Sin embargo, hoy estamos en el proceso de Ilegar al 
Mercado ComUn Europeo. TodavIa existen muchas 
restricciones que inhiben una actividad econOrnica Optima 
en Ia Comunidad Europea. Estas restncciones tienen 
que ver con las barreras rnateriales, técnicas y de tarifas 
que aCm están vigentes. De manera que todavIa hay 
mucho campo para Ia armonizaciOn y mejoramiento. La 
importancia del impuesto al café en alemania el cual es 
particularmente alto, debe ser mencionado en este con-
texto. Con esto no se quiere necesariamente afirmar un 
efecto negativo en th consumo. Asimismo, el Ministro 
alernán de Finanzas ciertamente estarfa bastante reacio 
en no recaudar los 2 mil millones de marcos del valor del 
impuesto anual al café, valor que representará en poco 
tiernpo, especialmente en un momento en el que se 
estAn hacendo enormes dernandas a las arcas de Ia 
economla alemana. Sin embargo, dentro del marco de 
un mercado europeo integrado, el impuesto al café 
tenderá a desaparecer en largo plazo. 

El Mercado Cornün Europeo llegara a ser una fuerza 
econOmica internacional desde 1993, trayendo consigo 
nuevos factores de cam bio. Las fronteras abiertas den-
tro de Europa están destinadas a traernos una mayor 
prosperidad. 

Una mayor prosperidad significa también un mayor 
consurno y, por supuesto una mayor demanda de café. 
Se pretende a continuaciOn sustentar las siguientes 
hipOtesis para el año 2000: (vercuadro N1). 

I. Primera HipOtesis 
La Comunidad Europea consumirá 42 millones de 

sacos de café verde, mientras Europa globalmente  

considerada, consurnirá 58 millones de sacos hacia el 
año 2.000. 

Segunda Hipotesls 
Solamente 15 tosladores cubrirán más del 80 por 

ciento del mercado doméstico de Ia Comunidad 
Europea. 

Tercera HlpOtesls 
Prevalecerán los productos de alta calidad en toda Ia 

comunidad Europea: las diferencias en Ia calidad de los 
productos tenderán a reducirse. 

Cuarta Hipotesis 
Europa será el centro de todas las actividades del 

mercado mundial de café verde. 

CUADRO N21 
EL CAFE VERDE EN EL PROCESO DE LA 

INTEGRACION EUROPEA 

La situación en el año 2.000-Cuatro Hipótesis 

1 La Comunidad Europea consumirá 42 millones  
de sacos de café verde, mientras Europa gb- 
balmente considerada, consumirá 58 millones 
de sacos 

2 15 tostadoras cubnirán más del 80 por ciento del 
mercado familiar de Ia Comunidad Europea. 

3 Prevalecerán los productos do alta calidad en 
toda Ia comunidad Europea: las diferencias en Ia 
calidad de los productos tenderén a reducirse. 

4 Europa será el centro de todas las actividades 
del mercado mundial de café verde. 

A continuaciOn, se tratará de comparar Ia economia 
actual del café europeo con algunos datos histOricos. Se 
seleccionó el año de 1958 para este propOsito -no 
solamente porque es el aho del nacimiento de Ia Comu-
nidad EconOmica Europea, sino también porque tue un 
año tIpico de postguerra, caracterizado por el final de Ia 
pnimera ola de crecimiento en el consumo. 

341 millones de habitantes del Mercado Comün 
(incluyendo a Ia actual Repüblica Democrática Ale-
mana) consumen alrededor de 29 millones de sacos de 
café verde anualmente. Hace tres décadas, los mismos 
palses utilizaban solamente 11.5 millones de sacos. 
Esto significa que el consumo de café en Ia actual 
Comunidad Europea se ha multiplicado por 2.5 veces, 
mientras que el consumo mundial en el mismo perlodo 
"tan solo" se ha duplicado. Ver cuadro N22. 

Al con siderar este cuadro, se debe notar que el nivel 
de vida entre distintos palses diferla enormemente en  

1958. Esta es Ia explicación para el desar 
mente divergente, apreciado en paises 
Esopaña y Dinamarca. Otros paises -tales c-
nia, los Palses Bajos, e Italia por ejemplc 
patron similar en el desarrollo de sus niveI-
por consiguiente, también en Ia tasa de cr 
el consumo de café. 

Al reunir a Ia Gran Bretaña con brIar 
cuadro, resulta estadsticamente logico, ps.-
mercado irlandés está pnincipalmente abe-
tostadores ingleses y productores de café 

En el gráfico N21 , se pueden apreciar los c-
nificativos que se presentaron en las clasifi 
dividuales de los paises de Ia Comunidad E 
de 1958. Pon ejemplo, Alemania desplazO a-
primer lugar y un gran contingente de palse 
casi iguales de con sumo se situaron en Ia rr 
palmente los paises bajos, Gran Bretaña y 

Un desarrollo ascendente en el consumc-
de café se situO a Ia par con Ia expansiOn d-
de Ia Comunidad Europea como un todo: 

En 1988 Ia Comunidad consumia un prom 
kilos do café verde por persona. En 1958 este-
dor se hallaba tan solo en 2.3 kilos, do tab ft 
consumo per capita se ha duplicado o más er 
30 años. Durante el mismo perlodo, el cons 
Estados Unidos se redujo en rnás de un t-
nivel per cépita do 1958, como se pued= 
claramente en el cuadro NO 3. 

CUADRO N2  2 
COMUNIDAD EUROPEA (12 PAft 

CONSUMO DE CAFE 1958 V 19 
-en miles de sacos de 60 Kg. café 'i 

aIses 1958 1 

Bélgica- 
luxemburgo 919 
Dinamarca 654 
Francia 3.439 
Alemania 
RFA 2.794 8.072 
ADA .330 	3.124 1.243 
Grecia 110 
Italia 1.380 
Palses Bajos 751 
Portugal 161 
Espana 211 
Reino Unido/ 
Irlanda 783 
Total 11.532  

ark 
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1958. Esta es Ia explicación para el desarrollo amplia-
mente divergente, apreciado en paises tales como 
Esopaña y Dinamarca. Otros palses -tales como Alema-
nia, los Palses Bajos, e Italia por ejemplo- siguen un 
patron similar en el desarrollo de sus niveles de vida y, 
por consiguiente, también en Ia tasa de crecimiento en 
el consumo de café. 

Al reunir a Ia Gran Bretana con Irlanda en este 
cuadro, resulta estadIsticamente logico, puesto que el 
mercado irlandés está principalmente abastecido por 
tostadores ingleses y productores de café instantáneo. 

En el gráfico N21 , se pueden apreciar los cambios sig-
nificativos que se presentaron en las clasificaciones in-
dividuales de los paIses de Ia Comunidad Europea des-
de 1958. Por ejemplo, Alemania desplazO a Francia del 
primer lugar y un gran contingente de paIses con cifras 
casi iguales de consumo se situaron an Ia mitad, princi-
palmente los paises bajos, Gran Bretana y España. 

Un desarrollo ascendente en el consumo per céplta 
de café se situO a Ia par con Ia expansion del consumo 
de Ia Comunidad Europea como un todo: 

En 1988 Ia Comunidad consum ía un promedio de 5.2 
kilos de café verde por persona. En 1958 este denomina-
dor se hallaba tan solo en 2.3 kilos, de tal forma que el 
consumo per capita se ha duplicado o más en los éltimos 
30 años. Durante el mismo perlodo, el consumo en los 
Estados Unidos se redujo en más de un tercio de su 
nivel per capita de 1958, como se puede obsorvar 
claramente en el cuadro N2  3. 

CUADRO N2  2 
COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES) 

CONSUMO DE CAFE 1958 V 1988 
-en miles de sacos de 60 Kg. café verde- 

PaIses 1958 1988 

Bélgica- 
luxemburgo 919 1.244 
Dinamarca 654 391 
Francia 3.439 5.359 
Alemania 
RFA 2.794 8.072 
RDA .330 	3.124 1.243 	9.320 
Grecia 110 508 
Italia 1.380 4.214 
Palses Bajos 751 2.423 
Portugal 161 401 
España 211 2.330 
Reino Unido/ 
Irlanda 783 2.332 
Total 11.532 29.022 

Como se puede observar en el gréfico N2  2, tanto en 
1958 como en 1988, Dinamarca ocupO el primer lugar, 
aunque ahora le siguen muy de cerca los Palses Bajos. 
Estos se situaban en oP 42  lugar en 1958 pero que ahora 
han desalojado a Bélgica-Luxemburgo del segundo lugar. 
Alemania aparece más abajo en el cuarto lugar como 
resultado de Ia combinaciOn de cit ras para las RepUbli-
cas Federal y Democrátjca. 

Como se expresO al inicio de las cuatro hipótesis, el 
pronóstico para el año 2.000 está basado en ciertos 
supuestos sobre el desarrollo del poder de compra en Ia 
Comunidad Europea. 

Pocos aspectos estarán sujetos a cambio antes de 
terminar el siglo, en lo referente al carácter de las 
diferencias Norte/Sur, en el interior de laComunjdad Eu-
ropea, las diferencias en Ia prosperidad entre los paIses 
miembros individuabmente considerados será probable-
mente muy pequena. En el año 2.000, los consumjdores 
más prOsperos se encontrarán aUn en Bélgica-Luxem-
burgo, Alemania, Norte de Italia, el area de Paris y a lo 
largo de las fronteras entre Francia, Alemania y Suiza. 
Como es el caso actualmente, un nivel medio de pros-
poridad se presentara en el resto de Francia, centro de 
Italia, Gran Bretana y Dinamarca; considerando Ia 
velocidad excepcional de su crecimiento, probablemente 
Espana se habrá unido a este grupo mediano. Muy 
probablemente el sur de Italia, Portugal, Grecia e Irlanda 
se encontrarán aün en Ia parte más baja de Ia escala, 
aunque no tan lejos coma están actualmente. 

Un aumento en el poder de compra -que también 
podemos llamar un más alto nivel de vida- se deberia 
siempre manifestar en un aumQnto de consumo de café. 
Si no fuera por el hecho de que las consideraciones de 
beneficio a corto plazo impiden en ciertas ocasiones la 
bésqueda de objetivos a Iargo plazo, tales como una 
más alta calidad -Un fenOmeno evidente durante muchos 
años en los Estados Unidos. 

Se ha basado el pronOstico sobre el supuesto de que 
el punto de saturaciOn para el consumo de café en los 
palses de Ia Comunidad Europea (por lo menos aquelbos 
con el Ilamado gusto do Europa Central) está en 10 kilos 
por persona, un nivel alcanzado ya por Dinamarca y los 
Palses Bajos. Se cree que Alemania Unida y Bélgica-
Luxemburgo también habrán alcanzado este nivel en el 
año 2.000. Se espera que Francia Ilegue a un consumo 
per capita de 7,5 kilos, Italia y Espana de 6 kilos. De otros 
mercados do Ia Comunidad Europea, especialmente 
Grecia, Gran Bretana/Irlanda, asi como Portugal, se 
podrá esperar un crecimiento potencial que elevarIa su 
consumo entre 4 y 5 kilos. Ver gréfico N2  3. 

Ja. consumjrá 58 millones de sacos hacia el 

Ia Hipótesls 
3nte 15 tostadores cubrirán más del 80 por 
I mercado domOstico de Ia Comunidad 

Hlpótesls 
cerán los productos de alta calidad en toda Ia 
Europea: las diferencias en Ia calidad de los 

tenderán a reducirse. 
Hlpotesls 
será el centro de todas las actividades del 
undial de café verde. 

CUADRO N21 
FE VERDE EN EL PROCESO DE LA 

INTEGRACION EUROPEA 

On en el aflo 2.000-Cuatro Hipótesis 

munidad Europea consumirá 42 millones 
acos de café verde, mientras Europa gb-
ente considerada, consumiré 58 millones 
cos 

stadoras cubrirán más del 80 por ciento del 
ado familiar de Ia Comunidad Europea. 

lecerán los productos de alta calidad en 
a comunidacj Europea: las diferencias en Pa 
d de los productos tenderár, a reducirse. 

a será el centro de todas las actividades 
ercado mundial de café verde. 

.ación, se tratará de comparar Ia economia 
fe a'Jropeo con algunos datos históricos. Se 
el año de 1958 para este propósito -no 
ôrque es el año del nacimiento de Ia Comu-
mica Europea, sino también porque fue un 
postguerra, caracterizado por el final de Ia 

Je crecimiento en el consumo. 

nes de habitantes del Mercado Comün 
a la actual Repüblica Democrática Ale-
men alrededor de 29 millones de sacos de 
ualmente. Hace tres décadas, los mismos 

eban solamente 11.5 millones de sacos. 
a que el consumo de café en Ia actual 
Europea se ha multiplicado por 2.5 veces, 

el consumo mundial en el mismo perlodo 
ha duplicado. Ver cuadro N22. 

3rar este cuadro, se debe notar que el nivel 
distintos palses diferla enormemente en 



COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES) 

CONSUMO DE CAFE 

1958 y 1988 
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CUADRO N9  3 
COMUNIDAD EUROPEA (1 

CONSUMO PER CAPITA L 
1958 y 1988 

on kilos de café ve 

PaIses 	 1958 

Bélgica- 

_________________________________________________________________ 	Luxemburgo 	5.68 	7 
Dinamarca 	8.53 	10 
Francia 	 4.39 	5 
Alemania 
RFA 	 2.89 	7 
RDA 	 1.10 	4 
Grecia 	 .88 	3. 
Italia 	 1.69 	4, 
Paises Bajos 	3.92 	9. 
Portugal 	 1.21 	2. 
Reino Unido/ 
Irlanda 	 0.87 	2. 

Promedio 	2.33 	5. 
Para comparaciOn: 
U.S.A 	 7.00 	4. 

El resto de Ia justificaciOn para estz—
simple célculo aritmético: 

La población estimada en ei año 
sumo estimado per capita es igual a! 
madadecaf6verdeenelaño2.000. E 
justlflcaclon de Ia hipótesis, y noes un; 
algo que Unicamente el futuro podrá th 

Tomando en consideración los supu 
hecho, se podra ver que se Ilega a u 
consumo de cerca de 42 millones de 
aparece en el cuadro N 4. Esto es apro 
44 por ciento más alto que Ia cifra de 19-
de consumo per capita está alrededor dE-
será aproximadamente del 37 porciento 
1988. 

Para tratar de convencer a quienes e 
to de vista como demasiado optimista, 
continuación algunos factores que se 
tiempo para fortalecer Ia demanda e 
derable: 
- 	Un crecimiento global en 	Ia econom 

apreciable aumento en el ingreso y 
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CUADRO N9  3 

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAtSES) 
CONSUMO PER CAPITA DE CAFE 

1958 y 1988 
an kilos de café verde 

Palses 1958 1988 Crecim 

BOlgica- 
Luxemburgo 5.68 7.29 + 28% 

Dinamarca 8.53 10.42 + 22% 

Francia 4.39 5.78 + 32% 

Alomania 

RFA 2.89 7.92 + 174% 

RDA 1.10 4.49 +308% 

Grecia .88 3.05 + 247% 

Italia 1.69 4.41 + 161% 

Palses Bajos 3.92 9.91 + 153% 

Portugal 1.21 2.34 + 93% 

Reino Unido/ 
Irlanda 0.87 2.46 + 189% 

Prornedio 2.33 5.17 + 122% 

Para corn paración: 
U.S.A 7.00 4.36 - 38% 

El resto de Ia justificaciOn para esta hipótesis es un 
simple cálculo aritmético: 

La poblaciOn estimada en el año 2.000 por el con-
surno estimado per capita es igual a Ia utilización esti-
mada do café verde en el año 2.000. Esto se refiere a una 
Justificación de Ia hipótesis, y noes una prueba. Esto es 
algo que Unicarnente el tuturo podrá decirlo. 

Tornando en consideración los supuestos que se han 
hecho, se podrá ver que se Ilega a una cifra total de 
consurno de cerca de 42 rnillones de sacos, tal corno 
aparece en el cuadro NO 4. Esto es aproximadarnente el 
44 por ciento más alto que Ia cifra de 1988. El promedio 
de consurno per capita está alrededor de 7.1 kilos Ia cual 
será aproxirnadamente del 37 por ciento más alto que en 
1988. 

Para tratar de convencer a quienes estiman este pun-
to de vista como demasiado optimista, se consideran a 
continuación algunos factores que se presentarán al 
tiempo para fortalecer Ia dernanda en forrna consi-
derable: 

- 	Un crecimiento global en Ia econorn ía conducirá a un 
apreciable aumento en el ingreso y en prosperidad  

para todos los habitantes de Ia Comunidad Europea, 
y, por consiguiente, el poder adquisitivo también 
aumentará. 

CUADRO N2  4 
COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES) 

POBLACION V CONSUMO DE CAFE VERDE 
Estimación Para el año 2.000 

Palses Población 
mills. 

Cons. 
Per Cap. 

kilos 

Cons. 
Total 

m.sacos 

Bélg ica- 
Luxernburgo 10.4 10.0 1.734 

Dinarnarca 5.1 10.0 850 
Alernania 78.0 10.0 13.000 
Palses Bajos 15.6 10.0 2.606 
Francia 59.1 7.5 7.382 
Italia 59.3 6.0 5.932 
Espana 41.2 6.0 4.120 

Grecia 10.6 5.0 880 
Reino Unido/ 
Irlanda 60.3 4.5 4.519 

Portugal 11.4 4.0 758 

Total! 
Prornedio 350.9 7.1 41.781 

- 	Probablernente Ia población se expandiré más rápi- 
darnente que lo tornado en consideración en Ia 
proyecciOri mencionada anteriormente, no rnenos, 
corno consecuencia del flujo de,  ernigrantes prove-
nientes de Europa Oriental. 

- 	La proporción de personas rnayores en Ia población 
de Ia Comunidad Europea está creciendo. La gene-
raciOn de personas mayores es ahora mucho rnás 
activa y orientada al consurno de lo que eran anterior-
mente. Por tanto, Ia proporciôn de tomadores de 
café está creciendo. 

- 	La relativa importancia de los alimentos y las bebidas, 
asi como Ia demanda de productos "gourmet" se está 
incrementando. El café encajará perfectamente en 
esta tendencia. 

La segunda hipótesis sostierie que Ia integraciOn 
de Europa continuaré el proceso de concentración de Ia 
industria a través de las fronteras nacionales. Este 
supuesto está basado en el fenOmeno generalmente 
reconocido de que Ia concentración y Ia cooperaciOn 

fOTAL 
.5 s/s 
, •_. e. . 

_. . . 
1958 

TOTAL 
19.0 sls) 

1988 

de 60 kilos 
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CONSUMO PER-CAPITA DE CAFE 

1958 V 1988 

En kilos de Café Verde 
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tienden a desarrollarse más sólidamente or 
de mayores volUmenes. Por consiguiente 
esperar que Ia influencia de las corporacion 
cionales se hagan sentir cada vez más
esferas diferentes. 

Los diez minoristas más importantes en
as naciones de Ia Comunidad Europea ya c 
las dos terceras partes do producción total or 
de comestibles. En Ia prensa se viene leyenc 
numerosas fusiones y empresas colectivas 
comenzando a surgir. 

El grado do concentración encontrado en 
del café puede parecer alto, pero realmente- 
nitivamente asi, al ser comparado con m
productos. PodrIa estimarse que actualment 
principales multinacionales negocian más 

que significa que ellas procesan alrededor 
millones de sacos de café verde para el me 
Comunidad Europea anualmente. Dentro d 
de los mercados nacionales, el nivel de cor 
es realmente mucho más alto en muchos ca 
ralmente, el 80 por ciento de los mercadc-
tostado, molido e instantáneo están en man 
tostadores. 

Segün aparece en el cuadro NQ 5, Holan 
blece como un mercado con una concentraci-
dinariamente alta, donde los cinco princi2 
dores representan el 99 por ciento. La co,  
esti muy bien desarrollada en 80 a 90 p 
Bgica-Luxemburgo, Dinamarca, Francia, E3 

Bretañallrlanda. Existen niveles medios do 
ciOn en Alemania, Italia y Portugal, mientras. 
es  aUn un mercado muy fragmentado con 
concentraciOn de ünicamente el 29%. La me 
Comunidad Europea está estimada en 77 
para los respectivos "cinco principales". 

Se uniO a Belgica y Luxemburgo, asi co. 
Bretaña e Irlanda, haciendo en esta forma ur 
de 10 veces por 5 que es igual a los 50 tosta 
cipales. Los nombres de las corporacior 
ticamente transnacionales tales como "Gene 
Douwe Egberts, Jacobs-Suchard, y Nestle 
con frecuencia en las listas de las cinco princi 
mercados individuales. Por consiguiente, el 
compañias que componen los 50 principal 
dores, actualmente se reduce a 37. 

U 	 J 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 
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tienden a desarroHarse más sólidamente en mercados 
de mayores volümenes. Por consiguiente, se puede 
esperar que Ia influencia de las corporaciones transna-
cionales se hagan sentir cada vez más en muchas 
esferas diferentes. 

Los diez minoristas más importantes en cada una de 
las naciones de Ia Comunidad Europea ya cuentan con 
las dos terceras partes de producción total on el negocio 
de comestibles. En la prensa se viene leyendo sobre las 
numerosas fusiones y empresas colectivas que estàn 
comenzando a surgir. 

