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E 	T 0 R I A L 

Como hacer de un 

Commodity una marca. 

El caso del Caf6 de Colombia* 

Jorge Cárdenas Gutiérrez 

Introducción 

Me es muy grato aceptar Ia gentil invitaci6n de Ia Socie-

dad Nacional de Exportadores del Peré, de su Gerente 

General, y de la Cámara Peruana del Café, para iritervenir 

en su Segunda Convención Nacional y poder asi compar-

fir con ustedes Ia experiencia positiva de la Federación 

Nacional do Cafeteros, en Ia tarea de posicionar al café 

colombiano en el mercado mundial. 

Cultivado en la zona comprendida entre los Trópicos de 

Cancer y Capricornio, el café tiene especial importancia 

en la balan7a de pagos, el empleo y el crecimiento econó-

mico de 50 paises en desarrollo de America Latina, Africa 

yAsia. 

En 28 de estos paIses, se cultiva el café arábica yen los 22 

restantes el café canephora o robusta. 

Hacia 1960, el mercado mundial del café no incorporaba 

el concopto de calidad especial y se encontraba en una 

situación dramática per la sobreproducción y la mayor 

concentración de la demanda. 

Desde entonces, Ia Federación Nacional de Cafeteros de-

cidiá crear una imagen diferente para el café colombiano, 

apoyada en un producto de calidad especial, cuyo corner-

do no dependiera solo del precio de los demás cafés. De 

esta manera, Colombia tue el pais pionero en introducir 

este concepto en el mercado internacional del café. 

En cuanto a los distintos temas que serán arializados en 

esta reunián, estoy seguro que son de gran interds para el 

desarrollo de Ia industria cafetera del Peré y en general 

para Ia industria cafetera mundial. En esta época de 

globalización y de internacionalizaci6n de las economias, 

resulta importante intercambiar experiencias entre los pro-

ductores de materias primas como el café. 

EL CAFE Y LA ECONOMIA 
COLOMBIANA 

Para comenzar, quisiera recordar que Colombia tiene una 

gran tradicián come pals productor de café y que Ia zona 

cafetera colombian se encuentra localizada en las vertien-

tes de las cordilleras Occidental, Central y Oriental, entre 

1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. 

* 	Intervonción del doctor Jorge Ccirdenas Gutiérrez, Gerente Genera' de Ia Federacrón Nacional de Cateteros de Colombia, en la Seguncia 

Convencrón Nacional de la Cámara Peruana de Café. Lma, Marzo 26 de 1998 
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Con esta actividad, se favoreció el aumento y Ia expansion 

de Ia industria, el crecimiento de las ciudades, el mejora.. 

miento de las comunicaciones, Ia formaciOn del sector fi-

nanciero, Ia vinculación del pals al comercio internacional 

y ante todo, el mejoramiento social y econámico de un 

gran sector de a población colombiana. De esta manera, 

se sentaron las bases para el crecimiento económico del 

pals. 

Durante muchas décadas, el café generó Ia mayor parte 

del ingreso externo del pals, determinando su crecimiento 

y estabilidad macroeconómica y social. Hay, su mayor rn-

portancia radica en Ia capacidad para generar empleo, 

distribuir el ingreso e impulsar el desarrollo regional. 

Una vision general de la economIa cafetera colombiana se 

presenta en el Cuadro No. 1. De su análisis se concluye 

que el sector cafetero cumple un papel fundamental en Ia 

economia nadonal, no solo por su contribuciOn a los in-

gresos externos, sino porque el valor de la cosecha, 1.500 

millones de dOlares en promedio durante los Oltimos 5 

años, Ilega directamente a más de 400 familias, distribui-

das en 590 de los 1.071 municipios que tiene el pals. La 

JORGE CARDENAS GIJT/ERREZ 

mayor parte de estas familias, cultiva predios entre 1 y 20 

hectOreas y su consumo representa una proporciOn impor-

tante de Ia demanda agregada interna y per ende mayor 

crecimiento económico del pals. 

En el mismo Cuadro No. I se observa que el 25% del area 

total de las fincas cafeteras, 900 mil hectáreas, está sem 

brado con café,el 75% restante corresponde a otros usos 

agropecuarios y agroindustriales que complernentan el 

ingreso del caficultor colombiano. 

El area cafetera equivale hoy al 20% del area agricola na-

cional y aill, se genera una producción que en los Oltirnos 

diez años ha estado airededor de 13 millones de sacos. 

Otro indicador de Ia importancia del café en Ia econornia 

del pals, es el rnillOn de empleos permanentes que genera 

esta actividad, de los cuales 800 mil se ocupan en labores 

agricolas, representando el 37% del empleo rural y el 8% 

del empleo total. 

Además, en los Oltimos 5 años, el café ha contribuido con 

un 4.3% al producto interno total y con un 11% interno 

agropecuario del pals. 



PRINCIPALES INDICADORES DE LA CAFICULTURA COLOMBIANA 

PROMEDIO 93-97 

Municipios cafeteros 590 (Total pals, 1.071 municipios) 

Población permanente 4.0 Mills. personas (10% de la población colombiana) 

Fincas cat eteras 400 mil 

Areas fincas cafeteras 3.6 Mills.Has. 

Area con café 0.9 Mills Has. (20% del area agricola nacinnal) 

Tamaño de Ia finca 90% entre 1 y 20 Has. 

Producción 12.6 Mills. s/s 60 Kg. (14% del mLrndo) 

Productividad 14 s/s 60Kg. Verde/Ha. 

V/r. Producción US$ 1.500 Mills. 

Exportacion 11.7 Mills. s/s 60Kg. (16% del mundo) 

Principales mercados: Alemania 28%, Estados Unidos 19%, Colombia 12%, Japan 9%. 

Bélgica 4% y Holanda 3% 

V/r. Exportación US$ 1.800 Mills. (1 8% del mundo) 

12 

13 

Aporte al empleo 

en labores agricolas: 

Con trilla y otros servicios 

de Ia industria 

Aporte del café*  al: 

Vr. Exportaciones totales 

PIB Total 

PIB Agropecuarlo 

800 mil personas 

1.0 Mills. personas 

(37% del empleo agrIcola del pals) 

(8% del empleo total del pals) 

19.0% 

4.3% 

11.0% 

1. 

2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Cifras preliminares 

Fuentes: FEDERAC.AFE, Planeacián Nacional y DANE 

FEDERACAFE - Estudios Especiales, Marzo/98 

No obstante que la importancia relativa del café en el valor 

de las exportaciones, ha decrecido como resultado de la 

diversificacián de Ia economia colombianay el crecimien-

to de otras exportaciones como el carbán y el petróleo, su 

aporte a la balanza de pagos, 1.800 millones de dólares 

por año, Ia mantiene como el primer producto del sector 

agropecuario y prácticamente el primer renglán genera-

dor de riqueza y empleo en Ia region cafetera. 

COLOMBIAY EL MERCADO 
MUNDIAL DEL CAFE 

A to largo de los años, el café colombiano se fue coIlsoll-

dando en los distintos mercados internacionales y desde 

hace ya varias décadas Colombia es el principal produc-

tor de café arábigo lavado a nivel mundial y el segundo si 

se consideran todos los tipos de café. Además, se ha podi- 
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JLTURACOLOMBIANA 

(Fotal pals, 1.071 municipios) 

(10% de Ia población colombiana) 

do diferenciarlo de otros cafés, lo que ha Ilevado a flues-

Iros compradores a reconocerle un mayor valor. 

Sin duda alguna, este resultado se logro no solo per las 

ventajas comparativas que ofrece su producción en el pals, 

sino per la fortaleza de sus instituciones cafeteras, asi como 

a coherenca y continuidad de sus politicas. 

Las Instituciones Cafeteras 

Además de sus productores, el aspecto más importante 

do la caficultura colombiana es su marco institucional do-

sarrollado con el curso de los años yen el cual, Ia Federa-

ción Nacional de Cafeteros ha sido el eje central durante 

más de 7 décadas. 

La Federacjón de Cafeteros 

La Federación se creó para hacor viable y compotitiva la 

caficultura colombiana, que como ya antes se dijo, se Ca-

racteriza per pequonos propiotarios que de actuar solos a 

nivel Jnternacional, su poderde negociación serlacasi nub. 

Igualmente, para apoyar a los caficultores y para buscar el 

mejoramiento de las condiciones oconómicas y sociales 

de las numorosos familias rosidentes en zonas de influen-
cia cafetera. 

Desde sus inicios, la entidad se ha preocupado per invortir 

en infraestructura fIsico y social, suministrar asistencia fec-

nica, financiar investigación cientlhca, estabilizar el ingre-

so de los productores, ofrecer facilidades de 

almacenamiento o impulsar campañas de promoción al 

consumo del café en 01 interior y en el exterior del pals. 

Además, ha estimulado la organización de los caficultores 
en cooperativas. 

El Fondo Nacional del Café 

Los recursos para adelantar toda esta amplia gama de 

actividades provionen del Fondo Nacional del Café crea-

do en 1940, el cual se alimenta de recursos aportados 

exclusivamentepor todos los productores y que de acuer-

do con to Joy, solamente se puedon utilizar en beneficio del 

sector que los genera. Estos recursos se originan boy en 

dIa en Ia contribuciOn cafetera, equivalento a 10 centavos 

de dólar per libra oxportada. For esta razOn, es posible 

afirmar que los caficultores colombianos, han financiado 

su propfo desarrollo. 

El Fondo, administrado per la Federación mediante con-

tratos con el gobierno nacional, es el gran instrumento fi-

nanciero de la industria cafetera colombiana que garantiza 

el procio interno al productor y regula Ia oferta y demanda 

de café, mediante un mocanismo de inventarios que au-

mentan durante perlodos de exceso de producción y se 

vonden en tiempos de escasez. El Fondo opera en forma 

activa en el mercado, comprando café en el interior y yen-

diéndolo en el exterior, per intormodiación de Ia Fedora-
ciOn Nacional de Cafeteros. 

Sus compras ropresentan en promodio 01 50% del total 

nacional y sus exportaciones, alrededor del 40% del total 

de las ventas al mercado oxtorno. Asi mismo, abastece el 

mercado inferno y financia una red de servicios a Ia 
caficultura. 

Otro aspocto que caracteriza a Ia institución cafetera co- 
lombiana, es su organizacián totalmente domocrática y 

participativa. A nivel regional existen 15 comités departa- 

montalos y 371 comités municipales oncargados de ejo-

cutar Ia polItica definida per el Congreso Cafetero y el 

Comité Nacional de Cafeteros, en el cual el gobierno tieno 

una roprosentación de 8 miombros, igual a Ia del gromio. 

Los Comités Dopartamentales tienen come funcián princi-

pal roalizar la asistoncia técnica a los agricultores y pla-

near y ejecutar Ia infraestructura fIsica y social en sus 

respectivas juridicciones. 

11 LAPRODUCCION 

En Jo roferente a to produccián de café, el Gráfico No. 1 

muostra que ha registrado considerables transformacio-
nos, ospecialmente por 01 cambio tecnológico que ha ge-

norado aumentos sustanciales do productividad y per el 

area incorporada ala producción. 

Durante toda la década de los años 60's y hasta modiados 

de los 70's. Ia producción se mantuvo estable en niveles 

corcanos a 8 millones de sacos de 60 kilos. A finales de los 

70's se presontó 01 principal cambio tecnológico que se 

(20% del area agrIcola nacional) 

(14% del mundo) 

(16% del mundo) 

Tibia 12%, Japón 9%. 

(18% del mundo) 

(37% del empleo agrIcola del pals) 

(8% del empleo total del pals) 

19.0% 

4.3% 

11 .P% 

MBIA Y EL MERCADO 
AL DEL CAFE 

e los años, el café colombiano se fue consoli-

)s distintos mercados internacionales y desde 

las décadas Colombia es 01 principal produc-

arábigo lavado a nivel mundial y el segundo si 

an todos los tipos de café. Además, se ha podi- 



w 
I— 
w 
U- 

0 
z 
0 
0 
0 

0 
cc 

 

—I 

w 
c 
z 
0 
C) 
-J 
0 > 
w 
C 

0 -J 
0 
0 

0 
w 

Ir 

a- 
(I) 
w 
—J 

z 
U) 
0 

w 

0 
0 

(0 
0 

0 
(0 

U) 
0 
C.) 

Co 
Co 
a) 

0 

z 
0 
0 
LL 

COMO HACER DE UN COMMODITY UNA MARCA. EL CASO DEL CAFÉ DE COLOMBIA 

ha observado en a caficultura nacional: La introducción 

de Ja variedad arábica caturra de porte bajo y alta densi-

dad de siembra per hectárea. 

Debido a la productividad agronómica, la producción au-

mentó a niveles superiores a 12 millones de sacos. 

Mientras que Ia producciOn promedio del perlodo 68-77 

tue de 7,9 millones de sacos, aumentó a 12 millones en el 

periodo 78-87 y a 13 millones en Ia década 88-97. En slnte-

sis, la productividad del pals ha pasado en los ültimos 30 

anos de 7 a 14 sacos en términos de café verde por hec-

térea. 

Investigación y Transferencia de TecnologIa 

El soporte tecnológico de la produccián cafetera es el 

Centro Nacional de Investigaciones del Café - CENICA-

FE-, cuyos programas buscan generar, adaptar y transferir 

conocimientos cientificos y tecnologia de acuerdo con las 

necesidades de los caficultores. 

boo de los logros más importantes de Cenicafé ha sido Ia 

rivestigación y desarrollo de la variedad Colombia resis-

tente ala enfermedad de Ia roya del cafeto. Además, viene 

adelantando un programa de investrgación cientifica para 

desarrollar una estrategia de manejo integrado de plagas 

a fin de enfrentar la broca. 

La investigacfón y los servicios de extension de Ia Fe-

deración, H han dado un apoyo estratégico a Ia caficul-

tu ra. 

LA COMERCIALIZACION Y LA 
PROMOCION 

En materia de politica de comercializaciOn externa, debo 

destacar que se ha adaptado alas diferentes circunstan-

Has de Ia producciOn y el comercio y que ha sido respon-

sable de crear y mantener la imagen favorable del café 

colombiano. Contempla el diálogo e interacción perma-

nente con todos los eslabones de Ia cadena desde el pro-

doctor hasta el consumidor final. El proceso se inicia en la 

finca contando con Ia asistencia técnica y la capacitación 

de los cuhivadores, para el manejo adecuado de sus 

cultivos, incluyendo el control de plagas y enferoie-

dades. 

El proceso continda con el beneficio en finca, del cual ha-

cen parte del despulpado y el secado del café contern-

plando la adopción de tecnologlas limpias conic Li (1110 

en Colombia denominamos beneficio ecotógicc. 

Los productores de Colombia tienen Ia opciOn i•lu ven-

der el café en forma de pergamino seco a 57 cooperate 

vas one compran el café a nombre de Ia Federación de 

Cafeteros o a los exportadores particulares. La Federa-

ciOn, les garantiza Ia compra a on precio mInimo ho 

sustentación siempre y cuando el grano cumpla con exi 

gentes estándares de calidad. Los exportadores particie 

lares constituyen un grupo fuorte y experirnentado que ha 

manelado en los (i]timns dies anoc nnlrn 50 y 60% de In 

exportacián total. 

Viene luego Ia otapa de trilla y selección del gr000, que 

busca un producto homogOnno y de Ia más alta calidad 

Además, se aplican controluc 011 Jun IrIses de transporto y 

de embarque. 

Enseguida, se entra on La etapri del didlocjo con los 

comercializadores y especialmento con los tostadores. Pars 

estos efectos, Ia FederaciOn firma convenios de suministro 

con cerca de 300 ompresas que procesan el café en na] 

mundo y estd siempre atonta a sos roqn..iorimior tos y ri sos 

necesidades 

El éxito de a politica de ccmercial]yac]órs oxlorria do] 

café colomblano, so sustenta on varies elemontos (Coo-

droNe. 2). 

En primer lugar. ci manteriimonlo de niveles altos de call-

dad. La politica de no dejar exportar cafés de calidades 

nferiores, su homogeneidad, Ia regularidad del suministro 

y Ia consistencia de Ia polltica cafetera colombiana, ha 

permitido crearle una imagen a nuestro café, diferencián-

dolo y haciendo posible el reconocimiento do cnn prima 

sobre el precio de otros cafés arábicos lavados. 

En segundo Iugar, el precio interno de susterltac16n. a 

fijársele Lin precio minimo a los cafés tipo Federación, so 
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GRAFICO No. 1 

COLOMBIA - EVOLUCION DE LA PRODUCCION CAFETERA 

PROMEDIOS ANUALES POR DECADA 

Millones sacos 60 kilos 
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esfimula a los productores a defender la calidad ya que 

ésta se refleja en su ingreso. 

En tercer lugar, la maximización del ingreso por ventas. 

Las estadIsticas demuestran que Colombia ha logrado una 

participación importante en los mercados internaciona-

les, colocando su café a los mejores precios posibles. Para 

este propósito, lo fundamental es Ia condición del pals 

como proveedor confiable de aJta calidad, la no existencia 

de sorpresas en los sacos de café, su logIstica de exporta 

don, el serviclo de post-ventay Ia promociOn. 

Un cuarto elemento de Ia politica de comerciaiización, es 

mantener el inventarlo excedentario on el orgien y no en el 

destino, con lo coal se logra capacidad de manejo y nego-

diaciOn frente a los compradores. 

Otro factor es Ia politica promocional del café colombiano, 

a cual ha demandado importantes inversiones en campa-

ñas dirigidas al consumidor final, y está orientada a crear 

y mantener su imagen como el mejor café del mundo, a 

establecer marcas de café 100% colombiano y a ganar 

participación en las mezclas. 

La figura de Juan Valdez fue creada en 1959 y a través de 

los años fue penetrando en el subconsciente de millones 

de consumidores, especialmente en los Estados Unidos. 

Para nosotros es muy satisfactorlo confirmar que en en- 

cuestas basadas en rnuestras en diversas ciudades de 

ese pals, más del 80% de las personas entrevistadas reco-

nocen el logo del café colombiano y lo asocian con ci me-

jor café del mundo. Sin este esfuerzo de promoción no 

hubiera sido posible obtener las primas de calilfuli 11110 

hemos logrado a Ia Fargo de todos estos años. 

De otra parte, so ha logrado establecer marcuu do cL 

100% colombiano en Estados Unidos, Europa y JapJn. 

Actualmente, ci 35% de nuestra exportación se destina oF 

segmento de cafés 100% colombiano. 

A precios de boy, los caficultores del pals han invertido on 

poco más de mil millones de dóiares en Ia prornoción La-

sada en Juan Vaidoz como oinónimo de cafe de buena 

calidad. 

Un dibmo factor de Ia polltica comercial, es Ia participa-

don conjunta de Ia Federacióri y los exportadores panic' 

lares, que Ic ha dado aghiclad, ilexihilidad y oponlunirlacI 

al suministro del cofd. 

Los socios comerclales do ColoniHiii (01 cite 00(1 (0,111101/ 

más grandes. Es asi corno las cualno rilnyores firmas bob-

doras trasnacionales manejan cerca del 50% del consu-

ma en los paises importadores, y las seis mayores firrnos 

comerciufzadoras yn concentrari ci 5' do las mportii-

clones. 

For eso, una de las condici 

exitosa es poder tenor on tE 

en cuantias comparables. 

Federación de Cafeteros, c 

otras razones, por ia nece 

don de la industria y 01 corr 

ilor que por el volumen de 

us condiciones paraeI c 

Para 01 desarrollo de todo 

mas y procedimientos cia 

comercializaciOn ordenad, 

dor en su relación con ci é 

LI Cuadro No. 3, resunne 0 
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Las Exportaciones 

En lo que tiene que ver cc 

creacion de Ia FederaciOn 

RE 

Colombia ha vendid 

En estos setenta a. 

representado al paE 

El café se ha vendid 

Ha logrado y manter 

Se ha logrado una p 

Dc acuerdo con enci 

café de calidad. 

Colombia es boy el 

mercado internacion 

El caficultor colomb 

productores. Ademh 

contribuido a su esta 

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA POLITICA 
DE COMERCIALIZACION DEL CAFE COLOMBIANO 

1 Altos niveles de calidad, que puedan ser reconcidos por el consumidor. 

Precio internode sustentaciOn. 

Maximización del ingreso FOB por vontos. 

Mantener Ia propiedad del inventario excedentario del café colornaiano en origen y no en bestir ro. 

PoIltica promocional. 

Participacián conjunta de la FedoraciOn Nacional de Cafeteros y de los exportadores particulares en las exporta- 

clones. 
leracuto. Estudios E 
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sadas en muestras en diversas ciudades de 

s del 80% de las personas entrevistadas reco- 

del café colombiano y 10 asocian con el me-

mundo. Sin este esfuerzo de premocián no 

posible obtener las primas de calidad que 

ado a 10 large de todos estos ones. 

te, se ha lograde establecer marcas de café 

nbiano en Estados Unidos, Europa y Japón. 

