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Editorial 

La Industria del Cafe"  en Colombia* 

Jorge Cärdenas Gutiérrez 

q859 

Para comenzar, queremos manifestar nuestra 
complacencia por poder disfrutar de Ia tradicional hos-
pitalidad de Costa Rica, territorio donde nos hemos 
acostumbrado a recibir el calor humano y Ia cordialidad 
propios de sus gentes. 

Do igual manera, queremos agradecer a los 
organizadores de SINTERCAFE Ia realización de este 
evento que se haconstituldo en un momenta destacado 
para Ia industria cafetera mundial, en el cual, año tras 
año, se revisan los elementos más destacados del 
acontecer cafetero y de las actividades relacionadas 
con esta industria. 

Este año el evento cobra especial importancia para 
nosotros por haber sido escogido Colombia como pals 
productor, para hacer esta presentación especial. 

I. tQUE ES LA CAFICULTURA EN 
COLOMBIA? 

Las primeras noticias sobre el café en Colombia 
aparecen a comienzos del siglo XVIII, cuando los 
Jesuitas introdujeron al pals las primeras semillas del 
grano. Poco a poco el territorio colombiano fue 
acogiendo el café, cultivo que jugó un papel económico 
importante en el proceso de colonización de las tierras. 

De igual manera, este cultivo le permitió al pals 
tenor una presencia permanente en los mercados 
internacionales, y el café se convirtiO, desde finales del 
siglo pasado, en Ia columna vertebral del comercio 
exterior colombiano. 

Actualmente el café se cultiva en 1.15 millones de 
hectáreas, alcanzó en el año cafetero 92/93 una pro-
ducción de 15 millones de sacos de 60 kilos de café 
arábica, exportaciones de 14.5 millones de sacos, y 
consumo interno del orden de 1.5 millones de sacos.H 
(Gréfico producción ültimos años, exportaciones). 

El desarrollo reciente más destacado en materia de 
Ia producción de café en Colombia ha sido el proceso 
de tecnificaciOn de los cafetales que comenzó en Ia 
década de los 70 y ha Ilevado a que 73% del area en 
café sea tecnificada, es decir, con cultivos de alto 
rendimiento. Este cambio tecnologico explica por qué 
con una area cultivada que se ha mantenido prác-
ticamente constante, Ia producción colombiana paso 
de cerca de 7 millones de sacos, a mediados de los 70, 
a 1 56 millones de sacos como promedio de los ültimos 
3 años cafeteros. (Gráfico evolución tecnificación). 

No obstante el proceso de diversificaciOn que han 
experimentado Ia economIa y las exportaciones del 

Presentacion de un pals productor: Colombia FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia. 
"El sistema institucional cafetero colombiano: un esfuerzo de los productores colombianos en beneficio detoda Ia industria cafetera nacional 
e internacional; un ejemplo de politica a largo plaza." 
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pals, especialmente en los Ultimos veinticinco años, el 
café sigue siendo el producto más importante, por 
diferentes razones: 

La actividad cafetera ha representado parteim-
portante de Ia actividad económica colombiana. Sin 
necesidad de remontarse al siglo pasado, o a comien-
zos del presente, las cifras muestran que on los 
años 50's el café representaba el 10% del total del 
producto interno, y casi el 30% del producto 
agropecuario. Para el año 91 el café representó el 
5.3% del PIB total y 23.4% del PIB agropecuario, 
con unaactividadproductivaque ocupal .15 millones 
de hectáreas. (Cuadro del café en la economia 
colombiana). 

El café ha sido Ia principal fuente de divisas para el 
pals. Por ejemplo, a comienzos de los 70, el café 
representaba el 55% del valor del total de 
exportaciones. ACm hoy, a pesar de Ia diversificación 
de Ia canasta exportadora del pals, el café es el 
principal generador neto de divisas, pues otros 
rubros como los energéticos (carbon y petrOleo) que 
tienen exportaciones importantes, utilizan buena 
parte de las divisas generadas en pago de deuda o 
remisión de utilidades al exterior. 

Más importante que Ia participación en Ia balanza 
de pagos es Ia participación en Ia generación de 
empleo, especialmente como fuente de empleo 
rural. Por ser el café u na actividad altamente intensiva 
en el uso de mano de obra (más del 70% del costo 
final del café es pago a Ia mano de obra), es Ia 
principal fuente de empleo rural, con una demanda 
superior abs 800 mil empleos directos permanentes 
(en labores agricolas), que equivale al 40% del 
empleo agropecuario. 

Esta gran actividad econórnica del café está en 
manos privadas, distribuidas en 303 milfincas en un 
area de 4.46 millones de hectáreas, de las cuales 
1.2 millones están sembradas en café. Lo anterior 
quiere decir que la actividad de producción del café 
es una labor eminentemente familiar, desarrollada 
en pequeñas parcelas, y cafetales con un tamaño 
promedio de 3,6 hectáreas. Esta caracteristica hace 
que los recursos generados por el café Ileguen 
directamente a un amplio sector de Ia población 
rural, con un positivo impacto distributivo, mayor 
que el producido por otros productos de gran 
importancia como los energéticos (petróleo y 
carbon). 

LaanteriorcaracteristicatambiérlConlleVaUnPOSitiVO I. DESCRIPCION DEL SISTEMA II' 
efecto estirnulante para Ia demanda agregada, pues CAFETERO COLOMBIANO: 
ese gran ingreso cafetero se destina a una canasta A. La Federacion Nacional de Cal  
de bienes eminentemente de producción nacional , 
consumo masivo (el alto componente importado en Acomienzos del presentesiglo, Ia 

Ia demanda del sector energético, por ejemplo, dis- era una operación comercial imporl 

minuye su impacto sobre el resto de Ia economla)' las exportaciones de café alcanzar 

El valor de Ia ültirna cosecha cafetera, la del 92/93' de sacos, cifra que se duplicaria cad 

fue CoI$771 	mil millones corrientes (cerca de ,4 siguientes dos décadas. El tamaño' 

US$1 .030 millones). 
influencia en Ia vlda nacional, lIevar 
se diera sus propios instrumentos d( 

El aporte del gremlo cafetero en 	materia de como enelañol927sefundólaFed 
instituciones de gran impacto en la vida economica de Cateteros 
del pals también es notorio. En el contexto de un Las funciones encomendadas 
pais principalmente rural surgieron entidades como que han caracterizado su labor hast: 
Ia Federacion Nacional de Cafeteros, entidad que 
ha mantenido un alto reconocimiento mundial, el Organizar y representar a los 

Fondo Nacional del Café, instrumento de polltica grano.Conestefinsecreounaor 

cafetera Unico en su género en el mundo, Ia Flota tralizada que favorece Ia par 

Mercante Grancolombiana entidad pionera en los caficultores.Actualmentesecuen iI 

esfuerzos de integración subregional, hoy tan de Municipales (Juntas Locales), a 

moda, el Banco Cafetero pilar de lafinanciación del en 15 Comités Departamentales 

sistema cafetero, y Ia promoción de 60 cooperativas tas Regionales). 

de caficultores. Laexperienciacon el Fondo Nacional Promover una caficultura efici 
del Café ha sido reconocida ampliamente como Ufl Con tal propOsito, desde el primei 
avance institucional que favorece Ia estabilización Federación, se ha prestado atE 
y ordenamiento del mercado cafetero colombiano. tigación. Hoy CENICAFE y el La! 

El impacto regional del café es evidente. La valo- tigaciOnsobrelaQuImicadelCafé 

ración del café que se logra por el ordenado proceso el pro grama de investigación de 

de comercialización internacional y el control de Ia café, y han hecho posible las im 

oferta, ha generado precios externos que permiten enproductividad,yetdesarroiloc 

un margen, luego de atender los costos directos de atender los problemas del cuItiv 

producción del grano. Gracias a los mecanismos este respecto el desarrollo de In 

institucionales que se han utilizado (Fondo Nacional 	, bia", resistente al ataque delaroy 

del Café, Comités de Cafeteros, etc.), ese margen en manejo de suelos, de plagat 

se ha reinvertido en la zona cafetera en Ia forma de demás prácticas de manejo de la 

obras de infraestructura fisica y social. Este com- complemento a Ia labor investiga 

ponente explica el mayor desarrollo relativo que se tiene un amplio Programa de Edu,  

observa en toda Ia zona cafetera, y que contrasta Técnica, precisamente para hac 

con Ia mayor parte del sector rural colombiano. tados de Ia investigación al u 

Otras regiones han producido grandes riquezas, lelamente, se adelantan campai 

como Ia bananera en Urabáy Magdalena, Ia petrolera de manejo de recursos paraIogr 

en el Magdalena medioy ahoraen Araucay Casa- DeiguaImanera,ydependiendo 

nare; sin embargo, desafortunadamente, no han del gremio y de Ia disponibiIid 

contado con los mecanismos para hacer que esos Federación participa en el sum 

recursos se conviertan en un desarrollo regional requeridos para Ia producción di 

sólido y estable. Los indicadores de mortalidad Iizantes,semilla,fungicidas,etc. 

infantil, escolaridad, calidad de vivienda y salud son Ileva a que Colombia haya po 

mejores en Ia zona cafetera que en el resto del area mantener un producto, con un v 

rural y que en algunas areas urbanas. 	 ' ción importante, y un reconocidc 

-----r 
- 	 I 	iiir - 	 ii. 	 1 
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)rcaracteristicatambién con llevaunpositivo I. DESCRIPCION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL 
rnulante para Ia demanda agregada, pues CAFETERO COLOMBIANO: 

ingreso cafetero se destina a una canasta 
; emirientemente de produccion nacional y A. La Federacion Nacional de Cafeteros. 

masivo (el alto componente importado en Acomienzos del presente siglo, laactividadcafetera 
da del sector energético, por ejemplo, dis- era una operaciOn comerclal Importante. Ya en 1905 
u impacto sobre el resto de Ia economia). las exportaciones de café alcanzaron el medio millón 
e la óltima cosecha cafetera, Ia del 92/93, de sacos, cifra que se duplicarIa cada diez años en las 
771 ,4 mil millones corrientes (cerca de siguientes dos décadas. El tamaño de Ia actividad y su 
) millones). influencia en Ia vida nacional, Ilevarori a que el gremio 

3 del gremio cafetero en 	materia de se diera sus propios instrumentos de manejo, y fue asI 

ies de gran impacto en Ia vida economica 
como en el año 1 927sefundO Ia Federación Nacional 

ambién es notorio. En el contexto de un 
de Cafeteros. 

ipalmente rural surgieron entidades como Las funciones encomendadas a Ia Federacion y 

cion Nacional de Cafeteros, entidad que que han caracterizado su labor hasta el presente, son: 

nido un alto reconocimiento mundial, el Organizar y representar a los productores del 
cional del Café, instrumento de polItica grano.Conestefinsecreounaorganizacuondescen 
ico en su género en el mundo, Ia Flota tralizada que favorece Ia participación de los 

2rancolombiana entidad pionera en los caficultores. Actualmente se cuenta con 351 Comités 
de integración subregional, hoy tan de Municipales (Juntas Locales), agrupados a su vez 

ianco Cafetero pilar de lafinanciación del en 15 Comités Departamentales de Cafeteros (Jun- 
aletero, y Ia promoción de 60 cooperativas tas Regionales). 
ores. La experiencia con el Fondo Nacional Promover una caticultura eficiente y de calidad, 
iasido reconocida ampliamente como un Con talpropósito, desde el primerpresupuestode la 
stitucional que favorece Ia estabilizacion Federación, se ha prestado atención a Ia inves- 

-niento del mercado cafetero colombiano. tigaciOn. Hoy CENICAFE y el Laboratorio de Inves- 
o regional del café es evidente. La valo- tigaciónsobrelaQuimicadelCafe(LIQC),conforman 
café que se logra por el ordenado proceso el pro grama de investigación de la Federación en 
ialización internacional y el control de Ia café, y han hecho posible las importantes mejoras 
generado precios externos que permiten en productividad, y el desarrollo detecnologlas para 

luego de atender los costos directos de atender los problemas del cultivo. Es de destacar a 
n del grano. Gracias a los mecanismos este respecto el desarrollo de Ia "Variedad Colom- 
ales que se han utilizado (Fondo Nacional bia", resistente al ataque de Iaroya, y otros adelantos 
Dorités de Cafeteros, etc.), ese margen en manejo de suelos, de plagas como Ia broca, y 
irtido en la zona cafetera en Ia forma de demás prácticas de manejo de Ia caficultura. Como 
ifraesructura fIsica y social. Este corn- complemento a Ia labor investigativa, Ia Federación 
xplica el mayor desarrollo relativo que se tiene un amplio Programa de EducaciónyAsistencia 
ri toda Ia zona cafetera, y que contrasta Técn/ca, precisamente para hacer Ilegar los resul- 

-yor parte del sector rural colombiano. tados de Ia investigacion al usuario final. Para- 
ones han producido grandes riquezas, lelamente, se adelantan campañas fitosanitariasy 
ianera en Urabáy Magdalena, Ia petrolera de manejo de recursos para lograr mejores cultivos. 
alena medio y ahora en Arauca y Casa- Deigualmanera,ydependiendode las necesidades 

smbargo, desafortunadamente, no han del gremio y de Ia disponibilidad de recursos, Ia 
)fl los mecanismos para hacer que esos FederaciOn participa en el suministro de insumos 
e conviertan en un desarrollo regional requeridos para Ia producción del café, como ferti- 
stable. Los indicadores de mortalidad lizantes, semilla, fungicidas, etc. Todo ese esfuerzo 
;oiaridad,calidaddeviviendaysaludson Ileva a que Colombia haya podido desarrollar y 

a zona cafetera que en el resto del area mantener un producto, con un volumen de produc- 
en algunas areas urbanas. ción importante, y un reconocido nivel de calidad. 

Apoyar el mercado interno y externo del café. 
El serviclo que más aprecia el caficultor colom-
biano es Ia compra ordenada de su cosecha. En 
efecto, Ia Federación ha montado un sistema de 
mercadeo inferno que hace posible garantizar Ia 
compra de todo el café de buena calidad a un precio 
de sustentación que es efectivo en todos los muni-
cipios cafeteros. La red de comercializaciOn interna 
Ia conforman los Almacenes Generales de Depósito 
Almacafé, los puntos de compra de las cooperativas 
de caficultores (más de 600 puntos), los puntos de 
compra de los exportadores particulares, y los 
tostadores. Esta red permute que elproductorvenda 
su café en cualquierparte del pals, durantecualquier 
época y en cualquier dia del año, y a un precio 
con ocido con anteruoridad. Este sistema es el pilar 
de Ia estabilidad de Ia caficultura colombiana, pues 
constituye para el caficultor un seguro de ingreso 
por Ia cosecha, y lo aleja parcialmente de Ia inesta-
bilidad del precio internacional. Gracias a que esta 
red de compras está cerca del caficultor, Ia 
Federación compra cerca del 60% de Ia cosecha al 
precio de sustentaciOn, y tiene capacidad de 
almacenamiento para ordenar las ventas. Este es 
un ejemplo del tipo de srevicios que las libres 
fuerzas del mercado no ofrecen, y para los cuales se 
requiere instituciones especializadas. La labor 
estabilizadorahasidoespecialmente notable durante 
los cuatro años y medio que Ileva Ia crisis cafetera 
mundial, pues los caficultores colombianos han 
visto reducir su ingreso en menor proporción de lo 
que han experimentado los demás caf icultores en el 
resto del mundo. 

En cuanto al mercadeo externo, Ia FederaciOn 
adelanta una laborde promociOn del café colombiano 
en el exterior, como exportadordirecto de café y con 
el apoyo a los demás exportadores de café colom-
biano. Se mantiene contacto directo y permanente 
con los usuarios del café verde en todo el mundo y 
se adelantan programas especiales para marcas 
que utilicen inicamente café colombiano. Este 
esfuerzo de Ia Federación incluye Ia penetraciOn en 
mercados nuevos, como el asiático, en donde se 
han Ianzado marcas especializadas. Las acciones 
de promoc iOn se complementan con Ia publicidad, 
aspecto en el cual Ia Federación ha logrado un 
impacto reconocido internacionalmente con una 
campana constante desde 1958. (Video ejemplos 
de propagandas con Juan Valdez). 
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4. Promo verel desarro/lo socialde Ia zona cafetera. 
En este aspecto Ia labor más destacada de Ia Fede-
ración hasido Ia inversion en obras de infraestructura 
fIsica y social. La presencia de Ia Federación en las 
comunidades, a través de los Comités Municipales 
de Cafeteros, le permite identificar las necesidades 
prioritarias de las mismas, y Ia capacidad de ejecu-
don de los Comités Departamentales posibilita hacer 
un uso eficiente de los recursos que para tal fin 
aporta el Fondo Nacional del Café, y permite tam-
bién canalizar recursos pUblicos del municipio, 
departamento o nación, en favor de las zonas cafe-
teras. Esta presencia en Ia zona y Ia capacidad de 
ejecución han hecho posible que el ingreso cafetero 
revierta a la zona en obras de bienestar general y 
desarrollo social. 

Desarrollar Ia poiltica cafetera. La capacidad 
de Ia Federación y su conocimiento del mercado 
cafetero Ia han Ilevado a desempeñar un papel 
destacado en el desarrollo de Ia politica nacional en 
materia de café. En efecto, luego de un proceso de 
concertaciOn con el Gobierno para definir Ia palItica 
cafetera tanto en aspectos de producción como de 
comercialización, Ia Federaciónpresta su concurso 
para el desarrollo de esas palIticas, y es asi como 
aparece en los controles de calidad a las exporta-
ciones, en Ia fijación de parámetros que finen los 
reintegros, en el establecimiento de los estándares 
de calidad, etc. 

Para desempeñar las anteriores funciones, Ia 
Federación Nacional de Cafeteros cuenta con una 
organizaciOn cuyas instancias principales son una 
gremial y otra administrativa. 

Para Ia parte gremial, los caficultores eligen sus 
representantes a los Comités Locales (351 Comités 
Municipales de Cafeteros), éstos a su vez eligen los 
Comités Regionales (15 Comités Departamentales 
de Cafeteros), y éstos ültimos se pronuncian en ma-
teria de polItica cafetera a través de sus delegados que 
conforman el Congreso Nacional de Cafeteros, ma-
xima instancia gremial. Este Congreso elige a sus 
representantes al Comité Nacional de Cafeteros, 
instancia de concertación de Ia politica cafetera con el 
Gobierno Nacional. 

La parte administrativa de la Federación Ia 
componen: 

Oficina Central, Bogota 
Oficinas Departamentales (15) 

I Centros de Investigación: Cenicafé y LIQC 
Fábrica de café liofilizado 

Inspecciones cafeteras en los puertos colombia-
nos (3) 

Oficinas en EEUU, Europa y Japón. 

B. El Fondo Nacional del Café. 

Desde Ia fundación de la Federación, se empIeel 
mecanismo de utilizar recursos de los caficultores para 
financiar acciones de interés comün, como es el caso 
de Ia investigacion agronómica. En el año 40 surgio Ia 
necesidad de acumular inventarios de café para cumplir 
el Acuerdo Interamericano de Cuotas de Exportación. 
Para atender esta nueva necesidad se utilizó el mismo 
mecanismo de acudir a recursos de los cafeteros. De 
esta manera se creó, por iniciativa de Ia Federación y 
con el decidido apoyo del Gobierno, una institución 
destinada a Ia campra de los inventarios y financiada 
con recursos impuestos a los caficultores: el Fondo 
Nacional del Café. La Administración de este mecanismo 
se encargo a Ia Federación, lo cual permite un manejo 
más agil y eficiente. 

Con el tiempa, las funciones del Fonda se fueron 
ampliando para incluir las acciones que desde antes de 
su creación se realizaban en favor del gremio caficultor. 
Hay el Fonda Nacional del Café es un mecanismo 
safisticado de estabilización que tiene instrumentos de 
carlo, mediano y largo plaza, y financia acciones de 
apoyo a Ia producción y comercialización del café, y al 
bienestar de los praductares. 

El nuevo ordenamiento constitucional colambiano 
establece Ia categorla de recursos parafiscales, para 
diferenciarlos de los recursos propiamente fiscales. 
Estas recursos parafiscales, como los del Fondo Na-
cional del Café, tienen arigen en el gremio y deben ser 
usados ünicamente en beneficia del gremio. Los recur-
sos que maneja el Fonda Nacional del Café se originan 
en el resultado de Ia operación comercial de Ia expor-
taciOn del café que hace directamente el Fonda, y de la 
Contribución que se le cobre a los exportadores de café. 
Esta contribución se define como Ia diferencia entre el 
valor del reintegro cafeteroy el costa del café exportado 
(incluido el margen de ganancia para el exportador). 

A comienzos del periodo de mercado Iibre (Julia de 
1989), el Fondo Nacional del Café contaba con un 
patrimonio cercano a los US$1.600 millones. En 
cumplimiento de sufunciOn estabilizadora se ha utilizado 
parte de este patrimonio para sostener Ia caficultura 
colombiana, y asi este patrimonio ha caido a cerca de 
US$800 millones. 

La presencia del Gobierno en el manejo cafetero, y 
en particularen el manejo del Fondo Nacional del Café,  

facilita Ia coherencia de Ia p011th 
politicamacro,yofreceun mecanisr 
tación entre el Gobierno y el gremic 
presencia del Gobierno no implic 
subsidios al café. Más aCm, la reali 
Ilevado a que sea el gremio caficult 
circunstancias subsidie al Gobiern 
otrossectores económicos. Nisiquie 
tan criticas como lasvividas por el gr 
cuatro años han Ilevado al Gobi 
subsidios en favor del café. Los prc 
gación, provision agricola, crédito, 
comercializaciOn y demás, se finar 
del propio gremio. 

C. Almacenes de depósito Almac 

Con el propósito de aténder I 
operativos de la exportaciOn de c 
fundó a Almacafé, empresa destir 
almacenamiento, y manejode Ia exp 
Almacafé tiene el compromiso de cc 
que le of rezcan, en otras palabras 
politica de garantia de compra y prec 
En el ültimo año cafetero, Almacafé c 
de sacos a nombre del Fonda Nacio 
gran mayoria a través de las Coo 
comprado es almacen ado, luego trill 
a puerto para su exportaciOn, o yen 
torrefactora nacional. La movilizaci( 
los puntos de compra hasta las bod 
trilladoras y luego a los puertos imr 
carga de 2.5 millones de toneladas 
que Almacafé sea el principal usu-
carretero en el pals, por valor de C 
(US$19 millones). Almacafé tiene 26 
de café propios y 605 puntos dE 
Cooperatives de Oaf icultores, manej 
almacenamiento con capacidad par 
sacos en 452 mil metros cuadrados d 
1 Otrilladoras y coordina Ia parte operE 
los 7 millones de sacos de café vendi( 
ción, es decir, 50% del volumen de 
que sale al mercado internacional. 
Almacafé también ha prestado su car 
y de almacenamiento para el manej 
importante de fertilizantes con destin 

D. Cooperativas de Caficultores. 

Desde hace mOs de tres dOcada 
Nacional de Cafeteros ha impulsad 
cooperativas de caficultores en toda 
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;ciones cafeteras en los puertos colombia- 

as en EEUU, Europa y Japón. 

ido Nacional del Café. 

a fundación de Ia Federación, se empleó el 
no de utilizar recursos de los caficultores para 
acciones de inter6s comün, coma es el caso 
?stigaciOn agronómica. En el año 40 surgió Ia 
dde acumular inventarios de café paracumplir 
Jo Interamericano de Cuotas de Exportación. 
ider esta nueva necesidad se utilizó el mismo 
no de acudir a recursos de los cafeteros. De 
era se creó, por iriiciativa de Ia Federación y 
ecidido apoyo del Gobierno, una institución 
a a Ia compra de los inventarios y financiada 
rsos impuestos a los caficultores: el Fondo 
eI Café. La Administración de este mecanismo 

a Ia Federación, Ia cual permite un manejo 
eficiente. 

tiempo, las funciones del Fonda se fueron 
a para incluir las acciones que desde antes de 
on se realizaban en favor del gremio caficultor. 
:ondo Nacional del Café es un mecanismo 
Jo de estabilización que tiene instrumentos de 
diano y largo plazo, y financia acciones de 

a producción y comercialización del café, y al 
de los productores. 

evo ordenamiento constitucional colombiano 
a categorla de recursos parafiscales, para 

arias de los recursos propiamente fiscales. 
ursos parafiscales, coma los del Fondo Na-
1 Café, tienen origen en el gremio y deben ser 
nicaménte en beneficio del gremio. Los recur- 
aneja el Fonda Nacional del Café se originan 

uta&ide la operación comercial de Ia expor-
café que hace directamente el Fondo, y de la 

-don que se le cobre alas exportadores de café. 
tribuciOn se define coma Ia diferencia entre el 
reintegro cafetero y el Costa del café exportado 
el margen de ganancia para el exportador). 

nienzos del periodo de mercado libre (julio de 
Fonda Nacional del Café contaba con un 

;O cercano a los US$1600  millones. En 
ento de sufunciOn estabilizadora se ha utilizado 
este patrimonio para sostener Ia caficultura 
na, y asI este patrimonio ha caido a cerca de 
mi i ones. 

asencia del Gobierno en el manejo cafetero, y 
lar en el manejo del Fonda Nacional del Café, 

facilita Ia coherencia de la polItica sectorial con Ia 
polItica macro, y afrece un mecanismo eficaz de cancer-
taciOn entre el Gobierno y el gremio. Sin embargo, esa 
presencia del Gobierno no implica Ia existencia de 
subsidios al café. Más aün, Ia realidad colombiana ha 
llevado a que sea el gremio caficultor el que en algunas 
circunstancias subsidie al Gobierno y a través suyo a 
otros sectores económicos. Ni siquiera en circunstancias 
tan crIticas coma las vividas por el gremio en los Ultimos 
cuatro añas han Ilevada al Gobierno a establecer 
subs idias en favor del café. Los programas de investi-
gación, provision agrIcola, crédito, asistencia técnica, 
comercializac iOn y demás, se financian con recursos 
del propio gremio. 

Almacenes de depósito Almacaté. 

Con el propósito de atender los requerimientas 
operativas de Ia expartaciórt de café, Ia Federación 
fundó a Almacafé, empresa destinada a Ia compra, 
almacenamiento, y manejo de Ia exportación del grano. 
Almacafé tiene el compromiso de comprar todo el café 
que le ofrezcan, en otras palabras, hace efectiva Ia 
polItica de garantIa de compray precia de sustentación. 
En el Ultimo aña cafetero, Almacafé comprO 6.7 millones 
de sacos a nombre del Fonda Nacional del Café, en su 
gran mayarla a través de las Cooperativas. El café 
comprado es almacenado, luego trillado y despachado 
a puerto para su exportación, a vendido a Ia industria 
torrefactora nacional. La movilizaciOn del café desde 
los puntos de compra hasta las badegas, de alIl a las 
trilladoras y luego a los puertas implica un volumen de 
carga de 2.5 millones de toneladas al año, lo cual hace 
que Almacafé sea el principal usuario de transporte 
carretero en el pals, por valor de Col$15 mil millones 
(US$19 millones). Almacafétiene 26 puntos de compra 
de café prapios y 605 puntos de compra de las 
Cooperativas de Caficultores, maneja 142 bodegas de 
almacenamiento con capacidad para 20 millones de 
sacos en 452 mil metros cuadrados de bodegaje, opera 
1 Otrilladoras y coordina Ia parte operativa para exportar 
los 7 millones de sacos de café vendidos por Ia Federa-
ción, es decir, 50% del volumen de café colombiano 
que sale al mercado internacional. Adicionalmente, 
Almacafé también ha prestado su capacidad operativa 
y de almacenamiento para el manejo de un volumen 
impartante de fertilizantes con destino al gremio. 

Cooperativas de Caficultores. 

Desde hace más de tres décadas, Ia Federación 
Nacional de Cafeteros ha impulsado Ia creaciOn de 
cooperativas de caficultores en todo el pals, y actual- 

mente están en funcionamiento 59 cooperativas que 
agrupan 121 mil asaciadas. El principal servicio que 
prestan a los productores es el de Ia compra del café, 
y para tal fin cuentan con 605 puestos de compra. En 
los Ultimos años las cooperativas han comprado entre 
el 50% y el 60% de Ia cosecha cafetera, y venden el 
café a Almacafé, a los exportadores particulares, a Ia 
industria torrefactora nacional o a su propia empresa 
exportadora de café, Expocafé. Las cooperativas hacen 
pasible que las propios caficultores en cada region 
manejen Ia comercialización de su producto, y Ies 
presten además atros servicios complementarios. 

Exportadores Particulares. 

Cerca de 40 empresas especializadas en el camercio 
internacional del café manejan airededar del 50% de 
las expartacianes colombianas del grano. Para los 
productores de café, Ia part icipaciOn de estas exporta-
dores particulares, que, junto con Ia Federación, llevan 
el café a los mercados internacionales, es valiosa, y 
permite aprovechar su canacimiento de Ia industria 
y sus contactos con los compradores del café colom-
biano. Este recanacimiento del interés que comparten 
los productores y los exportadores ha facilitada Ia 
caordinaciOn de Ia operaciOn cafetera colombiana, y 
permite complementar Ia labor desarrallada por las ins-
tituciones prapias de los productores. Conviene aclarar 
que Ia Federación nunca ha querido tener un manejo 
monopOlica del café en el pals; de hecho, el caficultor 
está en entera libertad de acoger las recamendaciones 
técnicas de Ia Federación en relaciOn con el manejo del 
cultivo, y de vender su café a las cooperativas, a 
Almacafé a a los exportadores p.ticuIares, segUn su 
mejor canveniencia. 

Tostadores 

Colombia es un consumidar impartante de su café, 
y este mercado es atendida enteramente por 120 em-
presas tastadaras que comercializan sus propias 
marcas. La Federación presta apoyo técnico a estas 
empresas, y les vende el café que soliciten. En el Ultima 
año las ventas de Ia Federación para consumo inferno 
fueron 997 mil sacos. 

Empresas de Apoyo. 

A medida que crecla la praducciOn y las exporta-
ciones del café colombiano, su manejo se hizo más 
complejo, y exigiO desarrollar entidades especializadas 
para prestar servicios requeridos por el café. De esta 
manera, a mediadas de las añas 40 se fundó Ia Flota 
Mercante Grancolombiana, empresa naviera orientada 
a satisfacer las necesidades del transporte marItimo 

___ 	
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internacional del café; a comienzos de los 50 se creó el 
Banco Oaf etero para apoyar el manejo financiero de la 
operacion de compra y exportaciOn del café; más tarde 
se crearon compañias de seguros con igual propósito 
de atender las necesidades del gremio; yen los años 70 
se propició el desarrollo de Corporaciones Financieras 
destinadas a Ia financiación de prayectos agroindus-
triales e industriales en zonas cafeteras para promover 
atras fuentes de ingreso distintas al café, dentro de un 
esfuerzo por diversificar las fuentes de ingreso. Este 
desarrollo de instituciones de apoyofue posible gracias 
a que el gremio contó con capacidad de actuar através 
de Ia Federación Nacional de Cafeteros, y con recursos 
a través del Fondo Nacional del Café. 

Como puede apreciarse a partir de Ia anterior infor-
maciOn, Ia Federación Nacional de Cafeteros de Co-
lombia, en cumplimiento de la misión que el gremio le 
ha encomendado, ha sido el vehiculo a través del cual 
el gremio caficultor colombiano ha podido desarrollar 
las instituciones que han hecho viable una poiltica 
cafetera orientada hacia Ia promoción de una actividad 
caficultora eficiente, con un producto de calidad, y con 
una comercialización ordenada del producto, dentro de 
un esquema eThabilizador que trabaja con una 
perspectiva de largo plaza. 

II. BENEFICIOS PARA LOS CAFICULTORES 
COLOMBIANOS: 

Naturalmente, los más directos beneficiados con el 
esquema institucional cafetero colombiano son los 
mismos caficultores. Ese beneficio se relaciona estre-
chamente con las funciones que cumplen esas 
instituciones, a saber: 

El apoyo a Ia producción a través de Ia asistencia 
técnica, extension y campañas ha hecho posible: 
* 	rápida tecnificaciOn (ver grafica) 
* 	mayor producción 
* 	prácticas que favorecen Ia calidad del producto 
* 	menores costos 

La garantla de compra y Ia estabilizaciOn del precio 
le brinda confianza en el producto, elemento básico 
para mantener un cultivo permanente (gráfica precio 
interno Vs. externo) 

La comercialización del café le permite al gremio 
manejar Ia comercializaciOn de su producto interna-
mente (FederaciOn y cooperativas). 

Evitar sobrecostos y mantener el predominio de 
su interés. 

Defender sus intereses y disminuir costos por Ia 
organización de Ia comercialización externa. 

Promover el mayor uso del café tanto interna coma 
ext e rn a me nt e. 

Las inversiones en infraestructura fIsica y social 
favorecen mejor calidad de vida, mayor estabilidad 
social en Ia zona cafetera. 

En definitiva, las instituciones cafeteras colombianas 
han servido al productor en su esfuerzo de largo plaza 
por mantener una actividad productiva y tener un 
mayor bienestar y calidad de vida. 

III. BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA 

La acción de las instituciones cafeterascolombianas, 
Si bien está diseñada para favorecer a los caficultores 
colombianos,tiene externalidades quellegan ala indus-
tria cafetera mundial, y ése es un aspecto que debe 
destacarse en foros coma SINTERCAFE: 

Una politica comercial seria y unificada para un vo-
lumen importante de café coma el que maneja Co-
lombia, facilita los negocios con café de este origen; 

Coma prevalece Ia vision de largo plaza en Ia 
pal Itica caf etera colombiana, se beneficia a quienes 
están para permanecer en el mercado; 

Mantener una cultura de Ia calidad con un volumen 
importante de producción favorece la productividad 
de los procesadores del grana; 

La alta calidad del producto estimula el mayor 
consumo, y esta mayor demandafavorece atada Ia 
industria. 

Tener unaagricultura estable,favarece elsuministro 
confiable del grana, Ia cual implica menores costos 
para toda la industria. 

El respaldo institucionalquetiene elcafécolombiano 
es Ia base para Ia confiabilidad comercial en el pro-
ducto, y ésto evita sobrecostas; 

La presencia comercial organizada de Colombia 
ayudaa estabilizar el mercado por el menordesequi-
librio entre demandantes y oferentes. Ni precias 
demasiado altos ni demasiado bajos favorecen los 
intereses de mediano y largo plaza de quienes es-
tan en Ia industria para permanecer: productares e 
iridustriales. 

La comercialización ordenada del café ha tenido 
perIodos en los cuales Colombia ha mantenido 
un volumen de inventarios superior a su partici-
pación en Ia producción mundial, con un beneficio 
para todos. 

El esfuerzo publicitario colombiano no se asocia a 
una marca particular. De esta manera Ia campaña 

del Café de Colombia ha traldo 
beneficios para todos, pues amplia ei 
café y le abre nuevas areas. 

La dimension en volumen de Ia opera 
colombiana permite ofrecer un servic 
gral: materia prima de calidad, seguro 
contacto directo con el usuario de Ia rr 

Los resultados de las investigaciones 
en café no se pueden esconder: hay h 
todos directamente a través de un pro 
biano mejorado, y por el usa que se t€ 
partes de los resultados de Ia aL 
investigativa. 

Hechos recientes en el mundo cafeter 

La experiencia colombiana con l.i 
cafeteras ha mostrado grandes bnefici 
los caficultores, coma para el resto de 
Estas instituciones han prestado su apo 
de bonanza a de crisis, y tanto en épocas 
coma de mercado libre. Colombia ha hecr 
madelo que muchos han deseado: esas 
han sido Ia base para una politica de lar 

Este convencimiento,fruto de Ia propi 
de Ia bondad de unas instituciones s 
fundamenta de Ia pasiciOn que Colombia 
en todos los foros cafeteros internaciar 
condiciones de los aferentes y demanda 
y por las caracteristicas inherentes al pro 
permanente) que Ilevan a presentar inest 
preciosy desequilibrio entre Ia producciO 
las solas fuerzas del mercado no aIcar 
un resultado Optimo. Este comportamie 
por el deterioro en lostérminos de interca 
hacen deseable una intervenciOn en el 

Los nuevos instrumentos que han a 
mercado, como las opciones, los contrE 
etc. son Otiles para manejar los problema 
corto plaza (coberturas hasta de un año 
un gran dinamisma al mercado. Sin € 
sesgado Ia operaciOn del mercado int€ 
café hacia un mercado de "papeles" que 
perspectiva de muy corto plaza. El af 
utilidades trimestrales ha favorecido Ia 
herramientas de corto plaza en desmedrc 
de largo plazo. Además, este tipo de rr 
afectado por rumores, factores suhjetiv 
rales, y el desempeño de otros mercados 
quienes pasan de un mercado a otro 
papeles. El resultado ha sido una mayc 
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over el mayor uso del café tanto interna como 
namente. 
nversiones en infraestructura fIsica y social 
ecen mejor calidad de vida, mayor estabilidad 
I en la zona cafetera. 

finitiva, las instituciones cat eteras colombianas 
'ida al productor en su esfuerzo de largo plazo 
itener una actividad productiva y tener un 
ienestar y calidad de vida. 

EFICIOS PARA LA INDUSTRIA 

ciOn de las instituciones cafeteras colombianas, 
stá diseñada para favorecer a los cat icultores 
anos,tiene externalidades que Ilegan alaindus-
;tera mundial, y ése es un aspecto que debe 

se en foros como SINTERCAFE: 
olitica comercial seria y unificada para un vo-
importante de café como el que maneja Co 

a, faciUta los negocios con café de este origen; 

o prevalece la visiOn de largo plazo en la 
ica cat eteracolombiana, se beneficia a quienes 
n para permanecer en el mercado; 

itener una cultura de Ia calidad con un volumen 
Drtante de producciOn favorece Ia productividad 

DS procesadores del grano; 

alta calidad del producto estimula el mayor 
sumo, y esta mayor demandafavorece atoda la 
stria. 

er una agricultura estable, favorece el suministro 
1abje del grano, lo cual implica menores costos 

toda Ia industria. 

aldo institucional quetiene elcafé colombiano 
a base para la confiabilidad comercial en el pro-
to, y ésto evita sob recostos; 

presencia comercial organizada de Colombia 
daa estabilizar el mercado por el menordesequi-
a entre demandantes y oferentes. Ni precios 
nasiado altos ni demasiado bajos favorecen los 
reses de mediano y largo plazo de quienes es-
en la industria para permanecer: productores e 
striales. 

comercialización ordenada del café ha tenido 
lodos en los cuales Colombia ha mantenido 
volumen de inventarios superior a su partici-
iOn en Ia producción mundial, con un beneficio 
a todos. 

sfuerzo publicitario colombiano no se asocia a 
marca particular. De esta man era Ia campaña 

del Café de Colombia ha traIdo importantes 
beneficios para todos, pues ampila el consumo del 
café y le abre nuevas areas. 

La dimensiOn en volumen de Ia operación cafetera 
colombiana permite ofrecer un servicio más inte-
gral: materia prima de calidad, seguros, transporte, 
contacto directo con el usuario de Ia materia prima. 

Los resultados de las investigaciones colombianas 
en café no se pueden esconder: hay beneficio para 
todos directamente a través de un producto colom-
biano rnejorado, y por el uso que se tenga en otras 
partes de los resultados de Ia labor cientifica 
investigativa. 

Hechos recientes en el mundo cafetero. 

La experiencia colombiana con las instituciones 
cafeteras ha mostrado grandes beneficios tanto para 
los caficultores, como para el resto de Ia industria. 
Estas instituciones han prestado su apoyo en épocas 
de bonanza o de crisis, y tanto en épocas de regulación 
como de mercado libre. Colombia ha hecho realidad un 
modelo que muchos han deseado: esas instituciones 
han sido la base para una polItica de largo plazo. 

Este convencimiento, fruto de Ia propia experiencia, 
de la bondad de unas instituciones sólidas, es el 
fundamento de la posición que Colombia ha mantenido 
en todos los bros cafeteros internacionales. Par las 
condiciones de los oferentes y demandantes del café, 
y por las caracterIsticas inherentes al producto (cultivo 
permanente) que Ilevan a presentar inestabilidad en los 
preciosy desequilibrio entre Ia producción y elconsumo, 
las solas fuerzas del mercado no alcanzan a producir 
un resultado Optima. Este comportamiento, agravado 
por el deterioro en lostérminos de intercambio del café, 
hacen deseable una intervención en el mercado. 

Los nuevos instrumentos que han aparecido en el 
mercado, como las opciones, los contratos a futuros, 
etc. son Citiles para manejar los problemas de riesgo de 
corto plazo (coberturas hasta de un aña), y han traldo 
un gran dinamismo al mercado. Sin embargo, han 
sesgado Ia operación del mercado internacional del 
café hacia un mercado de "papeles" que mantiene una 
perspectiva de muy corto plazo. El afán de mastrar 
utilidades trimestrales ha favorecido Ia utilizaciOn de 
herramientas de corto plazo en desmedro de unavisión 
de largo plazo. Además, este tipo de mercados está 
afectado por rumores, factares subjetivos y cayuntu-
rales, y el desempeño de otros mercados utilizados por 
quienes pasan de un mercado a otro en busca de 
papeles. El resultada ha sido una mayor volatilidad e  

incertidumbre en el mercado cafetero. No es casual 
que Ia mayor crisis cafetera de Ia historia coincida ccon 
el mayor auge de los diversos "papeles". (Gráfico pre-
cia Vs. posiciones abiertas en bolsa). 

Instituciones sOlidas son las que permiten establecer 
abjetivas comunes y allegar recursas para hacer viable 
unas paliticas de mediano y largo plazo. 

Paradójicamente, el mundo cafetera experimentó 
en los Ultimos añas un acelerado proceso de desinstitu-
cionalización, y llego el momenta en que s6lo Colombia 
mantenia un esquema institucional cafetero activo. 
Na es casual tampoco que Ia mayor crisis cafetera 
coincida con el deterioro de las instituciones cat eteras 
a nivel mundial. 

Quienes estamos en el negocio cat etera para perma-

necer en el largo plazo nos vemos amenazados por el 
efecto que acarrea Ia avasalladora presencia de agentes 
que se mueven con una perspectiva de corto plazo, en 
un contexta donde el detrioro institucional limita el uso 

de herramientas para equilibrar las distintas fuerzas 
del mercado. 

El maneja más agil de instrumentas financieros 
sob isticados está coincidiendo con el deterioro de las 
condicianes reales del mercado, con una producción y 
productividad estancadas, y con grave riesgo para Ia 
calidad del producto. Hay es más rentable invertir en 
papeles que hacer una inversiOn real productiva en 
café. Este sesgo del mercado hacia el corto plazo está 
acabando el incentiva a invertir en prayectas que como 
el café, son de larga maduración; esta dinámica no es 
viable en el largo plazo. Las libres fuerzas del mercado, 
en este casa, actCian miopemente. Los productores 
somos los más afectados pues somos los de un interés 
a más largo plazo: es másfOcil para una casa comercia-
lizadora cambiar de producto que para un cat cultor 
cambiar de cubtiva. No es de extrañar entonces, que la 
iniciativa por fortabecer instituciones que hagan viable 
el largo plazo haya venido de los productores. 

Elcomportamiento del mercado durante estas cuatro 
añas de libre oferta y demanda carrobara Ia visiOn de 
Colombia. Los mismos productores, al poco tiempa de 
mercado libre empezaron a convencerse que las expec-
tativas que en su momenta los llevaron a no apoyar el 
pacta par cansiderar que las fuerzas del mercado trae-
rIan rápidamente el equilibria entre oferta y demanda, 
no se materializaban, y Ia perspectiva del mercado 
segula negativa. 

Dos años después de Ia ruptura del pacto, frente a 
un consuma estancado, un exceso de inventarias, falta 
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I. CARACTERISTICA- 

 Municipios Cafeteros 

 Fincas Cafeteras 

 Area de las fincas 

 Area sembrada con café 
Tradicional 
Tecnificada 

5. Tamaño promedio 
Delafinca 
Del cafetal 

6. Volumen producciOn (91/92) 

Tradicional 
Tecnificado 

7. Valor de Ia cosecha 91/92 
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de liquidez y un mercado bajo el control de los 
compradores, los productores apoyaron gradualmente 
Ia apertura de contactos con los consumidores. Este 
esfuerzofue grande, se observô un avance significativo, 
y ya en abril de 1992 se llegó a un consenso entre 
productores y consumidores sobre un marco general 
de referenda para Ia negociación de las cláusulas 
econOmicas de un nuevo acuerdo, incluyendo temas 
como el de Ia cuota universal y los ajustes selectivos 
segün las necesidades del mercado. 

Dentro de este marco comUn, en marzo de 1993 los 
productores estuvieron listos a Ilevar a feliz término las 
negociaciones, y aceptaron los principios sobre cuota 
universal, selectividadycontroles. Sin embargo, cuando 
se entró en eltema de Ia continuidad en Ia operación del 
sistema de cuotas durante Ia vida del convenio, los 
consumidores, con gran influencia de la industria forte-
americana comenzaron a colocar trabas en aspectos 
secundarios. Esta postura hizo evidente Ia falta de un 
verdadero interés por liegar pronto a un acuerdo y 
mostró una mayor simpatla por el interés comercial de 
corto plazo que por el espIritu de cooperación de 
mediano plazo. Nestle y los tostadores japoneses se 
apartaron de esta posicion. Hasta aqu Illego al esfuerzo 
por el pacto mundial, pues los productores no estaban 
dispuestos a dilataraün más el proceso de negaciaciôn. 

El desinterés de paIses consumidores como EEUU 
en las instituciones cafeteras crea un vaclo que debe 
ser Ilenado por los productores. Afortunadamente, 
hemos visto recientemente el renacimiento de 
instituciones cafeteras en varios paises productores. 
En efecto, a los pocos meses de finalizar las negacia-
clones los productores se vieron obligados a buscar Ia 
valorizaciOn del café por medio del ordenamiento de Ia 
oferta, especialmente a través del mecanismo de Ia 
retención para disminuir los inventarios en manos de 
los consumidores. LaformalizacióndelaAsocjación de 
Palses Productores de Café el pasado 23 deseptiembre 
en Brasilia, abre paso a Ia posibilidad de ordenar el 
mercado, con Ia ayuda de instituciones adecuadas. 

El esquema que se está desarrollando es el mismo 
que se prop uso a los productores y que se aceptó en 
general. Este esquema beneficia no solo a los produc-
tores, sino que le ofrece a los consumidores mayor 
estabilidad y suministro confiable, segün las calidades 
demandadas por el mercado. El programa es 
transparente, y los productores estamos en disposición 
de presentarlo en cualquier foro. 

Es importante que los distintos agentes que parti-
cipan en el mercado, y que tienen intereses de mediano  

y largo plazo, entiendan y apoyen el verdadero papel 
que cumplen las instituciones como mecanismos de 
largo plazo. Si queremos una industria cafetera vigo-
rosa en el largo plazo, necesitamos unas instituciones 
sólidas. Confiamos en que Ia recientemente creada 
Asociación de Paises Productores de Café sea el punto 
de apoyo que estimula a los paises a revivir sus institu-
ciones cafeteras. 

IV. PERSPECTIVAS V OPORTUNIDADES. 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
continuará brindando apoyo a las iniciativas orientadas 
al ordenamiento del mercado y alfortalecimiento de las 
instituciones que hagan viables las polIticas interna-
cionales en materia de café. La consistente pasición de 
Colombia en esta materia ha sido validada par la evolu-
ción de los hechos durante el periodo del mercado libre. 
Colombia advirtió en su momenta el escenarlo a que 
estaba abocado el mercado, y cOmo era perjudicial 
para todos. Cuatro años y medio después se constata 
una pérdida grande en el ingreso de los productores, un 
deterioro en las plantaciones en todo el mundo y un 
desgaste de las instituciones cafeteras intemacionales. 
Afartu nadamente las preocupaciones manifestadas han 
encontrado eco en Ia gran mayorIa de los productores. 
Elacuerdo para restringirla oferta con una retenciónde 
un porcentaje del volumen exportado ha entrada en 
plena vigencia, y la evalución del precio asi Ia carrabora. 
Desde que se inciaran las cantactos para esta iniciativa, 
en el mes de mayo del presente año, hasta Ia semana 
pasada cuanda hicimas una evaluación del sistema, el 
precio indicativa de Ia OlC paso de US$0.6 por libra, a 
US$0.8 por libra. Desde el año pasado las candicianes 
fundamentales del mercado haclan factible una mejar 
evolución del precio. Sin embargo, el precio estaba 
distorsionado por el efecto depresivo de los inventarias 
en manos de los consumidores. 

Lo que se busca con el acuerdo de los productores 
no es actuar como un cartel, sino establecer unas 
condiciones que le permitan al mercado ref lejar mejar 
en el precio las condiciones objetivas de Ia oferta y Ia 
demanda mundiales. Coma puede apreciarse en las 
parámetros de precio que se utilizaron para definir el 
mecanismo de retención, no es ambición de los produc-
tores presionar los precios para que Ileguen a niveles 
artificialmente altos. Somos donscientes que precios 
como los que veniamos observando nas estaban 
Ilevando a Ia ruina, pero precios demasiado altos 
resultan desestabilizadores en el mediano plazo. El 
interés de mediano y largo plazo de los productores 
está bien servido con unos precios suficientemente 

Exportacion total (1992) 

Valor exportación (1992)* 

Aportes al empleo 
(En labores agrIcolas) 

II. EL CA 

Participación del café en: 

Los reintegros por exportaciones de 
Bienes (1992) 
En el PIB Total (1 991 )* 
En el PIB Agrapecuario (1 991 )* 
En el Empleo Agropecuario 

* Estimado 
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En el orden interno, Colombia se propon 
una polItica cafetera que le permita ofrecer 
un volumen impartante de café suave, con 
calidad que se ha hecho tradicional. De igu 

vemos cómo algunos industriales están pr 
Ia diversidad regional de Colombia para pr 
café colombiano segün su region de origen 
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remunerativos. Confiamos en que Ia iniciativa de los 
productores consolide el ef ecto positivo sobre los precios 
internacionales, y señale a los consumidores que elca-
mino de Ia cooperación es el qué més ventajas ofrece. 

En el orden interno, Colombia se propone manterier 
una politica cafetera que le permita ofrecer al mercado 
un volumen importante de café suave, con el nivel de 
calidad que se ha hecho tradicional. De igual manera, 
vemos cómo algunos industriales están aprovechando 
Ia diversidad regional de Colombia para promocionar 
café colombiano segUn su region de origen, y tamblén 

se ha incursionado en el café orgOnico con pequeñas 
exportaciones. TambiOn vemos que IacomercializaciOn 
de cafés solubles, y tostados y molidos continuarã en 
su senda de crecimiento. La actividad de promoción y 
publicidad por parte de Ia Federación tendrá contin uidad, 
no obstante Ia reducción presupuestal que ha sido 
necesaria por Ia crisis, y se dará especial énfasis al 
apoyo a los productos que ofrezcan café 100% 
colombiano. Igualmente, Ia Federación esté interesada 
en participar en negocios que permitan tener Ia presencEs 
en los mercados más dinámicos, especialmente en los 
palses asiáticos. 
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CUADRO N2  1 

I. CARACTERISTICAS ACTUALES DE LA CAFICULTURA COLOMBIANA 

 Municipios Cafeteros 604 (Total municipios pals 1022) 
 Fincas Cafeteras Miles 303 
 Area de las fincas Miles Has. 4,465 
 Area sembrada con café Miles Has. 1,154 (1.0% del territorio nal.) 

Tradicional % 31 
Tecnificada % 69 

5. Tamaño promedio 
De Ia finca Has. 14.7 
Del cafetal Has. 3.6 

6. Volumen producciOn (91/92) Mills. s/s 60 K. verde 18.0 (18.5% del mundo) 
Mills. cargas perg. 10.7 

Tradicional % 17 
Tecnificado % 83 

 Valor de Ia cosecha 91/92 Mills. $ 1,021,116 (12% de los ingresos 
salariales del pals) 

US$ Mills. 1,517 
 Exportación total (1992) Mills. s/s 60 K. 16.5 (21.7% del mundo) 
 Valor exportación (1 992)* US$ Mills. 1,255 (24.8% del mundo) 
 Aportes al empleo 

(En labores agrIcolas) Miles personas 800 

II. EL CAFÉ EN LA ECONOMIA COLOMBIANA 

11. ParticipaciOn del café en: 

Los reintegros por exportaciones de 
Bienes (1992) 	 25.4% 
En el FIB Total (1 991 )* 	 5.3% 
En el PIB Agropecuario (1991)* 	 23.4% 
En el Empleo Agropecuario 	 40.0% 
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Teniendo en cuenta el desempeño reciente y esta 
polItica cafetera colombiana, las perspectivas de 
negocios con café colombiano lucen favorables para 
quienes quieran adelantarlos, por las siguientes 
consideraciones: 

Las mayores exigencias de calidad en todos los 
mercados hacen que el café colombiano, por su 
calidad, ofrezca mejores perspectivas de negocios; 

El interés do largo plazo que so evidencia en el 
montaje institucional cat etero colombiano hace que 
existan mutuas conveniencias para quienes tienen 
esa misma perspectiva de mediano y largo plazo: la 
mentalidad cafetera de largo plazo de los colom-
bianos los hace socios ideales para negocios 
duraderos; 

Nichos especializados de café pueden encontrar en 
Colombia nuevas oportunidades de negocio, con 
perspectivas de largo plazo: cafés orgánicos, café 
de origen regional, café procesado en el pals de 
origen, etc.; 

Los efectos negativos de Ia crisis en el mercado 
internacional del café se sintieron on Colombia con 
menor severidad que en otros paises, por su capa- 

cidad institucional. Esto demuestra Ia bondad de 
estas instituciones, y brinda mayor confiabilidad al 
negociar con café colombiano; 

La importante dimension de Ia operaciOn cafetera 
en Colombia abre posibilidades de joint-ventures 
con Ia Federación de Cafeteros para desarrollar 
productos o mercados, sobre labase de un suministro 
confiable y de calidad; 

La presencia de Ia Federacióri en la zona cafetera 
colombiana, zona de gran actividad agropecuaria, 
hace factible desarrollar proyectos complementarios 
en productos diferentes al café: ya hay experiencia 
en cItricos, seda, azUcar, y otros. 

Para finalizar, quiero reiterar nuestros agrade-
cimientos por Ia amable acogida de nuestros hermanos 
costarricenses, y por Ia eficaz labor de los organ izadores 
de SINTERCAFE. 

Solo me resta aprovechar esta oportuna ocasión 
para invitarlos a buenos negocios con el café colom-
biano. No se trata de una aventura en lo desconocido. 
Las oportunidades continüan alli para quienes quieran 
aprovecharlas. La positiva experiencia de quienes se 
han acercado al café colombiano asi lo demuestran. 

San José de Costa Rica, Noviembre 17 de 1993. 

Concen aci 
Cafe' Colomt  
del Grado de- 

Sergio Clavijo • José Leibc 

Elobjetivo de este documento esanaliz 
de compras de cafo colombiano por 
torrefactores del exterior. Pudimos con.-
mantiene una relativa concentración en dic 
las cuatro principales torrefactoras 
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a elevarse el rango de 0.6 a 0.8 durante 
perspectivas de un mercado libre, es muy 
esta tendencia se acentüe y que las em 
nacionales incrementen sus inversiones 
comercializadorde café. Colombia deberi 
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* 	Los autores agradecep los comentarios de mier 
Robayo en Ia elaboraciOn de algunos apartes de 
31/93 de Ia Oticina de Asesores del Gobierno er 
autores y no comprometen Ia del Gobierno Na 

1 	Al respecto vOase J. Friedman (1983) Oligopol; 
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fiable y de calidad; 
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mbiana, zona de gran actividad agropecuaria, 
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Itricos, seda, azücar, y otros. 

a finalizar, quiero reiterar nuestros agrade-
tos por Ia amable acogida de nuestros hermanos 
censes, y por Ia ef icaz labor de los organ izadores 
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me resta aprovechar esta oportuna ocasión 
!itarlos a buenos negocios con el café colom-
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San José de Costa Rica, Noviembre 17 de 1993. 