El grado de concentraciOn encontrado en Ia industria 
del café puede parecer alto, pero realmente no es defi-
nitivamente asi, al ser comparado con muchos otros 
productos. Podria estimarse que actualmente las cuatro 
principales multinacionales negocian más del 40 por 
ciento del volumen del café en el Mercado Europeo, lo 
que significa que ellas procesan alrededor de 12 a 13 
millones de sacos de café verde para el mercado de Ia 
Comunidad Europea anualmente. Dentro de cada uno 
de los mercados nacionales, el nivel de concentración 
es realmente mucho más alto en muchos casos. Gene-
ralmente, el 80 por ciento de los mercados del café 
tostado, molido e instanténeo están en manos de 4 o 5 
tostadores 

Segn aparece en el cuadro NQ 5, Holanda se esta-
blece como un mercado con una concentración extraor-
dinariamente alta, donde los cinco principales tosta-
dores representan el 99 por ciento. La concentración 
está muy bien desarrollada en 80 a 90 por ciento on 
Bégica-Luxemburgo, Dinamarca, Francia, España, Gran 
Bretañallrlanda. Existen niveles medios de concentra-
don on Alemania, ltalia y Portugal, mientras que Grecia 
es aün un mercado muy fragmentado con un nivel de 
concentración de ünicamente el 29%. La media para Ia 
Comunidad Europea está estimada en 77 por ciento 
para los respectivos "cinco principales". 

Se unió a Bélgica y Luxemburgo, asI como a Gran 
Bretaña e lrlanda, haciendo en esta forma una lista total 
de 10 veces por 5 que es igual a los 50 tostadores prin-
cipales. Los nombres de las corporaciones autén-
ticamente transnacionales tales como "General Foods, 
Douwe Egberts, Jacobs-Suchard, y Nestle" aparecen 
con frecuencia en las listas de las cinco principales en los 
mercados individuales. Por consiguiente, el nümero de 
companias que componen los 50 principales provee-
dores, actualmente se reduce a 37. 

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES) 

Participaclón de las cinco principales 
tostadoras y presencla de corporaciones 

multinacionales en el mercado de los hogares 

Pafses Paflic. agregada 
de las "5 princ." 

Corp. Multinal. 
entre las "5 princ.' 

Bélgica- 
Luxemburgo 82 1 

Dinamarca 85 3 
Francia 89 3 

Alemania 77 2 
Grecia 29 1 
Italia 63 0 

Palses Bajos 99 1 

Portugal 65 1 
Espana 81 3 

Reino Unido/ 
Irlanda 82 2 

Promedio 77 

Es indudable que Ia tendencia a un mayor tamaño 
en un mercado más amplio, continuará. Las empresas 
transnacionales, tales como las cuatro mencionadas 
anteriormente, fortalecerán sus posiciones en el mer-
cado europeo. Las corporaciones familiares -un concep-
to tIpicamente europeo- tales como Aldi, Tchibo, Edus-
cho, Lavazza, Segafredo, solo para nombrar unas pocas, 
han sido orientadas hasta ahora de manera nacional, o 
por lo menos solamente están activas en palses veci-
nos a Ia casa matrIz, pero son propietarias del capital y 
de Ia fuerza corporativa para tomar Ia ofensiva y lograr 
éxito en un campo europeo más amplio. Este proceso es 
incontrolable, tal vez porque un nivel más alto de con-
centración en el sector de minoristas conducirán me-
vitablemente a unidades individuales mayores en Ia in-
dustria torrefactora. 

La pregunta de hasta dónde ire Ia concentración del 
negocio do tostadoras, es difIcil de contestar. Holanda 
es Ia excepción que confirma Ia regla en este caso, pero 
se puede ver que el punto de saturaciOn para los "cinco 
principales" en los mercados individuales, está alrede-
dor del 90 por ciento, puesto que siempre habrá una 
posición conveniente para los especialistas que cum-
plen con requerimientos regionales partmculares en térmi-
nos de calidad y tradicional estilo. 

10 	11 	12 
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COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES) 

CONSUMO PER CAPITA DE CAFE 

1988 V 2000* 

En Kilos de Café Verde 

Para ser más preciso, para el año 2.0 
rompimiento de los niveles de concen 
mercados europeos, que será compartick 
mejores', de Ia siguiente manera: 99% 
Bajos, 90% en Dinamarca y Francia, 85 
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para salir adelante en los mayores retos 
afrontar en el futuro. Sin embargo, no deI 
que uno u otro de ellos, ya sean los mayo 
pequeños, podrIan abastecer perfectame 
raciones transnacionales con miras a ex 
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predecir que los cinco primeros lugares 
individuales de Ia Comunidad Europea a 
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Para ser más preciso, para el año 2.00 se prevee un 
rompimiento de los niveles de concentraciOn en los 
mercados europeos, que serácompartido con los "cinco 
mejores", de Ia siguiente manera: 99% en los Paises 
Bajos, 90% en Dinamarca y Francia, 85% en Bélgica-
Luxemburgo, E spaña, Gran Bretanallrlanda y Alemania, 
75% en Italia y Portugal, y 50% en Grecia. 

El promedio serla aproximadamente 82 %. Sin em-
bargo, este 82% no igualarla automáticamente el grado 
de concentraciOn en Ia Comunidad Europea como un 
todo. Esto no necesariamente significarla que los 5 
tostadores controlarán el 80% del mercado doméstico 
en Ia Comunidad Europea, sino que simplemente el 
grado promedio de concentraciOn en los 12 mercados 
individuales, el cual incluye cinco compañIas principales 
en cada mercado, al hacer el promedio, se tendrá una 
participaciOn en el mercado del 82%. 

Es diticil estimar cuántas companias controlarán una 
proporción de requerimientos de café en forma agre-
gada en Ia Comunidad Europea para el año 2.000. Con 
el fin de predecir una cifra a Ia ligera, tal vez sea 
necesario el siguiente enfoque que será de mucha 
ayuda. Si se asume que las cuatro principales multi-
nacionales estarán presentes activamente en todos los 
mercados de Ia Comunidad Europea para el año 2.000 
y que en promedio 3 de ellas estarán entre las 5 primeras, 
este ejercicio reduce el nümero de proveedores de 37 a 
22. Si además se asume que las grandes corporaciones 
de familia que se mencionó anteriormente, logra cada 
una colocarse entre Ia clase de las cinco primeras, en un 
pais adicional, entonces el nUmero de proveedores se 
reducirá hasta 17. 

Cabe hacer una observación sobre este punto: uno 
de los más grandes productores de Café Tostado y 
Molido en los Estados Unidos, una verdadera corpora-
dOn global, tiene una vasta experiencia en el mercado 
europeo en una amplia variedad de productos, pero en 
este momento ha limitado sus actividades en el comer-
cio del café hacia Italia ünicamente. 

El Tradicional Negoclo de Famllla Europeo ha al- 
canzado el tipo de estructura y tamaño que lo nivelaria 
para salir adelante en los mayores retos que puedan 
afrontar en el futuro. Sin embargo, no debemos olvidar 
que uno u otro de ellos, ya sean los mayores o los más 
pequeños, podrian abastecer perfectamente las corpo-
raciones transnacionales con miras a expandirse aUn 
más. 

Por consiguiente se considera que seria razonable 
predecir que los cinco primeros lugares en los paIses 
individuales de Ia Comunidad Europea a Ia vuelta del 
siguiente siglo, serán compartidos tinicamente por 15 
proveedores. 

Estos proveedores tendrán una participación total 
del mercado doméstico de más del 80%, como tue 
discutido previamente. Basado en las proyecciones de 
cantidad que se citaron anteriormente, las cuales esti-
maban un consumo total de café en Ia Comunidad Eu-
ropea de 42 millones de sacos, to que significaria que no 
menos de 34 millones de sacos serian manejados por 
las 15 companIas. 

La tercera hipotesls se ref iere a que Ia alta calidad 
de café, es Ia dave para terier éxito en el mercado 
europeo. 

Aunque con buena memoria se puede mirar hacia 
atrés a través de aquellos espectáculos color de rosa y 
recordar el deeitabIe café que se acostumbraba degus-
tar, saboreando los nombres de algunas marcas particu-
larmente finas, esto de hecho no enfrenta realmente un 
análisis critico. 

Con frecuencia Ia calidad del café en el pasado no era 
verdaderamente muy alta. La preparación del café verde 
no era consistento y el transporte y el almacenamiento 
generalmente estaban lejos de ser to ideal. La tecnolo-
gIa y el mercadeo del tostado y del empaque eran primi-
tivos comparados con los estándares actuates. Era muy 
comUn tostar el café en los hogares. 

Asi pues, haciendo un balance, serla justo decir que 
Ia calidad del café bebido por el consumidor final era 
usualmente irregular y generalmente era muy inferior al 
alto nivel de Ia calidad que se disfruta hoy. 

Los productos del café que conocemos y que nos 
gustan hoy, son el resultado de materias primas de alta 
calidad, competencia profesional en el comercio, Optima 
tecnolog ía de procesamiento y empaque, además de las 
más modernas técnicas de mercadeo. 

HistOricamente, los tostadores europeos han tenido 
objetivos a Iargo plazo en su comercio. La preocupación 
por mantener Ia calidad siempre ha sido el primordial 
interés y james se ha descuidado este aspecto por 
consideraciones de ganancias en el corto plazo. 

La situación tradicional se caracteriza por marcadas 
diferencias en el gusto: los escandinavos prefieren un 
tostado suave y una mezcla arábica que debe contener 
café del Brasil. Los alemanes aprecian Ia fina acidez de 
los cafés suaves cultivados en areas altas y los euro-
peos del sur prefieren una mezcla tostada y oscura que 
contiene el café robusta. 

A pesar de todas estas variaciones regionales, en 
general continua siendo un hecho, que Ia calidad de las 
importaciones de café verde ha crecido significactiva-
mente desde Ia conformación de Ia Comunidad Eco-
riómica Europea, hace tres décadas. 
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La proporciOn de los cafés suaves se ha Incremen-
tado considerablemente. Como se puede observar en el 
Cuadro NO 6, Ia participación en el mercado de arábicas 
no lavados en el mercado ha aumentado levemente, 
siendo los robustas los cafés perdedores. Paises como 
Francia y en menor medida Italia con marcadas tenden-
cias en el consumo de robustas, presentan en los 61timos 
años una clara tendencia hacia el café arábica. 

Simultáneamente, en el interior de cada grupo ha 
habido un desplazamiento hacia cafés de calidades 
superiores, como es el caso de los suaves colombianos. 
Por otra parte Ia calidad general del grupo de arábicas no 
lavados ha tendido a igualarse y su nivel global es defini-
tivamente mejor. 

CUADRO N2 6 

COMUNIDAD EUROPEA (12 PAISES) 
Estructura de las Importaciones de Café Verde 

Segün Calidades 

1958 y  1988 
Porcentales 

Calldades 1958 1988 

Suaves 32 42 
Brasilenos y 
otros Arábicas 23 24 
Robustas y otros 
noespecificados 45 34 

Total 100 100 

Si se realiza una evaluación relativamente conserva-
dora del desarrollo futuro, asumiendo una proyección 
lineal de las tendencias actuales, se Ilega a un pronóstico 
para Ia estructura de calidad de las importaciones de Ia 
Comunidad Europea en el año 2.000, los cuales darlan 
un 46% para los cafés suaves, los brasileños y otros 
arábicas permanecen sin cambio, un 24%, y el café 
robusta un 30% del mercado. Esto se ilustra en Ia parte 
superior del gráfico NO 4. 

Sin embargo, una extrapolaciOn lineal más avanzada 
no da suficiente justificaciOn a los factores positivos 
vigentes en el mercado. La explicación para el mejora-
miento de Ia calidad en el pasado, reside en el hecho de 
que esos paises que inicialmente tenian bajas deman-
das de calidad Ia han elevado a niveles de los mercados 
de Alemania y Holanda. Este fenOmeno será acelerado 
por el proceso de Ia integración europea. Los cálculos 
para el año 2.000 muestran que los suaves tendrian una  

contribuciOn del 50%, brasilenos y otro grupo de arábi-
cas 25% y los robustas el 25% restante. Ver parte inferior 
del gràfico NO 4. 

El optimismo sobre Ia calidad que se resalta aqul se 
debe a los siguientes factores: 

- Es muy posible que Ia integraciOn del Mercado Eu-
ropeo junto con una concentración continuada de la 
industria conducirá a un mayor fortalocimiento de las 
metas hacia una mejor calidad. Para el euro-con-
sumidor exigente del futuro, le será muy natural 
solicitar productos de Ia más altacalidad. Inclusive, Ia 
mayoria de los expertos están do acuerdo sobre los 
requerimientos futuros del consumidor europeo. 

- 	Los alimentos y bebidas gozarán de Ia maxima priori- 
dad, las expectativas de calidad aumentarán, Ia 
demanda por productos "Gourmet" aumentaré. Los 
productos alimenticios naturales y de salud estén lIe-
gando a ser muy populares. 

Los grupos multinacionales europeos y las grandes 
corporaciones de farnilia, registran una amplia trayecto-
na de alta calidad de café. Por el hecho de que ellos 
hayan tenido tanto éxito con esta polItica, se puede 
asumir que este proceso continuará. Las fronteras abier-
tas y un panorama distinto de medios publicitarios per-
mitirán que los grandes tostadores anuncien y vendan 
los productos europeos a Io largo de toda Ia comunidad. 
Ellos anunciarán mezclas europeas utilizando los mis-
mos canales do television, siendo destinados hacia los 
paises nórdicos o para Sicilia. El estado avanzado de la 
tecnologIa del tostado y del empaque, el diseño del 
empaque y Ia uniformidad del producto establecerán el 
nivel para todo el sector consumidor de café en Europa. 

Esto no significa que Ia necesidad del consumidor 
corra el peligro do ser convertida en un euro-consumidor 
estereotipo. 

Se presentarán oprtunidades para las companias 
pequeñas y medianas de abastecer el mercado con 
mezclas especialmente hechas por encargo. Sin em-
bargo, los grandes tostadores tampoco estarán dis-
puestos a dejar este sector inexplotado aCm. 

El gráfico NO 5 ilustra Ia estructura de calidad que se 
espera para el año 2.000, expresada en sacos y no por 
porcentajes, yes claro que el problema reside realmente 
en el lade del proveedor. Actualmente no existe pronóstico 
alguno de suficientes cafés suaves que estén disponibles 
para suplir Ia demanda adicional de Ia Comunidad Eu-
ropea como se ha proyectado para el año 2.000. Una 
participaciOn en el mercado del 50% para los cafés 
suaves, se traducirla en un requerimiento de 21 millones 
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de sacos tan solo para los paises de Ia Comunidad 
Económica -una cantidad impresionante de 9 millones 
más de sacos que las importaciones actuales de Ia 
Comunidad Europea. Per consiguiente, tendrén que 
presentarse aumentos considerables en Ia producción y 
esto solamente será posible, si se logra un desarrollo 
similar en los niveles de precios. 

La cuarta y Ultima hipótesis es que Europa fortalecerá 
su posición central en el flujo internacional del negocio 
del café. Inclusive, hoy, se procesan y consumen cerca 
de 40 millones de sacos en este continente. Al final del 
siglo, el consume europeo estará cercano a los 60 
millones de sacos. 

Anteriormente se discutiO sobre el posible desarrollo 
dentro del Mercado de Ia Comunidad Europea. En lo 
relative al resto de Europa, considero que el consumo 
per capita en los paIses escandinavos permanecerá 
igual, pues ellos parece que ya están muy cercanos al 
punto de saturaciOn. Austria y Suiza habrian alcanzado 
el nivel de Europa Central de aproximadamente 10 kilos 
de café verde. Se ha estimado un promedio de consume 
per capita de 5 kilos en algunos de los palses de Europa 
del Este como Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia y 
Hungria, ver cuadro N2  7. El desarrollo en Ia Union 
Soviética, Bulgaria y Rumania es muy difIcil de predecir 
y por consiguiente, se asumió que no habrá ningn 
cambio para el año 2.000 a estos niveles bastante bajos 
de consumo que existen en Ia actualidad. 

Se multiplican esas cifras per capita por Ia poblaciOn 
pronosticada de los no miembros de Ia Comunidad 
Europea para calcular el consume total estimado. Come 
el tema hey es Ia comunidad y Europa en su totalidad, no 
se explorarán las tendencias de consumo en otros conti-
nentes. Sin embargo, para poder Ilegar a un estimado 
para las importaciones mundiales en el año 2.000, se 
asume una tendencia de consume positive moderado 
para America del Norte y una continuaciOn de crecimiento 
dinámico para el Lejano Oriente. Obviamente esto no es 
aUn el consume mundial, puesto que no se ha tornado en 
cuenta el consume interno en los palses productores. 

El gráfico N2  6 que ilustra Ia participaciOn de Europa 
en las importaciones mundiales en 1988 y en el año 
2.000, destacan el fortalecimiento de Ia posición del 
centinente muche mejor de lo que pudieran hacer las 
meras cifras. Come se puede apreciar, Ia participación 
de Europa en el mercado mundial aumentará -si las 
predicciones prueban estar correctas- de cerca de 57 
per ciento en Ia actualidad a 60% en el año 2.000, mien-
tras que Ia participaciOn de Norte America disminuirá de 
29 a 24%. 

CUADRO N2 7 
PROYECCION DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAFE VERDE 

1988 y 2000 
en millones de sacos de 60 kilos 

Regiones 1988 20O0 

Comunidad 
Econórnica Europea 29 42 
Otros paises de 
Europa Occidental 5 6 
Pelonia, Hungria, 
Checoslovaquia, Yugoslavia 3 8 
Union Soviética, 
Bulgaria, Rumania 2 2 
Total Europa 39 58 
Nortearnérica 20 23 
AsiayOtros 10 15 

Total mundial 69 96 

Un factor adicional significativo, es que Ia unificación 
de Ia moneda en Ia Comunidad Económica deberá ser 
una realidad en el añe 2.000. Para esa época estaremos 
realizando nuestres cálculos en una unidad menetaria 
Europea -ya sea bajo el nembre de ECU o cualquier otra 
denomi naciOn- y podrá ser utlizada junto con las monedas 
nacionales o no, pero el comercio internacional estará 
indudablernente entre los primeres en utilizar una moneda 
cornUn eurepea. 

Actualmente, Ia industria del café en Europa corner-
cia con 15 a 20 diferentes monedas: en dólares, libras 
esterlinas o frances franceses para compras y en varias 
monedas locales para las ventas. El dOlar tiende a actuar 
come un tipe de comén denominador en todo esto. 

La moneda comén eurepea transforrnará esto to-
talmente. Esto es una buena razón para creer que para 
el añe 2.000, el cemercie del café verde no estará 
basado en el dólar, sine en Ia unidad menetaria comUn 
eurepea. Si los 42 millones de sacos para las ventas, son 
todos negociades en una misma moneda, entonces 
también será obvio censiderar Ia idea de prescindir del 
dOlar en las compras. 

La utilización de una moneda comün europea tam-
biés serla un medie rnás seguro para el cálculo de 
muchos paIses del Tercer Mundo, los cuales tienen una 
fuerte relaciOn cemercial de doble via con Europa -y, por 
supuesto, no solo con el café verde. 

1! 
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Para el año 2.000, los instrumentos técnicos a nuestra 
disposición en el comercio mundial del café también 
serán más sofisticados de lo que son actualmente. Los 
mercados terminales convencionales estarán conecta-
dos por nuevos instrumentos comerciales. Las tenden-
cias que exibe el mundo hacia Ia privatización y libera- 
don de los mercados estimularán adicionalmente estas 
tendencias. 

Considerando estos desarrollos, es muy probable 
que en año 2000 los mercados terminales no estarán 
realizando transacciones en dOlares ni en Ubras esterli-
nas sino en una moneda comUn europea. Por con- 
siguiente, ,no serla más razonable transferir los princi- 
pales intercambios en café hacia el Continente Euro-
peo? El lugar más práctico de seguro estarla en el 
mercado Individual màs grande, ya que los mercados de 
futuros funcionan mejor en el sitio donde el producto 
fisico se está transando con más intensidad. Y puesto 
queAlemania estará probablemente importando 13 millo-
nes de sacos en el año 2.000, a través de los puertos de 
Hamburgo y Bremen, tiene sentdo ubicar aill el mercado 
de futuros para los suaves y arábicas no lavados. 

Con seguridad, los comerciantes de café y los espe-
culadores estarán de acuerdo, pues los puertos ya 
mencionados manejarán volümenes de café para otros 
mercados europeos. Es interesante anotar que, con-
trariamente al pasado, Ia legislaciOn de Bonn favorece 
actualmente Ia creaciOn de mercados terminales en 
Alemanja. 

Otro punto: Hamburgo también serla un sitio alterna-
tivo ideal para Ia Organizacion lnternacional del Café. 
Con seguridad no perjudicarfa a Ia ICO estar más cerca 
a las realidades del flujo del café y apartarse de Ia 
burocracia abstracta del capital cosmopolita inglés en Ia 
atmósfera fisica comercial diana del puerto libre de 
Hamburgo. De esta manera, Ia organizaciOn adquirirIan 
un sentido de Ia realidad muy necesario. 

Finalmente, se describen los cambios que caracteri- 
zarán el negocio del café verde al entrar este nuevo 
milenio: 

Las casas comerciales comprenderán que su papel 
seráeldeactuarcomo un enlace entre Ia industria, como 
se ha descrito, y un Tercer Mundo que está cambiando 
rápidamente. La nueva forma de pensamiento que trae 
Ia Perestroika ya se está haciendo sentir en Ia actua-
lidad. La tendencia hacia Ia liberación y privatización, Ia 
cual trae consigo una reducciOn en Ia intervenciOr, del 
Estado, está ejerciendo una influencia sobre las ac-
tividades en varios palses productores de café. 