, el 35% de nuestra exportación se destina al 

e cafés 100% colombiano, 

hey, los caficultores del pals han invertido un 

emil millones de dálares en Ia premeción ba-

ri Valdez come sinOnimo de café de buena 

.tor de Ia pelitica comercial, es Ia participa-

a de la Federación y los exportadores particu-

ha dade agilidad, flexihilidad y oportunidad 

del café. 

omeroales de Colombia en café son cada vez 

. Es asi come las cuatre mayores firmas tosta-

icionales manejan cerca del 50% del consu-

'ises importadores, y las seis mayores firmas 

doras ya concentran el 52% de las imperta- 

'POLITICA 
3LOMBIANO 

en origen y no en destine. 

xportadores particulares en las exporta- 

se han podido consolidar niveles importantes en los mer-

cados internacionales, sin reducir nuestro precie respecto 

de otros competideres. 

En el Gráfico No. 2 se observa que de 2 millones de sacos 

expertades en Ia década de los años 20, se pasá aS millo-

nes en los 50, a7 millones enlos 70, a 10 millones en los 80 

y a 12 millones de sacos en los años 90. 

Entre 1927 y 1997, la participación promedie del café co-

lombiano en Ia expertación mundial Paso del l 0 all 5% en 

el volumen y del l 3 all 9% en el valor. 

De acuerdo con el comportamiente durante los bitimos 

cinco años, el Gráflco No. 3, muestra que los principales 

mercados del café colombiano son en su orden: Alema-

nia, Estados Unidos, Colombia, Japan, Belgica, Helanda, 

Suecia, Francia, Canadáy España. 

Per eso, una de las condiciones de una estrategia comercial 

exitosa es poder toner un tamaño y un control del suministro 

en cuantias cemparables. Colombia lo ha logrado con a 

Federación de Cafeteros, cuya presencia se justifica entre 

otras razones, per Ia necesidad de enfrentar Ia cencentra-

ción de Ia industria yel comercio mundial, con un abastece-

dor que por el volumen de sus ventas puede negeciar bue-

nas condiciones para el café colombiano. 

Para el desarrollo de todos estos elementos, existen nor-

mas y procedimientos dares que garantizan no sole una 

comerdialización ordenada, sine Ia confianza del importa-

dor en su relación con el expertader colombiano. 

El Cuadro No. 3, resume los principales logros de esta p0-

utica en los hltimos 70 añes. 

Las Exportaciones 

Sri lo que hone que ver con las exportaciones, desde Ia 

creación de la Federación y del Fondo Nacional del Café, 

REALIDADES DE LA POLITICA CAFETERA COLOMBIANA 

Colombia ha vendido todo el café que ha producido. 

En estos setenta añes se han exportado a todos los mercados del mundo 472 millones de sacos que le han 

representade al pals a precios de hay, ingresos per 130.000 millones de dólares. 

El café se ha vendide a precios superiores a los de Ia competencia. 

Ha legrado y mantenido una participaciOn promedio del l 5% en el mercado mundial. 

Se ha Fegrado una participación del 45% en el mercado de cafés especiales en Estados Unidos. 

Do acuerdo con encuestas de firmas especializadas, Colombia ha lograde entre los consumidores una imagen de 

café de calidad. 

Colombia es hey el bnico pals productor que ha pedido establecer marcas de erigen para el café tostado en el 

mercado internacional. 

El caficultor colombiano ha recibido el mejor preclo y el mOs estable respecto del pagado en etres palses 

praductores. Además se han llevado alas zonas cafeteras servicias y programas de apoyo al caficultor, que han 

contribuido a su estabilidad econOmica y social. 

Federacafé, Estudies Especiales 
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COMO HACER DE UN COMMODITY UNA MARCA. EL CASO DEL CAFÉ DE COLOMBIA 

EL CONSUMO MUNDIAL 

En reiacián con ci consumo de paises importadores, su 

crecimiento es rnuy lento del orden del 1% per año en el 

argo plazo y constituye una de las limitantes del mercado 

mundial. Este se atribuye entre otros factores, a su dete-

noro entre los jóvenes y a la competencia de otras bebi-

das como las aguas minerales, los jugos y las gaseosas. 

Naturalmente, este problema nos preocupa y per eso he-

mos invitado a todos los actores interesado en ci mercado 

mundial, productores, consumidores y tostadores. a 

lornar acciones orientadas a promover ci consumo entre 

los jóvenes. 

La primera acción, tue un estudio realizado en la 

Univesidad de Georgetown, Estados Unidos, donde se 

pudo identificar con derided que ci ndmero de consumi-

bores jóvenes no aumenta suficientemente, como tempo-

co aumenta su consumo, per ci sabor, en especial ci que 

queda después de haberlo tornado y porque además, no 

existe suticiente facilidad para adquirir Ia bebida dentro 

be ic Universidad. como si existe en ci caso de ia Coca 

Cola, los jugos aol agua embotellada. 

LOS CAFES ESPECIALES 

Dentro de este tema del consumo, quisiera hacer algunos 

cornentarios sobre los cafés especiales, que registran hay 

una gran dinámica en el mercado de Estados Unidos con 

3.5 miliones de sacos, equivalentes a cerca del 20% del 

consumo total en ese pals. 

Como se sabe, este término surgió hace un poco más dos 

dLcadas en ese palsy se asociaba con origenes especia-

les como Café Mocha de Yemen, Cafés Java y Sumatra de 

iocionesia, Café Antiguo de Guatemalay Cafés Supremos 

de Colombia, unos años después, aparecieron los cafés 

con sabores a vainilla, nuez, chocolate y frutas entre otros 

y rnás recientemente, se observa un crecimiento en lade-

manda per cafés orgánicos. 

I a respuesta de los consumidores jóvenes a esta nueva 

\,ariedad de cafés ha sido positiva. El crecimiento de los 

liarnados "Coffee Bars" ha sido extraordinaria pasando de 

25 establecimientos en 1980 a 200 en 1989, previéndose 

que en 1999 estarán funcionando más de 10.000 locales 

9po sterhncks en los Estados Unidos. 

Las ventas de cafés como ci expreso, ci cappuccino, las 

bebidas heladas con base en café y los cafés orgánicos y 

aromáticos, que ofrecen pequeños tostadores para con-

sumo fuera del hogar, vienen creciendo a un ritmo del l 0% 

anual y de continuer esta tendencia, hacia ci año 2010, 

más del 25% del mercado de Estados Unidos va a estar 

dominado per este tipo de bebidas. 

Los grandes tostadores que han concentrado su acción 

principalmente en ci segmento de los hogares, se han dada 

cuenta de esta nueva tendencia y están desarrollando pla-

nes y programas para mejorar la calidad y Ia variedad de 

sus productos. 

El ndmero de tostadores de cafés especiales viene crc-

ciendo de manera significativa. 385 en 1989, 1.000 en 1996 

y se estima que en 1999 serán 1.400 tostadores Este es us 

desarrollo positivo yen la medida que apoyen campanes 

para aumentar ci tamaño del mercado no solamente Sn 

partidipación en ci mismo, toda la comunidad cafetern 

nternacionai va a salir ganando. 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia par su 

parte, continuarátrabajando para consolidar al café como 

una de las principales bebidas de Ia población a nivei 

mundial, leniendo siempre en cuenta los gustos y prefe-

rencias del consurnidor final. En este propósito, que gene-

rará importantes beneficios para las condicionus 

económicas y sociales de amplios sectores de nuestrus 

poblac}ones vincuiadas al sector rural, esperamos contnr 

con ci apoyo de todas as naciones productoras. 

EL CONSUMO DE PAUSES 
PRODUCTORES 

En cuanto ala promoción orientada al aurnento de consu-

mo en los paises productores, me gustarla decir que el 

Brasil nos ha dada una gran lección a todos los que esta-

mos en esta actividad. El consumo interno en esa gran 

nación mostraba hace algunos años sintomas de estanca-

miento. El sector privado se organizó, mejoró 

sustanclaimente Ia calidad del producto, lanz6 campanas 

para demostrar que la bebida tiene efectos positivos so-

bre Ia salud y Iogró aumentar ci consumo de 7 a casi 12 

miilones de sacos en un iapso relativamente corto. Este 

tendmeno ha tenido fuorte repercus ion en 0 morcorlo in- 
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GRAFICO No. 2 

COLOMBIA - EVOLUCION DE LA EXPORTACION CAFETERA 
PROM EDIOS ANUALES POR DECADA 

Millones sacos 60 kilos 

FEDERACAFE - Estudios Especiales, Junio/97 
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ternacional ya que el Brasil, 

productor, paso a ser el segu 

internacionaL 

GRAFICO No 3 

PRINCIPALES MERCADOS DE CAFÉ COLOMBIANO 
PROMEDIO AIIOS CAFETEROS 92/93 - 96/97 

MERCADO TOTAL: 13.3 MIls. S/s 60 Kg. 

Todos los paises productores 

similares. En el caso de Colon 

un nivel de 2 millones de sac: 

Siglo XXI, que equivalen a un 

sona año, en términos de caf 

REFLEXIONES FIN 
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FE COLOMBIANO 
S 92/93 - 96/97 
S/s 60 Kg. 

ternacional ya que el Brasil, además de ser el principal 

productor, paso a ser el segundo pals consumidor a nivel 

internacionaf. 

Todos los poIses productores debemos aplicar programas 

similares. En el caso de Colombia, nuestra meta es Ilegar a 

un nivel de 2 millones de sacos anuales a comienzos del 

Siglo XXI, que equivalen a un consumo de 3 kilos por per-

sona año, en términos de café verde. 

H.. REFLEXIONES FINALES 

De todo lo anterior se concluye, que el mercado interna-

cional ha depositado una gran confianza en el café colom- 

biano, no solo per el esfuerzo que se hace en mantener sus 

altos niveles de calidad, sino, porque ha tenido y tiene uns 

institución seria que respalda su comercio y que ha sabi-

do mantener una relaciOn de Ia más elevada calificaciOn 

con todos los estamentos de Ia industria. Hacia adelante 

nuestro reto consiste en cámo motivar al mayor nOmero de 

jóvenes para que adquieran el gusto por el café. 

Canada 24'r'0  
ancaa 25% 

I 



Colombia, Peru' y Venezuela: 
Una revision historica de las 
relaciones empresa-estado* 

Rosemary Thorp y Francisco Durand 
Traducción: Alberto Supelano 

Un estudlo sobre las relaciones ernpresas estado (Maxfield 

y Schneider 1997) gira en tomb a dos preguntas: Cámo 

pueden las relaciones empresa-estado mejorar el desem-

peño económico, y por qué existen excepciones a Ia re-

gla?, que parece consistir en que las relaciones amistosas 

conducen a Ia bésqueda de rentas y terminan en corrup-

ción, mala asignacián de recursos e ineticiencia. Este tra-

bajo considera ties ejemplos latinoamericanos de 

relaciones empresa-estado en el largo plazo para intentar 

responder esas preguntas. Los ties paIses escogidos tie-

nen un tarnaño similar pero difieren en su base de 

recursos.Colombia fue, hasta muy recientemente, una eco-

nomia monoexportadora basada en el café: Venezuela es 

una economic petrolera; mientras que Peré ha contado 

con una mayor y poco usual diversidad exportadora basa-

da sobre todo en Ia minerla. 

A partir de una detallada exploracián de Ia historia econó-

mica de esos tres paIses, nos hemos visto inducidos a 

definir Ia variable dependiente no como el crecimiento per 

se sino como el manejo del cambio. Para las economIas 

que adn dependen de las exportaciones como motor de 

desarrollo en el largo plazo, Ia tasa de crecimiento conti-

née dependiendo en gran parte de las condiciones del 

mercado internacionaL Venezuela y Perd sobrepasaron a 

Colombia porque las exportaciones petroleras y mineras 

han sido más boyantes que las exportaciones de café. El 

interés de Ia comparacidn, sin embargo, tiende a ester 

centrado no en los periodos de bonanza exportadora sino 

en los perIodos en que se requiere negociar el cambio 

para asegurar un progreso razonable y cambios sectoria-

es necesarios. En el largo plazo, Colombia crece menos 

espectacularmente pero con mayor solidez. Intentamos 

averiguar por qué. 

La narración histárica detallada nos empuja en una direc-

ción para encontrar una explicación: el nUcleo de las dde-

rencias parece residir en Ia capacidad para negociar el 

cambio estructural, Ia que a su vez parece derivar del Ca-

rácter de las relaciones empresa-estado a que dan luger 

las diferentes histories de Ia economIa exportadora. Una 

historia, lade Colombia, da lugar a un gremlo empresarial 

cdpula globalizador con caracterIsticas particulares que 

inciden en las dos preguntas planteadas por Schneider y 

Maxfield: cómo influye Ia relación empresa-estado en el 

manejo y el desempeño económico, y por qué esta rela-

cián perdura como una relación positiva a través del tiem-

po, que proporciona un marco para Ia negociación del 

cambio en vez de obstaculizarlo. El interés de Ia excep-

ción colombiana consiste en que el estado colombiano no 

es una burocracia aislada -muy lejos de ello-, nies un esta-

do fuerte, y que Ia polItica colombiana tiene, en general, 

un carácter clientelista, abierto de par en par ala bdsque-

dade rentas, ala corrupcián y a los intereses particulares. 

El presente trabajo se publicó como capItulo del libro de Maxfield y Schneider, eds. Business and the State in Developing Countries (Ithaca: Cornell 
University Press, 1997). A to largo del trabajo se hace referencia a varios de los capitulos de este libro. Rosemary Thorp es profesora de Economia 
de Ia Universidad de Oxford, Jnglaterra. Francisco Durand es profesor asociado de Ciencia Politica, en Ia Universidad de Texas en San Antonio. Elk 
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COLOMBIA, PERU Y VENEZUELA: UNA REVISION HISTóRICA DE LAS RELACIONES EMPRESA-ESTADO 

Intentamos entender par que, a pesar de efo, Colombia 

parece ser Ia excepción a Ia regla comparando Ia historia 

de su economla exportadora con las de otras dos econo-

mias similares en cuanto a tamaño y ausencia de estados 

fuertes, pero con una base de recursos naturales diferen-
tes. 

Podria parecer que el estudio cae dentro de la segunda 

categoria de Ia clasificación que Haggard-Maxfield-

Schneider presentan (Maxfield y Schneider 1997, 36-61), 

es decir, Ia de un enfoque sectorial. Sin embargo, Ia argu-

mentación no comparte el determinismo tecnobógico que 

elbos consideran caracterIstico de los estudios sectoria-

les; par el contrario, el enfoque histórico Ibeva a concentrar-

se en las consecuencias institucionales de las diferentes 

caracteristicas sectoriales. De modo que este enfoque se 

relaciona més naturalmente con sus categorias cuarta y 

quinta: asociaciones empresariales o redes que evolucio-

nan (0 no) coma agencias decisivas de intermediación 

con el Estado. Usamos el concepto de "incorporación" 

(embeddedness) de Peter Evans y encontramos que Ia 

mayorIa de los componentes identificados par Schneider 

y Maxfield en Ia relación empresa-estado, aunque no to-

dos son importantes: reciprocidad, confianza, supervisián 

e intercambio de informaciOn. 

El enfoque sectorial también es equIvoco en cuanto que 

para Venezuela el punto es precisamente que los intere-

ses empresariales se hallan fuera del sector lider, el petró-

leo, el cual está en manos del gobierno y de las multinacia-

nales. Esto hace que los gremios y redes empresariales 

sean muy débiles y dependientes del gobierno. Un gre-

mio cUpula surge debido a que las alianzas multilaterales 

son decisivas dada la fortaleza de la posición del gobier-

no. Se produce una falta de especificidad del capital de-

bido a Ia necesidad de mantener opciones a medida que 

se debilita Ia solidez del modelo basado en el petróleo. En 

este punto, el enfoque de empresas como capital se vuel-

ye relevante. 

El énfasis en las historias sectoriales coincide con el énfa-

sis que, en el capitubo 4 del volumen de Maxfield y 

Schneider (1997, 88-121), Michel Shafer da al tema cen-

tral del manejo del cambio. Pero el papel de los sectores 

es diferente. Alli donde Shafer intenta explicar las restric- 

ciones sobre Ia capacidad del Estado para reestructurar-

Se, este estudlo encuentra que Ia historia arroja indicios 

que los distintos sectores necesitan diferentes tipos de 

gobierno, y que ésto tiene consecuencias para el desarro-

Ilo institucional y, par consiguiente, en su debido momen-

ta, para los estilos, Ia coherencia y Ia eficacia de Ia politica. 

Puesto que las historias de to economfa exportadora influ-

yen de modo complejo en las dos preguntas planteadas 

per Schneider y Maxfield, dimos al trabajo to forma siguien-

te. Primera presentamos una sintesis de Ia historia de cada 

eocnamIa exportadora, de su conexión con la relación 

empresa-estado a que da lugar y de su relevancia para el 

manejo del cambio. Luego hacemas un análisis compara-

tivo para mostrar per qué Colombia es Ia excepción a Ia 

regla. Nuestro marco analitico debe mucho a Douglas North 

(1990) y a otros escritores quo siguen su linea de análisis. 

Las instituciones adecuadas para facilitar el cambio es-

tructural (en el sentido amplio de North) no surgen de la 

nada ni autométicamente Las diferentes estructuras de la 

economia exportadora Can lugar a distintos tipas de ne-

cesidades y de impulsos para el desarrolbo de las institu-

ciores. La dependencia de la trayectoria (path 

dependence) es importante debido particularmente a que 

las instituciones que satisfacen las necesidades de un pe-

rIodo de expansion de las exportaciones pueden ser o no 

de utilidad cuando se convierte en un problema de cam-

bio estructural. La respuesta alas necesidades y alas im-

pulsos de los diferentes perIodos está muy relacionada 

con el manejo de los costos de transacción y de las 

externalidades a nivel micro. Sin embargo, encontramos 

que Ia necesidad de acción colectiva puede ser tan gran-

de en los niveles mesa a macro -coma, par ejempbo, las 

presiones para que se establezcan tasas de cambio ade-

cuadas- coma a nivel micro. Para ampliar el concepto de 

costos de transacciOn debemos decir, per ejempbo, que 

las transacciones tienen costos, coma Ia bUsqueda de iii-

formación y Ia convocatoria a otros actores para bograr un 

frente unido de negociación. Los costos de transacciOn 

también involucran precios que pueden ser negociados 

en mayor o menor medida. Por ejemplo, las presiones tras 

bambalinas para modificar Ia tasa de cambio, donde se 

requiere de accián colectiva a nivel de meso. De modo 

que los costos de manejar los términos de las transaccio- 

nes pueden ser tan importantes coma 

do las transacciones per se y de Ia 

conexas. 

Un tema que recorre toda nuestra argui 

Ia evolución institucional responde a dm 

riables -el poder y el control de una parte 

de Ia otra- y que éstos pueden interrela 

interesante. Par ejempbo, una sociei 

oligárquica y paternalista puede utiliza 

cales de confianza y reciprocidad comc 
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res pueden ser tan importantes como los costos directos 

de las transacciones per se y de las externalidades 

conexas. 

Un tema que recorre toda nuestra argumentación es que 

Ia evolucián institucional responde a dos conluntos de va-

riables -el poder y el control de una parte, y Ia reciprocidad 

de Ia otra- y que éstos pueden interrelacionarse en forma 

interesante. Per ejemplo, una sociedad fuertemente 

aligárquica y paternalista puede utilizar relaciones verti-

cales de confianza y reciprocidad como instrumentos de 

control, y esto puede explicar ciertas caracterIsticas de 

las instituciones y de Ia forma en que se desarrollan. 

Finalmente, nos concentramos en las historias de Ia eco-

nomia exportadora, pero reconocernos que intervienen 

muchos otros factores que van más allá del alcance de 

este capitulo. lndfcamos algunos, como el papel de las 

crisis y Ia amenaza de trastornos sociales, pero admitimos 

que nuestro tratamiento del tema es insuficiente. Este en-

sayo debe considerarse como un (adrillo de un edificio 

!TmS complejo. 

El café colombiano: conservatismo 

y cooperación 

Colombia es un caso extremo donde el carácter de Ia eco-

nomia exportadora explica Ia generaciOn de un desarrollo 

institucional hastante exitoso. La expansion del café, en Ia 

que predominaron los cultivadores a pequena escala des-

de Ia década de 1910, constituyó un fuerte desafIo que 

encontrO una respuesta excepcionai. El café colombiano 

es de muy alta calidad: el mercadeo exitoso de un café de 

alta calidad que se produce a pequena escala exige un 

almacenamiento y un control de calidad muy cuidadosos, 

a pesar de las distancias y del gran nOmero de producto-

res. Los costos de transacción impllcitos en las activida-

des de supervisiOn y las posibles economlas de escala en 

el almacenamiento, se convirtieron con el tiempo en un 

impuiso para un excepcional grado de desarrollo 

institucional. 

La situación internacional también tue importante: desde 

fines del siglo XIX, Brasil comenzO a intervenir en el merca-

do cafetero con los esfuerzos por comprar inventarios y 

mantener un preclo elevado. La bOsqueda de colabora- 

ciOn en sus intentos de restringir Ia oferta fue un incentivo 

adicional do los productores colombianos para que se 

desarrollaran medios coherentes do respuesta. 