Concentracio'n en las Compras de 
Cafe"Colombiano: Una Medicio"n 
del Grado de Oligopsonio 

Sergio Clavijo • José Leibovich* 

Elobjetivo de este documento es analizar elmercado 
de compras de cafo colombiano por parte de los 
torrefactores del exterior. Pudimos consta tar que se 
mantiene una relativa concentración en dichas compras: 
las cuatro principales torrefactoras del exterior 
compraron cerca de133% de los 16.6 mi//ones de sacos 
que exporto Colombia durante 1992. El c.11culo del 
Ilamado Indice "H"de Herfindahl, sobre los trece princi-
pales compradores, permitió establecer que el In dice 
de concentración ha ido en ascenso, pasando de 0.122 
en 1984y0.141 en 1988a0.191 en 1992. 

La industria torrefactora delexteriorpuede entonces 
catalogarse como oligopsOnica, donde las firmas corn-
pran su insumo primordial (café) a un precio por debajo 
del que se observarla en un mercado competitivo. Con 
base en las observaciories históricas de concentracián 
de compras, concluimos que el grado de oligopsonio 
probablemente f/uctuó entre 0.4 y 0.6 en 1984y  tendió 
a elevarse elrango de 0.6 a 0.8 durante 1992. Con las 
perspectivas de un mercado libre, es muy probable que 
esta ten dencia se acentüe y que las empresas multi-
naciona/es incremen ten sus inversiones en el sector 
comercializador de café. Colombia deberla aprovechar  

entonces su posición de poseedor de "insumos de 
excelencia" para estudiar Ia posibilidad de impulsar 
procesos de elaboración en nuestro territorio nacional. / 

I. INTRODUCCION 

A raIz del fracaso de las negociaciones dirigidas a 
restablecer un nuevo pacto de cuotas en el mercado 
cafetero internacional, en marzo de 1993, se han veni-
do analizando los factores que explican dichos 
resultados. Uno de ellos es, indudablemente, elpoder 
de mercado que vienen ejerciendo los consumidores a 
través de compradores que operan en un mercado 
cada vez més concentrado. La teorla económica deno-
mina estos mercados como "monopsOnicos" cuando 
se trata de un solo comprador u "ollgopsónicos" cuando 
las compras de un determinado insumo o producto 
estén dominadas por unos pocos compradores. Las 
bases teOricas del análisis de estos mercados no difie-
ren mayormente de las aplicadas para un mercado de 
pocos productores, o mercados "oligopOlicos", donde 
Ia Ilamada teorIa de juegos desempeña un papel 
importante.1  

RESUMEN 

* 	Los autores agradece9 los comentarios de miembros del Comité Editorial de esta revista y Ia co(aboraciOn de Mauriclo Moray Carlos Felipe 
Robayo en Ia elaboraciOn de algunos apartes de este estudlo. Este articulo corresponde a una versiOn revisada del documento 09/93 de mayo 
31/93 de Ia Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros. Las opiniones aqui expresadas son de exciusiva responsabilidad de los 
autores y no comprometen Ia del Gobierno Nacional. 

I 	Al respecto véase J. Friedman (1983) Oligopoly Theoty (Cambridge University Press). 
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CONCENTRACION EN LAS COMPRAS DE CAFE COLOMBIANO: UNA MEDICION DEL GRADO DE OLIGOPSONIO 

En este documento se analiza el mercado de 
compradores que enfrenta el café colombiano, el que 
tiene importantes visos de constituir un mercado 
oligopsonico. Por ejemplo, las cuatro principales torre-
factoras del exterior compraron cerca de 33% de los 
16.6 millones de sacos que exportó Colombia durante 
1992 y las trece principales torrefactoras el 43%. En Ia 
segunda sección de este documento se ilustra Ia 
concentración de ese mercado de compradores del 
exterior y se construye el Ilamado Indice "H" para 
analizar su evolución en los años 1984, 1988 y 1992. 
En Ia tercera sección se proporciona un marco teórico 
para analizar el grado de oligopsonio de dicho merca-
do y se realizan algunas estimaciones, basados en el 
Indice de concentración. Por ültimo se presentan 
algunas conclusiones. 

El mensaje fundamental de este estudio es que las 
compras de café colombiano continUan estando 
dominadas por unas pocas empresas del exteriory que 
algunas de ellas han venido tomando posición en el 
mercado nacional con un buen desempeño comercia-
lizador. Con el escenario de mercado libre, es muy 
probable que esta tendencia se acentüe y que las 
empresas multinacionales incrementen sus inversiones 
en el sector comercializador de café. Colombia deberIa 
aprovechar su posicion de poseedor de "insumos de 
excelencia" para explorar Ia alternativa de impulsar 
procesos de elaboración en nuestro territorio nacional. 
Cabe pensar que las trabas arancelarias que actual-
mente ejercen algunos paIses desarrollados tenderán 
a ceder en Ia medida en que prosperen esquemas de 
"Joint Venture" en Ia industria de procesamiento del 
café. La alternativa es entonces lade continuar ganando 
eficiencia en Ia comercialización libre del grano, e 
impulsar Ia profundización del esquema de asociaciOn 
de capitales domésticos e internacionales, tanto para Ia 
comercialización externa como para Ia industrializaciOn. 

II. CONCENTRACION EN EL MERCADO 
DE COMPRADORES DE CAFE 
COLOMBIANO 

Participaciones en el volumen. El cuadro 1 ilustra 
el estado de las compras de café colombiano por parte 
de las principales firmas tostadoras del exterior en los 
años 1984, 1988 y 1992. AllI se aprecia que las cuatro 

principales firmas dominaron en esos años alrededor 
del 33% de esas compras y las trece principales firmas 
entre el 53% en 1984y el 43% en 1992. Los volUmenes 
exportados en esos años fueron en ascenso, pasando 
de 9.5 millones de sacos en 1984 a 16,6 millones en 
1992, Io cual probablemente explica Ia calda en Ia 
participación comercializadora de las trece principales 
empresas tostadoras, ya que en este ültimo año Ia 
caIda dramética de los precios del café en el mercado 
mundial permitió el acceso de consumidores, espe-
culadores y comerciatizadoras menores a cafés de alta 
calidad, como el colombiano. 

Curiosamente, las trece principales firmas compra-
doras de café colombiano tendieron a perder participa-
ciones de mercado en el tránsito entre Ia vigencia del 
pacto y el mercado libre, a pesar de que la mayoria de 
ellos se opusieron a Ia firma de un nuevo pacto. Este 
fenómeno de pérdida relativa de participación en el 
mercado, en todo caso, no deberIa invalidar las conclu-
siones del análisis aquI desarrollado: un aumento de 
concentraciOn al interior del grupo de los compradores 
más grandes del café colombiano, debido a Ia alta 
participacion en volümenes de esas 13 firmas. 

Nótese en elcuadro 1 cómolaempresaA(incluyendo 
sus oficinas en los EEUU, Alemania y Suecia) repre-
sentaba cerca del 18.5% del mercado en 1984; sin 
embargo, dicha participación descendió a solo 5.5% en 
1992, mientras Ia comercializadora D (Alemania) 
concentraba el 14.6% de las compras, frente al 8.3% 
que ten ía en 1984. Como bien lo anotaban Leibovich y 
Ocampo (1987)2, este hecho de Ia concentración de Ia 
compra de café colombiano no es sino un reflejo de Ia 
concentración de Ia industriatorrefactora a nivel mundial, 
donde las compras de las cuatro principales firmas 
alcanzaban a explicar el 70% de las compras totales en 
EEUU, Alemania y Reino Unido; y más del 80% en el 
caso de Holanda, Suecia y Bélgica-Luxemburgo. 

Esta concentración se observa no solo en el caso de 
las compras de café verde, sino que afecta el mercado 
mundial de café soluble. Por ejemplo, Ia Gerencia 
Comercial de FEDECAFE (1988) reportaba que "Ia 
participaciOn de las cuatro firmas más grandes en el 
mercado de café soluble de los países desarrollados, 
en 1978, eran del 81%. este grado de concentración se 
incrementó en Europa entre 1980 y 1986 y en los Esta- 

COMPRAS DE CAFE COLOMBIANC 

dos Unidos, país en el que, en 1986, tres SOC: 

abarcaban el 88.9% de Ia industria de café SOIL 
corrobora eI poder oligopolico que detentan los 
productores en el mercado mundial"3. Aün má 
estimado que, en el caso del café soluble, los 
desarrollados dominan el 80% del mercado rr 
dejándole al Brasil, Colombia, Ecuador y Costs 
Ia elaborac On del restante 20%. Además de Ia' 
tecnologica que muestran las multinacionales 
paIses desarrollados, existen restriccionesaranc 

2 	J. Leibovich y J. A. Ocampo (1987) "La comercializaciOn exierna de café colombiano" en Lecturas de Economia Cafetera (Ed. J. A Ocampo, 
Tercer Mundo- Fedesarr011o), p. 160. 

3 	Nótese que en este (iltimo caso se habla de Ia existenc 
se hace el análiss desde el punto de vista de Ia elabora( 
Internacional del Café Soluble" Ensayos sobre Econori 

4 	Véase; por ejemplo, los resultados del estudio de camp 
FederalA/emana (Fondo Cultural Cafetero, p. 88). Sin e 
Espaha, Porlugal que tienen industrias probablemente 
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pales firmas dominaron en esos años alrededor 
3% de esas compras y las trece principales firmas 
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. del análisis aqul desarrollado: un aumento de 
ntraciOn al interior del grupo de los compradores 

grandes del café colombiano, debido a Ia alta 
ipaciOn en volümenes de esas 13 firmas. 

5tese en elcuadro 1 cOmolaempresaA(incluyendo 
ficinas en los EEUU, Alemania y Suecia) repre-
ba cerca del 18.5% del mercado en 1984; sin 
.rgo, dicha participación descendió a solo 5.5% en 

mientras Ia comercializadora D (Alemania) 
ntraba el 14.6% de las compras, frente al 8.3% 
nIa en 1984. Como bien lo anotaban Leibovich y 

ipo (1987)2,  este hecho de Ia cortcentración de Ia 
ra de café colombiano no es sino un reflejo de Ia 
ntraciOn de Ia industriatorrefactora a nivel mundial, 

las compras de las cuatro principales firmas 
zacan a explicar el 70% de las compras totales en 
i. Alemania y Reino Unido; y más del 80% en el 

-de Hoanda, Suecia y Bélgica-Luxemburgo. 

ta concentración se observa no sOlo en el caso de 
mpras de café verde, sino que afecta el mercado 
al de café soluble. Por ejemplo, Ia Gerencia 
rcial de FEDECAFE (1988) reportaba que "Ia 
ipaciOn de las cuatro firmas más grandes en el 
do de café soluble de los paises desarrollados, 

78, eran del 81%. este grado de concentraciOn se 
nentO en Europa entre 1980 y 1986 y en los Esta- 

iano" en Lecturas de Economla Catetera (Ed. J. A. Ocampo, 

CUADRO 1 

COMPRAS DE CAFÉ COLOMBIANO POR PARTE DE LOS PRINCIPALES TORREFACTORES 

(Sacos de 60 Kilos) 

Firmas 
Torrefactoras Volumen 

1984 
Volumen 

1988 
Volumen 

1992 

Estados Unidos 930,144 9.8 779,337 8.1 729,750 4.3 
Estados Unidos 142,036 1.5 84,302 0.9 272,417 1.6 
Alemania 789,850 8.3 880,973 9.1 1,285,083 7.7 
Alemania 789,820 8.3 826,821 8.6 2,447,369 14.6 

A. Alemania 701,671 7.4 212,405 2.2 0 0.0 
Alemania 304,250 3.2 699,656 7.3 1,059,333 6.3 
Alemania 101,000 1.1 78,750 0.8 208,542 1.2 
Holanda 469,100 4.9 379,609 3.9 393,582 2.3 
Escandinavia 271,265 2.8 275,732 2.9 315,875 1.9 
España 184,670 1.9 89,164 0.9 147,583 0.9 
España 143,394 1.5 0 0.0 0 0.0 

A. Suecia 127,400 1.3 116,550 1.2 190,824 1.1 
Francia 79,400 0.8 76,417 0.8 94,926 0.6 

Cuatro principales firmas 3,211,485 33.7 3,186,187 33.0 5,521,535 32.9 
Trece principales firmas 5,034,000 52.8 4,499,716 46.6 7,145,284 42.6 
Ventas Totales de Café colombiano 9,526,343 100.0 9,649,485 100.0 16,785,451 100.0 

Fuente: Departamento de Ventas FEDECAFE 

dos Unidos, pals en el que, en 1986, tres sociedades 
abarcaban el 88.9% de Ia industria de café soluble. Se 
corrobora elpoder oligopolico que detentan los grandes 
productores en el mercado mundial". Aün más, se ha 
estimado que, en el caso del café soluble, los paises 
desarrollados dominan el 80% del mercado mundial, 
dejándole al Brasil, Colombia, Ecuador y Costa Marf ii 
Ia elaboración del restante 20%. Además de Ia ventaja 
tecnolOgica que muestran las multinacionales en los 
palses desarrollados, existen restricciones arancelarias 

importantes en Ia Comunidad EconOmica Europea y 
JapOn con gravámenes hasta del 18% para el café 
soluble. Sin embargo, Ia posibilidad de desarrollar 
"Joint Ventures" es una alternativa que se ha venido 
planteando desde hace ya varios años y está en mora 
de implementarse. 

Otro elemento que debe contemplarse en el análisis 
es el relacionado con las posibles barreras a Ia entrada 
que existan no en el lugar de destino, sino de origen del 
insumo. SegUn Ia resolución 3156, dejunio 19 de 1991, 

3 	NOtese que en este ültimo caso se habla de Ia existencia de un mercado oligopolico (y no oligopsOnico), porque en el caso del café soluble 
se hace el análisis desde el punto de vista de la elaboraciOn de un producto. Gerencia Comercial-FEDECAFE (1988) 'Colombia y Ia Industria 
Internacional del Café Soluble" Ensayos sobre EconomIa Cafetera (FEDECAFE, N2  2), p. 69. 

4 	Véase, por ejemplo, los resultados del estudio de campo adelantado por D. Pizano (1981) Prccesamientoy Mercado del Café en/a /RepUb/ica 
Federa/Alemana (Fondo Cultural Cafetero, p. 88). Sin embargo, al interior de Ia CEE podrIan surgirtrabas para-arancelarias de paises como 
España, Portugal que tienen industrias probablemente menos compelitivas. 

4,; 



segUn M. A. Adelman (1969) "Comment on the H concentration measure as a numbers-equivalent" Review of Economics and Statistics (Vol. 
51. N- 1. February. pp. 99-101). La aplicaciOn aqul utilizada se basa en S. Clavijo (1992) "Overcoming Financial Crisis During Transition from 
a Repressed toa Market-Based System: Colombia 1970-89' The Colombian Economy(Ed. Cohen and Gunter), p.100. 

6 	Z. Chen y R. Lent (1992) "Supply Analysis in an Oligopsony Model" American Journal of Agricultural Economics (Vol. 74, N9  4, November). 
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del Incomex, para figurar como exportador privado de 
café colombiano, se requiere una póliza de cumplimiento 
ante el FNC por $12 millones, contar con trilladora pro-
play un patrimonio minimo de $120 millones dedicado 
a esta actividad (indizado al IPC). 

Aparentemente estos requerimientos no son de 
difIcil cumplimiento. No obstante, los conocedores del 
negocio insisten en que Ia dificultad no radica en el 
patrimonio requerido, sino en el capital de trabajo que 
por lo general proviene de crédito bancario. Es indudable 
que este tema requiere de un análisis separado que 
emprenderemos en otra ocasión. 

Vale Ia pena reiterarque este grado deconcentraciOn 
que enfrenta Colombia en sus compras de café no es 
exclusivo del pals, sino que obedece a Ia estructura de 
Ia organización de los torrefactores a nivel mundial. 

El Indice de concentración de "Hert indahi". Retor-
nando al tema de las compras de café (como insumos) 
por parte de las tostadoras del exterior, resulta ütil 
analizar de manera más cuidadosa Ia evoluciOn de la 
concentraciOn en estè mercado. Para ello hemos 
calculado el Ilamado indice "H" o de Herfindahl, que se 
define como lasuma de cuadrados de las participaciones 
porcentu ales en el mercado5. En el grafico 1 se observa 
que dicho indice ha ido en ascenso pasando de 0.122 
en1984y0.141en1988a0.191en1992,Iocualde-
nota una mayor concentración del mercado al interior 
de los trece compradores menciortados. 

En el gráfico 1 se presenta Ia discriminaciOn de 
dicho indice a medida que se incrementa el nUmero de 
compradores, para cada uno de esos años. Mientras 
en los años 1984 y 1988 el mayor comprador repre-
sentaba cerca de un 0.035 de las participaciones (al 
cuadrado) del mercado, para 1992 el mayor comprador 
acaparaba cerca de 0.120. AUn más, allI también se 
observa que, en 1984 y 1988, Ia brecha maxima de 
dispersion respecto de una distribuciOn uniforme ocurria 
a Ia altura del cuarto participante, mientras que, en 
1992, se ha desplazado hacia el tercer comprador y, 
adicionatmente, se ha doblado su valor absoluto. 

5 	El indice "H" se puede resumir como: 
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Estos indicadores permiten concluir que las compras 
decafé colombiano se han idoconcentrando de manera 
importante en el perlodo 1984-1992 al interior de los 
grandes compradores y que, dado el poder de compra 
que ejercen u nas pocas compañ las torrefactoras, existe 
suficiente evidencia para entrar a caracterizar este 
mercado como de "oligopsOnico". En a siguiente sección 
procederemos a utilizar estos resultados para 
determinar el grado de "oligopsonio" que enfrenta Co-
lombia en el mercado internacional del café. 

Ill. MEDICION DEL GRADO DE 
OLIGOPSONIO EN LAS COMPRAS DE 
CAFE COLOMBIANO 

El Modelo. Si caracterizamos laindustriatorrefactora 
de los paises desarrollados como una en Ia que unas 
pocas firmas ejercen un gran poder de compra de su 
principal insumo (café), podemos entonces adoptar un 
modelo de optimización para medir el grado de oligop-
sonio existente. Con este propósito seguiremos el 
modelo desarrollado por Chen y Lent (1992)6, en el cual 
analizaron de manera general Ia industria procesadora 
de alimentos. 

Dicho modelo permite asimilar Ia industria torre-
factora a una en Ia que setiene unafunción de produc- 

ciOn q, donde i se refiere a cada una de I 
que participan en esta industria. Los insum 
en esta industria son de dos tipos: x son 
provenientes del agro (café de nuestro 
insumos rn supondremos que se refieren 
obra. Dicha función de producción tor 
expresada en (1). 

q1 =f(x1,m) 

Las utilidades Ti. de Ia i-esimafirma se rr 
acuerdo a Ia expresiOn presentada en (2) 
el precio de Ia producción, W. el precio 
(café) y Wm  el precio de Ia mano de obra. 

 

El elemento novedoso que permite 
comportamiento oligopólico aparece en ( 
presenta Ia función de oferta (inversa) del 
que enfrenta la i-esima firma. 

W = g(X), donde X 

Siguiendo a Chen y Lent (1992), se p 
trar que Ia condición de maximización de I 
de Ia industria torrefactora tomarla Ia forrr 
en (4). 

P1= W[1 +L]; donde L=(HJ 

Nuestro interés radica en cuantificar 
expresión L, que permite medirel grado d€o 

NOtese que este, a su vez, depende dire 
grado de concentraciOn que se observe en 
de café, representadas por "H" (el indic 
antes discutido) y del grado de colusión "BT 

Ia industria torrefactora (o sea, los cambic 
en las compras de las firmas rivales oca 
las compras de una firma en particular). L 
precio de Ia oferta de café, "e", ejerce un e 
sobre el grado de oligopsonio. 

A nivel intuitivo se puede observar e 
caso de competencia perfecta (ingreso n 
a costo marginal) ocurre cuando L = 0. U 
suficiente para que se presente este esce 
Ia concentración en las compras de café 
muy baja. Alternativamente, L —* 0 si 
precio de la oferta del insumo café tiend. 
grande. Por elcontrario, el grado máximo dt 
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Estos indicadores permiten concluir que las compras 
e café colombiano se han ido concentrando de manera 

mportante en el periodo 1984-1992 al interior de los 
andes compradores y que, dado el poder de compra 
Je ejercen unas pocas compañ las torrefactoras, existe 
ticiente evidencia para entrar a caracterizar este 

iercado como de "oligopsOnico". En Ia siguiente sección 
rocederemos a utilizar estos resultados para 
eterminar el grado de "oligopsonio" que enfrenta Co-

ombia en el mercado internacional del café. 

U. MEDICION DEL GRADO DE 
LIGOPSONIO EN LAS COMPRAS DE 

CAFE COLOMBIANO 

El Modelo. Si caracterizamos Ia industria torrefactora 
de los paises desarrollados como una en Ia que unas 
ocas firmas ejercen un gran poder de compra de su 

:nncipal insumo (café), podemos entonces adoptar un 
iiodelo de optimización para medir el grado de oligop-
5Ol0 existente. Con este propósito seguiremos el 
'nodelo desarrollado porChen y Lent(1 992)6,  en elcual 
analizaron de manera general Ia industria procesadora 
ealimentos. 

Dicho modelo permite asimilar Ia industria torre-
actora a una en Ia que se tiene unafunción de produc- 

as a numbers-equivalent' Review of Economics and Statistics (Vol. 
Clavijo (1992) "Overcoming Financial Crisis During Transition from 

'Jbian Economy(Ed. Cohen and Gunter), p.100. 

rican Journal of Agricultural Economics (Vol. 74, N° 4, November). 

ciOn q, donde i se ref iere a cada una de las "n" firmas 
que participan en esta industria. Los insumos utilizados 
en esta industria son de dos tipos: x son los insumos 
provenientes del agro (café de nuestro caso); y los 
insumos rn supondremos que se refieren a Ia mano de 
obra. Dicha función de producción torna Ia forma 
expresada en (1). 

q1 =f(x,,m) 

Las utilidades it. de Ia i-esimafirma se maximizan de 
acuerdo a Ia expresión presentada en (2), donde P es 
el precio de Ia producción, W el precio del insumo 
(café) y W el precio de Ia mano de obra. 

it= Pq, - WX, - WM 

El elernento novedoso que permite introducir el 
comportamiento oligopolico aparece en (3), donde se 
presenta Ia función de oferta (inversa) del insumo café 
que enfrenta la i-esima firma. 

IN = g(X), donde X = 

Siguiendo a Chen y Lent (1992), se puede demos-
trar que Ia condición de rnaximización de las utilidades 
de Ia industria torrefactora tomarla Ia forma expresada 
en (4). 

Pf = W2 [1 + L]; donde L = (H/e) (1 + B) 

Nuestro interés radica en cuantificar el valor de Ia 
expresión L, que permite m e d i r el grado de oligopsonio. 
NOtese que este, a su vez, depende directamente del 
grado de concentración que se observe en las compras 
de café, representadas por "H" (el Indice Heruindahl, 
antes discutido) y del grado de colusión "B" que muestre 
Ia industria torrefactora (o sea, los cambios esperados 
en las compras de las firmas rivales ocasionadas por 
las compras de una firma en particular). La elasticidad 
precio de Ia oferta de café, "e", ejerce un efecto inverso 
sobre el grado de oligopsonio. 

A nivel intuitivo se puede observar en (4) que el 
caso de competencia perfecta (irtgreso marginal igual 
a costo marginal) ocurre cuando L = 0. Una condición 
suficiente para que se presente este escenario es que 
Ia concentración en las compras de café tienda a ser 
muy baja. Alternativamente, L —* 0 si Ia elasticidad 
precio de Ia oferta del insumo café tiende a ser muy 
grande. Porelcontrario, el grado máximo de oligopsonio  

tenderia a ocurrir si existiera completa colusión a tra-
yes de una concentración maxima de las compras de 
café (H = 1) y ninguna firma reaccionara ante las 
compras realizadas por otra firma (B = 0). En general, 
el grado de oligopsonio tomará los valores 0 <L < lie, 
bajo el supuesto de B> -1. 

El Grado de Oligopsonio y su Sensibilidad. Por 
lo visto en Ia sección anterior, cabe esperar que el 
grado de oligopsonio experimentado por el café 
colombiano resulte relativamente alto, pues existe alta 
concentración en las compras (H = 0.12). Probablemente 
también se presenta un cierto grado de colusión de 
compradores (B > -1) y, además, Ia elasticidad de la 
oferta de café noes muy alta (0.20< e <0.50). Dado que 
no conocemos valores exactos de estas dos ültimas 
variables, resulta conveniente realizar el análisis del 
grado de oligopsonio sobre Ia base de rangos de estas 
variables y disponer asI de sensibilidades. 

En el Gráfico 2 presentamos Ia sensibilidad del 
grado de poder oligopsónico de las ventas de café 
Colombiano al exterior ante diferentes elasticidades 
precio de Ia oferta de café. Para ello hemos fijado los 
niveles de concentración de las compras segürt 
los valores observados en los años 1984, 1988y  1992. 
Por ejemplo, para el año 1984, el grado de oligopsonio 
pudo fluctuar entre 0.4 y 0.6, Si suponemos que la 
elasticidad precio de Ia oferta se ubicó en el rango de 
0.30 a 0.40 y que existió un valor moderado de colu-
sión (B = 0.2). 

*FIGO 2 
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En el Cuadro 2 reproducimos algunos estimativos 
de Ia elasticidad precio de Ia oferta de café colombiano, 
segUn diferentes autores. AllI se observa que ésta 
fluctüa entre 0.14 y 0.16 en el corto plazo y entre 0.44 
y 0.46 en el mediano plazo. En el largo plazo, Ilegarla 
a ser unitaria. Nótese, sin embargo, que este ültimo 

I--- 	 - 	 - -. C  



Para el año 1992, dada Ia mayor concentración en 
las compras de café, el grado de oligopsonio segu-
ramentese incrementó al rango de 0.6 a 0.8, suponiendo 
que el rango de Ia elasticidad precio y el grado de colu-
siOn no se hubiesen alterado. Nótese en dicho gráfico 
Ia alta sensibilidad que presenta el grado de colusión a 
niveles muy bajos de elasticidad precio de Ia oferta, 
indicando que silos oferentes del insumo café no tie-
nen una ágil capacidad de recortar su producción ante 
una baja en los precios, entonces los compradores 
aprovecharán esa circunstancia para ejercer su poder 
oligopsónico. 

También resulta interesante explorar el grado de 
sensibilidad del poder oligopsonico ante cambios en el 
grado de colusión que pueden ejercer los compradores 
de café, dada una cierta elasticidad precio de Ia oferta 
(en este caso tomamos 0.3). En el gráfico 3 se observa 
que el poder oligopsonico guarda una relación directa 
y lineal respecto al grado de colusión. Si el cambio 
esperado en las compras de un torrefactor, inducidas 
por las compras de un competidor, fuese cero, se 
observa en dicho gráfico que el poder oligopsónico 
seria de 0.4, dado el grado de concentraciOn de compras 
observado en 1984. Se tendrIa en este caso una 

II

especie de oligopsonio a lo Cournot, pues el adversario 
no reacciona. Este mismo escenario, sin embargo, 

0 
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CUADRO 2 

ELASTICIDADES PRECIO DE LA OFERTA DEL 
CAFÉ COLOMBIANO 

Corto Mediano Largo 
Autor 	 Plazo 	Plazo 	Plazo 

(2 anos) (5-7 años) (10-12 años) 

Akiyama y Varangis 	0.16 	0.44 	0.74 

Echavarria et. al.' 	 0.46 

Lor& 	 0.14 	 0.99 

Akiyama y Varangis (1989) "El impacto del sistema de cuotasde exportaciOn 
del acuerdo internacional del café sobre el mercado mundial del café, 
Ensayos sobre Economla Cafetera (N9  3, Marzo). 

Echavarria et. al. (1993) "Modelo de produccián y pronástico de lacosecha 
cafetera". Papeles de Econqmla y café (N 15, Marzo). 

c, 	Lord, M. (1991) Impetect competition and international commodity trade, 

(Clarendon Press, Oxford). Este autor estima funciones de oferta de 

export aciones, no de producciOn de café. 

estimativo corresponde en realidad a Ia elasticidad 
precio de las exportaciones, no de Ia oferta disponible 
de café. 

indica un incremento a 0.6 en el poder oligopsónico 
durante 1 992 como resultado de Ia mayor concentración 
de compras observada en ese año. 

En la medida en que Ia colusión se incrementa y 
opera en Ia misma dirección, el poder oligopsónico 
crece. Por ejemplo, con valores de colusión de B = 1, el 
poder oligopsónico habria llegado a 1.3 en 1992. Si se 
generara una reacción contraria entre los compradores 
(B < 0) y empezaran a disputarse la compra del insumo 
café, el grado de oligopsonio decaerIa. En el caso 
extremo en que B = -1, se tendria que L = 0, es decir, 
habrIa competencia perfecta, como lo señalamos 
anteriormente. Sin embargo, en un mercado de 
compradores como el que se ha venido consolidando 
en los Ultimos años, cabrIa esperar que una forma Util 
de aproximar el valor de B a Ia reaUdad, cuando no se 
cuenta con mayor información, es pensar que este 
corresponde al promedio de Ia participación de 
mercados. En nuestro caso esto implica que B = 0.18, 
segün la estructura del indice aplicado a 1992. 
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Los ejercicios presentados en esta sección nos 
permiten concluir que el grado de oligopsonio que 
enfrentan las ventas de café colombiano al exterior 
probablemente fluctuó alrededor de 0.4 a 0.6 en 1984,   
suponiendo un grado de colusión moderado. Sin em-
bargo, debido ala mayorconcentración en las compras 
de café, dicho poder oligopsonico se elevó al rango de 
0.6 a 0.8 durante 1992, bajo el supuesto que el grado 
de colusión y las elasticidades precio no hubiesen 
sufrido mayores alteraciones. Es probable, como lo 
mencionamos anteriormente, que inclusive el grado de 
oligopsonio hubiese tendido a incrementarse debido a 
Ia mayor colusión que ocurre en un mercado ofrecido. 

IV. CONCLUSIONES 

En este documento se analizó el merca 
pras de café colombiano por parte de los t 
del exterior. A través de una actualizac 
participaciones de mercado que tenlan los 
compradores, a pesar de observarse una 
participación relativa de los 13 grandes co 
en razOn de la interrupción del esquema 
vigencia del mercado libre, se pudo constat 
interior de este grupo se ha mantenido urt 
hacia una relativa concentración de dicha 
En efecto, las cuatro principales torrefactor 
nor compraron cerca del 33% de los 16.7 
sacos que exportó Colombia durante 1992 
principales torrefactoras el 43%. 

Una medición más refinada de este hec) 
del Ilamado Indice "H" de Henfindahl, permit 
esta tendencia hacia Ia concentración de a. 
El computo de este Indice para los trece 
compradores de café colombiano ha ido 
pasandodeo.122en.1984y0.141 en 198E 
1992. Es indudable, entonces, que exit 
estadisticas para entrar a calificar este rnr 
de oligopsónico. 

Dado lo anterior, Ia industriatorrefactora 
puede ser caracterizada como una firma c 
su insumo primordial (café) a un precio por 
que se observarla en un mercado compe 
eje roe su poderde mercado para maximizar 

ADELMAN, M. A. (1969). "Comment on 
centration measure as a numbers-equival€ 
of Economics and Statistics (Vol. 51, N9  1 
pp. 99-101). 

CLAVIJO, S. (1992). "Overcoming Fina 
During Transition from a Repressed to a Ma 
System: Colombia 1970-89" The Colombia 
(Ed. Cohen and Gunter), p.  100. 

CHEN, Z. y A. Lent (1992). "Supply An 
Oligopsony Model" American Journal of. 
Economics (Vol. 74, N9  4, November). 
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992 como resultado de Ia mayorconcentración 
ras observada en ese año. 

medida en que Ia colusión se incrementa y 
i Ia misma dirección, el poder oligopsónico 
)r ejemplo, con valores de colusión de B = 1, el 
gopsónico habria Ilegado a 1.3 en 1992. Si se 
una reacción contraria entre los compradores 

empezaran a disputarse Ia compra del insumo 
grado de oligopsonio decaerIa. En el caso 
en que B = -1, se tendrIa que L = 0, es decir, 
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n mayor información, es pensar que este 
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En nuestro caso esto implica que B = 0.18, 

estructura del Indice aplicado a 1992. 
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jercicios presentados en esta sección nos 
concluir que el grado de oligopsonio que 

n las ventas de café colombiano al exterior 
mente fluctuó alrededor de 0.4 a 0.6 en 1984, 
do un grado de colusión moderado. Sin em-

rbido ala mayorconcentración en las compras 
dicho poder oligopsónico se elevó al rango de 
3 durante 1992, bajo el supuesto que el grado 
sión y las elasticidades precio no hubiesen 
iayores alteraciones. Es probable, como lo 
amos anteriormente, que inclusive el grado de 
nio hubiese tendido a incrementarse debido a 
colusión que ocurre en un mercado ofrecido. 

IV. CONCLUSIONES 

En este documento se analizó el mercado de com-
pras de café colombiano por parte de los torrefactores 
del exterior. A través de una actualización de las 
participaciones de mercado que tenlan los principales 
compradores, a pesar de observarse una pérdida de 
participación relativa de los 13 grandes compradores, 
en razOn de Ia interrupción del esquema de cuotas y 
vigencia del mercado libre, se pudo constatar que en el 
interior de este grupo se ha mantenido una tendencia 
hacia una relativa concentración de dichas compras. 
En efecto, las cuatro principales torrefactoras del exte-
rior compraron cerca del 33% do los 16.7 millones de 
sacos que exportó Colombia durante 1992 y las trece 
principales torrefactoras el 43%. 

Una medición más refinada de este hecho, através 
del llamado Indice "H" de Henfindahi, permitió constatar 
esta tendencia hacia Ia concentración de las compras. 
El computo de este Indice para los trece principales 
compradores de café colombiano ha ido en ascenso 
pasando de 0.122 en. 1984 y 0. 141 en1988a0.191 en 
1992. Es indudable, entonces, que existen bases 
estadIsticas para entrar a calificar este mercado como 
de oligopsónico. 

Dado lo anterior, Ia industriatorrefactora del exterior 
puede ser caracterizada como una firma que compra 
su insumo primordial (café) a un precio por debajo del 
que se observarla en un mercado competitivo y que 
ejerce su poder de mercado para maximizar sus ganan- 

ADELMAN, M. A. (1969). "Comment on the H con-
centration measure as a numbers-equivalent" Review 
of Economics and Statistics (Vol. 51, NQ 1, February, 
pp. 99-1 01). 
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cias. Utilizando modelos de optimización, desarrollados 
para analizar el procesamiento de alimentos en gene-
ral, establecimos los parámetros básicos que permiten 
medir el grado de oligopsonio que enfrenta el café 
colombiano. Estos elementos son el grado de con-
centración de las compras, el grado de colusión de 
esos compradores y Ia elasticidad precio de Ia oferta de 
café colombiano. Con base en las observaciones 
históricas de concentración de compras de los años 
1984, 1988 y 1992, concluimos que el grado do oligop-
sonio que enfrenta el café colombiano al exterior proba-
blemente fluctuó entre 0.4 y 0.6 en 1984, pero tendió a 
elevarse al rango de 0.6 a 0.8 de 1992. 

Con el mercado libre es muy probable que esta 
tendencia se acentUe y que las empresas multina-
cionales incrementen sus inversiones en el sector 
comercializador de café. Colombia deberia explorar Ia 
alternativa de aprovechar entonces su posición de 
poseedor de "insumos de excelencia" para impulsar 
procesos do elaboración en nuestro territorio nacional. 
Cabe pensar que las trabas arancelarias que 
actualmento ejercon algunos palsos desarrollados 
tenderán a ceder en Ia medida en que se impongan 
esquemas de "Joint Venture" en Ia comercializaciOn 
internacional y en Ia industria de procosamiento de 
café. La alternativa os ontonces Ia do continuar ganando 
eficiencia en Ia comercialización libre del grano, donde 
es muy posible que se dé una profundización del es-
quema de asociación de capitales domésticos e 
internacionales. 
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I. INTRODUCCION 

La introducción del concepto de paraf iscalidad en Ia 
Constitución es el reconocimiento politico de una rea-
lidad preexistente "de naturaleza primariamente 
económicay social" segün anotara Palacio Rudas1, en 
Ia constancia que sobre el tema dejó en los anales de 
Ia Asamblea Constituyente. Al presentar los conceptos 
de Morselli2  al respecto, Palacio quiso destacar el 
contraste entre los impuestos generales, cuyo contenido 
politico es totalmente inequivoco, pues están destinados 
afinanciarlas actividadesfundamentalese indelegables 
del Estado, y Ia tributación parafiscal, destinada a 
soportar el cumplimiento de funciones especializadas 
para beneficio de areas económicas y sociales 
especificas. De entre las diversas definiciones de 
parafiscalidad, Palacio destaca Ia de Merigot3: 

\ \ 	"La para fiscal/dad es una técnica, en regimen 
estatal de intervencionismo económico y social, 

* 	
El presente documento de trabajo es de responsabilidad exclusiva del autor y ha sido preparado para contribuir a Ia discusión del tema. Su 
contenido no necesariamente refleja Ia opinion de Ia FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, ni Ia compromete. El autor agradece 
los comentarios. 
Palacio Rudas, Alfonso. "Algunos Comentarios Breves en Tomb de Ia Parafiscalidad". Gaceta Constitucional. N- 89. Bogota. 1991, pp.  7-8. 
Morselli, Manuel. "Le Point de Vue Theorique de Ia Parafiscalité" en Revue de Science Financière. 1951. Pp. 84y ss. esp. p.  100. Además 
secitafrecuentemente del mismo autorel ensayo "Aspetti corporatM delle finanzi degli enti administrativi instituzionalli" en Archivo Finanziario. 
Vol. VI, 1957, pp. 215y ss. 
Merigot, J. "Elements dune theorique de Ia parafiscalité". Revue de Science Financière. 1949. Pp. 134 y ss. y 302 y ss., esp. 323. 
VOase por eiemplo los siguientes: 1) Duverger, Maurice. Finances Publiques. Paris, Presses Universitaires de France, 1968. Alli hay 
bibliogratia adicional en la pág. 99.2) Martinez, J. C. y Malta, P. di. Droit Fiscal Contemporain. Tome 1. L 'import, le usc, le contribuiable. Paris, II 	litec, 1986. 3) Trotabas, Louis y Cotieret, Jean Marie. Droit Fiscal. Paris, DalIoz, 1985. En Colombia, un estudio posterior a Ia ConstituciOn 
de 1991 es éste: 4) Nieto, Luis Guillermo. 'Parafiscalidad de Ia ConstituciOn Cafetera". Santafé de Bogota, Mimeo, 1992. 

generado doctrina juridica válida relac= 
aspectos tan importantes como los si 
consistencia de las contribuciones parafis= 
de distintos marcos constitucionales, legale 
para el manejo de Ia Hacienda Püblica; la 
de los principios jurIdicos presupuestales 
a distintas especies de contribuciones pat 
tipo de instituciones y expedientes capaces 
administrar o controlar las contribuciones 

Parece oportuno, por lo tanto, dar una 
cercana al otro lado de Ia medalla, vale de( 
que decir Ia teorIa económica al respect 
punto de vista positivo y descriptivo. Córr 
naturaleza de los bienes y servicios en d 
cados; a cuáies conciusiones ilega res 
actividad econó mica del Estado; dónde e 
se manifiestan esas fronteras sutiles entrt 
püblicosylos bienes privados, alascuales a 
corresponde el caso de las contribuciones 
En este sentido, mientras el enfoquejuridic 
afijar lo que es o no es admisibie en materi 
zación del Estado, el enfoque económico 
esencialmente por Ia eficiencia, tenienc 
que, cuando falia el mercado Ia mera inter-
Estado no garantiza per se Ia eficiencia. 
motivo central de preocupación de un c 
teorIa económica relativamente nuevo, c 
"economla püblica" o "economIa constitucic 
dio de la forma como los distintos posibie 
de organización del estado afectan Ia efi 
bienestar de Ia sociedad, mediante iImit 
blecen a las actividades de los agentes cc 
de los mismos agentes püblicos. 

El presente documento se ocupa, er 
identificar algunos elementos acerca de la 
económica de las contribuciones parafiscak 
son las razones económicas que han lie 
Estados a imponer contribuciones con car 
y propOsitos como los arriba definidos? 6Q 
situacionesdelmercado, de laproducción, dE 

de Ia organización empresarial, de las ir 
económicasgeneranlanecesidaddelascor. 
parafiscales? ,Por qué se req uiere la inter 
Estado en su conformación? ,Existe una 
tación económica clara y hay ventajas e 
objetivables en el hecho de que su admir 
manejo no correspondan al sector pübli 

Ver, por ejemplo, entre los trabajos clásicos ai res 
e Idem. Economic Policy: Principles and Design: 

tendiente a poner en marcha y hacerlos viables, 
una serie de recursos de afectaciôn (destinación 
especial), fuera del presupuesto, ex/gidos con 
autor/ dad, porcuenta de órganos do/a economla 
dfrigida, de organizacidn profesional o de previ-
s/on social y que se destinan a defender y esti-
mu/ar los intereses de tales entidades. Los 
recaudos pueden verificarse directamente por 
las entidades beneficiadas o por las adminis-
traciones f/scales". 

Esta definición y en general Ia bibliografIa citada 
ampliamenteen laAsambleaConstituyentecomparten 
el comcin denominador de describir y discutir en forma 
amplia principios y esquemas jur(dicos normativos de 
Hacienda Püblica. La mayor parte de los aportes al 
desarro Ito de estos conceptos se ha dado por parte de 
eminentes tratadistas de derecho pUblico, tributario, 
presupuestal y financiero4. Tales enfoques han 
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rie de recursos de afectación (destinación 

cial), fuera del presupuesto, exigidos con 
ridad, porcuenta de órganos de Ia economla 
-ida, de organización pro fesional o de previ-
socialy que se destinan a defendery esti-
r los intereses de tales entidades. Los 
udos pueden verificarse directamente por 
ntidades beneficiadas o por las adminis-
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definiciOn y en general Ia bibliografia citada 
iente en IaAsamblea Cortstituyente comparten 
a denominador de describir y discutir en forma 
rincipios y esquemas jurIdicos normativos de 
a PUblica. La mayor parte de los aportes al 

1k) de estos conceptos se ha dado por parte de 
es tratadistas de derecho püblico, tributarlo, 
Aestal y financiero4. Tales enfoques han 

3ido preparado para contribuir a Ia discusiOn del tema. Su 
steros de Colombia, ni Ia compromete. El autor agradece 

ad". Gaceta Constitucional. N9  89. Bogota, 1991. pp.  7-8. 
ienceFinancière. 1951. Pp. 84y ss. esp. p.  100. Además 

ii enti administrativi instituzionalli" en Archivo Finanziario. 

ncière. 1949. Pp. 134 y ss. y 302 y ss., esp. 323. 
'aris, Presses Universitaires de France, 1968. AlIl hay 
emporain. Tome 1. L'import, lefisc, le contribuiable. ParIs, 
985. En Colombia, un estudio posterior a Ia Constitución 
era". Santafé de Bogota, Mimeo, 1992. 

generado doctrina juridica válida relacionada con 
aspectos tan importantes como los siguientes: Ia 
consistencia de las contribuciones parafiscales dentro 
de distintos marcos constitucionales, legales ytributarios 
para el manejo de Ia Hacienda Püblica; Ia aplicabilidad 
de los principios jurIdicos presupuestales y tributarios 
a distintas especies de contribuciones parafiscales; el 
tipo de institucionesy expedientescapaces de recaudar, 
administrar o controlar las contribuciones parafiscales. 

Parece oportuno, por lo tarito, dar una mirada más 
cercana al otro lado de la medalla, vale decir, qué tiene 
que decir Ia teorla económica al respecto, desde su 
p unto de vista positivo y descriptivo. Cómo analiza Ia 
naturaleza de los bienes y servicios en distintos mer-
cados; a cuáles conclusiones llega respecto de Ia 
actividad económica del Estado; dónde están y cómo 
se manifiestan esas fronteras sutiles entre los bienes 
püblicosylos bienes privados, alascuales seguramente 
corresponde el caso de las contribuciones parafiscales. 
En este sentido, mientras el enfoquejuridico contribuye 
afijar lo que es o no es admisible en materia de organi-
zación del Estado, el enfoque económico se preocupa 
esencialmente por la eficiencia, teniendo presente 
que, cuando falla el mercado Ia mera intervención del 
Estado no garantiza per se Ia eficiencia. Constituye 
motivo central de preocupación de un campo de Ia 
teorla económica relativamente nuevo, denominado 
"economia püblica" o "economla constitucional" elestu-
dio de Ia forma como los distintos posibles esquemas 
de organización del estado afectan Ia eficiencia y el 
bienestar de Ia sociedad, mediante Ilmites que esta-
blecen a las actividades de los agentes económicos y 
de los mismos agentes pUblicos. 

El presente documento se ocupa, entonces, de 
identificar algunos elementos acerca de Ia naturaleza 
económica de las contribuciones parafiscales. ,CuáIes 
son las razones económicas que han Ilevado a los 
Estados a imponer contribuciones con caracterIsticas 
y propósitos como los arriba definidos? 6Qu6 clase de 
situaciones del mercado, de laproducciOn, del consumo, 
de Ia organización empresarial, de las instituciones 
económicas generan Ia necesidad de las contribuciones 
parafiscales? ,Por qué se requiere la intervención del 
Estado en su conformación? Existe una contrapres-
tación económica clara y hay ventajas económicas 
objetivables en el hecho de que su administración y 
manejo no correspondan al sector püblico, sine a  

determinados organ ismos? 6Podrfan tales bienes ser 
generados libre y exclusivamente por el sector privado 
a partir de Ia racionalidad económica de los agentes 
particulares? 6Cucil es Ia función de bienestar implIcita 
en el hecho de que se reconozca con carácter püblico 
Ia conveniencia de asegurar el financiamiento de los 
intereses de ciertos sectores y de sus agentes? Cuál 
es Ia naturaleza económica de los contratos, es decir, 
de los bienes o servicios provistos y de las obligaciones 
incorporadas al manejo de las contribuciones 
parafiscales? 

La respuesta de estas interrogantes puede contribu ir 
a conformar los criterios relevantes acerca de cuáles 
son esas situaciones excepcionales en las que, no 
bastando el alcance de Ia tributación fiscal, resulta 
necesario yconveniente apelaralatributación parafiscal. 
Con ello se busca complementar los aportes prove-
nientes del derecho económico sobre el particular. Sin 
embargo, de antemano el autor con gusto reconoce 
que en este terreno continuará existiendo un campo 
amplio de discusión, puesto quetambién son relevantes 
al respecto —iY  de qué manera!— los juicios de valor 
y las preferencias polIticas. 

El contenido principal del documento se desarrolla 
en las tres secciones siguientes. En primer lugar, se 
presenta un resumen de las discusiones más relevantes 
de lateorla económica acerca de Ia actividad económica 
del estado. Luego, se explora más especIficamente el 
caso de las actividades,tributos y relaciones económicas 
que pueden corresponder a lacategorla de parafiscales. 
Finalmente, se intenta aplicar los conceptos desarro-
Ilados al estudio de los principales servicios cumplidos 
por el Fondo Nacional del Café. El documento termina 
con una sección de conclusiones. 

II. LA  ACTIVIDAD ECONOMICA 
DEL ESTADO 

A. FUNCIONES V LIMITACIONES DEL ESTADO 

La sabidurla convencional de Ia teorla económica 
señala que los resultados del mercado tienden a ser 
eficientes cuando hay un marco de competencia 
generalizada y se cumplen algunas otras condiciones, 
pero también señala un campo amplio para el papel 
económico del Estado. La politica económicatiene que 
cumplirfunciones muy claras—siempre que lo haga en 
forma consistente5  para respaldar una asignación más 

5. 	Ver, por ejemplo, entre los trabajos clásicos al respecto: Jan Tinbergen. On the theory of Economic Policy: 1952. Amsterdam, North-Holland; 
e Idem. Economic Policy: Principles and Design: 1956. Amsterdam, North-Holiad. 
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eficiente de los recursos productivos, para promover 
una mayor equidad y para reducir las fuentes de 
inestabilidad rnacroeconómjca. 

Desde el punto de vista de Ia eficiencia, el poder 
coercitivo del Estado tiene un papel en los siguientes 
casos generales: cuando puede contribuIr a mejorar 
las condiciones de competencia imperfecta o al menos 
dane un manejo razonable acondiciones de monopolio 
natural de servicios esenciales; cuando puede regular 

compensar efectivamente Ia deseconomias (costos) 
externas generadas en Ia actividad del sector privado, 
promoviendo que los costos que Ia actividad de A 
representa para los demás y que no son pagados por 
A a través del mercado, sean efectivamente recono-
cidos, en casos como el de Ia contaminacián; cuando 
debe asegurar Ia producción de algunos bienes ptblicos; 
y finalmente, cuando conviene apoyar Ia provisiOn de 
bienes meritorios. 

Ahora bien, aceptar Ia posibilidad de la intervención 
del Estado en tales casos no equivale a afirmar que sea 
conveniente en todos: la teorIa econOmica de las ülti-
mas dos décadas se ha enriquecido con el inventario 
y Ia explicación de las limitaciones y debilidades inhe-
rentes a la acción o a Ia organización del Estado, las 
cuales le impiden cumplir con eficiencia sus funciones 
de politica economIca, y que con frecuencia dan lugar 
a costos sociales mayores que los asociados a las 
fallas del mercado que se pretendia corregir. Entre las 
principales fallas del Estado se mencionan el compor-
tamiento sociolOgico de Ia burocracia, Ia propensiOn a 
los desbordamientos de costos en las empresas y 
organizaciones estatales cuando reciben privilegios 
monopOlicos, y Ia imposibilidad de que el Gobierno 
tenga Ia capacidad de concentrar y asimilar operacio-
nalmente Ia información necesaria para trabajar con 
más eficiencia que el mercado. Muchas veces las 
acciones regulatorias, los procedimientos de gasto e 
inversion y los sistemas de decision del Estado traen 
consigo sus propias externalidades negativas. 

EsasIcomo muchas veces laacción dela iniciativa 
privada y Ia dinámica del mercado encuentrart solu-
clones y abren caminos que se hablan cerrado para la 
acción directa del Estado. En otros casos especIficos, 
una combinación de acción privada y estatal puede  

proporcionar ese tipo de respuestas y evitar o reducir 
algunos de los costos asociados a cualquiera de las 
dos alternativas extremas.Tal puede ser el caso de 
las situaciones que permiten la acción de mecanis-
mos parafiscales. 

10 

Por lo tanto, resulta indispensable considerar esas 
situaciones económicas especIficas. La siguiente 
subsección iritenta precisar algunas de esas situaciones 
ycasos, utilizando para ello los conceptos desarrollados 
por Ia teorla de Ia economIa pOblica. 

B. BIENES PRIVADOS, BIENES PUBLICOS 
E INTERMEDIOS 

Lateorla económica distingue entre bienes püblicos 
y privados a partir de laforma como se realiza efectiva-
mente el disfrute o se logra la satisfacción o beneficio 
proporcionada por tales bienes o servicios. Para el 
efecto se utilizan los critenios complementarios de 
rivalidad en el consumo y de posibilidad de exclusi6n6. 
También se apela al concepto de economlas externas. 

Bienes Privados. Cuando un bien puede ser 
consumido enforma individualizada y ünica (el consumo 
es rival), en cantidades detenminadas, por un consu-
midon A, y esas cantidades pueden ser distintas de las 
disponibles para un consumidor B, ese es claramente 
un bien al que Ay B le puedenfijan pnecio en sus escalas 
de pneferencia y demandanlo en el mercado en las 
cantidades que deseen. AN opera bien el sistema de 
pnecios como mecanismo de asignación de recursos. 
Para los economistas no hay duda de que ese tipo de 
bien o servicio, Ilámese café, transporte, recolecciOn, 
crédito, es un bien privado. De estetiposon Ia inmensa 
mayonIa de los bienes y servicios de Ia economIa, 

Bienes de consumo indivisibles (no rival). En 
algunoscasos, los bienes son indivisibles en elconsumo 

en el beneficio que generan; se trata de bienes cuyo 
consumo, dentro de ciento ámbito, es colectivo, pues no 
hay diferenciasignificativa ni rivalidad entnesu consumo 
por una persona o por muchas. La ausencia de nivalldad 
consiste en que Ia participación del Oltimo consumidon 
en los beneficios del consumo no reduce los beneficios 
obtenidos por todos los demás. Las emisiones de radio, 
los espectáculos, los fonos, son ejemplos usuales de 

este tipo de bienes, pero también e 
defensa nacional. De acuerdo con los-
análisis marginal: 

"Elempleo eficiente de los recursos 
elprecio sea igualalcoste marginal, 
caso el coste marginal (el coste d= 
usuario adicional) es cero y ese d 
precio... Pero aun quo elcoste margir 
usuarios adicionales es cero, 
proporcionare/servicio no lo es. Est 
que cubrfrse de a/gun modo y debe ci-
Ia cant/dad de servicio que se debe pr,  

Los bienes de consumo no rival puec 
cualquiera de los dos extremos, como 

como bienes pnivados, dependiendQ 
restnicciones sea posible interponer, aii 
si mismo pero asociadas a él, a fin ci 
consumo o disfnute a quienes no pague 
evidente que si nose cobraponelsumini. 
de estos bienes, o no se cobra lo suficie 
ner el incentivo de su prestaciOn o sum 
muy pronto quienes los producenterminE 
a otras act ividades. De otno Iado, Ia der 
sumidoren el caso de Ia mayonia de bien 
indivisible permite un principio d 
sat isfactorio, en elsentido de que los ma 
terminan yendo hacia los mejores prov 

Mientras haya opciones alternas de 
no se considena adecuado que el E 
Sistemáticamente bienes de consurno 
rival, asI satisfagan necesidades soc 
tantes como el caso de Ia television o loc, 

Tal opciOn es considenada innecesan.., 
mente ineficiente e inconsistente con las 
los escasos recursos oficiales. Como se 
de muchos bienes de consumo mdiv 
pnevaleciendo Ia condición de bien privac 
peración de los costos de pnoducciOn r 
sino indirecta (a través de la publicidad, 
siempre que sea posible Ia exclusion 

Bienes que no admiten exclusion. 
tenio fundamental en el nepaso analItico 
püblicos y su distinción fnente a los bier 
Se dice que un bien es püblico cuando 

II 6. Ver Musgrave, Richard y Musgrave, Peggy. Hacienda PUblica TeOrica y Aplicada. Madrid, MacGraw-Hill/Interamericana de Espana, 1992. 
Traducido de Ia quinta edición en ingles de Public Finance in Theory and Practice. Especialmente Ia segunda pane "AsignaciOn, dislribuciOn 
y elecciOn pUblica". 

Musgrave, op. cit., pág. 53. 

Para Musgrave este es el verdadero criterio (en 
su definiciOn de éstos es más restrictiva que Ia 
Ricardo. Teoria Fiscal. Bog tá, Externado de C 
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'cionar ese tipo de respuestas y evitar o reducir 
s de los costos asociados a cualquiera de las 
ternativas extremas.Tal puede ser el caso de 
uaciones que permiten Ia acción de mecanis-
arafiscales. 

lo tanto, resulta indispensable considerar esas 
ones económicas especIficas. La siguiente 
xión intenta precisar algunas de esas situaciones 
s, utilizando para ello los conceptos desarrollados 
teorla de Ia economia püblica. 