Esta tendencia se mantendrá y llevará a un cambic 
radical en las prácticas comerciales. Los contratos a 
largo plazo, suscritos entre entes gubernamentales y 
agentes comerciales (en ciertas ocasiones con los mis-
mos tostadores) se presentarán con menos frecuencia, 
siendo SUStituidos paulatinamente por las précticas 
comerciales tradicionales. Al asumir los riesgos del pals 
y el manejo de los problemas vinculados con Ia calidad, 
Ia logistica y las finanzas crecerán en importancia real-
zando el papel de las casas comerdialjzadoras moder-
nas, cuyas funciones deben ser las de mantener su 
actividad en un gran nUmero de palses productores, 
actuando incluso como exportadores. De otra parte, las 
casas comerciales tambiér, estàn estrechamente involu-
cradas con Ia industria torrefactora on cuanto a Ia inno-
vaciOn del producto, Ia tecnologia de embarque y méto-
dos de transporte, asumierido una amplia variedad de 
riesgos y protegiendo el cumplimiento de los contratos. 
En todos los casos ellos proporcionan una amplia gama 
de servicios y actüan como socios tanto para el pals 
productor como para el tostador europeo. 

Desde los paIses consumidores las compañIas co-
merciales coordinarán estas actividades en los palses 
productores, colocándojos en el contexto del mercado 
internacional y por ende, cumplirén con su papel de pro-
veedores en Ia industria tostadora y de procesamjento 

Por su lado, Ia industria no pretenderá ni estará 
capacitada para involucrarse en esas partes del mundo, 
las que estarán sujetas a un cambio permanente de 
acuerdo a lo que se requiere para asegurar eficiente-
mente sus fuentes de abastecimiento 

Por Oltimo, se hacen algunos breves comentarios 
sobre nuestro grupo de companias, el cual parece ser un 
buen ejemplo del tipo de organizacion que esta adecuada-
mente avanzando en el proceso de ajuste a los requeri-
mientos descrjtos anteriormente 

Es bueno para Ia industria saberque se puede confiar 
en Ia experiencia de una organizacion comercial mun-
dial, al estarenfrentada a todos estos retos. La Neumann 
Kaffee Gruppe está presente en 21 paises y su primus 
inter pares es Bernhard Rothfos GMBH en Hamburgo. 

En el Mercado Europeo Individual, Ia industria del 
tostado del café altamente concentrado querrá regresar 
a su función original de producción y distribución, puesto 
que Ia dinámica con Ia cual crecerán las ventas en el area 
de consumo, requerira su total atenciOn. Utilizarán los 

I 	 servicios eficientes de empresas comerciales para real- 
izar el suministro competitivo del café verde. En el 
proceso, las demandas hechas en el negocio en térmi- 

S 	nos de experiencia, servicio y profesionalismo, también 
deberán ser modificados. 

El grupo continuará expandiendc 
más paIses y pretende banefidlarse 
ente do privatización tanto en Eurc 
muchos de los paises productores d 
globalmente, actUa localmente", pod 

En el fondo do todos nuestros 
empeno de formara una uniOn entre 
productores y Ia industria de proces—
muestra un espiritu de servicio y cooç 
gue las transacciones del Grupo en I 

El Grupo está dedicado preferer 
cipio a sociedades de largo plazo m 
tación de oportunidades a corto pIe—
agrada estar dedicado al café y no as"ç—
con otros productos. Por elloempleat. 
en Ia bésqueda de un sOlido crecin 
tividades del café. 

Se invita a las personas que están 
comercio del café verde, a desarrolla— 
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erciaJes comprencjerán que su papel 
omo un enlace entre Ia industria, como 
in Tercer Mundo que está cambiando 
'iueva forma de pensamiento que trae 
se está haciendo sentir an Ia actua-
a hacia Ia liberaciOn y privatización, Ia 
una reduccjón an Ia intervencjón del 
ciendo una influencia sobre las ac- 

paIses productores de café. 

se mantendrá y llevará a un cambio 
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presentarán con menos frecuencja 
paulatinamente por las prácticas 

:nales. Al asumir los riesgos del pals 
blemas vinculados con Ia calidad, 
zas crecerán an importancja real-
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es deben ser las de mantener su 
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tria torrefactora an cuanto a Ia inno-

a tecnologia de embarque y méto-
asumiendo una amplia variedad de 
o el cumplimiento de los contratos. 

-flos proporcjonan una amplia gama 
-an como socios tanto para el pals 
a el tostador europeo. 

consumidores, las compañias co-
estas actividades an los paises 

rdolos an el contexto del mercado 
a(; oUmpliran con su papel de pro-
tria tostadora y de procesamiento 

lidustha no pretenderá ni estaré 
;tucrarse an esas partes del mundo, 

tas a un cambjo permanente de 
requiere para asegurar eficiente-

? abastecjmjento 

icen algunos breves comentarios 
1e companias, el cual parece ser un 

-ia organizacion que está adecuada- 
1 proceso de ajuste a los requeri-

eriormente 

dustria saberque se puede confiar 
una organizacion comercial mun-
a a todos estos retos. La Neumann 
rrsente an 21 palses y su primus 
rd Rothfos GMBH an Hamburgo. 

El grupo continuará expandiendo sus actividades a 
más palses y pretende baneficiarse de Ia actual corn-
ente de privatización tanto an Europa Oriental como 
muchos de los paises productores de este bien. "Piensa 
globalmente, actüa localmente', podrIa ser el lema. 

En el fonda de todos nuestros esfuerzos está el 
empeño de formara una uniOn entre los intereses de los 
productores y Ia industria de procesamiento. Esto de-
muestra un espIritu de servicio y cooperaciOn que distin-
gue las transacciones del Grupo an todo momento. 

El Grupo está dedicado preferentemente por pnin-
cipio a sociedades de largo plazo más que a Ia explo-
tación de oportunidades a corto plazo y a! Grupo le 
agrada estar dedicado al café y no aspira a diversificarse 
con otros productos. Por ello emplea todos sus recursos 
en la büsqueda de un sólido crecimiento de sus ac-
tividades del café. 

Se invita a las personas que están relacionadas an el 
comercio del café verde, a desarrollar sus propios con- 

ceptos, pues el mercado necesita muchos participantes 
efectivos y exitosos -las oportunidades son inmensas. 

Cuando se presenta el momento de ofrecer el café de 
más alta calidad al consumidor del siglo veintiuno, se 
complementarán esplOndidamente un sector comercial 
próspero y una industria tostadora altamente euiciente. 
De esta manera, una cifra de consumo de Ia Comunidad 
Europea de 42 millones de sacos y una cifra total de 
Europa de 58 millones de sacos, difIcilmente serán 
fantasIas utOpicas. 

A pesar de que solo se alcanzO a mostrar un rápido 
bosquejo an este escrito, se espera que todos estOn de 
acuerdo con estos pensamientos y que podamos mirar 
hacia adelante con optimismo hacia un futuro brillante 
para nuestro magnifico producto. 

Aceptemos todos con entusiasmo los enormes retos 
que se intentó describir. Cualquier persona que se dedi-
que con imaginaciOn y valor a esta tarea, gozará de una 
buena cosecha de Oxito profesional y satisfacciones. 
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Gráfico No. 6 

PROVECCION DE LAS IMPORTACIONES DE CAFE 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAFE VERDE 
1988 V 2000 

En Millones de Sacos de 60 Kilos 

MICHAEL R. NEUMANN EUROMERCADOS V EUROMERCADEO PARA 

I 
Euro=Memi- 

EuromMerc6 
EUROPA 

39 

ASIA V OTROS 
10 

AMERICA DEL NORTE 
20 

AFO 1988: IMPORTACIONES MUNDIALES 69 MILLONES DE SACOS 

EUROPA 
58 

ASIA Y OTROS 
15 

INTRODLJCCION: PROBLEMAS 
INVOLUCRADOS EN PRONOS 
TENDENCIAS FUTURAS 

El punto central en los Euro-Merca& 
cadeo para el cafe serán las tendenck 
afectan las cornpanIas y los consumido 
contexto, existen dos problemas diferento-
de los dos puede ser una ventana haci 
preguntando: 

,Cuántas personas existirán en ese ar 
,Qué clases de nuevos medios publicit 

entonces? 

Alternativamente podemos pregunta 
corn portarán los sectores de fabricación, 
de servicios después de Ia revolución c 
publicitarios , una vez que todos los hc 
equipados con un sistema electrónico cc 
Ia television, transrnisión de facsImil, tE 

136 AMERICA DEL NORTE 
23 

Intervencióri del profesor Bruno Tietz de la universid 
junio 15 de 1990. 

AO 2000: IMPORTACIONES MUNDIALES 96 MILLONES DE SACOS 
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CAFE 

VERDE 

EuromMercados y 
EuromMerclaideo para 
el Caf F 

/ASIA YOTROS 
10 

Bruno Tietz* 

ES DE SACOS 

)ASIA Y OTROS 
15 

INTRODUCCION: PROBLEMAS 
INVOLUCRADOS EN PRONOSTICAR 
TENDENCIAS FUTURAS 

El punto central en los Euro-Mercados y Euro-Mer-
cadeo para el cafe serán las tendencias futuras que 
afectan las companIas y los consumidores. En este 
contexto, existen dos problemas diferentes. Cualquiera 
de los dos puede ser una ventana hacia el año 2010, 
preguntando: 

,Cuántas personas existirán en ese año? 

,Qué clases de nuevos medios publicitarios existirán 
entonces? 

Alternativamente podemos preguntar: Cómo se 
comportarán los sectores de fabricación, distribuciOn y 
de servicios después de Ia revolución de los medios 
publicitarios , una vez que todos los hogares estén 
equipados con un sistema electrónico combinado con 
Ia televisiOn, transmisión de facsImil, teletex, video- 

teléfonos, computadores e impresoras de hogar, inclu-
yendo facllidades de impresiOn de catálogos y periódi-
cos? Probablemente este será el caso del año 2015 o 
2020. 

Muchos de los malentendidos que prevalecen en Ia 
discusiOn corriente se deben a que no se entiende cIa-
ramente esta diferencia. Existe una diferencia entre los 
horizontes de tiempo a los cuales corresponden las 
tendencias especIficas. Aquellas que aluden a 1995 
son completamente diferentes de las que tocan con al 
año 2015. Esta diferencia es un factor crucial en cual-
quier análisis sobre el futuro. 

Para el siguiente análisis el horizonte de tiempo con-
templado es el 2000y parcialmente el 2010. De mane-
ra que Ia pregunta que se debe formular a las empresas 
es: COmo deben ser una companIa o sus productos 
en 1995 para alcanzar las metas establecidas para 
el año 2000? Mentalmente 1995 deberá ser conside-
rado como el pasado. 

Inlervencióndel profesor Bruno Tietz de Ia universidad de Saarland (saarbrucken, Alemania) en el séptmo Congreso Internacional del Café. Berlin, 

junlo 15de 1990. 

SDESACOS 



TENDENCIA l 
AREA 

Area 

1950 
en 

MIII. 

Africa 224 

Asia 1375 

Europa (1) 392 

America Latina 162 

Norteamérica 166 

Oceania 13 

USSR 180 

Mundo 2515 

1) Excluyendo la Union SoviOtica y Turquia. 

EUROMERCADOS Y EUROMERCADEQ PARA EL CAFE 	
BRUNO TIETZ 	EUROMERCADOS'( EUROMERCADEO PARA 

A. LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE GLOBAL 
HACIA LA POLITICA DE SOCIEDADES 

Los cambios asociados con Ia terminacjón del 
Mercado Europeo Unico y Ia apertura asombrosa de 
Europa Oriental, deben ser considerados en el contexto 
de muchos otros cambios en las condiciones tecnológi-
cas y econOmicas, las cuales a su turno, están hasta 
cierto punto aceleradas por Ia emergencia de un Merca-
do Unico y por Ia Perestroika con su idea de una casa 
comün Europea. 

La demografla y Ia geografla tendrán una influencia 
mucho mayor en el futuro que en el pasado. 

En este respecto, el panorama general en Europa, 
los Estados Unidos de America y el Lejano Oriente, 
varia mucho. Nuevamente tendremos que acostum-
brarnos a prestar más atención a las polIticas demo-
gráficas y de población. 

En 1950, los Estados Unidos tenIa 150 millones 
dehabitantes;en 1992, serán250 millones. El crecimiento 

Estados Unidos desde 1970 hasta 198 
millones desde 1960. 

En 1985 el 68% de las mujeres norte 
edades entre los 24 a 44 años trabajaba 
bIa 25 millones de madres trabajadora 
en 1960, solo eran 15 millones. 

En 1950, el Japón ten ía 83 millones d 
1987 su población había crecido al 

CUADRO 1 

PRINCIPALES TENDENCIAS TECNOLOOGICAS V ECONOMICAS 
QUE SE PRESENTAN AL MISMO TI EM P0 

Consideración de un Mercado Europeo Unico 
Apertura de Europa Oriental 

Nuevas tecnologías de informaciOn y comunicación, ej. en telecomunicaciones, sistemas especializados y 
bases de datos 

Emergencia de problemas ecolOgicos, ej. en los campos de Ia agricultura, 
Abastecimiento de agua y eliminación de basura 

UtilizaciOn de materiales renovables en vez de materias primas no renovables actualmente en uso 
Biotecnología e ingenierla genética 

Reorganizacion de investigaciOn e innovaciones. 

Cambios demograficos en las estructuras de edad 

Polarización entre Ia segmentacion cultural y Ia conformidad cultural. 

Nuevos patrones de vida surgidos a raíz de Ia movilización automotiva individual. 
Movilidad profesional 

Reorientación en el cuidado de Ia salud, con especial énfasis en Ia prevenciOn de enfermedades más que en 
Ia cura. 

Nuevas bUsquedas de comodidad, ej. hágalo usted mismo. 
MultinacionalizaciOn de las compañIas. 

Concentracion de Companías, ej. tan solo cinco complejos mundiales permaneceran separados de las 20 
compañIas fabricantes de carros, y solamente de 3 a 5 fabricantes de computadores. 
Moneda mundial y problemas de deudas. 

Problemas en Ia capacidad de funcionamiento de las democracias nacionales. 
Cambios mundiales en el poder económico, militar y politico. 

B. UNA COMPARACION INTERNACIONAL DE 
TENDENCIAS DEMOGRAFICAS 

No es posible adelantar una evaluación de las ten-
dencias económicas futuras para un país determinado 
sin analizar los cambios econOmicos y sociales. Otro 

jA"=importante factor que influye en el desarrollo social y 
económico es Ia poblaciOn. 

poblacional que ha experimentado los Estados Unidos 
entre 1950 y hoy en díaesequivalente al nümero total 
de habitantes que viven en Alemania Occidental y Orien-
tal, en Austria, Suiza y en algunas partes de los Paises 
Bajos. 

Dependiendo del método de cálculo utilizado, se han 
creado unos 30 millones de nuevos empleos en los 

Region 

CEE 

EFTA 

Subtotal Europa Occidental 

Union Soviética 

Otros Comecon 

Subtotal Comecon 

Yugoslavia 

Turquía 

Otros 

Subtotal Grupo 	 - 

TotaLPi irrnep 
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geografia tendrán una influencia 
ituro que en el pasado. 

el panorama general en Europa, 
e America y el Lejano Oriente, 

mente tendremos que acostum-
s atenc,ón a las politicas donio- 

dos Unidos tenia 150 millones 
serán25O millones. El crecimjento 

Estados Unidos desde 1970 hasta 1989 y cerca de 45 
millones desde 1960. 

En 1985 el 68% de las mujeres norteamericanas con 
edades entre los 24 a 44 años trabajaban; en 1984, ha-
bia 25 millones de madres trabajadoras, mientras que 
en 1960, solo eran 15 millones. 

En 1950, el Japón tenIa 83 millones de habitantes; en 
1987 su población habia crecido a 122 millones de  

habitantes, es decir, 39 millones. Entre 1975y 1987, el 
nUmero de empleos aumentó en 7 millones. 

Los pronósticos demográficos para el año 2010 son 
bastante desfavorables para Europa Oriental en compa-
raciOn con otras regiones del mundo. Solamente con Ia 
migración cambiará Ia situaciOn de una poblaciOn decre-
ciente a una población creciente en Alemania Oriental. 

DMICAS 

s, sstemas especializados y 

actualmente en uso 

eieceràn separados de las 20 
adores. 

TABLA 1 

TEN DENCIA DE LA POBLACION TOTAL EN LAS PRINCI PALES 
AREAS DEL MUNDO DESDE 1950 HASTA 2025. 

Area 

1950 
en 

Mill. 

198u 
en 

Mill. 

1990 
en 

Mill. 

2000 
en 

Mill. en 
Mill. 

2025 

1950= 
100,0 

1980= 
100,0 

Africa 224 481 648 872 1581 705,8 328,7 

Asia 1375 2583 3108 4889 4889 269,0 189,3 

Europa (1) 392 484 498 509 512 130,6 105,8 

America Latina 162 362 448 540 760 460,6 209,9 

Norteamérica 166 252 276 295 333 200,6 132,1 

Mundo 2515 4450 5292 6251 8467 336,7 190,3 

1) Excluyendo la Union Soviética y TurquFa. 

TAB LA NO.2 

DARI ACIflM flF FIIRPA DE 1977 A 1987 

Region 1977 1980 1985 1987 

CEE 

EFTA 

314.4 

31.2 

318.0 

31.3 

321.1 

31.6 

323.8 

31.9 

Subtotal Europa Occidental 345.6 349.3 352.7 355.7 

Union SoviOtica 

Otros Comecon 

259.0 

107.6 

265.5 

109.4 
278.6 

112.0 
283.1 

112.4 

Subtotal Comecon 366.6 374.9 390.6 395.5 

Yugoslavia 

TurquIa 
Otros 

21.8 

41.8 
3.5 

22.3 

44.4 
3.8 

23.1 

49.3 
4.1 

23.4 

51.4 

4.2 

Subtotal Grupo 67.1 70.5 76.5 79.0 

Intal Eurooeo 	- 

ual 

de enfermedades más que en 

nmentado los Estados Unidos 
Os equivalente al nümero total 
n Alemanja Occidental y Orien-
n algunas partes de los Paises 

do de cálculo utilizado, se han 
as de nuevos empleos en los 



Entretanto, las tasas de nacimiento de It 
más bajas que las de Alemania Occidental.  

Pero, se debe tener en cuenta: 

Para las prOximas dOcadas el tener met 
traduce en ingresos personales más altos c 
les para adultos. Esto quiere decir: mayot 
dades de consumo de café y de bebidas. 

TABLA NO. 4 
GRUPO DE EDADES DE LA POBLA 

EUROPEAEN 1987 

en% 
Grup.edades 

EEC Union Soy. Turq 

n.enosdel5 19 25 36 
15-30 44 24 29 
30-45 23 23 14 
65omás 14 9 4 

	

Total 	 100 	100 	100 

Existe un proceso de disminución de l 
menor de quince años mientras que el porc 
población mayor de sesenta años está aurn 

Segün los estimativos para el perIodc de 
1985 al 2005 se espera que Ia poblaciOn c 
nidad Europea crezca cerca a un 2% mie: 
crecimiento promedio a nivel mundial poci 
36% durante este periodo de tiempo; se e 
población de los Estados Unidos y de Ia Un 
crezca un 17%, y Ia del JapOn un 8%. Muchc 
miembros de Ia Gomunidad Europea - inc 
Alemania Occidental - han visto estancad 
miento de su población. 

En 1986, Ia tasa de nacimiento no aju 
Ia Comunidad en su totalidad era de 11.9 n 
por 1000 habitantes; en Alemania Occiden 
ser muy baja, registrando 10.3 nacimiento 
1000 habitantes. 

La población de los "Cinco Grandes" regi 
77% de toda Ia población de Europa Occid 
participación que ørobablemente permanecer 
hastaelano 2000. Los ganadores entreeig 
Ginco Grandes serán Francia y España. 
Habitantes en Europa Occidental: 

1987 	 355. 

	

- 2000 	 362. 
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EUROMERCADOS V EUROMERCADEO PARA EL 

TABLA3 
POBLACION DF FIJRnPA fl1 I027 A 

Region 1987 1990 2000 2010 
GEE 

EFTA 
323.8 

31.9 
324.0 

32.0 
329.8 

32.3 
328.3 

32.1 
Subtotal Europa Occidental 355.7 356.0 362.1 360.4 
UniónSovjética 

Otros Comecon 
283.1 

112.4 
291.8 

115.0 
314.7 

120.4 
337.1 

125.2 

Subtotal Comecon 395.5 406.8 435.1 462.3 
Yugoslavia 

TurquIa 

Otros 

23.4 

51.4 

4.2 

24.1 

56.9 

4.6 

25.6 

73.0 

5.4 

28.0 

93.0 

6.1 
Subtotal Grupo 79.0 85.6 104.0 127.1 
Total Europeo 830.2 848.3 901.2 949.9 

CUADRO NO.2 

TENDENCIAS EN TASA DE NACIMIENTO RELATIVA EN PAISES SELECCIONADOS 
DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA DE 1977 A 1987 

3. 	nümero promedio de ninos pOr mujer 

3 

2 

1.5 	 Paises Bajos 
Belgica 

Ilalia 

Repüblica Federal de 
Alemania 

1960 
	

1965 	1970 	1975 	1980 	1985 

p 	_______ Fuente: kEC, ICC (Edit): LEvolution des Canaux de Distribution et des Consammajions en Europe, Etude 
______ du BIPE, Paris, Abril de 1989, p.23. 

España tasa de reproducción 
igualal 

Francia 
RnoUnido 
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)1 0 

2000 2010 

329.8 328.3 
32.3 32.1 

362.1 360.4 

314.7 337.1 
120.4 125.2 

435.1 462.3 

25.6 28.0 
73.0 93.0 
5.4 

...... 
6.1 

104.0 ..... 127.1  

901.2 949.9 

ISES SELECCIONADOS 
-)77 A 1987 

spana tasa de reproduccian 
igualal 

rancja 

Reino Unido 

eIgica 
Paises Bajos 
Dalia 

Republica Federal de 
Alemania 

ape, Etude 

look"  

Entretanto, las tasas de nacimiento de Italia son atm 
más bajas que las de Alemania Occidental. 