A principios do los años veintes, esas necesidades produ-

jeron una respuesta. significativamente, fue el gobierno de 

Antioquia -el departamento que servIa de eje a Ia expan-

siOn de los pequenos productores de café, el que convocó 

un congreso cafetero, apoyado per los gobiernos munici-

pales y per las sociedades de agricultores (Bates 1995). El 

congreso exigió Ia conformacián de Ia Federación de Ca-

feteros de Colombia (FNC do aqui en adelanto). 

Bajo Ia égida de Ia FNC, hubo una rápida expansián del 

almacenamiento, de Ia financiación y de los sorvicios de 

toda Indole. Aqui tue esencial la habilidad para imponer Ia 

influencia politica: el café se difundió ampliamente, o in-

cluso en los departamentos no cafeteros el papel del café 

era esencial en las actividades de los puertos y de las 

instituciones financioras. 

El respaldo del gobiorno a Ia Fedoracián fue importante. 

La Federación tuvo desde el principio el dorecho a rocau-

dar impuestos, y esto resolvió un dilema tIpico do acciOn 

colectiva proporcionando recursos. Do modo que desde 

sus inicios, Ia Federación cosechá los beneficios de Ia in-

fluencia politica y, en su debido momento, IlegO a ser ahn 

mOs influyente en el sector pOblico, desde el nivel nacional 

hasta el nivel local. Existian comités cafeteros a todos los 

niveles, incluso hasta el nivel municipal, y los agricultores 

advirtieron que su comité era vital en Ia intermediación de 

sus relaciones con el estado, no simplemente con respec-

to a las necesidades de Ia producción directa sino tam-

bién en Ia provision cada vez mayor de una amplia gama 

do servicios. A partir de esta sólida tradicián se desarrolló 

una relación positiva y benéfica con el estado y entre pro-

ductores grandes y pequonos, que se extendiO mOs aIIá 

del café. Los beneficios que reciblan sus miembros y el 

carácter globalizante de las actividades de Ia Federación 

(levaron a que, desde una época muy temprana, los cos-

tos de salir de Ia Federación fueran muy altos y que asi se 

percibieran. Eventualmente surgió en 1993 un grupo de 

exportadores privados en respuesta a la necesidad de Ia 

defenderse de la FNC. Ain asI, la FNC gradualmente asu-

mió un rol cada vez más importante, y su control del mer- 

? la capacidad del Estado para reestructurar-

jdio encuentra que ía historia arroja indicios 

ntos sectores necesitan diferentes tipos de 

ue ésto tiene consecuencias para el desarro-

lal y, por consiguiente, en su debido momen-

stilos, la coherencia y ía eficacia de Ia poiltica. 

as historias de Ia economfa exportadora influ-

) complejo en las dos preguntas planteadas 

ry Maxfield, dimos al trabajo Ia forma siguien-

esentamos una sintesis de Ia historia de cada 

portadora, de su conexián con Ia relación 

ado a que da lugar y de su relevancia para el 

ambio. Luego hacemos un análisis compara-

slrar per qué Colombia es Ia excepción a Ia 

> marco analItico debe mucho a Douglas North 

s escritores que siguen su linea de análisis. 

nes adecuadas para facilitar el cambio es-

el sentido amplio de North) no surgen de la 

náticamente. Las diferentes estructuras de la 

portadora dan lugar a distintos tipos de no-

e impulsos para el desarrollo de (as instilu-

dependencia de Ia trayectoria (path 

es importante debido particularmente a qua 

es que satisfacen las necesidades de un pa-

nsión do las exportaciones pueden ser o no 

iando se convierte en un problema de cam-

l. La respuesta alas necesidades y a los im-

:difcrentes periodos está muy relacionada 

jo de los costos de transacción y de las 

S a nivel micro. Sin embargo, encontramos 

ad de acción colectiva puede ser tan gran-

ios meso o macro -como, per ejemplo, las 

a que se establezcan tasas de cambio ade-

a nivel micro. Para ampliar el concepto de 

lsaccrón debemos decir, por ejemplo, que 

nes tienen costos, como Ia bhsqueda de in-

convocatoria a otros actores para lograr un 

e negociación. Los costos de transacción 

jcran precios que pueden ser negociados 

3nor medida. Por ejemplo, las presiones tras 

ara modificar la tasa de cambio, donde se 

ción colectiva a nivel de meso. De modo 

do manejar los términos de las transaccio- 
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cado subiá de 30 por ciento de las exportaciones de café 

hacia los años 60 hasta un máximo do 95 P01 ciento en 

19801 .  La relación con los exportadores no pertenecientes 

a Ia FNC fue siempre de simbiosis y conflicto. Los 

exportadores privades fueron ütiles a Ia Federación por-

que los Estados Unidos nunca aceptarian tratar con pro-

ductores individuales y Ia Federacián per momentos 

encontraba dificil comprar toda Ia cosecha. La FNC fue átil 

ci exportador privado porque influla efectivamente en el 

diseño de economia polItica defendiendo los intereses del 

sector en su conjunto, desarrollando tecnologIas y nuevos 

mercados, y negociando eficazmente con la Organización 

Internacional del Café (una vez formada). Al mismo tiem 

po, lógicamente, el sector privado resistIa los controles y 

tributos impuestos por Ia FNC y la FNC tendla a ver a los 

exportadores privados come free riders o especuladores2  

La Federación comenzó come un gremio representante 

de productores. Al mismo tiempo, es importante señalar 

que estaba controlada principalmente per personas con 

intereses en diversos campos, pero siempre en Ia 

comercialización del café, y rara vez en su producción 

excepto a pequeña escala. Desde los primeres dIas, Ia 

Federación fue una asociación multisectorial. Aesto con-

tribuyó el hecho de que Ia producción cafetera en sí mis-

ma requiere poca inversion posterior una vez se ha 

establecido Ia plantación, ExistIa, entonces, Ia necesidad 

de canalizar los fondos excedentes hacia otras activida-

des. Desde el comienzo, los cafeteros importantes tam-

bién buscaron oportunidades en el comercio, Ia finca raiz, 

Ia industria, el transporte naviero y las finanzas. Era lógico, 

entonces, que Ia Federación colocara sus fondos en una 

institucián con responsabilidad para desarrollar activida-

des que trascendian el interés productive directo del sec-

tor cafetero3. Esto interactuó con el hecho de que variables 

macro tales como Ia tasa de cambio real fueran esenciales 

para Ia salud del sector cafetero: los lideres de Ia Federa-

cion tenIan una fuerte motivacián para tratar de incidir en 

Ia formulación de polIticas. Esto se consiguió rápidamen-

te gracias ala importancia politics de los primeros Ideres 

del gremio. La influencia de Ia FNC se consolidó cuando 

las actividades del gremio se extendieron a todos los as-

pectos de Ia vida económica, y se mantuvo gracias a Ia 

credibilidad de la Federación. La FNC ha side justamente 

famosa per haber tenido ünicamente tres gerentes gene-

rales en el curse de sus casi setenta años de vida, todos 

ello personas de grart prestigio y calidad. El 

profesionalismo de la Federación rápidamente se cenvir-

tiO en una fuente visible de credibilidad y dio lugar a un 

proceso de autoreforzamiento. 

Esta economIa politics tiene otras tres caracteristicas so-

bresalientes que son relevantes para nuestro anOlisis. Pri-

mers, debemos considerar Ia importancia de la ausencia 

virtual de extranjeros. Las empresas extranjeras fueron im-

portantes en el mercadeo del café hasta Ia decade de los 

veinte, pore entraron en bancarrota y los extranjeros no 

regresaron al sector, debido quizá a Ia fortaleza de Ia orga-

nización de productores locales. El principal sector 

exportador estuvo, entonces, controlade lecalmente aun 

en su mercadeo internacional. Per tanto, las necesidades 

quo podrIan haber side satisfechas con Ia presencia de 

inversián extranjera -come Ia censtrucción de carreteras y 

ferrocarriles y Ia adquisicián de cenecimientes en el area 

del mercadeo- exigieren una respuesta deméstica. En con-

secuencia, el incentive para bacer lobby ante el estado, 

conseguir fondos para financier obras péblicas, e insistir 

en que éstas continuaran a poser do la depresión, nose 

distrajo por opcienes más fáciles. 

En segundo lugar, Ia difusión regional del café, junto con 

las caracteristicas de producción y de control local, cons-

tituyá un notable estImulo para Ia industrializacián, Ia con-

solidación de numerosos centros industriales regionalesy, 

con ello, de las elites regionales. Colombia es hey uno de 

los estados latinoamericanos menos centralizados. De 

acuerdo con Ocampo y Reveiz (19 

del manejo politico de Ia Colombia 

de atribuirse en parte a Ia necesidac 

nismos de transacción polItica entlf 

La tercera caracteristica sobresalier 

esta fortaleza regional do las elites, 

junto se adaptó a on sistema politico 

fuertemente entrelazado, en el que to 

cenocian y se hablaban entro ci. Los 

Is elite, incluso a través de las divisic 

hiCn permitió que los expertos ingres 

así no fuesen do su partido, con not 

cienando calidad y continuidad. 

Esto se tradujo en redes compactas' 

so: "El sector privado considera que 

do- un accese excelente al sector pi 

particularmente la Andi- son conside 

tes. Existe un acceso equitativo y asot 

quier presidencia e incluso al Preside 

es irivitada per el gobierno a realize 

tales como las reformas tributarias s 

macion de Ia opiniOn pCblica es oem 

do y respetade. Per supuesto, e! gradi  

diferentes sectores varia de acuerdo 

gimenes: el sector manufacturero ro 

(ILIrante Turbay e Lopez, per ejemplo, 

prendente que todos insistan en que 

Ic hueno. Hay una amplia confianza e 

tades y contactos es tal que los intere 

dos en cuenta. AsI, con respecto cur 

do importacienes, per ejemplo, exists 

sistema será manejado 'razonablem€ 

ca que entre a operar on sistema abs 

que predorninarOn ci sontido corner 

i 
FNC Bo!etin Estadistico, varios anos. La situación ha cambiado desde entonces ante Ia preslón de organismos multilaterales y el consenso 
neotberal, que considera poco apropiado que Ia FNC domre ci mercado y juegue Ids dos roles de definidor de polIticas y vendedor directo en 
el mercado. 
Entrevistas realizadas por Martha Delgado en Bogota, abnl de 1996, con Gabriel Rosas, Roberto Junguito, José Leicvobich, Manuel Baquero 
y Sergie clavilo. Estamos en deuda con Martha De)gado por su apoyo. 
Sabre Ia historia del Fondo Nacional del 0afé, ver Junquito (1978), Juriciuite y Pizuno 119231. Boyd I IIJ47. Pouci(' (1970). Arirwio I 1982) 

Cada una de estas fuentes contiene una extensa b)bliografia adicional. 

Eritrovista con Fabio Echeverry, Presider-i 
Thorp (1991, 197-1 98). Las entrevistas qi 
Rodrigo Llorente cuenta que un funcionaj 
tiahajo. cuando Ic coritó Ia historia 01 pro 
ma carrera particular es una botella, don 

En Colombia descubrió que se avanza n 
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nulación de polIticas. Esto se consiguio rápidamen-

cbs a Ia importancia polItica de los primeros lideres 

ernio. La influenoja de Ia FNC se consolidó cuando 

Uvidades del grembo se extendieron a todos los as-

s de Ia vida econámica, y se mantuvo gracias a Ia 

iiidad de la Federacióri, La FNC ha sido justamente 

a per haber tenido ünicamente tres gerentes gene- 

m el curso de sus casi setenta años de vida, todos 

ersonas de gran prestbgio y calidad. El 

lonalismo de Ia Federacián rápidamente se convir-

una fuente visible de credibilidad y dio lugar a un 

o de autoreforzamjento 

onomIa polItica tiene alias tres caracterfstjcas so-

sates que son relevantes para nuestro anáfisis. Pri-

ehemos considerar la importancia de la ausencia 

extranjeros. Las empresas extranjeras fueron im-

es en el mercadeo del café hasta Ia década de los 

pero entraron en bancarrota y los extranjeros no 

iron a sector, debido quizá a la fortaleza de Ia orga- 

n de productores locales. El principal sector 

.dor estuvo, entonces, controlado localmente aun 

ercadec internacbonal Por tanto, las necesidades 

rIan haber sido satisfechas con la presencia de 

n extranjera -como Ia construcción de carreteras y 

riles y la adquisición de conocimientos en el area 

adeo- exigieron una respuesta doméstica. En con-

cia, el incentivo para hacer lobby ante el estado, 

jir fondos para financiar obras péblicas, e insistir 

stas continuaran a pesar de la depresión, no se 

oropciones más fáciles. 

lido lugar, Ia d{fusión regional del café, junto con 

terIsticas de producción y de control local, cons-

notable estimulo para Ia industrialización la con-

n de numerosos centros industriales regionales y, 

de las elites regionales. Colombia es hoy uno de 

ios latinoamer-icanos menos centralizados. De 

ite la prosón de organsrnos multilaterales y el consenso 
s dos ides de defindor de polIticos y vendodor directo en 

isas, Roberto ,Jungu)to, José Leicvobich, Manuel Baquero 

no (1993), Beyer (1947), Palacios (1979), Arango (1982). 

acuerdo con Ocampo y Reveiz (1979) , Ia sofistificación 

del manejo politico de Ia Colombia contemporánea pue-

de atribuirse en parte a Ia necesidad de desarrollar meca-

nismos de transaccián politica entre las elites regionales. 

La tercera caracteristica sobresaliente es que a pesar de 

esta fortaleza regional de las elites, el sistema en su con-

junto se adaptó a un sistema polItico oligárquico estable y 

fuertemente entrelazado, en el que todos sos miembros se 

conocian y se hablaban entre sI. Los estrechos vinculos de 

a elite, incluso a través de las divisiones partidistas, tam-

blén permbtbó que los expertos ingresaran a los gobiernos, 

asI no fuesen de su partido, con notoria libertad, propor-

cionando calidad y continuidaci. 

Esto se tradujo en redes compactas y seguridad de acce-

so: El sector privado considera que tiene -y que ha toni-

do- un acceso excelente al sector pCblico. Los gremios - 

particu)arrnente Ia Andi- son considerablemente influyen-

tes. Existe on acceso equitativo y asombroso durante cual-

quier presidencia e incluso a) Presidente mismo"4, La And) 
es invitada per el gobberno a realizar foros sobre temas 

tales como las reformas tributarias; su papel en la confor-

macion de Ia opinion pOblica es conscientemente utibiza-

day respetado. Par supuesto, e) grado de influencia de los 

diferentes sectores varia de acuerdo con los diferentes re-

gimenes: el sector manufacturero no fue el actor central 

duranle Turbay a Lopez, por ejemplo. Sin embargo, es sor-

prendente que todos insistan en que el acceso fue bastan-

te bueno. Hay una amplia confianza en que Ia red de amis-

tades y contactos es tal que los intereses serOn luego teni-

dos en cuenta. AsI, con respecto a una politica de control 

de importaciones par ejemplo, existe confianza en que el 

sistema serO manejado razonablemenfe Esto no signifi-

ca que entre a operar un sistema abstracto y neutral, sino 

que predominarAn el sentido comOn y Ia actitud pr6cti- 

ca"5. La participacián en 01 gobierno da prestigio y desa-

rrolla redes adicionales; per tanto, los individuos se mue-

yen frecuentemente entre el estado y el sector privado6. 

Per ella, no podemos subrayar en exceso que los intereses 

del café interactOan con un sistema politico y una estruc-

tura social que precedieron a) café. Lo que hizo el café fue, 

primero, estimular-  Ia conformacjón de una organizacion 

fuerte en el centro mismo do Ia institucionalidad del sec-

tor, proporcbonando una fuente do confianza y reciproci-

dad a nivel do Ia elite que ha aglutinado al sistema 

oligárquico. Segundo, el hecho de que los intereses domi-

nantes do esa organizaclOn no han sido los intereses de 

los productores sino los intereses relacionados con el co-

mercjo, las finanzas y Ia industria, ha influido en Ia forma en 

que el desarrollo cafetero se ha entrelazado con el creci-

miento de Ia ec000mia. Tercero, la naturaleza de Ia organi-

zación ha conformado un sistema de cooptación que Ilega 

hasta los productores may pequeños y permite que el sis-

tema de confianza vertical y do reciprocidad pueda sor 

utilizado para fines do podor y control. 

Cuarto, las necesidades productivas de los intereses fun-

damentales han Ilevado a través del tiempo a que Ia or-ga-

nizaciOn se dediquo a asegurar una buena administracián, 

privada y pOblica. La burocracia colombiana poco difiere 

do la norma latinoamericana en Ia que se refiere ala mala 

administraclOp y Ia corrupciOn, pero es amp)iamente roco-

nocido que esto no es asi en los n)veles más altos de Ia 

adminjstracjón 

Si pasamos ahora a observar nuestra variable depondien-

te. Ia administraclOn del cambio, encontramos algunos 

resultados oxcepcionales en términos comparativos. La 

dOcada de los años trointa planteO el primer desafic rn-

portanto: Colombia Paso en práctica poIticas keynesianas 

Entrevista con Fable Echeverry, Presiderte de Ia Andi, Bogota, julio de 1987. 
Thorp (1991, 197-198) Las enLevistas que sirvieron de base a esta sección tueron realizadas per Thorp en 1987 
Rodrigo Liorente cuenta que un funcionarro trances que vie su curriculum se mostró horrorizado ante el némero de cambios en los puestos de 
trahaje. Cuando Ie canto a historia al presidente Alberto Lieras, éste le comentO su "tear-ía de In botella" Se podrá decir que en muchos paises, 
una carrera particu!r es una botella, doride que muchas persoras de prestigio luchan per legar a lo más alto de Ia botella y pocas tienen éxito 
En Colombia doscuhriO que se avanza moor saltando de botella en botella (entrevista con Rodrigo Liorente, Bogota, 1987). 
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pragmáhcas antes y más coherentemente que en coal-

quier otra parte de America Latina7 . 

Hacia los años cuarenta, aquellos palses atinoamerica-

nos que habian avanzado lo suficiente como para empe-

ñarse en una industrialización basada en Ia sustitución de 

rnportaciones estaban implementando politicas que dis-

criminaban fuertemente a Ia agricultura y at sector prima-

rio en general con un gran costo future. Colombia fue el 

bnico que siguió un camino que sorteaba esos obstácu-

los, encontrando medios para obrar en interés de Ia indus-

tria y de la agricultura, en respuesta a Ia naturaleza 

globalizante de los intereses que representaba FNC (Thorp 

1991 18). El carácter excepcional del desempeno colom-

hiano es demasiado consistente para ser ignorado. 

Estos ejemplos tienen una relación bastante directa con 

los intereses productivos. Pero tamblén existen ejemplos 

en los que unas polIticas sanas pueden exigir que se to-

men distancias con respecto a los intereses productivos, 

ounque Ia autonomIa asi evidenciada debe dejar intactas 

Ia credibilidad y las relaciones de amistad que sostienen 

Ia confianza de los grupos empresanales. Colombia fue 

capaz de caminar sobre esta cuerda floja. Un ejemplo no-

table es Ia poUtica de endeudamiento externo de media-

dos de los años setenta. En un momento en quo casi todos 

los demás paises latinoamericanos con posibilidades de 

obtener créditos internacionales se lanzaron a endeudar-

so en el extranjero, el equipo que trazaba las directrices 

de politica en Colombia decidió que eso serla una locura y 

pondria en peligro el desarrollo de las fuentes internas de 

financiación. El equipo adoptó una politica que fue muy 

impopular entre Ia elite empresarial y entre muchos miem-

bros del sector pbbiico. Pero en retrospectiva se ha reco-

nocido claramente que esta fue una politica prudente y 

que jugó un gran papel en el fortalecimiento de Ia credibi-

lidad en el diseño de las politicas macro del pals. Otro 

ejemplo es el del manejo de Ia devaluación de 1985: para 

lograr el sorprendente resultado de un 30 per ciento de 

devaluación en un año en que no hobo aceleración de Ia 

inflación, debia guardarse un complete secreto y lograr 

que las ganancias no quedaran en manes de los preduc-

tores de café con elfin de evitar los efectos bela demanda. 

Esta historia, que se narra en detalle en Thorp (1991), es 

muy notable tanto por Ia sutileza como por Ia autonomia 

que se evidencian. De nuevo, esto contribuyó a ref orzar Ia 

imagen de coherencia y de eficacia de la politica, tanto 

mCs cuanto que el uso del secreto aparentemente no do-

terieró Ia confianza. 

Parece ser, entonces, que en Ia construcción de esta rola-

don empresa-Estado basada en Ia seguridad y credibili-

dad, interviene tanto cierto grade de autonomia relativa 

del estado como de confianza mutua. La cembinación de 

un manejo de politicas profesional y de alto nivel de con-

tianzay credibilidad ha generado Ia posibilidad de adop-

tar politicas relativamente autánomas de los intereses 

inmediatos que, sin embargo, no deterioran la credibili-

dad o Ia segoridad de acceso. 