:NEs PRIVADOS, BIENES PUBLICOS 
RMEDIOS 

teoria económica distingue entre bienes pUblicos 
dos a partir de Ia forma como se realiza efectiva-
el disfrute o se logra Ia satisfaccián o beneficio 

tonada por tales bienes o servicios. Para el 
se utilizan los criterios complementarios de 
d en el consumo y de posibilidad de exclusi6n6. 

sn se apela al concepto de economIas externas. 

nes Privados. Cuando un bien puede ser 
mido enforma individualizada y Unica (el consu mo 
il), en cantidades determinadas, por un consu-
A, y esas cantidades pueden ser distintas de las 
ibIes para un consumidor B, ese es claramente 
i al que Ay B le pueden fijar precio en sus escalas 
?ferencia y demandarlo en el mercado en las 
ades que deseen. AN opera bien el sistema de 
s como mecanismo de asignaciOn de recursos. 
:s economistas no hay duda de que ese tipo de 
servicio, llámese café, transporte, recolecciOn, 

'es un bien privado. De estetiposon Ia inmensa 
a de los bienes y servicios de Ia economia. 

nes de consumo indivisibles (no rival). En 
scasos, los bienes son indivisibles en elconsumo 
bneticio que generan; se trata de bienes cuyo 

mo, dentro de cierto ámbito, es colectivo, pues no 
erencia significativa ni rivalidad entre su consumo 

persona o por muchas. La ausencia de rivalidad 
Ic en que Ia participacion del ültimo consumidor 
3erleficios del consumo no reduce los beneficios 
os portodos los demás. Las emisiones de radio, 
ectáculos, los foros, son ejemplos usuales de 

a. Madrid, MacGraw-Hill/Interamoricana de España, 1992. 
Especialmente Ia segunda parte "AsignaciOn, distribuciOn 

este tipo de bienes, pero también es ci caso de Ia 
defensa nacional. De acuerdo con los postulados del 
análisis marginal: 

"Elempleo eficiente de losrecursosrequiere quo 
e/precio sea igualalcoste marginal, pero en este 
caso el coste marginal (el coste de admitir un 
usuarjo adicional) es cero y ese deberfa ser el 
precio... Pero aunque elcoste marginalde admitir 
usuarios adicionales es cero, el coste de 
proporcionar elservicio no lo es Este coste tierie 
que cubrirse de a/gun modoydebe determinarse 
Ia cantidadde servicio que se debe proporcionar".7  

Los bienes de consumo no rival pueden terminar en 
cuaiquiera de los dos extremos, como bienes pUblicos 
o como bienes privados, dependiendo de qué tipo de 
restricciones sea posible interponer, ajenas al bien en 
Si mismo pero asociadas a éi, a fin de excluIr de su 
consumo o disfrute a quienes no paguen un precio. Es 
evidente que si nose cobra por el suministro de muchos 
de estos bienes, o no se cobra lo suficiente para soste-
ner el incentivo de su prestación o suministro privado, 
muy pronto q uienes los producen terminarian dedicadas 
a otras actividades. De otro lado, Ia demanda del con-
sumidoren elcaso de Ia mayoria de bienes de consumo 
indivisible permite un principio de asignación 
satiSfactorio, en el sentido de que los mayores recursos 
terminan yendo hacia los mejores proveedores. 

Mientras haya opciones alternas de financiamiento 
no se considera adecuado que el Estado financie 
sistemáticamente bienes de consumo indivisible o no 
rival, asI satisfagan necesidades sociales tan impor-
tantes como el caso de Ia television o los espectáculos. 
Tal opcion es considerada innecesaria, econOmica-
mente ineficiente e inconsistente con las prioridades de 
los escasos recursos oficiales. Como se ye, en el caso 
de muchos bienes de consumo indivisible termina 
prevaleciendo la condición de bien privado, asi Ia recu-
peraciOn de los costos de produccjOn no sea directa 
sino indirecta (a través de Ia publicidad, por ejemplo), 
siempre que sea posible Ia exclusion. 

Bienes que no admiten exclusion. Este es un cri-
terio fundamental en el repaso analItico de los bienes 
püblicos y su distinción frente a los bienes privados8. 
Se dice que un bien es pOblico cuando es imposible  

excluIr a alguien de su consumo, disfrute o beneficio. 
Los ejemptos por excelencia son el servicio de defensa 
nacional y el servicio de justicia. 

Ahora bien, la imposibitidad de exclusion no es 
necesariamente permanente ni absoluta: puede estar 
sujeta a cambios debido al desarrollo técnico, y puede 
igualmente ser relativa, vale decir, un asunto de 
conveniencia. 

Un ejempio ilustrativo del primer caso es el de Ia 
emisiones de televisiOn via satOlite: se convirtieron 
en un bien pOblico —y por to tanto gratuito—accesible 
a todo aquel conectado a una antena parabólica, 
porque era imposibte excluIrlo del consumo. Fue 
Ia época dorada de los usuarios gratuitos o free 
riders. La codificacjón de las señales permitió a 
las empresas emisoras excluIr del consumo a quie-
nes no pagaran por el servicio, lo cual le devolviO a 
las emisiones su caracterIstica de bien privado de 
mercado. 

Ejemplo del segundo caso es ci servicio de garantia 
de compra de la cosecha cafetera, del cual no se 
excluye a ningOn productor. La Onica restricciOn 
aplicada es Ia de estándares de calidad. Si Ia pro-
ducción es mayor que Ia demanda del mercado, el 
Fondo Nacional del Café acumula lnventarios y 
viceversa. Algun tOcnico propuso en cierta ocasiOn 
restringir Ia garantia de compra e Ia cosecha a lo 
que permitiera un tope dado de deficit del Fondo 
Nacional del Café. Después del saco nOmero tat, no 
se compraria más café, y de alli en adelante los 
productores con cosechatardla deberlan someterse 
al precio de mercado. Tat exclusion hubiera sido 
posible, pero inconveniente por lo inequitativa. 
Alternativamente se propuso garantizarle a cada 
productorla compra de una determinada proporción 
do su cosecha. Pero de nuevo, tal exclusion hubiera 
sido inconveniente debido a to costoso y complejo 
de su administraciOn 

Bienes Meritorios. En Ia préctica no se cumple la 
recomendaciOnteoricadequeeIpresupuesto del 510 
se destine exctusivamente a atender Ia provisiOn de 
bienes pUblicos, entendidos en Ia definición estricta y 
severa de Musgrave (bienes de consumo no rival y en 
los que no se aplica Ia exclusiOn). Cualquier examen 

7. Musgrave, op. cit., pag. 53. 
8 	

Para Musgrave este es el verdadero criterio (en el sentido do condiciOn necesaria y suficiente) para identificar los bienes püblicos, con lo cual 
su definiciOn de éstos es más restrictiva que Ia de Samuelson, segün to anotan correctamente Low y GOmez, Ver Low, Enrique y GOmez, 
Ricardo. Teoria Fiscal. Bog tá, Externado de Colombia, 1989, pp 46-53 
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del presupuesto nacional colombiano, por ejemplo, 
revela muy importantes sumas destinadas ala provision 
de bienes que también son ofrecidos a través de los 
mecanismos del mercado. 

Alrededor de este aspecto se da una de las grandes 
discusiones de Ia privatizaciOn. Quienes justifican que 
parte de los escasos recursos del gasto püblico tengan 
como destinaciOn, por ejemplo, el patrocinio de las 
artes Ia subvencián a Ia educacián técnica o Ia dotación 
de un laboratorio bacteriolágico, se acogen al concepto 
de bienes meritorios. La razón es esta: aunque tienen 
caracteristicas de bienes privados, las preferencias 
sociales si consideran que algunos de estos bienes o 
servicios no se proveerlan debido a Ia estrechez del 
mercado a lo elevado de su costo, y que por lo tanto 
conviene subvencionarlos. Los bienes meritorios9  no 
siempre se proveen a partir de Ia demanda del consu-
midor, sino en forma complementaria, subsidiaria o en 
algunos casos excluyente, por lavia de las preferencias 
de Ia comunidad, mediante procesos politicos de 
decision y asignación. 

Bienes con economias externas.11  Hay exter-
nalidades positivas o economlas externas en un bien o 
servicio cuando Ia acción de producirlo por parte de A 

de consumirlo por parte de B, da lugar a efectos 
paralelos favorables en terceras partes, productores o 
consumidores, no buscados ni pagados por estos ter-
ceros. El beneficio para A (interno) de su propia acción 
puede ser relativamente más o menos importante que 
el beneficio para B (externo). 

Un ejemplo de economlas externas en laproducci6n 
en las que el beneficio más importante es el interno 
es el caso del control de Ia broca del cafeto, pues al 
efectar Ia dinámica de Ia población del insecto, el 
productor no solo protege su plantaciOn, sino que en 
alguna medida también protege Ia de sus vecinos. 

Otro ejemplo, en el cual el beneficio externo es más 
importante reside en los avancestécnicos generados 
porla investigación, donde el beneficio essustancial 
para los competidores: quien gestionó y costeó un 
proyecto de investigación prolongado que da lugar 
a un nuevo chip paracomputadores, a unavariedad 
de cafeto resistente a Ia roya o a una innovación 

técnica, administrativa o industrial, no necesaria-
mente podrá recuperarpara SI el beneficio generado 
por esa investigación; más aün, unavez el producto 
esté en el mercado, si no esta protegido por barreras 
de entrada efectivas —económicas, institucionales 

legales—, corre el riesgo de no recuperar siqulera 
su inversion. 

En otros casos se pueden producirsimultáneamente 
economias y deseconomlas externas: serIa el caso 
de un proyecto hidroeléctrico que ayude además a 
evitar inundaciones en beneficio de agricultores 
aguas abajo, pero perjudique a los pescadores o al 
medio ambiente. 

Muchos bienes y servicios dan lugar a economias o 
deseconomias externas, relativamente poco impor-
tantes en comparaciOn con las economias (utilidades 

ingresos) que reportan a sus productores directos, o 
son bienes y servicios que satisfacen necesidades 
relativamente accesorias. Ahora bien, cuando el impac-
to de las externalidades positivas de un bien es consi-
derable, surge una implicaciOn de enorme importancia 
práctica para el diseño de las politicas económicas: 
a de que los precios de mercado de esos bienes en 
una economia competitiva no ref lejarán los costos 
sociales marginales de producción. Es decir, que en 
tales casos Ia libre acciOn del mercado no necesa-
riamente generará resultados eficientes, desde el punto 
de vista del Optimo de Pareto. En consecuencia, los 
escasos recursos productivos no se asignarán para 
producir el mayor nivel posible de bienestar. El ejemplo 
más famoso utilizado por los economistas para ilus-
trar las externalidades positivas es el de los faros, de 
cuya advertencia se benefician buques identificados 
e inidentificados. 

La consecuencia práctica es que tales bienes 
püblicos no se producirán sino en dos eventos: 

a) Que el Estado los produzca o los subsidie, con base 
en los fondos comunes del presupuesto, conside-
rándolos como bienes meritorios. Esta es Ia solución 
recomendada por Samuelson, por ejemplo11 , pero 
con frecuencia tales bienes benefician sOlo a 
segmentos pequenos de Ia población, lo cual resulta 
discriminatorio contra el resto. 

b) Que haya alguna manera de "interr 
externalidades, es decir, de conseg 
consumidores o benef iciarios de las exti  
positivas paguen el costo marginal de pr 
bienes. A su vez, esta 'internalizaciOn-
conseguir de dos maneras: i.- mediant 
especializados sobre el consumo o distr 

sobre alguna actividad o caracterIstic 
mismo grupo de población; o ii.- al in 
grado significativo de integración de I 
econOmica mediante el establecimiento c 
nización de propiedad de todos los mi 
ese grupo, cuyos beneficios correspor 
tanto proporcionalmente a todos ellos. 

C. LA IMPUGNACION DE COASE12  

El Premio Nobel de 1991 ha impugna 
de los puntos de vista arriba reseñados en r 
Ia acciOn deseable del Estado ante los bien€ 
enfoques que han sido sostenidos PC 
economistas igualmente destacados, desde 1 
Musgrave y Samuelson. El análisis de Co 
nuevo enfoque a las teorIas de Ia regulE 
Estado. MostrO Ia relevancia de tener en 
mentos tales como los costos de transacción 
con las fallas del mercado para determinar 
debe participar directa o indirectamente en F 
de bienes y servicios. Para Coase, en mu( 
resulta preferible que el Estado no participE 
bien que consolide el marco legal que Ic 
los "perjudicados" por external idades posit 

por externalidades negativas ajenas, r 
derechos y Ilegar a negociaciones satisf 
las contrapartes beneficiadas. Este ecoric. 
de relieve todos aquellos casos en los que 
de Ia participaciOn directa del Estado son 
riores a las alternativas. 

Para Coase, se ha exagerado en forma 
relevancia de las externalidades positivas  
caso delfaro), asIcomo de las externaIidade 
(como el caso de Ia contaminaciOn) en 
justificar su suministro directo por el Estad 
una cita extensa de esa fuerte impugnaciOr 

La nociOn de meritorio o preferente fue introducida por Richard Musgrave en el contexto do Ia teorfa fiscal. (Ver su Theory of Public Finance. 
New York, McGraw-Hill, 1958) y fue objeto de un proceso do controversia académica por treinta años a fin de distinguirla del concepto do bien 
pOblico. 	 12. Una recopilaciOn de sus ensayos principales acerc 

Para Samuelson, la externalidad positiva en un bien es sinOnimo do bien püblico. Ver Paul Samuelson y William Nordhaus. Economia 	
University of Chicago Press, 1988. 

Duodécima edición. Mexico, McGraw-Hill, 1986. Paginas 864-875. 	 13. Op. cit., página 26. 

Idem. Pagina 868. 	 14. "The Lighthouse in Economics". Op. cit., páginas. 
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a, adrniriistrativa o industrial, no necesaria-
e podrá recuperarpara si el benef icio generado 
sa investigación; más aün, unavez el producto 
n el mercado, si no está protegido por barreras 
trada efectivas —económicas, institucionales 

ales—, corre el riesgo de no recuperar siquiera 
versiOn. 
ros casos se pueden producirsimultáneamente 
omias y deseconomias externas: seria el caso 
proyecto hidroeléctrico que ayude además a 

r inundaciones en beneficio de agricultores 
is abajo, pero perjudique a los pescadores o al 
io ambiente. 

ios bienes y servicios dan lugar a economias o 
iornIas externas, relativamente poco impor-
n comparación con las economlas (utilidades 
s) que reportan a sus productores directos, o 
es y servicios que satisfacen necesidades 
enteaccesorias.Ahorabien,cuandoelimPac-
externalidades positivas de un bien es consi-
surge una implicaciOn de enorme importancia 
para el diseño de las politicas económicas: 
e los precios de mercado de esos bienes en 

onomia competitiva no reflejarán los costos 
; marginales de producción. Es decir, que en 
sos Ia libre acción del mercado no necesa-

e generará resultados eficientes, desde el punto 
del Optimo de Pareto. En consecuencia, los 

s recursos productivos no se asignarOn para 
el mayor nivel posible de bienestar. El ejemplo 

moso utilizado por los economistas para ilus-
oxternalidades positivas es el de los faros, de 
dvertencia se benefician buques identificados 

cados. 

consecuencia práctica es que tales bienes 
s no se producirán sino en dos eventos: 

el Estado los produzca o los subsidie, con base 
Os fondos comunes del presupuesto, conside-
cIos como bienes meritorios. Esta es Ia soluciOn 
mendada por Samuelson, por ejemplo11, pero 
frecuencia tales bienes benefician sOlo a 

mentos pequeños de Ia población, lo cual resulta 
;'iminatorio contra el resto. 

Dntexto de la teoria fiscal. (Ver su Theory of Public Finance. 
ica por treinta años a fin de distinguirla del concepto de bien 

ico. Ver Paul Samuelson y William Nordhaus. Economia. 

b) Que haya alguna manera de "internalizar" sus 
externalidades, es decir, de conseguir que los 
consumidores o beneficiarios de las externalidades 
positivas paguen el costo marginal de producir esos 
bienes. A su vez, esta "internalización" se puede 
conseguir de dos maneras: i.- mediante impuestos 
especializados sobre el consumo o disfrute del bien 

sobre alguna actividad o caracteristica comUn del 
mismo grupo de población; o ii.- al inducir algOn 
grado significativo de integracion de Ia actividad 
económica mediante el establecimiento de una orga-
nización de propiedad de todos los miembros de 
ese grupo, cuyos beneficios correspondan por lo 
tanto proporcionalmente a todos ellos. 

C. LA IMPUGNACION DE COASE12  

El Premio Nobel de 1991 ha impugnado muchos 
de los puntos de vista arriba reseñados en relación con 
Ia acción deseable del Estado ante los bienes pOblicos, 
enfoques que han sido sostenidos por muchos 
economistas igualmente destacados, desde Pigou hasta 
Musgrave y Samuelson. El análisis de Coase dió un 
nuevo enfoque a las teorias de Ia regulacion y del 
Estado. MostrO la relevancia de tener en cuenta ele-
mentos tales como los costos detransacción en relac iOn 
con las fallas del mercado para determinar si el Estado 
debe participar directa o indirectamente en Ia provision 
de bienes y servicios. Para Coase, en muchos casos 
resulta preferible que el Estado no participe, sino más 
bien que consolide el marco legal que le permita a 
los "perjudicados" por externalidades positivas propias 

por externalidades negativas ajenas, reclamar sus 
derechos y Ilegar a negociaciones satisfactorias con 
las contrapartes beneficiadas. Este economista pone 
de relieve todos aquellos casos en los que los costos 
de Ia participacion directa del Estado son muy supe-
riores a las alternativas, 

Para Coase, se ha exagerado en forma acrItica Ia 
relevancia de las externalidades positivas (como el 
caso delfaro), asIcomo de las externalidades negativas 
(como el caso de Ia contaminación) en el afán de 
justificar su suministro directo por el Estado. He aqul 
una cita extensa de esa fuerte impugnación: 

"La mera existencia de "externalidades" no 
constituye, per se, motivo para Ia intervención 
del Gobierno. En real/dad, el hecho de que hay 
costos de transacciónyde que éstos son grandes 
imp//ca que muchos efectos de las acciones de 
Ia gente no quedarán reflejados en las 
transacciones de mercado. Como consecuencia, 
habrá "externalidades"por todas partes. Elhecho 
de que Ia intervención del Estado también tiene 
sus costos da lugara que debierapermitirse que 
Ia mayorIa de las "externalidades" continuara 
dándose sin correctivos, siempre que el valorde 
Ia pro duccidn se maxim/ce. Esta conclusion se 
fortalece si asum/mos que el Gob/erno no es 
como lo imagina idealmente Pigou, sino mOs 
bien como las autoridades pUblicas norma/es: 
ignorantes, sujetas a pres/ones y corruptas'Y 3  

Coase prefiere utilizar Ia noción de efecto de daño 
de perjuicio, en lugar de "externalidad negativa"; 

considera que sOlo hay lugar a la intervenciOn del 
Estado, cuando las pérdidas ocasionadas por ésta son 
menores que las ganancias de corregir dicha exter-
nalidad, y encuentra preferible que se le peimita a 
los perjudicados negociar con el causante del daño 
para Ilegar Iibremente a una transacción de tipo 
indemnizatorio. 

En el caso de las externalidades positivas —que es 
el más interesante para el análisis de Ia tributación 
parafiscal— Coase dedica un ensayo formidable14  a 
demostrar la factibilidad y conveniencia de que tales 
bienes pUblicos sean provistos por organizaciones 
privadas, incluso si Ia recuperación de los costos 
correspondientes debe lograrse a travOs de tarif as a 
contribuciones obligatorias, en ciertas condiciones. 

Utiliza para su demostración el mismo ejmeplo 
famoso delfaro. Coase no se conforma con Iaafirmación 
de Samuelson de que ninguna empresa acometeria Ia 
construcciOn y operaciOn de un faro por Ia dificultad del 
cobro a los barcos beneficiarios y de que "este es eltipo 
de actividad que realizarla Iógicamente el Estado". 
Coase fue a buscar las situaciones de Ia vida real y 
encontrO que este servicio es administrado en el Reino 

Una recopilación de sus ensayos principales acerca de este tema está en Ronald Coase. The Firm, the Market, and the Law. Chicago, The 
University of Chicago Press, 1988. 

Op. cit., pagina 26. 

"The Lighthouse in Economics". Op. cit., paginas 187-213. 
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Unido por Trinity House, una organización privada de 
origen gremial (marineros) constitulda desde 1513 
bajo el reinado de Enrique VII, a Ia cual se le confirió el 
derecho de imponer contribuciones obligatorias de 
faros y boyas desde 1954, cobradas en los puertos. El 
sistema de manejo ha evolucionado con el tiempo, yen 
Ia actualidad está conformada por un manejo 
"concertado" oficialy privado, de sorprendente similitud 
con el caso cafetero colombiano. A finales del siglo 
pasado se dió un fuerte debate para rechazar una 
propuesta del corte sugerido por Samuelson, orientada 
a eliminar las contribuciones y reemplazarlas por aportes 
de los fondos comunes del presupuesto. 

Los argumentos más fuertes en favor de Ia conti-
nuidad fueron los relacionados con Ia eficiencia del 
servicio, Ia conservación de un control cercano por 
parte de los cont ribuyentes-beneficiarios en tomb del 
gasto y el servicio, y el celo ante el exceso de regla-
mentaciOn, auditorla y burocracia que vendrian en el 
financiamiento por Ia via del presupuesto general del 
Gobierno. 

III. ACTIVIDADES V TRIBUTOS 
PARAFISCALES 

A. EL CASO INTERMEDIO: LOS BIENES 
DE CLUB15  

Elcaso que más interesa aqu I es el de determinados 
bienes o servicios que, dentro de un cierto ámbito, 
admiten Ia exclusion. Son bienes que pueden ser con-
sumidos como bienes püblicos por parte de grupos 
bien delimitados de Ia población, por razón de su 
localización, de su condición social o de su rama de 
actividad económica, pero al propio tiempo son bienes 
cuya producción o prestación no beneficia al resto de Ia 
poblaciOn. Tal es el caso de ciertos servicios como Ia 
seguridad social, las cajas de compensaciOn familiar, y 
el de la actividad gremial. 

Urrutia (1 983)16  se apoya en el trabajo de Olson 
(1 971 )17  para analizar Ia forma como los gremios 
enfrentan su problema definanciamiento y organización  

para cumplir con su fin de ser "una asociación que 
busca maximizar un bien püblico (los intereses comunes 
de sus miembros)", problema que surge 'porque cada 
miembro de un grupo de interés que no se asocia 
obtiene los mismos beneficios que el asociado que se 
integra al gremio". 	 ip 

El caso del "servicio" de representación gremial pu-
ro es evidentemente un bien pUblico para el grupo res-
pectivo; empero, no es considerado como un bien 
püblico para el conjunto de Ia comunidad18. Por ello, 
Ia actividad gremial per se no corresponde al concepto 
de parafiscalidad de modo tal que justifique Ia exacciOn 
obligatoria de una contribución para financiarla. Si el 
concepto de parafiscalidad se extendiera a este caso, 
sin restricciones, la estructura fiscal del pals se diluirla 
ala larga en medio de pequeños gravámenes destinados 
a toda clase de grupos de presión y de interés. Uno de 
los grandes y mejorfundamentados debates acerca de 
Ia estructura de las finanzas püblicas colombianas y de 
Ia descentralizaciOn se dió en tomo de las Ilamadas 
rentas de destinación especIfica, las cuales introdujeron 
enormes rigidez e ineficiencia al manejo de los recursos 
pUblicos. La Constitución de 1991 controló ese factor 
de desorden, pero a muchos les asalta ahora el temor 
de que por Ia via de una parafiscalidad mal def in Ida se 
abra de nuevo Ia puerta al mismo problema. Estaria 
también el riesgo adicional de que una tasa parafiscal 
no restringida se convirtiese en el mecanismo utilizado 
porsubgrupos en disputas por el poderde determinadas 
jerarquias gremiales en algunos casos para obligar a 
los disidentes a financiar actividades que no fueron 
bienes püblicos para latotalidad del respectivo grupo o 
rama de actividad. 

En el caso de otros servicios gremiales, el nivel de 
satisfacción o Ia intensidad del beneficio obtenido por 
los miembros del grupo está relacionada con el nümero 
de personas "afiliadas" al servicio. Cuando un servicio 
es susceptible de afectarse por causa de este efecto de 
congestion, el respectivo grupo o club pierde eficiencia. 
En tales circunstancias termina habiendo algün grado 
de rivalidad en el consumo o disfrute del bien o servicio  

proporcionado por el club o gremio. i 
mistas mencionados, esta suele ser i 
subdivisiones gremiales en determin 
productivos (por ejemplo: algodonerc 
banqueros), y ocurre cuando los servici 
gremio a sus afiliados son de naturale; 
ejemplo: provision agrIcola o asistert 
subsidiadas). 

B. LOS CONTRATOS DE AGENCIA1 

Los gremios son agentes de sus 
ttienen algün rol por cumplir desde el pi. 
Ia eficiencia en Ia asignaciOn de recurso 
Ia organización económica intentare. 
interrogantes de asignaciOn de recurs 
distintos sistemas de toma de decislor 
de descentralización. 

Los sistemas totalmente centraliza( 
minio estatal, fracasan y son ineficie 
crean los incentivos económicos s 
centro está siempre pobremente inf 

Los sistemas de mercado puro, totali 
tralizados, no producen necesariame 
eficiente de recursos debido ala exist 
nalidades y al riesgo de generar me 

Para determinar Ia combinacicin o e 
cuado debe examinarse: a) Ia naturale 
maciOn que cada agente tiene; b) los 
cada agente encuentra y que Io Ilevan 
de acuerdo con las "preferencias de a 
decir a corregir las externalidades. 

Entonces, Ia necesidad de buscar 
entre lacaracteristica de bienes pUblicos 
gremiales y los riesgos y costos de Ia 
directa, Ileva a explorar las posibilidade 
de agenciamiento. Esta relación queda 
contrato mediante el cual una o más per 
cipal) encargan a otra (el agente) parat< 
en su nombre, incluyendo Ia delegaci 
auto ridad para Pa toma de decisiones. 

La constitución de organ izaciones gi 
plejas es un caso importante de contt 
ciamiento entre muchos principales ,y u 
reglas definidas en sus estatutos y d 
intern as. Los costos generales de este ti 
o costos de agenciamiento, están repr,  
por lasumatoria de recursos necesarios p 
administrar y hacer cumplir tales contrat 

La teoria econOmica de los clubes, se debe principalmente a James Buchanan y Charles Tiebout, y ha probado ser de gran imporlancia para 
el análisis de casos especializados de finanzas pUblicas. Bien puede encontrarse alli buena parte de Ia explicaciOn ala "naturaleza econOmica 
y social de Ia tributaciOn parafiscal". 

Urrutia, Miguel. Gremios, politica econOmica y Democracia. Bogota, Fondo Cultural Cafetero, 1983. Pág. 47. 

Olson Macur. "The logic of collective action" Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, Harvard University Press, 1971. 

0 at menos, no como un bien püblico que satisfaga una necesidad primaria y fundamental, ya que por otra parte es cierlo que Ia fuerza y 
representaciOri y Ia diversidad del sector privado constituyen un factor de equilibrio democrático. 

wi'irirr_I 



FIDEL H. CUELLAR B. 	ECONOMIA, PARAFISCALIDAD Y CAFE 
	

FIDEL H. CUELLAR B. 

ra cumplir con su fin de ser "una asociación que 
sca maximizar un bien pUblico (los intereses comunes 

e sus miembros)", problema que surge "porque cada 
iiembro de un grupo de interés que no se asocia 
btiene los mismos beneficios que el asociado que se 
itegra al gremio". 

El caso del "servicio" de representación gremial pu- 
es evidentemente un bien püblico para el grupo res-

ectivo; empero, no es considerado como un bien 

Ublico para el conjunto de Ia comunidad 6. Por ello, 

actividad gremial per se no corresponde al concepto 
,e parafiscalidad de modo tal que justifique Ia exacción 
bligatoria de una contribución para financiarla. Si el 
oncepto de parafiscalidad se extendiera a este caso, 
in restricciones, Ia estructura fiscal del pals se diluiria 
lalarga en medio de pequeños gravámenes destinados 
todaclase de grupos de presión y de interés. Uno de 

grandes y mejorfundamentadOS debates acerca de 
estructura de las finanzas püblicas colombianas y de 
descentralizaciOn se diô en tomo de las Ilamadas 

entas de destinación especifica, las cuales introdujeron 
normes rigidez e ineficiencia al manejo de los recursos 

DUbliCOS. La Constitución de 1991 controló ese factor 
Je desorden, pero a muchos les asalta ahora el temor 
Je que por la via de una parafiscalidad mal definida se 
bra de nuevo Ia puerta al mismo problema. Estarla 

,ambién el riesgo adicional de que una tasa parafiscal 
restringida se convirtiese en el mecanismo utilizado 

Dorsubgrupos en disputas porel poderde determinadas 
erarquias gremiales en algunos casos para obligar a 
los disidentes a financiar actividades que no fueron 

ienes püblicos para latotalidad del respectivo grupo o 
rama de actividad. 

Fn el caso de otros servicios gremiales, el nivel de 
satisfacción o Ia intensidad del beneficio obtenido por 
los mimbros del grupo está relacionada con el nümero 
de personas "afiliadas" al servicio. Cuando un servicio 
es susceptible de afectarse porcausa de este efecto de 
congestion, el respectivo grupo o club pierde eficiencia. 
En tales circunstancias termina habiendo algün grado 
de rlvalidad en el consumo o disfrute del bien o servicio 

hanan y Charles Tiebout, y ha probado ser de gran importancla para 
ontrarse alli buena parte de Ia explicacOn ala "naturaleza econOmica 

ndo Cultural Cafetero, 1983. Pág. 47. 

cy of Groups. Cambridge, Harvard University Press, 1971. 

iiaria y fundamental, ya que por otra parte es cierto que Ia fuerza y 

de equilibrio democrático. 

proporcionado por el club o gremio. Para los econo-
mistas mencionados, esta suele ser Ia causa de las 
subdivisiones gremiales en determinados sectores 
productivos (por ejemplo: algodoneros, ganaderos, 
banqueros), y ocurre cuando los servicios que presta el 
gremio a sus afiliados son de naturaleza privada (por 
ejemplo: provision agricola o asistencia técnica no 
subsidiadas). 

B. LOS CONTRATOS DE AGENCIAMIENTO 

Los gremios son agentes de sus afiliados. Pero 
tienen algün rol por cumplir desde el punto de vista de 

Ia eficiencia en Ia asignaciOn de recursos? La teoria de 
Ia organización econOmica intenta responder estas 
interrogantes de asignación de recursos contratando 
distintos sistemas de toma de decisiones por su grado 
de descentralización. 

Los sistemas totalmente centralizados, de predo-
minio estatal, fracasan y son ineficientes porque no 
crean los incentivos económicos suficientes y el 
centro está siempre pobremente informado. 

Los sistemas de mercado puro, totalmente descen-
tralizados, no producen necesariamente asignaciOn 
eficiente de recursos debido ala existencia de exter-
nalidades y al riesgo de generar inequidad. 

Para determinar Ia combinación o el balance ade-
cuado debe examinarse: a) Ia naturaleza de Ia infor-
macion que cada agente tiene; b) los incentivos que 
cada agente encuentra y que lo Ilevan a comportarse 
de acuerdo con las "preferencias de Ia comunidad", es 
decir a corregir las externalidades. 

Entonces, Ia necesidad de buscar un equilibrio 
entre lacaracterlstica de bienes püblicos de los servicios 
gremiales y los riesgos y costos de Ia acción estatal 
directa, Ileva a explorar las posibilidades de Ia relación 
de agenciamiento. Esta relación queda definida por el 
contrato mediante el cual una o más personas (el prin-
cipal) encargan a otra (el agente) para tomar acciones 
en su nombre, incluyendo Ia delegaciOn de alguna 
autoridad para Ia toma de decisiones. 

La constitución de organizaciones gremiales corn-
plejas es un caso importante de contrato de agen-
ciamiento entre muchos principales y un agente, con 
reglas definidas en sus estatutos y demás normas 
internas. Los costos generales de este tipo de relación, 

costos de agenciamiento, están representados asi 
por Ia sumatoria de recursos necesarios para estructurar, 
administrar y hacer cumplir tales contratos. 

Esta relación funciona bien cuando se cumplen dos 
grandes condiciones: 

Que los problemas de control y las eventuales 
desviaciones en Ia conducta del agente respecto de 
lo que serla Ia conducta del principal si tuviera Ia 
misma informaciOn, sean manejables y relativamente 
pequeños frente a los beneficios de continuar y 
mantener los contratos. 

Que Ia entidad contratada por los miembros del 
grupo de interés consiga economias de escala que 
le permitan ahorros en costos de producciOn de los 
bienes püblicos para ese grupo o sector, tales como 
los servicios gremiales de representación, los servi-
cios de investigación, Ia extension para pequeños 
productores, Ia construcción de infraestructura en 
las zonas de producción y el muy importante servicio 
de estabilización; e incluso en otros servicios cuya 
naturaleza económica es Ia de bien privado, como 
provision agricola. 

Con un esquema adecuado de contratación, muchos 
servicios podrIan ser prestados en forma más eficiente 
por entidades privadas, gremios o no, sometidas al 
control directo y privado de los beneficiarios. Esto es 
válido para aquellos bienes privados queen laactualidad 
son provistos por entidades del Estado; asi mismo, 
también lo es para los bienes püblicos que admiten 
exclusion y cuyas economlas de escala son más impor-
tantes que sus externalidades positivas. 

Ciertos agentes privados con ánimo de lucro pueden, 
en casos excepcionales, proveer de bienes pUblicos a 
un determinado grupo, gremio o club, cuando puede 
lograrse por parte de los primeros Ia exclusion de quien 
no pague sin Ia intervención directa del Gobierno, por 
ejemplo, mediante Ia amenaza de acciones contencio- 
sas ode represalias. Pero esta no es la situaciOn usual. 

Una segunda soluciOn alterna reside en lograr un 
acuerdo colectivo unánime entre los beneficiarios y Ia 
organ izaciOn gremial que presta el servicio o age ncia el 
beneficio, en el cual se defina cOmo se va a producir y 
cuánto le corresponde a cada beneficiario en Ia finan- 
ciaciOn del costo. Aqui habria un elemento consensual 
y otro de persuaciOn moral en los procedimientos de 
exclusiOn. Pero estos pueden ser dificiles o costosos 
de aplicar, de modo que algunos beneficiarios no 
paguen las contribuciones a que se hablan compro- 
metido. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el nümero de 
beneficiarios es muy grande y disperso. La segunda 
solución alterna tambien puede fracasar cuando los 
costos asociados a Ia discusiOn, 	negociaciOn y 
formalizaciOn del contrato (los costos de transacciOn) 
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y los costos de proveer Ia información suf iciente a todos 
los participantes son tan elevados que el contrato o 
acuerdo unánime nunca Ilega a producirse. 

La teorla de Ia economla püblica considera que los 
contratos privados están conformados por dos partes: 
el acuerdo unánime voluntario entre las partes, y su 
aplicación, que es obligatoria bajo Ia amenaza del 
poder coercitivo del Estado. Cuando lasegunda solución 
antes indicada no opera, se abre el espacio para otra 
clase de contratos, los contratos implIcitos, establecidos 
en virtud de un codigo de ética püblica, en los cuales Ia 
primera parte no aparece expilcita, y solo Ia segunda 
queda consignada, Ia de Ia obligaciOn tributaria 
especifica. Para Kolm'9: 

"En estos casos surge un deber ético para que 
haya un servicio pOb/ico que proporcione, hasta 
donde ello sea posible, lo que se hubiera logrado 
a través de los acuerdos consensuales libres. 
Esto implica tanto laproducción del b/en pub//co 
comosu financiamiento en/a forma de impuestos. 
Este principio indica Ia cant/dad del b/en que 
debe serproducida, asIcomo Ia cuantla de los 
impuestos respectivos... (Tales impuestos) no 
deben exceder lo que los bene f/c/ar/os hub/eran 
estado d/spuestos a pagar, s/n que el total 
recaudado sea inferior al costo de producción 
del b/en püblico". 

El mismo autorsugiere a continuación cómo distribuir 
el eventual excedente que Ilegare a resultar de Ia ope-
ración de dicho contrato implicito, a través de Ia 
"tributación al beneficio" (Ia misma a que se refiere Ia 
Constitución cuando establece las contribuciones 
parafiscales): 

"El princ/plo del contrato imp/Ic/to d/ce que tal 
excedente debe ser asignado entre las partes 
contratantes putat/vas, los bene f/c/ar/os y (Ia 
organizac/on gremial) el productor del b/en"20. 

Un caso distinto se da cuando, a través de la 
organización gremial se logran consolidar importantes 
barreras de salida, a causa de haber logrado 
"internalizar" los beneficios de fuertes economlas de 
escala, de modo tal que las utilidades obtenidas en los  

bienes o servicios privados que Ia entidad presta a sus 
afiliados contribuyan a financiar parte del costo de los 
bienes püblicos que aquella también les suministra. 

Es importante asumir con claridad el asunto de Ia 
retribuciOn adecuada a los agentes, habiendo deter-
minado al menos una condición teórica de equiliLio 
costo-beneficio para los servicios respectivos. Las 
cuotas de "administraciOn", de los actuates fondos 
de fomento agropecuario incluyen al parecer el 
componente de remuneraciOn de las organizaciones 
gremiales. Su nivel es actualmente un 10% fijo de Ia 
cuota para el respectivo fondo. 

La cuota do fomento cacaotero, es en Ia actualidad 
el 3% del valor de Ia producciOn, Ia cuota de fomento 
arrocero es el 0.5% y Ia cerealista es el 0.75% de Ia 
producción de trigo, cebada, maIz, sorgo y avena21. 
Estas cuotas son permanentes pero su incidencia es 
variable en función de Ia volatibilidad de los precios. Es 
decir, ese 3% puede ser una carga muy fuerte para el 
productor en coyunturas de precios deprimidos, y muy 
suave en los momentos opuestos. De otro lado, ese 
porcentaje no necesariamente constituye per se la 
masacrItica minima necesaria para Ia organizaciOn del 
servicio respectivo, ni es necesariamente el orden de 
magnitudes adecuado, por exceso o por defecto. Resulta 
posible entonces, considerar Ia opción de cuotas vari-
ables, ode una combinación de cuotasfijas y variables. 

En el Fondo de EstabilizaciOn do las Exportaciones 
do Cacao, Ia cuota es el resultado de una formula, en 
función del precio externo, Ia tasa de camblo, el precio 
interno, y un coeficiente (delta) do ostabilizaciOn infe-
rior a Ia unidad. En el Fondo Nacional del Café es la 
contribuciOn cafetera, consistente en el residuo entre 
los ingresos y costos y gastos de Ia exportaciOn de café. 
En los Ultimos dos, entonces es positiva o negativa 
segUn Ia coyuntura. Pero en el primer caso elcontenido 
ostabilizador (o sea el coeficiente delta) es —o debiera 
continuar siendo— fijo, de manera que en los picos y 
valles extremos de los precios terminan afectándose 
los precios internos o terminan dándose márgenes 
comercialos muy variables; en contraste, en el caso 
cafetero, el objetivo de estabilizaciOn prioritario es el  

precio al productor, y el Fondo Nacional 
quien asume los diferenciales, no los exp 
comercializadores privados. 

C. EL COSTO DE OPORTUNIDAD 
INSTITUCIONAL: NORMAS VS. 
DISC RECIONALIDAD 

La escogencia entre los distintos tipos 
mionto institucional para Ia provision de 
interesan en diferentes grados a grupos 
especIficos de actividad productiva es ev 
un asunto do Indole tanto económica cot 
donde hay que conjugar los interoses parti 
el interés general do Ia sociedad. En el 
normalmente no hay una soluciOn p&fect 
costos o de riesgos. 

La progunta dave es ,qué se gana y qi 
en el proceso de escoger entre uno u otro I 
tuciones? Se está hablando, por lo tanto 
oportunidad. La noción básica econOmica 
oportunidad es el valor de Ia opción u oport 
favorable entre aquellas que fueron recha; 
resultado de u na oscogencia en prosoncia dE 
Es el valor que se entrega o sacrifica a fin 
el mayor valor que Ia opción escogida rep 

Ahora bien, en el caso de Ia escogonci 
canismos do acción directa del estado ye 
nismos do tipo parafiscal, es imposiblo c 
realizar una evaluación costo-beneficio di 
bienes finales, caso por caso, año por año 
partida. Se trata entonces, como lo expIic. 
de escoger enforma indirecta, entre raglas: 
y procedimientos que oporarán para proth. 
minaciones finales do asignación de recur 
punto entran en juego asI las reglas adoç 
tucionalmente para la asignacion de Ic. 
parafiscales. 

Cuando los bienes pUblicos sectoriales 
con cargo afondos comunes del Estado, Ia 
de asignación son absolutamente discrec 
primacia del proceso politico de decisiOn sc 
técn icos, tales como bancos de proyectos. 1. 
Ia ConstituciOn y es lo natural. Pero aün 
haberquedado incluidos en el presupuesto, 

Ver James Buchanan. "Opportunity cost" en The 

Wiesner, Eduardo. Colombia: Descentra llza don t 

Serge-Christophe KoIm, profesor frances de Economia PUblica. Citas tomadas de su reseña "Public Economics" en the New Paigrave. A 
Dictionary of Economics. Editado John Eatwell, Murray Milgate y Peter Newman. Londres, The Macmillan Press Limited, 1987. vol.3, páginas 
1047-1053. 

Idem. 

Ley 67/83, ArtIculo 9. 
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ienes o servicios privados que Ia entidad presta a sus 
3filiados contribuyan a financiar parte del costo de los 

enes püblicos que aquella también les suministra. 

Es importante asumir con claridad el asunto de Ia 
'etribución adecuada a los agentes, habiendo deter-
minado al menos una condición teórica de equilibrio 
osto-beneficio para los servicios respectivos. Las 
uotas de "administración", de los actuales fondos 
1e fomento agropecuario incluyen al parecer el 
omponente de remuneración de las organizaciones 

jremiales. Su nivel es actualmente un 1 0% fijo de Ia 
uota para el respectivo fondo. 

La cuota de fomento cacaotero, es en Ia actualidad 
l 3% del valor de Ia producciOn, Ia cuota de fomento 
rrocero es el 0.5% y Ia cerealista es el 0.75% de Ia 
roducción de trigo, cebada, maIz, sorgo y avena21. 

Estas cuotas son permanentes pero su incidencia es 
ariable en funciOn de Ia volatibilidad de los precios. Es 
ecir, ese 3% puede ser una carga muy fuerte para el 
oductor en coyunturas de precios deprimidos, y muy 

Jave en los momentos opuestos. De otro lado, ese 
orcentaje no necesariamente constituye per se Ia 

nasa crItica mInima necesaria para Ia organización del 
ervicio respectivo, ni es necesariamente el orden de 
iagnitudes adecuado, por exceso o por defecto. Resulta 
osible entonces, considerar la opción de cuotas van-

-bles, ode una combinaciOn de cuotas fijas y variables. 

En el Fondo de Estabilización de las Exportaciones 
e Cacao, la cuota es el resultado de una formula, en 
nción del precio externo, Ia tasa de cambio, el precio 
terno, y un coeficiente (delta) de estabilizaciOn infe-
r a ía unidad. En el Fondo Nacional del Café es la 

.ntribución cafetera, consistente en el residuo entre 
;ngresos y costos y gastos de la exportación de café. 

i. L. ültimos dos, entonces es positiva o negativa 
gün Iacoyuntura. Pero en el primer caso elcontenido 
tabilizador (o sea el coeficiente delta) es —a debiera 
ntinuar siendo— fijo, de manera que en los picos y 
,Hes extremos de los precios terminan afectándose 

precios internos o terminan dándose márgenes 
merciales muy variables; en contraste, en el caso 
etero, el objetivo de estabilización prioritario es el 

0 

precio al productor, y el Fondo Nacional del Café es 
quien asume los diferenciales, no los exportadores o 
comercializadores privados. 

C. EL COSTO DE OPORTUNIDAD 
INSTITUCIONAL: NORMAS VS. 
DISC RECIONALIDAD 

La escogencia entre los distintos tipos de ordena-
miento institucional para Ia provisiOn de bienes que 
interesan en diferentes grados a grupos o sectores 
especIficos de actividad productiva es evidentemente 
un asunto de Indole tanto econOmica como poiltica, 
donde hay que conjugar los intereses particulares con 
el interés general de Ia sociedad. En el mundo real 
normalmente no hay una solución pert ecta, exenta de 
costos o de riesgos. 

La pregunta dave es qué se gana y qué se pierde 
en el proceso de escoger entre uno u otro tipo de insti-
tuciones? Se está hablando, por lo tanto del costo de 
oportunidad. La nociOn básica econOmica del costo de 
oportunidad es el valor de Ia opción u oportunidad más 
favorable entre aquellas que fueron rechazadas como 
resultado de una escogencia en presencia de Ia escasez. 
Es el valor que se entrega to sacrifica a fin de asegurar 
el mayor valor que Ia opciOn escogida representa. 

Ahora bien, en el caso de Ia escogencia entre me-
canismos de acción directa del estado versus meca-
nismos de tipo parafiscal, es imposible o muy dificil 
realizar una evaluaciOn costo-benefjcjo directa, entre 
bienes finales, caso por caso, año por año, partida por 
partida. Se trata entonces, como lo explica Buchanan22  
de escoger en forma indirecta, entre raglas, instituciones 
y procedimientos que operarán para producir las deter-
minaciones finales de asignación de recursos. En este 
punto entran en juego asI las reglas adoptadas insti-
tucionalmente para la asignación de los recursos 
parafiscales. 

Cuando los bienes pUblicos sectoriales se prestan 
con cargo afondos comunes del Estado, las decisiones 
de asignación son absolutamente discrecionales con 
primacia del proceso politico de decision sobre apoyos 
técnicos, tales como bancos de proyectos. AsIlo señala 
Ia ConstituciOn y es lo natural. Pero aün después de 
haber quedado incluidos en el presupuesto, su ejecuciOn  

tambiOn es eminentemente aleatonia, en funciOn de ía 
polItica fiscal de coyuntura. 

Cuando los bienes pUblicos sectoniales se prestan 
dentro de un ordenamiento de tipo parafiscal, se puede 
reducir el ámbito de Ia discnecionalidad en favor de 
reglas estables. En el caso cafetero colombiano se 
encuentran nonmas de asignación de varios niveles: 

Normas con intervención püblica. Se han dado 
en los casos que se consideran de mayor interés 
desde el punto de vista de Ia polItica macroeconómica 
o del interés püblico, las cuales van desde Ia compati-
bilización del impacto monetario del Fondo Nacional 
del Café en una coyuntura cualquiera, hasta Ia eva-
IuaciOn y las reglas de mayonIa calificada afavor del 
gobierno para definin su presupuesto. En Ia medida 
que Ia economIa se ha diversificado, Ia importancia 
de estas nonmas tiende a reducirse. 

Normas internas de Ia organización gremial. 
Estas van desde el voto igualitario no calificado por 
parte de cada caf icultor para Ia elecciOn de comités, 
hasta Ia norma estatutania de ía distnibución geo-
gráfica de los recursos gremiales en función de Ia 
distribuciOn de la producciOn censal. La ganantla de 
compra de Ia producción al precio internode susten-
taciOn es, en sí misma, una norma de asigna-ción 
proporcional a Ia cosecha de cada pnoductor. 

En ninguna de las dos alternativas el contnibuyente-
beneficianio, es decir el caficultor individual tiene la 
opciOn directa de participar en Ia conformaciOn de los 
bienes püblicos sectoniales yen Ia asignación de recur-
sos. Pero en Ia segunda si puede trabajar con mayor 
estabilidad en las reglas de juego ytiene en algün grado 
Ia capacidad de intervenir, bien para modifican esas 
reglas, bien para influir en Ia asignación de recursos. 

En consecuencia, al prever Ia organización de los 
contratos de agenciamiento para el desempeño de las 
responsabilidades parafiscales seguramente sea 
recomendable atender, en lo pertinente, a los cniterios 
sugenidos por Wiesner23  para buscan el éxito de las 
politcas de descentralizaciôn: 

"En general podrIa decirse que existen cinco 
areas donde es importante prestar especial 
atención... La primera, el manejo del riesgo en 

adas de su reseña "Public Economics" en the New Paigrave. A 
ian. Londres, The Macmillan Press Limited, 1987. Vol.3, páginas 

Ver James Buchanan. 'Oppo1undy cost" en The New Palgrave. A Dictionary of Economics. Op. cit., vol. 3 PAginas 71 8-720. 
Wiesner, Eduardo. Colombia. DoscentraffzacjonyFJera/jsmoFjs, SantafédeBogota DepartamentoNal. de Ptaneacion, 1992. Pag. 79. 
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las decisionespUblicasy/o polIticas. La segunda, 
Ia responsabilidad y Ia transparencia presu-
puestal (accountability). La terecra, el diseño e 
imp/omen tación de las transferencias. La cuarta, 
Ia dIsponibilidad de con fiable y oportuna 
información estadIstica sobre lo que verdadera-
mente ocurre a nivel del sector püblico local y 
sobre sus relaciones con los otros nive/es del 
Gobierno. La quinta, Ia evaluación de resultados". 

Para Wiesner, el riesgo se ref iere a que Ia libertad y 
Ia autonomia en el manejo de los recursos vayan 
acompañadas de Ia autoridad y Ia independencia en el 
manejo de las decisiones y de Ia responsabilidad por 
las consecuencias de esas decisiones; es decir, que 
los riesgos de decisiones eventualmente equivocadas 
no sean asumidos automáticamente por los recursos 
fiscales de Ia NaciOn. La segunda condición puede 
entenderse, aplicada al caso del manejo de contribu-
ciones parafiscales como que haya mecanismos 
institucionales bien definidos de participación para que 
sobre las decisiones importantes los productores 
puedan dejar "revelar sus preferencias" y asI se influya 
en las decisiones de asignación de los recursos, e 
igualmente que haya mecanismos regularesy oportunos 
de rendición de cuentas a los productores-contribu-
yentes de los sectores correspondientes. El esquema 
actual, más simple, establece que las decisiones se 
negocien con el Gobierno y las cuentas sean fiscali-
zadas por la Contralorla. 

La tercera condición, mucho más avanzada en el 
caso cafetero que en losfondos agrIcolas, tiene quo ver 
esencialmente con los mecanismos de recaudo, trans-
ferencia y distribución territorial de los recursos para-
fiscales y especialmente con el diseño de los montos o 
tarifas de las contribuciones parafiscales. La cuarta y Ia 
quinta condiciones son pautas de gestión esenciales 
en todo manejo administrativo sano, acerca de las 
cuales puede ser recomendable un señalamiento en 
materia de frecuencia, contenido y competencia de Ia 
información de seguimiento y de Ia evaluación de los 
resultados de gestión. 

IV. LOS SERVICIOS DEL FONDO 
NACIONAL DEL CAFE 

Existen numerosos casos de servicios necesarios 
para el desarrollo agropecuario que pueden caracte-
rizarse claramente como bienes püblicos con exter-
nalidades positivas, que admiten Ia exclusion frente a 
otros sectores, pero que sin embargo no admiten la  

individualizaciOn del consumo dentro del sector y son 
por lo tanto, reacios a Ia conformación de un preclo. 

Gran parte de Ia problemática de la investigación 
agropecuaria podrIa caber dentro de estos limites. Por 
ejemplo, de no haber contado con financiamiento ase-
gurado continuo y un grupo cientIfico estable por diz 
años antes de Ia Ilegada de Ia roya, Colombia no hu-
biera conseguido sacar a tiempo un hibrido resistente 
y de productividad comercial con que reemplazar las 
plantaciones cuando Ilegó el hongo at pals. 

El financiamiento y Ia organización del servicio de 
asistencia técnica a pequeños productores también 
cabrIa dentro de ese tipo de esquema. Un cat icultor 
pequeño difIcilmente estará dispuesto a pagar por un 
servicio de extension en forma individual. 

Los servicios de control de sanidad vegetal y ani-
matson otro caso claro de bien püblico, cuya prestaciOn 
debe poderse hacer de todas maneras, y para los 
cuales Ia conveniencia de que el productor individual 
pague una cuota por cada acción de control resulta 
discutible. Como parte del proceso de apertura en 
Mexico, hay un caso reciente: las tarifas de servicios de 
inspecciOn de salud animal, ejercidas a través de fede-
raciones o asociaciones gremiales y pagadas por las 
plantas procesadoras de came (TI F) para Ia exportación, 
como mecanismo creado para privatizar y reducir el 
exceso de burocracia en el Ministerio de Agricultura. 

El caso de los distritos de riego es diferente, pero 
también ilustrativo: sus servicios no son bienes püblicos 
entendidos en el sentido restrictivo antes mencionado, 
sino bienes privados de consumo parcialmente colec-
tivo. Pero es claro que en los distritos administrados por 
entidades oficiales los usuarios se sienten poco 
comprometidos y los problemas para el recaudo de las 
tarifas que cubra los costos y amortice Ia inversion se 
vuelven consuetudinarios. El contraste se observa en 
algunos casos, donde las asociaciones de usuarios 
han recibido Ia administración del distrito y han 
conseguido desarrollar niveles de eficiencia destacados. 

Sin embargo, ninguno de los casos hasta ahora 
mencionados tiene un atributo exclusivamente aplicable 
a Ia industria cafetera. Si el señalamiento de esos 
casos se tomara como base para Ia identificación de 
recursos parafiscales, Ia lista todavia podrIa resultar lo 
suficientemente numerosa como para que no se 
cumpliera el mandato constitucional de que los tributos 
parafiscales son excepcionales. Una excelente y breve 
demostración "de las razones por las cuales serla un 
error para Colombia tratar a Ia industria cafetera de la 
misma manera que a cualquier otro sector económico"  

puede encontrarse en el capItulo ac 
Federación Nacional de Cafeteros de Ia oh 
de Urrutia24  y se relaciona esenciaIm 
problema de Ia regulaciOn del ingreso caf 

"El sistema actual —en el cual Ia mayo 
impuestos cafeteros (Ia retención) no 
un ingreso fiscal del gobierno—, hac 
con ge/ar parte de los ingresos cafe-
épocas de bonanza, para devolverlos 
de precios de sustentación cuando l 
precios internacionales".25  

Acerca de este p unto Urrutia aporta, ad 
argumentos econOmicos, otros de carácte 
y politico en su tratado. 

Sin embargo, no hace referencia esp 
servicio con caracteristicas de bien pübIic 
el Fondo Nacional del Café: la orientaciOn 
de comercialización cafetera de largo plaz 
pUblico porque en el mercado internacio, 
sustancialmente concentrado, el margen C 

para Ia dot ensa do intereses comerciales or 
especificas que se consigue operando en 
gada, seguramente no se lograria con Ia 
de la oferta colombiana. No se trata simr 
una economia de escala. Es Ia capacidac 
promover y nogociar unas condiciones de. 
zación mediante el empleo de herramientas 
y de rogulacion y mediante el uso de una c 
financiamiento. 