Pero, se debe tener en cuenta: 

Para las prOximas décadas el tener menos hijos se 
traduce en ingresos personales más altos discreciona-
es para adultos. Esto quiere decir: mayores posibili-
dades de consumo de café y de beb,das. 

TABLA NO. 4 
GRUPO DE EDADES DE LA POBLACION 

EUROPEA EN 1987 

en % 
Grup. edades 

EEC Union Soy. TurquIa Polonia 

n,enos del 5 19 25 36 26 

15-30 44 24 29 22 

30-45 23 23 14 20 

65omás 14 9 4 10 

Total 100 100 100 100 

Existe un proceso de disminución de Ia población 
menor de qwnce años mientras que el porcentaje de Ia 
población mayor de sesenta años está aumentando. 

Segün los estimativos para el periodo de 20 años de 
1985 al 2005 se espera que Ia población de Ia Comu-
nidad Europea crezca cerca a un 2% mientras que el 
crecimiento promedio a nivel mundial podrá ser de un 
36% durante este perlodo de tiempo; se espera que ía 
población de los Estados Unidos y de Ia Union Soviética 
crezca un 17%, y Ia del JapOn un 8%. Muchos estados 
miembros de Ia Comunidad Europea - incluyertdo a 
Alemania Occidental - han visto estancado el creci-
miento de su poblaciOn. 

En 1986, Ia tasa de nacimiento no ajustada para 
Ia Comunidad en su totalidad era de 11.9 nacimientos 
por 1000 habitantes; en Alemania Occidental, llegó a 
ser muy baja, registrando 10.3 nacimientos por cada 
1000 habitantes. 

La población de los "Cinco Grandes" registra casi el 
77% de toda Ia poblaciOn de Europa Occidental - una 
participación que Drobablemente permanecerá con stante 
hastaelano 2000. Los ganadores entre el grupo de los 
Cinco Grandes serán Francia y España. 

Habitantes en Europa Occidental: 

1987 	 355.7 millones 

2000 	 362.1 millones 

Población Mundial: 

- 1990 	 5.3 mil millones 
- 2000 	 6.2 mil millones 

estimativo bajo 	7.6 mil millones 
- 2025 	estimativo medio 	8.4 mil millones 

Lestimativo alto 	9.6 mil millones 
No obstante, es posible que hayan corrientes migra-

torias hacia Ia Europa Occidental. 

Nuevas Dinámicas de PoblaclOn en 
Alemania Occidental 

Entre 1987 y 2000, Ia poblaciOn de Alemania Occi-
dental evoluciona de Ia siguiente manera: 

- fines de 1987 	 61.2 millones 
- 1988 	 61.7 millones 

- 1989 	 62.5 millones (estimado), 
- 1990 	 63.3 millones (estimado), 

- 2000 	 65.8 millones (estimado). 

Este cambio en el crecimiento de Ia población se de-
be a Ia migración de repatriados alemanes desde Euro-
pa Oriental y Ia RDA lo que hizo crecer Ia poblaciOn 
de Alemania Occidental a una cifra de 477.000 habitan-
tesen 1988y a800.000en 1989. Desdeenerode 1990 
hasta mayo de 1990, el crecimiento ha sido de aproxi-
madamente de 350.000. 

Movimientos Migratorios Globales 
De acuerdo con los estimativos de las autoridades 

del Mercado ComUn Europeo en los cuales se tomó en 
cuenta las tendencias migratorias totales entre 20 y 60 
millones de habitantes adicionales provenientes de los 
paises del Tercer Mundo pueden emigrar ala Comunidad 
Europea para el año 2005. 

A Ia larga, será casi imposible detener el flujo de mi-
gración de los paises del Tercer Mundo hacia Europa. La 
nueva euromanla de los pueblos del Sur se debe a una 
disminución en las influencias y diferencias culturales. 

C. MERCADO EUROPEO UNICO 

1. Introduccion 

Desde Ia promulgacion eufOrica de ía Ley relacio-
nada con Ia unificaciórt del mercado europeo, que entró 
en vigorel lo. deJulio de 1987, Europa 1992 ha sido un 
elemento cada vez más visible de Ia filosof lade las cor-
poraciones, indepertdientemente de silos empresarios 
o gerentes interesados tienen actitudes positivas o ne-
gativas frente a esta nueva realidad. 
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TESIS N2  1 

Las CompanIas pueden ganar más de Europa, o del 
sImbolo de Europa que lo que sugerirla un análisis 
económico serb. 

Los Efectos del Simbolo de Europa Sobre las 
Opciones de Estrategia de las Corporaciones 

Basándose en Ia experiencia de Ia inciativa del Mer-
cado Unico, muchas companIas se han visto obligadas 
a revisar las estrategias que actualmenteestán siguiendo 
en sus mercados nacionales y extranjeros, tomando en 
cuenta los estados miembros y no miembros de Ia 
Comunidad Europea, asi como las probables tenden-
cias futuras en sus propios paises. 

La Complejidad de las Reacciones Frente al 
Mercado Europeo Unico 

Las companIas responden a! naciente Mercado Uni-
co tomando decisiones que están directamente relacio-
nadas con él como desarrollando cambios a nivel estruc-
tural y organizacional. Uno de los efectos más positivos 
es que actualmente se están haciendo esfuerzos a nivel 
de todas las companias para ehminar peldaños su-
pérfluos en las jerarquias de las corporaciones y en las 
estructuras institucionales. 

El impacto más fuerte que el naciente Mercado Eu-
ropeo Unico ha tenido hasta Ia fecha es que existe una 
discusiOn abierta sobre estrategias en que ha condu-
cido a cuestionar los enfoques unilaterales y las poll-
ticas relacionadas con estructuras, comercializacjon y 
dirección. 

Las condiciones que actualmente imperan para las 
compañIas se pueden comparar con una alza estable 
en los precios de Ia Bolsa de Valores lo cual Ileva a una 
atmósfera eufOrica y por lo tanto libera energias adicio-
nales. No obstante, Ia otra cara de Ia moneda, es que 
también se menciona Ia mitologia del Mercado Euro-
peo Unico. Hay que ser cauteloso para no dejarse lIe-
var hacia ninguno de los dos extremos. Por lo contrario, 
se debe tratar de mantener una mente critica y atenta 
evaluando en forma realista los riesgos y las opor-
tunidades con elfin de encontrar un camino propio hacia 
Europa para poder reevaluar el camino ya escogido. 

La Perslstencia de Intereses Nacionales 
La velocidad del progreso hacia el Mercado Europeo 

Unico ha disminuido debido a particularidades nacio-
nales en las estructuras industriales y comerciales, asi 
como por una amplia variedad de leyes en disonancia 
que afectan Ia economia nacional - en especial diferen-
cias en términos de conceptos competitivos y modelos- 

Muchas barreras proteccionistas tradicionales tienen 
hue reducirse y eliminarse. 

TESIS N9  2. 
La internacionaljzacjón de los esfuerzos no será 

mucho más tacit después de Ia con solidaciOn del Merca-
do Europeo Unico. 

Los esfuerzos de Ia internacionaljzacjón no tendrán 
Oxitosi las compañias involucradas no están dispues-
tas a invertir una cantidad considerable de energia cor-
porativa y a menos que todos los empleados involucra-
dos posean las habilidades y el profesionalismo que se 
requiere. 

TESIS N2  3 
La voluntad politica de Europa está marcadamen-

te diferenciada. Francia y Alemania Occidental con sus 
nuevos conceptos de consejos bilaterales, son los mo-
tores que impulsan este desarrollo. 

TESIS N2  4 

El exagerado eurocentrismo y "eurocrasia" represen-
tan una amenaza para este desarrollo 

La lntegracion Global de Ia Comunidad Europea 
Desde un principio se debe tener en cuenta el hecho 

que Ia Comunidad EconOmica Europea forma parte in-
tegral de Europa y por lo tanto depende de las condi-
ciones sociales y econOmicas prevalecientes en los 
paises no miembros. La GEE no debe confundirse con 
Europa como un todo. Los estrechos nexos politicos 
y económicos del GEE con los paises de Ia EFTA (0 
sea, Ia AsociaciOn de Libre Gomercio Europea) deben 
seguir desarrollándose. 

TESIS N 5 

Al fijar toda Ia atención al mercado ünico de Ia Comu-
nidad Europea, no se deben olvidar los esfuerzos de 
una globalizacion econOmica. 

La globalizacion y europealizaciOn son tendencias 
que hasta cierto punto, pueden evolucionar paralela-
mente y en combinaciOn entre ellas. No obstante, exis-
ten también unas diferencias. Por ejemplo, se formarán 
nuevos grupos europeos y comenzarán entonces a 
operar globalmente como grupos europeos. En contra-
posición, las companIas norteamericanas o japono-
sassereorganizarany unirán sus fuerzas en sus activi-
dades europeas para ser aün mas efectivas. 

Tecnologia de Ia lnformación - un Prerrequlsito 
La tecnologia do Ia información no conoce naciona-

lidades y por lo tanto ninguna frontera nacional. Se tor-
nará cada vez más internacional hasta Ilegar a un punto 
donde desarrollará un lenguaje internacional propio. 

Más Complejidad y Compulsion pal 
Integral 

El Mercado Europeo Unico es mu, 
las firmas dinámicas poseen más y m 
Las firmas o compañlas pueden de 
rios individuales incluyendo Europa Or 
Mundo. 

TESIS N2 6 

No se debe permitir que el sImbolo 
blezca una barrera para Ia integridad y 
una polItica de corporación. 

Aceleración de Ia Tasa de Concentr 

Lo primero y esencial es que Ia in 
cado Unico ha desancadenado una 
siones y adquisiciones en cada uno 
miembros, en especial en los seispais 
ginales de Ia Comunidad Europea. 

II EL COMERCIO EXTERIOR V 
CRECIMIENTO ECONOMICO 

Se espera que el comercio fronteri; 
ropa y entre Europa y los paises dE 
aumentea una tasa aproximada del 4. 
2000, lo cual incrementará significativ 
miento del Producto Nacional Bruto qu 
tre un 2.5% y un 3.0% en términos r 

TESIS N2  7 

Europa Occidental se volverá mer 
el sistema económico mundial pero k 
ciudadanos crecerá. 

Desde el punto de vista económico 
deras de toda Europa serán seguidas p 
cada del Atlántico. 

Ill. PERFILES POR PAlS UN I 
PARA ESTRATEGIAS CORPO 

tQué requisitos tendrán que alcan: 
corporativas en Europa? 

TESIS N2  8 

Es indispensable un análisis minuc 
files de los paises con todas sus partic 
nómicas y sociales y sus perspectiva 
crecimiento. 

Como se mencionó anteriormente, r 
Iaridades nacionales en las estructura 
comerciales persistirán debido en gran p 
poder politico de la CEE.Esto moderar 

Ii 
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Mãs Complejidad y CompulsiOn para un Enfoque 
Integral 

El Mercado Europeo Unico es muy importante pero 
las firmas dinámicas poseen más y mayores opciones. 
Las firmas o companias pueden desarrollar escena-
rios individuales incluyendo Europa Oriental e incluso el 
Mundo. 

TESIS N2  6 

No se debe permitir que el sImbolo de Europa esta-
blezca una barrera para Ia integridad y el dinamismo de 
una politica de corporación. 

Aceleración de Ia Tasa de Concentración 

Lo primero y esencial es que Ia iniciativa del Mer-
cado Unico ha desancadenado una nueva ola de fu-
siones y adquisiciones en cada uno de los estados 
miembros, en especial en los seispaisesmiembros on-
ginales de Ia Comunidad Europea. 

II EL COMERCIO EXTERIOR V EL 
CRECIMIENTO ECONOMICO 

Se espera que el comercio fronterizo dentro de Eu-
ropa y entre Europa y los paises del Tercer Mundo 
aumentea una tasa aproximada del 4.0%hasta el año 
2000, lo cual incrementará significativamente el creci-
miento del Producto Nacional Bruto que alcanzará en-
tre un 25% v un 3.0% en términos reales. 

TESIS N2  7 

Europa Occidental se volveré menos importante en 
el sistema económico mundial pero la afluencia de SUS 

ciudadanos crecerá. 

Desde el punto de vista económico las décadas veni-
deras de toda Europa serán seguidas por una nueva dé-
cada del Atlántico. 

III. PERFILES POR PAlS UN IMPERATIVO 
PARA ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

tQué requisitos tendrán que alcanzar las politicas 
corporativas en Europa? 

TESIS N2  8 

Es indispensable un anAlisis minucioso de los per-
files de los paises con todas sus particularidades eco-
nómicas y sociales y sus perspectivas especificas de 
crecimiento. 

Como se mencionO anteriormente, muchas particu-
laridades nacionales en las estructuras industriales y 
comerciales persistirán debido en gran parte ala falta de 
poderpollticodelaCEE. Esto moderará considerable- 

mente Ia actual euro-euforia" y puede aCm Ilevar a un 
malestar silos estados miembros de Ia comunidad se 
alejan de lo correcto y justo permitiéndose prácticas pro-
teccionistas. 

Los perfiles por pals del consumo del café son muy 
diferentes. 

TABLA 5. 
CONSUMO DE CAFE VERDE DE 1985 A 1988 

RegiOn 
en kg per capita 

1985 	1987 	1988 

Europa Occidental 5.28 	5.59 5.42 

Europa Oriental 0.64 	0.62 0.60 

UniOn Soviética (1) 0.21 	0.20 

Europa (EEC, Comecon, 

Yugoslavia) 2.77 	2.96 2.87, 

(1) incluido en las figuras Oriontales. 

ABLA 6. 

IMPORTACIONES DE CAFE VERDE A LOS 
PAISES EUROPEOS 

DE 1985 A 1988 

Region 1985 
en 1000 t 

1987 1988 

Europa Occidental 1862 1988 1945 

Europa Oriental 248 244 240 

UniOn Soviética (1) 58 58 

Yugoslavia 14 59 60 
Europa (EEC, Comecom, 

Yugoslavia) 2123 2291 2245 

(1) incluido en las figuras Orientales. 

IV. PERFILES DE LA INDUSTRIA 
INDISPENSABLE PARA ESTRATEGIAS 
CORPORATIVAS 

TESIS N2  9 
El análisis do los perfiles del pals tone que ser corn-

plementado por el ariálisis de los perfiles de industrias y 
sectores especIficos. 

Comercio Mayorista y Comercio Exterior 
lnicialmente, el volumen total de comercio crecerá 

unicamente en algunos grupos de productos lo cual in-
volucrará parcialmente un proceso de reestructuración. 
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TAB LA 8. 
EL PRECIO DEL CONS UMIDOF 
CAFE TOSTADO EN PAISES 

- SEPTIEMBRE 1 

Pals 

Paises Bajos 

España 
Bélgica 
Francia 

Noruega 
USA 
Suecia 

Finlandia 
Austria 
Suiza 

Dinamarca 

Alemania Oriental 
Reino Unido 
Japón 

Fuente: 1CO 

TAB LA 9. 
PRECIOS DEL CONSUMIDOR 

ALEMANIA ORIENTAL DE 

preclo prom 
Año 	café tostado 

empaque at vacio-500 g 

1978 12.42 
1979 10.86 
1980 11.50 
1981 11.40 
1982 10.80 
1983 10.84 
1984 11.35 
1985 12.09 
1986 12.49 
1987 9.96 
1988 8.94 

El desarrollo del precio del cafe p 
damentediferente al del Indice gen 
los alimentos. 
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Debido a los nuevos paises integrados a Ia Comunidad 
como España, Portugal y Grecia - paises que poseen un 
potencial de desarroflo notable - bien puede ocurrir 
que los productos comprados antiguamente a terceros 
paises serán adquiridos en el futuro en los paises miem-
bros de Ia CEE. Esto se hará posible a través de formas 
tantoantiguas como nuevasde contrataciOn de merca-
deo, por ejemplo una cooperacjOn contractual intensiva 
entre companfas nacionales de tipo comercial y corn-
pañias extranjeras manufactureras 

Los grupos domésticos de mayoristas y minoristas 
establocerén un nümero creciente de filiales y subsidia-
rias en otros paises miembros de Ia CEE. Los modelos 
de ventas que demuestren ser exitosos en un pals se-
ran transferidos cada vez más a otros paises. El ritmo 
y la intensidad de este desarrolfo crecerá con Ia acep- 
tación cada vez mayor do Ia idea de unificación europea 
en Ia mente de los consumidores 

Comercjo Minorjsta 

La creciente internaclonajización de las relaciones 
entre los paIses de Ia CE E y EFTA es otra tendencia que 
se puede observar. 

Internacjonalización de las CompañIas de 
Suscripción por Correo 

La diferencia en los precios del correo y las condi-
clones será un factor que tratarà de imponer Ilmites 
en los esfuerzos de Ia internacionalizacián en el campo 
de las exportacjones 	En cambio, las companias 
dedicadas a suscripcjOn por correo, probablemente 
contjnuarán oporando desde diferentes puntos de ubi-
cación en varios paises con catálogos separados. Para 
Europa se prevee que en unfuturohabránpruebascon 
catálogos en varios idiomas. Sin embargo, tendrá que 
transcurrir un lapso de tiempo considerable antes de 
ser acoptados. Esto puede ser importante para orde-
nar café por correo. 

Zonas de Mercadeo en Europa 

Se espera que las siguientes cuatro zonas de 
mercadeo se desarrollen en Europa dentro de unos 
pocos años: 

El Reino Unido y los paises Escandinavos 

Francia, Italia, Portugual, Espanayalgunas regiones 
de Bélgica. 

Alemania Austria, Suia, y Ia mayor parte de los 
paises del area do Benelux. 

4. Grecia y posteriormente Turquia. 

Europa Oriental excluyendo Ia Unián Soviética. 
Union Soviética. 

p 
Los principalos morcados requeriran de una dife-

renciación cultural. No obstante, de acuerdo con las in-
vestigaciones roalizadas por Ia firma de investigacion 
de morcadeo Eurisko con base en Milan, existen dos 
grupos do poblaciOn cuyas diferencias nacionales to-
davia persisten: adolescentes y ojecutivos 

Diferencjas En tre los Consumidores 

La posición de un producto dado en un morcado na-
cional puede variaron forma significativa en un mercado 
exterior. Mientras que algunos cosméticos franceses a 
marcas do whiskey ingles tienen una imagen de calidad 
clasificacia como media en sus propios paises, estos 
mismos productos se comercializan exitosamente como 
marcas exclusivas en otros paises. 

TEStS N9  10 

Es esencial desarrollar estudios especIficos de mer-
cadeo. 

Los morcados del café varian segün las diferencias 
en sabores y segUn las diferencias en ingresos lo cual 
se refleja en proferencias por Arábicas y Robustas. 

TABLA 7. 

LOS PORCENTAJES DE LOS TIPOS DE CAFE 
VERDE EN DISTINTOS PAISES 

Pats 	 ArâblcOsRasOt ros 
B61gica/Luxomburg0 79 21 
Alemania Occidental 92 8 
Dinamarca 84 14 2 
Finlandia 99 1 - 
Francia 43 55 2 
Grecia 92 7 1 
Reino Unido 55 44 1 
Italia 51 49 - 
Paises Bajos 75 23 2 
Noruega 98 1 1 
Austria 89 9 2 
Portugal 21 78 1 
Suecia 100 - - 
Suiza 79 13 2 
Espana 68 26 6 

Los precios del cafe varian enormemente debido 
a las diferentes estratogias tributarias nacionales. 
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.tegias tributarias nacionales. 

TABLA 8. 

EL PRECIO DEL CONSUMIDOR PARA 500 G. DE 
CAFE TOSTADO EN PAISES SELECCIONADOS 

- SEPTIEMBRE 1989- 

Pais en Marcos 

Paises Bajos 4.95 

España 5.40 

Belgica 5.52 

Francia 5.63 

Noruega 5.72 

USA 5.79 

Suecia 5.87 

Finlandia 6.31 

Austria 7.29 

Suiza 7.30 

Dinamarca 7.87 

Alemania Oriental 8.05 

ReinoUnido 8.17 

JapOn 20.10 

Fuente: ICO 

TAB LA 9. 

PRECIOS DEL CONSUMIDOR PARA CAFE EN 
ALEMANIA ORIENTAL DE 1978 A 1988 

Año 
precio promedio en Marcos 	1 café tostado 	café soluble 

empaque al vacio-500 g 	frasco- 100 g 

1978 12.42 7.98 

1979 10.86 7.45 

1980 11.50 7.56 

1981 11.40 7.22 

1982 10.80 7.23 

1983 10.84 7.26 

1984 11.35 7.40 

1985 12.09 7.74 

1986 12.49 8.29 

1987 9.96 7.70 

1988 8.94 7.25 

El desarrollo del precio del cafe puede ser extrema-
damentediferente al del mndice general del precio de 
los alimentos. 

TABLA 10 

INDICE DE PRECIO PARA EL COSTO DE VIDA V 
PARA PRODUCTOS DE ABARROTES V CAFE EN 

ALEMANIA OCCIDENTAL DE 1978 A 1988 

Aflo Costo de 
Vida 

Comest. 
1980 = 100,0 

cafe tost. 	cafe solub 
empaq. al 	frasc.lOOg 

vacio 500g. 