El problema planteado per esta discusión y que requiere 

mbs investigación es el de Ia naturaleza de Ia bOsqoeda 

de rentas en este sistema indudablemente clientelista pero 

abn relativamentefuncional. El estudioacercabeTailanbia 

que se presenta en el volumen de Maxtield y Schneider 

proporciona un interesante material comparative. Alli, 

Richard F. DoneryAnsil Ramsay (1997, 216-236) sostienen 

que Ia competencia en Ia corrupción, el "clientelismo com-

petitive", mantiene las distorsiones y las ineficiencias den-

tro de ciertos limites. Es posible obtener favores de más 

de una agencia del gobierno. Este no es el modelo colom-

biano. Sugerimos, en cambie, quo la foerza de una cultora 

combn y de un interés per el crecimiento, abemás del 

profesionalismo de la FNC, preporcionan un aislamiento 

relative de las presiones clientelistas en areas esenciales 

del manejo económico8 . 

Debe subrayarse que las relaciones fluidas y etectivas a 

nivel de Ia elite que hemos descrito difieren bastante del 

concopto de "capital social" elaborado per Robert Putnam 

(1993) para explicar las diferencias entre el 

de Italia. Putman sostiene que un gobierno 

estar vinculado causalmente a relaciones th 

y confianza que permean Ia sociedad much 

damente que en el case que ostamos an 

Putnam describe una aseciación horizontal 

Colombia se ha caracterizado per relacione 

esencialmente verticales, en términos genes 

una relación de ceoperaciOn y reciprocida 

nivel de Ia elite. El compenente vertical utitiz 

y la reciprocidad para mantenor el control 

profundos interregantes acerca de 10 que Ia 

estabos y empresas puede y no puec1 a expl' 

Si misma, un punto que retomaremos en Ia Cr 

ahora, cabria subrayar que deben haccrsT.  

salvedades ale que parece ser un sistemate 

prirnera es que muchas de sos caracterlsbc 

cambiando durante a bItima década, hacia 

menos establo y quizá menos eficiente. Esta 

espaclo del que dispenemes, pero es una 

damental. El segundo punto es que dentroy 

for pLhlice existen personas extremadamer 

Ia forma de hacor politica asi come del apar 

sistoma esta dirigido en intorés de una élit• 

restringida, yeses intereses solo se extiende 

solecta de problemas. La politica social en 

es eficaz. 

Peru: Conflicto e incoherencia 

En fuerte contraste con Colombia, In histrir,  

del Peru ha estado dominada per una diver 

ductos, quo crecen rápidamonto en los pe 

pansión de In economia mundial. 

La riquoza rriirtoral del PerO atrajo Ia myers 

dosde lecha muy temprana: Ia ostrecha re 

café y 01 estado en Colombia foe roplicada 

ontre el secterprivade y el sector extranjerc 

estado era necosario para mantener 01 crdo 

liberal atractivo para el capital extranjero, p 

rudades para que Ia elite empresarial local 

el capital extranjero y amasara dinoro orari I 

name nI lujo rim: nlnsdeñar Ia conformación 

Esto se demuestra en Thorp y Lcndoho (198'l). 

Una interesante area para Ia especulaición es el eteoto de las considerables oportunidades de obtener bcricfic!os ileqoles en Ia iridustria del 

narcotrafico. En el taller que realizamos en Ia discuslOn del volumen de Maxfield y Schneider se sug:rio que esto pudo reduce ia presldn pars 

roa'Izar •Sictividados directamente improductivas" en el sector legal de la econornia 
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e obtenor benefcros ilegales en Ia industria del 

se sugrr!ó que ésto pudo reducir Ia presion para 

(1993) para explicar las diferencias entre el Norte y el Sur 

de Italia. Putman sostiene que un gobierno efectivo puede 

estar vinculado causalmente a relaciones de cooperación 

y confianza que permean Ia sociedad mucho más profun-

damente que en el caso que estamos analizando aqul. 

Putnam describe una asociación horizontal a nivel civico: 

Colombia se ha caracterizado por relaciones clientelistas 

esencialmente verticales, en términos generales, pero con 

una relación de cooperación y reciprocidad horizontal a 

nivel de Ia elite. El componente vertical utiliza Ia confianza 

y Ia reciprocidad para mantener el control. Y esto abre 

profundos interrogantes acerca de lo que la relación entre 

estados y empresas puede y no puede explicar en sí y por 

si misma, un punto que retomaremos en la conclusion. Per 

ahora, cabrIa subrayar que deben hacerse importantes 

salvedades a lo que parece ser un sistema sano e ideal. La 

primera es que muchas de sus caracteristicas han estado 

cambiando durante Ia CItima década, hacia una situación 

menos estabie y quizá menos efciente. Esta requiere más 

espacio del que disponemos, pero es una salvedad fun-

damental. El segundo punto es que dentro y fuera del sec-

tor pCblico existen personas extremadamente crIticas de 

Ia forma de hacer polltica asI como del aparato estatal. El 

sistema está dirigido en interés de una elite demasiado 

restringida, y esos intereses sOlo se extienden a una gama 

selecta de problemas. La po!Itica social en Colombia no 

es eficaz, 

Peru: Conflicto e incoherencia 

En fuerte contraste con Colombia, Ia historia exportadora 

del PerO ha estado dominada por una diversidad de pro-

ductos, que crecen rápidarnente en los periodos de ex-

pansión de Ia economia mundial. 

La riqueza mineral del PerO atrajo Ia inversion extranjera 

desde fecha muy temprana: la estrecha relación entre el 

café y el estado en Colombia fue replicada por Ia relaciOn 

entre el sector privado ye! sector extranjero en el Perd. El 

estado era necesario para mantener ci orden y un regimen 

liberal atractivo para el capital extranjero, pero las oportu-

nidados para que Ia elite empresarial local cooperara con 

el capital extranjero y amasara dinero eran tales que pudo 

darse el lujo de desdeñar Ia conformaciOn de coaliciones 

que presionarán por la diversificacián de Ia economIa, o 

incluso per Ia infraestructura de exportaciones. El capital 

extranjero construyá los ferrocarriles, proporcionó el know 

how y los contactos para el mercadeo y para el mejora-

miento tecnolOgico, y perrnitió que los empresarios perua-

nos tuvieran un lugar en el sector. Asi, se estableció una 

relaciOn sirnbiOtica en el sector del cobre, per ejemplo, 

que contrasta con el caso de Chile, donde los grupos ex-

cluidos per el capital extranjero crearon las bases para 

presionar por Ia adopción de polIticas que le proporciona-

ran oportunidades en otros sectores de Ia econom(a. Mien-

tras que ya en Ia década de los años treinta el estado 

colombiano estaba adquieriendo experiencia en Ia inter-

venciOn y Ia administración, en Perd un gobierno 

librecambista adoptaba politicas clásicas y esperaba a 

que ci mercado internacional se recuperara. Cuando un 

gobierno ensayó Ia intervenciOn, como ocurriO durante el 

regImen de Bustamante en los años cuarenta, la falta de 

una base coherente que respaldara las politicas y Ia falta 

de experiencia fueron tales que el episodlo fue bastante 

desastroso, y condujo a que las decisiones de politica re-

tornaran firmernente al libre mercado (laissez faire). 

Corno consecuencia de este patron de desarrollo, Ia crea-

dOn de gremios ernpresariales y de tradiciones de lobby 

colectivo y de otras formas de acción colectiva nunca fue 

de gran importancia para los actores centrales do Ia elite 

y, por tanto, el papel que cumplieron esas asociaciones 

fue pequeno y periférico. La fuerte presencia de empresas 

extranjeras y los estrechos vinculos do los individuos con 

esas empresas satisfacieron las necesidades que en Co-

lombia requierieron de acción colectiva. El irnportante 

Cuerpo de Ingenieros de Minas de la prirnera década del 

siglo decayó cuando los intereses extranjeros asurnieron 

el liderazgo en el sector minero y su fuerza y coheroncia 

nunca fueron ernuladas per ninguna organización pos-

terior. 

Varios factores contribuyeron a ésto. Los intereses funda-

mentales de Ia elite a) requerian del estado roles 

realtivamente limitados, b) tenian excelentes oportunida-

des para Ia manipulaciOn cuando lo requerIan, sin acudir a 

organizadiones formales, c) tendIan a tener intereses en 

varies sectores como estrategia natural de minimización_______ 

de riesgos. La diversidad se puso en evidencia en las dé- 

ía guardarse un completo secreto y lograr 

cias no quedaran en manos de los produc- 

on elfin de evitar los efectos de Ia demanda, 

ue se narra en detalle en Thorp (1991), es 

into per la sutileza como por Ia autonomIa 

ian. De nuevo, esto contribuyó a reforzar Ia 

herencia y de eficacia de Ia polItica, tanto 

ie el USC del secreto aparentemente no de-
nza. 

onces, que en Ia construcción de esta rela-

Estado basada en Ia seguridad y credibili-

tar!to cierto grado de autonomla relativa 

o de confianza mutua. La combinacjón de 

cIit:cas profesional y de alto nivel de con- 

.rad ha generado Ia posibilidad de adop-

clivamente autónomas de los intereses 

, sin embargo, no deterioran Ia credibili-

Jad de acceso. 

inteado por esta discusión y que requiere 

ion es el de Ia naturaleza de Ia hésqueda 

e sistema indudablemente clientelista pero 

te funcional. El estudlo acerca de Tailandia 

a en ci volumen de Maxfield y Schneider 
1 interesante material comparativo. AIlI, 

yAnsil Ramsay (1997,216-236) sostienen 

cia en la corrupción, el clientelismo corn-

re las distorsiones y las ineficiencias den-

'iites. Es posible obtener favores de más 

eI gobierno. Este no es el modelo colom-

s en cambic, que Ia fuerza de una cultura 

interés per el crecimiento, además del 

de Ia FNC, proporcionan un aislamiento 

esiones clientelistas en areas esenciales 

am ic o 

a que las relaciones fluidas y efectivas a 

ue hemos descrito difieren bastante del 

aital social" elaborado PCI Robert Putnam 
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cadas de los años veinte y treinta, cuando cuacquier per-

sonalidad significatica en el sector minero tamblén tenia 

intereses en el azbcar, el comercio ola industria. Los gru-

pos resultantes se construyeron usualmente airededor de 

una familia nuclear, conformando una "red informal', como 

a califican Schneider y Maxfield9. Esto se ev:dencia clara-

monte en el primer estudio acerca de aquellos intereses 

entrelazados, que fue realizado en los años sesenta 

(Malpica 1963). 

La solidez de Ia red conformada por Ia oligarquia y el capi-

tal internacional reforzó las estructuras internas de clase y, 

ademds, debilitó Ia posibilidad de que otros gremios em-

presariales emergentes ganarán preeminencia: "La oligar-

qula nos miraba desde arriba y muchos miembros de Ia 

Soc:edad Nacional de Industriales, temIan desafiar su po-

der en los años sesenta"10 . 

La eficacia del camino que Ia elite siguió para lograr el 

acceso y el control informales redujo la importancia de [a 

aontormación de las organizaciones tormales para asegu-

rarlos. El modus operandi do Ia elite puede apreciarse en 

an documento particularmente ilustrativo de los años cua-

renta y cincuenta, Ia correspondencia Klein. Este os on 

archivo de correspondencia de plantación azucarera de 

G:ldemeister que hoy se encuentra en el Centre de Docu-

mentación Agraria do Lima. Se denomina 'archivo Klein 

oorque muchas do las cartas se refieren ala visita que en 

1949 hizo el grupo de consultores extranjeros conocido 

como misián Klein-Saks. Las cartas incluyen Ia correspon-

dencia de Augusto Gildemeister con Pedro Beltrán, un 

ernprosario cuyo interés principal era el algodán y que en 

los años cuarenta fue embajador del Peré en Wash:ngton, 

y con Douglas Heddon Allen, consultor de empresas en 

Nueva York y con intereses en la Amazonia. En las cartas 

podemos apreciar, per ejemplo, come se ejercIa Ia pre-

siOn extranjera para modificar Ia tasa de cambio. 

GHdemeister le pedIa a Beltrán que movilizará a Ia corpo-

ración cuprifera Cerro do Pasco en Nueva York: 'Quizá 

debemos atraerlos como aliados para que no seamos los 

Onicos que exigen poner freno ala salida do dálares" (Ag a 

PB, lOde agosto do 1948). "Debemos resguardarnos de 

considerar que esas presiones eran independientes. La 

Cámara de Comercio de Estados Unidos debe ser per-

suadida para que exprese su beneplácito por Ia liberaciOn 

de Ia tasa de camblo" (11 do noviembre de 1949). 'La 

misión Klein debe ser cuidadosamente supervisada, di-

recta e indirectamente (DHA a AG, 21 de noviembre de 

1948, AG a PB, 3 de noviembre do 1950) y ser utilizada 

para que presiono en favor de Ia flexibilización de los con-

troles alas importaciones"°. 

La importancia do Ia diversidad do los productos de ox-

portación consiste en que en lugar de Ianzar una campa-

ña abierta sobre un punto de interés sectorial, a menudo 

era mds racional trasladarse a otras actividades y dosarro-

Ilarlas. El nCicleo de tales actividades era siempro Ia fami-

ha. El desarrollo de esos grupos familiares ha sido 

documontado por V6squez 2; osos grupos constitulan re-

des clásicas de confianza y reciprocidad. 

Las crisis fueron oh bnico elemento que quebrantó la falta 

do interés en cualquier tipo de institucionalización do una 

asociacián ompresarial do cCipula. Dos vecos, en 1930 y 

luego en 1945-48, el ternor a Ia movilización do las masas 

y una sCbita e insólita necesidad do establocor relaciones 

con el gobierno recién conformado condujeron a iniciati-

vas de acciOn cohectiva. En 1930, Pedro Boltrán y la Socie-

dad Nacional Agraria (SNA) conformaron Ia Union Social, 

junto con Ia Sociedad Nacional de Industrias y Ia Cámara 

de Comercio. Una vez superado el poligro, el intorés deca-

y6. En forma similar, en 1945, se cr06 un comité de echo 

gremios empresariales, liderado por Ia SNA, con elfin de 

fronar oh sindicalismo, contrarrestar Ia influencia del Apra 

sobre el gobierno do Bustamante y conjurar Ia amenaza 

do politicas intervencionistas. Do nuovo, con ci gohpo mili-

tar conservador do 1948, el pcligro cosá y el osfuorzo gre-

mial se marchitO. 

Como se indica en el ostudio de hist 

que nos hemos basado (Thorp y Be 

delo se derrumbó en los años seser 

periodo do expansion "fácil" de la of 

do expansion siguiente suscitO mayc 

minos do capacidad empresariat y. 

que podia proporcionar el sistema. L 

también ontró en bancarrota, con oh 

to ante 01 sistema oliogárquico yel rc 

caos do los veinte años siguientes, 

frágiles y an estado débil heredado 

trataron y fracasaron, en diferentes to 

nos, do conducir Ia oconomia vIa Sc 

firme, los diversos desastros transfo 

monte hbia side una relaciOn da haj 

empresarialos y oh gobierno en una 

tagonista. 

El factor docisivo fue ha expropiac 

exportadores per ha nueva elite mib 

poder en 1968. Asi empezO a configL 

macn oh que oh control do los recursc 

utilizado per las elites del Estado pan 

ba an patrOn de relaciones no instifuc 

rentes segmentos de la chase empa 

estaba demasiado desarticuhada c 

con una estrategia coherento. 

El ompeoramionto do esa relaciOn y-

comunicacion, agravados por ha fi 

profosionales fuortes con capacida 

asesoria calificada y concitar una 

infhuyeron en el pasivo manejo econ 

cas deficientemento diseñadas dee 

añost 4. En lo que rospocta al sector e 

poca visiOn y ha buschdo boneficim 

nudo porsonahes. Su nivel de partici 

Vm Oarol Wise (1993) para una grutica 

Brescia (cultivo do cereales, tierra urbana y mineria) y Romero (pantaciones y exportaciones de algodón): ver Vásquez (1995). 	
" Los sigulentos pdrrafos se basan en D 

come per ejemplo las families Wiese (mineria, hoteleria y comercio de mportacián), Bontin (finca raiz, plantaciones de elgodón y bebidas), 	
Durand (1982) 

En In Oorifcroncia Anual de Ejecutivos 
Entrevista de Francisco Durand con Luis Paredes Stagnaro, director de Ia Sociedad Nacional de Industrias. Uma, mayo de 1986.  

Estos son solo algunos e[emplos: Ia correspondencia se revisa en Thop (mimeo, 1964). 	
pus arcdipiélago se negocra con cada ,  

Entrevista do Rosemary Thorp con Gat 
12 	Vásquez (1995) documenta Ia torma en que los grupos interactuaban con el estado a través del tiempo. 	

"  
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:traerlos coma aliados para que no seamas los 

exgen poner treno ala salida de dólares" (Ag a 

gosto de 1948). "Debemos resguardarnos de 

que esas presiones eran independientes La 

Ccrnercjo de Estados Unidas debe ser per-

a que exprese su beneplácito per la liberacián 

e cambio" (11 de noviembre de 1949). La 
1 debe ser cuidadosamente supervisada, di-

ectamente (DHA a AG, 21 de noviembre de 

PB, 3 de noviembre de 1950) y ser utilizada 

sione en favor de la f!exibilizaciOn de los con-
flportaciones"1  

.La de Ia diversidad de los productos de ex-

nsiste en que en lugar de lanzar una campa-

Ore un punto de interés sectorial, a menudo 

trasladarse a otras actividades y desarro-

leo de tales acflvidades era siempre la fami-

iollo de esos grupas familiares ha sido 

per Vásquez12 ; esos grupos constituian re-
e confiariza y reciprocjdad 

on el nico elemento que quebranto Ia falta 

ualquier tipa de institucionalización de una 

npresarial de cüpula. Dos veces, en 1930 y 

-48, el temor ala movilizacjón de las masas 

insóhla necesidad de establecer relaciones 

a recjén canformado condujeron a iniciati- 

colectiva. En 1930, Pedro Beltrán y la Socie- 

cirarU (SNA) conformaron la Union Social, 

euad Nacional de Industris y Ia Cámara 

Jna vez superado el peligro, el interOs deca- 

imilar, on 1945, se creO un comité de ocho 

sariaJos, liderado par Ia SNA, con elfin de 

alismo. cantrarrestar Ia influencia del Apra 

no do Bustamante y canjurar la amenaza 

rvencionistas De nuevo, con el golpe mi- 

de 1948, el peligro cesó y el esfuerzo gre- 

Coma se indica en el estudia de historia ecanOmica en el 

que nas hemos basado (Thorp y Bertram 1978) este ma-

dela se derrumbó en los años sesenta, cuando finalizó el 

periado de expansion "fácil" de Ia aferta y cuando la fase 

de expansion siguiente suscitó mayores demandas en tér-

mines de capacidad empresarial y administrativa de las 

que podia praporcionar el sistema. La politica del modelo 

también entró en bancarrota, con el creciente desconten-

to ante el sistema oliogárquico y el reparta del botIn. En el 

caos de los veinte años siguientes, cuando instituciones 

frágiles y Un esfado débil heredados del modelo anterior 

trataran y tracasaron, en diterentes tarmas y manifestacia-

nes, de conducir Pa economia y la sociedad con un timón 

firme, los diversos desastres lransformaron lo que previa-

mente habia side una relación de baja nivel entre ias elites 

empresanales y of gobierno en una relación pugnaz y an-
tagonistat 3. 

El factor decisivo tue Pa expropiación de los intereses 

exportadares per Ia nueva elite militar que ascendió al 

poder en 1968. Asi empezó a configurarse un nuevo siste-

ma en el que el control do los recursas de exportación era 

utilizado per las elites del Estado para impaner desde arri-

ha un patron de relaciones no institucianalizadas con dife-

rentes segmentas de Ia clase empresarial que, a su vez, 

estaba demasiado desarticulada coma para responder 

con una estrategia coherente. 

El empeoramiento de esa relacián y Ia falta de canaPes de 

camunicacion, agravados par Pa falta de arganizacianes 

profesionales fuertes con capacidad para praporcianar 

asesaria calificada y cancitar una participación amplia, 

influyeron en el pasivo manejo ecanómico y en las paliti-

cas deEcientemente diseñadas de este periada do veinte 

años 4  En Jo que respecta al sector empresarial, ha tenida 

poca vision y ha buscãdo beneficios particulares y a me-

coda personales. Su fivei de participaciOn en los partidos 

siempre ha side baja. Un destacado empresario lo expre-

sa asi: "nos hemos interesado par hacer las conexiones 

adecuadas y buscar que nuestros amigos ingresen al go-

bierno para que logremos canseguir incrementos de pre-

cios, divisas y facilidades de crédita" (Gabriel Lanatta, El 

Comercio, 17 de abril de 1987). El gobierno par su pãrte, 

tratá de dividir el movimiento empresarial para debilitar 

aCm más el papel de las gremias. Velasco camenzó a ha-

cerlo con Ia que se llegó a denominar "palitica del chori-

zo", de cartar al sector empresarial en tajadas. Velasco 

aisló a las asociaciones camerciales que se apusieron a 

las reformas y die un tratamiento preferencial a quienes 

estaban dispuestos a apoyar al gobierno. La coaptaciOn 

de los empresarias indivicluales se llevO a caba con invita-

cianes a participar en el Comité de asesores a en el circula 

interno del presidente. Las caracteristicas básicas de Ia 

"palItica del chorizo" cantinuO con Morales Bermddez y 

Belaunde hasta el gobierno do Garcia 5. Garcia buscO 

alianzas con algunos elementos, a veces con elfin de ex-

cluir a atras. A medida que los gremios empresariales se 

debilitaron y el ambiente se hizo más impredecible, Jos 

grupas familiares se mantuvieron y sus estrategias se yaP-

vieran más defensivas y de acomado (Vásquez, 1995). 