Es interesante considerar el contrastu 
de las cajas de compensación familiar: 
privadas, captan cuotas obligatorias via n. 

porcionan una variedad de servicios (casi t 
bien privado, salvo por Ia dOsis de subs 
incorporan), los recaudos no pasan por el F 
General de Ia NaciOn ni por Ia Tosorerla, e 

op. cit., páginas 130-141. Ellibro, escritoen 198 
tradicional en Ia que Ia FederaciOn tenia un podE 
ministros estaban en desventaja en el Comité Naci 
cuando el Ministro de Hacienda adoptaba déterr 
opiniOn y de imagen casi prohibitivos para el Gobi 
cafetero de 1978 generO un mayor equilibrio en es 
formales y generO tanta informaciOn para el Gobie 
espaciar las sesiones del Comité Nacional, adec 
afectan el ingreso cafetero. 

Idem, pagina 135. 
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vidualizaciOn del consumo dentro del sector y son 
lo Canto, reacios a Ia conformaciOn de un precio. 

ran parte de Ia problemática de Ia investigación 
opecuaria podrIa caber dentro de estos limites. Por 
iiplo, de no haber contado con financiamiento ase-
do contlnuo y un grupo cientIfico estable por diez 

s antes de Ia Ilegada de Ia roya, Colombia no hu-
a conseguido sacar a tiempo un hIbrido resistente 

productividad comercial con que reemplazar las 
itaciones cuando Ilegó el hongo al pals. 

El financiamiento y Ia organización del servicio de 
tencia técnica a pequeños productores también 
1a dentro de ese tipo de esquema. Un caficultor 
Jeño dificilmente estará dispuesto a pagar por un 
icio de extension en forma individual. 

os servicios de control de sanidad vegetal y ani-
on otro casoclaro de bien pUblico, cuya prestación 
poderse hacer de Codas maneras, y para los 

s a conveniencia de que el productor individual 
una cuota por cada acciOn de control resulta 

utible. Como parte del proceso de apertura en 
co, hay un caso reciente: lastarifas de servicios de 
ección de salud animal, ejercidas a Craves de fede-
nes o asociaciones gremiales y pagadas por las 

-tas procesadoras de came (TI F) para Ia exportación, 
o mecanismo creado para privatizar y reducir el 
so de burocracia en el Ministerio de Agricultura. 

:i caso de los distritos de riego es diferente, pero 
)ien ilustrativo: sus servicios no son bienes püblicos 
ndidos en el sentido restrictivo antes mencionado, 
bienes privados de consumo parcialmente colec-
Pero es claro que en los distritos administrados por 
jades oficiales los usuarios se sienten poco 
rometidos y los problemas para el recaudo de las 

is que cubra los costos y amortice Ia inversion se 
,en consuetudinarios. El contraste se observa en 
-Io§ casos, donde las asociaciones de usuarios 
recibido Ia administración del distrito y han 
9gu ido desarrollar niveles de ef iciencia destacados. 

in embargo, ninguno de los casos hasta ahora 
ionados tiene un atributo exclusivamente aplicable 
ndustria cafetera. Si el señalamiento de esos 
se tomara como base para la identificación de 

sos parafiscales, Ia lista todavia podria resultar lo 
entemente numerosa como para que no se 
iliera el mandato constitucional de que los tributos 
scales son excepcionales. Una excelente y breve 
stración "de las razones por las cuales serla un 
para Colombia tratar a Ia industria cafetera de Ia 

-a manera que a cualquier otro sector económico" 

puede encontrarse en el capItulo acerca de Ia 
Federación Nacional de Cafeteros de Ia obra ya citada 
de Urrutia24  y se relaciona esencialmente con el 
problema de Ia regulacion del ingreso cafetero: 

"Elsistema actual —en elcualla mayorIa de los 
imp uestos cafeteros (Ia retención) no constituye 
un ingreso fiscal del gobierno—, hace posible 
con gelar parte de los ingresos cafeteros en 
épocas de bonanza, para devolverlos a través 
de precios de sustentación cuando bajan los 
precios internacionales".25  

Acerca de este punto Urrutia aporta, además de los 
argumentos económicos, otros de carácter sociologico 
y politico en su tratado. 

Sin embargo, no hace referencia especial a otro 
servicio con caracteristicas de bien pUblico que presta 
el Fondo Nacional del Café: Ia orientación de Ia politica 
de comercialización cafetera de largo plazo es un bien 
püblico porque en el mercado internacional de café, 
sustancialmente concentrado, el margen de maniobra 
para Ia defensa de intereses comerciales en coyunturas 
especificas que se consigue operando en forma agre-
gada, seguramente no se lograria con Ia atomización 
de Ia oferta colombiana. No se trata simplemente de 
una economia de escala. Es Ia capacidad de buscar, 
promover y negociar unas condiciones de comerciali-
zación mediante el empleo de herramientas comerciales 
y de regulacion y mediante el uso de una capacidad de 
financiamiento. 

Es interesante considerar el contraste con el caso 
de las cajas de compensacion familiar: son entidades 
privadas, captan cuotas obligatorias via nómina, pro-
porcionan una variedad de servicios (casi todos de tipo 
bien privado, salvo por Ia dósis de subsidio que le 
incorporan), los recaudos no pasan por el Presupuesto 
General de Ia Nación ni por Ia Tesoreria, en sus juntas  

directivas hay representación de los grupos interesados, 
notienen ánimo de lucro, no tienen Ia tutela del Gobier-
no, aunque Si Ia vigilanciadel Estado, y han demostrado 
una apreciable capacidad de capitalización y expansion. 

V. CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones de alcance práctico estarlan 
las siguientes: 

La Constitución Nacional señala el criterio por el 
cual las contribuciones parafiscales revisten un 
carácter excepcional y sean condicionadas (ArtIculo 
150, numeral 12). Las herramientas de análisis 
económico aqul examinadas permitirén proponer 
que el alcance de Iatributación paraf iscal se circuns-
criba a aquellos servicios que tengan Ia doble 
caracterIstica de ser bienes püblicos permanentes 
con externalidades positivas para sectores 
productivos y que sean además bienes püblicos 
para el conjunto de Ia sociedad. En términos más 
sencillos: Que las contribuciones parafiscales solo 
se establezcan por razones de interés pUblico, 
cuando el mercado no pueda y el Estado no deba 
proveer servicios de especial importancia para 
sectores productivos prioritarios. 

En forma complementaria, dado que se les asegura 
un mecanismo de financiamiento propio y especial, 
y dado que el mismo reviste un carácter de contra-
prestación de grupo o de sector, considerar que los 
gastos y costos de los servicios parafiscales no 
serán por lo general adicionados con cargo al presu-
puesto nacional. Si excepcionalmente lo fueran, 
debierasersobre la base de una clara complementa-
riedad. Para ello se requiere una identificación muy 
precisa de cuáles son los servicios parafiscales. 

Para evitar el problema de que Ia administración de 
los recursos parafiscales sea utilizada en gremios 

op. cit., páginas 130-141. El libro, escrito en 1982, también incluye algunas fuertes criticas a lo que el autor consideraba como una relaciOn 
tradicional en Ia que Ia FederaciOn tenia un poder administratjvo y una influencia politica muy fuertes frente al Gobierno' 

para Urrutia, los 
ministros estaban en desventaja en el Comité Nacional, porfalta de informacjón independiente de Ia suministrada por Ia FederaciOn y, además, 
cuando el Ministro de Hacienda adoptaba determ,nacjopes cafeteras por fuera de Ia concertaciOn, ello representaba costos politicos, de 
opiniOn y de imagen casi prohibitivos para el Gobierno. Desde entonces, el pOndulo se ha inclinado en el otro sentido. El contrato de manejo 
cafetero de 1978 generO un mayor equilibrio en esa relaciOn en los años ochenta; y el contrato de 1988 introdujo lantas instancias y controles 
formales y generO tanta informaciOn para el Gobierno, que ahora los minislros piensan que los informes son demasiado largos y han buscado 
espaciar las sesiones del ComO Nacional, ademas de perderle el respeto con mayor frecuencia a Ia concertaciOn de las decisiones que 
afectan el ingreso cafetero. 

Idem, pOgina 135. 
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ualizaciOn del consumo dentro del sector y son 
tanto, reacios a Ia conformación de un precio. 

an parte de Ia problemática de Ia investigación 
,ecuaria podria caber dentro de estos Ilmites. Por 
Dlo, de no haber contado con financiamiento ase-
Jo continuo y un grupo cientIfico estable por diez 
antes de Ia Ilegada de Ia roya, Colombia no hu-
conseguido sacar a tiempo un hIbrido resistente 
productividad comercial con que reemplazar las 
aciones cuando llegó el hongo al pals. 

financiamiento y Ia organización del servicio de 
ncia técnica a pequeños productores también 

a dentro de ese tipo de esquema. Un caficultor 
eño dificilmente estará dispuesto a pagar por un 

o de extension en forma individual. 

s servicios de control de sanidad vegetal y ani-
otro caso claro de bien püblico, cuya prestación 
oderse hacer de todas maneras, y para los 
a conveniencia de que el productor individual 

a una cuota por cada acción de control resulta 
tible. Como parte del proceso de apertura en 
o, hay un caso reciente: lastarifas de servicios de 
cción de salud animal, ejercidas a través de fede-
nes o asociaciones gremiales y pagadas por las 
as procesadoras de came (TI F) para Ia exportación, 

mecanismo creado para privatizar y reducir el 
so de burocracia en el Ministerio de Agricultura. 

I caso de los distritos de riego es diferente, pero 
ién ilustrativo: sus servicios no son bienes püblicos 
ididos en el sentido restrictivo antes mencionado, 
bienes privados de consumo parcialmente colec-
?ero esclaro que en los distritos administrados por 
acns oficiales los usuarios se sienten poco 
)rometidos y los problemas para el recaudo de las 
.s que 'ubra los costos y amortice Ia inversion se 
ien consuetudinarios. El contraste se observa en 
os casos, donde las asociaciones de usuarios 
recibido Ia administración del distrito y han 
eguido desarrollar niveles de eficiencia destacados. 

n embargo, ninguno de los casos hasta ahora 
ionados tiene un atributo exclusivamente aplicable 
ndustria cafetera. Si el señalamiento de esos 

s se tomara como base para Ia identificación de0  
rsos parafiscales, la lista todavia podrIa resultar lo 
entemente numerosa como para que no se 
liera el mandato constitucional de que los tributos 

fiscales son excepcionales. Una excelente y breve 
Dstración "de las razones por las cuales serla un 
para Colombia tratar a la industria cafetera de Ia 

ia manera que a cualquier otro sector económico" 

puede encontrarse en el capItulo acerca de Ia 
FederaciOn Nacional de Cafeteros de Ia obra ya citada 
de Urrutia24  y se relaciona esencialmente con el 
problema de Ia regulación del ingreso cafetero: 

"Elsistema actual —en elcualla mayorIa de los 
imp uestos cafeteros (Ia retención) no constituye 
un ingreso fiscal del gobierno—, hace posible 
congelar parte de los ingresos cafeteros en 
épocas de bonanza, para devolverlos a través 
de precios de sustentación cuando bajan los 
precios internacionales".25  

Acerca de este punto Urrutia aporta, además de los 
argumentos económicos, otros de carácter sociológico 
y politico en su tratado. 

Sin embargo, no hace referencia especial a otro 
servicio con caracteristicas de bien püblico que presta 
el Fondo Nacional del Café: Ia orientación de Ia politica 
de comercialización cafetera de largo plazo es un bien 
püblico porque en el mercado intemnacional de café, 
sustancialmente concentrado, el margen de maniobra 
para Ia def ensa de intereses comerciales en coyunturas 
especIficas que se consigue operando en forma agre-
gada, seguramente no se IograrIa con Ia atomización 
de Ia oferta colombiana. No se trata simplemente de 
una economia de escala. Es Ia capacidad de buscar, 
promover y negociar unas condiciones de comerciali-
zación mediante el empleo de herramientas comerciales 
y de regulacion y mediante el uso de una capacidad de 
financiamiento. 

Es interesante considerar el contraste con el caso 
de las cajas de compensaciOn familiar: son entidades 
privadas, captan cuotas obligatorias via nómina, pro-
porcionan una variedad de servicios (casi todos de tipo 
bien privado, salvo por Ia dósis de subsidio que le 
incorporan), los recaudos no pasan porel Presupuesto 
General de la NaciOn ni por Ia Tesoreria, en sus juntas  

directivas hay representación de los grupos interesados, 
notienen ánimo delucro, notienen latutela del Gobier-
no, aunque silavigilanciadel Estado, y han demostrado 
una apreciable capacidad de capitalización y expansion. 

V. CONCLUSIONES 

Entre las conclusiones de alcance práctico estarian 
las siguientes: 

La Constitución Nacional señala el criterio por el 
cual las contribuciones parafiscales revisten un 
carácter excepcionaly sean condicionadas (ArtIculo 
150, numeral 12). Las herramientas de análisis 
económico aqul examinadas permitirán proponer 
que el alcance de Iatributación parafiscal se circuns-
criba a aquellos servicios que tengan Ia doble 
caracteristica de ser bienes püblicos permanentes 
con extemnalidades positivas para sectores 
productivos y que sean además bienes püblicos 
para el conjunto de Ia sociedad. En términos más 
sencillos: Que las contribuciones parafiscales solo 
se establezcan por razones de interés ptbIico, 
cuando el mercado no pueda y el Estado no deba 
proveer servicios de especial importancia para 
sectores productivos prioritarios. 

Enforma complementaria, dado que se les asegura 

un mecanismo de financiamiento propio y especial, 
y dado que el mismo reviste un carácter de contra-
prestación de grupo o de sector, considerar que los 
gastos y costos de los servicios parafiscales no 
serán por lo general adicionados con cargo al presu-
puesto nacional. Si excepcionalmente lo fuerari, 
debierasersobrelabase de unaclaracomplementa-
riedad. Para ello se requiere una identificación muy 
precisa de cuáles son los servicios parafiscales. 

Para evitar el problema de que Ia administración de 
los recursos parafiscales sea utilizada en gremios 

Op. cit., págirlas 130-141. El libro, escrito en 1982, tamb,én incluye algunas tuertos criticas a 10 que el autor consideraba como una reiación 
tradicional en Ia que Ia FederaciOri tenia un poder administrativo y una influencia politica muy fuertes frente al Gobierno: para Urrutia, los 
ministros estaban en desventaja en el Comité Nacional, por falta de informaciOn independionte de la suministrada por Ia Federación y, además, 
cuando el Ministro de Hacienda adoptaba determinaciones cafeteras por fuera de Ia concertación, ello representaba costos politicos, de 
opinion y de imagen casi prohibitivos para el Gobierno. Desde entonces, el pendulo se ha inclinado en el otro sentido. El contrato de manejo 
cafetero de 1978 genero un mayor equilibrio en esa relación en los años ochenta: y el contrato de 1988 introdujo tantas instancias y controles 
formales y genero tanta informaciOn para el Gobierno, que ahora los ministros piensari que los informes son demasiado largosy han buscado 
espaciar las sesiones del Comité Nacional, ademas de perderle el respeto con mayor frecuencia a Ia concertaciOn de las decisiones que 
afectan el ingreso cafetero. 
Idem, página 135. 
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propensos a divisiones y conflictos internos, para 
favorecer a cieras coaliciones en detrimento de Ia 
mayorIa o aCm de minorlas circunstanciales, conven-
drIa establecer un reglamento que asegure Ia 
legitimidad gremial de las decisiones de administra-
ción de los recursos. Eventualmente, se Ilegarla 
hasta establecer mayorIas calificadas o referendos 
de validación paraciertas decisiones de importancia. 

. En lo relacionado con el nivel de las contribuciones 
parafiscales pueden proponerse que sean estable-
cidas en función de los objetivos a cumplir con los 
recursos. EstojustificarIalaconvenienciadeeStUdiar 
un componentefijo y uno variable para las cuotas de 
los fondos de fomento agricola. 

5. La retribución a las entidades gremiales podrIa lie-
gar a desarroilarse en un marcotai que proporcionara 

una salida a Ia disyuntiva actual entre dos extremos 
inconvenientes: de un lado, el señaiamiento arbitrario 
de un nivel fijo cualquiera de retribución; y otro, Ia 
determinación puramente discrecional por parte 

del Gobierno. 

Las conclusiones anteriores van vinculadas a la 
necesidad de configurar mecanismos de evaivación 
y seguimiento adecuados para un regimen de manejo 
flexible. Esto inciuye un sistema de administración 
por objetivos y evaivación por resultados. La vincu-
Iación clara de metasfIsicas e indicadores de desem-
peño al presupuesto, grupos de seguimiento e infor-
macion a los productores-contribuYeflteS y 
auditorias técnicas de gestión y no sálo de tipo 
numérico legal. 

Los Precios d 
Crecimiento y, 
Econo'mica 

Alicia Puyana 
St. Anthony's CoDege, Oxford 

Antonio Casas Gonzálei 
Petróleos de Venezuela S. A. 

1 

INTRODUCCION 

Explorar Ia reiación entre los precios del pe 
crecimiento y Ia productividad, es avanzaren ur 
de planteamientos aparentemente economic 
que, en el fondo están, plasmados de elemeni 
rativos que encubren diversos tipos de pret 
como por ejemplo, las politicas. La racionaIid 
fijaciOn de los precios del petrOleo y sus efec 
el crecimiento y sobre Ia productividad de Ia ' 
mundial aCm esperan respuestas de los 
económicos, a pesar de la avalancha de estu 
siguió a 1973.   Se cuenta hoy con nuevos trab 
aportan análisis más objetivos, pero aCm qued 
por avanzar. 

Estetrabajo recoge, en primer lugar, lasconc 
más relevantes sobre Ia determinaciOn de los 
del petróleo y Ia relación existente entre és 
crecimiento económico para, en segundo luç 
minar su efecto sobre Ia productividad econór 
tratará de señalar las diferencias registrada 
variables económicas entre algunos paises I 
dores de pterOIeo y algunos exportadores, con 
aproximar una respuesta ala pregunta que sie 
estado flotando en el ambiente. En qué medid 
los precios del petróleo y Ia OPEC, los respc 

D por Ia recesiOn económica experimentada por lo 
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sa!ida a Ia disyuntiva actual entre dos extremos 
nvenientes: de un lado, el señalamiento arbitrario 

un nivel fijo cualquiera de retribución; y otro, Ia 
erminación puramente discrecional por parte 
Gobierno. 

conclusiones anteriores van viriculadas a Ia 
esidad de configurar mecanismos de evaluación 
guimiento adecuados para un regimen de manejo 

:ible. Esto incluye un sistema de administración 
objetivos y evaluación por resultados. La vincu-
on clara de metasfisicas e indicadores de desem-
o al presupuesto, grupos de seguimiento e infor-
ción a los productores-contribuyentes, y 
itorIas técnicas de gestion y no solo de tipo 

nérico legal. 

Los Precios del Petro" leo, el 
Crecimiento y la Productividad 
Econo'mica 

INTRODUCCION 

Explorar Ia relación entre los precios del petrOleo, el 
crecimiento yla productividad, es avanzaren unterreno 
de planteamientos aparentemente económicos, pero 
que, en el fondo están, plasmados de elementos valo-
rativos que encubren diversos tipos de preferencias, 
como por ejemplo, las politicas. La racionalidad en Ia 
fijación de los precios del petrOleo y sus efeetos sobre 
el crecimiento y sobre Ia productividad de Ia economla 
mundial aün esperan respuestas de los analistas 
económicos, a pesar de Ia avalancha de estudios que 
siguiO a 1973. Se cuenta hoy con nuevos trabajos que 
aportan análisis más objetivos, pero aCm queda mucho 
por avanzar. 

Estetrabajo recoge, en primer lugar, las conclusiones 
más relevantes sobre Ia determinaciOn de los precios 
del petróleo y Ia relación existente entre éstos y el 
crecimiento econOmico para, en segundo lugar, exa-
minar su efecto sobre Ia productividad económica. Se 
tratará de señalar las diferencias registradas en las 
variables econOmicas entre algunos paises importa-
dores de pteróleo y algunos exportadores, con elfin de 
aproximar una respuesta ala pregunta que siempre ha 
estado flotando en el ambiente. En qué medida fueron 
los precios del petróleo y la OPEC, los responsables 
porla recesión económica experimentada porlospaises  

desarrollados en las décadas de los años 70y 80 y por 
lacrisis de Ia deuda que sufrieron los palses en desarrollo 
en Ia década pasada, factor fundamental en el 
estancamiento de su crecimiento económico. 

Pretender que eI frágil estado, en el pasado reciente 
y actual, de Ia economla mundial es una responsabilidad 
de los precios del petróleo y, por consiguiente, de Ia 
actitud "irracional" de Ia OPEC, es desconocercómo en 
Ia realidad haf uncionado yfunciona el mercado petrolero 
y hacer abstracción de los multiples agentes que en él 
participan y de Ia interrelación de los intereses de cada 
uno de ellos. Pero quizas el problema más serio es Ia 
falta de análisis del funcionamiento de Ia economia 
mundial y de sus ciclos. Al tomar el año 1973 como 
punto de partida para el estudlo y para Ia construcción 
de las series estadIsticas, se encubren varios hechos 
importantes, en primer lugar, que Ia economIa de los 
palses desarrollados ya habla iniciado Ia desacelera-
ción del crecimiento con bastante anterioridad y, en 
Segundo lugar que, en tOrminos de expansion econO-
mica, los "años dorados", (1 950-1 972), son más una 
excepciOn que una regla. Retornar a las condiciones 
macro-económicas de esa época puede resultar muy 
problemático, no por el nuevo nivel de los precios de 
Ia energia, si no por el funcionamiento mismo de las 
economIas y por Ia persistencia de las razones que 
causaron Ia desaceleración. 
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La época de precios reales bajos conl 
relaciones de mercado en las cuales Ia 
expansiva se tornó altamente inelástica or 
mediano plazo. 

La evolución de Ia economla mundial, e 
de Ia postguerra hasta comienzos de los añi 
puso una presión muy fuerte sobre Ia gen 
energia primaria. La transformación de la 
productiva de los palses desarrollados tue ii 
energIa. La oferta total de energia primari 
1776.6 millones de toneladas equivalentes d 
en 1966, a 3410.8 millones a comienzos de 
rante ese mismo perlodo el PIB de los paisc 
Ilados se duplicó y su demanda de petróleo 
al igual que sus importaciones. No oi 
inversiones en exploración y desarrollo se 
constantes a decrecieron, resultando e; 
sostenido de Ia relaciOn inversiones!prod. 
aumento en Ia utilizaciOn de Ia capacidad 
En efecto, el perIodo 1960-73 via crecer Ia 
y las exportaciones de petróleo en 149%y 
pectivamente, mientras las reservas probad 
mentaron solamente en un 108%. La más 
es que Ia producciOn en los Estados Unidos s 
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El marco más adecuado para estudiar Ia formación 
de los precios del petróleo y su impacto sobre las 
economlas nacionales es el "equilibria general" que 
permite integrar toda Ia gama de interrelaciones entre 
el mercado del petróleo y el resto de la economla. En 
efecto, los cambios de precio en una materia prima tan 
estratégica coma es el petróleo, tienen repercusiones 
directas o indirectassobre los precios de otros productos, 
muchos de los cuales son importados por los palses 
exportadores de petróleo. Además, el petrOleo en unos 
casos es sustituto del capitaly en otros su complemento. 
Serla necesario establecer en qué condiciones de 
precios, el petróleo juega uno u otro papel. 

Eltrabajo presente propone un modelo analItico en 
el cual los precios del petróleo y su impacto en las 
variables macro-económicas son el resultado de las 
acciones de productores y consumidores que buscan 
maximizar sus beneficios. Par el lado de los consumi-
dores, en el largo plazo, se ha buscado, por lo regular, 
una rebaja de costos de producción e, independiente-
mente de los precios del crudo, un menor consumo, 
bien sea en términos relativos, en periodos de bajos 
precios (1928-1960) o en términos absolutos, cuando 
los precios han aumentado (1973-4 y 1979-82). Los 
productores, procuran elevar Ia demanda, evitando Ia 
entrada al mercado energético de sustitutos. Buscan 
también optimizar los ingresos, reduciendo Ia produc-
ción, en periodos de precios a Ia baja, a ampliando Ia 
oferta cuando Ia tendencia es al alza (1 990-durante Ia 
crisis del Golf a). Las estrategias, de unos y otros, mar-
can una pugna en tomb a la distribución de Ia renta, 
esto es la diferencia entre el precio y los costos, de 
extracción. Esta diferencia siempre será positiva, ya 
que, aün en condiciones de perfecta competencia en el 
mercado petrolero existirla una brecha entre los precios 
y los costos marginales. Esa brecha está limitada por Ia 
existencia de sustitutos del petrOleo, que se tornan 
competitivos cuando los precios del crudo suben de 
cierto nivel. 

II. LA  FORMACION DE LOS PRECIOS 
DEL PETROLEO 

La historia de Ia industria petrolera estuvo, desde 
sus origenes hasta entrada Ia década de los años 
cincuenta, marcada por los desarrollos en los Estados 
Unidos de Norteamérica que controlaba más del 5/o 
de Ia producción. Los precios los definIa, a partir de 
1928,   un grupo pequeño de grandes empresas trans-
nacionales agrupadas informalmente en el Ilamado 
"International Petroleum Cartel", el cual aseguraba Ia 
fijación de precios oligopolIsticos del petróleo producido 
fuera de los Estados Unidos, mediante Ia regulación 
conjunta de laproducci6n, Ia fijación de cuotas y areas 
para Ia distribución de los productos petroleros; Ia 
cotización de precios FOB para el crudo norteamericano 
en el sistema "Golf Plus" y final mente, por Ia exclusion 
de las empresas no pertenecientes al cartel de las 
principales areas de producci6n.1  Durante ese perlodo 
Ia renta demandada por los palses exportadores del 
petróleo no jugaba rol alguno en Ia definición de los 
precios. Estos, sin embargo, no fueron estables y 
registraron una marcada tendencia a Ia baja, tanto en 
precios corrientes como constantes.2  Durante el periodo 
comprendido entre 1950-73 Ia variación de los precios 
no fue superior al 10%, Ia que ha inducido a muchos 
analistas a considerar que, con anterioridad a 1973,   el 
mercado petrolero fue siempre estable. Ese periodo 
fue excepcional y lo caracterIstico, por el contrario, fue 
un mercado inestable, con oscilaciones de precios muy 
elevadas, siempre retornando a un nivel. La historia 
señala cómo los incrementos son sucedidos por caidas 
de los precios reales y, en algunas oportunidades, aCm 
de los nominales.3  La grOfica N9  1 ilustra Ia evolución, 
en el largo plazo, de los precios del petróleo, en precios 
nominales y constantes y muestra las elevadas oscila-
ciones, cuando los precios eran determinados por las 
compañIas, prácticamente sin interferencia alguna de 
los paises petroleros. 

1 	Espinosa, R. "The Dynamics of Petroleum Formation", en Energy Supply in the 1990's and Beyond. 11 annual international Conference IAEE. 
Caracas Junio 1989 	 4 La dependencia del petrOleo importado, medida co 

2 	Vistos en un horizonte temporal amplio, los precios del petrOleo han sufrido varios choques: +754% durante 1862-65; + 1 48% entre 1874 y 	
de ser eli 1.9% en 1938 all 6.7% en 1960 y al.35. 

1877; + 129% en 1982-95y 116% durante 1914-20. Ver Suárez, C. E. "Long Term Evolution of Oil Prices, en Energy Policy, Vol. 18 N° 2 Marzo 	de esta dependencia ver entre otros: C. Van der L. 

1990. 	
University, KAP London, Amsterdam 1991. 

3 	La caida de los precios en 1985-6 y del 87 tiene antecedentes en a historia. Ver C. Suárez "The Long Term Evolution of the Prices of Energy". 	
5 Hotelling, H. "The Economics of Exhaustable Reso 

En G. Bruackmann, ed. Latin American World Model: Proceedings of the Second IIASA Symposium on Global Modelin, cp 76-8, 7-10, 	6 Los costos de exiracciOn de crudo (lifting costs) nc 

Luxemburgo oct. 1974. 	 Iransporte. La suma de los ties es el costo de prod 
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La historia de Ia industria petrolera estuvo, desde 
sus origenes hasta entrada Ia década de los años 
cincuenta, marcada por los desarrollos en los Estados 
Unidos de Norteamérica que controlaba más del 50% 
de Ia producción. Los precios los definla, a partir de 
1928, un grupo pequeño de grandes empresas trans-
nacionales agrupadas informalmente en el Ilamado 
"International Petroleum Cartel", el cual aseguraba Ia 
fijaciOn de precios oligopolisticos del petróleo producido 
fuera de los Estados Unidos, mediante Ia regulación 
conjunta de Ia producción, lafijación de cuotas y areas 
para Ia distribución de los productos petroleros; Ia 
cotización de precios FOB para el crudo norteamericano 
en el sistema "Golf Plus" y finalmente, por Ia exclusion 
de las empresas no pertenecientes al cartel de las 
principales areas de producci6n.1  Durante ese periodo 
Ia renta demandada por los paises exportadores del 
petrOleo no jugaba rol alguno en Ia definiciOn de los 
precios. Estos, sin embargo, no fueron estables y 
registraron una marcada tendencia a Ia baja, tanto en 
precios corrientes como constantes.2  Durante el periodo 
comprendido entre 1950-73 Ia variaciOn de los precios 
no fue superior al 10%, lo que ha inducido a muchos 
analistas a considerar que, con anterioridad a 1973,   el 
mercado petrolero fue siempre estable. Ese perlodo 
fue excepcional y lo caracteristico, por el contrario, fue 
un mercado inestable, con oscilaciones de precios muy 
elevadas, siempre retornando a un nivel. La historia 
señala cómo los incrementos son sucedidos por caldas 
de los precios reales y, en algunas oportunidades, aün 
de los nominales.3  La gráfica N9  1 ilustra Ia evolución, 

n el largo plazo, de los precios del petrOleo, en precios 
nominales y constantes y muestra las elevadas oscila-
ciores, cuando los precios eran determinados por las 
compañlas, prácticamente sin interferencia alguna de 
los palses petroleros. 

La época de precios reales bajos conformó unas 
relaciones de mercado en las cuales Ia demanda 
expansiva se tornó altamente inelástica en el corto y 
mediano plazo. 

La evolución de Ia economIa mundial, en los años 
de Ia postguerra hasta comienzos de los años setenta, 
puso una presión muy fuerte sobre Ia generación de 
energIa primaria. La transformación de Ia estructura 
productiva de los paises desarrollados fue intensiva en 
energIa. La oferta total de energia primaria paso de 
1776.6 millones de toneladas equivalentes de petrOleo, 
en 1966, a 3410.8 millones a comienzos de 1973. Du-
rante ese mismo periodo el PIB de los paIses desarro-
Ilados se duplicO y su demanda de petróleo se triplicó, 
al igual que sus importaciones. No obstante, las 
inversiones en exploración y desarrollo se mantuvieron 
constantes a decrecieron, resultando el descenso 
sostenido de Ia relación inversiones/producciOn y el 
aumento en Ia utilizaciOn de Ia capacidad productiva. 
En efecto, el periodo 1960-73 via crecer Ia producción 
y las exportaciones de petróleo en 149% y 287% res-
pectivamente, mientras las reservas probadas se incre-
mentaron solamente en un 108%. La más importante 
es que Ia producción en los Estados Unidos se aumentó  

solamente en un 41% y sus importaciones Ia hicieron 
en 243%, con lo cual este pals ejercio una importante 
presiOn sobre el mercado internacionale inició el proceso 
de incrementar su dependencia del suministro de 
petróleo importado, situación que pesará mucho en Ia 
definición de su polItica energéticay en Ia evolución de 
los precios del petr6leo.4  Al finalizar esta era, entre 
1970 yfinales de 1 972, las cotizaciones internacionales 
de crudo registraron un incrementa superior al 50%. 

Además de las razones anteriores, existen otros 
factores de orden macroeconómico que explican tanto 
el ascenso de los precios al iniciar Ia década de los años 
setenta coma su camportamiento posterior, hasta el 
presente. Es necesario deternerse en algunos de éstos 
para entenderlasfuerzas, y los intereses que cont Iuyen 
en esa abstracciOn llamada 'el mercado internacional 
del petróleo" y plantear cualquier hipótesis sobre el 
efecto de los mavimientos de losprecios en el creci-
miento y Ia productividad ecanómica. 

Las propuestas de Hotelling5  sobre Ia relación entre 
los costos de extracción de crudo6  y de otros recursos 
naturales ylastasas de interés, parece ser un leorema" 
que, aunque cuestionado por algunos, es aceptado por 

-ply in the 1990's and Beyond 11 annual International Conference IAEE, 

sufrido varios choques: +754% durante 1862-65: + 1 48% entre 1874 y 
"Long Term Evolution of Oil Prices, en Energy Policy, Vol. 18 No 2 Marzo 

4 	La dependencia del petrOleo importado, medida come Ia relaciOn entre las imporiaciones netas de crudo y el consume total de petrOleo pasO 
de ser eli 1.9% en 1938 all 6.7% en 1960 y at 35.7% en 1973. Para un análisis más detallado de las implicaciones econOmicas y politicas 
de esta dependencia ver entre otros: C. Van der Linde: Dynamic International Oil Market Developments and Structure 1860-1990. Leiden 
University, KAP London, Amsterdam 1991. 

;toria. Ver C. Suárez "The Long Term Evolution of the Prices of Energy". 	5 Hotelling, H. "The Economics of Exhaustable Resources", Journal of Political Economy N0  39, (1931), pgs. 137-75. 
of the Second IIASA Symposium on Global Modelin, cp 76-8, 7-10, 	6 Los costos de extracciOn de crudo (lifting costs) no incluyen los costos de procesamiento (separaciOn de gas, de agua y otros) no los de 

transporte. La suma de los tres es el costo de producciOn de crudo. 
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como un factor productivo estratégico, 
otorgan ni al capital ni a Ia mano de 
prod uctos básicos, hacen que el merce 
se acerque al estado ideal de perfecta 
que, por lo tanto, los precios se aleje 
marginales de producción. 

Criterios politicos explican el desar 
de altos costos bajo Ia protección de c 
taciOn o elevados impuestos o a Ia 
fuentes alternativas caras o de elevad 
cho de que Ia demanda porciertos derive 
porejemplo,seainelástica, haconducic 
de impuestos de carácter fiscalista. R' 
los consumidores están dispuestos a 
tróleo y por sus derivados, precios 
precios que resultarIan de un mercadc 
La pregunta lógica es quién tiene el 
ese diferencial? 6Y qué tan elevado e 

A partir de 1973 el mundo ha prese 
de posiciones en tomb a Ia distribuch 
existente entre los cóstos margin ales 
los precios internacionales. Entre 198(  
biernos de los paises europeos inc 
ingreso fiscal por concepto de las vent 
derivados del petróleo del 38% al 54%, 
de los paises de Ia OPEP se reducla d 
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otros como válido, por lo menos en las épocas en las 
cuales la percepción dominante es lade Ia escasez del 
petróleo, Ia cual resulta de los movimientos asimétricos 
de la demanda y Ia adición de reservas. Dicho sea de 
paso esos perlodos han sido pocos y efImeros. En ellos 
los precios suben y se mueven con la tasa de interés, 
ya que los precios de hoy están influenciados por la 
noción de lo que pueden ser los precios futuros. 

La teorla sugiere que, en un mercado competitivo, 
los precios netos del petróleo crudo tienden a subir a 
una tasa similar a Ia tasa de interés, lo que equivale a 
sugerir que al maximizar utilidades, los productores de 
petróleo tratan de que el valor presente del precio neto 
del petróleo tienda siempre a ser constante. Al caer las 
tasas reales de interés, los precios de los activos (y el 
petróleo es un activo) suben simplemente porque las 
ganancias de capital que estos activos ofrecen son 
más atractivas que las ganancias de los tItulos en el 
mercado de valores. Parece cierto que durante el 
perlodo de elevación de los precios del crudo, durante 
1972-78, se produjo una reducción importante en las 
tasas de interés y el movimiento contrario ocurrió 
durante 1983-86 cuandolastasas de interésse elevaron 
a niveles sin precedentes y las cotizaciones del petráleo 
se desplomaron. (Ver gráfica N2  2). 

La escalada de los precios pone en movimiento 
móltiples fuerzas que alteran el equilibrio del mercado. 
Después del incremento de los precios en 1979, por 
ejemplo, cuando existla la percepción que éstos se 
mantendrian elevados, se desataron procesos que aUn 
no se han completado. En primer lugar, los altos pre-
cios estimulan las inversiones en exploración y 
desarrollo y las reservas no rentables se revaRan. En 
segundo lugar, se tiende a generar un descenso de Ia 
demanda, resultante de los cambios tecnológicos que 
buscan el ahorro de los factores productivos. Esta 
tendencia al ahorro de petróleo no es necesariamente 
una respuesta a los precios altos. Por ejemplo en Esta-
dos Unidos, durante 1920-53, el coeficiente de mien-
sidad energética se redujo a una tasa del l .3% anual, 
a pesar o precisamente por los bajos precios del  

petr6leo.7  En tercer lugar, se promueve Ia sustitución 
del petráleo por otras fuentes de energIa. 

La contratación de Ia demanda, producida por los 
procesos anteriores y Ia reactivación de Ia adición de 
las reservas, presionan los precios hacia abajo y mueven 
a Ia sociedad nuevamente a la noción de abundancia. 
Los precios bajos estimulan Ia demanday desestimu Ian 
Ia exploración. En el mediano plazo, el proceso conducirá 
a una nueva etapa de reducción de Ia relación reservas/ 
producción y ala percepción de escasez. Este aparente 
ciclo permite Ia validez de interpretaciones teóricas 
casi antagónicas. Para algunos, el petróleo no es es-
caso, finito.8  La exploración y los avances tecnológicos 
permiten Ia prácticamente perenne reposición de las 
reservas, las cuales se agotarlan en unfuturotan lejano 
que, entérminos económicos resulta irrelevante. AsI, el 
Ilmite a Ia actividad petrolera no está dado por Ia geo-
logia si no por Ia disponibilidad de capital a un nivel de 
precios dado. Esta posición estarla, sin embargo, seria-
mente cuestionada por otros, especialmente los econo-
mistas de palses productores que dependen altamente 
de petróleo y, por no ser éste un producto renovable, 
deben de tener presentes otros factores de interés na-
cional como serlan el desperdicio, el precio justo y los 
ingresos necesarios para sostener un futuro desarrollo. 

Pero no son las relaciones entre of e rtaY  Ia demanda 
y entre éstas y las tasas de interés, los ünicos factores 
determinantes de los precios del crudo. Las expectativas 
de los agentes económicos respecto de los ciclos 
comerciales, los cambios en el equilibrio de poder entre 
los compradores y los vendedores de petróleo y otros 
factores de carácter exógeno, tales como las polIticas 
de ingreso, las tributarias, o las de ajuste macroeco-
námico tamblén afectan dichos precios. Por otra parte, 
aquellas pollticas de algunos consumidores destinadas 
a proteger Ia producción nacional de crudo o,1  reducir 
Ia dependencia de Ia economia respecto de sus impor-
taciones o las más novedosas de carácter ambiental, 
buscan también modificar el comportamiento de los 
consumidores. Estas razones, sumadas al hecho de 
que los gobiernos consideran el petróleo y Ia energia, 

Para un detallado análisis de Ia evoluciOn del coeficiente de intensidad energetica do la economia norteamericana ver S. H. Schuir Energy 
Efficiency and Production Efficiency", en P. Tempest ed. International Energy Markets, Cambridge Mass. 1983, pp 51-60. 

Adelman, M. A. "The World Petroleum Market", Johns Hopkins University Press, 1972. 

9 Para un estimulante análisis de las medidas impositivas y fiscales puesta en práctica por el gobierno norteamericano para estimar la 
producciOn nacional, ver W. L. Kohl: Oil and USA National Securfty" en W. Kohl ed After the oil price collapse, OPEC, the USA and the World 

Oil Market. John"s Hopkins U. P. 1991. 

10 Para una discusiOn detallada sobre este pu 
University 1980. 
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etr6leo.7  En tercer lugar, se promueve Ia sustitución 
lei petróleo por otras fuentes de energIa. 

La contrataciOn de Ia demanda, producida por los 
rocesos anteriores y Ia reactivación de Ia adiciOn de 
s reservas, presionan los precios hacia abajo y mueven 
a sociedad nuevamente a la noción de abundancia. 

.os precios bajos estimulan Ia demanday desestimu Ian 
exploración. En el mediano plazo, el proceso conducirá 

tuna nueva etapa de reducción de Ia relación reservasi 
roducción y ala percepción de escasez. Este aparente 
iclo permite Ia validez de interpretaciones teóricas 
asi antagonicas. Para algunos, el petróleo no es es-
aso, finito.8  La exploración y los avances tecnológicos 
ermiten Ia prácticamente perenne reposición de las 
eservas, las cuales se agotarlan en unfuturotan lejano 
ue, entérminos económicos resulta irrelevante. Asi, el 
mte a Ia actividad petrolera no está dado por Ia geo- 

a si no por Ia disponibilidad de capital a un nivel de 
ccios dado. Esta posición estarla, sin embargo, seria-
ente cuestionada por otros, especialmente los econo-

'stas do paises productores que dependen altamente 
le petróleo y, por no ser éste un producto renovable, 
eben de tener presentes otros factores de interés na-
ional como serlan el desperdicio, el precio justo y los 
igresos necesarios para sostener un futuro desarrollo. 

Pero no son las relaciones entre oferta y Ia demanda 
entre éstas y las tasas de interés, los Unicos factores 
eterminantes de los precios del crudo. Las expectativas 
e Jos agentes económicos respecto de los ciclos 
omerciales, los cambios en el equilibrio de poder entre 
s compradores y los vendedores de petróleo y otros 
ctores de carácter exógeno, tales como las politicas 
e ingreso, las tributarias, o las de ajuste macroeco-
ómicotambién afectan dichos precios. Por otra parte, 

4llas polIticas de algunos consumidores destinadas 
proteger la producción nacional de crudo o,9  reducir 
dep€ndencia de Ia economia respecto de sus impor-

aciones o las más novedosas de carácter ambientat, 
uscan también modificar el comportamiento de los 
onsumidores. Estas razones, sumadas al hecho de 
ue los gobiernos consideran el pet rOleo y Ia energIa, 

como un factor productivo estratégico, carácter que no 
otorgan ni al capital ni a Ia mano de obra ni a otros 
productos básicos, hacen que el mercado petrolero no 
se acerque al estado ideal de perfecta competencia y 
que, por lo tanto, los precios se alejen de los costos 
marginales de producción. 

Criterios politicos explican el desarrollo de campos 
de altos costos bajo Ia protecciOn de cuotas do impor-
tación o elevados impuestos o a Ia construcciOn de 
fuentes alternativas caras o de elevado riesgo. El he-
cho de que Ia demanda porciertos derivados, Ia gasolina, 
porojemplo,seainelástica, haconducidoalautjljzacjón 
de impuostos do carácter fiscalista. Resulta claro que 
los consumidores estân dispuestos a pagar por el pe-
tróleo y por sus derivados, precios superiores a los 
precios que resultarlan de un mercado no intervenido. 
La pregunta Iogica es quién tiene el poder de captar 
ese diferoncial? ,Y qué tan elevado es? 

A partir de 1973 el mundo ha presenciado un juego 
de posiciones en torno a Ia distribuciOn de Ia brocha 
oxistente entre los c stos marginales de producción y 
los precios internacionales. Entre 1980 y 1990 los go-
biernos de los paIses ouropoos incrementaron su 
ingreso fiscal por concepto de las ventas de productos 
derivados del petróleo del 38% al 54%, altiempo que el 
de los paIses de Ia OPEP se reducIa del 39% all 8% y 

el de las empresas petroleras oscilaba entre el 23% 
y el 28%. Estas modificaciones en Ia distribución de Ia 
renta muestran claramente que el poder de los paIses 
productores está lojos do ser el poder monopólico 
repetidamente criticado. No solamente por medio de 
impuostos los paises industrializados consumidores 
mayores afectan el precio final y asI Ia demanda y Ia 
dustribución de Ia renta. Los términos de intercamblo, 
es decir Ia relación entre los precios nominales del 
petróleo y los precios do las exportaciones de manu-
facturas do los paisos de Ia OECD han significado Ia 
reducción del precio real del petróleo y una pérdida 
neta de ingreso,'° situación que necesariamente debla 
conducir a los paIses productores a buscar formas de 
revertir este efecto negativo que, en perlodos, ha sido 
multiplicado por los movimientos en Ia tasa de cambio 
del dólar y en las de interés. 

Con una elasticidad precio de Ia demanda rela-
tivamente baja, que algunos autores ubican entre -0.2 
y -0.5, los paises productores responden reduciendo 
su producción a las bajas de precios generadas por los 
descensos en Ia demanda, o por Ia recesiOn económica 
y las politicas de ahorro de energia. Esta medida es 
efectiva cuando Ia participación en el mercado mundial 
de los paises que optan por ella es considerablemente 
mayoritaria. No es esta Ia situación actual. En efecto 

ergétca de Ia economia norteamericana ver S. H. Schurr "Energy 
ergy Markets, Cambridge Mass. 1983, pp  51-60. 

Press, 1972. 

sta en práctica por el gobierno norteamericano para estimar la 
Kohled After the oil price collapse, OPEC. the USA and the World 

10 Para una discus ion detallada sobre este punlo ver G. Chichilnislcy, 'Oil Prices, Industrial Prices and Outputs", discussion papers Columbia 
University 1980. 
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desde 1983 Ia disciplina de los palses miembros de 
OPEC se debilitó y los palses no miembros sustitu-
yeron con su producción, los cortes acordados en 
Ia orgarlización. 

Finalmente, parece existir un tácito acuerdo entre 
los principates pa(ses consumidores y los mayores 
productores, miembros de Ia OPEP, en tomb a una 
banda en Ia cual los precios pueden oscilar. Aparente-
mente, el lImitesuperiorrefleja los intereses econOmicos 
delos palsesconsumidores. Es el Ilmite que nose debe 
pasar Si no se quiere disturbar las condiciones propicias 
al crecimiento de las mayores economlas. El limite 
inferior estaria dado por los intereses de los paises 
productores de crudo, md u Idos los palses no miembros 
de OPEC. Este limite interior tampoco se debe trans-
gredir si no se quiere castigar Ia producción de costos 
elevados, (USA, Mar del Norte), entre otros y desequi-
librar el balance entre producciOn doméstica, consumo 
e importaciones)1  Tal como lo afirma el profesor Mabro 
de Oxford Ia determinación de los precios del petróleo 
está limitada por razones polIticas y Ia OPEC fija un 
precio, en ese rango que permite a los palses consu-
midores captar parte de Ia renta. 

III. LOS PRECIOS DEL PETROLEO Y EL 
CRECIMIENTO MACROECONOMICO 

La "época dorada", el periodo 1950-1973, registrO 
tasas de expansion de Ia economia mundial sin 
precedentes en Ia historia.12  En efecto, para el periodo 
1870-1950 Ia tasa de crecimiento del PIB y Ia de 
inflación fueron del 2.3% y 0.1% y, para el perlodo 
1950-1973, se registraron unas de 4.9% y 4.1% 
respectivamente. La desaceleración del ritmo de 
crecimiento del PIB posterior a 1973 al 2.6%, nivel muy 
similar al experimentado hasta antes de Ia Segunda 
Posguerra fueacompanadade una inflación pertinazy 
un creciente desempleo. El punto de quiebre de Ia 
tendencia coincide en casi todos los paises, en un 
espacio de pocos años. Para algunos palses ha sido 
ubicado entre 1971 y 1972, para otros considerable-
mente antes. Tat es el caso de Estados Unidos en 
donde Ia tasa de cercimiento del PIB total y per capita 
empezó a declinar entre 1968y 1969.13  No resulta difIcil  

de comprender que Ia simultaneidad del proceso indica 
que ciertas causas de orden general estaban actuando. 

Para una mejor comprensión de los factores que 
desataron Ia crisis de los años 70 es conveniente consi-
derar qué fuerzas explican el extraordinario compor-
tamiento de Ia economla mundial durante las os 
primeras décadas de Ia Posguerra. 

Tanto los economistas como los historiadores 
económicos, parecen coincidir en señalar los siguientes 
factores como los catalizadores del crecimiento 
económico: En primer lugar, se reestableciO el inter-
cambio internacional, suspendido por Ia Segunda 
Guerra Mundial, con un grado de Iiberalización nunca 
antes experimentado y, en el marco del Plan Marshall, 
se diseñó un esquema de cooperación y consulta, 
como elemento indispensable para manejar Ia ayuda 
financiera que Ia reconstrucción de Europa demandó. 
En sgundo término, después de Ia Segunda Guerra 
Mundial se incrementaron notablemente (en mayor 
medida que en Ia Primera Posguerra) tanto las 
oportunidades para Ia inversion como la generación 
tecnológica y su transferencia entre los paises desa-
rrollados. En tercer lugar, todo lo anterior se desarrolló 
en un marco politico de expansion de la demanda agre-
gada y pleno empleo, en el cual las tasas de cambio 
fijas imponian una cierta disciplina en los precios, 
disciplina que permitió el control de Ia inftación. Los 
precios especialmente bajos de las materias primas 
contribuyeron a ésto. La politica fiscal activa se divorció 
del principio, dominante en Ia Preguerra, de equilibria 
fiscal, para generar el empleo y la demanda. 

Coma se puede apreciar en Ia gráfica N2  3 Ia 
economIa mundial empezO a mostrar signos de desa-
celeración hacia mediados de los años 60. La inflación 
iniciO Ia escatada que perduraria hasta bien entrados 
los años 80, el desempleo se expandió y el crecimiento 
de Ia productividad se contuvo. Nuestra hipótesis es 
que si bien el aumento de los precios del petrOleo 
coincidió con el quiebre de latendencia de crecimiento 
sostenido, nofue ni Ia (inicacausa, ni Ia más importante. 
Varias otras fuerzas estaban en acción. Baste recordar 
el colapso del sistema Bretton Woods de tasas de 
cambiofijo y Ia suspension de Ia convertilidad del dOlar 
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por oro queforzó Ia devaluación del dólary 
Ia disciplina de precios que creO asi un 
desordenada de Ia liquidez internacionat, 
tasas de interés de corto plazo se manteni 
o muy baj as.14  La respuesta de los gobiern 
del producto y Ia disparada de Ia inflación, 
el gasto y elevar el empleo para evitarconf tic 
Los precios de las materias primas subier 
por las compras inusitadas de cereales de 
parte como consecuencia de Ia demanda 
primas para el sector industrial en rápid 
Por primera vez, los términos de interca 
palses desarrollados setornaron negativo 
una pérdida de ingreso neto. Las expe 
población, ingresos crecientes en condick;  
empleo, acentuaron Ia presión inflacionar 
fiscal tuvo que ser financiado mediante 
impositiva que desestimuló Ia inversk 
escenario se produjo el primer choque pe 

El camblo en los precios del petrol 
además de Ia amp liación del deterioro de 
de intercambio arriba mencionado, alterac 
precios relativos del capital, Ia mano de oL 
gIa y, por consiguiente, modificaciones E 

cada uno de ellos en los procesos produc 
buyó a Ia aceteración de las presiones inflE 
surgimiento de rigideces en Ia balanza d 

11 	Para un análisis muy sugestivo de este punto ver R. Mabro "OPEC an the price of oil". Acceptance Speech for the IAEE 1990 Award. 01 FE, 
Oxford 1992. 

I

I12. Maddison, A. Dynamic Forces in Capitalist Development, Oxford University Press, N. V. 1991 pg. 167. 

I 	 13. Scott, M. F. A New View of Economic Growth. Oxford University Press, Clarendon Press, 1989, pgs. 473-475. 14 OECD, World Economic Outlook 1986, OECD, 
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comprender que Ia simultaneidad del proceso indica 
Je ciertas causas de orden general estaban actuando. 

Para una mejor comprensión de los factores que 
sataron la crisis de los años 70 es conveniente consi-
rar qué fuerzas explican el extraordinario compor-
miento de la economia mundial durante las dos 
imeras décadas de la Posguerra. 

Tanto los economistas como los historiadores 
onómicos, parecencoincidir en señalarlos siguientes 
ctores como los catalizadores del crecimiento 
:onómico: En primer lugar, se reestableció el inter-
.mbio internacional, suspendido por Ia Segunda 
erra Mundial, con un grado de Iiberalización nunca 
tes experimentado y, en el marco del Plan Marshall, 
diseñó un esquema de cooperación y consulta, 

mo elemento indispensable para manejar Ia ayuda 
anciera que Ia reconstrucción de Europa demandó. 

sgundo término, después de Ia Segunda Guerra 
ndial se incrementaron notablemente (en mayor 
dida que en Ia Primera Posguerra) tanto las 

ortunidades para Ia inversion como Ia generaciOn 
noiOgica y su transferencia entre los paises desa-

)llados. En tercer lugar, todo lo anterior se desarrolló 
un marco politico de expansion de Ia demanda agre-
da y pleno empleo, en el cual las tasas de cambio 
s imponian una cierta disciplina en los precios, 
ciplina que permitió el control de Ia inflaciOn. Los 

:-,cos especialmente bajos de las materias primas 
ntribuyeron a ésto. La politicafiscal activa se divorció 
I principio, dominante en Ia Preguerra, de equilibria 
cal, para generar el empleo y Ia demanda. 

Coma se puede apreciar en Ia gráfica N9  3 Ia 
nomia mundial empezo a mostrar signos de desa-

eraciOn hacia mediados de los años 60. La inflación 
ió a escalada que perduraria hasta bien entrados 
años.80, el desemplea se expandió y el crecimiento 
a prductividad se contuvo. Nuestra hipótesis es 

e si bien el aumento de los precios del petrOleo 
incidiO con el quiebre de latendencia de crecimiento 
stenido, nafue nila ünicacausa, ni Ia más importante. 
,rias otras fuerzas estaban en acción. Baste recordar 
colapso del sistema Bretton Woods de tasas de 
mbio fijo y la suspension de Ia convertilidad del dólar 

)nce of oil". Acceptance Speech for the IAEE 1990 Award. GlEE. 
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por oro que forzO la devaluación del dólaryterminó con 
Ia disciplina de precios que creó asI una expansiOn 
desordenada de Ia liquidez internacional, mientras las 
tasas de interés de carlo plaza se mantenian negativas 
o muy bajas)4  La respuesta de los gobiernos a Ia caIda 
del producto y Ia disparada de Ia inflación, fue expandir 
el gasto y elevar el empleo para evitarconf lictos sociales. 
Los precios de las materias primas subieron, en parte 
por las compras inusitadas de cereales de Ia URSS, en 
parte como consecuencia de Ia demanda de materias 
primas para el sector industrial en rápida expansion. 
Par primera vez, los términos de intercambio de los 
palses desarrollados setornaron negativos e implicaron 
una pérdida de ingreso neto. Las expectativas de Ia 
poblaciOn, ingresos crecientes en condiciones de pleno 
empleo, acentuaron Ia presiOn inflacionaria y el gasto 
fiscal tuvo que ser financiado mediante una polItica 
impositiva que desestimuló Ia inversion. En este 
escenario se produjo el primer choque petrolero. 

El cambio en los precios del petrOleo significo, 
además de Ia ampliaciOn del deterioro de los términos 
de intercambio arriba mencionado, alteraciones en los 
precios relativos del capital, Ia mano de obra y Ia ener-
gla y, por consiguiente, modificaciones en el usa de 
cada uno de ellos en los procesos productivos; contri-
buyo a Ia aceleración de las presiones inflacionarias, al 
surgimiento de rigideces en Ia balanza de pagos y a  

cambios en el sistema financiero internacional por 
el aumento de Ia liquidez y Ia incertidumbre sabre el 
usa que de los ingresos petroleros harlan los paIses 
productores. 