1978 91.1 94.5 106.3 105.0 

1979 94.9 96.1 94.3 98.5 

1980 100.0 100.0 100.0 100.0 

1981 106.3 104.8 96.2 97.4 

1982 111.9 113.3 104.6 98.9 

1983 115.6 114.3 102.1 100.7 

1984 118.4 116.0 105.1 102.1 

1985 121.0 116.9 111.1 106.6 

1986 120.7 117.6 157.7 111.9 

1987 121.0 117.0 93.9 105.8 

1988 122.4 117.2 85.1 100.8 

Los Efectos de Ia Concentración y de las 
Redes en el Mercado Europeo Unico 

Algunos de los efectos causados por el surgimiento 
del Mercado Europeo Unico son dificiles de identificar 
sin el análisis de las relaciones verticales y horizorttales 
entre los diferentes jugadores del mercado. Esto se 
puede ilustrar por medio de un ejemplo de cómo Ia 
estructura del abastecimiento se cambia por Ia adquisi-
ción de una compañia: Si una cadena de almacenes 
holandeses compra un almacén regional alemán de 
cadena, es muy problable que los abastecedores de 
Ia compañIa holandesa también se tornarán los abaste-
cedores de Ia compania alemana. Por lo tanto, los 
abastecedores alemanes perderán una parte de sus 
mercados de ventas. La internacionalización de ventas 
al por menor de alimentos cambiará Ia participacion en 
el mercado de los abastecedores y esto sucederá a su 
vez, en el campo del cafe. 

TESIS N2 11 
Un monitoreo eficaz de la competencia es indispen-

sable - asi como una evaluación de los efectos de los 
cambios en Ia competencia-. 

Evaluación de Objetivos de Ia lnternacionalización 
Los objetivos y los motivos que impulsan a las corn-

panIas a volverse activas en el campo internacional va-
rian amp1 iamente. También estos objetivos proporcionan 
información sobre el tipo de internacionalización de-
seada por parte de las companias individuales. 

------ -;- 
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TESIS N2 12 

Generalmente las companias necesitan una buena 
filosofia corporativa yen especial requieren una filosofia 
adecuada de internacjonalización 
D. CAMBIOS EN LOS VALORES DEL 
CONSUMIDOR 

El cambio de valores tendrá un impacto considerable 
sobre el desarrollo de Ia manufactura comercio y servi-
cios en el futuro. 

El meollo del cambio de valores en las naciones 
industrialjzadas occidentales con su alto nivel de vida 
será lo que se traducirá en una variedad de valores, por 
ejemplo, habrá un sin nümero de estilos de vida cada 
vez mayores y el manejo de Ia vida de cada individuo de 
acuerdo a sus propias preferencias. 

Nunca antes han existido puntos de vista tan 
diferentes sobre dietas, vestuarios, modas o disenos 
de casas y muebles. 

Esta es una de las razones por las cuales las 
diferentes indu strias experim en tan diferen tes ciclos eco- 
nómicos y por qué algunas companIas se desempenan 
tan satisfactoriamente mientras en general, su industria 
se ye afectada por una tendencia econOmica bajista. 
Es el perfil de desempeno de las companias que pertene-
cen a una industria determinada el que se combina para 
determinar el éxito o el fracaso de una industria. 

El sector de distribucpôn encontrará una creciente 
dificultad para usar ofertas nuevas o actuales a fin de 
hacerle frente a Ia creciente segmentacion ydife-
rendiaciOn de las necesidades de Ia comunicacion que 
surgen del proceso de compra. 

Un ejemplo tipicodelasegmentacion polarizada de 
los consumidores es el siguiente: 

Conciencia de precios excesivamente altos por 
una parte y 

Por otra, uria orientación sólida de servicia con los 
envios a domicilpo, por ejemplo, poniendo en prác-
ticaexitosamente los servicios de alimentos conge- 
lados a por media de compañIas de mercadeo de 
Alemania Occidental. 

Los cambios en los valores generales dan lugar a 
cambios en los valores del consumidor.  

En una sociedad cada vez más prospera el abaste- 
dimiento de bienes y servicios tiende a volverse un 
asunto rutinario. Par lo tito habrá menos interés en 
quién produce o distribuye estos bieries y servicios. 

Los fabricantes y el comercia minorista tendrán que 
hacerle frente a una competencia cada vez más dificil en 
difererites campos tales coma: 

- instalaciones de seguridad debido a una creciente 
necesjdad de Ia misma, 

- turismo 

- 	industria de Ia informacjón 
- educación 

- 	industria del ocio 

- una tendencia cada vez mayor por parte de los 
consumidores para corner fuera de casa 

La mayoria de estos desarrollos se traducen en 
buenas oportunidades para el consumo de café. 

Una tendencia especialmente pronunciada, que 
refleja un cambio en los valores, es Ia creciente pre- 
ferencia del consumidor por los viajes. Un lema que 
siguen los empleados tanto en el sector pOblico coma en 
el privado es: "Si está en apuras - viaje!" 

Todos estos cambios de valores deben evaluar-
se minuciosarnente 

Ecologla 

De acuerdo con los estimativos de Ia "Gesellschaft 
fur rationale Psychologie" (GRP)*, los consumidores de 
Alemania Occidental se pueden dividir en cuatro gru- 
pos segUn sus actitudes generates hacia puntos de 
Interés ecológico. 

10 at 12% personas con un alto grado de concientjza-
ción del media ambiente y por to tanto una 
marcadademandadeorientaciOn haciaes-
te valor, y 

20% 	personas con una concjentjzación consi- 
derable del medio ambiente que se refleja 
en parte en compras de productos y servi-
cbs compatibles con el media ambiente. 

30% 	Eco-consumidores latentes sin ningOn corn- 
portamierito ecologico pronunciada y 

40% 	consumidores que no se yen afectados 
por ninguna preocupacion ecolOgica. 

En otras paises de Europa Occidental Ia tama de 
condlencia del media ambiente por parte de los 
consumidores es probablemente menas desarrollada 
que en Alemania Occidental. 

Desaflo para las Companias 

En los próximos años Ia tarea de hacerle frente a 
los problemas ecologicos producirá nuevos retos. En Ia 
décadadelos 90 Productosyprocesoscuya fabricaciOn 

* Sociedad Alemana de Sicologia Racional. 

es dañinadesde el punto de vista c 
serán denunciados por ser tan inme 
ducciOn o trato de drogas. 

Este compenente ecológico se refie 

el consumo de niveles de energi 

Ia contaminaciOn del agua. Par 
detergentes 

Ia emisión de ruidos 
Ia utilización de clorofluorocarbor 

los recursos, por ej. el consumo 

Conciencia del Medio Ambiente 

La creciente toma de concie'cia 
bierite por parte de los consumidore—
de Iosernpaques en especial por las,  

Existe una tendencia para usar 
posible de empaques, 
Existe una tendencia para fabri 
algunas materias primas utilizad 
tales como el plástico, 

Existe una tendencia para uti!iz 
clables y, 
Existe una tendencia para redi 
desechos producidos. 

Las cadenas de restaurantes qi 
rápida se han vista atacadas por utiIi2-
ticos basados en dlorofluorohidroca 

no de Alemania Occidental y en(. 
Federal para el Medio Ambiento h, 
miento a los fabricantes para qu 
utilizar estas sustancias debido a que  
destrucciOn de Ia capa de ozono que 

La diferencia principal entre el c 
gánico" y el convencional es que i 
café "orgánico" no utilizan ni fertilizar 
que además siembran plantas de 
mente con las matas de café en su 

Naturalmente, este resultado no 
monte cuando los cultivadores dejar 
zantes, pesticidas e insecticidas quin 
primeros años el rendimiento por p 
considerablemente debido a qu 
estado acostumbradas a Ia apIicaci 
Utilizarán su energia para fortalecere 
lar y por Io tanto, producirán menas 
también será necesario desarrolIau 
global o integral para Ia plantación baj 
trol biológico de plagas tendrá éxito 
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sorias con un alto grado de concientiza 
1 del medio ambiente y por lo tanto una 
cadademandadeorientacjón haciaes- 
alor, y 

onas con una concientización consi-
able del medio ambiente que se refleja 
arte en compras de productos y servi-
cJrnpatibles con el medio ambiente 

-consumidores latentes sin ningUn corn-
9mienD ecolOgico pronunciado y 

wmidores que no se yen afectados 
linguna preocupaciOn ecolog ica. 

s de Europa Occidental ía toma de 
iedio ambiente por parte de los 
prohabiemente merios desarrollada 
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Companias 

os años la tarea de hacerie frente a 
)lOgicos produciré nuevos retos. En Ia 
Droductos y procesos cuya fabricaciOn 

e Scoogia Racional. 

es danInadesde el punto de vista del medio ambiente 
serári denunciados por ser tan inmorales como Ia pro-
ducción o trato de drogas. 
Este compenente ecológico se refiere a: 

el consurno de niveles de energia y agua 
a contarninación del agua. Por ejemplo, control de 
detergentes 

Ia emisión de ruidos 
Ia utilización de clorofluorocarbonos, 

los recursos, por ej. el consurno de materias primas 

Conciencia del Media Ambiente 
La creciente toma de conciencia sobre el medio am-

bienteporparte de los consumidores afectala industria 
de los empaques en especial por las siguientes razones: 

Existe una tendencia para usar Ia menor cantidad 
posible de empaques, 
Existe una tendencia para fabricar empaques sin 
algunas materias primas utilizadas en esta industria 
tales como el plásticO, 
Existe una tendencia para utilizar empaques reci-
clables y, 
Existe una tendencia para reducir ía cantidad de 
desechos producidos. 
Las cadenas de restaurantes que venden cornida 

répida se han visto atacadas por utilizar empaques plás-
ticos basados en clorofluorohidrocarbOnoS. El gobier-
no de Alemania Occidental y en especial el Ministerio 
Federal para el Medio Ambiente han hecho un llama-
miento a los fabricantes para que se abstengan de 
utilizar estas sustancias debido a que ellas aumentan Ia 
destrucciOn de ía capa de ozono que circunda el planeta. 

La diferencia principal entre el cultivo de café "or-
gáriico" y el convencional es que los cultivadores de 
café 'orgánico" no utilizan ni fertilizantes ni pesticidas y 
que además siembran plantas de sombrIo conjunta-
mente con las matas de café en sus plantaciones. 

Naturalmente, este resultado no se logra inmediata-
mente cuando los cultivadores dejan de utilizar fertili-
zantes, pesticidas e insecticidas quImicos. Durarite los 
primeros años el rendimiento por planta se reducirá 
considerablemente debido a que las plantas han 
estado acostumbradas a Ia aplicación de fertilizantes. 
Utilizarán su energia para fortalecer el desarrollo radIcu-
ar y por lo tanto, producirén menos frutos. Además, 
también será necesario desarrollar un concepto de tipo 
global o integral para Ia plantación bajo estudio. El con-
trol biológico de plagas tendrá éxito solamente si se  

establecen las condiciones ambientales requeridas pa-
ra tal fin, por ejemplo, distribuir ía plantacion en dife-
rentes niveles de altitud adaptándose asia lavegetaciOn 
natural que se encuentra en el lugar. 

Actualmente el café "orgánico" es más costoso que 
el café cultivado bajo métodos convencionales. Los 
caficultores reciben un precio tres veces mayor que el 
del precio regular por su café. La producción ecologica-
mente sostenida de este "bio-café" o café "orgánico" y 
especialmente su procesamiento hecho totalmente por 
separado on las plantas purificadoras tiene su precio. 

Aunque los estudios adelantados por ía industria del 
procesamiento del café y por institutos de investigaciOn 
independientes han mostrado en repetidas ocasiones 
que debido a sus propiedades especificas o particulares 
el café tostado no contiene residuos problemáticos 
para los consumidores, esto no indica nada sobre ía 
contarninación del medio ambiente y Ia exposición de 
las personas empleadas en el procesode laproducción 
del café a esta contaminaciOn. 

Desafortunadamente, se debe señalar que no 
todos los productos que en Ia actual idad se comerciali- 
zan bajo el rótulo "orgánico" satisfacen los requisitos 
extrictos asociados establecidos para poder hacer uso 
de este término. Solamente los productos que real-
mente se producen sin agentes quimicos merecen ser 
Ilarnados uorganicos o"biocafé". No es suficiente tan 
solo reducir las cantidades de fertilizantes, pesticidas 
o insecticidas. Por esta razón, cuando se compran 
productos de café los consumidores deben verificar 
cuidadosamente cual fue el método de producción que 
se aplicó, por ejemplo, los métodos utilizados por or-
ganizaciones privadas reconocidas. 

Si las pruebas piloto actualmente utilizadas son exi-
tosas, podrá ser posible concertar un cultivo "orgánico" 
asi como ía producción de cultivos comerciales y ali-
mentos básicos reduciendo a ía vez Ia dependencia de 
monocultivos. 

De acuerdo con Ia Organización lnternacional del 
Café (100) el consurno actual de café por parte de 
los palses consumidores alcanza 70 a 71 millones de 
sacos de café verde. Por otra parte, el total de Ia co-
secha mundial de café exportable llego a 70 millones de 
sacos en el perIodo 1989/90. Durante el periodo de Ia 
pre-cosecha, el Departarnento de Agricultura de los 
Estados Unidos habia estimado en 69 millones de 
sacos Ia producción exportable. 

Toma de Conclencla Sobre los Efectos de Ia Salud 

La toma de conciencia sobre ía salud por parte 
del consurnidor afecta ía dernanda de los nuevos 

------,:,,- 



Estos valores del consumidor también d 
mados en cuenta por los fabricantes en s—
as frente al comercio. 
ALORES DEL CLI ENTE V ACEPTACION 
EL PRODUCTO 

Los valores que los clientes le fijan a los 
servicios se reflejan en el nivel de acept 

iedio de un compás de aceptaciOn es posibi 
ambios en los parámetros del cliente tales—
nidades vendidas, el nümero de clientes a—
a de las compras asI como los paráme 
egocios como por ejemplo márgenes de 
ventas. 

CUADRO 4 

COMPAS DE ACEPTACION 

Jnidades 
Cimero de 
lientes 
'ecuencia 

NO 

AAA 
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productos alimenticios que promocionan La salud, nuevos 
productos para Pa higiene personal asi como otros 
productos innovadores en el campo de (a salud. 

Las publicaciones del Profesor Derby sobre varios 
aspectos de "El Café y Ia Salud" han cambiado en 
Francia Ia opiniOn general de Ia prensa. Mientras tanto 
los medios han publicado cientos de articulos positivos 
tanto a nivel local como nacional. 

LOS CONSUMIDORES 
El nuevo movimiento del consumidor se conoce con 

el término de "consumerjsmo'. Es un movimiento enca-
minado hacia una afirmación organizada de los dere-
chos del consumidor. 

Las relaciones pUblicas como Ia informaciOn en 
general sobre el cafe tienen que ser desarrolladas sis-
temáticamente. 

Esta es Ia pregunta dave: debe el consumidor atirmar 
sus derechos indvidualmente o cederlos a una organi-
zación, y en caso afirmativo hasta qué punto? Los 
guardianes de Pa ideologia del consumerismo en Alema-
nia Occidental son las asociaciones de consumjdores. 

Se expresan claramente dos componentes en el 
consumerjsmo: 

El temor a Ia contaminacjón de alimentos 

El temor a Ia contamjnacjón ambiental lo cual 
conduce a Ia contaminacjOn de alimentos. 

En ültima instancia los dos componentes se basan 
en un cambio en el compromiso entre producciOn (in-
cluyendo el proceso de producción asi como el costo del 
mismo) y el grado de abastecimiento de los consu-
mdores segUn sus ingresos. 

VALOR ES V CAFE 
Otra tendencia importante es que por lo general 

todas las decisiones de compra incluyendo los artIculos 
para hombre se yen influenciados cada vez más por las 
mujeres. Esto significa que para muchos productos Ia 
publicidad tendrá que utilizar conceptos duales. Por 
qué en las revistas de mujer el disenador de vestuario 
para hombres usa avisos diferentes a los publicados en 
Ia revista de noticias "Der Spiegel'? Existe algo como un 
diseño de productos segün el sexo? 

El café necesita una publicidad triple asi como 
paralela para: 

familias 
mujeres 
hombres 

El café necesita una publicidad dirigida a un grupo de 
edad especifico. 

El café necesita una publicidad especifica sobre su 
valor. 

Esto da lugar a las siguientes preguntas. c Cuáles 
son los valores que el grupo de consumidores actua-
les estima como importantes? ,Qué valores y en qué 
orden de prioridad se estima que puedan ser importan-
tes en el futuro? Existen estrategias que son muy su-
periores a las herramientas tradicionales de mercadeo 
tales como el precio, Ia clasificacion del producto y del 
personal. Dos de los elementos de estas superes-
trategias son el valor del mercadeo y el sImbolo de Ia 
misma. El diseno sirve para estos dos propósitos. 
EL CONCEPTO DE LOS VALOR ES 
DEL CONSUMIDOR 

Se pueden distinguir Las siguientes categorias de 
demanda segün sus valores: 

demanda emocional 

demanda racional 
asi como 

demanda autónoma 

demanda instrumental o atada. 

Oath producto se dirige a estos valores del consu-
midor. A Ia inversa, estos valores se encuentran en 
todos los productos y en diferentes combjnacjones 

El concepto del valor del consumidor puede ser 
más importante para Ia composicion de los productos 
que el concepto del grupo especial objetivo. 

CUADRO 3 

ASPECTOS DE LA DEMANDA DE CAFE POR 
PARTE DEL CONSUMIDOR 

Autónomo 

Emoci 

Instrumental 

lmportancia relativa de Ia dimensiOn de Pa 
demanda de café. 

M 
cc 

p 	En el futuro este corn pás de aceptaciOn sei 
por el comercio para evaluar a los fabricante. 

El café en varios paises es un producto c 
tascrecen y los márgenes de contribuciOndis 
esto ocurre en Alemania Occidental. Por lo 1-

minoristas no están muy interesados en for 
desarrollar el departamento de café. 

E. EL CAMBIO DE LA ESTRUCTU Ri 
ECONOMICA V EL CAFE 

Las estrategias futuras de mercadeo deb 
encaminadas hacia Ia correlaciOn de cambios 
tivos en información bésica socio-económi( 
ejemplo, disminuciOn en Ia población) en relac 

Racional 	 En toda Europa el sector industrial está dE 
mientras que el sector de servicios está registi 
crecimiento sign ificativo. El cambio hacia los SE 
Ia generaciOn de empleo en las oficinas es L. 
muy importante para estimular el consumo de 

F. LA PRO VECCION DE LA DEMANC 
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Estos valores del consumidor también deberán ser 
mados en cuenta por los fabricantes en sus estrate- 
as frente al comercio. 
ALORES DEL CLIENTE V ACEPTACION 
EL PRODUCTO 
Los valores que los clientes le fijan a los productos 

servicios se reflejan en el nivel de aceptación. Por 
edio de un compás de aceptaciOn es posible medir los 
ambios en los parámetros del cliente tales como las 
nidades vendidas, el nUmero de clientes o Ia influen-
a de las compras asI como los parámetros de los 
egocios como por ejemplo márgenes de contribución 
ventas. 

CUADRO 4 

COMPAS DE ACEPTACION 

Jnidades 	NO 	 NE 
imero de 

lientes 
ecuencia 

S
>< 
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Margen de 
contrución 

En el futuro este compás de aceptación será utilizado 
por el comercio para evaluar a los fabricantes. 

El café en varios palses es un producto cuyas yen-
tascrecen y los márgenes de contribuciOndisminuyen; 
esto ocurre en Alemania Occidental. Por lo tanto, los 
minoristas no están muy interesados en fortalecer y 
desarroilar el departamento de café. 

EL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA 
ECONOMICA V EL CAFE 

En toda Europa el sector industrial está declinando 
mientras que el sectorde servicios está registrando un 
crecimiento significativo. El camblo hacia los servicios y 
Ia generaciOn de empleo en las oficinas es un factor 
muy importante para estimular el consumo de café. 

LA PROVECCION DE LA DEMANDA 
Las estrategias futuras de mercadeo deben estar 

encaminadas hacia Ia correlación de cambios cuantita-
tivos en información básica socio-económica, (por 
ejemplo, disminución en la población) en relación a los  

efectos del cambio de valores a fin de poder evaluar las 
consecuencias que podrian tener para Ia demanda. 
Esto también se puede utilizar como base para desarro-
liar tOcnicas de pronóstico superiores que a su vez 
pueden ayudar a reducir las deficiencias involucradas 
en los actuales métodos de pronOsticos. 

CUADRO 1 

TENDENCIAS DE SUSTITUCION PARA EL CAFE 

direcclôn hoy mañana efecto 

disminución café tO % 
negativa 

bebidas no 
alcohol icas 

crecimiento bebidas 
positivo alcohOlicas café ++ 

leche café + 

tendencias baja de alza + 
acumuladas café de café 
para café 

FACTORES DE CRECIMIENTO QUE INFLUVEN 
EN EL CONS UMO DE CAFE 

- mayor expectativa de Ia vida 

- más personas de edad 

- más empleados en servicios 

- más actividades de oticina 

- mayor ingreso real 

- mOs tiempo de ocio 

- más viajes 

- anti-alcoholismo 

- más maquinas de café 

- más segmentaciOn de productos 

FACTORES DE DISMINUCION QUE INFLUVEN EN 
EL CONSUMO DEL CAFE 

- purismo de salud, 

- más bebidas no alcohOlicas, 

- cultura del té intensificada, 

- tributaciOn discriminadora 

- baja calidad para el consumo fuera del hogar 
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EL DESARROLLO DE LA PROPORCION DE EMPLEADOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL EN RELACIONA 
TODOS LOS EMPLEADOS EN EL SECTOR CIVIL EN RAISES SELECCIONADOS DE LA CEE DESDE 1960 A 1985. 

ProporciOn de empleados en el sector industrial a todos los empleados civiles en % 
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Proporción de los empleados en el sector de servicio para todos los empleados civiles en % 
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CUADRO 6. 