Al mismo tiempo, con toda razOn, el sector empresarial 

pensaba que el gobierno no entendia a no querIa utilizar 

las habilidades y Ia asesoria que el sector podia propar-

cionarle. El gobierno no intentO informar ni canfiar en of 

sector. Se esperaba que Ia inversiOn simplemente apare-

ciera, sin haber establecido previamente Ia credibilidad, 

lade esta pane de manifiesto que las paliticas no se nego-. 

ciaban con el sector empresarial y que no estaban sintani-

zadas con sus necesidades. En las entrevistas realizadas 

durante el perioda de Garcia se percibe Ia sensaciOn de 

una brecha insalvable, de una falta do camunicaciOn. "Nm-

gOn miembro del gobierno entiende el mundo de los ne-
gocios"16 . 

11 

Vor Carol Wee (1993) para una grdfica descrrpciOn de este dctororo. 0 papel de Velasco fue esenoaI en este deterioro de relaciones Ver 

Los sigulontes párrafos se basan en Durand (1994) 

a do Iridustrias, Dma, mayo do 1986. 
15 

En a Conferencia Anual de Ejecutivos de 1980, Manuel UHoa, Ministro de Economia y Finanzas y hombre do negocios, dijo que PerO es un 
pais archiplélago, so nogocia con cada quien por separado. 

1 (f:ncu raiz, p!autaeones de algudán y bebidas) 	
Durancl (1982) 

Ce ulcodon); ver Vdsquez (1995). 

del trempo 	 '" Entrevista do Rosemary Thorp con Gabriel Seminario, Lirna, mayo de 1987. 
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Con el paso del tiempo, Ia debilidad de las instituciones 

dentro del sector empresarial y la falta de consulta se con-

virtieron en un circulo vicioso. Un actor dave en la reforma 

reciente de Ia Sunat, Ia administraciOn tributaria, afirma: 

No nos atreviamos a abrir las puertas pare Ia negocia-

dOn. SabIamos que quodarlamos abrumados con tanta 

presión'. Sin equipos maduros de negociadores con pro-

puestas y agendas claras, y sin ninguna tradición de con-

sulta es imposible avanzart 7 . 

El climax del detorioro, asi como Ia más gráfica demostra-

ción de sus costos, ocurriO en 1987. Garcia tuvo inicial-

mente un prestigio considerable, pero Ia experiencia con 

el gobierno anterior habia sido tan male que los empresa-

rios dejaron decreer en Ia nueva altornativa. También hubo 

intentos de consulta, pero resultO imposible cambiar la 

dObil arquitectura institucional.Como dijo un empresario: 
11 

existe una brecha tremenda entre el coricepto y su ejecu-

ción. La gente escucha frases maravillosas acerca de ;a 

'concertación y del Fondo de Inversiones, pero cuando ye 

al Cofide, el comité decontrol de precios, oal BCR pare las 

importadiones, recibo una respuesta negative"18  La cul-

minación de este periodo particular es bastante conoci-

da: Garcia perdiO Ia paciencia y decidió nacionalozar los 

baricos, y esto Ilevó a una ruptura total de las relaciones. 

Sin embargo, una vez más, Ia crisis indujo una respuesta y, 

al parecer, esta vez, un camblo de naturaleza más perma-

nente. Ya en 1984 Ia profundizacián de la crisis condujo a 

Ia formación del Confiep, una organización empresarial de 

cUpula. Con Ia batalla de los bancos, Confiep se consoli-

dá a integro mOs a los distintos gremios miembros y gra-

cias aello pudo luego establecer una relacián estable con 

Fujimori desde el inicio de su gobierno, en 1990. Una vez 

superadala inestabilidad econámicay politica de los años 

ochenta y comienzos de los noventa, la consolidaciOn 

institucional tuvo mayores posibilidades. Buena parte de 

las leyes aprobadas por Fujimori fueron coordinadas Os-

trechamente, desde el comienzo, entre las elites del go-

bierno y los expertos en polItica del Confiep19 . 

La excesiva falta de confianza rosultante de esta desastro-

sa relación es sale una parte de Ia explicación de los pro-

blemas históricos del PerU pero es, ciertamente, 

significativa. En Colombia Se puede aceptar una politica 

tal como los controles a las importaciones: on PerU cause 

temor, y con razón. Asi como en Colombia operaron circu-

los virtuosos, on PerU sucedió Jo contrario. Cuanto más 

male era el gobierno, tanto mayor era el descrédito de Ia 

politica y menor Ia disposiciOn a aceptar cargos en el sec-

tor pUblico. La transformaciOn de esta situación debe co-

menzar con una renovación politica bastante fundamental 

y con una reconstrucción de las instituciones. Una relaciOn 

viable entre estado y empresas solo puede establecerse 

después do que se restaura Ia crodibilidad. 

Venezuela: del incesto all divorcio 

Venezuela es otro ejemplo de monoeconomia, como Co-

lombia, pore, a diferencia do éste, so caracterizó por la 

abundancia y el rápido crocimionto de Ia fuente de divisas 

durante varies décadas, bajo el impulse do Ia inversiOn 

extranjera directa, que por muchos años tue considerada 

absolutamente esoncial. 

Come on todo boom petroloro, Ia expansiOn do potróleo 

do los años vointe rodujo fuertemente la rentabilidad de Ia 

agricultura y do Ia industria. Los terrateniontes rurales des-

plazaron sus oxcedentes al comorcio, Ia finca raiz, las fi-

nanzas y, en cantidades muy poquonas, ala industria. Una 

consecuencia importanto fue que los comorciantos per-

dieron su rentable negocio do exportación y tuvieron que 

dedicarse a las importacionos, usando al estado como 

fuonto do divisas. 

A pesar del Tratado do Reciprocidad Comercial con Esta-

dos Unidos do 1939, que comprometió a Venezuela a no 

imponer aranceles sobre el 50 por ciento de las importa-

clones a cambio do Ia cuota do acceso del potrOleo al 

mercado do los Estados Unidos, aparoció de hecho un 

sector industrial. La guerra luego indujo al incumplimiento 

del tratado, y Ia industria dreciá pr 

impacto do Ia abundancia pelroler 

el hecho do que el pensamiento d€ 

on el supuesto de que habia rec 

institudionalizaciOn de las relacior 

con el gobierno dioron un paso ac 

formaciOn do un organismo gromial 

que fortaleciO y reunió las COmaras 

culture y el comorcio. Se ostabiec 

dos entre Ia industria y Ia agricultur,  

protocdión a lo large do toda Ia cat 

do ello son los textileros y los ve 

productores do algodán textil solo 

con exanjoro una vez agotada iO 0 

Ultima ostaba subsidiada con crOd 

favorables de los insumos. Los prod 

vostir, por su parte, enfrentaron una 

nos textiles, pero el apoyo ales prc 

guró que encontraran manojab 

importadoros consideraron que I 

tas era manejable por cuanto las i 

no estaban disminuyendo. Era tO 

dustria proveedora local y, a vece 

ciOn dirocta, dentro de Ia misma I 

morcial 

So croaron varias organizadiones u 

politicas. La Junta para el Fomenh 

cional tue creada en 1944; en 1946 

ración Venezolana de Fomento, CVF 

tonic sus propios ropresentantes er 

trolaba los nombramiontos do los m 

blico. 

La economia politica do este porIoc 

bastante clara. El estado tenia sufi 

proporcionar algo a todos, y el se 

amplio acceso al flujo de beneficic 

"sembrar el petrOleo" se habIa oxp 

fuerza directriz tue Ia bUsqueda do 

do a Jos beneficios del petrOleo, en' 

más coherente do las necesidade 

argo plazo. 

17 
 Esto se basa en Ia experiencia personal de Francisco Durand, quien foe director del Institute do Administraciári TribLitoria do la Sunat duranto 

Ia reforma. 

' 	Entrevista do Rosmary Thorp con Juan Francisco Raffo, lider do su grupo familiar. Lima mayo de 1987. 

' 	Entrevista do Francisco Durand con Arturo Tello, gerente de Confiep, Lima, 18 de mayo de 1995. 
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ata de confianza resultarite de esta desastro-

s solo una parte de la explicación de los pro-

tOricos del PerO pero es, ciertamente, 

En Colombia se puede aceptar una politica 

ontrcles a las importaciones: en Pert.i causa 

azón. Asi como en Colombia operarori circu-

en PerU sucediO lo contrarlo. Cuanto más 

obierno, tanto mayor era el descrédito de Ia 

ior Ia disposiciOn a aceptar cargos en el sec-

a transtormacjOn de esta situacián debe ca-

na renovacján politica bastante fundamental 

nstrucciOn de las instituciones. Una relación 

stado y empresas solo puede establecerse 
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del incesto all divorcio 

otro ejemplo de monoeconomia, como Ca-

a diferencia de éste, se caracterizó per la 

el rápido crecimiento de Ia fuente de divisas 

s décadas, bajo el impulso de la inversiOn 

cta, que per muchos años fue considerada 

e esencial. 

boom petrolero, Ia expansián de petráleo 

nte redujo fuertemente la rentabilidad de Ia 

In industria. Los terratenientes rurales des-

xcedentes al comercio, Ia finca raIz, las fi-

ntidades muy pequeñas, ala industria. Una 

mportante fue que los comerciantes per-

able nogocio de exportación y tuvieron que 
s importaciones, usando al estado coma 

tado de Reciprocidad Comercial con Esta-

1939, que comprometiO a Venezuela a no 

ees sabre el 50 por ciento do las importa-
)iO de la cuota de acceso del petróleo al 

s Estados Unidos, apareció de hecho un 

d. La guerra luego indujo al incumplimiento 

to de Administracjón Tributaria de Ia Sunat durante 

3yo de 1987 

1995. 

del tratado, y Ia industria creciá protegida por cuotas. El 

impacto de Ia abundancia petrolera puede apreciarse en 

el hecho de que el pensamiento de esa época se basaba 

on el supuesto de que habIa recursos para todos. La 

institucionalización de las relaciones del sector privado 

con el gobierno dieron un paso adelante en 1944 con Ia 

formación de un organismo gremial cUpola, Fedecámaras, 

que fortaleció y reunió las Cámaras de la industria, Ia agri-

cultura y ci comercio. Se establecieron entonces acuer-

dos entre Ia industria y In agricultura que proporcionaban 

protección a lo largo de toda Ia cadena. Ejemplos claros 

de ello son los textileros y los vegetales enlatados. Los 

productores de algodón textil solo podian importar algo-

don extranjero una vez agotada la oterta doméstica, y esta 

Ultima estaba subsidiada con créditos baratos y precios 

tavorables de los insumos. Los productores de prendas de 

vestir, por so parte, enfrentaron una cuota alas importacio-

nes textiles, pero el apoyo a los productores textiles ase-

guró que encontraran manejable la situación. Los 

importadoros consideraron que Ia imposici6n de cuo-

tas era manejable per cuanto las importaciones totales 

no estaban disminuyendo. Era fácil trasladarso ala in-

dustria proveedora local y, aveces, incluso ala produc-

don directa, dentro de la misma Ilnea de actividad co-

mercial 

Se crearon varias organizaciones para implementar estas 

po]iticas. La Junta para el Fomento de [a Producción Na-

cional fue creada en 1944; en 1946 se conformó [a Corpo-

radon Venezolana de Fomento, CVF. Fedecámaras no solo 

tenIa sus propios representantes en Ia junta sino que con-

trolaba los nombramientos de los miembros del sector p0-

blico. 

La economia politica de este periodo inicial es, entonces, 

bastante clara. El estado tenia suficientes recursos para 

proporcionar algo a todos, y el sector privado tenia un 

amplio acceso a] flujo de beneficios. Aunque Ia idea de 
11 

sembrar el petróleo" se habla expresado ya en 1946, Ia 

fuerza directriz fue Ia bUsqueda de una acceso privilegia-

do a los beneficios del petróleo, en vez de toner una visiOn 

mOs coherente de las necesidades de Venezuela en el 

argo plazo. 

Con el boom petrolero de los años setenta, Ia corrupciOn 

propia de la abundancia entró en escena y tuvo efectos 

sobre Ia coherencia del diseno de pollticas y Ia relación 

sector pdblico - sector privado. El resultado del boom pe-

trolero fue una explosián de ingresos fiscales, 

sobrevaluaciOn pronunciaday profundos efectos de eco-

nomia polltica. La disponibilidad de fondos condujo a una 

explosiári de organizaciones estatales. Al mismo tiempo, 

hubo una multiplicación de las relaciones individuales y 

personalistas con el estado. El poder del Ejecutivo aumentó 

con Ia concentraciOn del ingreso, y los partidos y el Con-

greso se debilitaron. Entre tanto Fedecámaras perdIa su 

importancia central: carecla de mecanismos para resol-

ver los conflictos entre los diferentes sectores que repro-

sentaba. Las importantes empresas industriales que 

aparecieron tendieron a despedir a sos gerentes, y a 

confiar más en el acceso directo alas hombres del pa-

der que tomaban las decisiones, mientras que los nue-

vos intereses de tamaño mediano que entraron a 

Fedocámaras luchaban contra los intereses estableci-

dos (Moncada 1995). 

Con esta creciente confusiOn, el aumento del personalis-

may del caciquismo, también se debi]itO el mdelo de acu-

mulación. La enfermedad holandesa de tipo venezolano 

tomó Ia forma de una protecciOn a travOs de aranceles y 

cuotas pero con un desbordamiento de créditos 

sobsidiados, quo Ilevó simplemente ala acumulación de 

fondos altamente volátiles en toda Ia economia, volvién-

dola vulnerable alas togas de capital subsiguientes. Mien-

tras tanto, las empresas pUblicas se endeudaban en el 

extranjero, y Ia deuda total y las reservas de divisas au-

mentaban. El petróleo fue nacionalizado en 1976. 

La economla polltica crecientemente desarticulada Ilevó 

al colapso de lo que Ricardo Haosmann decribe coma 

las reglas del juego vigentes" durante un largo periodo 

de la historia económica venezolana. Hausmann explica 

que per muchos años Ia simple tijacián de la tasa de cam-

bio y de Ia tasa de intorés, y Ia norma del sector pUblico de 

gastar lo que se recibe, foeron de mocha utilidad para 

Venezuela coma medios para determinar los valores de 

las variables macro per cuanto Ia sociedad carocia de ins- 
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tituciones para determinarlos en una forma más compleja 

y sutil (Hausmann 1990, 341)20.  Después de 1973, Ia esta-

bilidad de la tasa do cambio en términos nominales Ilevó a 

una sobrevaluaciOn creciente, y la ógica de gastar todo 

lo que ingresa" tue abrumadora cuando el ingreso petrole-

rose disparó y parecieron abrirse posibilidades ilimitadas 

de obtener fondos externos. Desde 1978 en adelante, el 

manejo de to tasa do interés también se volvió más corn-

plejo cuando las tasas internacionales se ajustaron hacia 

arriba. La respuesta ala sobrevaluación y al creciente dife-

rencral de tasas de interés, y Ia sensación do que el impac-

to del cambio tecnológco y del desarrollo institucional 

estaban Ilevando irrevocablemente a que America Latina 

operara en los mercados financieros y de capital mundia-

les en una nueva forma y dentro de una esfera de operaclo-

nes internacionales, hizo que el fenómeno siompre pre-

sente de Ia fuga de capitales tomara nuevas dimensiones. 

En vez de ocurrir como en el análisis de Frieden: cuanta 

más especificidad más riesgo (Maxf:eld y Schneider 1997, 

36 y ss.), aqul sucediá 10 contrarlo: la creciente falta de 

ospecificidad tue 10 que dio lugar al riesgo de salida de 

capitales. 

Los años ochenta fueron una época desastrosa do contro-

es mal manejados y de fugas de capital. Hubo un cambio 

abrupto desde una economia politica estable y viable de 

reglas fijas a una economia que Hausmann -con 

esperanzadora ironla- denomina una economia politica 

excelente". Hausmann se refiere asi a to caracteristica 

sobresaliente hay para todos". Sin embargo. al  no estar 

apuntalada per ningbn mecanismo que suavizara 0 racio-

nalizara las politicas intervencionistas, junto con el conjun-

to de instituciones deterioradas luego del personalismo y 

ci clientelismo de los años setenta, esta no era una econo-

mia politica, dadas las oscilaciones do las variables cIa-

yes: el dnico mecanismo fácil do sobrevivencia era un 

portafolio en dálares. Pare sobrevivir en ese ambiente 

inestable y manejar una ompresa productive se reque-

rio capacidad de planeacián y una visián de Ia econo-

mia do muy largo plazo: esto no existia en Venezuela 

en los años ochenta. 

La historic que estarnos contando aqul es básicamente, 

Ia historia de la relacfón do una economia petrolera clási-

ca, con una clase empresarial rentablemente dependien-

te de la protección y los subsidios del estado. Bajo Ia 

influencia de una bonanza extreme y del mal manejo sub-

siguiente, esta relacián se delerioró y llevó a In peor clase 

de comportamiento de corto plazo e individualista en bus-

queda do rentas y tome de beneficios, con una oxtensa 

utilización de capital golondrina y virtualmente ninguna 

inversion doméstica o medida de politica que aumentara 

Ia productividad. El caos y Ia corrupción eran do tal mag-

nitud hacia 1989 que el "Gran Viraje" del nuevo presiden-

te, Carlos Andrés Perez, es comprensible. La Unica solución 

parecia ser el poner fin a toda forma posible do bhsqueda 

de rentas eliminando los controles y todo tipo do interven-

ción del gobierno hasta donde fuese posible. Bajo Ia in-

fluencia de un equipo do tecnócratas liderado por Miguel 

Rodriguez, la decisián era promover on modelo radical de 

rnercado. 

Como hoy reconocen ampliamente los actores 

involucrados, Ia economia politica do este virajo tue un 

desastre. Fue algo parecido a pasar do un incosto a un 

divorcio sObito instigado por un cónyuge, sin ningbn inten-

to do reconciliación o do intermediacián. La incapacidad 

para entender las necesidades del sector ompresarial solo 

puede equipararse a Ia incapacidad para entonder Ia si-

tuación social en que ostaba ocurriendo el ajusto. No exis-

tIa ninguna comunicacián en ningbn frento. Esto es ilustrado 

graficamonte por un miembro del equipo: 'El lenguaje era 

nuovo, casi incomprensible pare Ia mayorIa de los produc-

toros. Esto los hacia sentir inoportunos y estOpidos, y se 

sintieron insultados' (Cobs 1993, sp). También hubo Inca-

pacidad para entendor Ia necesidad do construir un con-

senso y Ia importancia do la relación con el sector privado2 . 

Otro miombro del oquipo dice: 'Crelamos que tenIamos a 

Superman en Ia Junta y que eso era suficiente. 

Infortunadamonte, no entendimos que Superman ya no 

tenia el rospaldo do su partido y que esto serIa importan-

to". Y esto tue importante para el resultado (Inter-American 

Development Bank 1993, 19). El supuesto con respecto al 

sector emprosarial se aprecia en Ia sigul 

do una entrovista con Pedro Tinoco, quic 

acerca do Ia capacidad do los empresar 

dor a los ostimulos de las fuerzas del m 

zuola: Cuando se suelta a un perro bc 

córno In gente aprende rápidamonte a s 

de Ia pared":'2.  

El significado del virajo hacia Ia ausericia 

onorme, y se demostrO en Ia reversion de 

el gobiorno siguiente. Como Eduardo 

(Maxfiold y Schneider 1993, 152 y ss.), Ia 

mejaba ala prirnera fase de las pciIticas 

lenas. En Ia cUspido de los falsos supuC 

que Silva documenta, podriamos agreg 

del petróloo: Ia tarea do combinar el pet. 

nomia do mercado es excepcionalmentr 

sado implica que los bienes transahi 

potróleo estCn sumamente subdesarro!i 

poca inversiOn en Ia industria en los at' 

come hemos visto fueron años do descer 

tividad. Entonces oxistia un rezago en Ia I 

do para que las empresas pudioran comp 

mundial. Al mismo tiompo, habian desar 

do los elernentos de una economia de in 

cc tocnológica, per ejomplo, no no habi 

condiciones do Ia innovación técnica mt 

pos emprosariales venezobanos mantetr. 

dados do activos en el extranjoro. Aden... 

do cambio está determinada por los pro 

como a6n sucede en el caso de Veneze 

de nogocios necesitan en five 

roaseguramionto: es decir, el compromi 

cado no los dojará expuestos a los vaive 

con su continua amonaza de sobrevalu 

entrevistas realizadas en 1993, los empre 

tante enfáticos en que no existian las 

hacor rotornar el dinero. Su opinion era 

tonernos relaciones con of gobierno". 