Cuálpudo habersido el impactosobre elcrecimiento 
económico y Ia productividad? Para los propósitos de 
este trabajo se define productividad como el valor 
agregado portrabajador. Para estudiar Ia relación entre 
precios y productividad, se vera primero Ia evoluciOn 
del crecimiento ecanómico de los palses desarrollados 
y algunos en desarrollo y la relaciOn con los precios del 
crudo. Se determinará a continuaciOn, cuál ha sido Ia 
evolución, en el largo plazo, de Ia productividad y los 
factores que influyen en su camportamiento. Se 
comparará el desempeño de paises desarrollados, 
unos importadores netos de petróleo, (Alemania y 
JapOn), y otro productor, (Estados Unidos), y algunos 
paIses en desarrollo, una exportador de petróleo (Ven-
ezuela) y dos importadores (Brasil y Corea). 

La gráfica N0  3 muestra como entre 1955-72, un 
periodo de relativa estabilidad y de bajos precios del 
petróleo, el producto interno bruto a precios constantes, 
de Estados Unidos, Alemania y Japón tuvo oscilaciones 
muy fuertes, con periodos de franca recesión alternando 
con atros de expansion acelerada. Es interesante anotar 
Ia evolución de Ia econamla japonesa, Ia cual no ha 
recuperada las tasas de crecimiento de Ia inmediata 

Press, N.Y. 1991 pg. 167. 

arendon Press, 1989, pgs. 473-475. 	 14 OECD, World Economic Outlook 1986, OECD, Paris 1986, pgs 7y 8. 
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decir en una reducciOn de Ia productivi 
que venla ocurriendo en los palses inc 
desde mediados de Ia década de los años 
gráficas 4 y 5). Pero Ia productividad e-
reultado de Ia dotación de equipo y pued 
reducción de Ia inversion en nuevas y ii' 
tecnologIas, contribuya al descenso deia p 
Es probable también que los precios rnás 
petróleo, y de Ia energIa en general, red 

de ganancia de las empresas y, por con 
inversiones. Sin embargo, (ver gráfic 
inversiones (formaciOn bruta de capt 
aumentos en los inventarios) como porcei 
fueron muy inestables durante todo el ped 
y alcanzaron, por las razones xpu-i 
secciones anteriores, una propordión rn 
posterioridad a 1973, se reduce el mor:1e 
siones y disminuyen las variaciones. Lo3 
bajos de los precios del petróleo, a partir 
han generado inversiones en Ia magnit 
para que se reestablezcan los niveles 
1950-60. La persistencia de las altas tasE 
las politicas tributarias y de gasto fiscal y ol G 

de Ia demanda explican este fenómeno. 
afecta las tasas de acumulación de capita 
productividad, ya que las altastasas de inf ft 
conducir a que se mantenga un exceso de 
inversiones en portafolio que, en condicit 
inflación podrian invertirse productivar 
investigaciOn y desarrollo tecnol6gicc.17  

Es más significativa para el tema en e 
lución de las inversiones en maquinaria 
porcentaje del PIB, (presentada en Ia gr 
JapOn Ia inversion en maquinaria y equip.. 
con el PIB, descendió notablemente dura 
de los años sesenta y más aün en los se 
Estados Unidos y en Alemania Ia relación 
relativamente constante. No cayó como fu 
ner durante el periodo de precios altos, I 
subió después de Ia calda de los precios 
inversiones en maquinaria y equipo pa 
entorno a un nivel entre el 7% y 8.5% e 
Estados Unidos y otro mayor para el ca. 
y Alemania. 

Posguerra aunque siempre registra tasas superiores 
a otros palses y a Ia economIa mundial. A juzgar por 
el comportamiento de Ia economla durante ese perlo-
do es evidente que los precios del petróleo son un 
factor de relativo poco peso, para explicar Ia intensidad 
y amplitud de los ciclos. 

La magnitud del impacto de los precios del petrOleo 

en las economIas nacionales depende del peso del 
gasto en crudo respecto del PIB, del nivel inicial de los 
precios y, por supuesto de Ia relaciOn entre los efectos 
sobre Ia demanda por bienes de capital y mano de obra 
(efecto de sustitución) y sobre Ia demanda final (efecto 
de ingreso). 

En primer lugar, el peso de Ia factura petrolera en el 
PIB total es relativamente pequeño para los palses 
desarrollados. Para los paIses de IaOECD, elconsumo 
total de petrOleo representO solamente el 2.4% a 
principios de Ia década de los años 70y se incremento 
cerca del 5% hacia 1983, para caer posteriormente a 
niveles cercanos al 3%. Es igualmente reducido el peso 
de las importaciones de petróleo y productos sobre el 
PIB, aunque logicamente se registra una elevaciOn a 
partir de 1973. En ese aio tanto Estados Unidos como 
Japón y Alemania dedicaban para cubrir las impor-
taciones de petróleo, entre el 1.8% (Alemania) y el 
0.5% (Estados Unidos) del PIB. Esta relación se 
incrementO considerablemente en 1979, pero siempre 
se mantuvo por debajo del 5% y volvió a caer a niveles 
similares a los de 1973 a partir de 1986. Estas cifras 
ilustran que los precios del petróleo solo pueden tener 
un efecto limitado en el comportamiento del PIB. Para 
el conjunto de los palses de la OECD se ha calculado 
el efecto del incremento de los precios del petrOleo, en 
menos del 1%.15  Análisis más detallados y complejos 
presentan un cuadro aün más restrictivo. 

Segin Madison los siete elementos más importantes 
en el proceso de crecimiento de las economlas son: los 
incrementos cualitativos y cuantitativos en elempleo; el 
comercio exterior; los cambios estructurales; Ia difusiOn 
tecnologica, las economlas de escala; los costos de Ia 
energIa; y, las ganancias extraordinarias generadas 
por los recursos naturales. En conjunto a ellos les atri-
buye dicho autor cerca del 71% del descenso en las 
tasas de crecimiento del PIB de los palses desarrollados, 

en el perIodo 1973-1 989. En ese conjunto defactores, 
el peso dado a los costos de energia varla entre el - 
0.18% en elcaso de los Estados Unidos, el -0.03% para 
Alemania y el -0.12% para el Japón. Las cifras dadas 
para Francia y el Reino Unido están más cercanas las 
cifras de Alemania (ver cuadro N2  1 

De acuerdo a Madison, entre las causas anteriores, 
los hechos más importantes en Ia explicación de la 
desaceleración de las economlas de los palses desa- 
rrollados fueron: Ia calda del ritmo de expansion del 
empleo productivo, es decir aumento del desempleo o 
del subempleo; Ia disminución de las horas ef ectivas de 
trabajo por empleado; y, Ia culminación del traslado de 
las actividades menos productivas, como Ia agricultura, 
a otras más eficientes, Ia industria. Este proceso laboral 
fue acompañado por una desaceleración de las 
inversiones en capital (Ver grafica N2  4). Es difIcil esta-
blecer en qué medida Ia caIda de éstas fue un efecto 
directo del costo del petrOleo o una respuesta a las 
polIticas laboralesysociales puestas en práctica durante 
a Posguerray el Estado del Bienestar. Lo que si parece 
claro es que las polIticas contraccionistas adoptadas 
porlos gobierrtos para combatir a inf laciónfueron detal 
magnitud como para explicar el residual no aclarado 
por los factores antes mencionados. En efecto, las 
tasas de interés se elevaron hasta que las tasas reales 
de corto plazo fueron considerablemente positivas y, 
aunque los precios de las materias primas cayeron 
por efecto de Ia contradicción, Ia inflación se mantuvo 
relativamente elevada por las presiones salariales que 
fueron especialmente altas en los Estados Unidos. El 
gasto püblico y los impuestos continuaron creciendo 
en Europa y Japón, pero a menor ritmo que en Esta-
dos Unidos. 

En términos generales se ha sugerido repetidamente 
que Ia elevación de los precios del petróleo indujo, 
como efecto necesario, una caida en el ritmo de cre-
cimiento de Ia productividad, entendida ésta como el 
producto por persona empleada. La logica detrás de 
esta sugerencia es: el aumento de los precios del petró-
leo impone una sustitución de éste por mano de obra, 
si el producto se mantiene constante, o desciende, el 
aumento en el nUmero de personas empleadas lOgica-
mente resultaen un menor producto portrabajador, es 

15 Estos son los resultados presentados por Lieweiwyn, G. E. J. "Resource Prices and Macroeconomic Policies: Lessons from the Two Oil Price 

II
Shocks", trabajo presentado al seminario OPEP-UNITAR sobre: Oil and the North South Agenda" Universidad de Essex, 1983. 

16 Ver Madison op. cit. para un análisis detallado del peso de cada una de las variables señaladas en el comportamiento del PIB.  

17 Para un análisis más detallado de las relacione 
Endogenous Growth", mimeo, IMF, iune 1991 

18 Es el término empleado por Scott en su anáiisk 

19 Es Ia conclusion ala que Ilega M. F. Scott, op. 
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el periodo 1973-1989. En ese conjunto de factores, 
eso dado a los costos de energia varia entre el - 
8% en el caso de los Estados Unidos, el -0.03% para 
mania y el -0.12% para el Japón. Las cifras dadas 
'a Francia y el Reino Unido están más cercanas las 
as de Alemania (ver cuadro N9  1).16  

De acuerdo a Madison, entre las causas anteriores, 
hechos más importantes en Ia explicación de Ia 

5aceleraci6n de las economias de los paIses desa-
lados fueron: Ia calda del ritmo de expansion del 
pleo productivo, es decir aumento del desempleo o 
subempleo; Ia disminución de las horas efectivas de 
ajo por empleado; y, Ia culminación del traslado de 
actividades menos productivas, como Ia agricultura, 
tras más eficientes, Ia industria. Este proceso laboral 

acompañado por una desaceleración de las 
rsiones en capital (Ver grafica N9  4). Es difIcil esta-

':er en que medida Ia calda de éstas fue un efecto 
to del costo del petróleo o una respuesta a las 
cas laborales y sociales puestas en práctica du rante 

'osguerray el Estado del Bienestar. Lo que si parece 
ro es que las pollticas contraccionistas adoptadas 
rlos gobiernos para combatir Ia inf Iaciónfueron detal 
gnitud como para explicar el residual no aclarado 
r los factores antes mencionados. En efecto, las 
,as de interés se elevaron hasta que las tasas reales 
corto plazo fueron considerable mente positivas y, 

nque los precios de las materias primas cayeron 
r efecto de Ia contradicción, Ia inflación se mantuvo 
ativamente elevada por las presiones salariales que 
ron especialmente altas en los Estados Unidos. El 

sto püblico y los impuestos continuaron creciendo 
Europa y Japón, pero a menor ritmo que en Esta- 

is  

En términos generales se ha sugerido repetidamente 
e Ia ëlevaciOn de los precios del petrOleo indujo, 
mO efecto necesario, una caida en el ritmo de cre-
niento de Ia productividad, entendida ésta como el 
ducto por persona empleada. La Iogica detrás de 

tasugerenciaes: el aumento de los precios del petró-
) impone una sustitución de éste por mano de obra, 
el producto se mantiene constante, o desciende, el 
mento en el nümero de personas empleadas IOgica-
nte resulta en un menor producto por trabajador, es  

decir en una reducción de Ia productividad, proceso 
que venla ocurriendo en los paises industrializados 
desde mediados de Ia década de los años sesenta, (ver 
gráficas 4 y 5). Pero la productividad es también un 
reultado de Ia dotación de equipo y puede ser que una 
reducción de Ia inversion en nuevas y más eficientes 
tecnologIas, contribuya at descenso de Ia productividad. 
Es probable también que los precios más elevados del 
petrOleo, y de Ia energIa en general, reduzcan Ia tasa 
de ganancia de las empresas y, por consiguiente las 
inversiones. Sin embargo, (ver gráfica N9  6), las 
inversiones (formación bruta de capital fijo más 
aumentos en los inventarios) como porcentaje del PIB, 
fueron muy inestables durante todo el perIodo 1955-73 
y alcanzaron, por las razones expuestas en las 
secciones anteriores, una proporción muy alta. Con 
posterioridad a 1973, se reduce el monto de las inver-
siones y dismiriuyen las variaciones. Los niveles más 
bajos de los precios del petrOleo, a partir de 1986, no 
han generado inversiones en Ia magnitud requerida 
para que se reestablezcan los niveles de los años 
1950-60. La persistencia de las altas tasas de interés, 
las politicas tributarias y de gasto fiscal y el debilitamiento 
de Ia demanda explican este fenómeno. La inflación 
afecta las tasas de acumulación de capital y también Ia 
productividad, ya que las altastasas de inflaciOn pueden 
conducir a que se mantenga un exceso de liquidez ode 
inversiones en portafolio que, en condiciones de baja 
inflaciOn podrIan invertirse productivamente en Ia 
investigaciOn y desarrollo tecnol6gico.17  

Es más significativa para el tema en estudio Ia eva-
luciOn de las inversiones en maquinaria y equipo como 
porcentaje del PIB, (presentada en Ia gráfica N9  7). En 
Japón Ia inversion en maquinaria y equipo, en relación 
con el PIB, descendiO notablemente durante Ia década 
de los años sesenta y más aün en los setenta. En los 
Estados Unidos y en Alemania Ia relación se mantiene 
relativamente constante. No cayó como fuera de supo-
ner durante el perlodo de precios altos, (1979-85), ni 
subiO después de Ia calda de los precios en 1986. Las 
inversiones en maquinaria y equipo parecen variar 
entorno a un nivel entre el 7% y 8.5% en el caso de 
Estados Unidos y otro mayor para el caso de JapOn 
y Alemania. 

Mucho más inestable que Ia acumulación de capital 
y Ia inversiOn en maquinaria y equipo ha sido, como es 
de esperar, el comportamiento del empleo civil que 
parece tener, en el corto plazo, una mayor relación con 
los movimientos de los precios del petrOleo, es decir, se 
produce una mayor sustitución de petrOleo por mano 
de obra, como respuesta a los cambios en los precios 
del petrOleo, pero también a las pollticas de ajuste y 
estabilizaciOn puestas en marcha a partir de 1982. En 
el largo plazo el capital ha sustituido tanto a la mano de 
obra, como at petróleo y se registra, por un lado Ia 
elevación del coeficiente de intensidad de capital de 
PIB y Ia reducciOn del de intensidad energOtica y del 
uso del petrOleo. 

Los cálculos relacionados con el papel jugado por 
las inversiones, especialmente por Ia aceleración de Ia 
obsolecenciay Ia dada de baja del capital, sugieren que 
este ha sido un factor muy importante en Ia explicaciOn 
del descenso de Ia productividad. En términos generales, 
se asume que Ia depreciación reduce el acervo de 
capital y el valor de los bienes y servicios por éste 
producidos. La "depreciaciOn anormal"18  de activos con 
potencial de generar cuasi rentas, ocurrida a partir del 
inicio de los años 70, puede reducirlatasa de crecimiento 
de Ia acumulaciOn de capital y Ia vida ON del equipo, lo 
cual impacta, deprimiOndolo, el crecimiento del producto 
y Ia productividad. Al decaer laconfianza en Ia economIa, 
en las ültimas décadas, los empresarios recurrieron a 
Ia obsolencia acelerada, alas inversiones menos inten-
sivas en mano de obra y a la mayor distribuciOn de 
utilidades. Lo que se denomina 'animal spirits", Ia 
preferencia dada por los inversionistas at crecimiento y 
al producto frente a las utilidades, dejô de ser Ia pauta. 
Esta nueva actitud Ia respuesta empresarial at cambio 
de expectativas de Ia poblaciOn y a las polIticas impo-
sitivas y fiscales que comprimieron las utilidades. El 
argumento conduce a af irmar que cuando los capitalistas 
consuman menos e inviertan más y los trabajadores 
acepten menores incrementos se retornará a las 
condiciones de crecimiento de los años cincuenta y 
sesenta.19  

El ültimo factor estudiado para explicar Ia parte 
faltante de Ia desaceleraciOn de Ia productividad, son 

es and Macroeconomic Policies: Lessons from the Two Oil Price 
e Noilh South Agenda" Universidad de Essex, 1983. 

s variables señaladas en el comportamiento del PIB. 

I 

17 Para un análisis más detallado de las relaciones entre inflaciOn y crecimiento de Ia productividad ver De Gregorio, J. "Inflation, Taxation, and 
Endogenous Growth", mimeo, IMF, iune 1991. 

18 Es el lérmino empleado por Scott en su análisis de las causas del crecimiento en Scott, op. cit. pág. 505. 
19 Es Ia conclusiOn ala que Ilega M. F. Scott, op. cit., pgs. 519-21. 
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los precios del petróleo que algunos eco 
identificado como el más importante.2° Lo 
recientes sugieren que el efecto directo-
minando los efectos macroeconomic 
resultantes de la inflac iOn o de las pot Ith 
narias puestas en ejecución, son limitad 
damente el 0.1% del residuo no explicacic 
que antes de Ia subida de los precios d 
1973 ya se habla revertido el crecimiento 
tividad.21  Otros autores han sugerido un 
impacto producido por el efecto de Ia s 
petróleo, durante el perlodo 197379.22  
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Desafortunadamente, no existen 
detallados como los disponibles part 
desarrollados que permitan evaluar el irr 
de los precios del petrOleo sobre la pro 
las economIas de los paises latinoame 
razón obliga a realizar análisis indirecto 
sempeño de Ia region a partir de 1973y hac 
a algunos trabajos que, si bien no incluy(
del petrOleo si ilustran los mecartismos qi 
crecimiento económico. 

Los palses en desarrollo, y Améril 
fue una excepciOn, experimentaron un 
miento económico durante el perlodo 
gráficos 8 y 9). El ingreso real per cápi 
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rrollo las tasas de crecimiento relativam 
mantuvieron porarriba del 4.5% durante t 
de los años sesenta. El cambio en Ia 
produjo en 1981 y de manera muy intensi 
de America Latina. En el conjunto de I 
desarrollo, los importadores de petróle 
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20 Esta tinea de argumento Ia han adoptado entre 
Production and Prices', Federal Reserve BanI 
Change" The Energy Journal Vol.7, No 3 julio 

21 Denison op. cit. pgs. 52-3. 

22 Lindbeck, A. The recent Slow-down of Product 

23 Ver entre otros G. Heal and G. Chichilnilsky, C 

24 Ver entre otros W. M. Corden, "The exchanger 
Oxford Economic Papers No 33, julio 1981. 
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los precios del petróleo que algunos economistas han 
identificado como el más importante.2° Los análisis más 
recientes sugieren que el efecto directo, es decir eli-
minando los efectos macroeconómjcos indirectos 
resultantes de Ia inflaciOn o de las polIticas deflaccio-
narias puestas en ejecución, son limitados (aproxima-
damente el 0.1% del residuo no explicado). La razón es 
que antes de la subida de los precios del petróleo de 
1973 ya se habla revertido el crecimiento de la produc-
tividad.2' Otros autores han sugerido un valor similar al 
impacto producido por el efecto de Ia sustitución del 
petróleo, durante el perlodo 197379.22  

IV. EL IMPACTO DE LOS PRECIOS DEL 
PETROLEO EN LA PRODUCTIVIDAD EN 
LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

Desafortunadamente, no existen trabajos tan 
detallados como los disponibles para los palses 
desarrollados que permitan evaluar el impacto directo 
de los precios del petróleo sobre la productividad de 
las economlas de los palses latinoamerjcanos. Esta 
razón obliga a realizar análisis indirectos sobre el de-
sempeño de ]a region apartirde 1973y hacer referencias 
a algunos trabajos que, si bien no incluyen los precios 
del petróleo si ilustrari los mecanismos que soportan el 
crecimiento ecorlOmico. 

Los paises en desarrollo, y America Latina no 
fue una excepciOn, experimentaron un robusto creci-
miento económico durante el perIodo 1961-80, (ver 
gráficos 8 y 9). El ingreso real per capita se elevó a 
ritmos importantes (5.8% y 5.6% promedlo anual, para 
los palses en desarrollo y para America Latina, 
respectivamente). En el caso de los palses en desa-
rrollo las tasas de crecimiento relativamente altas se 
mantuvieron por arriba del 4.5% durantetoda Ia década 
de los años sesenta. El cambio en Ia tendencia se 
produjo en 1981 y de manera muy intensiva, en el caso 
de America Latina. En el conjunto de los palses en 
desarrollo, los importadores de petróleo registraron  

tasas de crecimiento mayores durante los periodos en 
los cuales los precios se incrementaron. 

Durante el perIodo de 1973-1982 que incluye los 
dos choques petroleros, los palses importadores de 
petróleo, especialmente los de ingreso intermedio, 
crecieron más aceleradamente que los exportadores 
de petroleo. Ese fue el caso de Corea y Brasil los que, 
comparados con Venezuela, presentan un comporta-
miento relativamente más sostenido, (ver gráfico 8). En 
el caso de los palses en desarrollo, el consumo de 
petrOleo y el costo de sus importaciones son una 
proporción relativamente pequeña del PIB, ya que el 
consumo per capita es aUn muy reducido. Estas 
observaciones conducen a algunos autores a concluir 
que en el caso de los palses en desarrollo de ingreso 
medio, los cambios en los precios del petróleo no 
tuvieron un efecto mayor que el observado para los 
palses desarrollados.23  Los efectos negativos fueron 
mitigados, en parte, por la ayuda de los palses de la 
OPEC y de otros como Mexico, y por Ia adquisicion de 
bienes por parte de palses exportadores de petróleo, 
en algunos palses en desarrollo. 

El efecto de las exportaciones de petrOleo y de otras 
materias primas naturales sobre las economlas de los 
palses exportadores depende de Ia complejidad de Ia 
economIa y del grado de dependencia respecto de los 
ingresos petroleros. Esto explica que palses como 
Venezuela o Mexico hayan tenido un comportamiento 
diterente al de Arabia Saudita o Iran. Sin embargo, en 
todos los casos se han generado efectos ampliamente 
analizados. El primero es Ia revaluación de Ia tasa de 
cambio y Ia contracción de otras actividades expor-
tadoras y de la producciOn doméstica de bienes que 
compiten con las importaciones. Fue particularmente 
serio, en algunos palses, el desestimulo ala agricultura. 
Elsegundo es el deterioro de lostérminos de intercambio 
y Ia pérdida de capacidad de compra de las exporta-
ciones. Son Ostos los sintomas conocidos de Ia 
"enfermedad holandesa",24  
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20 Esta linea de argumento Ia han adoptado entre otros Rasche, R. y Tatom, J. 'The Effects of the New Energy Regime on Economic Capacity. 
10 	 ProductIon and Prices", Federal Reserve Bank of SI. Louis Review, 59 y Jorgensen, W. D. "The Graet Transition' Energy and Economic 

Change" The Energy Journal Vol.7, N9  3 julio 1986, 
21 Denison op. cit. pgs. 52-3. 

22 Lindbeck, A. The recent Slow-down of Productivity Growth" Economic Journal, 1983, pg 93 

23 Ver entre otros G. Heal and G. Chichilnilsky, Oil and the International Economy. Oxford University Press 1991. Capitulo 8.
24 Ver entre otros W. M. Corden, "The exchange rate monetary policy and the north sea oil. The economic theory of the squeeze of tradables" Oxford Economic Papers N9  33, julio 1981. 	
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El aumento de Ia Uquidez internacional, por el reciclaje ejemplo, en 1960y 1965 Ia region registró elevación de 
de los ingresos petroleros, cuando los palses desarro- los indices de precios del i 3.91.16 y el 36.3% mientras los 

lladosestabanenrecesiOn,creóunagrandisponibilidad palses en desarrollo del 7.8% y el 14.6%, respec- 
de crédito. Al finalizar la década, coincidieron dosfenó- tivamente. Entre 1972y 1979, el indice de precios al por 
menos:elaumentode las tasasdeinterés (las deEsta- mayor en America Latina subió en un 16.5%, como 
dosUnidosseelevaron del 6%all8%)ylacaIdadelos promedio anual, y durante 1986-1990, cuando los 
precios del petróleo. Estasituaciónafectóespecialmente precios del crudo cayeron, pero las tasas de interés se 
a los palses petroleros, los cuales se hablan venido mantenian altas, el promedio anual de inflación tue del 
endeudando, ante las fáciles ofertas de fondos y se 99.2%. La inflación en Brasil sugiere al igual que la de 
encontraron ante Ia necesidad de vender mucho más Venezuela, que otrosfactorestienen un impacto mayor 
petróleo, a más bajo precio, para pagar deudas, a más en el nivel de precios. 
alto interés. En esos momentos, Ia demanda por manu- Durante 1960-1 970 el ritmo de inversionesfue menor 
facturas de todo tipo de los exportadores de petroleo se en los palses en desarrollo exportadores de petróleo 
redujo abruptamente, afectando el sector exportador que en los importadores. Esta relación cambiO a partir 
de los paises de Ia OECD y reduciendo asi uno de los de 1973, pero en los dosgruposde palses se incrementó 
elementos más dinámicos del reciclaje de los recursos y durante varios años sobrepasaron las inversiones el 
petroleros. Se acentuó de esta manera Ia recesión de 25% del PIB. Este ritmo de acumulación bruto de capi- 
los paises industrializados, ya que estas exportaciones tal tue financiado por los excedentes de los palses 
compensaban Ia calda de Ia demanda interna. petroleros depositados en el sistema financiero interna- 

El conjunto de los paIses en desarrollo experimentó cional. A partir de 1983 vuelve a descender el ritmo de 
en Ia década de los años sesenta fuertes presiones inversion del conjunto de paIses exportadores de 
inflacionarias, relacionadas con las variaciones de pre- petróleo, básicamente por Ia situaciOn de endeuda- 
ciosde las materiasprimas,entreotrosfactores.Durante miento y recesión en America Latina yen Africa. 
ese periodo, los precios del petróleo fueron relativa- En Corea las inversiones, luego de un descenso 
mente estables y tendieron ala baja, es decir nofueron pronunciado en 1969-72 se incrementaron y, aün en el 
causa de Ia elevaciOn de los precios en general. Los perIodo 1979-85, se mantuvieron muy por arriba de los 
paises importadores de petrOleo registraron constan- promedios registrados con anterioridad a 1972. No tue 
temente inestabilidad de precios, (ver gráfica 10). este el caso de Brasil y Venezuela los cuales, a partir 

America Latina ha estado más afectada por Ia infla- de 1975 y 1978, respectivamente, perdieron su capa- 
ciOn que el conjunto de los paIses en desarrollo. AsIpor cidad de inversiOn. (Ver gráfica 10). 
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jemplo, en 1960y 1965 Ia region registrO elevación de 
s Indices de precios del 13.9016 y el36.3% mientras los 

paises en desarrollo del 7.8% y el 1 4.6%, respec-
tivamente. Entre 1972y 1979, el indice de precios al por 
mayor en America Latina subió en un 16.5%, como 
promedio anual, y durante 1986-1990, cuando los 
preios del crudo cayeron, pero las tasas de interés se 
rnantenIan altas, el promedio anual de inflación tue del 
99.2%. La inflaciOn en Brasil sugiere al igual que Ia de 
Venezuela, que otrosfactorestienen un impacto mayor 
-en el nivel de precios. 

Durante 1960-1970 el ritmo de inversionesfue menor 
an los palses en desarrollo exportadores de petrOleo 
que en los importadores. Esta relación cambió a partir 
ie 1973, pero en los dos grupos de paises se incrementó 
7 durante varios años sobrepasaron las inversiones el 
25% del PIB. Este ritmo de acumulación bruto de capi-
alfue financiado por los excedentes de los paises 
Detroleros depositados en el sistemafinanciero interna- 
ional. A partir da 1983 vuelve a descender el ritmo de 
nversión del conjunto de palses exportadores de 
etrOleo, básicamente por Ia situación de endeuda-

niento y recesión en America Latina y en Africa. 

En Corea las inversiones, luego de un descenso 
ronunciado en 1969-72 se incrementaron y, aün gn el 
eriodo 1979-85, se mantuvieron muy por arriba de los 

)romedios registrados con anterioridad a 1972. No tue 
ste el caso de Brasil y Venezuela los cuales, a partir 

ie 1975 y 1978, respectivamente, perdieron su capa-
idad de inversion. (Ver gráfica 10). 
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LOS PRECIOS DEL PETROLEO, EL CRECIMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD ECONOMICA 

V. LOS FACTOR ES QUE EXPLICAN EL 
CRECIMIENTO V LA PRODUCTIVIDAD 
EN AMERICA LATINA 

Estudios recientes sobre el crecimiento económico 
en America Latina arrojan luz sobre los factores que 
promueven Ia actividad econ6mica.25  La mayorla de 
ellos no ha incluido ni los precios del petróleo ni el gasto 
total en Ia energIa entre las variables estudiadas, las 
cuales explican casi Ia totalidad del crecimiento 
económico. 

El primer elemento importante es que en el caso de 
America Latina, el 51% del crecimiento es explicado 
por las inversiones, el 30% por el crecimiento de Ia 
población y solamente eli 9% por Ia productividad. Una 
situ aciOn diferente ocurre en los palses desarrollados, 
en los cuales Ia contribuciOn del capital es conside-
rablemente menor y superior a Ia de Ia productividad y 
el empleo.26  El alto peso relativo de Ia agricultura 
tradicional y, en el caso de algunos palses, el que el 
sector exportador sea el agrIcola con pocos avances 
tecnolagicos y un estrecho margen de incrementos en 
Ia productividad, puede ser Ia explicación. Se ha corn-
probado que aquellos palses latinoamericanos más 
industrializados, tienen mayor capacidad para crecer. 

Los factores que en mayor medida han determinado 
el crecimiento económico de America Latina son las 
inversiones privadas, las inversiones extranjeras, Ia 
tasa media de inflación, Ia tasa de alfabetismo. Estas 
variables generan más del 60% de los cambios en el 
crecimiento econOmico. Adicionalmente, el gasto 
püblico, los términos de intercambio y el grado de 
apertura de Ia economia han probado ser de relativa 
menor importancia.27  

Es interesante el mayor peso atribuido ala inversion 
extranjera, Ia cual, en el trabajo de Gregorio es seis 
veces más ef iciente que Ia inversion total.28  Es probable 
que Ia inversion extranjera se dirija a las actividades 
más dinámicasy que en generalsea más productiva. El 
hecho de que desde Ia década de los años ochenta Ia 
region haya estado privada de recursos del ahorro  

externo y que actualmente los recursos que ingresan 
sean de corto plazo, puede ser un elemento importante 
en la débil recuperación económica registrada. 

La inflación, fenOmeno que ha golpeado a America 
Latina en diversas epocas, es determinante en Ia tasa 
de crecimiento y en el comportamiento de las inver-
siones. En el caso de los palses con altas tasas de 
inflación se ha encontrado que al bajar el Indice de 
precios del 34% al 17% se obtiene un crecimiento del 
PIB per capita del 0.4%.29  

Paradójicamente, de las diferentes formas de medir 
Ia inversion en capital humano, consideradapor muchos 
autores como un elemento básico para el crecimiento 
económico, solamente Ia matrIcula en educaciOn pri-
maria ha resultado estar positiva y altamente corre-
lacionada con el crecimiento económico. Es probable 
que los indicadores empleados para medir las 
inversiones en capital humano (matrIcula en educación 
primaria, secundaria y universitaria) no reflejen el 
verdadero nivel de capacitaciOn. La matrIcula, por 
ejemplo, no considera Ia deserción ni Ia escolaridad 
promedia. 

En resumen, de los cuatro paises que durante 1950-
1985, el perlodo analizado por De Gregorio registraron 
tasas de crecimiento promedio anual superior al 5.5%, 
dos son exportadores de petróleo, Ecuador y Mexico, 
y dos lo importan, Costa Rica y Brasil. Este ültimo pals 
fue el de más acelerado crecimiento: 7.5% anual. 
Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia fueron los menos 
dinámicos. En su caso, factores relacionados con Ia 
inestabilidad polItica, el alto déf icit fiscal y las presiones 
inflacionarias parecen ser las razones más fuertes. 
Venezuela junto con Colombia y Peru está en un sitio 
intermedio. En el caso de Venezuela, la relativamente 
pequeña participación de Ia industria manufacturera en 
Ia generación del PIB, el peso del gasto publico y Ia 
caIda de las inversiones a partir de 1986 son factores 
determinantes. En Colombiay PerU, palses con recursos 
petroleros, Ia inestabilidad polIticaylaviolencia pueden 
ser un factor que desaliente al inversionista nacional y 
extranjero. 

25 Los más recientes son: Cardoso and Fishlow, "Latin American Economic Development: 1950-1980', NBER N .3161 Feb. 1991. V J. Gregorio, 
Economic Growth in Latin America, FM1 Working Paper 1991. 

26 De Gregorio op. cit., pg. 1-14. 

27 lBlDpag.16 

28 IBID pág.18 

29 Ver Cardoso y A., Fishlow, "Latin American Economic Development 1950-1980" NBER N.3161 Nov. 1989. 
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LOS PRECIOS DEL PETROLEO, EL CRECIMIENTO V LA PRODUCTIVIDAD ECONOMICA 

VI. CONCLUSIONES 
Durante el perfodo comprendido entre 1950-73 Ia 

variación de los precios no fue superior all 0%, lo que 
ha inducido a muchos analistas a considerar que, con 
anterioridad a 1973, el mercado petrolero fue siempre 
estable. Ese periodo fue excepcional yb caracterIstico, 
por el contrario, fue un mercado inestable, con oscila-
ciones de precios muy elevadas, siempre retornando 
a un nivel. 

Razones politicas, sumadas al hecho de que los 
gobiernos consideran el petróleo y Ia energia, como un 
factor productivo estratégico, carácter que no otorgan 
ni al capital ni a Ia mano de obra ni a otros productos 
básicos, hacen que el mercado petrolero no se acerque 
al estado ideal de perfecta competencia y que, por bo 
tanto, los precios se alejen de los costos marginales de 
producción. 

Parece existir untácito acuerdo entre los principabes 
palses consumidores y los mayores productores, 
miembros de Ia OPEP, en torno a una banda en Ia cual 
los precios pueden oscilar. Aparentemente, el limite 
superior ref leja los intereses económicos de los palses 
consumidores. El limite inferior estarIa dado por los 
intereses de los paises productores de crudo, incluidos 
los palses no miembros de OPEC, Ia determinación de 
los precios del petróleo está limitada por razones poll-
ticas y Ia OPEC fija un precio, en ese rango que permite 
a los palses consumidores captar parte de Ia renta. 

La caida de las tasas de crecimiento de los palses 
desarrollados, asI como el descenso de las variables 
macroeconómicas más importantes, son el resultado 
del desestImubo de Ia inversion y de Ia desactivación del 
desarrollo y Ia difusión tecnolOgica. Estas a su vez res-
pondieron negativamente al cambio de expectativas 
de Ia población y de las actitudes de los empresarios; 
las polIticas de gasto fiscal e impositivas las cuales 
ejercieron presiones inflacionarias y contrajeron las 
utilidades y los salarios. 

El impacto que pudieron tener las alzas en los pre-
cios del petróleo es relativamente menorytiene que ver 
con las presiones inflacionarias y el balance entre los 
efectos de sustitución de petróleo por mano de obra y  

capitaly del empleo, por Ia reducción de demandafinal. 
Este efecto se balancea con el impacto del reciclaje de 
los excedentes petróleos. 

La productividad de las economIas desarrolladas 
se desaceleró entre otras razones por el agotamiento 
de Ia posibilidad de trasladar mano de obra de actii-
dades menos productivas como Ia agricultura a Ia in-
dustria. Adicionalmente, el crecimiento del subempleo 
y Ia transferencia de empleo a industrias medianas y 
pequeñas y Ia obsolecencia acelerada parece han 
jugado rol importante. 

En el caso de los paises en desarrollo, en general y 
de America Latina, en particular, las causas de Ia caida 
del crecimiento econOmico, tierien que ver con el ritmo, 
nively calidad de las inversionesy con Ia disponibilidad 
de capital extranjero. 

Los paises latinoamericanos que acusan mayores 
tasas de crecimiento unos petroleros, otros importadores 
de crudo, son aquebbos que lograron mantener un ritmo 
relativamente estable de inversiones, controlaron el 
gasto pUblico y la inflaciOn. El ritmo de crecimiento de 
Ia inflación en America Latina ha sido muy importante 
desde 1960y está más relacionado con las tasas reales 
de interés y con el nivel del gasto püblico que con los 
precios del petrOleo. 

Los factores que en mayor medida han determinado 
el crecimiento económico de America Latina son las 
inversiones privadas, las inversiones extranjeras, Ia 
tasa media de inflación, Ia tasa de alfabetismo. Estas 
variables generan más del 60% de los cambios en el 
crecimiento econOmico. Adicionalmente, elgasto pübli-
ca, los términos de intercambio y el grado de apertura 
de Ia economia han probado ser de relativa menor 
importancia.3° 

Factores como Ia estabilidad polItica y Ia inversion 
en capital humano están positivamente relacionados 
con el crecimiento económico y con el nivel de inver-
siones y por ende con Ia productividad. 

Tal como en el caso de paises desarrollados, tam-
poco America Latina, los precios del petróleo han juga-
do un papel determinante en el desempeño económico. 

Origen de la 
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30 IBID. pg. 16. 	 1 Este modelo corresponde a una version sim 
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taly del empleo, porla reducción de demandafinal. 
&ecto se balancea con el impacto del reciclaje de 
xcedentes petróleos. 

,a productividad de las economlas desarrolladas 
esaceleró entre otras razones por el agotamiento 

posibilidad de trasladar mano de obra de activi-
s menos productivas como Ia agricultura a Ia in-

na. Adicionalmente, el crecimiento del subempleo 
transferencia de empleo a industrias medianas y 
eñas y Ia obsolecencia acelerada parece han 

do rol importante. 

En el caso de los palses en desarrollo, en general y 
mérica Latina, en particular, las causas de Ia ca(da 
recimiento económico, tienen que ver con el ritmo, 
y calidad de las inversiones y con la disponibilidad 
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l)aises latinoamericanos que acusan mayores 
decrecimiento unos petroleros, otros importadores 
do, son aquellos que lograron mantener un ritmo 
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el crecimiento económico y con el nivel de inver-
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Origen de las Fluctuaciones 
Econo'micas en Colombia 

Alejandro Gaviria • José DarIo Uribe 

INTRODIJCCION 

Hasta hace poco tiempo el origen de las fluctuaciones 
econOmicas era considerado axiomático. En un mundo 
keynesiano, con rigideces nominales, aquellas obede-
cen simplemente a variaciones en Ia demanda agre-
gada, las cuales se originan, a su vez, debido a cambios 
de polItica o a mutaciones exógenas en los "espIritus 
animales" de las inversionistas. En Ia década de los 80 
Ia vision anterior comenzó a ser desafiada por las 
Ilamadas teorlas del ciclo real, las cuales considenan 
que las fluctuaciones están motivadas por factores 
reales y, en particular, por cambios tecnológicos. 

En este trabajo se intenta una explicación del origen 
de las fluctuaciones de Ia economIa colombiana 
utilizando una metodologla desarrollada por Shapiro y 
Watson (1989). Dicha metodologla no toma partido a 
priori en favor de una u otra de las visiones en conflicto 
descritas en el párrafo anterior, sino que permits que 
sean los datos los que arrojen Ia Qltima palabra. 

El trabajo está organ izado asi: en Ia parte II se pre-
senta el modelo utilizado, en Ia parte Ill se describen los 
resultados yen Ia IV se presentan algunas conclusiones. 
Por ültimo, en el anexo, se discuten algunos tópicos 
relacionados con Ia econométnica del modelo utilizado. 

EL MODELO1  

El modelo econométrico que se utiliza en este traba-
jo para identificar las fuentes de las fluctuaciones de Ia 

q562 

economIa colombiana está basado en Ia superposición 
de una dinámica de corto plazo sobre un modelo 
neoclásico de crecimiento. AsI, los movimientos delar-
go plazo del producto solo pueden ser atribuidos a 
cambios exógenos en Ia oferta laboral o a choques 
tecnológicos. En el corto plazo, sin embargo, el producto 
puede desviarse de su senda de equilibrio de largo 
plazo como consecuencia de variaciones en Ia demanda 
agregada. Asimismo, cambios abruptos en Ia oferta 
laboral o en Ia tecnologIa pueden ocasionar fluctua-
ciones de corto plazotal como ocurre en los mode los de 
ciclo real. 

En general, las fluctuaciones del producto pueden 
ser ocasionadas porchoques tecnológicos, porcambios 
en Ia oferta laboral o por variaciones en Ia demanda 
agregada. La separaciOn de cada una de estas tres 
fuentes defluctuaciones se Iogra apartirde dos supues-
tos identificantes: el primero establece que los choques 
de demanda no pueden tener efectos de largo plazo 
sobre el producto y el segundo que las variaciones en 
Ia oferta laboral son exOgenas en el largo plazo. AsI, el 
nivel del producto de largo plazo estará determinado 
exclusivamente por factores de oferta. 

En los modelos neoclásicos el crecimiento 
económico está asociado con Ia oferta laboral, Ia 
acumulación de capital y los cambios tecnologicos. En 
este trabajo se supone, en principio, que la oferta de 
mano de obra (I) y Ia tecnologIa (a) obedecen a la 
siguiente dinémica: 

1 	Este modelo corresponcje a una versiOn simplificada del pfesentado por Shapiro y Watson (1989) 
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(1) 

a = 8+ a 1  + P2(L)e 	 (2) 

donde ly a son los logaritmos de los niveles de lar-
go plazo de las variables, y v y e corresponden a 
choques aleatorios no correlacionados e independien-
tes entre si. P,(L) y P2(L), por su parte, son polinomios 
en el operador de regazo con todas sus ralces porfuera 
del cIrculo unitario, lo que equivale a afirmar que los 
mismos describen trayectorias estacionarias. 

El nivel de largo plazo del logaritmo del producto se 
define a partir de una función de producción Cobb-
Douglas: 

'' 	aI+ (1 - a)K+a 	 (3) 

donde krepresenta el logaritmo del capital de largo 
plazo. Si se supone, además, que el logaritmo de Ia 
relación capital-producto es estable en el largo plazo e 
igual a h, Ia ecuación (3) puede reescribirse como: 

Y=h(1_-a)+I.4-(1/a)a 	 (4) 

a 

Ahora bien, si se asociacen y y l con los logarit-
mos de los valores observados del producto y Ia oferta 
laboral, y no simplemente con los valores de largo pla-
zo, Ia ecuación (4) eqüivaldrIa a una representación 
simplificada de un modelo de ciclo real. Sin embargo, 
en este trabajo se permite que el producto (y) y Ia of er-
ta laboral (') puedan desviarse temporalmente de sus 
niveles de largo plazo (Y y l) como consecuencia 
de choques de demanda agregada (wy w)2  o de 
ajustes transitorios ante choques permanentes en Ia 
oferta laboral o en Ia tecnologIa (v  y e). 

/ = /.[p'(/) P32(L) P:(L)  P34(L)]—[vew'w1' 	(5) 

= Y- [P(L) P42(L) P(L) P4"(L)]—[vew'w1' 	(6) 

La ecuaciOn (5) establece que Ia oferta de mano de 
obra (') puede responder elásticamente en el corto 
plazo a cualquiera de las distorsiones especif icadas en 
el modelo. La ecuación (6), por su parte, abre Ia posibi-
lidad de que el producto pueda separarse transitoria-
mente del valor de largo plazo señalado por Ia función  

de producción. AsI las cosas, Ia interrelación entre 
oferta de trabajo y producto especificada por Ia funciOn 
de producción (ecuación 3) solo se cumple en el largo 
plazo. 

Diferenciando (5) y (6) y reemplazando (1), (2) y (4) 
se obtiene: 

AI=P1(L)v+ (l—L) 	 (7) 

L\Y= P,(L)Y+ (1/a) P2(L)a+  (1 - L) 

[P(L) P42(L) P4 L) P4"(L)) - [v e ww] 	(8) 

que son las ecuaciones de laforma reducida que se 
van a estimar posteriormente (en las mismas se han 
excluido los interceptos para facilitar Ia presentaciOn). 

El modelo se completa con ecuaciones de Ia forma 
reducida para Ia inflaciOn y Ia tasa de interés nominal. 
Al respecto es preciso señalar q ue existe una restricción 
adicional sobre Ia interrelación entre dichas variables. 
Veamos: el modelo de largo plazo que subyace al es-
quema presentado supone, implicitamente, que latasa 
de interés real de largo plazo es constante, lo que impl-
ca, asu vez, que los choques sobre Ia mismatienen que 
ser transitorios y que, por tanto, ésta debe ser estacio-
naria. AsI las cosas, si se supone que tanto Ia tasa de 
interés nominal como latasade inflación son integradas, 
será necesarlo suponertambién que las mismas están 
cointegradas. Asi, de acuerdo con lo anterior, las ecua-
ciones para Ia inflación y Ia tasa de interés nominal 
pueden escribirse como: 

jt= [P(L) P5 L) P(L) P(L)] - [v e w1w1' 	(9) 

i—ir=[P(L) P62(L) P(L) P6 L)]—[vew,1w,2Y (10) 

donde ii e i son Ia tasa de inflación y Ia tasa de 
interés nominal, respectivamente. 

El modelo presentado puede entonces reescribirse 
como: 

LJ 	 Vt  

LY 	 e 
=A(L) 	 (11) 

wt  

it —It t  I 	 wt  

donde A(L) es una matriz de polinor 
rador de regazo que depende, a su vez. d 
P1  a P6  que aparecen en las ecuacion 
(10). Los supuestos de identificaciOn 
multiplicadores de largo plazo o, lo que E 
valores de A(1). Recuérdese que, por 
largo plazo Ia oferta de trabajo es exOget 
producto solo depende de lo que su 
variable y con Ia tecnologla. AsI, Ia mal—
escribirse de Ia siguiente forma:3  

all 	0 	0 

a22 	0 
A(1) =1 

a32 	a33  

a4, 	a42 	a43  

Es importante anotar, de otro ado, q. 
ner ninguna restricción sobre a34 es imp 
elimpactodecadaunode los doschoquE 
y, por tanto, los mismos se considers 
con junta. 

El modelo anterior corresponde a i 
descripción de las fuentes de las fIuct 
economia colombiana por una razón: el r 
sidera explIcitamente el impacto del cafÉ-
cualquier esfuerzo que se haga para c 
origen de las fluctuaciones económica& 
colombiana reciente tiene que tener en ( 
Lo anteriores obvio si se recuerda quelas 
del grano generaron más del 50% de 
pals en el periodo 1950-86 y que, adern: 
provenientes de Ia yenta de Ia cosech, 
sido, sin duda, una importante fuente de 
manufacturas y bienes agrIcolas de tod 

Para introducir el efecto del café es ne 
lossiguientessupuestosadicionales: i)el 
real del café es exógeno y ii) el café nc 
efecto sobre Ia oferta laboral en el largo 
puede afectar al producto en forma pe 
primer supuesto, aün teniendo en cuenta 
participación de Colombia en el mercado 
nopareceproblemático. Elsegundosupu 
cierto punto, subsidiario de las ideas e 
que, usualmente, han relievado Ia posib 

II D 2 Los choques de demanda pueden ser entendidos como perturbaciones originadas bien en el mercado de bienes (IS) o en el mercado de 

dinero (LM). 

3 	La forma de Ia matrizA(1) se obtiene al reemp 
4 	Como las tasas de interés estuvieron controiad 

de las tasas implicitas en los Certiticados de , 

I 



ALEJANDRO GAVIRIA • JOSE DARIO URIBE 
	

ORIGEN DE LAS FLUCTUACIONES ECONOMICAS EN COLOMBIA 	
ALEJANDRO GAVIRIA • JOSE DARIO URIBE 

producción. Asi las cosas, Ia interrelación entre 
erta de trabajo y producto especificada por a función 
producción (ecuación 3) solo se cumple en el largo 
zo. 

Diferenciando (5) y (6) y reemplazando (1), (2) y (4) 
obtiene: 

=P1 (L)v+ (1-L) 	 (7) 

t,Y= P,(L)Y+ (1/a) P2(L)a+  (1 - L) 

{P(L) P42(L) P4(L) P4(L)} - [v, e ww] 	(8) 

que son las ecuaciones de la forma reducida que se 
n a estimar posteriormente (en las mismas se han 
!uido los interceptos para facilitar Ia preseritación). 

El modelo se completa con ecuaciones de Ia forma 
:cida para Ia inflación y Ia tasa de interés nominal. 

-specto es precisosenalarque existe una restricciOn 
Jonal sobre Ia interrelaciOn entre dichas variables. 
amos: el modelo de largo plazo que subyace al es- 

-ema presentado supone, implIcitamente, que latasa 
interés real de largo plazo es constante, lo que impli-
asuvez, que los choques sobre la mismatienen que 
transitorios y que, por tanto, ésta debe ser estacio-
ia. Asi las cosas, si se supone que tanto Ia tasa de 

-rés nominal como latasade inf lación son integradas, 
necesario suponertambién que las mismas están 

ntegradas. Asi, de acuerdo con lo anterior, las ecua-
ries para Ia inflación y Ia tasa de interés nominal 

-3den escribirse como: 

iP(L) P5 L) P(L) P5"(L)] - [v, e wW,2]/ 	(9) 

.= [P(L) P(L) P6 L) P6 L)] - [v e W1W2]'  (10) 

donde TE, e i son Ia tasa de inflación y Ia tasa de 
rés nominal, respectivamente. 

El modelo presentado puede entonces reescribirse 
-no: 

Al1 	 Vt 

e 

I 	 =A(L) 	 (11) 

I Ait7 	 wt  
it-itt 	 WI  

_.rnadas bien en el mercado de bienes (IS) o en el mercado de 

donde A(L) es una matriz de polinomios en el ope-
rador de regazo que depende, asu vez, de los polinomios 
P, a P. que aparecen en las ecuaciones (7), (8), (9) y 
(10). Los supuestos de identificación restringen los 
multiplicadores de largo plazo o, lo que es lo mismo, los 
valores de A(1). Recuérdese que, por hipótesis, en el 
largo plazo Ia oferta de trabajo es exógena y el valor del 
producto solo depende de lo que suceda con esta 
variable y con Ia tecnologIa. Asi, Ia matriz A(1) puede 
escribirse de Ia siguiente forma:3  

a11 	0 	0 	oJ 
a21 	a22 	0 	01 

A(1) =1 	 I 
a3 	a32 	a33 	a 34 	(12) 
a41 	a42 	a43 	a41 I 

Es importante anotar, de otro lado, que al no impo-
ner ninguna restricción sobre a34 es imposible separar 
el impacto de cada uno de los dos choques de demanda 
y, por tanto, los mismos se considerarán en forma 
conjunta. 

El modelo anterior corresponde a una adecuada 
descripciOn do las fuentes de las fluctuaciones de Ia 
economla colombiana por una razón: el mismo no con-
sidera explIcitamente el impacto del café. Claramente, 
cualquier esfuerzo que se haga para comprender el 
origen de las fluctuaciones económicas en Ia historia 
colombiana reciente tiene que tenor en cuenta el café. 
Lo anterior es obvio si se recuerda que las exportaciones 
del grano genoraron más del 50% de las divisas del 
pals en el perlodo 1950-86 y que, además, los ingresos 
provoniontes de Ia yenta de Ia cosecha cafetera han 
sido, sin duda, una importante fuente de demanda por 
manufacturas y bienes agrIcolas de todo tipo. 

Para introducir el of ecto del café es necesarjo hacer 
lossiguiontossupuostosajcjoals: i)el precio externo 

real del café es exOgeno y ii) el café no tiene ningün 
efocto sobre Ia oferta laboral en el largo plazo, pero si 
puede afectar al producto en forma permanente. El 
primer supuesto, aün teniendo en cuenta Ia importante 
participación de Colombia en el mercado intornacional, 
noparecoproblomatico. Elsegundosupuostoes, hasta 
cierto punto, subsidiario de las ideas estructuralistas 
que, usualmente, han relievado Ia posibilidad de que  

los choques extornos (cafeteros en oste caso) tengan 
ofectos permanentes en los paises en desarrollo al 
afoctar Ia disponibilidad de divisas y, por esta via, Ia 
capacidad para importar bienes do capital. El modelo 
completo puede entonces roescribirse asI: 

Al; I Iv, I 

Ac1  = C(L). et (13) 
AItT 1 lWt 	I 
JrtI Wt 

donde c1  es of precio interno real del café y j repre-
senta un choquo cafetero. 

III. RESULTADOS EMPIRICOS 

LOS DATOS 

Las variables utilizadas en el modelo fueron Ia oferta 
laboral (I), el producto interno bruto 	Ia inflación (it), 
Ia tasa do interés nominal (i1 ) y los precios externos 
roales del café (c). El modelo se estimó con datos tn-
mestrales para el perlodo 1976.1-1992.1. Los datos 
para Ia oferta laboral corrosponden a cifras sobre 
poblaciOn econOmicamente activa do acuerdo con el 
DANE. Para el PIB se utilizaron los datos trimostrales 
estimados por el Departamento Nacional de Plan eación. 
La inflaciOn se calculó a partir de las variaciones del 
IPC. El precio externo real del café corrosponde a Ia 
cotizaciOn de los Ilamados cafés suaves colombianos 
deflactada por Ia inflaciOn de los Estados Unidos. La 
serie de tasa do intorés nominal se construyó a partir de 
dos fuentes: hasta 1985 so tomaron los datos reportados 
en Toro (1987)4 y luego se utilizaron los datos de DTF. 

PROPIEDADES DE SERIES DE TIEMPO 

El modelo descrito en Ia sección anterior, impllcita o 
expllcitamente, haco una serie do supuestos acerca de 
las propiodades de series de tiempo de las distintas 
variables utilizadas. En particular, se supone que Ia 
oferta laboral (Ii),  el PIB (y), Ia inflaciOn (7t),  el precio 
interno real del café (c) y la tasa do interés nominal (ii) 
son series integradas de orden uno, y que Ia tasa de 
interés y Ia inflaciOn están cointegradas. 

3 	La forma de Ia matrizA(1) se obtiene al reemplazar L por 1 en las ecuaciones (7), (8), (9) y (10). 
4 	

Como las tasas de interés estuvteron controladas durante buena pane del periodo, Toro (1987) calculO Ia tasa de interés de mercado a partir 
de las tasas implicilas en los Centificados de Abono Tnibutanio (CAT). 
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Ahora bien, tal como to señalan Shapiro y Watson 
(1989), Ia validez de los anteriores supuestos es crucial 
en Ia estrategia de modelación; por to tanto, se hace 
necesario evaluar empiricamente Ia verosimilitud de 
los mismos. Para ello se utilizaron las Ilamadas pruebas 
ampliadas de Dickey y Fuller donde se evalüa Ia 
hipótesis nula de existencia de raIz unitaria contra Ia 
hipótesis alternativa de ausencia de Ia misma. En el 
cuadro 1 se muestran los resultados de Ia prueba para 
las distintas variables. Para Ia oferta laboral y el PIB se 
utilizO una constante en Ia especificación de Ia prueba. 

CUADRO 1 

PRUEBAS DE RAIZ UNITARIA 
Y COINTEGRACION 

Variable Dickey-Fuller Virs. CrIticos 
t-estadistico 5% 

Yt  —0.557 —2.910 

it  1.484 —2.910 

Tut  —0.532 —1.946 

C —1.062 —1.946 

i —1.233 -1.946 

Cointegración 
—3.612 —3.440 

El nümero de rezagos de los datos diferenciados se calculó en cada 
caso segUn las indicaciones de Campbell y Perron (1991). Las series 
están dadas en logaritmos. 

Los datos del cuadro 1 muestran que en ningün 
caso puede rechazarse Ia hipótesis nula de existencia 
de al menos una raIz unitaria. Asimismo, fue posible 
rechazar, para niveles de significacion superiores al 
5%, Ia hipótesis nula de no cointegración entre Ia tasa 
de inflación y Ia tasa de interés nominal. Lo anterior, 
hecha Ia salvedad de Ia falta de poder de las pruebas 
de raIz unitaria, confirma Ia validez de los supuestos del 
modelo sobre las propiedades de series de tiempo de 
las distintas variables en él involucradas. 