EL DESARROLLO DE LA PROPORCION DE EMPLEADOS EN EL SECTOR DE SERVICIOS EN RELACION A 
TODOS LOS EMPLEADOS EN EL SECTOR CIVIL EN PAISES SELECCIONADOS DE LA CEE. 

EL DESARROLLO DE LA PROPORCION DE EMPLEADOS EN EL SECTOR DE SERVICIOS EN RELACION 
A TODOS LOS EMPLEADOS EN EL SECTOR CIVIL EN PAISES SELECCIONADOS DE LA CEE. 
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FUENTE: ILEC, ICC (EDIT.): L'EVOLU1ON DES CANAUX DE DISTRIBUTION ET DES CONSOMMATIONS EN EUROPE, ETUDE DU BIPE, PARIS, ABRIL DE 1989, P. 36. 

Fuente: ILEC, ICC (Edit): L'Evolution des Canaux de Distribution et des Consommations en Europe, Etude du BIPE, Paris, 
AbnI de 1989, p.36. 



ELGAST 

Datos en 

Pals 

Miembros CEE 
Bélgica 349, 

Dinamarca 28 
Francia 230- 

Alemania Occidental 138 
Grecia 219k 
Irlanda 
Italia2  352- 
Luxemburg03  12C- 
Paises Bajos 2E 

Portugal3  1G1 
Espana3  1930E 
Reino Unido 16( 
Total CEE 

Miembros EFTA 
Austria 88 
Finlandia3  16 
Islandia 
Nouega 21 
Suecia 41c 

Suiza3  
Total EFTA 

Miembros OMEA 
Bulgaria3  
Checoslovaquia3  59Y 
Alemania Oriental 
Hungria 
Polonia 
Rumania 
USSR3  92 
Total OMEA 

Otros 
Albania3  
Cypcus 
Gibraltar 
Liectitestein3  4 
Malta 
Monaco3  
Turqula3  572( 
Yugoslavia3  240 
Total 

Datos on monedas nacionales 
Mil millones de liras 
Estimativos Euromonitor 

Fuente: Cuentas Nacionales/Estimativos E. 
Loridres 1990, P. 248 t. 
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TABLA 11 

CONSUMO ESTIMADO DE CAFE VERDE EN EUROPA 

EN 1988 Y 2000 

Region 1988 

pes. 

en kg per capita 
2000 
med. opt. 

Europa Occidental 5.42 7.05 
Comecón 0.60 1.80 2.40 
UniOn Soviética (1) 0.20 0.60 1.20 
Yugoslavia 2.53 5.00 
Europa (2) 4.31 4.61 
USA 4.40 5.20 5.50 [ 	JapOn 2.20 3.40 3.80 

incluido en las figuras de Comecón 
sin Turquia y otros pequenos 1988: 2.87 

Fuente: Data System 1990", Handelsinstitut an der Universitat des Saarlandes, SaarbrUcken. 

TABLA 12 

CONSUMO ESTIMADO DE CAFE VERDE EN EUROPA 

EN 1988 V 2000 

en 1000 
Region 1988 2000 

pes. 	 med. 	 opt. 
Europa Occidental 1945 2508 
Comecón 240 712 	 940 
Yugoslavia 60 117 
Europa (1) 2245 3337 	 3574 

I) bIi I UFI.UId y oiros pequenos. 
Fuente: Data System 1990", Handelsinstitut an der Universitat des Saarlandes, SaarbrUcken. 

VENTAS AL DETALLE 	 ciales Crecientes que se aplica en el nivel microeco- 
I. LA ESTRUCTURA DE COSTO 	 nómico se está debilitando con stantemente en el nivel 

La estructura de costos en las ventas al por menor 	macroeconomlco por elsurgimientode nuevos tipos de 
variari dependiendo del tipo de agencia involucrada. Por 	almacenes con márgenes de ganancias comparativa- 
ejemplo, Ia participación de los costos de Ia mano de 	mente más bajos. Las ganancias brutas relativas en las 
obra en ventas, es mOs bajo en los almacenes de des- 	ventas al por menor, no sufren una baja en el trans- 
cuento de alirnentos (4.5%) y más alto en almacenes 	curso del tiempo debido al impacto inicial minimo en el 
de mercaricia selecta (16.5%). 	 mercado de los innovadores, y también Ia expansion do 

LA LEY DE MARGENES COMERCIALES 	 sus márgenes de utilidades, con el correr del tiempo. 
CRECIENTES Y CREACION DE VALOR 	 La principal causa paralos márgenes crecientes es 
CRECIENTE 	 Ia relativa falta de oportunidad, comparada con Ia 

Los márgenes de comercio crecieron pronunciada- 	indu stria man ufacturera, paraaumentarlaproductividad 
mente erttre 1960 y 1979. La Ley de Margenes Corner- 	del trabajo en las ventas al por menor. 
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U ROPA 

capit 
2000 

7.05 

2.40 

1.20 

5.00 

4.61 

5.50 
3.80 

ROPA 

)00 
2000 

med 

2508 

940 
:17 

3574 

e se aplica en el nivel microeco-
ilitando constantemente en el nivel 
relsurgimlentode nuevos tipos de 
rgenes de ganancias comparatjva 
s gananclas brutas relativas en las 

no sufren una baja en el trans-
bido a) impacto inicial minimo en el 
iadores, y tambiOn Ia expansion de 
idades, con el correr del tiempo. 

a para los mrgenes crecientes es 
')portunidad comparada con Ia 

9ra, paraaumentarlaproductjvjdad 
itas a) por menor. 

Pals 

Miembros CEE 
Bélgica 
Dinamarca 
Francia 
Alemania Occidental 
Grecia 
Irlanda 
Italia2  
Luxemburgo3  
Paises Bajos 
Portugal3  
Espana3  
Reino Unido 
Total C E E 

Miembros EFTA 
Austria 
Finlandia3  
Islandia 
Noruega 
Suecia 
Suiza3  
Total EFTA 

Miembros OMEA 
Bulgaria3  
Checoslovaquia3  
Alemania Oriental 
Hungria 
Polonia 
Rumania 
USSR3  
Total OMEA 

Otros 
Albania3  
Cyprus 
Gibraltar 
Liechtestein3  
Maha 
Monaco3  
Turquia3  
Yugoslavia3  
Total 

349354 654336 87.30 2.05 17527 1767 
28760 61558 114.04 1.05 9000 1755 

230513 521311 126.15 10.16 86730 1559 

138820 201202 44.94 13.12 111941 1830 

219713 1695529 671.70 1.47 12520 1253 
986 4496 356.03 0.78 6690 1888 

35216 124648 253.95 11.27 96172 1677 
12064 20557 70.40 0.06 551 1500 
26990 38557 42.86 2.23 19034 1298 

165180 1293550 683.12 1.08 9182 887 

1930800 6083740 215.09 5.77 49269 1269 

16047 32500 102.53 6.24 53261 936 
55.29 47875 1457 

88130 149987 70.19 1.39 11863 1567 

16286 37238 128.65 0.99 8472 1718 

801 35127 4285.39 0.11 902 3665 
21480 55895 160.22 0.97 8296 1981 

41996 90451 115.38 1.67 14266 1699 

18880 29954 58.65 2.35 20087 3072 
7.49 63885 2004 

1949 3894 99.86 0.53 4511 503 

59374 102696 72.96 2.23 19018 1221 

38052 49555 30,23 3.23 27571 1657 
80111 212609 165.39 0.53 4526 426 

353900 3718360 950.68 1.64 14027 372 

57120 109200 91.18 0.88 7502 327 

92100 142800 55.05 26.19 223509 790 
35.23 300663 760 

1312 7320 458.03 0.14 1177 382 

76 198 159.50 0.05 451 663 
12 18 56.06 0.00 30 999 

58 70 20.96 0.01 47 1673 

49 103 110.54 0.04 299 869 

119 287 141.34 0.01 48 1770 

572000 7400000 1193.71 1.01 8633 168 

240108 4660700 1841.08 0.74 6324 270 
1.99 17008 215 

TABLA 13 

EL GASTO DEL CONSUMIDOR EN ALIMENTOS EN EUROPA 

Datos en Millones' 	 Crecim. porcent. 	 1987 

1977 	 1987 	1977-1987 	 Miii. 	Gasto Per 

dólares 	(dól 

otal iuropeo  

Datos on monedas nacionales 
Mil millones do liras 
Estimativos Euromonitor 

Fuonte: Cuentas Nacionales/Estimativos Euromonitor, cittos do: Euromonitor (Ed.): Inf. del Mercaleo Europeo y Estadisticas do 1990, 25 Ed., 

Londres 1990, p. 2481. 

I 
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TABLA N2 14 
ESTRUCTURADE COSTO PARA TIPOS SELECCIONADOS DE AGENCIAS 

MINORISTAS EN ALEMANIA OCCIDENTAL EN 1990 

- % participacion de ventas - 
4.5 5.0 8.5 12.0 19.0 16.5 
2.0 2.0 1.5 5.0 3.0 3.5 
1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 
1.0 4.0 1.0 6.0 4.5 4.0 
4.0 4.0 8.5 2.0 3.0 

13.5 17.5 22.0 28.0 33.0 27.0 

- en % participacion de costos totales - 
33.5 30.0 39.0 43.0 37.5 61.1 
14.8 12.0 7.0 18.0 9.1 12.9 
7.4 9.0 7.0 7.0 6.1 5.6 
7.4 6.0 4.5 4.0 4.5 5.6 
7.4 24.0 4.5 21.0 13.6 14.8 

29.6 19.0 38.0 7.0 9.1 - 

costos trabajo 

costos aiquiler 

depreciación 

publicidad 

otros costos directos 

margen de contribucior, para costos centrales 

costos totales 

costos trabajo 

costos aiquiler 

depreciación 

pubhcidad 

otros costos directos 

margen de contribución para costos centrales 

FM 

Fuente: cálculos propios del autor. 
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TABLA 15 
MARC EN ES COMERCIALES EN CC 

SELECCIONADAS V TIPOS DE ALM 
ALEMANIA OCCIDENTAL DE 1960000  

Margen Comercial como % d 
productos comprados' 

Año 
Karstadt AG Kaufhof AG 

es 

1960 41.8 45.3 

1965 44.1 48.4 

1970 61.6 67.5 

1975 64.6 71.4 

1976 63.8 71.2 

1977 64.2 72.6 

1978 69.1 75.1 

1979 70.3 74.8 

1980 73.5 76.9 

1985 75.3 73.7 

1988 80.9 75.4 

1 Hasta 1967, incluyerldo impuesto de ventas; d 
cluyendo impuesto de valor agregado. 

2 	Unicamente firmas cubiertas por laconirontaci6n 
del Instituto für Handelsforschung, Universdad 

Fuente: cálculos del propio autor basados en los 

En almacenes establecidos los márgc. 
les tenderán a elevarse debido a que la 
aumentará con menos rapidez que los cc. 

Sin embargo, debido al surgimiento 
almacenes nuevos, agresivos y efectivos 
creación de un valor global en el comercio rc-

de hecho, incluso ha bajado en Alemaniaf 

DIFERENCIAS EN LAS CONDICIONES C 
DIRECCION DE EMPRESAS 

El rendimiento de almacenes seleccior 
menticios a gran escala - en términos de g 
tes de deducción de impuestos incluyen 
sobre activos fijos como un porceritaje 
activos. 

se registra a continuación: 

- Reino Unido 	 23.0 %, 

- Paises Bajos 	 10.6 %, 

- Francia 	 6.3 %, 

- Alemania Occidental 	5.5 %. 



dcipacion de ventas - 

12.0 19.0 16.5 

5.0 3.0 3.5 

2.0 2.0 1.5 

) 	1.0 1.5 1.5 
) 	6.0 4.5 4.0 

2.0 3.0 

-) 	28.0 33.0 27.0 

don de costos Iota les - 

43.0 37.5 61.1 

18.0 9.1 12.9 

7.0 6.1 5.6 

4.0 	4.5 5.6 

14.8 
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DS DE AGENdAS 
N 1990 

per- almac. almac. almac. 
cad, varied. por 	merc. 

Dptos Selec. 
Prom. 

TABLA 15 
MARGENES COMERCIALES EN COMPAIAS 

SELECCIONADAS Y TIPOS DE ALMACENES EN 
ALEMANIA OCCIDENTAL DE 1960 A 1988 

Año 

Margen Comercial como % del costo de 
productos comprados 1  

Karstadt AG 	Kaufhof AG 	minorlstas 
especlallstas 2  

1960 41.8 45.3 35.9 

1965 44.1 48.4 37.9 

1970 61.6 67.5 49.7 

1975 64.6 71.4 56.0 

1976 63.8 71.2 56.3 

1977 64.2 72.6 56.5 

1978 69.1 75.1 58.2 

1979 70.3 74.8 59.5 

1980 73.5 76.9 60.5 

1985 75.3 73.7 62.1 

1988 80.9 75.4 62.6 

I Hasta 1967, incluyendo impuesto de ventas; desde 1968, in-
cluyendo impuesto de valor agregado. 

2 	Unicamente firmas cubierlas por a controntación de Ia interlirma 
del Instituto für Handelsforschung, Universidad de Colonia. 

Fuente: cálculos del propio autor basados en los informes aruales. 

En almacenes establecidos los margenes comercia-
es tenderán a elevarse debido a que Ia productividad 
aumentará con menos rapidez que los costos. 

Sin embargo, debido al surgimiento de tipos de 
almacenes nuevos, agresivos y efectivos en costo, Ia 
creación de un valor global en el comercio no aumentará; 
de hecho, incluso ha bajado en Alemania Occidental. 

DIFERENCIAS EN LAS CONDICIONES DE 
DIRECCION DE EMPRESAS 

El rendimiento de almacenes seleccionados no au-
menticios a gran escala - en términos de ganancias an-
tes de deducciOn de impuestos incluyendo intereses 
sobre activos fijos como un porcentaje del total de 
activos. 

se registra a continuaciOn: 

- Reino Unido 	 23.0 %, 

- Paises Bajos 	 10.6 %, 

- Francia 	 6.3 %, 

- Alemania Occidental 	5.5 %.  

TABLA 16 
MARGENES COMERCIALES COMO UN 

PORCENTAJE DE VENTAS 

(EXCLUYENDO EL VAT) EN EUROPA 
OCCIDENTAL 

Participac. Porcent. 
Tipos de Salidas 

Categ. Prom. 

Mayoristas 	 12 	- 18 	16 

Minoristas Especialistas 

Tradicionales 	 28 	- 33 	30 

Supermercados Especializados 25 	- 30 	27 

Almacenes por Departamentos 

de Auto-Servicio 	 19- 24 	21 

Almacenes por Departamentos 29 	- 35 	33 

La rotación del capital en estas industnas es rela-
tivamente igual, oscilando entre 2.2 y 3.6. 

No obstante, los intereses y ganancias sobre el 
capital de préstamo -como un porcentaje de ventas- pre-
sentaron diferencias considerables. 

- Reino Unido 	 10.0 % 

- Paises Bajos 	 4.0 % 

- Francia 	 2.0 % 

- Alemania Occidenta 	1.2 % 

Con base en estas ventas comparativas, Ia capi-
talización delasempresas de tipocomercial en el Reino 
Unido es aproximadamente el triple de otras companIas 
fuera del Reino Unido. 

III. DINAMISMO DE LOS 
TIPOS DE ALMACENES 
INTRODUCCION 

En los Uttimos años se ha registrado una tendencia 
más o menos fuerte hacia Ia concentración en todos los 
palses de Europa Occidental conjuntamente con un 
marcado crecimiento desproporcionalmente alto de las 
companIas más grandes. Estas incluyen: 

hipermercados 

almacenes de caderta grandes 

companias de suscripción por correo 

cooperativas de consumidores 

almacenes por departamentos (hasta cierto lImite) 
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Se espera que las participaciones en el mercado de 
estetipo de almacenes continuará su tendencia alcista 
con excepcion de los almacenes por departamentos 

El comercio detallista actualmente se enfrenta a 
varios problemas: 

Casi no existen nuevas areas de demanda de 
ConSumo. 

Existe una creciente competencja de precios entre 
tipos de almacenes similares. 

Las companias extranjeras cuya operacion es 
exitosa ejercen una presiOn cada vez mayor sobre los 
mercados internos. 

Siempre y cuando no se preseriten intervenciones 
importantes de tipo legal, se pueden esperar las siguien- 
tes tendencias para los diferentes tipos de almacenes: 

Las tendencias hacia Ia concentracjon persis- 
tirán especialmente en el campo detallista no relacio-
nado con alimentos. 

En el sector de ventas al detal, los almacenes 
de descuentoespeciallzados asI como los mercados 
también especializados ejercerén una presiOn consi-
derable sobre los almacenes tradicionales especialj-
zados. Laventajaque logran los almacenes de des- 
cuento especializados en ventas de alimentos al por me-
nor será un incentivo para futuras innovaciones. 

La polarizacjOn entre el descuento y el servicio 
se tornará multidimensional debido a los nuevos medios. 
El servicio puede ser: 

- 	más comodidad, por ejemplo, comprar desde Ia 
casa 

- 	control en Ia regularidad, por ejemplo, enviar dro- 
gas de estricta yenta bajo prescripción médica 
por medio de una red de envio a domicilio 
permitiendo también hacer nuevas órdenes de Ia 
droga en yenta. 

La distribuciOn a tiempo se volverá cada vez más 
importante 

El funcionamiento de redes internacionales asi 
como compras y contactos internacionales regulares 
aumentará 

Existe una tendencia a seguir aumentando los 
medios de comunicación mUltiples. La comunicación e 
informacjón a nivel individual, de grupo y de masas, se 
integrara en sistemas de base de datos inteligentes. 

El comercio se desarrollaré en tres direcciones 

ubicaciones de almacenes de ventas al detal en 
centros de Ia ciudad y en areas residenciales 
ubicaciones de almacenes de ventas al por me-
nor fuera o en la periferia de areas residenciales 

C) contactos directos televisados y de imprenta con 
los consumidores 

- por parte de minoristas sin almacén. 

- complementarios a los almacenes al detal. 

El café se integra a esta estructura tridimensional y 
a Ia cultura de ventas minoristas La estructura distri-
butiva del café puede cambiar. 

NUEVOS PRODUCTOS V TIPOS DE 
TRANSACCION 

En relaciOn a ladjstribuciOn futura de los productos 
las sigu ientes caracteristicas serán importantes- 

1.La decisiOn sobre Ia forma de compra de bienes 
y servicios 

por parte de minoristas sin almacOn y servicios 
de mensajeria 

complementarios a los almacenes minoristas. 

2. La necesidad de utilizar vehIculos para trans-
portar bienes 

productos transportables por carro 

productos transportables manualmente 

3. El método de efectuar una orden utilizado por 
los consumjdores que quieren hacer las compras desde 
su casa 

por escrito 

por teléfono 

por videotex/Cp*, y 
por otros medios 

IV. ESTRATEGIAS MINORISTAS 
SELECCIONADAS 

ESTRATEGIAS PARA CONSTRUIR UNA IMAGEN 
Las estrategias para construir una imagen se basan 

sobre los siguientes factores interrelacjonados: 

Al formular su estrategia, cada companIa tendrá que 
analizar no solo el ambiente en general sino también 
los valores especIficos de sus clientes y de Ia compe- 
tencia. Asimismo, tendrá que tomar una acción apropia-
da a fin de influir sobre estos valores. 

El término "valores intrmnsecos" se traduce en que 
el alcance de una compania para ejercer una acción 
frente a sus clientes y Ia competencia se ye limitado 
por ciertas restricciones. 

* CompuIor Personal. 
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EL COMERCIO MINORISTA POF 

Pals 
	

Alamacenes 
por deptos 

Alemania Occidental 

Francia 

Reino Unido/Irlanda 

Italia 

Dinamarca 

Finlaridia 

Noruega 

Suecia 

Bélgica! uxemburgo 

Holanda 	 2 

Austria 	 4 

Suiza 
	

8 

L
Espaha 

 

Fuente: Euromonitor y cálculos del autor 
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LA W 17 

midores EL COMERCIO MINORISTA POR TIPO DE ORGANIZACION EN EUROPA OCCIDENTAL 1987 
-e 	minoristas sin almacén 

Tientarjos a los almacenes at detal. 

egra a esta estructura tridimensional y  
Ientas minonstas 	La estructura distri-  
uode cambiar.  Participación de las ventas at detal (%) 

UCTOS Y TIPOS DE 
Pals Alamacenes Otras Cooperat. Vtas por As. Volunt. 	No Afiliad 

ladistrjbucjon futura de los 
por deptos correo G. Consum. o Indep.  

productos 
acterjsticas serán imnoan r 	es. -- -- Alemania Occidental 6 23 5 5 40 21 

soure Ia forma de compra de bienes 
4 29 2 3 19 43 Francia 

eminorjstas sin almacen y sejcjos Reino Unido/Irlanda 14 50 5 3 5 23 

- Italia g 13 22 55 
nos a los almacenes minoristas 

i de utitizar vehIculos para trans- 
Dinamarca 4 16 20 2 33 25 

ansportables por carro Finlandia 2 16 20 1 31 30 

ansportabtes manualmente Noruega 33 15 3 24 24 

Suecia 4 20 16 3 36 22 

Belgica! uxemburgo 5 12 1 11 71 

Holanda 28 2 33 37 
.1 

dios 
Austria 4 30 9 3 25 29 

AS MINORISTAS 
Suiza 8 19 27 3 11 32 

.RA CONSTRUIR UNA IMAGEN 
'ara cnstruir una imagen se basan España 14 1 4 82 

actores Inter-relacionades. 

—trategia, cada compahia tendri que - 	
-- 

ambiente en general sino tam bién 
os de sus clientes y de la compe- 

ndra que tomar una acción apropia- Fuente: Euromonitor y caicutos del autor 
re estos valores 

intrinseco' se traduce en que 
=ompania para ejercer una acción 

y Ia competencia se ye limitado 
ries. 