La estabilidad de la tasa de cambio data del siglo anterior, con excepcion de 1960. 

Esto se documenta elocuentemente en el capitulo de Silva incluido en ci libro de Maxfield y Schneider. 
Er:tovxfo. Oxford. 1992. 



ES EMPRESA-ESTADO 

ROSEMARY THORP Y FRANCISCO DLJRAND 

ria que estamos contando aqul es, básicamente 

ria de la relacjón de una economia petrolera clásj-

una dose empresarial rentablemente depend en-

a prolccción y los subsidjos del estado. Bajo la 

ia Je una bonanza extrema y del mal manejo sub-

te, esla relación se deterioró y llevó a Ia peor clase 

portamiento de corto plazo e individual ista en bus-
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an de capital golondrina y virtualmente ninguna 
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cia 1989 que el Gran Viraje" del nuevo presiden-

s Andras Perez, es comprensjble La Cnica solución 

sc-r el poner fin a toda forma posible de bCsqueda 
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un equipo de tecnócratas liderado per Miguel 

z, Ia decision era promover un modelo radical de 

oy reconocen ampliarnente los actores 

dos, Jii economia politico de este viraje fue un 

Fue algo parecido a pasar de un incesto a un 

Cbito instigado per un 000yuge, sin ningOn inten- 
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ider las necesidades del sector empresarjal solo 

uipararse a Ia incapacidad para entender Ia si- 
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nte por un miembro del equipo: "El lenguaje era 

i incomprenspe para ia mayoria de los produc- 

os hncia sent ii inoportunos y estépidos, y se 

suitados" (Coles 1993, sp). TaITlbiérl hubo inca- 

ra entender Ia necesidad de construir un con- 

nportancia de Ia relaclOn con el sector privado21 . 

oro del equipo dice: "Crelamos que tenlamos a 

en In Junta y que eso era suficiente. 

-menle, no entendimos que Superman ya no 

aldo de su partido y que esto serla importan-

ie irriportante para el resultado (Inter-American 

ni Bank 1993, 19). El supuesto con respecto al 

sector empresarial se aprecia en Ia siguiente cita tomada 

de una entrevista con Pedro Tinoco, quien no tenIa dudas 

acerca de la capacidad de los empresariog para respon-

der a los estImulos de las fuerzas del mercado en Vene-

zuela: Cuando se suelta a un perro bce, es admirable 

cómo Ia gente aprende rápidamente a saltar por encima 

de Ia pared"22 . 

El significado del viraje hacia Ia ausencia de relaciones es 

enorme, y se demostrO en la reversiOn de las politicas con 

ci gobierno siguiente. Como Eduardo Silva argumenta 

(Maxfield y Schneider 1993, 152y ss.), Ia situacián se ase-

mejaba a Ia prirnera fase de las polIticas neoliberales chi-

lenas. En Ia cüspide de los falsos supuestos compartidos 

que Silva documenta, podriamos agregar la especificidad 

del petróleo: Ia tarea de combinar el petrOleo con la eco-

nomla de mercado es excepcionalmente delicada. El pa-

sado implica que los bienes transables distintos del 

petró]eo están sumamente subdesarroilados. Habia muy 

poca inversion en Ia industria en los años ochenta que 

come hemos visto fueron anos de descenso de Ia produc-

tividad. Entonoes existla un rezago en a inversion requeri-

da para que los empresas pudieran competir en el mercado 

mundial. Al mismo hempo, habian desaparecido muchos 

de los eiementos de una economla de mercado. La politi-

ca tecnológica, per ejemplo, no se habIa adaptado a las 

condiciones de la innovaciOn técnica moderna, y los gru- 

pos empresariales venezolanos mantenIan grandes canti- 

dades de activos en el extranjero. Además, cuando Ia tasa 

de cambic está determinada per los precios del petrOleo, 

como aUn sucede en el caso de Venezuela, los bombres 

de negocios necesitan un nivel especial de 

reaseguramiento: es decir, el compromiso de que el mer- 

cado no los dejará expuestos a los vaivenes del petróleo, 

con su continua amenaza de sobrevaluaciOn. En algunas 

entrevistas realizadas en 1993, los empresarios fueron bas- 

tante enfOticos en que no existIan las condiciones para 

hacer retornar cI dinero. Su opinion era que: nosotros no 

tenemos relaciones con el gobierno". 

Reflexiones finales: La naturaleza del desafIo 

y Ia respuesta institucional 

Cada historia sectorial muestra que hay, en principio, un 

desaflo institucional, bien sea come difundir los ingreses 

potroleros a través de toda Ia ecenomla, mantener Ia call-

dad del café o mercadear algodOn de buena calidad 

exifosamente. Pero las historias que homes narrado aqui 

sugieren que sOlo en condiciones bastante especiabes ese 

desafIo adopta una forma que conduce ala construcciOn 

ofectiva de instituciones en 0l area decisiva de las relacio-

nes entre los soctores pOblico y privado. Aunque se re-

quieren más estudios de caso para elaborar un sOlido 

panorama analItico, de los estudios que aqul se presentan 

pueden deducirse algunos olementos. 

Primero, es notable que incluso en nuestro ejemplo más 

favorable de generaciOn espontánea de institucionalidad 

-Ia FNC- el catalizador fue 01 gobierno departamental de 

Antioquia. La respuesta dependiO, al menos an parte, de 

un impulso provenienle del Estado. El otorgamiento del 

derecho a recaudar impuestos fue un impulse significativo 

adicional proveniente del nivel nacienal. 

Segundo, es impertante cOmo se distribuye el ingrese. El 

hecho de que el ingreso petrolero v000zolano fuese recibi-

do por el sector pOblico, Jnicialmente como impuesto y 

luego a través de Ia prepiedad directa, indicaba que el 

Estado era autónomo en términos económicos. Esto impli-

caba que Ic sector privado debla cencentrar sus esfuer-

zes en la configuracion de instituciones para construir y 

asegurar rutas de acceso a las rentas. Ninguno de esos 

probbemas apareció en el caso de los productores de café. 

En el ejemplo del PerO, ía propiedad extranjera precipitO 

Ia bOsqueda de alianzas para tenor acceso alas oportuni-

dades de beneficio e hizo que no se prestara atenciOn al 

Estado come aliado. 

Esto es roforzado P01 el torcer factor, el papel de los ox-

tranjeros. El hecho de que ias empresas extranjeras pu- 

ield y Schneider 

Eritrovisfa, Oxford, 1992. 

-re,  
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dieron construft inhraestructura y proporcionar capacidad 

de mercadeo también hizo que no se prestara atención al 

estado peruano. La falta de interés de los extranjeros en Ia 

producción catetera hizo que el Estado fuera un aliado 

decisivo en la provision de infraestructura, como se evi-

denciO claramente cuando tuvieron que construir redes 

férreas y viales en los años veinte en Colombia. 

Era necesario, entonces, invertir en las relaciones con el 

Estado y cuidar de ellas. 

El cuarto factor es el peso relativo de un sector particular 

de Ia economia. El café fue determinante para Colombia a 

nivel macro: Ia presión sobre el Estado fue entonces exitosa 

por cuanto satisfizo las necesidades de sectores que solo 

cubrian el 20 por ciento de las exportaciones en una forma 

que nunca se habrIa logrado en el Pore. La cohorencia de 

intereses derivada del vinculo comOn con el café die soIl-

dez ala relacián de confianzay reciprocidad que hizo p0-

sibe Ia "incorporación" (embeddeness) Estado-empresa 

en Colombia, Ia cual, por ejemplo, habria side dificil de 

imitar con Ia conformación empresarial del PerC. En Co-

[ombia, los intereses relacionados con el café se las inge-

niriron para lograr lo mejor de los dos mundos, al ser 

sectoriales y globalizantes. Existe un aspecto desventajo-

no para Ia diversidad exportadora. En Pore, el cobre o el 

azOcar podian ser ignorados o incluso gravados con rn-

puestos, mientras que per varias décadas el café en Go-

ombia solo pudo ser gravado con el compromiso de que 

todos los ingresos irIan ala ENC. Se permitió que Ia des-

ventaja continuara debido al simple hecho de que la diver-

sidad dio a los productores otras opciones. 

rabién es importante Ia velocidad de crecimiento del 

:ctor. El rápido crecimiento de los ingresos petroleros 

:innerá problemas de enfermedad holandesa en Venezuela 

clesde una fecha muy temprana. Ya en los años treinta no 

era rentable invertir en otras partes de Ia economla, a me-

nos que se recibiera apoyo. La estrecha relacián genera-

da por Ia concentración del ingreso en el Estado fue 

entonces impulsada en direcciOn de Ia bCsquoda de ren-

Ins por el simple hecho de que no habIa otra actividad 

mCs promisoria que ésta. En Colombia, Ia necesidad de 

apoyarse en el Estado fue lograda en un clima más salu-

dable de crecimento relalivamenle bate del café junto 

con una necesidad limitada de inversiones dentro del sec-

tor. El interés de Ia elite era conseguir buenas condiciones 

de productividad en el café pero tamblén en otras partes 

de Ia economia. 

Sexto, es importante Ia naturaleza exacta del desatlo 

institucional. Promueve una respuesta que enfatice Ia pro-

ductividad y Ia inclusion de todos los productores en los 

arreglos institucionales que se desarrollen, cualesquiera 

que sean? Esta parece haber sido Ia lógica de Ia situaciOr 

colombiana. Esto significa que Ia asociación de producto-

res resultante debe ser excluyente en algOn sentido. Ade-

más, en el caso colombiano, el carácter y Ia importancia 

de Ia necesidad de supervisiOn y de control influyeron de 

mode significativo en la tortaleza de Ia respuesta 

institucional. No habia punto de discusión en que los pro-

ductores mOs grandes controbaran Ia calidad y el merca-

dee cuidadoso de su propia producción, puesto que si Ia 

reputaciOn del café colombiano podia ser saboteada por 

los pequenos productores, no se cumplirlan los estándares. 

Entonces, cuáles son las necesidades de infraestructura 

especificas? Esas necesidades están dentro de la cape-

cidad financiera y empresarial del gobierno? Do no ser asi, 

se incentivará Ia bOsqueda de alianzas externas. 

Séptimo, es relevante considerar Ia estructura sociopolitica. 

El sistema politico elitista colombiano, per ejemplo, fue 

fundamental para una más fácil resoluciOn de diversos pro-

blomas de acciOn colectiva. La elite de los grupos produc-

tores o las elites de comerciantes y financieros, que tenian 

un carOctor centralizado, tondia a facilitar Ia colaboraciOn. 

TarnbiOn es relevante el grado de estabilidad ode inosta-

bilidad. En comparación con Colombia ocon Venezuela, 

Ia mayor inestabibidad del PerC nunca fomontó el estable-

cimiento de relaciones normabes e institucionalizadas en-

tre el gobierno y las ompresas. 

Los puntos octave y noveno se ref ieren a Ia dependencia 

de latrayectoria institucional (path dependence). Su im-

portancia es clara cuando operan fuertes elementos 

acumulativos. Por ejemplo, una organización eficiente que 

surgiO para enfrentar el desaflo inicial pudo pasar a des-

empenar funciones más importantes, como ejercer influen-

cia en Ia politica macro general, como sucediO en el caso 

de Ia FederaciOn de Cafeteros. El O 

tamaño del oxcedente del sector' 

reinversiOn tamblén fueron relevar 

dente disponible para invertir en oti 

yo en el desarrollo de un carácte 
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cuado para facilitar y adaptarso ali 

cesario. Dc nuevo, el ejemplo que t 

colombiano. 

Finalmente, las crisis (y otros factor 

tificado aqul) pueden romper los 

con: los intentos de rompinHento 

ocurrieron frente a amenazas y, quizé 

Esos diez elemontos surgen de Jac  

mos expuesto para explicar en qr 

sido histOricamente un caso de exc 

do alas caracateristicas espociales 

cultura cafetera que hemos esboza 

con el carbcter elitista de Ia sociedE 

tramos que primero surgiO un greri 

extreordinariamente calificado 

multisectoriales, su profesionalism 

a elite- para negociar el camhio. E 

capaz de incidir en el disoño de poll 

mente y de crear una cultura de reP 

das, y una credibilidad en el dO: 

trascendia el café. Esto mejorO el 0 

un aprendizaje per Ia oxperiencia 

contraposicián abiorta con los inter 

las dos proguntas con que empo: 

mojorar el desempeño econOmico 

empresa y por one en ocasiones 

hasta convertirse en bOsqueda de 

das por el mismo conjunto de cara 

AOn restan dos importantos reflexic 

rácter de salvedades. Primera, est 



ES EMPRESA-ESTADO 
	

ROSEMARY THORP V FRANCISCO DL/RAND 

Ia necesidad limitada de inversiones dentro del sec-

jiterés de la elite era conseguft buenas condiciones 

ductividad en el café pero también en otras partes 
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3rna politico elitista colombiano, por ejemplo, tue 

ental para una más fOcil resoluciOn de diversos pro-

do acción colectiva. La elite de los grupos produc-

as elites de comerciantes yfinancieros, que tenian 

cter cantralizado, tendia a facilitar Ia colaboración. 

n es relevante el grade de estabilidad o de inesta-

En cornparación con Colombia o con Venezuela, 

r inestabiliclad del PerO nunca fomentO el estable-

ode relaciones normales e institucionalizadas en-

jbierno y las empresas. 

ltos octavo y noveno se ref ieren a Ia dependencia 

syectoria institucional (path dependence). Su im-

ia es clara cuando operan fuertes elementos 

ativos. Per ejemplo, una organización eticiente que 

)ara enfrentar el desafio inicial pudo pasar a des-

r funciones más importantes. como ejercer influen- 

politica macro general, como sucedió en el caso  

de Ia Federación de Cafeteros. El éxito alimentá el éxito. El 

tamaño del excedente del sector y sus necesidades de 

reinversián también fueron relevantes. Si hubo un exce-

dente disponible para invertir en otra actividad, éste influ-

ya en el desarrollo de un carácter supersectorial de Ia 

instituciOn que, a su debido tiempo, pudo ser más ade-

cuado para facilitar y adaptarse al cambio estructural ne-

cesario. Do nuevo, el ejemplo que tenemos en mente es el 

colombiano. 

Finalmente, las crisis (y otros factores que no hemos iden-

tificado aqui) pueden romper los patrones de acumula-

ción: Ids intentos de rompimiento del patron en el Pore 

ocurrieron frente a amenazas y, quizO, finalmente con éxito. 

Esos diez elementos surgen de las tres historias que he-

mos expuesto para explicar en qué forma Colombia ha 

sido bistóricamente un caso de excepcián ala regla. Debi-

do alas caracateristicas especialos de Ia economia y de Ia 

cultura cafetera que hemos esbozado aqui, en interacción 

con el carácter elitista de Ia sociodad colombiana, oncon-

tramos que primero surgió un gremio ompresarial cCpula 

extraordinariamente calificado -por sus intoreses 

multisectoriales, su profesionalismo y sus relaciones con 

Ia elite- para negociar el camblo. Este gremio cCpula tue 

capaz de incidir en el diseño de politicas formal e informal-

mente y de crear una culture de relaciones positivas y flui-

das, y una credibilidad en el diseño de politicas que 

trascendia el café. Esto mejoró el desempeno generando 

un aprendizaje por la experiencia que nunca estuvo en 

contraposición abierta con los intereses productivos. Asi, 

las dos preguntas con que empezamos -cómo pueden 

mejorar el desempeño económico las relaciones Estado-

empresa y por qué en ocasiones éstas no se degradan 

hasta convortirse en bCsqueda de rentas- son respondi-

das per el mismo conjunto de caracteristicas especiales. 

ACn restan dos importantes reflexiones, ambas con 01 ca-

rácter de salvedades. Primera, este articulo ha intentado 

argumentar que los grados extraordinariamente diferen-

tes de eficacia que hoy observamos en el funcionamionto 

de la relacián empresa-Estado de nuostros tres ejemplos 

pueden relacionarse, de hecho, con las muy diferentes his-

tories sectoriales que produjoron esa relación. Pero, insis-

timos, también influyen otros elementos, especialmento 

las estructuras do clase que solo son parcialmente expli-

cadas por las estructuras de Ia economia exportadora. Aun 

asi, parece ser que el Estado tue un mecanismo dispara-

dor, incluso en el caso de Ia FNC. Y también entran en 

oscena otros intangibles; por ejemplo, Ia prevención co-

lombiana hacia los oxtranjeros ha sido una parte signitica-

tiva de Ia economia polItica de ese pais, y aunque su historia 

exportadora permite esa prevención, en un grado incon-

veniente para una economia petrolera o minora, no consi-

derariamos que es causada por ella.Pero esperamos haber 

mostrado que hay mérito suficiente en esta linea de explo-

ración como para justificar más investigación. 

Segunda, ninguna de las diferentes histories de la econo-

mia exportadora que hemos descrito ha ostado asociada 

aestructuras sociales particularmente democráticas, o con 

"capital social" a Ia Putnam. Todas son similares en este 

aspecto, y eso subraya eI punto que acabamos de reiterar, 

que aqul intervionen muchos otros elementos. Las estruc-

turas politicas clientelistas colombianas asimilaron y utili-

zaron las relaciones de confianza goneradas por el café y 

Ia Foderación Nacional de Cafeteros para fotalecer las es-

tructuras tradicionales. El "gobierno eficaz" estuvo asi Ii-

mitado al tipo de administración eficiente que la elite 

considerO de su interés. La politica social oficaz no ha sido 

una caracteristica de Colombia, asI como tampoco ha ha-

bide eficiencia en otras areas, como Ia planeación de las 

inversiones o incluso en Ia politica industrial. Ha predomi-

nado Ia bCsqueda de rontas tipica de Ia politica cliontelista. 

Las relaciones empresa-Estado "eficaces" logran mucho, 

poro no tanto. A medida que Colombia se ha alejado del 

café, Ia falta de eficiencia en otras areas se ha hecho más 

evidente y más costosa. 
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RESUMEN 

Este articulo evalüa Ia efectividad del programa colom-

biano de Escuela Nueva en el mejoramiento de Jos logros 

del estudjante en espanol y matemáticas. Las estrategias 

tipicas del programa inCluyen Ia instrucción multigrado, Ia 

promoción flexible del estudiante y la participaCion de la 

Comunidad. El articulo enCuentra que las Escuelas Nue-

vas tjenen una mejor dotaCión de f1bros de texto y dan 

mayor énfasis al aprendizaje activo que las escuelas rura-

les tradjCionales. No obstante, muChas Escuelas Nuevas 

no han puesto en práctica todas las reformas. Se encontró 

que las Escuelas Nuevas tienen efectos positivos y 

estadisticamente signifiCativos sobre los logros en espa-

ñol y matemáticas de terCer grado, yen espanol de quinto 

grado. Los resultados reproduCen evaluaCiones anterio-

res. 

PALABRAS CLAVES; Clases multigrado, escuelas rurales, 

Escuela Nueva. Colombia, 

INTRODUCCION 

Dc más de 17,000 escuelas rurales existentes en Colom-

bia. casi Ia mitad han adoptado la metodologIa de Ia Es-

cuela Nueva. Las Escuelas Nuevas, que suelen toner uno o 

dos maestros para el Ciclo primario de CinCo grados, pro- 

mueven el aprendizaje participativo con un currIculo orien-

tado al campo. Los estudiantes avanzan a su propio ritmo 

y no deben repetir años escolares, al tiempo que las co-

munidades y los padres partiCipan estrechamente en Ia 

educaCión do los niños. Esto Contrasta abiertamente COfl 

Ia educación rural tradiCional que hace énfasis en el apren-

dizaje pasivo con un curriculo de CaráCter urbano y que 

per lo general no proproCiona una educacián primaria 

completa. Los calendarios son rigidos, de modo que los 

estudiantes quo salen a participar en las aCtividades agrI-

Colas deben repetir el año. Finalmente, las escuelas tradi-

Cionales tienen bajos niveles de interrelaCián con las CO-

munidades que las rodean. 

Desde Ia época de su nacimiento, durante el movimiento 

de escuelas unitarias de los años sesenta, y su posterior 

instituciona!ización Come programa, la Escuela Nueva ha 

buscado ampliar cobertura en las areas rurales, aumentar 

los niveles de logro de los estudiantes, mejorar los flujos 

de estudiantes reduciendo las tasas de repetiCión, y refor-

zar Ia creatividad, Ia autoestima y el comportamiento Clvi-

co entre los estudiantes. Los Consultores eduCativos men-

Cionan con mucha frecuencia este programa y lo han rn-

pulsado como modelo para otros paises (ver, per ejemplo, 

World Bank, 1995: 61-62, y Lockheed y Versporr, 1991: 1 58-

161), A pesar de Ia gran acogida, existen pocas evaluacio- 
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Julie Schaftner y a dos comentaristas anónimos per sus Utiles comentarios. La version inglesa de este trabajo originalmente se publicO en Ia 
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nes de Ia efectividad de Ia Escuela Nueva para alcanzar 
sus objetivos. 