DIAGRAMAS DE IMPULSO RESPUESTA V 
DESCOMPOSICION DE VARIANZA 

En los gráficos 1, 2 y 3 se presentan los diagramas 
de impulso-respuesta de Ia oferta de trabajo, el PIB y Ia 
inflación ante choques en Ia misma oferta laboral, en Ia 
tecnologIay en el precio externo del café.5  Los diagrams 
fueron normalizados asI: el choque sobre Ia oferta 
de trabajo corresponde a un aumento de la misma de 
1% en el largo plazo, el choque cafetero, por su parte, 
corresponde a un aumento de 10% en los precios exter-
nos del grano, y el choque tecnológico equivale a un 
incremento del 1% de Ia productividad del trabajo en el 
largo plazo.6  Por ültimo, es importante anotar que las 
ordenadas de los diagramas pueden interpretarse como 
cambios porcentuales, pues se trabajó con los logarit-
mos de las variables, y que éstos fueron desestaciona-
lizados utilizando promedios móviles anuales. 

El gráfico 1 muestra Ia respuesta de Ia oferta laboral 
ante los distintos choques. La oferta laboral parece 
reaccionar con prontitud ante los choques en ella 
misma: transcurrido un año ésta ha alcanzado casi un 
75% de su nivel de largo plazo y después de cuatro 
años este porcentaje es superior al 90%. Un choque 
tecnológico, por su parte, tiende a deprimir Ia fuerza 
laboral en el corto plazo y es neutral en el largo plazo. 
Contrariamente, un choque cafetero parece aumentar 
Ia oferta de trabajo en el corto plazo; siendo tambien 
neutral en el largo plazo. 

El grafico 2 permite apreciar Ia respuesta del PIB a 
las distintas perturbaciones. Un aumento de Ia oferta 
laboral del 1% ocasiona un incremento del 0.6% del PIB 
en el largo plazo.7  La respuesta del FIB ante un choque 
tecnológico muestra un ascenso inicial, seguido de una 
calday un segundo ascenso hasta alcanzar su nivel de 
largo plazo. De otro lado, Ia elasticidad de largo plazo 
del FIB a un aumento de los precios externos reales del 
café es aproximadamente 0.05; siendo un poco más 
alta en el mediano plazo. 

El grafico 3 ilustra Ia respuesta de Ia inflación. Esta 
parece ser neutral en el largo plazo ante cualquiera de 

Dado que el procedimiento de identificación aqul utilizado no permite discernir los efectos de los choques de demanda, no se reportan los 
resultados de los mismos. 
De acuerdo con Ia ecuación (4) este 6himo choque tendrá un impacto de largo plazo sobre el producto de (1/a), siendo a Ia participaciOn de 
Ia remuneración al trabajo en el PIB. 

0.5 

-0.5 
	

Tec no, 0918 

7 	De acuerdo con Ia ecuación (4), Ia elasticidad de largo plazo del producto a Ia oferta de mano de obra deberia ser unitaria. Shapiro y Watson 
obtienen, para Ia economla de los Estados Unidos, una elasticidad similar a Ia aqul reportada. 

TV - 
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fAS DE IMPULSO RESPUESTA V 
POSICION DE VARIANZA 

gráficos 1, 2 y 3 se presentan los diagramas 
--respuesta de Ia oferta detrabajo, el PIB y Ia 
nte choques en Ia misma oferta laboral, en la 
yen el precio externo del café.5  Los diagramas 
rmalizados asI: ci choque sobre Ia oferta 
corresponde a un aumento de Ia misma de 

argo plazo, el choque cafetero, por su parte, 
de a un aumento de 10% en los precios exter-
ano, y el choque tecnolOgico equivale a un 

del 1% de Ia productividad del trabajo en el 
D.6  Por ültimo, es importante anotar que las 
de los diagramas pueden interpretarse como 

orcentuales, pues se trabajó con los Iogarit-
variables, y que éstosfueron desestaciona-
ando promedios móviles anuales. 

'n 1 muestra Ia respuesta de Ia oferta laboral 
-;tirttos choques. La oferta laboral parece 
con prontitud ante los choques en ella 
scurrido un año ésta ha alcanzado casi un 
nivel de largo plazo y después de cuatro 

porcentaje es superior al 90%. Un choque 
, por su parte, tiertde a deprimir Ia fuerza 

el corto plazo y es neutral en el largo plazo. 
ente, un choque cafetero parece aumentar 

-a trabajo en el corto plazo; siendo tambien 
ci largo plazo. 

2 permite apreciar Ia respuesta del PIB a 
s perturbaciones. Un aumento de Ia oferta 
1% ocasiona un incremento del 0.6% del PIB 

.lazo.7  La respuesta del PIB ante un choque 
muestra un ascenso inicial, seguido de una 
gundo ascenso hasta alcanzar su nivel de 

:Dc otro lado, Ia elastic idad de largo plazo 
t aumento de los precios externos reales del 

—roximadamente 0.05; siendo un poco más 
iediano plazo. 

0 3 ilustra Ia respuesta de Ia inflación. Esta 
neutral en el largo plazo ante cualquiera de 

,ctos de los choques de demanda, no se reporlan los 

obre el producto de (1/a), siendo AL la participaciOn de 

mano de obra deberia ser unaria. Shapiro y Watson 
tpodada. 
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las perturbaciones estudiadas; sin embargo, en el corto 
plazo Ia misma responde positivamente a los choques 
cafeteros. Los choques tecnolOgicos, de otro lado, 
tienden a disminuir Ia inflación en principio y a aumentarla 
luego de talforma que el nivel de precios nose ye afec-
tado en el largo plazo. 

En el análisis anterior nose incluyeron los resultados 
para las tasas de interés (nominaly real). Ello obedeció 
a que latasa nominal resultó básicamente independiente 
a las distintas perturbaciones, lo que, a su vez, hace 
que Ia respuesta de Ia tasa real sea analoga a Ia de Ia 
inflación pero con signo cambiado. La aparente inde-
pendencia de Ia tasa de interés nominal en la historia 
reciente de Ia economla colombiana ya habla sido 
señalada en un trabajo reciente (Reinhart y Reinhart, 
1991) y parece confirmar Ia Ilamada tesis de Calvo-
Vegh, segün Ia cual latasa de interés sobre un bono Ii-
quido, antes que unavariable endógena, debepensarse 
como un instrumento independiente de Ia politica. 

En el cuadro 1 se presenta Ia descomposición de 
varianza para Ia oferta laboral, el PIB y Ia inflación. Este 
análisis permite conocer, para varios horizontes tempo-
rales, que porcentaje de Ia varianza de una variable es 
explicado por cada uno de los choques. En primer lu- 

gar, se observa que Ia oferta de trabajo, tal como se 
habla supuesto, es exógena en el largo plazo. En el 
corto plazo las cosas no son muy distintas: a pesar de 
que los choques tecnológicos y cafeteros explican 
algün porcentaje de Ia variación en Ia fuerza laboral, 
ésta sigue siendo básicamente exógena. 

En segundo lugar se presenta Ia descomposición 
de varianza para el PIB. Los resultados para el largo 
plazo obedecen también a otro de los supuestos iden-
tificantes: el nivel del producto en el largo plazo está 
determinado por Ia oferta laboral, Ia tecnologIa y, en 
menor grado, por el café. En el corto plazo, sin embar-
go, se obtiene un resultado sorprendente. Los datos del 
cuadro 1 muestran que, aun para frecuencias altas, las 
fluctuaciones del producto son ocasionadas básicamen-
te por factores reales, esto es, por Ia oferta de mano de 
obra y Ia tecnologIa. La demanda solo alcanza a ser 
significativa después de un año y el café, contrariando 
Ia opinion generalizada, parece ser más importante en 
el mediano que en el corto plazo. La ültima parte del 
cuadro 1 muestra Ia descomposición de varianza para 
Ia inflación. La demanda en el corto plazo y el café en 
el largo plazo parecen ser los causantes principales de 
las fluctuaciones de esta variable. 

Los resultados descritos en el 
merecen varios comentarios adicior 
vista éstos parecen respaldar las teo, 
En efecto, de acuerdo con el cuadro 1, 
de corto plazo del producto parecen rr 
medida por cambios en Ia of erta labor 
tividad del trabajo. Sin embargo, un. 
más acusiosa permite entreverotracon-
los cambios en Ia productividad de 
postulan como una de las fuentes p 
fluctuaciones del producto en el cort 
estar reflejando cambios en Ia utilizac 

Fuerza de trabajo: 

Trim 
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8 
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se observa que Ia oferta de trabajo, tal como se 
a supuesto, es exógena en el largo plazo. En el 
) plazo las cosas no son muy distintas: a pesar de 
los choques tecnológicos y cafeteros explican 

n porcentaje de Ia variación en Ia fuerza laboral, 
sigue siendo básicamente exógena. 

.n segundo lugar se presenta Ia descomposición 
arianza para el PIB. Los resultados para el largo 

obedecen también a otro de los supuestos den-
ntes: el nivel del producto en el largo plazo está 
rminado por Ia oferta laboral, Ia tecnologIa y, en 
or grado, por el café. En el corto plazo, sin embar-
e obtiene un resultado sorprendente. Los datos del 
ro 1 muestrari que, aun para frecuencias altas, las 
jaciones del producto son ocasionadas básicamen-
r factores reales, esto es, por Ia oferta de mano de 
y Ia tecnologIa. La demanda solo alcanza a ser 

ficativa después de un año y el café, contrariando 
niOn generalizada, parece ser más importante en. 
diano que en el corto plazo. La ültima parte del 

ro 1 muestra la descomposiciOn de varianza para 
lación. La demanda en el corto plazo y el café en 
go plazo parecen ser los causantes principales de 
uctuaciones de esta variable. 

Los resultados descritos en el párrafo anterior 
merecen varios comentarjos adicionales. A primera 
vista éstos parecen respaldar las teorlas de ciclo real. 
En efecto, de acuerdo con elcuadro 1, las fluctuaciones 
de corto plazo del producto parecen motivadas en gran 
medida por cambios en Ia oferta laboral y en Ia produc-
tividad del trabajo. Sin embargo, una mirada un poco 
más acusiosa permite entrever otraconclusión. Veamos: 
los cambios en Ia productividad del trabajo, que se 
postulan como una de las fuentes principales de las 
fluctuaciones del producto en el corto plazo, pueden 
estar ref lejando cambios en Ia utilización de capacidad 

causados, a su vez, por variaciones en Ia demanda. 
AsI, las contracciones y expansiones de Pa demanda, 
disfrazadas aquI de choques tecnológicos, serlan 
entonces el determinante ültimo de las fluctuaciones. 

Otro de los resultados sorprendentes del cuadro 1 
señala que los cambios en Ia oferta de trabajo parecen 
un factor determinante en los movimientos de corto 
plazo del PIB. De hecho, ninguna escuela de pensa-
miento económico hoy vigente le ha otorgado un papel 
crucial a los cambios exógenos de Ia fuerza laboral en 
Ia explicacion del ciclo económico. Al comentar un 

CUADRO 2 

DESCOMPOSICIONES DE VARIANZA 

Fuerza de trabajo: 

Trim H Café Tecnol. Demanda 
1 84.62 5.46 8.65 1.27 
2 80.75 8.82 9.59 0.85 
3 82.08 6.60 9.69 1.63 
4 84.39 6.12 7.91 1.58 
8 88.09 5.62 4.45 1.84 16 93.32 2.93 2.74 1.00 

24 95.64 1.94 1.73 0.69 
48 97.84 0.91 0.79 0.45 

PIB: 

Trim H Café Tecnol. Demanda 
1 55.19 3.26 39.88 1.67 2 37.37 1.65 58.69 2.28 
3 26.05 13.07 49.46 11.43 4 22.35 11.23 55.79 10.63 8 20.83 22.19 50.64 6.33 

16 29.05 24.49 41.23 5.22 
24 32.59 22.54 39.60 5.27 48 35.46 19.76 36.73 8.05 

lnflación: 

Trim H Café Tecnol. Demanda 
1 0.17 11.96 2.50 85.37 
2 0.75 20.19 13.30 65.76 3 0.52 41.40 12.46 45.62 
4 2.82 51.90 10.71 34.57 
8 3.46 48.28 15.4032.87 

16 5.03 48.56 13.81 32.61 24 
48 

5.46 48.74 13.61 32.19 
5.99 47.56 13.32 33.14 
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resultado similar obtenido por Shapiro y Watson para 
los Estados Unidos, Robert Hall (1989) señaló, no sin 
cierta ironla, que de sr cierta dicha conclusion ello 
implicaria un replanteamiento fundamental de Ia ma-
croeconomla. tCuál es entonces la explicación de este 
resultado?. Al respecto cabrIa señalar, siguiendo a 
Hall, que, aparentemente, lo que están mostrando 
dichos resultados es Ia presencia de un elemento no 
observado, tecnológico, financiero o monetario, que 
está afectando en forma simultánea el producto y Ia 
fuerza de trabajo. 

IV. CONCLUSIONES 

En principio, es importanteseñalaraquI, en contravia 
con un estudio reciente (Urrutia y Suescun, 1993), en 
este trabajo se encontrO una relación significativa y 
positiva entre los movimientos del producto agregado 
y el café. Dicha relaciOn parece cumplirse tanto para el 
corto como para el largo plazo. AsI fue como Ia elas-
ticidad del PIB "permanente" respecto al precio externo 
del café fue estimada en 5% aproximadamente. 

De otro lado, en este trabajo se realizO un estudio 
de las fuentes de las fluctuaciones de la economla 
colombiana. Para responder una pregunta como Ia 
anterior es necesarlo introducir una serie de supuestos 
de identificación que quiérase o no contienen algün 
grado de arbitrariedad. El mérito del método aqul uti-
lizado radica en que, al dejar de lado las Ilamadas 
restricciones de exclusiOn y concentrarse en las rela-
ciones de largo plazo de las variables, logra reducir los 
elementos ad hoc de los supuestos de identificaciOn. 
Sin embargo, a Ia hora de interpretar los resultados 
resulta dificil afirmarcon certezacuales, yen que medi-
da, son los verdaderos causantes de las fluctuaciones 
de corto plazo en la economia colombiana. 

Los resultados de este trabajo relievan que el ciclo 
económico es el resultado de Ia presencia de pertur-
baciones de oferta y demanda. Sin embargo, parece 
difIcil, por no decir imposible, trazar una Ilnea divisorla 
precisa entre ellas. Cualquier intento para hacer lo pro- 

pio tendria que realizar supuestos arbitrarios y 
terminarla, por tanto, encontrando lo que en principio 
se supuso. AsI, puede afirmarse, no sin cierto escep-
ticismo, que parece existir una dificultad insalvable a Ia 
hora de cuantificar los distintos componentes del ciclo 
econOmico. En este sentido aplicarla para laciencia 
económica un concepto similar al Ilamado principio de 
incertidumbre de Heisenberg que postula Ia imposibi-
lidad de conocer, al mismo tiempo, Ia velocidad y Ia 
posicion de una partIcula subatOmica. Queremos, por 
tanto, terminarestetrabajo señalando que la economia 
podrIa tener también su principio de incertidumbre: Ia 
identificación de las fuentes del ciclo económico. 

ANEX08  
En el capItulo 2 de este trabajo se presentó de ma-

nera esquemática el modelo utilizado para estudiar el 
origen de lasfluctuaciones de Ia economia colombiana. 
En este anexo se presentan las especificaciones preci-
sas de las ecuaciones que se estimaron. De lo que se 
trata, en Ultimainstancia, es de incorporarlos supuestos 
de identificación en el modelo general tal como aparece 
en Ia ecuación (13) del texto. 

Se supone, en principio, que Ia matriz 0(L) de Ia 
ecuación (13) es invertible y que, por tanto, puede 
reescribirse de la siguiente forma: 

D(L).X=z 	 (la) 

donde D(L) = C(L), y Xt  y z corresponden, 
respectivamente, al vector de variables y al vector de 
perturbaciones. 

El objetivo final del trabajo empIrico consiste en Ia 
estimación de las perturbaciones (z) y de Ia matriz de 
promedios móviles 0(L). Para ello se utilizan (i) las 
restricciones sobre los multiplicadores de largo plazo, 
esto es las restricciones sobre 0(1), que a su vez, se 
derivart de Ia estructura triangular inferior de Ia matriz 
0(1) tal como se presentó en eltexto,9  y (ii) el supuesto 
de que los distintos choques son independientes y no 
autocorrelacionados. 

La primera ecuación del sisten-
birse asI: 

	

p 	p 
= )0 /lj 1t j  + 

	

J=i 	 j=O 

	

+ 	 + 

Teniendo en cuenta que D(1) 
(esto es, que los multiplicadores d 

ei—it con respecto a 
ciOn (2a) se transforma en: 

	

p 	p-i 

	

ttIt  = 	+ 

	

J=l 	 J=O 

	

p-i 	 p-I 

	

+ 	 +  

	

j=O 	 j=O 

Esta transformaciOn resulta c 
suma de los coeficientes de los disl 
variables sea igual a cero. Asi, en-
las diferencias de AC1, AY1, Ait1  y 
ecuaciOn (3a) no puede ser esti 
cuadrados ordinarios, pues incluy€ 
ráneos de algunas de las variablE 
correlacionados con el término ale 
ésta se estimO por variables inst-
como instrumentos los rezagos de 
AY1, An, e i—it y de cero hasta p p 

De forma análoga, para AY1  se 
ecuaciOn: 

CAMPBELL, J. Y P. PERRON 
Opportunities: What Macroeconoi 
about Unit Roots, NBER. 

HALL, R. (1989), Comentario a: 
W. Watson (1989), Sources of Busi 
tions, NBER. 

REINHART C. V REINHART. 
ciones del producto y choques mc 
colombiana, Ensayos sobre p01 Itic 

8 	Los desarrollos matemáticos de este anexo fueron de Shapiro y Watson (1989). 

9 	Es bueno hacer una aclaración sobre Ia diferencia entre Ia metodologia aqul presentada y la empleada en los análisis de vectores 
autorregresivos (VAR). Mientras en estos Ultimos Ia identificaciOn se realiza a partir de las relaciones contemporáneas entre las variables, 
en otras palabras se restringe Ia matriz D(0), aqul Ia identiticaciOn está basada en las relaciones de largo plazo de las variables, las cuales, 
a su vez, se derivan de un modelo neoclásico de crecimiento. La ventaja de este Ultimo entoque redtca en que los supuestos identificantes 

tienen aqul una justificación econoniica precisa, to que a menudo no sucede en los VAR. 
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)IO tendrIa que realizar supuestos arbitrarios y 
errninaria, por tanto, encontrando lo que en principio 
e supuso. AsI, puede afirmarse, no sin cierto escep-
icismo, que parece existir una dificultad insalvable a la 
iora de cuantificar los distintos componentes del ciclo 
conómico. En este sentido aplicarIa para la ciencia 
conómica un concepto similar al Ilamado principio de 

ncertidumbre de Heisenberg que postula Ia imposibi-
idad de conocer, al mismo tiempo, Ia velocidad y Ia 
)osicion de una partIcula subatómica. Queremos, por 
anto, terminar este trabajo señalando que Ia economla 
)odria tener también su principio de incertidumbre: Ia 
dentificación de las fuentes del ciclo económico. 

kNEXO8  

En el capitulo 2 de este trabajo se presentO de ma-
?ra esquemática el modelo utilizado para estudiar el 
gen de lasfluctuaciones de la economla colombiana. 
este anexo se presentan las especificaciones preci-

as de las ecuaciones que se estimaron. De lo que se 
ata, en ültima instancia, es de incorporar los supuestos 
e identificación en el modelo general tal como aparece 
n Ia ecuación (13) del texto. 

Se supone, en principio, que Ia matriz 0(L) de Ia 
cuación (13) es invertible y que, por tanto, puede 
sescribirse de Ia siguiente forma: 

D(L).X1 =z1 	 (la) 

donde D(L) = C(L)', y X y z corresponden, 
espectivamente, al vector de variables y al vector de 
erturbaciones. 

El objetivo final del trabajo empIrico consiste en Ia 
stración de las perturbaciones (z) y de Ia matriz de 
romedios móviles 0(L). Para ello se utilizan (i) las 
3striccones sobre los multiplicadores de largo plazo, 
sto es las restricciones sobre D(1), que a su vez, se 
erivan de la estructura triangular inferior de Ia matriz 
(1) tal como se presentó en eltexto,9  y (ii) el supuesto 
e que los distintos choques son independientes y no 
utocorrelacionados. 

(1989). 

Ia aqui presentada y Ia empleada en los análisis de veclores 
za a partir de las relaciones contemporáneas enhre las variables, 

=sada en las relaciones de largo plazo de las variables, las cuales, 
de este ültimo enfoque redica en que los supuestos identificantes 
ede en los VAR. 

La primera ecuación del sistema (la) puede escri-
birse asI: 

	

p 	 p 	 p 
= YJ31l 1  + 131qLCtj + 

	

1=1 	1=0 	1=0 

	

p 	p 	 (2a) 
+ 	f3,1zir1.1 + 	 - ,r) + Vt 

j=0 	 1=0 

Teniendo en cuenta que D(1) es triangular inferior 
(esto es, que los multiplicadores de largo plazo de AC1, 

ei—ir, con respecto a 	son cero), Ia ecua- 
ción (2a) se transforma en: 

lt = 	 + 7j4 
A2C

1 + 
1=1 	1=0 	 j=0 

	

p-i 	 p-i 	 (3a) 
+ 	 + 	YI4(&t_J -ir1 _ j )+v1  

	

1=0 	 j=0 

Esta transformación resulta de asegurar que Ia 
suma de los coeficientes de los distintos rezagos de las 
variables sea igual a cero. AsI, en (3a) solo aparecen 
las diferencias de AC, Ayt, An, ' 1-• Claramente, Ia 
ecuaciOn (3a) no puede ser estimada por mmnimos 
cuadrados ordinarios, pues incluye valores comtempo-
ráneos de algunas de las variables, los cuales están 
correlacionados con el término aleatorio (v). Por tanto, 
ésta se estimó por variables instrumentales usando 
como instrumentos los rezagos de uno hasta p para Al1, 

Ait e i1—i1  y de cero hasta p para AC1. 
De forma análoga, para AY1  se estimo Ia siguiente 

ecuación: 

CAMPBELL, J. Y P. PERRON (1991), Pitfalls and 
Opportunities: What Macroeconomists Should Know 
about Unit Roots, NBER. 

HALL, A. (1989), Comentario a: Shapiro, M. D. y M. 
W. Watson (1989), Sources of Business Cycle Fluctua-
tions, NBER. 

REINHART C. Y REINHART. V. (1991), Fluctua-
ciones del producto y choques monetarios: evidencia 
colombiana, Ensayos sobre polItica econó mica, N2  20. 

p 	 p 	 p 
Ayr = f3 AIt_j  + 	 t_j+ 

j=i 	 j=0 	 J=0 

p-i 	 p-i 	 (4a) 
+ 	Yy,rj  1t11 + 	- 	+ 13,,, + e1  

donde se incluyen las diferencias de An, y i1—rt1  para 
garantizar que los correspondientes multiplicadores de 
largo plazo con respecto a Ayt  sean cero. La ecuación 
(4a) puede ser estimada usando los mismos 
instrumentos de (3a) más v1. 

Las ecuaciones paraAit1y i1—it1sonformas reducidas 
y pueden estimarse por mInimos cuadrados ordinarios. 
Las ecuaciones que se estimaronfueron las siguientes: 

= 	p Ij It _J  + pPICIClJ + 
1=1 	 j=0 	 J=i 	

(5a) 

+ 	
1pj (i1 - t-j) + 	v1  + P eet + Of 

p 	 p 	 p 
it  - Irt  = 	3ki't-1 + 	I3kjt-j + Yf3iyjAYtj 

1=1 	 j=0 	 j=i 	
(6a) 

+ 	- 	) + f3,v1  + J3 jee j  + 

donde los términos de error a1  y at  corresponden a 
combinaciones lineales de las perturbaciones de deman-
da (w1  y w12). Fin almente, como los choques cafeteros 
son exOgenos su especificación corresponde a: 

A C, =1, 	 (7a) 

SHAPIRO, M. D.YM. W. WATSON. (1989), Sources 
of Business Cycle Fluctuations, NBER, 1989. 

TORO, J. (1987), Tasa de interOs y variaciones del 
grado de apertura de Ia economIa colombiana durante 
elperiodo 1967-87, Desarrollo y Sociedad, N2  20. 

URRUTIA, M. Y R. SUESCUN (1993), Bonanzas 
cafeteras y enfermedadholandesa, (Presentado en el 
Seminario sobre Cusiana y Ia Economla Colombiana, loll 
Julio). 
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UNA APROXIMAC ION AL TEMA DE UNA MA 

Una Aproximacio'n al Tema de una 
'yor Elaboracioo'n del Cafe" 

I. INTRODUCCION 
Con antelaciôn ala eliminación del Pacto de Cuotas 

pero con mayor intensidad en los siguientes años de 
mercado libre, el tema de una mayor elaboración del 
café por parte de los productores del grano genera un 
vivo interés pUblico. Tal entusiasmo contrasta con Ia 
ausencia de un sustento teórico y empIrico que respalde 
al conjunto de afirmaciones respecto al tema que suele 
aducirse reiteradamente. 

Con el propOsito de allanar tal carencia,1  se publica 
este trabajo que resum&un conjunto de trabajos conexos 
con el tema. Es una primera aproximación que insinUa 
el posible tamaño y su complejidad. 

Una ojeada a las cifras destaca cómo alrededor del 
95% de todas las exportaciones son realizadas en 
forma de granos verdes. Desde 1980 el café procesado 
nunca ha superado el 5% de las exportaciones mun-
diales de los palses productores y dentro de tal propor-
dOn Ia mayor parte consiste en café soluble; exporta-
ciones de café tostado apenas copan el 0.2% del total 
exportado. SegOn [Federacafé (GO), 1992]: "esta 
conclusion se confirma al observar lo que ha sido Ia 
historia en los ültimos treinta años de las exportaciones 
de café tostado originadas en palses productores de 
café ... durante 1991/1992 los palses productores 
vendieron al mundo consumidor Onicamente el 
equivalente de 112.000 sacos de 60 kilos como café  

tostado o molido, es decir una minima parte de toda la 
cantidad exportada y que fue de 75 millones de sacos. 
Si se observa Ia serie, en el año 1971/1972 el record de 
ventas alcanzado para todos los paises productores 
fue el equivalente de 346.000 sacos y con el correr del 
tiempo la tendencia parece ser descendente, lo que 
señala las dificultades de mercadeo del producto. 
Muchos observadores han comentado Ia gran actividad 
brasilera en las exportaciones de café tostado, sin 
embargo... en lo corrido de doce meses, de julio de 
1991 a junio de 1992, las estadIsticas brasileras sOlo 
Ilegan a 3,984 sacos". Fue asI como el tema de la corn-
petitividad de las empresas que operan en el sector de 
productos alimenticios, constituyó el primer criterio bá-
sico para la recopilaciOn de un conjunto de publicaciones. 
Es apenas natural que el asunto de Ia competitividad 
sea el primero de los temas cuando se trata de evaluar 
Ia posibilidad de entrada en un especIfico mercado, 
porque de una manera directa determina Ia probabilidad 
de acceso, el costo de tal acción (niveles de inversiOn, 
promoción y mercadeo) y Ia posible reacción de las 
empresas rivales. Es posible entonces y en forma con-
secuente inferir el regimen que explica cOmo seforman 
los precios y los costos que, a su vez, determinarán el 
retorno de Ia inversion, el tamaño y repartición de la 
demanda efectiva y potencial, de acuerdo a ciertos 
criterios, etc. 

En un primer nivel de generalidad 
publicaciones se confinó a la industr 
procesados en los EEUU. Luego, se 
particular de Ia industria torrefactora 
pals, para finalmente extenderse a 
consumidores. 

De tal repaso se obtienen los sigui 

La investigación reseñada otorga U 

cial a las etapas intermedias del 
tratamiento que es infrecuente en € 
estructu ras del mercado y cuya aplic 
en materia de alimentos. De ahi su-
con referenda al rol de Ia competen-
las barreras a Ia entrada, etc. en di 
de Ia cadena y sus mutuas rélacion 
consecuencia es Ia hipOtesis que foi  
nalidad distinta que acompaña el c 
del mayorista, del minoristay del co 
que con verosimilitud explica las dC 
entre el oferente inicial (agricultor, 
consumidorfinal. Eltrabajo respecto 
peñado por los vendedores al detal (-
como un necesarlo eslabOn entrf= 
importador tiene una relevancia 
chada. Además, en elcaso del café F' 
rencia del detallista hacia ciertas n-
novedoso e insustituible. 

En general, para Ia industria de alime 
muestran que un modelo competitivi 
cuado para explicar la manera como 
do, al nivel del minorista. Una notab 
a práctica de agregar un porce 
costos para fijar los precios al cor 
caso del café, Ia situaciOn parece 
observada en Ia industria en gener-
Se insinUa una competencia restrir 
los mayoristas (altos Indices de conc 
ticas de diferenciación y conductas I 
tes entre rivales, etc.) y un peculiarc 
de los minoristas. 

En Ia revisiOn del trabajo de LandeUF' 
ocurre en Ia mayoria de los paises cor 
ellos observados, con Ia excepciOn nota 
Es extendida Ia modalidad de elevar r 

2 	En otras palabras, el producto ya fue somet 
los siguientes tratamientos: descerezado, lay 
de agregaciOn de valor, en Ia puerla de Ia fir I i 	

1 Esta recopiiaciOn constituye parte de un anteproyecto de investigación que actualmente se discute en Ia FederaciOn Nacional de 
El recopilador agradece los servicios de Ia Universidad de los Andes, a través de Ia biblioteca del CEDE. Asimismo, encarece las opiniones 
expresadas y Ia colaboraciOn de los doctores John Naranlo, Diego Pizano y Roberlo Vélez. 
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do o molido, es decir una mInima parte de toda Ia 
ad exportada y que fue de 75 millones de sacos. 

.:.hservalaserie, en el año 1971/1972 el record de 
:3 alcanzado para todos los paises productores 

equivalente de 346.000 sacos y con el correr del 
o Ia tendencia parece ser descendente, lo que 
a las dificultades de mercadeo del producto. 
ios observadores han comentado Ia gran actividad 
era en las exportaciones de café tostado, sin 
rgo ... en lo corrido de doce meses, de julio de 
a junio de 1992, las estadisticas brasileras solo 

n a 3,984 sacos". Fue asI como eltema de la corn- 
vidad de las empresas que operan en el sector de 
ictos alimenticios, constituyO el primer criterio bá-
arala recopilación de un conjunto de publicaciones. 
ienas natural que el asunto de Ia competitividad 
prirnero de los temas cuando se trata de evaluar 

i~fbiiidad de entrada en un especIfico mercado, 
e de una maneradirecta determinala probabilidad 
cëso, el costo de tal acción (niveles de inversiOn, 

...4oci6n y mercadeo) y Ia posible reacción de las 
esas rivales. Es posible entonces y en forma con- 

=ente inferir el regimen que explica cómo seforman 
recios y los costos que, a su vez, determinarOn el 
no de Ia inversion, el tamaño y repartición de Ia 
nda efectiva y potencial, de acuerdo a ciertos 
bs, etc. 

En un primer nivel de generalidad el repaso de las 
publicaciones se confinó a Ia industria de alimentos 
procesados en los EEUU. Luego, se ocupó del caso 
particular de Ia industria torrefactora de café en este 
pals, para finalmente extenderse a varios palses 
consumidores. 

De tal repaso se obtienen los siguientes indicios: 

La investigación reseñada otorga un cuidado espe-
cial a las etapas intermedias del procesamiento, 
tratamiento que es infrecuente en el análisis de las 
estructu ras del mercadoy cuya aplicación es atinada 
en materia de alimentos. De ahi surgen revisiones 
con referencia al rol de Ia competencia, los precios, 
las barreras a Ia entrada, etc. en diferentes puntos 
de la cadena y sus mutuas relaciones. Una posible 
consecuencia es la hipótesis queformula una racio-
nalidad distinta que acompaña el comportamiento 
del mayorista, del minorista y del consumidor final y 
que con verosirnilitud explica las débiles relaciones 
entre el oferente inicial (agricultor, exportador) y el 
consumidorfinal. Eltrabajo respecto alpapeldesem-
peñado por los vendedores al detal(supermercados) 
como un necesario eslabón entre el mayoristal 
importador tiene una relevancia actual insospe-
chada. Además, en el caso del café hace de Ia prefe-
rencia del detallista hacia ciertas marcas un tema 
novedoso e insustituible. 

En general, para Ia industria de alimentos lostrabajos 
muestran que un modelo competitivo es el más ade-
cuado para explicar la manera como opera el merca-
do, al nivel del minorista. Una notable excepción es 
Ia práctica de agregar un porcentaje sobre los 
costos para fijar los precios al consumidor. En el 
caso del café, Ia situación parece ser distinta a Ia 
observada en la industria en general de alimentos. 
Se insinOa una competencia restringida a nivel de 
los mayoristas (altos indices deconcentración, prác-
ticas de diferenciación y conductas interdependien-
tes entre rivales, etc.)y un peculiar comportamiento 
de los minoristas. 

En Ia revision deltrabajo de Landell Mills este patron 
ocurre en Ia mayoria de los paises consumidores por 
ellos observados, con Ia excepción notable de Alemania. 
Es extendida Ia modalidad de elevar rápidamente los  

precios al consumidor como una respuesta a los incre-
mentos en Ia cotización del grano, pero obra con 
lentitud en el caso de los descensos (asimetrIa); este 
proceder podria explicar el lento o negativo crecimien-
to de Ia demanda y las dificultades de acceso en un 
mercado no competitivo. Nuevamente, el mercado en 
Alemania con un comportamiento contrario al caso 
mayoritario, explica el crecimiento positivo del consumo 
en un ambiente competitivo. A pesar del entusiasmo 
que pueda crear un mercado como Alemania el grado 
de protecciOn efectiva hace que los productos 
procesados de café encuentren en ello una barrera 
infranqueable. 

El vendedor de Ia materia prima (grano verde) 
estarla en el peor de los mundos respecto a las con-
secuencias de Ia competencia a Ia que tiene que 
ajustarse en los siguientes eslabones del proceso. 
Ello en razón de Ia baja participación del costo del 
grano en el precio final al consumidor, de Ia escasa 
influencia del precio del grano en las variaciones del 
precio al consumidor y por lo tanto del nulo poder 
para orientar y controlar Ia demanda final. 

II. LA  RECOPILACION 

Unavezelcaféseencuentra enformade pergamino,2 
deberá recorrer etapas adicionales de procesarniento 
para Ilegar al consumidor final. Estos procesos ulterio-
res de Indole económica, se pueden abarcar con el 
nombre de la etapa de elaboración otransformación; 
en contraste, con Ia Ilamada etapa agrIcola. En esta 
oportunidad el interés radica en el proceso de elabo-
ración que tiene su inicio una vez se han terminado los 
manejos dentro de lafinca y que culmina cuando tiene 
lugar el consumo final que se define como Ia desapa-
rición fIsica del producto. 

Dentro detal seguimiento existe una division territo-
rial de las operaciones econOmicas: en primera 
instancia, aparecen las operaciones efectuadas dentro 
del pals y, en segundo lugar, el conjunto adicional de 
procesos que se realizan por fuera de las fronteras. 

En el primer caso, es de interés observar las opera-
ciones de intermediación y transformación que se 
inician con Ia cornercializaciOn en Ia puerta de Ia finca, 
pasan luego por el proceso de descascaramiento o 

;tialmente se discute en Ia FederaciOn Nacional de Cafeiros. 
de la biblioteca del CEDE. Asimismo, encarece las opiniones 
obec10 Vélez. 

2 	En otras patabras, el producto ya fue sometido a un primer beneficio en Ia finca una vez cosechado; en forma sucinta, el grano ya pasO por 

los siguientes tratamientos: descerezado, lavado, seleccionamiento y secado. El producto se encuentra disponible para sus prOximas etapas 
de agregaciOn de valor, en Ia puerta de la finca. 
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trilla del café y culminan con aquellas operaciones que 
se sintetizan asi: 1. tostiOn, molida y/o liofilización del 
producto por parte de Ia industriatorrefactora nacional, 
y posterior comercialización con destino al consumidor 
nacional; 2. los procesos internos agrupados en una 
operación general de almacenamiento, tanto del 
producto pergamino como del conjunto formado por 
productos semiprocesados fianles; y 3. preparación y 
embarques con destino al comprador externo.3  

En este contexto nacional Ia investigación innovarla 
si utilizando un enfoque microeconómico hace inda-
gaciones respecto de Ia estructura de mercado, espe-
cialmente a partir de lafecha en que Ia Federación dejó 
de ser Ia entidad encargada de fijar y controlar los 
precios. Habria interés, en particular, por averiguar los 
aspectos relacionados con Ia determinación de los 
precios en sus distintos niveles de comercialización - 
industria, mayoristas y minoristas—; posibilidades de 
entrada al sector; arbitramento de precios frente al 
mercado externo, usos de los subproductos y precios 
de tales, tamaño de los inventarios, etc. 

Ahora bien, otro asunto relacionado que ostenta un 
atractivo especial es Ia investigación respecto a qué 
ocurre cuando el producto nacional traspasa lafrontera. 
El objetivo prioritario consistirla en averiguar cuáles 
son las posibilidades del pals para  vender un producto 
transformado al consumidor externo, yendo unos pro-
cesos más adelante del status actual de vendedor de 
materia prima, suministrada alas grandes comercializa-
doras y tostadoras extranjeras. 

El tamaño y el grado de concentración de las em-
presas que actualmente fungen en el sector, temas 
asociados con el grado de poder de estas empresas en 
el mercado; las estrategias de fijación de precios, estre-
chamente relacionadas con el comportamiento ante 
variaciones intempestivas o recurrentes de los precios 
internacionales del grano etc. constituyen algunos de 
los temas neuralgicos en el momento de comprometerse 
con un mayor avance en Ia cadena de Ia agregación de 
valor en el exterior. 

Porlotanto, conviene hacerun repaso de la literatura 
respecto a varios de los temas mencionados, espe-
cialmente en los Estados Unidos, que ala postre darán 
indicios respecto de Ia investigación a realizar. 

Con el propósito de orientar Ia discusión se utiliza el 
Cuadro 1 que relaciona las diferentes etapasde procesa- 

miento (agregación de valor) alas cuales se ye sometido, 
usualmente, un producto de origen agropecuario. A ca-
da uno de los niveles puede corresponder una estructura 
de mercado distinta y por to tanto un comportamlento 
diferente de los agentes que operan alil. 

CUADRO 1 

CADENA DE AGREGACION 

Fincalpuerto de entrada (exportador) 

Industria Torrefactora 

Comercio Mayorista 

Comercio Detallista 

Consumidor Final 

Lateoria económica suele ocuparse de los aspectos 
en los extremos, es decir 1 y 5 de Ia cadena, pero como 
se advertirá el análisis de las fases intermedias, que 
pueden tener cierta autonomia, contribuye decisiva-
mente al conocimiento del proceso total y tiene impli-
caciones prácticas para Ia estrategia de mercadeo. 

Un ejemplo plausible podria ser el caso de Colom-
bia que en el mercado de café mundial está inmiscuida 
en el nivel 1: surte el mercado de insumos para una 
industriatorrefactora en forma directa o indirectamente 
a través de comerciantes ("Traders"); cuyo poder de 
mercado se podria asimi tar a un oligopsonio desde el 
punto de vista del interés nacional. 

Ahora bien, cuando se trata de evaluar Ia decision 
respecto a Ia posibilidad de avanzar en Ia cadena de 
agregación de valor, mediante Ia transformacióri del 
producto actual (agregando nuevas etapas de 
procesamiento y de comercialización), el tema funda-
mental es el conocido como Ia "estructura del mer-

cado": en efecto, Ia forma como se comporta Ia com-
petencia y por lotanto, las reglas que rigen laformación 
de los precios determinan, entre otros asuntos, las p0-

sibilidades de entrada de nuevos productores asI como 
también las condiciones para obtener los beneficios 
esperados. 

Existen indicios respecto de cómo es Ia posible 
estructura de mercado para el conjunto de alimentos  

procesadosenlos EEUUyenparticula-
de tostaciOn de café. En to que sic 
sintesis, de algunos articulos consic 
más recientes o más influyentes, y s 
trabajo contratado por la FederaciOn t 
teros que cubre una amplia gama d 
aqul discutidos. 

Es aplausible recordar que en la U 
al tema del desarrollo existen varU 
conclusiones muestran que el conts 
es en general adverso al comercio de 
rados originados en los paises en de 
nales exportadores de bienes basic 
Nguyen, 1987], puntualizan lo sigpie-
al comercio ,de los palses exportado 
primarios: en los ültimos veinte año 
comercio de productos primarios (exb 
declina en su participación en las tra 
diales, también como un porcentaje de 
de los palses de menor desarrollo 
importancia como vendedores de prc 
en el mundo, a pesar de Ia diversi& 
mientos por palses observados mdiv 

La declinación de las exportacior 
en desarrollo en el comercio mundial 
rios puede ser el resultado de dos 
enteramente natural y deseable, porq 
sión de una mayor tecnificación y aci 
pital que contleva a que tales nacione 
una mayor elaboración de sus materU 
tat dismmnuye su dependencia de las 
productos primarios. Pero, tambié 
resultado de un impulso porforzartae: 
do importaciones industriales medla 
de polIticas de protección y sobrevatu 
de cambio con cargo a los incentivo 
perjudican a los agricultores y a los € 

Eltrabajo de los autores muestra qi 
declinación obedece en gran parte a c 
menor desarrollo se orientan a export% 
les, en promedio, ostentantasas de cre 
que aquellos productos exportados 
mundo. AsI mismo, a que las tasas d 
productos que son exportados individ 
palses en desarrollo y el resto del mi 

4 	Este análisis se ref tere a la posibilidad que 
decisiones interdependientos entre ellas (rE 
y por to tanto no compelitiva, enlonces se € 
de una empresa afectan at conjunto de la 
Ilamado de Cournot, otro de inlerdepender II 3 	Dentro del contexto macroeconómico de las Cuentas Nacionales es referenda imprescindible el trabajo de Marion de Libreros [de Libreros, 

19891, esta es una investigaciOn respecto de cOmo se agrega valor en Ia cadena interna, los problemas de valorizaciOn, de consistencia, etc 
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(agregacion de valor) alas cuales se ye sometido, 
iente, un producto de origen agropecuarlo. A ca-
de los niveles puede corresponder una estructu ra 
cado distinta y por lo tanto un comportamiento 
tie de los agentes que operan alli. 

CUADRO 1 

CADENA DE AGREGACION 

'I, 

Finca/puerto de entrada (exportador) 

lndustria Torrefactora 

Comercio Mayorista 

Comercio Detallista 

Consumidor Final 

orIa econOmica suele ocuparse de los aspectos 
xtremos, es decir 1 y 5 de Ia cadena, pero como 

,ertirá el análisis de las fases intermedias, que 
n tener cierta autonomla, contribuye decisiva-
al conocimiento del proceso total y tiene impli-
es prácticas para la estrategia de mercadeo. 

ejemplo plausible podrIa ser el caso de Colom-
e en el mercado de café mundial está inmiscuida 
nivel 1: surte el mercado de insumos para una 
na torrefactora en forma directa o indirectamertte 
és de comerciantes ("Traders"); cuyo poder de 
do se podria asimilar a un oligopsonio desde el 
de vista del interés nacional. 

ora bien, cuando se trata de evaluar Ia decision 
to a la posibilidad de avanzar en Ia cadena de 
c:ón de valor, mediante Ia transformación del 
do actual (agregando nuevas etapas de 
amierito y de comercialización), el tema funda-

.1 es el conocido como Ia "estructura del mer-
en efecto, Ia forma como se comporta Ia corn-

ia y por lo tanto, las reglas que rigen Ia formación 
precios determinan, entre otros asuntos, las po-
odes de entrada de nuevos productores asI como 
n las condiciones para obtener los beneficios 

ados. 

isten indicios respecto de cómo es Ia posible 
tura de mercado para el conjunto de alimentos 

imprescindible el trabajo de MariOn de Libreros [de Libreros, 
nterna, los problemas de valorización, de consistencia. etc 

procesados en los EEUU yen particular, para Ia industria 
de tostación de café. En lo que sigue se hace una 
sIntesis, de algunos artIculos considerados como los 
más recierites o más influyentes, y se termina con un 
trabajo contratado por Ia Federación Nacional de Cafe-
teros que cubre una amplia gama de paises y temas 
aqul discutidos. 

Es aplausible recordar que en Ia literatura respecto 
al tema del desarrollo existen varias teorlas cuyas 
conclusiones muestran que el contexto internacional 
es en general adverso at comercio de productos elabo-
rados originados en los palses en desarrollo, tradicio-
nales exportadores de bienes básicos. [MacBean y 
Nguyen, 1987], puntualizan lo siguiente concerniente 
at comercio de los palses exportadores de productos 
primarios: en los ültimos veinte años (1 960-1 980) el 
comercio de productos primarios (excluyendo petróleo) 
declina en su participación en las transacciones mun-
diales, también como un porcentaje de las exportaciones 
de los palses de menor desarrollo y éstos pierden 
importancia como vendedores de productos primarios 
en el mundo, a pesar de la diversidad de comporta-
mientos por paIses observados individualmente. 

La declinación de las exportaciones de los paises 
en desarrollo en el comercio mundial de bienes prima-
rios puede ser el resultado de dos tendencias; una 
enterarnente natural y deseable, porque seria Ia expre-
sion de una mayor tecnificacion y acumulación de ca-
pital que conlleva a que tales naciones produzcan con 
una mayor elaboración de sus materias primas y como 
tal disminuye su dependencia de las exportaciones de 
productos primarios. Pero, también puede ser el 
resultado de un impulso porforzar laetapade sustitución 
de importaciones industriales mediante el expediente 
de polIticas de protección y sobrevaluación de los tipos 
de cambio con cargo a los incentivos que finalmente 
perjudican a los agricultones y a los exportadores. 

Eltrabajo de los autones muestra que Ia mencionada 
declinación obedece en gran parte a que los palses de 
menor desarrollo se onientan a exportar bienes los cua-
es, en promedio, ostentan tasas de crecimiento menores 
que aquellos productos exportados por el resto del 
mundo. AsI mismo, a que las tasas de crecimiento de 
productos que son exportados individualmente por los 
paises en desarrollo y el resto del mundo resultan ser  

menores Si los vendedores son los pnirneros paises, de 
tal manera que si los mismos productos y en Ia misma 
proporción fueran exportados por el resto del mundo 
tendrlan tasas de crecimiento mayores. 

En conjunto, tal hecho está ref lejando un consumo 
interno que se amplia crecientemente y no porque ocu-
nra una declinación de Ia producción de los poises en 
desarrollo, resultado esperado cuando, como se ob-
servo, existe un mayor crecimiento poblacional, mejoras 
en el ingreso y un mayor procesamiento de los bienes. 
Sin embargo, las politicas agnicolas de los palses de Ia 
OECD plagadas de restricciones a las importaciones y 
de subsidios a las exportaciones y aquellas que man-
tienen los paIses menos desarrollados que tienen 
como resultado términos de intencambio adversos a Ia 
producción de alimentos y exportación de productos 
cosechados, ala producción de alimentosy exportación 
de productos cosechados, son responsables decisi-
vamente en deprimir las tasas de crecimiento de las 
exportaciones de bienes primarios en algunas naciones 
menos desarrolladas. 

Pero, como existen a nivel de pals y por producto, 
una gama de comportamientos y nesultados bien 
diversos, es necesanio dispensar atenciOn alas explica-
ciones y a las verificaciones empinicas con un nivel de 
generalidad menor. De ello se ocupará el resto del 
art Iculo sin perder el honizonte general. 

1. LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS 
ALIMENTOS PROCESADOS EN LOS EEUU 

[Holloway; 1991], haceunainvestigacionparaprobar 
si Ia hipótesis de competencia perfecta se cumple en el 
caso de los siguientes agregados de productos de Ia 
industnia de alimentos: 

Cannes de res y de ternera; 
Cerdo; 
Pollos; 
Huevos; 
Leche; 
Frutas y legumbres procesadas; 
Frutas frescas; 
Legumbres frescas. 

Para ello, formula dentro de un enfoque de estática 
companativa un marco teOnico de optimización bajo 
ciertas restricciones, las cuales son incorporadas me-
diante el llamado "Análisis de Conjetunas". Tal proce- 

4 	Este análisis se ref ere a Ia posibilidad que tienen las empresas actualmente eslablecidas en el mercado de exhibir conductas que suponen 
decisiones interdependrentes entre ellas (respuestas a las iniciativas de los rivales, colusión, cartel, etc.): si hay tal relación no indepondiente 
y por lo tanto no competitiva, entonces se espera que las empresas formulen suposiciones (conjeturas) respecto a qué tanto las decisiones 
de una empresa afectan at conjunto de Ia competencia y por lo tanto at precio de la industria. Segun sea la respuesta se tendrO un modelo 
Ilamado de Cournot, otro de interdependencia y finalmente uno de competencia perfecta. 
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dimiento permite probarsi el mercadotiene desviaciones 
respecto del modelo de competencia perfecta. En for-
ma paralela, Ia entrada de nuevas empresas se supone 
una variable endogena, en contraste con un mercado 
competitivo en donde tal posibilidad no depende para 
nada del comportamiento de los agentes que actüan en 
él, siendo por lo tanto una variable exógena. 

La proporción definida entre el precio al detal y el 
precio en finca (puerto), se convierte en el indicador 
c/ave para establecer Ia hipótesis nula de competencia 
perfecta, ya que segün los entendidos tal proporción 
permite hacer inferencias respecto a Ia conducta de Ia 
industria. Este indicador implIcitamente es un resultado 
del comportamiento de los márgenes obtenidos en Ia 
cadena: tanto el correspondiente a Ia manufactura 
agregada como a los distintos márgenes de comercia-
lización asignados a los diferentes canales de 
distribución. 

La conclusion más importante de esta investigaciOn 
expresa que durante el perIodo 1955-1983, desvia-
clones de Ia competencia perfecta en los mercados 
al detal del grupo más importante dentro de Ia in-
dustria de los alimentos, han sido relativamente 
insignificantes; por lo tanto un modelo de compe-
tencia perfecta suele ser el más adecuado para 
explicar el funcionamiento de estos mercados. 

Este resultado hace más plausible un acceso 
potencial a la yenta al detal de estos productos. 

Desde luego, esta conclusiOn se aplica ünicamente 
a los productos mencionados y dentro de las limitaciones 
y sup uestos del modelo: se presupone que los productos 
son homogeneos (no hay proliferación de nuevos 
producto, véase más adelante una referencia a este 
tema, ni excesivos niveles de promocion); el equilibrio 
ocurre en forma instantánea; Ia economla es relativa-
mente cerradaysecarece de una intervención guberna-
mental importante. 

La lntroducción de Ia Incertidumbre 

[Schroeter y Azzam, 19911 aplican también un 
modelo de variación de conjeturas pero utilizando una 
técnica particular para medir el riesgo del precio del 
producto. En lugar de utilizar mediciones provenientes 
de cambios de precios Qn el pasado, utilizan un modelo 
de serie de tiempo Ilamado ARCH (autoregresivo y  

condionalmente heterocedástico) que estima Ia varianza 
de los pronósticos condicionales. 

El modelo entonces, obtiene las condiciones de 
equilibrio de una empresa que espera maximizar su 
utilidad y que es adversa al riesgo, igualando el margen 
esperado con la suma de cuatro componentescosto 
marginal de procesamiento; distorsiones de precios 
atribuibles a situaciones de oligopolio y de oligopsonio; 
y finalmente un componente que ref leja el efecto de un 
ajuste óptimo de Ia empresa al riesgo atribuible a las 
variaciones del precio futuro. 

Esta innovación se aplica al caso de ]a industria del 
cerdo durante el perlodo de 1972 a 1988.   

La conclusion expresa que tal mercado es corn-
petitivo, y que persiste un componentede riesgo en 
el precio del producto. 

Un Modelo Dinámico 

Finalmente, [Heinen, 1980] utiliza un enfoque 
dinámico para explicar los movimientos de precios y de 
cantidades a partir de lafinca y su seguimiento hasta el 
mercadeo al detal, en el contexto de Ia industria de 
alimentos. Su principal preocupación es probar que los 
incrementos de los precios al por mayorsontransmitidos 
al consumidor por el detallista, basándose en una 
pol Itica de precios "markup".5  

El modeloteOrico en prueba muestra que laempresa 
productora al obrar de esa manera en Ia fijación de 
precios cuando trata de optimizar su beneficio, serla 
consistente con un sector de intermediación al nivel 
detallista que se supone exhibe retornos a escala cons-
tantes y una funciOn de producción Leontief. 

Se parte del hecho de cómo a nivel detallista no 
existe un "subastador" que inicialice el cambio de 
precios necesario paraelimi narel exceso de inventarios 
no deseados; detal manera, que el gerente de producto 
agrega un markup sobre costos, ya que cambios en los 
precios en Ia etapa previa son entendidos como señales 
para todos los interesados, minimizando el riesgo de 
que un agente se equivoque haciendo ajustes unila-
terales en sus precios. 

Utilizando datos mensuales desde 1960 a 1976 y 
para un conjunto de veintitrés productos (agrupados en 
los siguientes subconjuntos: panaderIa, azUcar, bebidas 

no alcohOlicas, papas, manzanas, 
en conserva, arroz, legumbres, ma 
mediante el procedimiento de caus 
Sims, obtuvo los siguientes resulta 

La causalidad opera, como se 
cios mayoristas a minoristas en 
casos. A excepción de las bebith—
y Ia leche. Asimismo, Ia hipótesi—
rec hazada.6  

2. LA ESTRUCTURA DEL MERCA 
CASO DEL CAFE 

Utilización de Marcas y Propagar-
Obtener Poder en el Mercado 

[Philip, Siegfried y Howell; 199 
investigaciOn cuyo objetivo prinp 
Ia General Foods Corporation co 
café marca Maxwell House (MH); u 
conducen através de lasegmentacic 
discriminación de precios y por lo t 
de empresa un poder de mercado. 

La investigación encontrO que h-
positiva entre los precios al por may 
cuestión y Ia participación relativa dE 

mercados regionales. Tat relaciOn c 
una posiciOn no competitiva por part 
lo tanto caben varias explicaciones 

LateorIabasadaenelcosto: Lc 
presa son mayores en donde m 
paciOn en el mercado, debkJ 
deseconomlas de escala. Aqulel 
reconoce costos diferenciales, p' 
sobre el mercado; 

La teorla de Ia concentración: L 
participaciOn mayor es Ia concen 
concentraciOn mayor es el prec 
establece claramente que ello puec 
hay unatácitao explicitacolusiOn € 
que producen marcas de café; 

La teorla basada en Ia demarida 
Los consumidores expresan geo 
preferencia por Ia marca MH fren 
de café porque ellos consideran q 

5 	Una forma no competitiva de fijar precios mediante el expediente de agregar determinado porcentale a los costos promedios y asi obtener 
el margen bruto. 

6 	Esta postula que los incrementos de los pff  

normalmente, los incrementos son incorpo 
parcial. 

I 
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nente heterocedástico) q ue estima Ia varianza 
nósticos condicionales. 

eio entonces, obtiene las condiciones de 
de una empresa que espera maximizar su 
luees adversa al riesgo, igualando el margen 
con la suma de cuatro componentes: costo 
1e procesamiento; distorsiones de precios 
a situaciones de oligopolio y de oligopsonio; 

to un componente que ref leja el efecto de un 
imo de Ia empresa al riesgo atribuible a las 
s del precio futuro. 

novación se aplica al caso de Ia industria del 
3nte el perlodo de 1972 a 1988.   

elusion expresa que tal mercado es corn-
quepersiste un componente de riesgo en 
del producto. 