I 
-. 
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CUADRO NO.9 

TIPO DE PRODUCTOS V TIPO DE TRANSACCIONES 
CUADRO NO. 11 

LAS RELACIONES ENTRE MERCADOS 
OBJETIVO V CLIENTES OBJETIVO 

Ambiente - Mercado Global 

Mercado Objetivo 

Método de Distribución 	Medios de Transporte 	Sin Pedido 	
Con Pedido 

 

Privado 	Telefono 	Nuevos
medios 

Automóvjl 

Mensajeria 

Manual 

Automóvjl Individual 
[Prod:uctosEnviacdos a Domiciljo 

Servicio Correo Servicio 

1581 

Li catO es un producto manual que se puede corner-
cializar y distribuir por medio de canales muy diferentes. 

Mercados Objetivo y Clientes Objetivo 
Las sigulentes opciones representan algunas de 

las decisiones fundamentales que deben tomarse: 

Los clientes son educados por un tipo de 
almacén determinado, por ejemplo, Aldi. Esto significa 
que el tipo de almacén ocupa una posicion dominante 
frerite a sus clientes. Los operarios de este tipo de em-
presa solamente quieren clientes que están prepara-
dos para aceptar el tipo de almacén en Ia forma que se 
les presenta. 

Los clientes objetivo contemplados conforman Ia 
base para definir y disenar el tipo de salida. 

En este caso los clientes ocupan una posiciOn pre-
dominante como se muestra en las estrategias de me-
rcadeo que serán adoptadas. Los operarios de este 
tipo de empresa buscan clientes especificos que desean 
utilizar los servicios de su tipo de almacen. 

ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACION 

Solamente aquellas companias que alcanzan el 
éxito exportando a paises extranjeros las ventajas de 
sus conceptos de tipo de almacén podrán abrirse a otros 
estados miembros del Mercado Europeo Unico. Las 
empresas comerciales de menor tamaño tienen una 
mejor oportunidad de hacerle frente a este reto que los 
de mayor tamaño debido a que, en toda Europa existen 

CUADRO N9  10 
COMBINACION DE FACTORES PERTINENTES AL 

CONSUMIDOR 

Poslcjàn de Ia 
Empresa 

Valor de 
Ciientes 

Valor Intrinseco 

Bienes y Servicios 

Comunjcacion 

Otros elem. estrateg 

restricciones deexpansión en diferentesáreas paralos 
almacenes de mayor tamaño. Estas empresas encon- 
trarán las mismas dificultades en el exterior alas que en-
frentaninternarnente 

Grupo A 
Objetivo 

Grupo B 
Objetiy9J 

LI 
Estrategia A de 

Mercadeo 
Estrategia B de 

MerCadeo 

Tipo de Almacén Minorista 

Tipo de Producto o Servicio 
Tipo de Distribución 

En un aJmen se tienen que prestar servicios a diferentes r 
objetivo utilizando diferentes estrategias 

CUADRO N2  12 

CANALES DE DISTRIBUCION PARA EL CAFE 
1987 

CAFE TOSTADO 	CAFE SOLUBL 

1987 

6% 

39% 

Almacenes de cadena de café, centros de deptos de café, 
pedidos por correo. 

Almacenes de alimentos clásicos 

Almacenes de Descuento. 
Fuente: Nestle Into basaia en G & I datos. 

Debido a las reglarnentaciones generalizad 
Europa Occidental existirán rnás nexos entre los 
mas minoristas de varios paises con elfin de pod 
lizar las facilidades conjuntamente. Lo anterior 
crará dos opciones: 

Competjdores 
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CUADRO N2 N 10 

DE FACTORES PERTINENTES AL 
CONSUMIDOR 

Poscjó 
Empresa 

EL9dores 

Valor lntrinseco 

l3ienes y Servicios 

Corn unicacion 

Otroselem.estrateg 

pansján en diferentesáreas para los 
or tamano. Estas empresas encon-
fticutades en el exterior alas que en- 
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CUADRO NO.11 

LAS RELACIONES ENTRE MERCADOS 
OBJETIVO Y CLI ENTES OBJETIVO 

Ambiente - Mercado Global 

Mercado Objetivo 

7-1 

Estrategia A de 
Mercadeo 

Estrategia B de 
Mercadeo 

Tipo de Almacén Minorista 

Tipo de Producto o Servicio 
Tipo de Distribución 

En un admacen se tienen que prestar servcios a diferentes grupos 
objetivo utilizando diferentes estrategias 

CUADRO N2  12 

CANALES DE DISTRIBUCION PARA EL CAFE EN 
1987 

CAFE TOSTADO 	CAFE SOLUBLE 

1987 

Almacenes de cadena de café, centros de deptos de café, firmas de 
pedidos por correo. 

Almacenes de alimentos clâsis 

Almacenes de Descuento. 
Fuente: Nestle info basada an G & I datos. 

Debido a las reglamentacioneS generalizadas de 
Europa Occidental existirán más nexos entre los siste-
mas minoristas de varios paises COfl elfin de poder uti-
lizar las facilidades conjuntamente. Lo anterior involu-
crará dos opciones: 

Soluciones unilaterales en donde los operarios 
de multiples almacenes ode sistemas de franquicia de 
un pals arrendarán espacio a una compania con base 
en un pals diferente, 

Soluciones bilaterales en donde los operarios 
de almacenes multiples o sistemas de franquicias en 
diferentes paises alquilaran un espacio entre ellos. 

Los minoristas de almacén continuarán siendo afec-
tados por estas restricciones de expansion en areas, asi 
que no será posible abrir almacenes a gran escala 
desde el extranjero y en caso de que se pudiera hacer 
serla muy limitado. Como resultado es improbable que 
redes viables se desarrollen en los prOximos años. No 
obstante, para finales de los 90, puede ser posible que 
las actuales restricciones se aminoren, debido a una 
mayor conversion de Ia tierra y a Ia continua migración 
de los habitantes de Ia ciudad hacia los suburbios. 

El Carrefour de Francia no tuvo éxito al tratar de 
expandirse hacia los paises no románicos debido a que 
Ia compañia fallO en adquirir ubicaciones lo suficiente-
mente grandes lo cual hizo imposible establecer una 
base de compras para articulos nacionales que 
todavia son una caracteristica importante en los al-
macenes de autoservicio. 

Debido al alto poderadquisitivodel pequeno grupo 
de consumidores orientados iriternacionalmente a los 

cuales se les dirige las empresas minoristas, es más 
fácil internacionalizar estas que aquellos almacenes 
que of recen articulos de tamaño medio, servicios y ni-
veles deprecio. Noobstante,lacapacidaddeexpanSión 
de operarios minoristas a nivel internacional es limitada. 

Se puede hacer una distinción entre dos tipos de es-
trategia de internacionalización: 

Esfuerzos de descuento y de volumen a nivel 
internacional 

Esfuerzos de internacionabzación de minoris-
tas encaminados hacia un segmento a minisegmento 
especIfico del mercado. 
El café estará en estos dos canales. 

Es más fácil internacionalizar almacenes y cariales 
de distribución modernos que los tradicionales. Un ejem-
plo es Ia posiciOn dominante que mantiene Bertelsman 
en el negocio Europeo de Club de Libros. Otro ejemplo 
es el Metro que pudo internacionalizar su proyecto de 
pago al contado. 

Un factor importante en los esfuerzos de Europea-
nizaciOn por parte de los minoristas está representado 
por los ciclos de vida de grupos de productos y, en 
consecuencia, Ia viabilidad de los tipos de almacén 
involucrados. 

------c;.-;-: - ------ 
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Una pregunta de tipo general que se hace dentro de 
este contexto es, ,de qué pals se exportara a otro un 
tipo determinado de almacénc', por ejemplo, ,cuáles son 
los tipos de empresa comercial predominantes en un 
pals determinado? y ,cuáles serán los resultados del 
flujo a nivel internacional?. Las prioridades del tipo de 
almacén cambian de un pals a otro. Por ejemplo, en 
Espana los almacenes de descuento especializados co-
mo Cada-Da y Aldi, continCjan creciendo a un ritmo más 
rápido que los hipermercados durante un periodo de 
tiempo mayor. Por su parte ltalia se está preparando 
para los hipermercados. 

En Alemania Occidental, el centro de las ciudades se 
está revitalizando con nuevos tipos de almacenes por 
departamentos y novedosos sistemas administratjvos 

Los supermercados ocupan una posiciOn muy desta-
cada en Holanda. Probablemente serán exportados a 
otros palses europeos. Los almacenes de autoservicio 
en Francia tienen granacogida yestán muy desarrolla 
dos. Dentro del marco de referencia del Mercado Eu-
ropeo Unico, esto proporcionará oportunjdades para 
una cooperacion y empresas conjuntas con las contra-
partes alemanas. 

Los mercados especial izados en Ia yenta de materia-
les para Ia construccion, los productos farmaceutjcos 
y el vestuario tienden a ser controladas por las compa-
ñias suizas y alemanas. 

Se espera que una definiciOn más precisa de los 
perfiles del grupo objetivo reducirá Ia variedaci de pro- 
ductos en algunos tipos de empresas minoristas, mien-
tras que ampliará Ia gama de productos ofrecidos por 
otros tipos de almacenes. Probablemente los minoris- 
tas de Alemania Occidental tendrán nuevas iniciativas 
internacionales similares a los ya existentes almace- 
nes multiples y almacenes de franquicia operados por 
vendedores extranjeros como Daniel Hechter, Luois 
Vuitton, Benetton o Stefanel. La franquicia en este 
contexto seri un esquema muy Util. 

Esto significa que los operarios comerciales a pequena 
escala serán los primeros en ensanchar sus actividades 
en otros palses europeos. Para este fin harán un uso 
más efectivo de las areas existentes de almacenes si-
tuados fuera de los lugares residenciales -conjunta-
mente con todos los esfuerzos correspondientes en 
toda Europa- y utilizarán ubicaciones centrales y sub-
urbanas. 

Además, los conceptos de internacionaljzacjón 
también incluirán soluciones para agendas y almacenes 
dentro de almacenes con o sin sistemas de franquicia 
como lo ilustra Leonardo en su Ilnea de cristaleria y 
porcelana asi como Levis y Mustang para jeans. 

Será más fácil para los almacenes de descuento que 
para las empresas orientadas hacia el servicio acojer 
las tendencias europeas, porque existe un alto nivel 
de uniformidad europea en el campo de ventas minoris- 
tas con descuento En las empresas minorjstas orieri- 
tadas hacia el servicio, exister, al nivel europeo mu- 
chas diferencias debido a discrepancias en los patrones 
de consumo y estilo de vida. 

LA INTERNACIONALIZACION DE LA 
COOPERACION 

Se promoverán las actividades internacionales de 
los minoristas en Europa Occidental especialmente por 
el establecimiento de cooperativas de compras inter- 
nacionales, lo cual colocará a los minoristas europeos 
en pie de igualdad con sus contrapartes en el Japón y 
Estados Unidos. 

En este contexto, se puede esperar que las prin-
cipales cooperativas de compra de Ia CEE surgirán al 
importar productos de Asia, Estados Unidos y paises 
del Tercer Mundo. Los bienes involucrados serán prin-
cipalmente productos regulares que se puedan corner-
cializar a través de las fronteras nacionales 

Sin embargo, de acuerdo con el modelo de fases mül-
tiples de cooperaciOn e integracion, Ia internacionali-
zaciOnes tan solo una etapa preliminar o el primer paso 
hacia unas alternativas más desarrolladas de colabo-
radOn estrecha. Con el transcurso del tiempo habrá un 
apoyomásfirme para una cooperacion intensiva en to-
dos los campos de Ia politica corporativa. 
Cooperativas de compra como: 

- Markant 
- Interbuy 

- SODEI (Sociedad de Desarrollo Internacional) 
operarán en toda Europa. 

Grupos integrados para compra de postales y confi- 
terlacomoSugroy Lekkerland tambiOn podrán desa-
rrollar actividades internacionales 

H. CONSECUENCIAS PARA LA 
INDUSTRIA DEL CAFE 

1. MARCAS Y PRECIOS 

El desarrollo del consumo del café dependeré 
del establecjmiento del café como un producto de alto 
interOs con una buena imagen y con una orientaciOn 
buena y profesional hacia el consumidor. 

La identificaciOn de marca para el café se tornará aün 
más importante de lo que fue en el pasado. 

EUROMERCADOS V EUROMERCADEO PAR 

ESTRA 

Ejemplo de Ia 

Todas las Escalas de Preclo 

Polarización de Escalas de P 

Escalas de Precios Lirnitad 
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Ejemplo de las Escalas de preciOS en el ComerciO Minorista 

a) Todas las Escalas de Preclo con SobrepOSiCión 

preciO 

b) PoIarizacófl de Escalas de Precios 

precO 

c) Escalas de Precios LimitadaS 

preClO 

ESTRATEGIAS DE PREClOCALlDADMARC1"t 

ácil para los almacenes de descuento que 
resas orientadas hacia el servicio acojer 
; europeas, porque existe un alto nivel 

europea en el campo de ventas minoris-
Jento. En las empresas minoristas orien-
servicio, existen al nivel europeo mu-

as debido a discrepancias en los patrones 
estilo de vida. 

lONALIZACION DE LA 
DN 
erán las activdades internacionales de 
n Europa Occidental especialmente por 

into de cooperativas de compras inter-
cual colocará a los minoristas europeos 
dad con sus contrapartes en el Japan y 

.texto, se puede esperar que las prin-
vas de compra de Ia CEE surgirán al 

tos de Asia, Estados Unidos y paises 
do. Los bienes involucrados serán prin-
uctos regulares que se puedan corner-

; de las fronteras nacionales. 

, de acuerdo con el modelo de fases mül-
'ración e integracion, Ia internacionapi-
)io una etapa preliminaroel primer paso 
mativas más desarrolladas de colabo-

Con el transcurso del tiempo habrá un 
para una cooperación intensiva en to-

15 de Ia polItica corporativa. 
compra como 

;iedad de Desarrollo Internacional) 
Eurcpa. 

rados para compra de postales y confi-
y Lekkerland tambiOn podràn desa-

s internacionales 

ENCIAS PARA LA 
—)EL CAFE 

ECIOS 

del consumo del café dependera 
to del café como un producto de alto 
uena imagen y con una orientación 
-al hacia el consumidor. 

de marca para el café se tornaré aün 
—e lo que fue en el pasado. 

-preCIO 
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La estructura del mercado global de los bienes de 
marca determjnan las condiciones del mercado del café. 

Las caracteristicas importantes son: 
preferencea por los bienes importados, 

preferencja por las marcas de propiedad 
preferencja por las marcas minoristas 

4. preferencia por los bienes carentes de marca, 
5.preferencja por marcas minoristas de autopro-

duccjOn. 

Dependiendo de Ia posicion de un tipo de almacér, 
en el mercado los bienes de marcas se compran 
principalmente para: 

dar una imagen del alcance del almacér,, 
complementar el alcance. 

El peso que le dan los ditribuidores a los diferentes 
tipos de bienes en su alcance es un factor de suma 
importancla por ejemplo, politica de dos o ties marcas. 

Las cooperatjvas minoristas, cadenas voluntarias, 
almacenes sucursales y almacenes por departamentos 
buscan diferentes estrategias en relación a marcas 
minoristas, y marcas de propiedad. 

II. MERCADEO V GERENCIA 
El mercadeo se dedica a encoritrar soluciones a los 

problemas en los mercados yen los segmentos de mer-
cados aceptables al consumidor. La gerencia o direc-
don que está orientada hacia el mercado y que evalUa 
correctamente al mercado conforma Ia base para una 
filosofla empresarjal 

Los conceptos de mercadeo basados en una hlo-
sofIa empresarial se caracterjzan por: 

- una orientaciOn mayor de mercado y de consumi-
dor en todos los sectores del negocio, 

- un realce a Ia creatividad en Ia apertura, manten-
imiento y ensanchamjento de los mercados, 

'
una reaccjOn conciente al fenOmer,o del mercado 

del comprador y Ia dinémica del mercado. 

- un despliegue sistemático de todas las herramien-
tas de comercializaciOn, 

'una preocupación constante con los segmentos del 
mercado que son esenciales para Ia companIa (los 
grupos objetivo), 

- una orientaciOn ambiental y social para las ac-
tividades de Ia compañla. 

La Ley de Creclentes Costos de Mercadeo 
En los casos en donde Ia calidad del producto 

es comparable los conceptos de un mercadeo maduro 
son el resultado de Ia mezcla correcta entre Ia aplicaciór, 

de una estrategia de arranque utilizando recursos fisi-
cos de publicidad y una estrategia de empuje a través 
de una organizacjon de servicio en el lugar. 

Lo anterior conduce a los siguientes principios generaies 
Fabricantes que no están en capacidad de finan-

ciar actividades de comunicaciOn por los medios y otros 
recursos fIsicos, encontratrán dificultades 

Los fabricantes que no están en capacidad de 
financiar contactos personaljzados con los distribui- 
dores quienes están más cerca al consumidor final, 
encontrarán dificultades 

Estas consideraciones indican que Ia comunicacjón 
y Ia informacpon son más importantes para comercializar 
productos en si: Ia comunicación supera Ia mercancja. 

La comunicacjón de medios y Ia comunjcaciOn per-
sonal son y continuarén siendo los lubricantes y coni- 
bustibles para las transacciones de Ia economla de 
mercado. 

El Concepto de las Corn unicaciones 
lntegradas de Mercado 

La comercializacpOn integrada requiere de una co-
municaciOn integrada de mercado que podria calificarse 
como una super estrategia do comunicaciones A es- 
te respecto, el todo es más importante que las partes 
individuales 

Por medio de Ia comunicaciOn las companias aso-
cian sus productos y casi siempre sus programas de 
bienes y servicios con una ideologla, de manera que 
los objetos que son fisicamente identicos simbolizan 
diferentes valores. 

Habrán muchos más interrogantes. Sin embargo, en 
terminosgenerales todavia se puede decirque el em-
presario se enfrenta a Ia dificil tarea de reconocer las 
señales que transmite el consumidor cuando busca una 
identidad. Y, afortunadamente, siempre existirán flue-
vos sistemas de señales. 

CUADRO 14 

EXPECTATIVAS DE LOS MINORISTAS ACERCA 
DE LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE 

VENTAS DE LOS FABRICANTES V MAYORISTAS 

rentes almacenes y regiones. 

2. Otorgar beneficios visibles e importantes par 
bienes y servjcios. 

Ofrecer Ia mayor exdlusividad posible. 

Mantener conceptos por periodos de tiempo 
prolongados 

Evitar cargas excesivas sobre minoristas. 

Consecuencias Organizacional 
Los cambios en los enfoques c-

piando desde Ia idea básica de d== 
de yenta y extenderlos al mercad 
dirección corporativa orientada h' 
Ilevado alas companIas manufact-
a ensanchar e intensificar sus acti 
a desplazar su enfoque hacia ci 
dirección corporativa. Esta expans 
de Ia corporación y Ia importanciE 
de departamentos corporativos es-
jados en el establecimiento o ex 
mentos en los siguientes campos: 

- investigaciOn de mercado, 
- desarrollo del producto, 
- aterición al producto y campo 
- gerencia de proyectos, 
- servicio después de Ia yenta, 

INFO? 

Informaclón General del Merce 
- volumen del mercado en tonela. 
- valor del mercado en millones c-
- consumo per capita del café co 
- consumo nacional per capita cc 
Pronósticos del Mercado 
- evaluación del efecto de Ia pobl 

de edad, 
- evaluación del nivel de saturarl 
- evaluación del contenido del ç; 
- pronostico del desarrollo de to--
- pronóstico del consumo del cali  
Segmentos del Mercado (en fe 
- café tostado y café instantáneo 
- café tostado e instantáneo con 
- café instantáneo "spray-dried" y 
- participaciOn en el mercado totz 

y otras salidas minoristas). 
lnformación General de Merca 
- importancia relativa de marcas 
- participación del mercado de ye 
- tendencias en las participaciOflE 
- tendencias en las particpacione 
- tendencias en las participacion 
- tendencias en los precios del cc 
-tendencias en elgastodepublic 
absolutos y por tonelada), 

- términos usualmente aplicados 
descuentos por cantidades anu 

Relaciones POblicas 
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ategia de arranque utilizando recursos fIsi-
cidad y una estrategia de empuje a través 
flización de servicio en el lugar. 

)flduce a los siguientes principios generates 
ntes que no están en capacidad de finan-
esdecomunpcacjón porlos medios y otros 
os, encontratrán dificultades 

bricantes que no están en capacidad de 
tactos personalizados con los distr,buj-

-s están más cerca al consumjdor final 
ificultades 

ideraciones indican que Ia comunicacjón 
fl son más importantes para comercjaljzar 

-;i: la comunjcacjOn SUpera Ia mercancja 

acion de medios y Ia comunicación per-
'itnuarán siendo los lubricantes y corn-

las transacciones de Ia economia de 

Consecuencias Organizacionales 
Los cambios en los enfoques del mercadeo - princi-

piando desde Ia idea básica de identificar los esfuerzos 
de yenta y extenderlos at mercado ideal incluyendo Ia 
dirección corporativa orientada hacia Ia sociedad-, han 
Hevado alas compañIas manufactureras no solamente 
a ensanchar e intensificar sus actividades sino tamblOn 
a desplazar su enfoque hacia el campo de gerencia o 
dirección corporativa. Esta expansiOn en las actividades 
de a corporación y Ia importancia del desplazamiento 
de departamentos corporativos especIficos seven ref le-
jados en el establecimiento o expansiOn de departa-
mentos en los siguientes cam pos: 

- investigaciOn de mercado, 
- desarrollo del producto, 
atención at producto y campo del producto, 

- gerencia de proyectos, 
- servicio después de Ia yenta,  

para minoristas, 
- para consumidores, 
- servicio para tipos dealmacén, servicio de sistemas, 
- publicidad, 
- informaciOn/RP*, 

- procesamiento de datos, 
- coordinación. 