Este artIculo busca Ilenar ese vacio evaluando la etectivi-

dad del programa de Ia Escuela Nueva en ci mejoramien-
to del logro de los estudiantes. En Ia segunda sección se 

revise Ia situación de la educación rural en Colombia. La 

tercera sección examina Ia justificación de las escuelas 
multigrado y describe brevemente el programa de Ia Es-
cuela Nueva, En Ia cuarta sección se revisan los resultados 

de las evaluaciones realizadas. En Ia quinta se identifican 

las discrepancias entre el ideal y Ia aplicación real de Ia 

metodologla de la Escuela Nueva, En Ia sexta se compara 
Ia efectividad de las Escuelas Nuevas con lade las escue-

as tradicionales; primero, modiante un análisis de las no-

tes promedio de las pruebas de espanol y matemáticas y, 
luego, mediante on análisis de regresión que controla los 

antecedentes del estudiante y de su famiha. El artIculo 
termina con on resumen de los resultados más impor-
tantes. 

EL ESTADO DE LA EDUCACION 
RURAL EN COLOMBIA 

La cantidad y Ia calidad do Ia educación rural son defi-

cientes en Colombia, tanto en términos absolutes como 

en relación con las areas urbanas. La cobertura de Ia edu-
cación primaria se ha incrementado sustancialmente en 
todos los quintiles de ingresos y regiones del pals desde 
comienzos de los años setenta. No obstante, Ia cobertura 

es aüm mayor en las areas urbanas, y cerca del veinte per 
ciento de los ninos de las zonas rurales entre seis y doce 
años no van a Ia escuela (ver labia 1). Los estudiantes de 

las areas rurales colombianas tienen, en promedio, 1.7 

años de escolaridad, en comparación con 3.8 años de los 

niños de las zones urbanas, lo que permite calificar a mu-

chos estudiantes rurales come analfabetos funcionales 
(Colbert et al., 1993: 53). 

Hay otros indicadores que describen un panorama iguel-

mente desolador. Las tasas de deserción en las areas rura- 

los se mantuvieron casi constantes durante el periodo 

1978-1987, mientras que las tasas de promoción aumen-
taron Ugeramente (ver table 2) 1 .  La brecha urbana-rural es, 
también ovidente, pues Ia tasa de doserciOn urbana es 

casi siete per ciento menor que la tasa rural. La tasa de 

promociOn es especialmente sorprendente, pues solo ci 
59 per ciento de los estudiantes rurales do primer grado 

pasan al segundo grado, en comparacion con ci 74 per 

ciento do los estudiantes urbanos. Las notes de las prue-
bas do logro también indican una deficiente calidad edu-

cativa en las areas rurales. Una encuesta sobre Ia calidad 

de Ia educaciOn en todo el pals encontró que las notes 

promedio de las pruebas de español y matemáticas de 

tercero y quinto grades son más cites en las areas urbanas 
de Ia mayoria de los departamentos2  del pals (Colombia, 
Ministerio de Educación Nacional, 1993: 63, 71, 78, 
85). 

En general, los insumos básicos, tales como libros detex-

toy locales escolares bien equipados, son deficientes en 

las zones rurales. Los calendarios son hastante rigidos, de 

tel suerte que los estudiantes no pueden ausentarse para 

participar en Ia agriculture sin verse forzados a repertir el 

ann completo. La pedagogia en lenguaje y matemáticas 

es pasiva, contrada en ci aprendizaje de momoria y Ia hmi-

tación. Muchos maestros no reciben entrenamjento en los 

métodos de enseñanza multigrado, aun cuando Ia inmen-

sa mayoria de los maestros tienen a su cargo grupos de 
estudiantes heterogeneos en odad y habilidades. Per In 

general, los maestros son extraños a Ia comunjdad rural, 

están alejados de ella y reciben poca supervision o apoyo 

de las autoridades educativas. Finalmente, as comunida-

des rurales y los padres participan P000 en Ia educaoión 
de sus hijos. 

;,:.. LAS ESCUELAS MULTIGRADO Y EL 
PROGRAMA DE LA ESCUELA NUEVA 

Existe una ebundante literature, en su mayorla referida a 

los paIses desarrollados, quo explora la justificación del 

empleo de Ia metodologia multigrad 

multigrado es on enfoque pedagóg: 

hne a estudiantes de diferentes edac 

congreagar niños de dderentes tasas 
ambiente, Ia tutoria de pares y ci apr 

promueven Ia independencia, P 

Iiderazgo, la autoestima y ci progrE 

estudiantes. Los maestros, per cuar 

misme clase durante más de on eño 

estudiantes y pueden impartirh 
individualizada. 

Los maestros deben recibire1renar1 

zaje enrupo y eieboración de on 
adecuado para niños con habiiidad 

ciudedosa programeciOn y pieneaci 

use efectivo del tiempo, Ia tutorla do 

autodirigido son fundamentales pare 

tiva (Miller, 1991). La organizaciOn y 

deben ser epropiados pare enseña 

(Hayes, 1993). Los educadores tam 

teriales adecuedos, como textos de 

ceso a una biblioteca que los prest 

(Thomas y Shew, 1992). 

La ciase multigrado es un ambiecte a. 

tro. Cuento mayor sea Ia diversida 

tanto mayor es Ia necesidad de una 

ganización cuidadosas. La enseñar 

clones, recitación, trabajo en ci pui:; 

ro- suele ser ineficiente en on amb 

dos los estudiantes deben estar ocu 

do otro mode, el tiempo de trabajo 

decaen, Ia disciplina se deteriore y 

frustrado y recargado de trabajo 
1992:27). 

Las metodologias multigrado pued 

areas urbanas o rurales. No obstante 

serroilo han estedo asociedes casi c 

onseñanza rural. Esto quizá ohedezc 

Ver colbert et aL (1993) y Schretelbeiri (1992) para una brevo historia de a rnp]ernentacidn del programa 	

I

Fl Departamento es Ia unidad adrnirtsb 
ci Los años de asistena son mayores, especialmente en las areas ruraos, deb0o a las aas tasas de, repeticidn 	 ' 	Pora uno descriprtOn general de Ia edu 
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ivieron casi constantes durante el perIodo 

iientras que las tasas de promoción aumen-

ente (ver tabla 2)1 . La brecha urbana-rural es, 

ente, pues Ia tasa de deserción urbana es 

ciento menor que Ia tasa rural. La tasa de 

S especialmente sorprendente, pues solo el 

de los estudiantes rurales de primer grado 

undo grado, en comparación con el 74 por 

estudiantes urbanas. Las notas de las prue-

también indican una deficiente calidad edu-

reas rurales. Una encuesta sobre Ia calidad 

:ián en todo el pals encontró que las notas 

las pruebas de espanol y matemáticas de 

to grados son más altos en las areas urbanas 

dc los departamentos2  del pals (Colombia 

Educación Nacional, 1993: 63, 71, 78, 

s insumos básicos, tales como libros do tex-

Sco!ares bien equipados, son deficientes en 

,les. Los calendarios son bastante rIgidos, de 

los estudiantes no pueden ausentarse para 

a agricultura sin verse forzados a repertir el 

. La pedagogla en lenguaje y matemáticas 

itrada en el aprendizaje de memoria y Ia imi-

)s maestros no reciben entrenamiento en los 

nseñanza multigrado, aun cuando la inmen-

los maestros tienen a su cargo grupos de 

eterogéneos en edad y habilidades. Por lo 

aestros son extranos a Ia cmunidad rural, 

de eta y reciben poca supervision o apoyo 

ades educativas. Finalmente, las comunida-

os padres participan poco en Ia educación 

UELAS MULTIGRADO Y EL 
IA DE LA ESCUELA NUEVA 

andante literatura, en su mayorla referida a 

5arrotados, que explora Ia justificación del 

in d& programa 

as tasas de repeticiOn. 

empleo de Ia metodologla multigrado en la clase. La clase 

multigrado es un enfoque pedagógico alternativo que re-

üne a estudiantes de diferentes edades y habilidades para 

congreagar niños de diferentes tasas de desarrollo. En este 

ambiente, Ia tutorla de pares y el aprendizaje cooperativo 

promueven la independencia, las capacidades de 

liderazgo, la autoestima y el progreso intelectual de los 

estudiantes. Los maestros, por cuanto permanecen en Ia 

misma clase durante más de un año, conocen major a los 

estudiantes y pueden impartirles una enseñanza 

individualizada. 

Los maestros deben recibir entrenamiento sobre aprendi-

zaje en grupo y elaboraciOn de un cu-rriculo integrado 

adecuado para niños con habilidades relacionadas con Ia 

ciudadosa programación y planeación de las lecciones, el 

uso efectivo del tiempo, Ia tutoria de pares y el aprendizaje 

autodirigido son fundamentales para una enseñanza efec-

tiva (Miller, 1991). La organización y el manejo de a clase 

deben ser apropiados para enseñar a más de un grupo 

(Hayes, 1993). Los educadores también deben tener ma-

teriales adecuados, como textos de auto-instruccián y ac-

ceso a una biblioteca que los preste para libre consulta 

(Thomas y Shaw, 1992)1 . 

La clase multigrado es un ambiente exigente para el maes-

tro. Cuanto mayor sea Ia diversidad de los estudiantes 

tanto mayor es Ia necesidad de una planeación y una or-

ganización cuidadosas. Laenseñanzatradicional -exposi-

clones, recitación, trabajo en el pupitre y copia del table-

ro- suele ser ineficiente en un ambiente multigrado. To-

dos los estudiantes deben estar ocupados todo el tiempo: 

de otro modo, el tiempo de trabajo se reduce, los logros 

decaen, Ia disciplina se deteriora y el maestro se siente 

frustrado y recargado de trabajo" (Thomas y Show, 

1992: 27). 

Las metodologias multigrado pueden ser empleadas en 

areas urbanas o rurales. No obstante, en los poises en de-

sarrollo han estado asociadas casi exclusivamente con Ia 

enseñanza rural. Esto quizá obedezca a que se considera 

que las escuelas multigrado con uno o dos maestros son 

una alternativa efectiva, en términos de costos, para am-

pliar el acceso a Ja educación en las areas escasamente 

pobladas (Bray, 1987). Tamblén puede obedecer ala difu-

sión de las experiencias de las Escuelas Nuevas, que es-

tan !ocalizadas casi exclusivamente en las areas rurales, 

El programa de la Escuela Nueva promueve las nnovacio-

nes en Ia organizaciOn escolar, el curriculo y Ia enseñanza, 

el entrenamiento de personal y las relaciones con Ia co-

munidad. El programa se orienta principalmente, aun-

que no en forma exclusiva, a estimular una aplicación 

efectiva de las metodologias multigrado. A pesar de 

Ia literatura académica que se acaba de mencionar, el 

proceso a travOs del cual el programa adoptó su combina-

ción particular de estrategias educativas tue de ensayo y 

error. McGinn (1996) señala que en las fases iniciales del 

diseño y Ia ejecucián del programa de Ia Escuela Nueva - 

en realidad, antes de que se lo mencionara con ese nom-

bre- los maestros estaban intimamente ligados al proceso 

de diseno curricular. McGinn utiliza el término "orgánico" 

para referirse al proceso participativo e interactivo del di-

seño del programa:4  

Los métodos que se ensayaron no se dedujeron de Ia teorla 

sino que, pore/ contra rio, Ia teon'a se originO en las innova-

c/ones de los maestros individuales y de los inventores de Ia 

Escuela Nueva en Colombia, trabajando en conjunto, ob-

servando y reflexionando sobre sus acciones. Las acciones 

fueron suyas. El proceso tue "organ/co ", una experiencia 

vita! (McGinn, 1966: 23). 

Más tarde, Ia Escuela Nueva tue "compendiada" en un 

paquete discreto de insumos para facilitar Ia masificación 

del programa. En 1986, por ejemplo, el programa recibió 

apoyo financiero del Banco Mundialy se diseñó un juego 

de materiales oficial de Escuela Nueva. Los parOgrafos 

siguientes describen los elementos de ese juego de mate-

riales. La descripcián se basa en los documentos oficiales 

del programa. El grado de implementación real de las es-

trategias se examine en Ia secciOn quinta. 

El DepartarTonto es Ia unidad administrativa do Ia organlzacibn territorial colombiana, 

Para una descripcián general be In educaciárrprimaria en Colombia, ver Colbert et al (1993: 53) y McGinn y Loera (1992). 
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Organización Escolar 

Las Escuelas Nuevas suelen funcionar con uno o dos maes-

tros en cada una. En las areas escasamente pobladas, Ia 

población ostudiantil puede ser insuficiente para justificar 

un maestro por cada grado oscolar silos resultados edu-

calivos nose reducon (y en realidad pueden incrementarse) 

con Ia instrucciOn multigrado, el sistema puede ser un 

medio efectivo, en términos de costos, para aumentar Ia 

cobertura de Ia enseñanza primaria en las zonas rurales. 

Los estudiantes completan las unidades académicas a su 

propio ritmo mediante 01 trabajo individual yen grupo, In 

que puede tomar más o menos tiempo del asignado. Si 

dejan Ia escuela para ayudar en las actividades agricolas 

y luego retornan ala escuela, no deben volver a comenzar 

el año, y esto srgnifica ahorros para las escuelas gracias a 

unas menores tasas de repetición. 

CurrIculo e intrucción 

El trabajo individual del estudiante, en el que hacen énfasis 

las escuelas tradicionales, se combina con el trabajo en gru-

pos pequenos. En un ambiente multigrado, el trabajo en 

grupo reduce Ia necesidad de que el maestro supervise o 

dicte clase constantemente a los estudiantes, y constituye 

un medio para que los estudiantes se mantengan trabajan-

do. La instrucción de los estudiantes más jóvenes per estu-

diantes mayores o padres voluntarios se utiliza con frecuen-

cia como un medio costo-efectivo para proporcionar ayuda 

a los estudiantes que se ban rezagado. 

Las gulas de auto-instrucción en matemáticas, español, 

ciencias y estudios sociales orientan el trabajo individual y 

en grupo. Estas gulas vienen acompanadas de guias para 

el maestro. Las unidades del libro establecen el objetivo 

del aprendizaje, las actividades dirigidas que deben corn-

pletarse y las actividades libres que requieren aplicar el 

conocimiento obtenido. Algunas incluyen la exploración y 

Ia aplicación creativas de conocimientos especIficos de Ia 

region; per ejemplo, se recogen y se estudian las recetas 

locales, las tradiciones orales o Ia flora local. Los materia-

los relacionados con las diferentes areas curriculares se 

reünen en "rincones de trabajo "organizados por los estu-

diantes, donde otros niños pueden aprovecharlos. A me-

dida que los estudiantes realizan las actividades y ejerci- 

cios de las gulas, se los presentan al maestro, quien auto-

riza el avanco del estudiante. Los estudiantes pueden avan-

zar a ritmos diferentes y solo hasta cuando demuestran 

suficiente dominio do los concoptos. Los requisitos para 

avanzar se establecen on forma explicita y son conocidos 

por los estudiantes, 

Otra parte integral de Ia Escuela Nueva es una pequena 

biblioteca en Ia que se ejercitan las habilidades básicas 

de invostigación. Esta complementa las guias de auto-

instruccián y proporciona oporturiidades adicionales para 

Ia motivacián y el aprendizaje de las habilidades do orga-

nizaciOn y cooperaciOn. Los comités se encargan de diver-

sos temas, como Ia limpieza y el mantonimiento de Ia es-

cuela, el cuidado de Ia biblioteca, Ia disciplina escolar y Ia 

tutoria de pares. Entre los elomentos adicionales de las 

Escuelas Nuevas se incluyen un aula decorada con el alfa-

beto y los némoros, trabajos artIsticos de los estudiantes, 

on buzOn de sugerencias en el que los estudiantes dopo-

sitan sos solicitudes y diversas actividades rocroativas. 

Capacitación de personal 

La capacitación básica del maestro consta de tres cursos 

de una semana que se realizan durante el primer año es-

colar. En los cursos se utiliza un manual detallado que está 

organizado en una forma similar alas gulas de aprendiza-

je del estudiante. En Ia primora sesión se tratan los objeti-

vos y Ia metodologla de Ia Escuela Nueva, Ia organizacián 

del local y de la clase, el desarrollo de los rincones de 

aprendizaje, el establecimiento del Consejo Estudiantil y 

los métodos básicos de trabajo en grupo. La instrucción 

es muy semejante ala que se imparte en Ia Escuela Nue-

va, de modo que los maestros "aprenden per Ia experien-

cia" y noon forma pasiva escuchando exposiciones. Una 

vez se ha organizado Ia escuela y se ha movilizado a Ia 

comunidad, se realiza un segundo taller dos o tres moses 

después. Esto se contra en el aprendizaje sobre el uso 

efectivo de las gulas do aprendizaje del estudiante, el tra-

bajo en un ambiente multigrado y otras innovaciones. El 

taller final cubre el uso de In hiblioteca escolar asI como 

una revisiOn final. 

Una voz se han completado estos, se realizan tantos tate-

res como se necesiten en "microcentros". Los centros os- 

tan localizados en una escue 

metodologia de la Escuela Nu€ 

ca de forma adecuada. Alli, los 

de intercambiar ideas y pregunt 

supervisor en on ambiente infor 

TambiOn se realiza un taller par 

vel de dopartamento y a nivel c 

de grupos mOs pequenos de E 

das en Ia misma area. Además 

ma de Ia Escuela Nueva oslO di 

relación educativa y coIaborati 

maestros. 

Relaciones con Ia comurt 

Las Escuelas Nuevas están dis€ 

rocursos de Ia comunidad. Sods 

tro para planoar las actividades, 

sugeridas u obligatorias. Los e 

de su grupo familiar colaborar 

mapa de Ia vereda. La informac 

ca básica se rocoge en cada f 

los maestros hagan una planes 

años. Los maestros usan esa ji 

una "monografia de Ia comunid 

ra, Ia salud, las ocupaciones y c 

miembros'. Con Ia comunidah 
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coleccián de conocimientos y 
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padres colaboran en Ia constrL 

de (a escuela y en su amobls 

implomentación de las roforma: 

que facilitan el trabajo en grupc 

nos de aprendizaje, etc.). Un rn 

na orientaciOn práctica para cur 

Vor, por ejemplo, Pratt (1986), M:Ue 

Thomas y Show (1992) y Hayes 

Los maestros recrhen una pole dE 
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las guIas, se los presentan al maestro quien auto-

3vance del estudiante. Los estudiantes pueden avan-

itmos diferentes y solo hasta cuando demuestran 

nte dominlo de los conceptos. Los requisitos para 

r so establecen en forma explicita y son conocidos 
estudiantes. 

3rte integral de Ia Escuela Nueva es una pequena 

?ca en Ia que se ejercitan las habilidades básicas 

stigaciOn. Esta complementa las gulas de auto-

don y proporciona oportunidades adicionales para 

iación y el aprendizaje de las habilidades de orga-
fly cooperación. Los comités se encargan de diver-

las, como Ia limpieza y el mantenimiento de Ia es-

1 cuidado de Ia biblioteca, Ia disciplina escolar y Ia 

de pares. Entre los elementos adicionales de las 

Nuevas se incluyen un aula decorada con el alfa-

çs nOmeros, trabajos artisticos de los estudiantes, 

5n de sugerencias en el que los estudiantes depo- 

s solicitudes y diversas actividades recreativas. 

itación de personal 

tcitación bOsica del maestro consta de lies cursos 

semana que se realizan durante el primer año es-
i los cursos se utiliza un manual detallado que está 

do en una forma simflar a las gulas de apreridiza-

;tudianle. En Ia primera sesión se tratan los objeti-

rnetodologIa de la Escuela Nueva, Pa organizacián 
Li y de Ia clase, el desarrollo de los rincones de 

aje, ci establecimiento deltonsejo Estudiantil y 

dos básicos de trabajo en grupo. La instrucciOn 

emejante ala que se imparte en Ia Escuela Nue-

odo que los maestros apronden por Ia experien-

en forma pasiva escuchando exposiciones Una 

a organizado Ia escuela y se ha movilizado a Ia 

'ad, se realiza un segundo taller dos o tres meses 

. Edo se centra en el aprendizaje sobre el usa 

de las gulas de aprendizaje del estudiante, el tra-

on ambiente multigrado y otras innovaciones. El 

l cubre el usa de Pa biblioteca escolar asI como 
ion final. 

se han completado estos, se realizan tantos talle-
) se necesiten en microcentros'. Los centros es- 

tan localizados en una escuela demostrativa donde Ia 

metodologIa de la Escuela Nueva se ha puesto en prácti-

ca de forma adecuada. Alli, los maestros están en libertad 

de intercambiar ideas y preguntas con otros maestros y un 

supervisor en un ambiente informal y no jerárquico. 

También se realiza un taller para los administradores a ni-

vol de departamento y a nivel degrupo s de escuelas" a 

de grupos más pequenos de Escuelas Nuevas localiza-

das en Ia misma area. Además, la exposición del progra-

made Ia Escuela Nueva está diseñada para estimular una 

re}ación educativa y colaborativa entre administradores y 

maestros. 