Oinámico 

nte, [Heinen, 19801 utiliza un enfoque 
:ara explicar los movimientos de precios y de 
s a partir de lafinca y su seguimiento hasta el 
al detal, an el contexto de Ia industria de 
Su principal preocupación as probarque los 

os de los precios al por mayor son trans mitidos 
nidor por el detallista, basándose an una 

precios "markup".5  

eloteórico en prueba muestra que Ia empresa 
a al obrar de esa manera an la fijaciOn de 
ando trata de optimizar su beneficio, serIa 

te con un sector de intermediación al nivel 
ue se supone exhibe retornos a escala cons-

na función de producción Leontief. 

-to del hecho de cómo a nivel detallista no 
"subastador" que inicialice el cambio de 

cesarip paraeliminarel exceso de inventarios 
dos; d€ tal manera, que el gerente de producto 
markup sobre costos, ya que cambios en los 
a etapa previa son entendidos como señales 

s los interesados, minimizando el riesgo de 
ente se equivoque hacienda ajustes unila-
sus precios. 

do datos mensuales desde 1960 a 1976 y 

hljunto de veintitrés productos (agrupados en 
tes subconjuntos: panaderia, azücar, bebidas  

no alcohólicas, papas, manzanas, naranjas, tomates 
en conserva, arroz, legumbres, margarinas y leche), y 
mediante el procedimiento de causalidad de Granger-
Sims, obtuvo los siguientes resultados: 

La causalidad opera, como se esperaba, de pre-
cios mayoristas a minoristas en Ia mayorIa de los 
casos. A excepción de las bebidas no alcohólicas 
y Ia leche. Asimismo, Ia hipótesis de asimetria es 
rechazada.6  

2. LA ESTRUCTURA DEL MERCADO EN EL 
CASO DEL CAFE 

Utilización de Marcas y Propagandas para 
Obtener Poder en el Mercado 

[Philip, Siegfried y Howell; 1992], presentan una 
investigación cuyo objetivo principal as determinar Si 
Ia General Foods Corporation con su producto de 
café marca Maxwell House (MH); utiliza prácticas que 
conducen através de Ia segmentación a una polItica de 
discriminación de precios y por lo tanto, ejerce a nivel 
de empresa un poder de mercado. 

La investigaciOn encontró que habia una relación 
positiva entre los precios al por mayor del producto en 
cuestión y Ia participación relativa de Ia General an los 
mercados regionales. Tal relación de suyo no implica 
una posición no competitiva por parte de lafirma, y por 
lo tanto caben varias explicaciones alternativas: 

Lateorla basada en elcosto: Los costos de la em-
presa son mayores an donde mayor as Ia partici-
pación an el mercado, debido básicamente a 
deseconomlas de escala. Aqulel precio simplemente 
reconoce costos diferenciales, pero no existe poder 
sobre el mercado; 

La teoria de Ia concentración: Donde mayor as Ia 
participación mayor es Ia concentración; y a mayor 
concentraciOn mayor es el precio. Esta hipótesis 
establece claramente que ella puede suceder cuando 
hay una tácita o explIcita cot usión entre las empresas 
que producen marcas de café; 

Lateoriabasadaenlademanda del coflsumjdor.  
Los consumidores expresan geográficamente una 
preferencia por Ia marca MH frente a otras marcas 
de café porque ellos consideran que tiene un gusto 

mejor. AsI las cosas, las curvas de demanda 
derivadas que enfrenta Ia General al nivel mayorista 
varian geográficamente. En areas donde Ia MH es 
popular a nivel del detallista, Ia curva de demanda 
mayorista as presumiblemente menos elástica a 
cualquier nivel del precio, de tal manera que 
contrarrestando cualquier intento de arbitraje entre 
compradores de regiones diferentes, los productores 
de MH utilizarán su poder an las zonas donde as 
mAs apetecida Ia marca colocando precios más 
elevados; 

Lateoria basada en Ia dernanda al detal: Los yen-
dedores detallistas expresan una preferencia re-
gional por Ia marca MH por razones independientes 
de los gustos de los consumidores. Par ejemplo, los 
detallistas pueden encontrar que MH es una marca 
apetecible porque ella atrae clientes que compran 
otros productos del almacén, de tal manera que esta 
marca suele colocarse an rebaja ("special"). A nivel 
mayorista Ia General suele explotar esta preferencia 
cargando precios diferentes regionalmente. 

El estudio encontró razones para argumentar que ía 
polItica de precios de Ia MH se basa en explotar las 
preferencias del comerciante detallista. Una de las 
consecuencias importantes de este resultado es el pa-
pet destacado que ostenta el comportamiento del 
minorista en Ia promoción de un producto, an este caso 
el café. Los vendedores de viveres encuentran que es 
rentable competir colocando algunos productos an 
rebaja; porque tales productos suelen ser comprados 
an forma habitual y desproporcionadamente por los 
clientes de tal manera que recuerdan sus precios y les 
permiten a estos establecer comparaciones entre 
expertdedores, haciendo del precio del producto una 
especie de patron, una unidad de medida de los precios 
entre supermercados. Si esta especie de patron ofrece 
un precio menor entonces el consumidor infiere que on 

tal sitio los precios son más bajos an general y no 
Onicamente Ia cotizaciOri de referencia: ahi está el 
poder de atracción de ciertos productos Iideres, los 
cuales pueden ser vendidos a precios que signhfiquen 
incluso una pérdida individual, que se resarce más que 
proporcionalmente con laventa del resto de productos. 

6 	Esta postula que los incrementos de los precios que paga el agente son tratados de forma diferente a coma se procede con las disminuciones' normalmente los Incrementos son incorporados al precio del bien ofrecido en su totalidad, mientras los decrementos son ajustados en forma parcial, 
,inado porcentaje a los costos promeclios y asi obtener 
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Tat diferenciación se traduce a nivel mayorista en 
curvas de demanda con pendiente negativa para ciertas 
marcas, to cual es indicativo de lacapacidadde manejo 
del mercado. 

Otros resultados de interés son los siguientes: se 
encontró que la General Foods tuvo exceso de capa-
cidad instalada durante el perlodo de observación de 
tat manera que un aumento de Ia producción podria 
haber generado una rebaja en los costos promedios, 
contradiciendo Ia teorla del costo como explicación de 
los precios diferenciados. Aün más, los costos de 
promocion y distribución tienen normalmente un nivel 
de costo fijo, de tal manera que un aumento de ventas 
se traduce en una rebaja de costos haciendo insostenible 
Ia justificación de una polItica de precios altos. 

Asi mismo, la teorIa que presupone una diferen-
ciación regional como una consecuencia de gustos 
diferentes, no encontró apoyo empIrico. Experimentos 
ciegos arrojan preferencias por otras marcas distintas 
a MH dentro de los consumidores habituates de esta 
ültima marca. 

Desmejorando aUn más Ia probabilidad de tat hipó-
tesis se encontró que no es dificil imitar Ia mezcla 
mediante Ia copia del rival de tat manera que silos gus-
tosfueran los determinantes, Ia General Foods hubiera 
sido ya minada en su base de poder discriminatorio. 

Es entonces válido suponer que se requiere una 
teorla distinta. Si Ia demanda de los consumidores 
fuera Ia dave de Ia explicacion los precios al por mayor 
y al por menor deberian seguir un patrOn paraleto de 
comportamiento. 

Pero, sintomáticamente los precios al detal no siguen 
en forma clara las cotizaciones mayoristas; precios 
regionates y relativamente más altos a nivel del mayo-
rista no suponen precios al detal mayores, como seria 
de esperar. Ello presupone que el margen del detalti-
sta no es constante y que pueden ocurrir importantes 
recortes o aumentos en este indicador de beneficio. 
Entonces, los detallistas prefieren obtener un margen 
comparativamente menor ya que deben pagar precios 
mayores para hacerse a Ia marca Ilder de café, pero 
que con su poder de atracción de clientes asegura una 
mejor yenta para el resto de sus artIculos. 

Esta explicación del manejo de precios por parte del 
mayorista, que le permite obtener un beneficio extraor-
dinario, supone el aislamiento de Ia competencia de los 
mercados regionales. Una caracterIstica de esta capa- 

1p cidad de manejo de los precios es que se puede 
obtener a niveles de participación inusualmente bajos  

en comparación con los porcentajes que los econo-
mistas asocian tradicionalmente con las firmas 
dominantes. 

Mencionan los autores que las participaciones de Ia 
MH en las ventas de café por distritos varia del 2.4% al 
53.3% de 1971 a 1977. En mercados de Ia MHupera 
de 2 a 1 Ia participación de los rivales, el porcentaje tue 
tipicamente de 35% al 45%. 

Noescapaalobservadorqueestepoderde mercado 
suele ser una barrera a Ia entrada mucho más dificil de 
superar que en otras situaciones, ya que elposiciona-
miento de Ia marca favorece ünicamente alproductory 
no implica que el negocio de Ia so/a yenta de/ café 
genere rentabi/idades justificab/es para e/ deta//ista /0 

cual anula /a posibilidad de manejarprecios bajos con 
e/ fin de sustituir /a marca dominantey ganar e/ favor del 
intermediario más cercano al consumidor final. 

Es también claro, que Ia introducción de un tipo de 
café cuyacaracteristica sea un producto de calidad que 
implique captar un segmento de mercado sin los rasgos 
mencionados de compra habitual, masiva y que se 
encuentre en Ia mayorIa de los centros de yenta, no 
ogrará posicionarse de tat manera que justifique Ia 
preferencia del detallista y sin tat ascendiente seria 
difIcil ganar una participación de las ventas. 

La interdependencia de un Mercado 
OligopolIstico 

[GoIlop, 19791 plantea un modelo econométrico 
cuyo objetivo es identificar un comportamiento de inter-
dependencia en una industria oligopolistica. 

Como es usual en esta clase de investigaciones el 
autor dentro de las condiciones de equilibrio a las que 
sevesometida unaempresa en situaciones de oligopolio 
introduce Ia variación de conjeturas de Ia firma. Luego 
aplica tat suposición teórica a Ia industria torrefactora 
de café. 

El autor describe para tat año Ia situaciOn de Ia 
industriaencuestión. Estasecompone del 60 empresas 
pero en 1972 cuatro de etlas presentaban una razón de 
concentraciOn (basada en las ventas) del 65%. La em-
presa más grande duplica la producciOn de Ia más cer-
cana a ella. A este nivel de mayoristas Ia producciOn es 
relativamente homogénea. Para esa época, el autor 
cree que el gasto en propaganda no busca diferenciar 
el productosino que pretende identificarlo simplemente. 
Adicionalmente, los precios defábricason relativamente 
uniformes entre empresas. Aunque los grandes produc-
tores de café son empresas subsidiarias de consorcios 
con productos mUltiples, generalmente cada empresa  

tiene una operaciOn diferenciada 
donde Ia producción no caracteris 
6% de Ia producción total. 

Para una muestra representativ 
catcularon datos referentes aproduc 
tal y compras de productos intermedi(. 
por requerimientos del modelo se hic 
exógenas de las elasticidades de dc 
una cifra de 0.24. 

La conclusion del estudio ex—
de no poder probar un comportarr 
el patron observado de conducta n 
con las exigencias de una empres& 
en el mercado. 

3. EL ROL DE LOS SUPERMERC, 
COMPRA DE NUEVOS PRODUCT- 

Para analizar Ia importancia de 
rios es oportuno destacar el trab 
Laughlin y Rao, 1990). El propOsito 
analizar el comportamiento de los er 
pras de los supermercados cuando 
nuevos productos. 

Los autores destacan el hecho € 
proliferación de productos nuevos7  
viveres. En 1988, fueron cerca de 10. 
significa más del doble del prome 
actualización para 1992 [FederacafE-
taca cómo Si COfl anterioridad el nUn 
que una cadena de supermercado; 
midor era de 12 a 15 mit, hoy tales on 
dian a 45 mit. 

Ello, como se observará, impIic 
de introducciOn. Como un ejempto ilu 
cuesta Ia promoción de un nuevo p 
los supermercados, Fortune mencion 
Proctor and Gamble gastO cerca de L 
el desarrollo de un art iculo en particu 
nuevo pañat. Cerca de un billOn s 
gastos de propaganda. En [Federac 
menciona que Ia introducción de ur 
puede Ilegar a costar Ia suma de US$ 
una probabilidad de éxito menor 

Nuevos prod uclos se definen como aquel 

Las organizaciones al detal deben sufrag; 
Ia oterta, el costo de la creaciOn y mantenii 
y señalizaciOn de precios y anuncios. 
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mparación con los porcentajes que los econo-
s asocian tradicionalmente con las firmas 
antes. 

3nclonan los autores que las participaciones de la 
n las ventas de café por distritos varia del 2.4% al 

de 1971 a 1977. En mercados de Ia MH supera 
1 Ia participación de los rivales, el porcentaje fue 

mente de 35% al 45%. 

escapaalobservadorqueestepoderde mercado 
ser una barrera a Ia entrada mucho más difIcil de 
ar que en otras situaciones, ya que elposiciona- 
o de Ia marca favorece ünicamente a/pro ductory 
p//ca que el negoc/o de Ia so/a yenta del café 
e rentabilidades just/f/cab/es para el detal//sta to 
nu/a Ia pos/bil/dad de manejarprec/os bajos con 
e sustitufr Ia marca dom/nante y ganar el favor del 

diario más cercano al consumidor final. 

mbién claro, que Ia introducción de un tipo de 
iacaracterIstjca sea un producto de calidad que 

.ecaptar un segmento de mercado sin los rasgos 
onados de compra habitual, masiva y que se 
ntre en la mayorIa de los centros de yenta, no 

posicionarse de tal manera que justifique Ia 
3ncia del detallista y sin tal ascendiente serIa 
artar una participaciOn de las ventas. 

?rdependencia de un Mercado 
)O listico 

illop, 1979] plantea un modelo econométrico 
bjetivo es identificar un comportamiento de inter-
dencia en una industria oligopolistica. 

no es usual en esta clase de investigaciones el 
tentro de las condiciones de equilibrio a las que 
metida una empresa en situaciones de oligopolio 

ce ia variación de conjeturas de Ia firma. Lu ego 
tal suposición teórica a Ia industria torrefactora 

utor describe para tal año Ia situación de la 
a encuestión. Estasecompone del 60 empresas 
1972 cuatro de ellas presentaban una razón de 

itración (basada en las ventas) del 65%. La em-
nás grande duplica la producción de la más cer-
ella. A estenivel de mayoristas la producción es 
aente homogenea. Para esa época, el autor 
e el gasto en propaganda no busca diferenciar 
Ctosinoquepretencje identificarlo simplemente. 
almente, los precios de fábrica son relativamente 
es entre empresas. Aunque los grandes produc- 
'afé son empresas subsidiarias de consorcios 

ductos multiples, generalmente cada empresa  

tiene una operación diferenciada en plantas propias 
donde Ia producción no caracterIstica es apenas del 
6% de Ia producción total. 

Para una muestra representativa de Ia industria se 
calcularon datos referentes a producción, empleo, capi-
tal y compras de productos intermedios. Adicionalmente, 
por requerimientos del modelo se hicieron estimaciones 
exógenas de las elasticidades de demanda, utilizando 
una cifra de 0.24. 

La conclusion del estudio expresa que a pesar 
de no poder probar un comportamjento de colisión, 
el patron observado de conducta noes inconsistente 
con las exigencias de u na empresa Ilder, dominante 
en el mercado. 

3. EL ROL DE LOS SUPERMERCADOS EN LA 
COMPRA DE NUEVOS PRODUCTOS 

Para analizar Ia importancia de ciertos intermedia-
rios es oportuno destacar el trabajo siguiente (Mc-
Laughlin y Rao, 1990). El propósito de los autores es 
analizar el comportamiento de los encargados de corn-
pras de los supermercados cuando se trata de elegir 
nuevos productos. 

Los autores destacan el hecho económico de una 
proliferación de productos nuevos7  en el mercado de 
viveres. En 1988, fueron cerca de 10.558 ofertas, lo que 
significa más del doble del promedio 1970-81; una 
actualización para 1992 [Federacafé (GO), 1992] des-
taca cómo si con anterioridad el nümero de productos 
que una cadena de supermercados ofrecla al consu-
midor era de 12 a 15 mil, hoy tales ofrecimientos ascen-
dian a 45 mil. 

Ello, como se observará, implica un altisimo costo 
de introducción. Como un ejemplo ilustrativo de cuánto 
cuesta Ia promocion de un nuevo producto dentro de 
lossupermercados, Fortunemenciona que lacompania 
Proctor and Gamble gastO cerca de US$ 1.5 billones en 
el desarrollo de un artIculo en particular: Ia yenta de un 
nuevo pañal. Cerca de un billón se sufrago por los 
gastos de propaganda. En [Federacafé (GO), 19921 se 
menciona que Ia introducción de un nuevo producto 
puede Ilegar a costar Ia suma de US$ 100 millories con 
una probabilidad de éxito menor al 10 por ciento. 

Aunque el tamano de los establecimientos dedicados a 
las ventas al por menor ha crecido, el espacio dedicado 
a los abastos ha venido decreciendo en los ültimos 
cinco años; de tal manera que los intermediarios al por 
mayor y al detal no tienen Ia infraestructura fIsica y 
financiera para albergar todas las novedades y por 
fuerza deben escoger. Además, una falla en Ia esco-
gencia y el hecho mismo de dejar por fuera un conjunto 
grande de productos generan pérdidas nunca 
despreciables.8  Ello implica que cualquier productor 
que desee ofrecer una nueva mercancia debe conocer 
Intimamente el proceso de escogencia y aceptación 
por parte de los intermediarios compradores. Tal como 
destacamos en Ia referenda anterior, los autores 
advierten que no basta el con ocim/ento del compor-
tamiento delconsumidors/no que es crucia/averiguar 
las razonesporlas cuales los canales de /ntermed/ac/ón 
son accesibles. Es fundamental entender por qué las 
razones que mueven a actuar a los consumidores 
finales no son las que explican el comportamiento de 
los compradores que hacen de intermediarios. 

La conducta de los intermediarios: Es necesario 
aclararcuáles el conjunto de reglas que explican las 
relaciones entre el productor y los intermediarios, 
con especial referencia a Ia introducciOn de nuevos 
productos. Dentro del reporte de Ia investigación los 
autores recopilaron las variables que tipifican los 
criterios por los cuales se gulan los compradores 
detallistas para aceptar un nuevo producto. 

En el siguiente cuadro se expresan los criterios fun-
damentales de un modelo teórico de aceptación. Algu-
nas aclaraciones al respecto: en cuanto a las variables 
financieras (1 a 3), se supone que las dos prirneras 
entre mayores sean más aceptación reciben de los 
compradores, pero hay aspectos ambIguos: un nivel 
alto del margen bruto no reproduce necesariamente un 
beneficio igualmente considerable y un posible beneficio 
alto que dependa de un precio alto no tiene grandes 
posibilidades de aceptación por parte de los consumi-
dores. La Ultima variable financiera está en relación 
inversa: entre mayor sea Ia cantidad minima necesa-
na para hacer un orden menos será aceptada por el 
comprador. 

Nuevos productos se definen como aquellos que prestan nuevos sabores, nuevos tamaños y nuevas marcas 

Las organizacjonos al detal debon sufragar los costos asociados a un nuevo producto que se componen de los costos del personal que ovalüa 
Ia oferla, el costo de la creación y mantenimiento de la informacjOn adicional, el costo del control de inventarios y manejo espacio requerido 
y señalizacpOn de precios y anuncios. 

y-v 
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Categorla 	 Variable Medida 	 Respuesta La probabilidad de aceptack 

Financieras 	1 Margen bruto Porcentaje 	 Positiva (?) 
art Iculos que tienen precio 

 
esfuerzo grande por suminis 

2 Beneficio $ por volumen 	 Positiva ('?) dedores por parte del prodi 
3 Costo de oportunidad $ invertidos en Ia compra minima 	Negativa estimado es alto; 

Competencia 	4 Empresas Empresas actualmente existentes 	Positiva Para productos con preciosi 

5 Marcas N9  de marcas existentes 	 Negativa tener importancia paraa ace  
to, Ia fuerza de vendedore 

Estrategia de 	6 Singularidad del producto Juicio del comprador en una fabricante y el beneficio esth 
mercadeo escala del a 10 	 Positiva importantelasigularidaddela 

7 Fuerza de ventas Idem al anterior 	 P o s it i v a esperado. 

suministrada por los productores Adicionalmente, Ia conexión 

8 Soporte de mercadeo Ninguno, parcial, total 	 Positiva dato y otro ya existente es un 

9 Términos de intercambio Incentivos del productor otorgados 	Positiva o aceptacion. 

negativa Para productos que muestr2 

10 Precio Bajo y medio 	 Positiva (?) fuerte pora singularidad ía p  
ción es alta, tengan o no apo 

Otros 	 11 Crecimiento Escala 1 a 10 	 Positiva aquellos productos altament 
12 SinergIa Es o no miembro de una familia 	Negativa oportunidad, el grado de cre 

nivel del 	precio son signific 
aquellos sin apoyo de mercac 

En cuanto a las variables que miden Ia competi- enconjuntovendieronunbillóndedólaresenl988.9 
palesfueron el margenbruto, 
competitivas y Ia fuerza de v 

tividad, se postula que existe mayor predisposición a Latasadeaceptacióntotalde nuevosproductosfue 
Por productos, /osalimentos aceptar productos de compañIas que actualmente ya 

compiten en el mercado. En contraste, el comprador 
apenas del 29%. Por categorias los resultados 

los alimentos en conserva y 

suele reaccionar negativamente en cuanto mayor sea 
fueron:e124%de productos que notenIanpromoción 
fueron aceptados, 41% con limitado apoyo y 46% 

las tasas de aceptación má 

el nümero de marcas ya existentes en el mercado. con excelentesnivelesdepromoción; por nivelesde Una prueba de fuego: iQu 
En cuanto al tema de las estrategias de mercadeo precios productos apreciados en menos de un dólar las decisiones de los cor 

(variables 6 a 9), tratan de medir Ia singularidad del ostentaron una tasa de aprobación del 27% y para económica que insiste e 
producto en cuanto a calidad, desempeño y diseño en aquellos items con precios mayores de dos dólares consumidor" reputa como co 
el empaque; apoyo promocional del oferente y la latasa ascendió al 39% sostenidaenestearticuIoyE 
posiciOn dubitativa respecto a Ia reacción esperada Asimismo, se comprobó Ia hipótesis que sugiere ña, que postula un criterio 
frente al precio de lista. que el apoyo promocional está correlacionado con rechazarunproductoporpart 

Finalmente, las variables respecto a otros aspectos, eltamaño delaempresaoferente del nuevo producto: confrontado con los parárne 

se supone reaccionan asi: entre más rápido sea el latasadeaceptaciónfue del 4l.3% para empresas portamiento del consumido 
aceptado por los primerosnoE crecimiento del producto ensudesempeño mayor será con ventas anuales de más de $ 700 millones, 

el grado de aceptación; en cambio, suele ser adverso 28.6% para empresas con ventas entre $2 millones por los consumidores, el sist 

eljuiciosielproductocandidatoesapenasunaextensiórt y$ 700 millonesy de29.2% para las empresas por ineficiente; lo que supone ac 

dealguno(s)yaexistente(s),fundamentadaestaaptitud debajo de los $2 millones. que existan criterios adiciona 

por problemas ya mencionados de espacio disponible. Si el análisis se hace por subgrupos de productos 
nor preferencia por determi 
comportamiento de los intern 

Verificación empIrica y resultados: se hizo una para evitar el sesgo que produce Ia heterogeneidad prueba objetiva yfinal del men 
comprobación en el nororiente de los Estados Unidos introducida en el agregado, entonces los resultados criterios contradictorios entr 
cubriendo alrededor de 100 establecimientos que más importantes son: consumidor Si el proceso corr 

Conscientes de lo anterior los 
una prueba adicional y consistid 

9 	El modelo se basa en un LOG 1ST ya que se trata de medir la probabilidad de una variable dicotómica (aceptaciOn o rechazo) dados los 
los productos aceptados por  
permanecian en los escaparates 

I I 	
argumentos mencionados en el modelo de aceptaciOn. Midela probabilidad de aceptar un determinado item por un canal de intermediaciOri 
basado en un vector de caracteristicas. Ia prueba de aceptación; desde 

Ak ----- -.--- -,r: 	.:. 



Respuesta 

Positiva (?) 
amen 	 Positiva (?) 

os en la compra minima 	Negativa 

s actualmente existentes 	Positiva 

rcas existentes 	 Negativa 

comprador en una 
I a 10 	 Positiva 

nterior 	 Positiva 

parcial, total Positiva 
del productor otorgados Positiva o 

negativa 
dio Positiva_(?) 

10 Positiva 

embro de una familia Negativa 
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njunto vendieron un billón de dOlares en 1988.9  

;a de aceptación total de nuevos productos fue 
as del 29%. Por categorlas los resultados 
i: e124% de productos que no ten Ian promoción 

aceptados, 41% con limitado apoyo y 46% 
xcelentes niveles de promoción; por niveles de 
)S productos apreciados en menos de un dólar 
taron una tasa de aprobación del 27% y para 
los items con precios mayores de dos dOlares 
a ascendió al 39%. 

smo, se comprobó Ia hipótesis que sugiere 
Laoyo promocional está correlacionado con 
-año de Ia empresa oferente del nuevo producto: 

de a'eptación fue del 41 .3% para empresas 
ntas anuales de más de $ 700 millones, 
para empresas con ventas entre $2 millones 

0 millones y de 29.2% para las empresas por 
de los $ 2 millones. 

tnálisis se hace por subgrupos de productos 
v:tar el sesgo que produce Ia heterogeneidad 
cida en el agregado, entonces los resultados 

nportantes son: 

variable dicotOmica (aceptaciOn o rechazo) dados los 
tar un determinado item por un canal de intermediaciOn 

La probabilidad de aceptación se incrementa para 
artIculos que tienen precios bajos, Si existe un 
esfuerzo grande por suministrar unafuerza de yen-
dedores por parte del productor y si el beneficio 
estimado es alto; 

Para productos con precios medios y altos, deja de 
tener importancia para Ia aceptaciOn el margen bru-
to, la fuerza de vendedores suministrada por el 
fabricante y el beneficjo estimado, en contraste es 
importante Ia sigu laridad de Ia calidad y el crecimiento 
esperado. 

Adicionalmente, Ia conexiórt entre el artIculo candi-
dato y otro ya existente es un factor adverso para su 
aceptación. 

Para productos que muestran una caracterización 
fuerte por Ia singularidad Ia probabilidad de acepta-
ción es alta, tengan o no apoyo en mercadeo. Para 
aquellos productos altamente apoyados el costo de 
oportunidad, el grado de crecimiento esperado y el 
nivel del precio son significantes; mientras para 
aquellos sin apoyo de mercadeo las variables princi-
pales fueron el margen bruto, el nümero de empresas 
competitivas y Ia fuerza de ventas propia. 

Por productos, los alimentos derivados de Ia leche, 
los alimentos en conserva y las bebidas ostentan 
las tasas de aceptación más bajas en Ia muestra. 

Una prueba de fuego: jQu6 tan eficientes son 
las decisiones de los comerciantes?: la teorla 
económica que insiste en Ia "soberanla del 
consumidor" reputa como contradictoria Ia hipótesis 
sostenida en este artIculo y en el primero de Ia rese-
ña, que postula un criterio distinto para aceptar/ 
rechazar un producto por parte de los intermediarios 
confrontado con los parámetros que rigen el com-
portamiento del consumidor final. Si el artIculo 
aceptadoporlosprimeros noesfinalmenteaprobado 
por los consumidores, el sistema como un total es 
ineficiente; lo que supone aceptar que es probable 
que existan criterios adicionales o una mayor o me 
nor preferencia por determinados criterios en el 
comportamiento de los intermediarios, pero dada Ia 
prueba objetiva yfinal del mercado no cabe suponer 
criterios contradictorios entre el comerciante y el 
consumidor si el proceso como un todo es efciente. 

Conscientes de lo anterior los autores establecieron 
una prueba adicional y consistiO en medir cuántos de 
los productos aceptados por los intermediarios 
permaneclan en los escaparates dos años después de 
Ia prueba de aceptacion; desde luego, este indicador 

pretende capturar qué tanto refrendan los consumidores 
Ia decision de los comerciantes. De los 1.899 productos 
presentados a los detallistas fueron aceptados por 
estos Ultimos 549 (29%), y luego fueron aceptados por 
los consumjdores tan solo un 32% (175 productos). Los 
comerciantes adujeron las siguientes razones 
preponderantes para explicar Ia poca perdurabilidad 
de los productos aceptados: carencia de interés por 
parte de los consumidores (45.3% de los productos 
fugaces), expiraciOn de Ia vigencia de las promociones 
hechas por los productores (12.9%) y finalmente, Ia 
introducción de un artIculo superior por parte de Ia 
competencia (11.5%). 

Es claro que prescindiendo de Ia eficiencia del 
sistema los comerciantes ponderan de forma distinta 
los atributos de los articulos de como lo hacen los 
consumidores. En particular, en el caso de las bebidas 
a pesar de Ia escasa tasa de aceptación de los 
intermediarios comoyase habIa mencionado, elconsu-
midor fue aUn menos estusiasta en el momento de 
aceptar las novedades, de Jo poco escogido por el 
intermediario el consumidor aceptó finalmente el 4%. 

La mayorIa de las ventas de café es realizada a 
través de los supermercados. Alli se ofrecen U nicamente 
unas pocas marcas, y por lo tanto el criterio que prima 
es el volumen de ventas por unidad de espacio que es 
necesario otorgarles. En los EEUU [Federacafé (GO), 
1992]: "...tostar y empacar café es una actividad que 
no requiere ni inversiones ni tecnologIa compleja, 
sin embargo el éxito radica en colocar el producto al 
alcance del consumidor y para Iograr este propósito es 
necesario acceder a los supermercados y cadenas de 
distribución con costos en publicidad y promocion que 
son muysuperiorestanto al precio de Ia materia prima—
café— como al costo del proceso... Las ventas de los 
grandes conglomerados ascienden en elcaso de Nestlé 
a US$ 34.000 millones y en el caso de Phillip Morris a 
US$ 32.000 millones. Las ventas de café tostado y 
molido en los supermercados norteamericanos 
ascienden a US$ 1.660 millones, apenas el 0.6% del 
total de sus ventas. 

4. EL TEMA DEL CAFE EN EL CONTEXTO 
INTERN AC 10 N AL 

La relacjón entre los Precios Internacionales del 
Grano y los Precios al Consumjdor 

UnacompañIaexpertaen productos básicos[Lancjell 
Mills, 1990] hizo una investigacion para Ia Federación 
Nacionalde Cafeteros, cuyo propOsitofue el de verificar 
cuáles serian las relaciones destacadas entre el precio 
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internacional del café y los precios al consumidor en 
nueve palses: EEUU, Alemania Occidental, Francia, 
Japón, Italia, Reino Unido, Suecia, Finlandia y 
Dinamarca. 

Aunque el estudio cubre unagama amplia detemas, 
en esta reseña destacaremos los directamente relacio-
nados con lostópicos que se han venido mencionando. 

En realidad, Ia distancia que existe entre el precio 
mundial como un proxi del precio de importación (a no 
dudar, que los derechos e impuestos de importaciOn 
son el otro componente básico de tal cotización) y el 
precio al detal, es precisamente lacadena de agregación 
ala cual nos estamos refiriendo en esta reseña. La dife-
rencia entre unay otra cotización, nos dana el conjunto 
de márgenes unitarios generados através del proceso: 
el margen, que se Ilamará el margen del procesamien-
to, correspondiente al beneficio bruto del tostador o 
proceso de manufacturación del café y el margen del 
comerciante minorista, equivalente a nivel de los hiper 
y supermercados. 

PaIses con grandes indicios de estructuras de 
mercado no competitivas: pues bien, si se observa 
el comportamiento del margen de los tostadores en 
términos reales y para el café tostado y molido se 
encuentra que entre 1975 a 1988 existe un conjunto 
de paises para los cuales este margen es creciente. 
Tales paises son EEUU, Francia, Reino Unido y 
Finlandia. 

En razón de Ia primacia del café no soluble y del 
comportamiento del intermediario al detal, EEUU y 
Franciaformarian un conjunto con indicios de mercados 
tanto a nivel mayorista como minorista (aunque en 
menor grado) no competitivo; por lo tanto con barreras 
alaentrada, segmentaciOn de losconsumidores, intensa 
diferenciación del producto basada en Ia propaganda y 
Ia promociOn. En efecto, tanto en uno como en el otro 
se encuentra que Ia transmisión de precios entre el 
mayorista y el minorista se hace en forma asimétrica y 
positiva: se tiende a elevar más rápidamente el precio 
al consumidor cuando hay alzas en Ia cadena anterior 
que a bajarlo cuando se presentan descensos. En el 
primer pals se comprueba una declinación en el consu-
mo y Ia estrategia consiste en diferenciar el consumo 
para ampliar el segmento del mercado que tiene 
preferencias por un producto de excelente calidad (el 
Ilamado tipo 'gourmet"). El segundo, es una region tipi-
ca del consumo de Ia robusta y el énfasis radica en 
introducir el gusto por Ia arábica. 

Ift Sin embargo, en ambos paises el posicionamiento 
de las marcas de los totadores y Ia ya mencionada  

preferencia del detallista generan una mayor corn-
petencia a este nivel. 

En contraste, el Reino Unido es un territorio del café 
soluble pero también muestra una gran elevación del 
margen de procesamiento y elfenómeno de la asimetrIa 
positiva en Ia transmisión de precios. 

No obstante, en estos palses habria que destacar el 
caso de Francia y el del Reino Unido que enfrentan un 
alto costo del procesamiento y Ia situación de precios 
al detal reflejarlan esta situación. 

En Finlandia con un consumo total bajo pero con 
Indices de consumo por persona record en el mundo, 
el estado de Ia competencia se acerca a un mercado 
competitivo especialmente en el sector minorista, domi-
nado porcooperativas que tienen su propia marca pero 
con pocas acciones para diferenciar el producto. El 
proceso está distorsionado por Ia presencia de subsidios 
al consumo. No se detectO Ia presencia de asimetrIa. 

El Caso de Alemania un Pals de Mercado 
Relativamente Competitivo 

En el extremo del comportamiento está el caso de 
este pals. Es el mayor consumidor de café en Europa 
y su crecimiento está fundamentado básicamente en 
una politica de precios bajos. Existe una agresiva corn-
petencia a nivel de los supermercados. En contraste 
con el resto de los palses de Ia muestra, en Alemania 
los precios al por menor crecen menos que a nivel 
mayorista y se otorgan descuentos paralelos a las 
bajas de los precios al por mayor (asimetria negativa). 
Asi, los márgenes de procesamiento han venido 
descendiendo desde 1977, mientras que los costos de 
este mismo proceso se mantienen estables. 

Unaactualización de Iasituación actual del mercado 
en Alemania muestra a grandes rasgos y comparati-
vamente con EEUU, losiguiente: pnimero, unatransición 
por efectos de Ia union de las dos Alemanias. En efecto, 
mientras que en Alemania Oriental el consumo total era 
de 4.1 Kg/per capita (585 tazas por año), en Alemania 
Occidental Ilegaba a 730 tazas. El mercado en el primer 
caso se caractenizaba porsu escasacalidad, variedades 
poco elaboradas y no descafeinadas, café tostado yen-
dido preferentemente en grano, que hoy se considera 
como sinónimo de un pasado que debe superarse. 
En conjunto, lo que se observa es una diferenciación 
regional por los gustos. La union en 1990 significó un 
descenso del consumo total per capita, a 4.86 Kg. Pero, 
estos hechos son transitorios y el mercado tiende a 
homogenizarsehacialascalidadesóptirnas. El consumo 
dentro del hogan, se está incrementando de nuevo, se 

estima que el consumo entoda Ale-
de5.08 Kg., un incrernentode2.4c 
anterior. 

Segundo, el mercado alemán 
crecimiento, en razón del dinami 
consumidor final que suele sen n 
bilidad de los precios y el aumer 
otras palabras, el consumidor ga 
un mejor producto. Ello contrasta 
consumidor en los EEUU; el cc 
descendido notablemente desde 
record, cuando el 75% de Ia pobk 
comparado con un 51% en 1991, 
consumidas per capita también s 
blemente de 3.12 en 1962 a 1.5 
actual guerra de precios opera 
calidad de Ia bebida. 

Tercero, el mercado alemán se 
hacia el consumo de mejor caId 
viene declinando mientras que 
dinámico es elde los cafés suaves, 
y procesados, los cuales en 199 
41% del volumen de ventas al det 
el escaso 25% que tenlan en 198 
suave procesado aumentó gre-
preferencias de los consumidOres 
1 8%, en el perlodo de comparacic 

Sin embargo, este mercadc 
competitivo para los alemanes, per 
y desde luego Ia que es re/eva nte, p. 
A pesar de que Ia mayonia de bc 
del grano están exentos del p 
importación (1991) en Ia Cornunid 
pea, no ocurre lo mismo con los ft 
con el sistema de gravaciOn segün 
miento del producto: las cargas fis4 

10 En febrero de 1991, este cuadro muest 

Pals 	 Tostado 

EEUU 	 0 

CEE 	 12% MFN/1,5% GSP 

FUENTE: OIC. 

11 Una evidente demostraciOn de cOmo op 
[Pizano, 1980]. 
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erencia del detallista generan una mayor corn-
ncia a este nivel. 

En contraste, el Reino Unido es un territorio del café 
ble pero también muestra una gran elevación del 
en de procesamientoy elfenómeno de Ia asimetria 

tiva en Ia transmisión de precios. 

Jo obstante, en estos palses habrIa que destacar el 
de Francia y el del Reino Unido que enfrentan un 

costo del procesamiento y Ia situación de precios 
tal reflejarian esta situación. 

n Finlandia con un consumo total bajo pero con 
es de consumo por persona record en el mundo, 

stado de la competencia se acerca a un mercado 
petitivo especialmente en elsector minorista, domi-
por cooperativas que tienen su propia marca pero 
ocas acciones para diferenciar el producto. El 
so está distorsionado por Ia presencia de subsidios 

nsumo. No se detectó la presencia de asimetria. 

so de Alemania un Pals de Mercado 
tivamente Competitivo 

n el extremo del comportamiento está el caso de 
pals. Es el mayor consumidor de café en Europa 
crecimiento está fundamentado básicamente en 
olitica de precios bajos. Existe una agresiva corn-

ncia a nivel de los supermercados. En contraste 
l resto de los paises de Ia muestra, en Alemania 

)recios al por menor crecen menos que a nivel 
rista y se otorgan descuentos paralelos a las 

s de los precios al por mayor (asimetria negativa). 
los márgenes de procesamiento han venido 
endiendo desde 1977, mientras que los costos de 
mismo proceso se mantienen estables. 

ra actual ización de lasituación actual del mercado 
.lemania muestra a grandes rasgos y comparati-
ntecn EEUU, losiguiente: primero, unatransición 
fectos de Ia union de las dos Alemanias. En efecto, 
tras que en Alemania Oriental el consumo total era 
1 Kg/per capita (585 tazas por año), en Alemania 
dental llegaba a 730 tazas. El mercado en el primer 
se caracterizaba por su escasa calidad, variedades 
elaboradas y no descafeinadas, café tostado yen-
preferentemente en grano, que hoy se considera 
D sinónimo de un pasado que debe superarse, 
onjunto, lo que se observa es una diferenciación 
nal por los gustos. La union en 1990 significo un 
enso del consumo total percápita, a 4.86Kg. Pero, 
3 hechos son transitorios y el mercado tiende a 
)genizarse hacia lascalidades óptimas. El consumo 
o del hogar, se está incrernentando de nuevo, se 

estima que el consumo entoda Alemania para 1991 fue 
de 5.08 Kg., un incremento de2.4% con respecto alaño 
anterior. 

Segundo, el mercado alemán es uno de constante 
crecimiento, en razón del dinarnismo en las ventas al 
consumidor final que suele ser motivado por Ia flexi-
bilidad de los precios y el aumento en Ia calidad. En 
otras palabras, el consumidor gasta menos y compra 
un mejor producto. Ello contrasta con Ia situación del 
consumidor en los EEUU; el consumo del café ha 
descendido notablemente desde el año de 1962, año 
record, cuando el 75% de Ia poblaciOn consumla café 
comparado con un 51% en 1991. El nümero de tazas 
consumidas per capita también se reduce considera-
blemente de 3.12 en 1962 a 1.75 en 1991 (diarias). La 
actual guerra de precios opera en detrimento de Ia 
calidad de Ia bebida. 

Tercero, el mercado alemán se orienta visiblemente 
hacia el consumo de mejor calidad. El café en grano 
viene declinando mientras que el segmento más 
dinámico es elde loscaf6s suaves, en formas naturales 
y procesados, los cuales en 1991 representaban el 
41% del volumen de ventas al detal, contrastando con 
el escaso 25% que tenlan en 1986. ACm más, el café 
suave procesado aumentó grandemente en las 
preferencias de los consumidores pasando del 9% al 
18%, en el perlodo de comparación. 

Sin embargo, este mercado es relativamente 
competitivopara los alemanes, pero otra es/a conclusion 
y desde luego Ia que es re/eva nte, para los imp orta dores. 
A pesar de que Ia mayorla de los paises productores 
del grano están exentos del pago de tarifas de 
importación (1991) en Ia Comunidad EconOmica Euro-
pea, no ocurre lo mismo con los impuestos internos y 
con elsistema de gravaciOn segün el grado de procesa-
miento del producto: las cargas fiscales por ser impor- 

tador varian con Ia elaboración efectuada antes de 
ingresar al pals, en forma creciente segUn sea tostado, 
descafeinado o soluble)° Mencionan, en general, 
[MacBean y Nguyen, 1987] que: "El nivel promedio de 
protección en contra de las metrias primas o de ela-
boración incipiente de los alimentos, fibras y minerales 
son generalmente menores que el aplicado a lasformas 
procesadas de los mismos productos. Esta tarifa 
escalonada crea obstáculos severos para el procesa-
miento dentro de los paises exportadores porque elevan 
elnive/deproteccjón efectiva a Ia etapa de elaboración 
dentro de los paises importadores... en los casos en 
que Ia materia sin tratar sea una gran proporción del 
precio final, el valor agregado será bajo pero como Ia 
tarifa de protección efectiva varia inver-samente con el 
valor agregado esto puede producir algunas tasas 
excepcionalmente altas de protección efectiva..... 

(Subrayado nuestro). Entre mayor sea Ia elaboración 
del café antes de importar mayor será Ia tasa de 
protecci6n.1' 

Otras conclusiones generales 

SegCin el estudio el precio del café verde no es im-
portante coma un factor que influencie en condiciones 
normales laformación de precios al detal en ninguno de 
los paises observados. Existe una elásticidad del precio 
alconsumidor Cinicamente cuando los precios del grano 
son inusualmente altos a cuando hay alzas mayores al 
20% respecto al nivel promedio. 

El producto café en el mercado al detal presenta un 
producto no homogéneo: existen diversas mezclas, 
marcas de fábrica y de intermediarios, presenta varias 
opciones con gustos diferenciados: café enlatado, 
soluble (spray-dried y freeze-dried), descafeinado, 
expresso, tostado; con consumos segCin sea realizado 
en el hogar a por fuera de éI, etc. /1 

10 En tebrero de 1991, este cuadro muestra lal situaciOn 

Pals 	 Tostado 	 Descafeinado, Tostado 	 Soluble 
EEUU 	 0 	 0 	 0 
CEE 	 12% MEN/i 5% GSP 	15% MFN/12,5% GSP 	18% MFN/9% GSP 
FUENTE: OIC. 

ii Una evidente demostraciOn de cOmo opera Ia protecciOn efectiva en el caso de Alemania y para el café procesado se encuentra descrita en 
[Pizano, 1980]. 
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III Estudio 9 

Cafe" en Co 

Centro Nacional de Con 

INTRODUCCION 

(El informe que a continuaciOn se pr& 
informaciOn comparativa sobre dos est 
acerca del consumo de café en el pak 
llevóacaboen 1987yelültimoen 19 
mas caracterIsticas que el anterior.1  P 
en el informese hallarán permanentes t-
cifras obtenidas en el primer estudio. 

Son destacados los principaes - 
variaciones a nivel global y por lo tanto, 
no se encontrarán referencias exhaust 
ciudades, departamentos o regiones. Si 
dizar en ello, se recomienda consultar 
los cuales el presente informe represr 

lnicialmente se encontrarán aIg 
ciones de carácter metodologico concer 
estudios, y posteriormente los resultad 
sumo, considerados con diferente 
diferentes puntos de vista. 

OBJETIVOS DE LA INVEST 

OBJETIVOS GENERALES 

Estudiar Ia evolución del consumo e 
general, y a nivel de departament 
areas rurales. 

Ampliar el conocimiento de aspect 
socio-económicos de Ia poblaciOn, qu 
sobre el consumo del café. 

1 	En 1990 tue realizado eli Esludio del Con 
momentos se hará alusión a diclio estudio, 
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III Estudio sobre el Consumo del 
Cafe"' en Colombia 

Centro Nacional de Consultori'a 

I. INTRODUCCION 

H El informe que a continuación se presenta, contiene 
informacjón comparativa sobre dos estudios realizados 
acerca del consumo de café en el pals. El primero, se 
llevó a cabo en 1987 y el ültimo en 1992, con las mis-
mas caracterIsticas que el anterior.1  Por consiguiente, 
en el informe se hallarán permanentes ref erencias alas 
cifras obtenidas en el primer estudio. 

Son destacados los principales aspectos y sus 
variaciones a nivel global y por lo tanto, en ciertos casos 
no se encontrarán referencjas exhaustivas a todas las 
ciudades, departamentos o regiones. Si se desea profun-
dizar en ello, se recomienda consultar los tabulados de 
los cuales el presente informe representa una sIntesis. 

Inicialmente se encontrarán algunas considera-
ciones de carácter metodológico concernientes a ambos 
estudios, y posteriormente los resultados sobre el con-
sumo, considerados con diferente detalle desde 
diferentes puntos de vista. I 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Contar con información socio-económica que facilite 
definir un perfil de los Consumidores, No 
consumidores y Ex-consumidores. 

Conocer hábitos y preferencias de tomadores y no 
tomadores de areas urbanas y rurales. 

Actualizar coeficientes de consumo, tales como: 
consumo percápita, consumo promedio portomador 
y hogar, tazas diarias por tomador y por persona, 
etc. 

III. RESUMEN METODOLOGICO 

3.1. PERI000 DE RECOLECCION 

La información tue recogida para 1987 entre los me-
ses de octubre y diciembre, y para 1992 entre los 
meses de junio y agosto. 

3.2. COBERTURA GEOGRAFICA 

LAUGHLIN, EDWARD W. Y RAO, VITHALA R. 
). The Strategic Role of Supermarket Buyer Inter-
riss in New Product Selection: Implications for 
mwide Efficiency. American Journal of Agricul-
Economic. 

NDELL MILLS COMMODITIES STUDIES LTD. 
). The Relationship between World Green Coffee 
and Retail Prices in Consuming Countries. Para 
eración Nacional de Cafeteros de Colombia. 

JILIP, NELSON; SIEGFRIED, JOHN Y HOWELL, 
(1992). A Simultaneous Equations Model of 

9 Brand Pncing and Advertising. The Rewiew of 
mic and Statistics. 

ANO, DIEGO (1980). ProcesamientoyMercado 
fá en Ia Repüblica Federal Alemana. Fondo 

Cafetero. 

HAOETER, JOHN; AZZAM, AZZEDDINE (1991). 
ting Margins, Market Power, and Price Uncer-
American Journal of Agricultural Economic. 

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACI6N 

OBJETIVOS GENERALES 

Estudiar Ia evolución del consumo en el pals a nivel 
general, y a nivel de departamentos, ciudades y 
areas rurales. 

Ampliar el conocimiento de aspectos culturales y 
Socio-econOmicosdelapoblaciOn quepueden incidir 
sobre el consumo del café. 

En ambas oportunidades, Ia coberturafue nacional, 
a nivel urbano y rural, sobre todos los departamentos. 

En Ia muestra fueron considerados dos tipos de 
ciudades: de Inclusion Forzosa (Ver Anexo, pág.'I?) y 
seleccionadas al azar. Unicamente las ciudades de 
inclusion forzosa, poseen un tamaño de muestra que 
permite obtener estimaciones; las seleccionadas al 
azar, en cambio, cumplen un papel estadistico genérico 
para estimaciones sobre el departamento o Ia region y 
por lo tanto, no son discriminadas a lo Iargo del estudio. 

1 	
En 1990 tue realjzado el II Esludjo del Consumo del Café en Colombia, considerando exclusivamente una muestra urbana. En algunos 
momentos se hará alusion a dicho estudio, aunque en términos generales, no es tenido en cuenta para el análisis. 
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3.3. POBLACION OBJETO DE LA INVESTIGACION 

Lapoblación de 12 añosy más, residente en hogares 
particulares. 

3.4. UNIDADES DE OBSERVACION 

Los hogares 

Las personas 

3.5. UNIDAD DE SELECCION 

Elmunicipio;sedefinieron34mUfliCipiOSdeinClUSi6n 
forzosa. 

La manzana y segmento rural. 

El conglomerado (de 6 viviendas en promedio). 

La vivienda. 

La persona. 

3.6. MARCO DE MUESTRA 

Los datos poblacionales, en ambas oportunidades, 
fueron tomados de Ia información poblacional y carto-
grafica del Censo de Población y Vivienda de 1985, 
proyectada a octubre de 1987y junio de 1992, respec-
tivamente. 

3.7. TAMANO DE LA MUESTRA 

Unidad de observación 	1987 	1992 

Personas 	 28.000 	23.120 

Hogares 	 -14.000 	12.818 

3.8. REGIONALIZACION 

Para los estudios, el pals se dividiô en 6 regiones 
conformadas como se expresa en Ia siguiente tabla: 

Region 	Departamentos 

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 

IV. AJUSTES DE LOS RESULTADOS DE 
LA ENCUESTA DE CONSUMO DE CAFE 

Los volümenes globales de consumo de café molido 
y café soluble que se obtienen como resultado de Ia 
encuesta tienden a ser mayores que los conocidos por 
otras fuentes, tales como las ventas reportadas poras 
torrefactoras. Este sobre-dimensionamiento del 
mercado, se debe al efecto de recordación sobre las 
compras efectuadas porlos hogares encuestados entre 
las dos visitas del entrevistador, durante Ia etapa de 
recolección de datos. 

En diversos estudios sobre consumo se ha obser-
vado este fenómeno: las personas tienden a expresar 
compras mayores por Ia inclinación a reportar como 
compras reales los hábitos de compra que tienen 
establecidos. 

Para obtener unacifra del volumen total del mercado 
internode café molido ycafé soluble en ambos estudios, 
se usaron cif ras de ventas de las principales torrefactoras 
correspondientes a 1987 y 1992. 

4.1. AJUSTE EN EL CONSUMO DE CAFE MOLIDO 

Para realizar dicho ajuste, se partiO de considerar 
las ventas de café molido de marca para cinco de las 
principales marcas (Sello Rojo, LaBastilla, Aguila Roja, 
Universaly Morasurco)en 1987y 1992, que agregadas 
son las siguientes (expresadas en el equivalente a 
sacos de café verde de 60 Kgs.): 

Ventas Netas 	1987 	1992 	Dif. 

Total 	 987.865 	894.184 	—93.717 

Ahora bien, Ia participación total de las mismas 
marcas en el mercado de café molido, obtenida através 
de los dos estudios para cada uno de los años, es Ia 
siguiente: 

ParticipaciOn en Ventas 1987 	1992 	Dif. 

Total 	 67.3 	68.5 	1.2% 

Por tanto, las ventas totales son como sigue: 

Ventas Totales 	1987 	1992 	Dif. 

Sacos 60 Kg 
(verde) 	 1'467.853 1'305.325 —162.528 

III ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DEL CAFE 

Como consecuencia, el factor de 
cifras globales de consumo que resulta 
dios son: 

Factor de ajuste 
	

1987 

Café Molido 
	

0.73 

4.2. AJUSTE EN EL CONSUMO DE C 
SOLUBLE 

Para el ajuste at consumo global de 
usaron las cifras de-ventas reportada. 
Colcafé productores del 100% del café 
consume en Colombia. Apartirde dihc 
calculados para cada medición los sig 
de ajuste: 

Factor de ajuste 	 1987 

Cafe soluble 	 0.60 

4.3. RESULTADOS GLOBALES DE L 
APLICACION DE LOS AJUSTES 

Las cifras de consumo de café en Co 
y 1 992 son las siguientes, presentadäs e 
de Sacos de Café Verde de 60 Kgs.2  

4.3.1. Consumo Total en el Pals 

Tipo de Café 
19 

Café Molido de marca 
en el hogar 1'323.116 

Café Molido de marca fuera 
del hogar 155.23 

Total café molido de marca 1 '478.40 

Total café soluble 108.02 

Consumo Total 1 '586.42 

2 	Los factores de conversiOn utilizados para calc 
verde lueron los siguientes: 1 gr. de soluble = 
gr. de molido = 1 gr. de verde. 

Bogota Santafé de Bogota, D. C. 

Atlántico Atlántico, Boilvar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena 
y Sucre 

Central Antioquia, Caldas, Quindlo, 
Risaralda, Caquetá, Huila y 
Tolima 

Oriental Boyacá, Cundinamarca, Meta, 
Santander, Norte de Santander 

PacIfica Cauca, Chocó, Nariño y Valle 

______ Territorios Nales Arauca, Putumayo y Casanare 

WV- 	 I 



4.3.2. Consumo Total por Regiones 

Region Consumo 
1987 1992 

Bogota 285.410 238.690 
Atlántica 330.958 326.322 
Oriental 273.523 231.593 
Central 404.913 338.865 
PacIfica 277.774 280.974 
Territorios Nales. 13.848 2.915 
Total Nacional 1'586.426 1'419.358 

4.3.3 Consumo Total por Departamento 

Departamento Consumo 
1987 1992 

Antioquia 169.865 124.093 
Atlántico 85.466 71.907 
Bogota 285.251 238.690 
BolIvar 70.572 66.435 
Boyacé 61.795 36.690 
Caldas 42.685 37.409 
Caqueta 12.147 17.356 
Cauca 45.640 32.182 
Cesar 31.931 33.918 
Córdoba 56.395 58.230 
Cundinamarca 70.422 56.800 
Chocà 6.736 3.546 
Huila 39.307 42.845 
LaGuajira 15.776 13.909 
Magdalena 46.671 47.473 
Meta 16.819 20.742 
Nariño 46.563 59.038 
Norte de Santander 48.629 41.726 
Quindlo 33.026 24.250 
Risaralda 39.208 35.721 
Santander 75.518 75.635 
Sucre 28.575 34.451 
Tolima 64.514 57.191 
Valle 179.067 186.208 
Arauca 2.294 956 
Casanare 5.195 1.183 
Putumayo 6.359 776 
Total Nacional 1'586.426 1'419.358 
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JUSTES DE LOS RESULTADOS DE Como consecuencia, el factor de ajuste para las 
NCUESTA DE CONSUMO DE CAFE cifras globales de consumo que resultaron de los estu- 

s volümenes globales de consumo de café molido 
dios son: 

soluble que se obtienen como resultado de Ia 
Jtordeajuste 	 1987 	1992 statienden a ser mayores que los conocidos por  

uentes, tales como las ventas reportadas por las Café Molido 	 0.73 	0.70 
3ctoras. 	Este sobre-dimensionamiento del 
do, se debe al efecto de recordación sobre las 
as efectuadas por los hogares encuestados entre 4.2. AJUSTE EN EL CONSUMO DE CAFE  
s visitas del entrevistador, durante la etapa de SOLUBLE 

cción de datos. 
Para el ajuste al consumo global de café soluble se 

diversos estudios sobre consumo se ha obser- usaron las cifras de-ventas reportadas por Nestlé y 
ste fenOmeno: las personas tienden a expresar Colcafé productores del l 00% del café soluble que se 
as mayores por Ia inclinación a reportar como consume en Colombia. A partir de dichos datos, fueron 
as reales los hábitos de compra que tienen calculados para cada medición los siguientes factores 
cidos. de ajuste: 
iobtener unacif ra del volumen total del mercado 
ie café molidoycafé soluble en ambos estudios, Factor de ajuste 	 1987 	1992 
n cifras deventas de las principales torrefactoras 

pondientes a 1987 y 1992. Cafe soluble 	 0.60 	0.61 

JUSTE EN EL CONSUMO DE CAFE MOLIDO 
RESULTADOS GLOBALES DE LA 

a realizar dicho ajuste, se partió de considerar APLICACION DE LOS AJUSTES 
itas de café molido de marca para cinco de las 
ales marcas (Sello Rojo, La Bastilla, Aguila Roja, Las cifras de consumo de café en Colombia en 1987 

'salyMorasurco)en1987y1992, que agregadas y1992 son las siguientes, presentadas en elequivalente  
s siguientes (expresadas en el equivalente a de Sacos de Café Verde de 60 Kgs.2  

de café verde de 60 Kgs.): 
4.3.1. Corisumo Total en el Pals 

Netas 	1987 	1992 	Dif. Tipo de Café 	 Consumo 
987.865 	894.184 	-93.717 1987 	1992 

Café Molido de marca 
ira bien, Ia participación total de las mismas en el hogar 	 1'323.169 	1'205.612 
sen elmercado de café molido, obten Ida através 
dos estudios para cada uno de los años, es la Café Molido de marca fuera 

del hogar 	 155.232 	101.993 

Total café molido de marca 	1 '478.401 	1 '307.605 
pación en Ventas 	1987 	1992 	Dif. Total café soluble 	 108.025 	111.753 

67.3 	68.5 	1.2% Consumo Total 	 1'586.426 	1'419.358 

lanto, las ventas totales son como sigue: 

Totales 	1987 	1992 	Dif.  