Teniendo en cuenta que los fabricantes miran a los 
minoristas como una institución ejecutora de Ia distri-
buciOn y los minoristas miran a los fabricantes como 
Ia instituciOn ejecutora encargada de Ia producción, tie-
nen que surgir areas de tensiOn. Debido a que existe 
una brecha grande entre el papel de percepcion del 
fabricante y el minorista, existe un creciente riesgo que 
las tensiones aumentarán y que los conflictos se 
agravarán en Ia medida en que las dos partes insistan 
en aplicar sus propios conceptos de mercadeo. 

CUADRO 15 
INFORMACION SOB RE EL ATRACTIVO DEL MERCADO 

InformaciOn General del Mercado 
- volumen del mercado en toneladas por año 
- valor del mercado en millones de marcos por año. 
- consumo per capita del café comparado con Ia cerveza, Ia leche, las gaseosas, 
- consumo nacional per capita comparado con otros paises 
Pronósticos del Mercado 
- evaluaciOn del efecto de Ia poblaciOn decreciente en el consumo de café a travOs del consumo per capita por grupo 
de edad, 

- evaluación del nivel de saturación por medio del consumo per capita internacional, 
- evaluaciOn del contenido del problema del producto con respecto a los aspectos social y de salud, 
- pronóstico del desarrollo do los precios del café verde, 
- pronóstico del con sumo del café. 
Segmentos del Mercado (en términos de volumen y preclo) 
- café tostado y café instantáneo, 
- café tostado e instantáneo con y sin cafelna, 
- café instantáneo "spray-dried" y "freeze-dried" 
- participación en el mercado total de los almacenes de propiedad del fabricante (tales como Eduscho y Tchibo) 

y otras salidas minoristas). 
lnformación General de Mercadeo del Sector 
- importancia relativa de marcas en el sector, 
- participaciOn del mercado de vendedores de café: 
- tendencias en las participaciones del mercado nacional, 
- tendencias en las particpaciones del mercado regional, 
- tendencias en las participaciones del mercado para segmentos especIficos, 
- tendencias en los precios del consumidor final por el fabricante, 
- tendencias en el gasto de publicidad en el mercado total y en segmentos del mercado por el fabricante (en términos 
absolutos y por tonelada), 
- tOrminos usualmente aplicados en el sector, o sea, descuentos en efectivo, descuentos por grandes cantidades, 
descuentos por cantidades anuales, etc. 

Relaciones Püblicas 

las Corn unicaciones 
.Mercado 

."lización integrada requiere de una co-
grada de mercado que podrIa calificarse 
er estrategia de comunicaciones A es-
todo es más importante que las partes 

e Ia comunjcacjón las compañias aso-
ctos y casi siempre sus programas de 
scon una ideologla, de manera que 

- son fisicamente idéritjcos simbohzan 

os más interrogantes. Sin embargo, en 
—s, todavia se puede decirque el em-
--nta a Ia difIcil tarea de reconocer las 
=m'e el consumidor cuando busca una 

1unadamente siempre existirán flue-
señal9s. 
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conceptos especificos para los d 
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CUADRO 16 
INFORMACION SOB RE EL ATRACTIVO DE LAS COMPAIAS 

EUROMERCADOS V EUROMERCADEO PAFIA E 

CONCLUSIONES 

Organizacion de Ventas 

- nümero de empleados en Ia fuerza de ventas, 
- calidad de Ia organizacion de ventas, 

- cubrimiento del area de distribuciOn, 

- tipo de distribuciOn (propio/tercera parte) 
Posicii6n en el Mercado 

- conocimiento de Ia marca (mercado total y segmentos), 
- participac,ón del mercado (mercado total y segmentos), 
- rango en el mercado total y en segmentos, 
- agresividad/pasividad 

- "know-how' del mercado (análisjs de éxito y fracasos). 
Posición Financiera 

- tendencias en ventas en cifras absolutas y carnbio de porcentajes, 
- tendericias en ganancias en cifras absolutas y carnbio de porcentajes, 
- ventas y ganancias por varios segmentos, 

- otra información sobre balances e indicadores de resultados, 
- análisjs de causas. 

De todo lo expuesto anteriormente, SE—

car las siguientes conclusiones: 

Va no ocurrirán ciclos econórnicos c 
idustrias especIficas; en cambio, se preset 
económicos paracornpañIas y grupos espG—
larización entre compañ las ascendentes y c 

Cada corn panla crea su propio cicic 
optando bien sea par objetivos de creci 
reducciOn. 

La dave del éxito reside en escogeell=  
estrategia correcta basada en un auto a'iál 
honesto. 

717 

CUADRO 17 
INFORMACION SOBRE EL ATRAcTIvn rw I A fDIr', A 

- historia y desarrollo de Ia cornpania; 
- tenencia de tItulos de los accionistas; 

- accionistas o intereses de familia; 

- estatus financiero (e.g. personas adineradas independientes) 
- actitudes de riesgo 

- auto-irnagen (empresarios o gerente de inversiones); 
- Alta Gerencia 
- personalidad, 

- estilo de vida, 
- edad, 

- capacidades, 

- papel en el sector; 

- sucesores potenciales: 
- estilo de vida, 

- personalidad 
- capacitaciOn, 

- experiencia práctica y éxito en el pasado; 

- reacciones a tornas de mando anterjores. 
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COM PANIAS 
CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto anteriormente, se pueden sa-
car las siguientes conclusiones: 

Ya no ocurrirán ciclos económicos comunes para 
idustriasespecIficaS;enCarnbio, se presentarán ciclos 
económicOS para compañias y grupos especIficos, y po-
Iarización entrecompanIasascendeflteS ydecrecientes. 

Cada compañIa crea su propio ciclo econOmico 
optando bien sea por objetivos de crecimiento o de 
reducción. 

La dave del éxito reside en escoger Ia opciOn de 
estrategia correcta basada en un auto-análisis abierto y 
honesto. 

El no prestarle atención al desarrollo de los compe-
tidores no es una señal de fuerza sino de arrogancia. 

S. El desarrollo de conceptos y su aplicación se de-
ben complementar entre Si sistemáticamente. 

La calidad de Ia estrategia está basada en su 
integridad y en una complejidad insuperable. 

Todas las cornpanIas deben dernonstrar interés 
en el futuro a mediano y largo plazos. 

Las compañIas con programas sólidos de 
rnercadeo y corn unicaciones sobrevivi ran. 

Las cornpañias con prograrnas débiles desapare-
cerán. 

Todos morirnos dos veces - Ia prirnera vez, 
cuando dejamos de aprender. 

3ERENCIA 
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PRECIOS MENSUALES PROMEDIO PARA LOS CUATRO GRUPOS DE CAFE 
PerIodo octubre/89-septiembre/90 

MeseS 	 colombianos 	suaves 	y otros Arábicas 	Robustas 	Corn puesto 197çq 

Octubre 	 74.10 	 68.65 	 60.32 	 53.55 	 61.10 

Noviembre 	 77.34 	 70.87 	 65.52 	 53.27 	 62.07 

Diciembre 	 78.13 	 72.47 	 67.92 	 51.33 	 61.90 

Enero 	 82.07 	 76.02 	 70.36 	 49.47 	 62.75 

Febrero 	 91.55 	 83.95 	 77.59 	 50.06 	 67.01 

Marzo 	 103.24 	 94.73 	 86.17 	 55.76 	 75.25 

Abril 	 101.79 	 94.71 	 87.45 	 5595 	 7534 

Mayo 	 99.14 	 92.97 	 86.31 	 53.62 	 73.30 

Jun10 	 96.01 	 89.15 	 82.94 	 50.67 	 69.91 

Julio 	 92.45 	 86.65 	 78.94 	 50.07 	 68.36 

Agosto 	 103.30 	 94.43 	 90.25 	 53.78 	 74.10 

Se tiembre 	 102.21 	 95.39 	 92.20 	 55.70 	 75.55 

Promedio 	 91.78 	 85.00 	 78.83 	 52.77 	 68.89 

REINTEGROS POR EXPORTACIONES DE CAFE 

Perlodo octubre-septiernbre 

PRECIO INTERNO PROMEDIO DEL CAFE 
PERGAMINO PAGADO POR LA FEDERACION 

Periodo octubre-septiembre 
acne rwr r-arria de 125 kilos 

Jun;o 	 1144 	 1206 	Junto 	 75500 	 63914 Mayo 	 134.8 	 101.5 	M1 	 5,50 	 1,80  

Julio 	 918 	 1106 	Julio 	 75500 	 64683 

_ 

Agosto 	 91.8 	 105.2 	Agosto 	 5,500 	 64,683

64,683 

* Preliminar 
Fuentes: O.I.C.; Banco de la RepibIuca; Federacafé -Division de investigaciOfleS Económicas 
DivisiOn de InvestigacioneS EconOmicas-CentrO de informaciófl Cat etera. 
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b 

402 
200 
107 

0 
92 

0 
3 

58 
26 

0 

32 

ANEXO ESTADISTICO 

Palses 

Total 
Miembros O.I.C. 
America 
Estados Unidos 
Canada 
Otros 
Europa 
R. F. de Alemania 
Holanda 
Suecia 
Reino Unido 
Francia 
Finlandia 
Espana 
Belgica 
Italia 
Dinamarca 
Noruega 
Suiza 
Austria 
Otros 

Otros patses 
Japôn 
Australia 
Otros 
No miembros O.I.C. 
America 
Argentina 
Antilla Menores 
Otros 
Europa 
R. D. Alemana 
Checoslovaquia 
Hungria 
Polonia 
Rumania 
Otros 
Otros Palses 
Corea del Sur 
Argelia 

Otros 

COLOM BlAEX 

Nota: Para el año 85/86, a las exportaciones 
Canada. 
Asi mismo a las exporlaciones a la Repbhcu .. 
Austria. El orden de los paises corresponde a I 
Fuentes: FEDERACAFE-Gerencia Comercial, [ 

PRODUCcION REGISTRADA DE CAFE VERDE 

Perlodo octubre-sepflembre 
miles de sacos de 60 kilos 

VENTAS DE CAFE PARA CONSUMO INTERNO 

Periodo octubre-septiembre 
miles de sacos de 60 kilos 

ANEXO ESTADISTICO 

Octubre 975 964 Octubre 103 I Noviembre 1,816 1,472 Noviembre 124 Diciembre 1,676 1,446 Diciembre 
Enero 126 

Febrero 
1,521 

891 
1,421 Enero 122 

804 Febrero 112 Marzo 921 764 Marzo 115 Abril 1,180 931 Abril 991 Mayo 

Junio 
1,047 672 Mayo 114 
1,057 535 Junio 106 Julio 

Agosto 
606 

486 
419 Julio 90 
430 Agosto 112 

Pernbi 72 623 5b 
- _131 Total 13048 10481 Total 1,354 

EXPORTACION DE CAFE A TODO DESTINO 	 EXISTENCIAS EN BODEGAS DEALMACAFE A 
Perlodo octubre-septiembre 	

Perfodo octubre-septiem bra miles de sacos de 60 kilos 	
miles de sacos de 60 kilos 

Meses 	 - i989190 1989/89 Meses 
Octubre 960 917 Octubre 
Noviembre 1,201 712 Noviembre 
Diciembre 904 884 Diciembre 
Enero 1,273 767 Enero 
Febrero 1,254 798 Febrero 
Marzo 1,329 966 Marzo 
Abril 1,513 619 Abril 
Mayo 1,159 947 Mayo 
Junio 1,384 868 Junio 
Julio 1,033 642 Julio 
Agosto 1,006 1,039 Agosto 
Se.p1iemhra 723 1  115 Septiembre 
Total 13,739 10,274 

Fuentes FEDERACAFEGerencIa Financiera, Gerericja Comercial, Division de ComercializaciOn Interna ALMACAFE 
DivisiOn de lnvestigaciors EconOmicas-Centro de lnformación Cafetera. 
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6,981 
4,483 
	

6,353 
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1989190 
Octubre 960 
Noviembre 1,201 
Diciembre 904 
Enero 1,273 
Febrero 1,254 
Marzo 1,329 
Abril 1,513 
Mayo 1,159 
Junio 1,384 
Julio 1,033 
Agosto 1,006 

Total 	 13,739 

ANEXO ESTADISTICO 
ANEXO ESTADISTICO 

PRODUCCION REGISTRADA DE CAFE VERDE 

PerIodo octubre-septjembre 
miles de sacos de 60 kilos 

- 

VENTAS DE CAFE PARA CONSUMO INTERNO 

Perlodo octubreseptlembre 
miles de sacos de 60 kilos 

COLOM BIA-EXPORTACION 

Añ 
equivalente en 

Palses 
1985/86 

S/S 	% 

Total 11,517 100.0 123- 

MiembrosOi.C. 10,837 94.1 11,1 

America 2,655 23.0 27 

Estados Unidos 2,442 21.2 2,4 

Canada 213 1.8 2 

Otros 0 0.0 

Europa 7,414 64.4 7.6 

R. F. de Alemania 3,663 31.8 3.9 

Holanda 764 6.6 

Suecia 532 4.6 5 

Reino Unido 368 3.2 3 

Francia 225 2.0 2 

Finlandia 289 2.5 3 

Espana 341 3.0 2 

Belgica 372 3.2 2 

Italia 207 1.8 2 

Dinamarca 188 1.6 1 

Noruega 184 1.6 

Suiza 101 0.9 

Austria 162 1.4 

Otros 18 02 

Otros patses 768 6.7 

Japón 759 6.6 

Australia 8 0.1 

Otros 1 0.0 

No miembros O.I.C. 680 5.9 

America 220 1.9 

Argentina 210 1.8 

Antilla Menores 4 0.0 

Otros 6 0.1 

Europa 402 3.5 
R. D. Alemana 200 1.8 

Checoslovaquia 107 0.9 

Hungria 0 0.0 

Polonia 92 0.8 

Rumania 0 0.0 

Otros 3 0.0 

Otros Patses 58 0.5 

Corea del Sur 26 0.2 

Argelia 0 0.0 

Otros 32 0.3 

Octubre 975 964 Octubre 
Noviembre 1,816 1,472 - 	Noviembre 
Diciembre 1,676 1446 Diciembre 
Enero 1,521 1,421 Enero 
Febrero 891 804 Febrero 
Marzo 921 764 Marzo 
Abril 1,180 931 Abril 
Mayo 1,047 672 - 	Mayo 
Junio 1,057 535 Junio 
Julio 

Agosto 
606 419 Julio 
486 430 Agosto 

Total 13,048 10,481 Total 

EXPORTACION DE CAFE A TODO DESTINO 	 EXISTENCIAS EN BODEGAS DE ALMACAFE A 
Perlodo octubre-septiembre 	 FINAL DE CADA MES 

miles de sacos de 60 kilos 	 Perfodo octubre.septiernbre--- 	- 
IIJII5 de sacos de 60 kilos 

198-8/89 
j9jL$0------------- - 	1988/89 

917 Octubre 6,094 7,413 
712 Noviembre 6,345 7,700 
884 Diciembre 6,798 81168 
767 	- Enero 6,805 8,293 
798 Febrero 6,575 8,405 
966 Marzo 6,032 8,399 
619 Abril 5,871 8,372 
947 Mayo 5,487 8,252 
868 Junio 5,161 8,044 
642 Julio 4,787 7,596 

1,039 

t1j5_] 

Agosto 4,405 6,981 
Septiembre 4,483 

10,274 

103 
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147 
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991 
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114 
	

137 
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137 
90 
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112 
	

97 
131 

	

1,354 
	

IMC 

I 	

as exportaciones ala RepCiblica Federal 

ota: Para el año 85/86, a las exportaciones a Estado 
C 
Asi mismo a 

anada. Fuentes: FEDERACAFEGerenCia Financiera, Gerencia Comercial, Division de ComercializaciOn Interna ALMACAFE. 	 ustria. El orden de los paises corresporde a Ia situa Divisjón de lnvestigaciores EconOmicas-Centro de InforrnaciOn Cafetera. 	
F 
A
uortes FEDERACAFE-Gerencla Comercial, Divisk 



ANEXO ESTADISTICO 

COLOMBIA-EXPORTACIONES TOTALES DE CAFE POR PAISES DE DESTINO 
Años cafeteros 1985/86-1989/90 

equivalente en miles de sacos de 60 kilos de cafe verde 

1985/86 	 1986/87 	 1987/88 	 1988/89 	 1989/90 

S/S % S/S % S/S % S/S % S/S % 

FE PARA CONSUMO INTERNO 
o octubre.septjembre 
de sacos de 60 kilos 

1989190 -19a&8g 
103 134 
124 135 
126 150 
122 147 
112 140 
115 136 
991 143 
114 137 	

/ 106 137 
90 133 

112 97  
131 120 

1,354 1609 

1 BODEGAS DE ALMACAFE A 
-L DE CADA MES 
-v octubre..septlembre 

sacos de 60 kilos 

.1989190 1988L$9 
6,094 7,413 
6345 7700 
6798 8168 

,805 8,293 
6,575 

I 

8,405 
6,032 8,399 
5,871 8,372 
5,487 8,252 
5,161 8,044 
4,787 7,596 
4,405 6,981 	

/ 
4,483 6,353 

Patses 

Total 
Miembros O.I.C. 
America 
Estados Unidos 
Canada 
Otros 
Europa 
R. F. de Alemania 
Holanda 
Suecia 
Reino Unido 
Francia 
Finlandia 
España 
Bélgica 
Italia 
Dinamarca 
Noruega 
Suiza 
Austria 
Otros 
Otros palses 
Japón 
Australia 
Otros 
No miembros 0.I.0 
America 
Argentina 
Antilla Menores 
Otros 
Europa 
R. D. Alemana 
Checoslovaquia 
Hungria 
Polonia 
Rumania 

Otros 
Otros Patses 
Corea del Sur 
Argelia 

Otros 

11,517 100.0 12,048 100.0 9,109 100.0 10,274 100.0 13,739 100.0 

10,837 94.1 11,141 92.5 7,714 84.7 8,900 86.6 11,967 87.1 

2,655 23.0 2,700 22.4 1,958 21.5 2,322 22.6 2,955 21.5 

2,442 21.2 2,448 20.3 1,716 18.8 2,029 19.8 2,583 18.8 

213 1.8 251 2.1 242 2.7 292 2.8 372 2.7 

0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 

7,414 64.4 7,652 63.5 5,049 55.4 5,817 56.6 7,861 57.2 

3,663 31.8 3,951 32.8 2,412 26.5 2,909 28.3 3,981 29.0 

764 6.6 716 6.0 373 4.1 529 5.3 723 5.3 

532 4.6 514 4.3 414 4.6 445 4.3 522 3.8 

368 3.2 337 2.8 293 3.2 295 2.9 393 2.8 

225 2.0 281 2.3 250 2.7 281 2.7 379 2.7 

289 2.5 339 2.8 282 3.1 320 3.1 340 2.5 

341 3.0 337 2.8 249 2.7 252 2.5 324 2.4 

372 3.2 294 2.5 233 2.6 194 1.9 313 2.3 

207 1.8 209 1.7 166 1.8 187 1.8 270 2.0 

188 1.6 172 1.4 129 1.4 135 1.4 174 1.3 

184 1.6 185 1.5 127 1.4 142 1.3 171 1.2 

101 0.9 112 0.9 68 0.7 74 0.7 141 1.0 

162 1.4 152 1.3 37 0.4 49 0.5 113 0.8 

18 0.2 53 0.4 14 0.2 5 0.0 13 0.1 

768 6.7 789 6.6 707 7.9 761 74 1,151 8.4 

759 6.6 783 6.5 696 7.7 744 7.2 1,130 8.2 

8 0.1 5 0.1 11 0.1 17 0.2 21 0.2 

1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

680 5.9 907 7.5 1,395 15.3 1,374 13.4 1,772 12.9 

220 1.9 187 1.6 203 2.2 181 1.8 188 1.4 

210 1.8 176 1.5 194 2.1 166 1.6 177 1.31 

4 0.0 3 0.0 3 0.0 0 0.0 3 o.o/ 

6 0.1 8 0.1 6 0.1 15 0.1 8 0.1 

402 3.5 562 4.6 745 8.2 1,088 10.6 1,398 10.1 

200 1.8 276 2.3 260 2.9 358 3.5 679 4.9 

107 0.9 145 1.2 102 1.1 97 0.9 151 1.1 

0 0.0 0 0.0 95 1.0 8 0.1 91 0.7 

92 0.8 122 1.0 205 2.3 314 3.1 87 0.6 

0 0.0 17 0.1 12 0.1 8 0.1 47 0.3 

3 0.0 2 0.0 71 0.8 303 2.9 343 2.5 

58 0.5 158 1.3 447 4.9 105 1.0 186 1.41 

26 0.2 18 0.1 22 0.2 52 0.5 115 0.9 

0 0.0 83 0.7 172 1.9 0 0.0 0 0.01 

32 0.3 57 0.5 253 2.8 53 0.5 71 0.5 

Nota: Para el año 85/86, a las exportaciones a Estados Unidos se le restaron aquellas que tocando puertos de este pals tenan como destino el 

Canada. 
Asi mismo a las exportaciones a Ia RepOblica Federal de Alemania, se le restaron aquellas que tocando puertos de este pals tenian como destino 
Austria. El orden de los paises corresponde ala situación del mercado en 1989/90. 
Fuentes: FEDERACAFE-Gerencia Comercial, Division de Investigaciones Económicas. 

rria ALMACAFE 