60 Kg 
1 '467.853 	1 '305.325 	-1 62.528 

2 	Los factores de conversiOn utilizados para calcular sacos de café 
verde fueron los siguientes: 1 gr. de soluble = 2.9 de verde; 0.82 
gr. de molido = 1 gr. de verde. 
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V. ASPECTOS PR1NCIPALES DEL 
CONSUMO DE CAFÉ EN COLOMBIA 

5.1. CONSUMO POR HOGAR 

5.1.1. Hogares Preparadores 

La gran mayoria de los hogares (94.8%) continua 
preparando café; pero tanto en el sector rural como el 
urbano se ha venido presentando una leve tendencia 
descendente. 

Si prepara 

Año 	 Urbano 	Rural 

1987 	 97.3% 	98.7% 
19903 	 96.7% 

1992 	 94.9% 	94.7% 

Desde el punto de vista regional, aquella donde más 
hogares preparan café es Ia region Atántica (97.2%) 
seguida por Ia Central (93.8%); en Ia Oriental es donde 
menos hogares preparan (91.4%). 

Considerando las ciudades independientemente, 
se destaca que en todos los hogares de Santa Maria, 
Pamplona, Maicao y Sincelejo, se prepara café. 

GRAFICA 1 
HOGARES PREPARADORES POR REGIONES 
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5.1.2. Consumo de Café Molido en Hogares 

Un hogar colombiano consumia en promedio 16.3 
Kg. de café molido al año en 1987, cifra que ha venido 
descendiendo a través de estos ültimos años; en 1992 
el consumo anual por hogar fue de 13.0 Kg. 

Kg/Hog/año 

1987 	 16.39 
19904 	 14.57 

1992 	 13.00 

Cons umo Mensual de Café Molido en Hogares 
(Kg./Mes) 

Region 	 1987 	1992 	Dif. 

Bogota 986.353 815.699 - 170.654 

Atlántica 1'178.441 1'177.147 - 1.294 

Oriental 953.874 810.434 - 143.440 

Central 1'256.797 1'102.724 - 154.073 

Pacifica 999.459 1 '026.776 27.317 

Territ. Nafes. 50.069 10.233 -39.836 

Total 5'424.993 4'943.01 3 - 481.980 

Considerando el comportamiento del consumo total 
de café molido en hogares, en las cinco regiones def I-
nidas, se aprecian algunas variaciones: Ia central era Ia 
mayor consumidora para 1987y para 1992 es Ia Atlán-
tica; Bogota aparece con el menor consumo total de 
molido en ambos años (sin considerar los Territorios 
Nacionales, que por supuesto, reporta consumos muy 
bajos). 

Al arralizar el consumo de café molido por depar-
tamentos, puede verse que BolIvar (12.92 Kg/Hog! 
Año), Nariño (11.76 Kg!Hog/Ano)y Córdoba (11.68 Kg! 
Hog!Año) son los tres departamentos con mayores 
Indices de consumo por hogar en 1992. El Indice más 
bajo se mantuvo en ChocO Ilegando este año a un con-
sumo promedio de solo 2.04 Kg!Hog!Año. 

En Ia zona urbana, el consumo de café molido por 
hogartuvo una disminución del 18% entre 1987y 1992. 
(11.15% Kg/Hog!Ano vs. 9.10 Kg!Hog!Ano). En Ia zona 
rural, en ese mismo periodo, se presentó una dismi-
nuciOn del 2% (9.79 Kg/Hog/Añovs 8.59 Kg/H og/Ano). 
Es decir, en estos 5 años se mantiene una tendencia 
hacia Ia disminuciOn del consumo de café molido por 
hogar. 

El consumo total de café molido de marca en 1992 
en los hogares colombianos fue el equivalente a  

1 '205.612 sacos de café verde de 60 
1 987fue del '323.169, locuaIsignific 
de aproximadamente 9%. 

5.1.3. Consumo de Café Soluble er 

Como es Iógico pensar, Ia zona 
más café soluble que la rural (0.38 Kg! 
Kg/Hog!Ano respectivamente). 

A diferencia del comportamiento d 
el café soluble se observa un aumento 
hogar en 1992 con respecto a 1987. 

1987 	1992 
Unidades KgiHog/Año Kg/Hog/ 

Total Pals 	0.31 	0.34 

Observando por regiones, Ia mayO 
café soluble es en 1992 Ia Central y I 
sume es Ia PacIfica, excluyendo 
Nacionales. 

Consumo Mensual de Café Solu 
(Kg/Mes) 

Region 
	

1987 

Bogota 
	

28.641 	3E 

Atlánt ica 
	

16.920 	2 

Oriental 
	

23.407 	2 

Central 
	

107.612 	81 

Pac if ica 
	

9.318 

Territorios Nales 
	

351 

Total 
	

186.250 	19 

Si analizamos el consumo de café 
en los departamentos, los dos grand 
son Antioquia (0.68 Kg!Hog!Ano) y Ri 
Hog!Ano). Los menosconsumidoress 
Bolivar y Nariño, todos ellos con rn 
Hog!Ano. 

El consumo total de café soluble 
aumentO en 1992: 111.753 sacos 
108.025 en 1987, es decir 3.5% más 

5.1.4. Tazas Tomadas en el Hogar 

Un hogar colombiano toma en pro 
diarias de café, mientras en 1987, to 

5 	Tazas de 75cc. de tinto. 

	

3 	Como fue dicho más aruba, en 1990 se realizO un estudio con una muestra exclusivamente urbana. El dato se preserita aqul de manera 
complementaria. 

	

ii

4 	Ver nota pie de página 13. 
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Kg/Hog/año 

1987 16.39 
19904 14.57 

1992 13.00 

Mensual de Café Molido en Hogares 
(KgJMes)  

	

1987 
	

1992 
	

Dif. 

	

986.353 
	

815.699 	- 170.654 

	

l'178.441 
	

1'177.147 	- 1.294 

	

953.874 
	

810.434 	- 143.440 

	

1 '256.797 
	

1 '102.724 	- 154.073 

	

999.459 
	

1 '026.776 
	

27.317 

	

50.069 
	

10.233 	- 39.836 

	

5'424.993 
	

4'943.01 3 	-481.980 

--rando el comportamiento del consumo total 
lido en hogares, en las cinco regiones def i-
'Drecian algunas variaciones: Ia central era Ia 
sumidora para 1987y para 1992 es Ia Atlán-
a aparece con el menor consumo total de 
ambos años (sin considerar los Territorios 

que por supuesto, reporta consumos muy 

zar el consumo de café molido por depar-
puede verse que Bolivar (12.92 Kg/Hog! 

(11.76 Kg/HoglAño) y Córdoba (11.68 Kg/ 
son los tres departamentos con mayores 
consumo por hogar en 1992. El indice más 
ntuvo en ChocO Ilegando este año a un con-
iedo de solo 2.04 Kg/Hog/Año. 

na urbana, el consumo de café molido por 
uria disminución del l 8% entre 1987 y  1992.   

giHog!Año vs. 9.10 Kg!Hog!Año). En Ia zona 
se mismo perlodo, se presentó una dismi-
2% (9.79 Kg/Hog!Añovs 8.59 Kg!Hog/Año). 
n estos 5 años se mantiene una tendencia 
sminución del consumo de café molido por 

umo total de café molido de marca en 1992 
gares colombianos fue el equivalente a 

vamente urbana. El dato se presenta aqul de manera 

1'205.612 sacos de café verde de 60 Kg., mientras en 
1987 fue de 1'323.169, locualsignifica unadisminución 
de aproximadamente 9%. 

5.1.3. Consumo de Café Soluble en Hogares 

Como es lOgico pensar, Ia zona urbana consume 
más café soluble que Ia rural (0.38 Kg/Hog/Año vs. 0.22 
Kg!Hog/Ano respectivamente). 

A diferencia del comportamiento del café molido, en 
elcafé soluble se observa un aumento del consumo por 
hogar en 1992 con respecto a 1987. 

1987 	1992 	Incremento 
Unidades Kg/HoglAno Kg/HoglAño 

Total Pals 	0.31 	0.34 	9.7% 

Observando por regiones, Ia mayor consumidora de 
café soluble es en 1992 Ia Central y Ia que menos con-
sume es Ia PacIfica, excluyendo los Territorios 
Nacionales. 

Consumo Mensual de Café Soluble en Hogares 
(KgIMes) 

Region 	 1987 	1992 	Dif. 

Bogota 28.641 39.496 10.855 
Atlántica 16.920 25.731 8.811 
Oriental 23.407 29.661 6.254 
Central 107.612 81.301 -26.311 
PacIfica 9.318 16.129 6.811 
Territorios Nales. 351 358 7 
Total 186.250 192.676 6.427 

Si analizamos el consumo de café soluble por hogar 
en los departamentos, los dos grandes ronsumidores 
son Antioquia (0.68 Kg/Hog!Ano) y Risaralda (0.61 Kg! 
Hog!Ano). Los menos consumidores son Cesar, Cauca, 
Bolivar y Nariño, todos ellos con menos de 0.06 Kg! 
Hog/Año. 

El consumo total de café soluble a nivel nacional, 
aumentó en 1992: 111.753 sacos 60 Kg., frente a 
108.025 en 1987, es decir 3.5% más. 

5.1.4. Tazas Tomadas en el Hogar 

Un hogar colombiano toma en promedio 7.3 tazas5  
diarias de café, mientras en 1987, tomaba 7.96. Este  

promedio es prácticamente igual en 1992 para zonas 
rurales y urbanas, mientras en 1987 era mayor en Ia 
zona urbana. 

En cuanto a los departamentos, Quindlo registraba 
en 1987 11.8 Taz!Hog!DIa, siendo el departamento con 
mayor Indice detazas; en Ia medición de 1992, es Nan-
no el que posee el Indice más alto de Taz!Hog/DIa: 
9.83. De otra parte, el departamento donde menos ta-
zas al dIa se consumla en 1987 era Chocó, con 3.9; pa-
ra 1992, sigue siendo, con 2.16 Taz/Hog/DIa. Laregion 
Atlántica registra en ambas mediciones el Indice más 
alto: 9.33 (1987) y 8.26 (1992) Taz!Hog/DIa. 

Tazas al DIa por Hogar 

RegiOn 1987 1992 

Bogota 8.63 7.60 
Atlántica 9.33 8.26 
Oriental 6.83 7.00 
Central 7.56 6.26 
PacIfica 7.96 7.90 
Territ. Nales. 6.80 8.03 
Total Pals 1.56 1.50 

5.2. CONSUMO INDIVIDUAL 

Se consideran dos tipos de estimaciones: 

Consumo per capita, que es el consumo total, 
dividido en Ia poblaciOn total de Colombia, y 

Consumo por Tomador, que es el consumo de 
aquellos que consumen por lo menos una taza de 
café a Ia semana. 

5.2.1. Consumo Per Capita 

De café molido 

El consumo per capita anual de café moNdo en 
1992, fue de 1.81 Kg!Pers!Ano y en 1987 Ia cifra era de 
2.09 Kg/Pers!Ano, Io que representaba una disminución 
de 13.4%. 

La region PacIfica registra el mayor consumo per 
capita (2.13 Kg!Pers!Año), seguida por Ia Region 
Atlántica (2.02 Kg!Pers!Año) y Bogota (1.99 Kg!Pers! 
Año). El menor consumo per capita está en Ia Region 
Central (1.50 Kg!Pers/Ano), no obstante ser Ia de 
mayor consumo total, debido a su población. 

5 	Tazas de 75 cc. de unto. 



5.2.3. Tazas al Dia por Persona 

Tazas al Dia por Persona 

Region 1987 1992 

Bogota 1.70 1.56 

Atlántica 1.63 1.46 

Oriental 1.43 1.50 

Central 1.46 1.30 

PacIfica 1.60 1.63 

Territ. Nales 1.33 1.73 

Total 1.57 1.50 

Se destaca el descenso en Bogota, Ia zona Atlántica 
y Ia region Central en el nUmero de tazas consumidas 
al dIa por persona: mientras en Ia region Oriental y los 
Territorios Nacionales, hay un leve incremento. 

5.3. PERFIL DEL TOMADOR DE CAFE EN 
COLOMBIA 

El tomador de café en Colombia, es principalmente 
de estrato socio-económico medio y bajo. Su edad está 
por encima de 25 años, siendo los más asiduos toma-
dores los que tienen más de 40 años. 

Su nivel educativo es intermedio, (primaria y bachi-
Ilerato). Sin embargo, Ia proporción de tomadores con 
edcación universitaria, se ha incrementado un poco 
en 1992 con respecto al año 1987 (8.5% vs. 5.0%). 

Su actividad económica es el trabajo, aunque hay 
una buena parte que se dedica al hogar. 

5.3.1. Nivel Educativo 

El nivel educativo de Ia poblaciOn consumidora de 
café, se ha incrementado-aunque laeducaciOn básica 
primaria sigue siendo el nivel esducativo predomi-
nante-como ha sucedido con Ia población en general. 
Se destaca un incremento de quienes tienen educación 
universitariay secundaria, y una disminución de quienes 
poseen tan solo primaria y ningUn grado de educación. 

Nivel educativo 	 1987 	 1992 

Ninguno 15.1% 11.2% 

Primaria 48.3% 45.8% 

Secundaria 31.6% 35.7% 

Universitario 5.0% 7.3% 

III ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DEL CAFE EN COLOMBIA 
	

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 
	

III ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DEL CAFE 

De Café Soluble 

El consumo per cáita anual de café soluble para 
1992 es 0.068 Kg!Pers/Año, mientras en 1987 era 
0.06 Kg/Pers/Año, lo que representa un aumento del 
13.3%. 

El mayor indice de consumo per capita de Café 
Soluble, se registra en Ia Region Central (0.10 KglPers/ 
Año), Ia cual es al mismo tiempo, Ia más baja en 
consumo per capita de café molido. El más alto con-
sumo per capita a nivel departamental lo tienen 
Antioquia (0.13 Kg/Pers!Año) y Risaralda (0.13 Kg! 
Pers/Año). 

5.2.2. Consumo por tomador 

Proporcián de Tomadores 

El 85.5% de los colombianos son tomadores 
de café, cit ra que ha descendido ya que en 1987 era 
de 87.5%. 

En Ia zona urbana, el descenso en relación con 
1990 tue de más de 3 puntos (1990 = 88.7%, 1992 
= 85.4%). 

Las regiones con mayor y menor proporción de 
tomadores respectivamente, siguen siendo la Atlán-
tica con 91.6% y Ia Central con 79.1%. 

En cuanto a Ia distribución por sexo, las proporcio-
nes se han mantenido, siendo para 1992 levemente 
mayor en las mujeres (85.8% vs. 85.2%). 

Asi mismo, Ia categorla ocupacional con mayor 
proporciOn de tomadores de café es Ia de Empleados 
(90.2%). 

Can tidad Consumida de Café Molido 

El consumo promedio de café molido por tomador 
en 1992 es de 2.46 Kg!Ano lo que representa una 
disminución de 4.3% en relación con 1987 (2.57 Kg! 
Mo). 

La region de más alto consumo por tomador es Ia 
PacIfica con 2.92 Kg!Ano y Ia de menor consumo es 
Ia Central con 2.18 Kg/Ano. 

Desde el punto de vista socio-económico, el mayor 
consumo por tomador en las capitales se da en el 
estrato medio con 2.48 Kg!Ano; sin embargo, no se 
detecta una variación significativa del consumo de 
café molido por tomador relacionada con el estrato 
social. 

En el area rural, el consumo promedio por tomador low es de 2.57 Kg!Ano y en Ia urbana 2.41 Kg!Ano.  

5.3.2. Estrato Socio-económico 

Los consumidores de café, consider-
punto de vista del estrato socio-económi 
fundamentalmente a los estratos medic 
ambos estudios. Para el de1992,   se regis 
en Ia participaciOn de los estratos alto . 
disminución en el bajo. En las zona 
también un leve incremento. 

Estrato 1987 

Alto 2.5% 

Medio 24.7% 

Bajo 14.3% 

Otras areas urbanas 27.1% 

Rural - 	 --- 	3__ 

5.3.3. Edad 

La edad de los consumidores de cafe 
en el grupo de 25 a 39 años segün est 
en 1987, Ia proporción de éste rangc 
ligeramente mayor. 

En los consumidores menores de 
lugar un incremento de 12 puntos en lafr 
mayores de 12 años, pasan del 90.6% 

Proporción de Consumido 

Grupo de Edad 
	

1987 

0 a 5 7.5% 

6a11 1.9% 

12a17 17.3% 

18a24 19.5% 

25 a 39 26.5% 

40a59 19.8% 

60ymás 7.7% 

5.4. CONSUMIDORES: CONDICIONE 

CUALES AUMENTARIAN EL CONSU 

A continuación se muestran las 
mayormente mencionadas por los con 
café, como condición para un incre 
consumo: 
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2.3. Tazas al DIa por Persona 

Tazas al DIa por Persona 

egión 	 1987 	 1992 

Dgctá 	 1.70 	 1.56 

.lántica 	 1.63 	 1.46 

riental 	 1.43 	 1.50 

entral 	 1.46 	 1.30 

acifica 	 1.60 	 1.63 

arrit. N ales 	 1.33 	 1.73 

)tal 	 1.57 	 1.50 

Se destaca ol descenso en Bogota, Ia zona Atlántica 
a region Central en el nümero de tazas consumidas 
dIa por persona: mientras en Ia region Oriental y los 
rritorios Nacionales, hay un leve incremento. 

. PERFIL DEL TOMADOR DE CAFE EN 
OLOMBIA 

El tomador de café en Colombia, es principalmente 
estrato socio-económico medio y bajo. Su edad está 

)r encima de 25 años, siendo los más asiduos toma-
res los que tienen más de 40 años. 

Su nivel educativo es intermedio, (primaria y bachi-
rato). Sin embargo, Ia proporción de tomadores con 
Jucación universitaria, se ha incrementado un poco 

1992 con respecto al año 1987 (8.5% vs. 5.0%). 

Su actividad económica es el trabajo, aunque hay 
a buena parte que se dedica al hogar. 

3.1. Nivel Educativo 

Ei nivel educativo de Ia población consumidora de 
fé, seha incrementado-aunque Iaeducación básica 
iriiaria sigue siendo el nivel esducativo predomi-
ante-coma ha sucedido con Ia población en general. 

destaca un incremento de quienestienen educación 
iiversitariaysecundaria, y una disminución de quienes 
seen tan sOlo primaria y ningün grado de educación. 

iv&educativo 1987 1992 

nguno 15.1% 11.2% 

irnaria 48.3% 45.8% 

acundaria 31.6% 35.7% 

i:versitario 5.0% 7.3% 

GRAFICA 2 
MOMENTO PREFERIOC) DE CONSUMO 

EN EL OLSAVUNO 

6.2. SUSTITUCION DE CAFE 

El café que más se sustituye es el que se toma a la 
hora del desayuno (40.3%) y para eUo prefiereri el cho-
colate (70.4%). La mayorIa (51 .2%) lo hace sin tener 
una razón especIfica (simplemente por variar). 

Como puede verse en Ia gráfica, Ia sustituciOn 
aumentó en 1992 respecto del estudio anterior para los 
momentos Antes del desayuno, en el almuerzo, en Ia 
comida y después de Ia comida. 

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 
	

III ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DEL CAFE EN COLOMBIA 	 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA 

5.3.2. Estrato Socio-económjco 

Los consumidores de café, considerad 	
Condición para Aumento de Consumo 	%os desde el  

punto de vista del estrato socio-econOmico, pertenecen 	Que se comprobara que no afecta Ia salud 	38.5% 
fundamentalmente a los estratos medio y bajo, segün 	Que tuviera mejor calidad 	 27.8% ambos estudios. Para el de 1992, se registra un aumento 

Que lo ofrecieran con una preparación en Ia participaciOn do los estratos alto y medio, y una 
especial 	 17.2% disminuciOn en el bajo. En las zonas rurales, hay 

también un love incremento. 	 Produciendo café doscafeinado 4.4% 

Otros 	 12.1% 
Estrato 	 1987 	 1992 	 - 

Alto 	 2.5% 	 3.1% 	VI. HABITOS DE CONSUMO 
Medio 	 24.7% 	26.4% 	6.1. MOMENTO PREFERIDO PARA EL CONSUMO 
Bajo 	 14.3% 	11.5% 	

El momenta preferido para tomar café sigue siendo Otras areas urbanas 	27.1% 	23.0% 	"antes del desayuno" con un porcentaje más alto para 
Rural 	 31.4% 	32.4% 	1987 (69.7% vs. 73.1 %) para los tomadores de 12 años 

y más. En su mayorIa (94.4%), los consumidores 
5.3.3. Edad 	 prefieren en esa ocasiOn el café negro. 

La edad de los consumidores de café, se concentra 
en el grupo de 25 a 39 años segün estudios, aunque 
en 1987, Ia proporciOn de éste range de edad era 
ligeramente mayor. 

En los consumidores menores de 12 años, tione 
lugarun incrementode l2puntosenlafranja5all;los 
mayores do 12 años, pasan del 90.6% al 80.6%. 

Proporción de Consumidores 

GrupodeEdad 1987 1992 

0 a 5 7.5% 5.4% 
6a11 1.9% 14.0% 
12a 17 17.3% 13.2% 
18 a 24 19.5% 15.5% 
25 a 39 26.5% 24.60/10 

40 a 59 19.8% 19.0% 
60 y más 7.7% 8.3% 

5.4. CONSUMIDORES: CONDICIONES BAJO LAS 
CUALES AUMENTARIAN EL CONSUMO 

6.3. LUGAR DE CONSUMO 
A continuaciOn se muestran las circunstancias 	

El lugar preferido para tomar café sigue siendo el 
mayormente mencionadas por los consumidores de 	hogar, segün el estudio de 1992 (92.1% del consumo 
café, coma condición para un incremento en su 	de café molido, y 91.67% de café soluble); para 1987, wpom  consumo: 	 también era el hogar (84.6%). 
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CHAFICA 3 
SUSTITLJCION DEL CAFE 

ii. 

VII. HABITOS DE COMPRA 

7.1. DE CAFE MOLIDO 

En el estudio de 1992, el 83.9% de los hogares co-
lombianos compra café molido, mientras en 1987 lo 
hacIa el 84.9%. La presentación preferida es segün 
ambos estudios lade 500 grs (1 libra): 51.3% para 1987 
y 45.7% de los hogares para 1992. La segunda pre-
sentación preferida, es también Ia de 250 gramos en 
ambos años: 26.9% (1987) y 25.2% (1992). 

Con relación a lafrecuencia de compra, las circuns-
tancias varlan un poco de 1987 a 1992: antes, Ia fre-
cuencia más alta era'Unavez al mes" (33.2%), mientras 
ahora es Ia quincenal (Una vez por cda 2 semanas) 
(39.1%). 

Por regiones, sigue siendo la Atlántica (94.8% en 
1987y 93.2% en 1992) laque presenta mayorproporcion 
de hogares compradores; en contraste, Ia region Cen-
tral en ambas oportunidades, posee el Indice más bajo: 
72.0% y 72.4%, respectivamente. 

La marca más preferida de café molido a nivel 
general, en ambos, es Sello Rojo (41.4% y 41.2% res-
pectivamente), seguida de Aguila Roja (15.0% yl 5.7%). 

7.2. DE CAFE SOLUBLE 

En 1987, el 23.4% de los consumidores acostum-
braba a comprar café soluble. Esta cifra se ha incre-
mentado para 1992: 27.8%. 

Las presentaciones preferidas para 1987 eran las 
de 100 y 50 gramos: 37.2% y 29.9% respectivamente. 
En 1992, Ia tendencia se concentra en la presentación 
de 50 gr (34%) y la de 100 gr pasa a un segundo lugar 
(28.6%). 

La Central sigue siendo la region dondmás café 
soluble se acostumbracomprar: 38% en 1987y 43% en 
1992. En Territorios Nacionales y la Region PacIfica, 
es donde menos se consume dicho tipo de café en 
ambos estudios. 

En 1992, por departamentos y ciudades los 
resultados nos presentan a Chocó y Antioquia (73% y 
63.4% respectivamente) como los mayores compra-
dores y a Cauca y COrdoba (4.2% y 3.7% respecti-
vamente) como los que menos compran; por ciudades, 
a Medellin y Turbo (65.3% y 53.6%) como las que más 
hogares compradorestienen, mientras Ocaña e Ipiales 
registran las compras más bajas de café soluble. 

En cuanto alafrecuencia general de compra, Ia más 
usual eraen 1 987'unavez cada dos semanas"(48.3%), 
seguida de "una vez al mes" (26.7%). En 1992, Ia 
situaciOn cambió asi: "Unavez al mes (47.3%), seguida 
de "Cada quince dias" (30%). 

La marca preferida de café soluble, a nivel general, 
en ambas oportunidades es Nescafé, con 20.9% para 
1987 y 22.9% para 1992; aunque un porcentaje muy 
alto de consumidores, no tiene ninguna preferencia de 
marca. (73.1% en 1987 y 62.9% en 1992). 

7.3. DE CAFE EN PEPA 

La compra de café en pepa en los hogares a nivel 
general, es minima en ambos estudios: 1.6% en 1987 
y 0.5% en 1992; Ia mayor trecuencia de compra paso 
de ser"Unavezcada dos semanas" (50.9%), a mensual 
39.2%. 

El departamento donde más café en pepa se com-
praba en 1987, era Nariño (11.2%) y en 1992, es 
Casanare (5.5%). 

VIII. NO CONSUMIDORES DE CAFE6 
Si bien el 85.5% de los colombianos son conside-

rados tomadores,7 Ia mayor parte de los colombianos 
del 2 años y más (87.3%), se consideran consumidores 
permanentes8 de café, especialmente entre los que  

tienen 40 o més años (91.5%); 
representan entonces, eli 4.5% de 

8.1. PERFIL DE LOS NO CONS 

El No-consumidor se localiza = 

capitales de los departamentos, o 
d 	 e e Ia region Central; .son de . 
mayoria mujeres, con una edad e 
cuya ocupaciOn principal es el tra. 
completado educaciOn primaria, 
mejor de los casos. 

En loscuadrosdelassiguientes= 
detalladamente este perfil. 

8.1.1 Estrato Socio-econOmicç 

Estrato 

Capitales 

Alto 

Medio 

Bajo 

Sin estratificar 

Otras areas urbanas 

Area rural 

8.1.3. Nivel Educativo 

Nivel educativo - 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Universario 

ANTES DEL DESAYI.JNC 

EN EL DESAVUNC 

ENTRE DES YALM 

EN EL^LERZC 

ENTRE ALM V COtI 

EN LA 

C~o'OESPUES RE LA  

Este capitulo, contiene exclusivamente informaciOn sobre el Ultimo estudio: 1992. (Ver detalle de Ia informactOn en el Volumen VI de los 
tabulados correspondientes a dicho estudio). 

Se considera tomador quien consume por 10 menos una taza de café a Ia semana. 
Se considera consumidor permanente aquel que toma P01 10 menos una taza de café al dia, 

8.1.2. Edad 

Rango de ed 

12 a 17 

18 a 24 

25 a 39 

40 a 59 

60 y más 
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3 presentaciones preferidas para 1987 eran las 
y 50 gramos: 37.2% y 29.9% respectivamente. 
2, la tendencia se concentra en Ia presentación 

jr (34%) y Ia de 100 gr pasa a un segundo lugar 

Central sigue siendo ía region donde más café 
se acostumbracomprar: 38% en 1987 y 43% en 

En Territorios Nacionales y Ia Region PacIfica, 
ide menos se consume dicho tipo de café en 
estudios. 

1992, por departamentos y ciudades los 
dos nos presentan a ChocO y Antioquia (73% y 
rspectivamente) como los mayores compra-

? a Cauca y Córdoba (4.2% y 3.7% respecti-
te)comolos que menos compran; porciudades, 
UIn y Turbo (65.3% y 53.6%) como las que más 
compradorestienen, mientras Ocaña e Ipiales 

1las compras más bajas de café soluble. 

Santo alafrecuencia general de compra, Ia más 
'ien 1987'unavezcada dos semanas" (48.3%), 
i de "una vez al mes" (26.7%). En 1992, Ia 
Sn cambió asI: "Una vez al mes (47.3%), seguida 
Ja quince dIas" (30%). 

narca preferida de café soluble, a nivel general, 
as oportunidades es Nescafé, con 20.9% para 
22.9% para 1992; aunque un porcentaje muy 
consumidores, no tiene ninguna preferencia de 
(73.1% en 1987y62.9%en 1992). 

CAFE EN PEPA 

ompra de café en pepa en los hogares a nivel 
es minima en ambos estudios: 1.6% en 1987 

an 1992; Ia mayor frecuencia de compra paso 
Jn vezcada dos semanas" (50.9%), a mensual 

partamento donde más café en pepa se corn-
n 1987, era Nariño (11.2%) y en 1992, es 
re (5.5%). 

0 CONSUMIDORES DE CAFE6  
n el 85.5% de los colombianos son conside-

madores,7  Ia mayor parte de los colombianos 
ins y más (87.3%), se consideran consumidores 
entes8  de café, especialmente entre los que 

), (Ver detalle de la inormación en el Volumen VI de los 

café al dia 

tienen 40 o más años (91.5%); los no consumidores 
representan entonces, el 14.5% del total de ía población. 

8.1. PERFIL DE LOS NO CONSUMIDORES 

El No-consumidor se localiza principalmente en las 
capitales de los departamentos, particularmente en los 
de ía region Central; son de estrato medio, en su 
mayorIa mujeres, con una edad entre los 25y39 años, 
cuya ocupaciOn principal es el trabajo o el hogar, y han 
completado educaciOn primaria, o secundaria en el 
mejor de los casos. 

En los cuadros de las siguientes páginas, se presenta 
detalladamente este perfil. 

8.1.1 Estrato Soc io-ecOnómlco 

Estrato % 

Capitales 46.6% 
Alto 4.0% 
Medio 24.1% 
Bajo 12.8% 
Sin estratificar 5.6% 
Otras areas urbanas 23.6% 
Area rural 29.8% 

8.1.2. Edad 

Rangodeedad %edad 

12a 17 14.7% 
18 a 24 19.6% 
25 a 39 34.6% 
40 a 59 19.5% 
60ym6s 11.5% 

8.1.3. Nivel Educativo 

8.1.4. Ocupación 

Actividad 

Trabaja 41.7% 
Busca empleo 2.9% 
Estudia 17.4% 
Hogar 32.5% 
Otro 55% 

8.1.5. Localización Geográfica 

Region 

Bogota 12.1% 
Atlántica 13.0% 
Oriental 20.4% 
Central 37.0% 
PacIfica 17.4% 
Terr. Nales. 0.1% 
Zona % 
Urbana 70.2% 
Rural 29.8% 

8.2. RAZONES POR LAS CUALES NO 
CONSUMEN 

Las razones por las cuales una persona no consu-
me o no ha consumido café, se distribuye segUn el 
siguiente cuadro, en el cual se destacan las relativas a 
Ia salud. 

Razónnoconsumo 

RecornendacjOn médica 26.1% 
Le cae mal (digestion) 23.9% 
Produce insornnio 7.7% 
Acelera el Sisterna Nervioso 6.5% 
Muycaro 1.4% 
Mala calidad 1 .3% 
No lo permite la religion 0.8% 
Mala preparaciOn 0.3% 
Dejo de fumar 0.2% 
Otros 34.3% 

Niveleducativo  

Ninguno 	 5.6% 
Primaria 	 37.7% 
Secundarja 	 47.5% 
Universitario 	- 	 9.1% 
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8.3. CONDICIONES BAJO LAS CUALES 
CONSUMIRIAN 

El porcentaje de los no consumidores que consu-
mirian café, bajo otras circunstancias, es el 29.3%. Las 
condiciones son las siguientes: 

Condición para consumir 

Que se comprobora que no afecta 
lasalud 61.1% 

Que lo ofrecieran con una 
preparaciOn especial 13.2% 

Que tuviera mejor calidad 8.6% 

Produciendo café descafin ado 4.0% 

Otras 13.2% 

De los no-consumidores, el 88.7% no acostumbra 
fumar. 

IX. ANEXOS 

9.1. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA 
MUESTRA 

Ciudades de Inclusion de Ia Muestra 

Apartadó Arauca 

Armenia Barranquilla 

Bogota Bucaramanga 

Buenaventura Cali-Yumbo 

Cartagena Cücuta 

Florencia lbague 

Ipiales Maicao 

Manizales Medellmn 

Mocoa MonterIa 

Neiva Ocaña 

Pamplona Pasto 

Pereira Popayán 

Quibdó Riohacha 

Santa Marta Sincelejo 

Tumaco Tunja 

Turbo Valledupar 

11010 	Villavicencio Yopal 

9.2. CONSUMO TOTAL DE CAFE MOLIDO DE 
MARCA POR REGION ES 

Consumo (sacos de café verde 60 Kg.) 
Region 	 1987 1992 

Bogota 	 268.798 25.782 

Atlántica 	 321.145 311.398 

Oriental 	 259.947 214.389 

Central 	 342.498 291.710 

PacIfica 	 272.369 271.619 

Territorios Nales. 	13.645 2.707 

Total Nacional 	1'478.401 1'307.606 

9.3. CONSUMO TOTAL DE CAFE MOLIDO DE 
MARCA POR DEPARTAMENTO 

Consumo (sacos de café verde 60 Kg.) 
Departamento 1987 1992 

Antioqula 118.753 92.723 

Atlántico 81.073 66.064 
Bogota 268.630 215.782 

BolIvar 69.346 65.543 

Boyacá 59.966 34.035 

Caldas 39.096 33.980 
Caquetá 11.464 16.135 
Cauca 45.440 31.801 

Cesar 30.058 33.569 

Córdoba 55.795 56.837 

Cundinamarca 65.334 49.951 

Chocó 6.490 2.946 
Huila 38.563 40.855 
LaGuajira 15.529 13.475 
Magdalena 45.786 44.450 
Meta 15.929 19.240 

Nariño 45.211 58.229 
Norte de Santander 47.946 40.221 
Quindio 31.558 23.013 
Risaralda 35.527 30.924 
Santander 70.485 70.942 
Sucre 27.849 31.459 
Tolima 63.466 54.078 
Valle 175.461 178.644 
Arauca 2.216 826 
Casanare 5.102 1.144 
Putumayo 6.327 738 

TotalNacional 1 '478.401 1'307.606 

9.4. CONS 

Region 

Bogota 

Atlántica 

Oriental 

Central 

Pacifica 

Terr. Nales. 

Total Nacional 

9.5. CONSUMC 

Departamento 

Antioquia 

AtI ántico 

Bogota 
BolIvar 
Boyacá 

Caldas 

Caquetá 

Cauca 
Cesar 

Córdoba 

Cundinamarca 
Chocó 

Huila 

LaGuajira 
Magdalena 
M eta 

Nariño 

Norte de Santander 
Quindio 

Risaralda 
Santander 

Sucre 
Tolima 

Valle 

Arauca 

Casanare 

Putumayo 

Total Nacional 

raw-FIKUNEW 7 	 - 



9.2. CONSUMO TOTAL DE CAFE MOLIDO DE 
MARCA POR REGION ES 

Consumo (sacos de café verde 60 Kg.) 
Region 1987 1992 

Bogota 268.798 215.782 

Atiántica 321.145 311.398 

Oriental 259.947 214.389 

Central 342.498 291.710 

PacIfica 272.369 271.619 

Territorios Nales. 13.645 2.707 

Total Nacional 1478.401 1307.606 

-).3. CONSUMO TOTAL DE CAFE MOLIDO DE 
tIARCA POR DEPARTAMENTO 

Consumo (sacos de café verde 60 Kg.) 
epartamento 1987 1992 

tioquia 118.753 92.723 

iAntico 81.073 66.064 

3ogotá 268.630 215.782 

3olivar 69.346 65.543 

3oyacá 59.966 34.035 

aIdas 39.096 33.980 

aquetá 11.464 16.135 

auca 45.440 31.801 

esar 30.058 33.569 

órdoba 55.795 56.837 

undinamarca 65.334 49.951 

Thocó 6.490 2.946 

uila 38.563 40.855 

.a Guajira 15.529 13.475 

gdalena 45.786 44.450 

la 15.929 19.240 

ariño 45.211 58.229 

=orte de Santander 47.946 

=)uindio 

 40.221 

31.558 23.013 

isaraIda 35.527 30.924 

antander 70.485 70.942 

ucre 27.849 31.459 

crna 63.466 54.078 

aHe 175.461 178.44 

rauca 2.216 826 

asanare 5.102 1.144 

utumayo 6.327 738 

tal Nacional 1'478.401 1'307.606 

9.4. CONSUMO TOTAL DE CAFE SOLUBLE POR REGIONES 

Region 
Consumo (sacos de café verde 60 Kg.) 

1987 1992 

Bogota 16.612 22.908 
Atlántica 9.813 14.924 
Oriental 13.576 17.203 
Central 62.415 47.155 
PacIfica 5.405 9.355 
Terr. Nales. 204 208 

Total Nacional 108.025 111.752 

9.5. CONSUMO TOTAL DE CAFE SOLUBLE POR DEPARTAMENTO 

Departamento 
Consumo (sacos de café verde 60 Kg.) 

1987 1992 

Antioquia 51.112 31.369 
Atlántico 4.393 5.842 
Bogota 16.622 22.908 
BolIvar 1.225 892 
Boyacá 1.829 2.655 
Caldas 3.589 3.429 
Caqueta 683 1.220 
Cauca 200 382 
Cesar 1.872 349 
Córdoba 600 1.393 
Cundinamarca 5.089 6.849 
Chocó 246 600 
Huila 744 1.990 
LaGuajira 247 434 
Magdalena 884 3.022 
Meta 890 1.502 
Nariño 1.352 809 
Norte de Santander 683 1.505 
Quindio 1.468 1.237 
Risaralda 3.681 4.797 
Santander 5.033 4.693 
Sucre 726 2.992 
Tolima 1.048 3.113 
VaIle 3.606 7.564 
Arauca 78 130 
Casanare 94 39 
Putumayo 32 39 
Total Nacional 108.025 111.753 L1l 

I-I 
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PAISES MIEMBROS EXPORTADORES DE LA OIC - EXPORTACIONES 
	

COLOMBIA-COMPO 
A TODO DESTINO 
	

ft 

OCTUBRE/92 - SEPTIEMBRE/93 RESPECTO DE OCTUBRE/91 - SEPTIEMBRE/92 

Miles de Sacos de 60 kilos 

Variables 

Grupos y Principales paIses 	 1992/93* 	 1991/92 	 Diferencia 

Sacos 	% (1) 	Sacos 	% (1) 	Sacos 	% (2) 

Suaves Colombianos 16.861 22.11 17.692 22.75 -831 

Colombia 14.531 19.05 15.469 19.90 -938 

Otros Suaves 19.385 25.41 18.854 24.25 531 

Costa Rica 2.603 3.41 2.275 2.93 328 

El Salvador 2.977 3.90 2.176 2.80 801 

Guatemala 3.746 4.91 3.288 4.23 458 

Honduras 1.897 2.49 1.800 2.32 97 

Nicaragua 474 0.62 593 0.76 -119 

Mexico 2.445 3.21 3.290 4.23 -845 

Brasileros y Otros Arábicas 18.773 24.61 21.907 28.18 -3134 

Brasil 17.613 23.09 21.238 27.32 -3625 

Etiopia 1.160 1.52 669 0.86 491 

Robustas 17.427 22.85 15.217 19.57 2.210 

Indonesia 5.481 7.19 4.421 5.69 1.060 

Costade MarfIl 4.914 6.44 3.857 4.96 1.057 

Uganda 2.204 2.89 2.013 2.59 191 

Vietnam 2.167 2.84 1.318 1.70 849 

Angola y Miembros sin cuota básica 3.828 5.02 4.083 5.25 -255 

Total 76.274 100.00 77.753 100.00 -1479 

-4.70 

-6.06 

2.82 

14.42 

36.81 

13.93 

5.39 

-20.07 

-25.68 

-14.31 

-17.07 

73.39 

14.52 

23.98 

27.40 

9.49 

64.42 

-6.25 

-1.90 

Cosecha 

Precio Interno Promedio: 

Términos Corrientes 

Términos Constantes de 91/92 

Valor de Ia Cosecha 

Términos Corrientes 

Términos Constantes de 91/92 

Consumo Interno 

ExportaciOn Total 

Exportaciones de Federación 

Exportaciones de Particulares 

Precio Indicativo Café Colombiano 

Reintegros Industria Cafetera 

Patrimonio Fondo Nacional del Café 

Existencias Finales 

* 	Preliminar. 	 I 

FUENTE: FEDERACAFE-Estudios Especiales, N 

* 	Preliminar. (1) Respecto del Total. (2) Respecto de Ia exportación de cada pals en 1991/92 

FUENTE Delecafé-Londres, N° 929, Noviembre 5/93. 

FEDERACAFE-Estudios Especiales. Noviembre 9/93. 
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A OIC - EXPORTACIONES 

TUBREI91 - SEPTIEMBRE/92 

Os 

COLOMBIA-COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 
DE LA ECONOMIA CAFETERA 

AI1OS CAFETEROS 1991/92 V 1992/93 

__________ 
Variables 

1991/92 1992/93* Diferencia 

1991/92 Diferencia Unidades  

acos % (1) Sacos % (2) Cosecha Miles s/s 17.980 14.947 -3033 -16.9 

7.692 22.75 -831 -4.70 Precio Interno Promedjo: 

5.469 19.90 -938 -6.06 
- 

Términos Corrientes $/125 Kg. Perg. 95.803 87.067 -8736 -9.1 
3854 24.25 531 2.82 Términos Constantes de 91/92 $/125 Kg. Perg. 95.803 70.862 -24941 -26.0 

275 2.93 328 14.42 Valor de Ia Cosecha 

.176 

.288 

2.80 

4.23 

801 

458 

36.81 

13.93 

Términos Corrientes 

Términos Constantes de 91/92 

Millones$ 

Millones$ 

1'021.116 

1021.116 

771.462 

627.878 

-249654 

-393238 

-24.4 

-38.5 
1,800 

593 

2.32 

0.76 

97 

-119 

539 

-20.07 

Consumo Interno Miles s/s 1.156 1.334 178 15.4 

3.290 4.23 -845 -25.68 
Exportacion Total Miles s/s 15.469 14.531 -938 -6.1 

.907 

.238 

- ________ 

28.18 

27.32 

------- 

-3134 

-3625 

-- 

-14.31 

-17.07 

Expoaciones de Federación 

Exportaciones de Particulares 

Miles s/s 

Miles s/s 

7.458 

8.011 

6.426 

8.105 

-1032 

94 

-13.8 

1.2 

669 0.86 491 73.39 
Precio lndicatjvo Café Colombiano US$/Libra 0.70 0.73 0.03 4.3 

.217 19.57 2.210 14.52 
Reintegros Industria Cafetera Millones US$ 1.164 1.025 -139 -11.9 

5.69 1.060 23.98 
Patrimonio Fondo Nacional del Café Millories US$ 896 813 -83 -9.3 

.357 4.96 1.057 27.40 Existencias Finales Miles s/s 7.254 6.336 -918 -12.7 

.013 2.59 191 9.49 

.318 1.70 849 64.42 
* 	

Preliminar.  

.083 5.25 -255 -6.25 - 
FUENTE: FEDERACAFE.EStUdIOS Especiales, Noviembreg/93. 

753 100.00 -1479 -1.90 
I 
I 

ais en 1991/92 

TT 



j 

Anexos Estadi'sticos 

CIFR 

Proc- 

Volumen 
Mill.ss 

Arábicas 	 46.3 
Robustas 	 21.0 

Total 	 67.3 

1 	Respecto del año anterior 

FUENTES: USDA; OIC; FEDERACAFE; MINAG 

PAISES MIEMBROS EXPOF 
ENERO - DICIE 

Grupos y 
Principales paises 

Suaves Colombianos 

Colombia 

Otros Suaves 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Mexico 

Brasileros y otros Arábicas 

Brasil 

EtiopIa 

Robustas 

Indonesia 

Costa de Mart il 

Uganda 

Vietnam 

Angola y Miembros sin cuota básica 

Total 

* 	Preliminar 	1 Respecto del Total 

FUENTE: O.I.C. documento EB3453/94 

FEDERACAFE - Estudios Especiales. F 



Brasileros yotros Arábicas 19.668 26.20 19.528 24.95 140 0.72 
Brasil 18.501 24.65 18.794 24.01 -293 -1.56 
EtiopIa 1.167 1.55 734 0.94 433 58.99 

Robustas 16.374 21.81 16.653 21.27 -279 -1.68 
Indonesia 5.490 7.31 4.608 5.89 882 19.14 
Costade Marfil 4.659 6.21 4.546 5.81 113 2.49 
Uganda 2.028 2.70 2.028 2.59 0 0.00 
Vietnam 1.987 2.65 1.938 2.48 49 2.53 

Angola y Miembros sin cuota básica 3.652 4.87 4.192 5.35 -540 -12.88 
Total 75.070 100.00 78.287 100.00 -3.217 -4.11 
* 	Preliminar 	1 	Respecto del Total 2 	Respecto de la exportaciOn de cada pals en 1992 
FUENTE: O.I.G. documento EB3453/94 

FEDERACAFE - Estudios Especiales. Febrero 2194. 

I 

Afsticos 
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ANEXOS ESTADISTICOS 

CIFRAS CAFETERAS MUNDIALES A1O 92/93 

Produccion Exportable 	 Exportaciones 

Volumen 	 Cambio1 	 Volumeii Cambio1  
Mill.ss 	 % 	 Mill.ss 

Arábicas 	 46.3 	 -12.8 	 53.0 -5.1 
Robustas 	 21.0 	 -13.2 	 23.3 6.3 
Total 	 67.3 	 -12.9 	 76.3 -1.9 
1 	Respecto del año anterior 

FUENTES: USDA; OIC; FEDERACAFE; MINAGRICULTURA BRASIL 

PAISES MIEMBROS EXPORTADORES DE LA OIC - EXPORTACIONES A TODO DESTINO 
ENERO - DICIEMBRE/93 RESPECTO DE ENERO-DICIEMBRE/92 

Miles de sacos de 60 kilos 

Grupos y 1993* 1992 Diferencia 
Principales paises Sacos Sacos Sacos %2 

Suaves Colombianos 15.941 21.23 18.776 23.98 -2.835 -15.10 
Colombia 13.570 18.08 16.564 21.16 -2.994 -18.08 

Otros Suaves 19.435 25.89 19.138 24.45 297 1.55 
Costa Rica 2.301 3.07 2.431 3.11 -130 -5.35 
El Salvador 2.946 3.92 2.120 2.71 826 38.96 
Guatemala 3.749 4.99 3.327 4.25 422 12.68 
Honduras 1.705 2.27 1.960 2.50 -255 -13.01 
Nicaragua 402 0.54 636 0.81 -234 -36.79 
Mexico 2.520 3.36 3.226 4.12 -706 -21.88 



ANEXOS ESTADISTICOS 

COLOMBIA - COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 
	 EXPORTACIO 

DE LA ECONOMIA CAFETERA 

AtOS CIVILES 1992 Y 1993* 
	 Paises 

Total 

America 
Estados Unidos 
Canada 
Argentina 
Chile 
Otros 

-- 	-. Europa 
Union Europea 4 
Alemartia 
Holanda 

Reino Unido 
Francia 
España 
Bélgica 
Italia 
Dinamarca 
Grecia 
Portugal 

Europa Oriental 
Polonia 
Rusia 
Checoslovaquia 
Hungria 
Rumania 
Yugoslavia  

Otros Europa 
Suecia 
Finlandia 
Noruega 
Suiza 
Austria 
Otros 

Otros palses 
J apó n 
Corea del Sur 
Australia 
Israel 

Otros 

* 	Preliminar 

FUENTES: FED ERACAFE - Gerencia Com 

DIFERENCIA 
VARIABLES 
	

1992 	1993* 	Unidades 	 /0
0/  

Cosecha Millones sacos 16.1 13.6 -2.5 -15.5 

Precio Interno Promedio 

Términos Corrientes $/125 Kg. Perg, 90.016 93.975 3.959 4.4 

Términos Constantes de 1992 $/125 Kg. Perg. 90.016 77.365 -1 2.651 -14.1 

Valor de Ia Cosecha 

Términos Corrientes Millones $ 859.120 757.636 -101.484 -11.8 

Términos Constantes de 1992 Millones $ 859.120 623.723 -235397 -27.4 

Consumo Interno Millones sacos 1.2 1.4 0.2 16.7 

Exportacion Total Millones sacos 16.6 13.6 -3.0 -18.1 

Exportaciones de Federación Millones sacos 8.1 5.7 -2.4 -29.6 

Exportaciones de Particulares Millones sacos 8.5 7.9 -0.6 -7.1 

Precjo Indicativo Café Colombiano US$ILibra 0.68 0.76 0.08 11.8 

Reintegros Industria Cafetera Millones US$ 1255.0 833.2 -421.8 -33.6 

Patrimonjo Fondo Nacional del Café Millones US$ 961 785 -176 -18.3 

Existencias Finales Millones sacos 7.6 6.3 -1.3 -17.1 

rfl * 
 Cit ras preliminares 

FUENTES: FEDERACAFE BANCO DE LA REPUBLICA 

FEDERACAFE - Estudios Especiales, Febrero 1 5/94. 



I,  
ANEXOS ESTADISTICOS 

EXPORTACION DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO 
LAS PRINCIPALES VARIABLES 

ANOS CIVILES 1992 - 1993 
CAFETERA Miles de sacos de 60 kilos 

92 V 1993* Palses 	- 
- 	 ------

1992 1993* 
s/s 	 % s/s 

Total 16.568 	100.0 13.580 

DIFERENCIA America 5.191 	-- -- 	31.3 2.889 
Estados Unidos 4.624 	 27.9 2.520 

1992 1993* Unidades Canada 389 	 2.3 265 
Argentina 114 	 0.7 26 

16.1 13.6 -2.5 -15.5 Chile 20 	 0.1 14 
Otros 44 	 0.3 64 
Europa - 	 9.958 	 60.1 9.335 
Union Europea 8.329 	 50.3 7.950 90.016 93.975 3.959 44 Alemania 5.662 	 34.2 5.134 

30.016 77.365 -12.651 -14.1 
Holanda 412 	 2.5 559 
Reino Unido 484 	 2.9 457 
Francia 396 	 2.4 411 
España 455 	 2.7 362 

859.120 757.636 -101.484 -11.8 
Bélgica 407 	 2.5 476 
Italia 292 	 1.8 342 

€59120 623.723 -235397 -27.4 Dinamarca 212 	 1.3 187 
Grecia 4 	 0.0 7 

1.2 1.4 0.2 16.7 
Portugal 5 	 0.0 14 

Europa Oriental 209 	 1.3 207 

16.6 13.6 -3.0 -18.1 
Polonia 119 	 0.7 74 
Rusia 7 	 0.0 51 
Checoslovaquia 79 	 0.5 21 

8.1 5.7 -2.4 -29.6 1 	HungrIa 0.0 
Rumania 4 	 0.0 15 

8.5 7.9 -0.6 -7.1 sl Yugoavia - 	 .0 42 
Otros Europa 1.420 	 8.6 1.178 

0.68 0.76 0.08 11.8 Suecia 531 	 3.2 471 
Finlandia 371 	 2.2 398 

1255.0 833.2 -421.8 -33.6 
Noruega 243 	 1.5 194 
Suiza 166 	 1.0 73 
Austria 103 	 0.6 40 

961 785 -176 -18.3 Otros 6 	 0.0 3 
Otros paIses 1.419 	 8.6 

- 

1.356 
7.6 6.3 -1.3 -17.1 Japón 1.083 	 6.5 1.074 

Corea del Sur 139 	 0.8 158 
Australia 20 	 0.1 25 
Israel 46 	 0.3 32 
Otros 131 	 0.8 	_____  67 

FUENTES: FEDERACAFE - Gerencia Comercial y Estudios Especiales. 

100.0 

- 21.3 

18.6 

1.9 

0.2 

0.1 

0.5 

68.7 

58.5 

37.8 
4.1 

3.4 

3.0 
2.7 

3.5 

2.5 
1.4 

0.1 

0.1 

1.5 

0.5 
0.4 

0.2 

0.0 
0.1 

0.3 

8.7 
3.5 

2.9 

1.4 

0.5 
0.3 

0.0 

10.0 

7.9 

1.2 
0.2 

0.2 

0.5 



1992 1993* 

PaIses Miles de sacos % Miles de sacos 

Alemania 5.662 31.9 5.134 34.3 

Estados Unidos 4.624 26.0 2.520 16.8 
Colombia 1.200 6.8 1.400 9.3 
Japón 1.083 6.1 1.074 7.2 
Holanda 412 2.3 559 3.7 
Belgica 407 2.3 476 3.2 
Suecia 531 3.0 471 3.1 
Reino Unido 484 2.7 457 3.1 
Francia 396 2.2 411 2.7 
Finlandia 371 2.1 398 2.6 

*Preliminar  

FUENTE: FEDERACAFE - Gerencia Comercial 

PRECIO EXTERNO DIARIO DEL CAFE COLOMBIANO 
AO 1993 
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CENTAVOS DE DOLAR POP LIBRA 

100 
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FUENTE: O.I.C. 
GRAFIGO: FEDERCAFE - Estudios EedaIes EconOmicos 
Febrero 10/94 

ANEXOS ESTADISTICOS 

PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFE COLOMBIANO 
	

Ty 

1992 Y 1993 

Miles de sacos 60 kilos 