Relaciones con Ia comunidad 

Las Escuelas Nuevas estOn diseñadas para convertirse en 

recursos de Ia comunidad. Se da una gran libertad al maes-

tro para planear las actividades, pero algunas de ellas son 

sugeridas u obligatorias. Los estudiantes y los miembros 

de su grupo familiar colahoran on Ia elaboraciOn do on 

mapa de Ia vereda. La información personal y demográfi-

ca básica cc recoge en cada famifa, Ic que permite que 

los maestros bagan una planeac[ón eficiente para varios 

años. Los maestros usan esa informaciOn para preparar 

una "monografIa de Ia comunidad" que describe Ia cultu-

ra, Ia salud, las ocupaciones y otras caracteristicas de sus 

miembros. Con Ia comunidad se prepara un calendario 

agricola que sirve a un doble propósito: como medio para 

planear el calendario escolar y como herramienta de apren-

dizaje para el maestro y los niños. Las gulas de aprendiza-

je antes mencionadas suelen exigir explicitamente Ia re-

colecciOn de conocimiontos y materiales de Ia comuni-

dad, lo que puede ser Otil para forjar vinculos. A veces, los 

padres colaboran en la construcción y el mantenimiento 

de Ia escuela y en so amoblamiento, lo que facilita la 

implementación de las reformas (por ejemplo, escritorios 

que facilitan el trabajo en grupo, estantes para los rinco-

nes de aprendizaje, etc.). Un manual ilustrado proporcio-

na oriontación práctica para cumplir estos fines. 

4. RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES ANTERIORES 

Las evaluaciones más completas del programa de Escue-

la Nueva hen sido realizadas por Psacharopoulos et. al. 

(1993) y Rojas y Castillo (1988). Ambas utilizan un conjunto 

de datos que se recoloctaron en 1987 en 11 departamen-

tos colombianos6. Los datos contienen los resultados de 

los instrumentos de mediciOn del logro en matemáticas y 

espanol, comportamiento civico, autoestima y creatividad. 

Los datos también contienen diversas informaciones acer-

cede los antecedentes de las escuelas, los maestros y los 

estudiantes de 168 Escuelas Nuevas y 60 escuelas tradi-

cionales seleccionadas. En primer lugar, se seleccionaron 

aquellos departamentos donde el programa de Ia Escue-

la Nueva estaba más desarrollado. En segundo lugar, en 

colaboraciOn con los coordinadores regionales del pro-

grama, se seleccionaron Escuelas Nuevas donde el pro-

grama se habia iniciado al menos tres años antes y se 

habIa implementado cabalmente Ia metodologia (es de-

cir, Ia capacitación de maestros, oP uso de gulas de auto-

instrucción, Ia biblioteca). Sc exluyeron algunas zonas 

donde habia un nOmoro poqueno de Escuelas Nuevas o 

era dificil Ilegar a ellas. Esto tendió a favorecer las "mejo-

res" Escuelas Nuevas y pudo sesgar los resultados hacia 

arriba con respecto a lo que habrla arrojado una muestra 

aleatoria. Do mode que las evaluaciones realizadas con 

esos datos son una buena aproximacián a los efectos idea-

los de Ia Escuela Nueva sobre los resultados educativos, y 

no pueden ser goneralizadas a Ia totalidad de Escuelas 

Nuevas. 

En una prueba de comparaciOn de pramodios, 

Psacharopoulos et. al. (1993) encontraron diferencias 

ostadisticamente significativas entre tipos de escuelas en 

los logros de espanol y matemáticas de tercer grade, crea-

tividad, civismo y autoestima. En el quinto grado sOlo se 

encontraban diferencias significativas en el logro de ospa-

ñol. Luego de ostimar una funciOn de producciOn simple 

con oP mOtodo de minimos cuadrados ordinaries, estos 

autores encontraron que la variable dummy de Escuela 

Ver. por e)eLnplo, Pratt (1986). MHler (1990. 1991). Lodch (1993) y Surbeck (1992). Para los palses en desarrollo, vet las revisiones de Bray (1987), 
Thomas y Show (1992) y Hayes (1993) 

Los maestros reciben una guia de activadades recreativas (Herndndez. 1986). 
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Nueva es positiva y estadIsticamente significativa para las 

pruebas de espanol y matemáticas de tercer grado, espa-

nol de quinto grado y comportamiento civico para el gru-

pa conjunto de estudiantes. Encontraron coeficientes po-

sitivos pero no significativos para las pruebas de 

matremáticas de quinto grado y para una regresiOn con-

junta de las pruebas de creatividad y autoestima. 

Su especificación del modelo as muy simple y excluye 

variables a nivel de escuela y de salon de clase que repro-

senten Ia disponibilidad de los insumos de Ia Escuela Nue-

va, como Ia biblioteca y los textos escolares. Debido a que 

esos insumos generalmente conforman un paquete, es pro-

bable que estén correlacionados con Ia variable dummy 

de Escuela Nueva. Al suponer que esos insumos inf!uyen 

positivamente en los resultados, es razonable esperar que 

so excfusián produzca un sesgo hacia arriba en el coefi-

ciente dummy de Ia Escuela Nueva. Asi,el coeficiente mdi-

ca rim efecto global de Escuela Nueva. Pero si algunas 

escuelas tradicionales adoptan insumos de Ia Escuela 

Nueva y algunas Escuelas Nuevas han sido laxas en Ia 

implementación de las reformas, Ia variable dummy refle-

jarIa on efecto "promedio"que probablemente subestima-

na Ia efectividad del programa para incrementar los resul-

tados educativos. Esto impide analizar qué insumos del 

programa son relativamente más efectivos que los 

demás. 

Además del análisis del logro de los estudiantes, Rojas y 

Castillo (1988) presentan diversos datos cualitativos que 

muestran que las Escuelas Nuevas tienen mayores niveles 

de participaciOn en las actividades de Ia comunidad y 

altos niveles de satisfacción de los maestros con Ia meto-

dologla, los cursos de capacitación y las guIas de apron-

dizaje autoeducativo de la Escuela Nueva. 

iQUE TAN ESTRICTAMENTE SE HA 
IMPLEMENTADO LA METODOLOGIA 
DE LA ESCUELA NUEVA? 

Los datos 

Los datos utilizados en este estudic fueron recogidos en 

una encuesta de escuelas primarias realizada en 1992 (Ins-

tituto SEA de lnvestigaciOn, 1993). Setomó una muestra 

aleatoria de escuelas de tres departamentos -Valle, Cauca 

y Nariño- que en conjunto conforman Ia Region Pacifica de 

Colombia. Esas escuelas son una muestra representativa 

de Ia población de escuelas urbanas y rurales primarias, 

privadas y pOblicas, del calendario B" de esos tres depar-

tamentos. La muestra no incluyó ninguna escuela privada 

rural, lo que es consistente con so muy escaso nOmero. 

Las escuelas pertenecen al calendario B cuyo año escolar 

va de septiembre a junlo, a dferencia del calendario A que 

va de febrero a noviembre. En este estudio se analiza la 

submuestra de escuelas rurales. Los datos corresponden 

a 52 escuelas rurales, 24 de ellas clasificadas como Es-

cuelas Nuevas, y a estudiantes de tercero y quinto grados. 

Los formularios de Ia encuesta fueron Ilenados por el rec-

tor de cada escuela, el maestro de Ia clase encuestada y 

los estudiantes. Además, los estudiantes hicieron pruebas 

de matemáticas y espanol. Debido a que Ia encuesta no 

se realizó con 01 objetivo explicito de evaluar las Escuelas 

Nuevas, no se utilizó ningOn criterio para limitar Ia inclu-

sión de escuelas, como 01 tiempo en que han participado 

en el programa. Debido a que no hay ninguna información 

sobre esto, los resultados pueden estar sosgados si los 

estudiantes de quinto grado no recibieron los cinco años 

de educación de la Escuela Nueva. 

Efectividad de Ia implementación del 
programa 

Esta sección analiza qué tan estrictamente las Escuelas 

Nuevas emplean Ia metodologIa y el grado en que las es-

cuelas tradicionales usan los insumos de Ia Escuela Nue-

va. Las Escuelas Nuevas tienen un mayor nOmero prome-

diode visitas de supervisores per año, si bien osta medida 

no captura Ia calidad de la asesorla administrativa (ver 

Tabla 3). Dos terceras partes de las Escuelas Nuevas tie-

non biblioteca, on nivel sorprendentemente bajo en vista 

del énfasis que se da a este insumo: sin embargo, solo un 

tercio de las escuelas tradicionales disponen de este 

insumo. Entre el 33 y 01 45 por ciento de las clases de la 

Escuela Nueva utilizan las guias do auto-instrucción oh-

ciales, y esto produce ciorta preocupación. Cabe pregun-

tar si una Escuela Nueva sin los textos prescritos, y sin el 

curricula y las técnicas educativas que promueve, puede 

Ilamarse realmente "nueva". No obstante, en ambos gra- 

dos y materias, las clases de Ia Escuel 

abastecidas de libros de texto de too 

de textos de las escuelas tradicionale 

notoria en matemáticas. 

A pesar de que se entreguen los 

programa en las clases, no puede d€ 

ma se haya "implementado" a men 

básicas del maestro se hayan modific 

cribe los métodos educativos quo L 

Nuevas y las escuelas tradicionales oi 

mOticas'. En Ia enseOanza del ienguz  

trabajo en grupo, el use de Ia blr)Iiote 

de textos Ia lectura libre y las press 

diante son mayores en las Escuelas N 

ro como en quinto grado. Las frecuer 

ción libre y dirigida y de ia dramatize 

bles en tercer grado, mientras que 

Escuelas Nuevas ompiozan a utilizar 

intonsivamente. En matomáticas, las E 

ceo más énfasis en Ia solucián individ 

Ia oxploraciOn fuera del salon de cla 

grope que las escuelas tradicionales 

cionales hacen más énfasis en Ia solu 

en el use del tablero que las Escuelas 

diferencias en el énfasis en el trabajo c 

grade, pero los moostros de quinto ci' 

Nuevas lo subrayan más que los de 

nales. La evidoncia indica on mayor 

activo en las Escuelas Nuevas, con 

hacer énfasis en Ia creatividad y Ia hal 

to en Ia expresión escrita y oral. El li 
aspecto esencial de Ia motodologia d 

se utiliza extensamente. No obstante 

existe una considerable hotorogenoi 

de las diferentos técnicas educativa 

maestro para apicar las diversas ost 

Ver Cobert y Mogollón (1987). 

Las encuestas de 1991 y 1993, que cubd 

dario A. 

Roias y CastiMo (1998) encuentran que ci 

con la conjetura de que su muestra es n 
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de escuelas de tres departamentos -Valle, Cauca 

que en conjunto conforman Ia Region Pacifica de 

a. Esas escuelas son una muestra representativa 

)laCiOfl de escuelas urbanas y rurales primarias, 

y pOblicas, del calendario B" de esos tres depar-

s. La muestra no incluyó ninguna escuela privada 

iue es consistente con su muy escaso nOmero. 

elas pertenecen al calendario B cuyo anD escolar 

)tiembre a junio, a diferencia del calendario A que 

)rero a noviembre. En este estudio se analiza Ia 

rtra de escuelas rurales. Los datos corresponden 

.ielas rurales, 24 de ellas clasificadas como Es-

.ievas, y a estudiantes de tercero y quinto grados. 

ularios de Ia encuesta fueron lienados per el rec-

do escuea, el maestro de Ia clase encuestada y 

,antes. Además, los estudiantes hicieron pruebas 

iiáticas y espanol. Debido a que Ia encuesta no 

con el objetivo explicito de evaluar las Escuelas 

no se utilizó ningOn criterio para limitar Ia inclu-

scuelas, como el tiempo en que han participado 

rama. Debido a quo no fiuy ninguna nformaciOn 

.0, los resultados puederi estar sesgados silos 

es de quinto grado no recibieron los cinco años 

ciOn de Ia Escuela Nueva. 

dad de Ia implementación del 

na 

ián analiza qué tan estnctanente las Escuelas 

mplean Ia metodologia y el grado en que las es-

dicionales usan los insumos de Ia Escuela Nue-

;cuelas Nuevas tienen un mayor ndmero promo-

tas de supervisores por ann, si bien osta medida 

'a !a cahdad de Ia asesorla administrativa (ver 

Dos terceras partes de las Escuelas Nuevas tie-

toGa, un nivel sorprendentemente bajo en vista 

s que se da a este insumo; sin embargo, solo un 

las escuelas tradicionales disponen do onto 

ntre ci 33 y el 45 per ciento de las clases de Ia 

.Iueva utilizan las gums de auto-instrucción ofi-

-sf0 produce cierta preocupaciOn. Cabe pregun-

Escuela Nueva sin los textos prescritos, y sin el 

'las técnicas educativas que promueve, puede 

ea!mente "nueva". No obstante, en ambos gra- 

dos y materias, las clases de Ia Escuela Nueva están mejor 

abastecidas de libros de texto de toda clase. La escasez 

de textos de las escuelas tradicionales es particularmente 

notoria en matemáticas. 

A pesar de que se entreguen los insumos tangibies del 

programa en las clases, no puede decirse que el progra-

ma se haya implementado" a menos que las prácticas 

bOsicas del maestro se hayan modificado. La labia 4 des-

cribe los métodos educativos que ufihizan las Escuelas 

Nuevas y las escuelas tradicionales en espanol yen mate-

máticas7. En Ia enseñanza del lenguaje, Ia frecuencia del 

trabajo en grupo, el uso de Ia biblioteca, Ia lectura dirigida 

de textos, Ia lectura libre y las presentaciones del estu-

diante son mayores en las Escuelas Nuevas tanto en torce-

ro como en quinto grado. Las frecuencias de Ia composi-

don libre y dirigida y de la dramatizaciOn son compara-

Lies en tercer grado, mientras que en quinto grado las 

Escuelas Nuevas empiezan a utilizar esos métodos más 

intensivamente. En matemáticas, las Escuelas Nuevas ha-

cen más énfasis en Ia soluciOn individual de problemas, en 

Ia exploraciOn fuera del salon de clase y en el trabajo en 

grupo que las escuelas tradicionales. Las escuelas tradi-

cionales hacen más énfasis en la soluciOn de probiemas y 

en el uso del tablero que las Escuelas Nuevas. Hay pocas 

diferencias en el énfasis en el trabajo con objetos de tercer 

grado, pero los maestros de quinto grado de las Escuelas 

Nuevas lo subrayan más que los de las escuelas tradicio-

nales. La evidencia indica un mayor uso del aprendizaje 

activo en las Escuelas Nuevas, con lo que se pretende 

hacer énfasis en la croatividad y Ia habilidad del estudian-

te en Ia expresiOn escrita y oral. El trabajo en grupo, un 

aspecto esencial de Ia metodologia de Ia Escuela Nueva, 

se utiliza extensamente. No obstante, entre los maestros 

existe una considerable heterogeneidad en Ia aplicaciOn 

de las diferentes técnicas educativas. La capacidad del 

maestro porn aplicar las diversas estrategias educativas 

puede estar fuertemente condicionada per Ia disponibili-

dad de materiales de clase adecuados, como per ejem-

plo las guIas de aunto-instrucciOn. La evidencia anterior 

mostraba que podia haber escasez de guias en las clases 

de Ia Escuela Nueva. Per tanto, la evidencia de que los 

maestros de Ia Escuela Nueva aun realizan prácticas de 

enseñanza innovadora es alentadora. 

En los datos de este estudio está ausente una mayor infor-

maciOn sobre Ids insumos de Ia Escuela Nueva, Las Ta-

bIas 5 y 6, que se ref ieren a Ia evaluaciOn de Rojas y Cas-

tub (1988), proporcionan evidencia adicional de qué tan 

estrictamente las Escuelas Nuevas han adoptado laforma 

y la funciOn prescritas8. En su muestra, más del 90 per 

ciento de las escuelas tionen biblioteca, rincones de tra-

bajo, decoraciones en el aula, buzOn de sugerencias, re-

gistros sobro las familias de los estudiantes y mapa de ja 

vereda. Entre los insumos moons comunes se incluyen Ia 

monografia de Ia comunidad, los diarios de los estudian-

tes, el calendario agricola, el gobierno estudiantil y los 

textos de autoinstrucción. La ausencia de estos dos Olti-

mon es problemática, especialmento en vista del papel 

central que juogan en los cursos de capacitaciOn y en la 

metodologia de Ia Escuela Nueva. Finalmente, los 

ndicadores de participaciOn de Ia comunidad de Ia labia 

6 sugieron que las Escuelas Nuevas son una parte impor-

tante de sus comunidades. En general, es muy probable 

que sean las responsablos de actividades do Ia comuni-

dad tales como Ia capacitación agricola y los programas 

de salud9 . 

QUE TAN EFECTIVAS SON LAS 
ESCUELAS NUEVAS PARA MEJORAR EL 
LOGRO DE LOS ESTUDIANTES? 

El programa de Ia Escuela Nueva no busca tan sOlo au-

mentar el logro en español y matemáticas. Entro los objo- 

Vor colbort y MogdllOn (1987). 

Las encuestas de 1991 y 1993, que cubrian a la mayoria de los departamentos colombianos, se realizaron an las escuelas primarlas de calen-
dano A. 

Rojas y Castilo (1998) encuentran que el 94 per ciento de las Escuelas Nuevas de su muestra contaban con biblioteca, 10 que es consistente 
con la conietura  de que su muestra es miis representativa de Ia Escuela Nueva implementada en forma ideal. 
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tivos de mayor alcance se incluyen Ia creación de una ciu-

dadania domocrática, Ia promocián de Ia creatividad y 

del liderazgo entre los estudiantes, y el mejoramiento de 

Ia autoimagen de los estudiantes. No obstante, también 

busca mejorar el logro de los estudiantes en areas básicas 

como lectura y matemáticas, Entre los principales 

aportantes de fondos -los padres, el gobierno nacional y 

los donantes internacionales- que han apoyado a la Es-

cuela Nueva, se espera que ante todo Ia educación prima-

Ha enseñe a los estudiantes cómo desempenarse con una 

competencia minima en esas areas. Per tanto, un primer 

paso para evaluar el programa consiste en examinar qué 

tan efectivo es en el mejoramiento del logro estudiantil, 

aunque la ovaluación de los logros es solo uno de los ele-

mentos de una eva!uación sumativa más detallada. 

En la Gráfica 1 se presenta el promedio de las notas de 

logro en las pruebas de matemáticas y español. Todas las 

cuatro pruebas se ostandanzaron con un promedio de 50 

y una desviaciOn estándar de 10. Hay diferencias 

estadIsticamente significativas en ambas pruebas para el 

tercer grado, en favor de la Escuela Nueva. En el quinto 

grado, las notas de la Escuela Nueva son mayores quo las 

de las escuelas tradicionales, porn las diforoncias no son 

ostadisticamonte signifiactivas. La gráfica destaca Is efec-

tividad aparontomente doscendiento de las Escuelas Nue-

vas a nvol del quinto gradoNo obstante, una compara-

ciOn simple de Ids promodios brutos puode ser orrOnea Si, 

per ejemplo, otras variables que afectan 01 logro de los 

estudiantes ostán correlacionadas sistemáticamente con 

el tipo de escuela. Para profundizar Ia prueba de Ia hipáto-

sis de que las Escuelas Nuevas son más ofoctivas quo las 

escuelas tradicionales en el mejoramiento del logro de los 

estudiantes se estimaron, con mInimos cuadrados ordina-

rios, modelos de regresión de Ia forma general siguionte: 

Nota de logro = f (caractorIsticas de Ia escuela, caracto-

risticas del rector, caracterIsticas del maestro, caracterIs-

ticas de Ia familia, carctoristicas del ostudianto). 

En ia Tabia 7 se presentan las ostadIsticas descriptivas de 

las variables utilizadas en el anOlisis. So espocificaron dos 

conjuntos diferentes de modelos de regrosión, uno que 

utilizaba Ia forma básica de Psacharopolus of al. (1993). 

Esta primora espocificacián solo incluyo una variable que 

mide la ntorvonción: una variable dummy quo indica la 

participación de la escuela en 0] programa. Esta ospecifi-

cación más simple, quo deja de lado otras variables quo 

ropresentan Jos insumos particulares de Ia Escuela Nueva, 

facOita Ia replica de las evaluaciones anteriores. Tamhién 

permito ostimar el efecto "global" de Ia Escuela Nueva 

sobre el logro. Debe señalarse quo cI sesgo de solocción 

no representa un problema, puosto qio las escuelas ostán 

relativamente aisladas y los estudiantes no puodon elogir 

si asisten a una Escuela Nueva o a una escuela tradicional. 

Los rosultados de las rogrosionos iniciales para los grados 

torcero y quinto se prosontan en Ia Table 8. La variable 

dummy de Escuela Nueva es positiva y altamente signifi-

cativa para las matomOticas y el ospañol de forcer grado. 

Es positiva, pero menos significativa. para ospañol de quin-

to grado y no significativa para matemáticas. Esos coeti-

ciontos se comparan con Ia ovaluaciOn de Psacharopoulos 

et. al. (1993) en ía labIa 9. Los rosultados son notoriamente 

somejantos en las dos evaluaciones, peso a que utilizaron 

muestras diferentes. Ambos estudios indican one mate-

máticas de quinto grado es un area donde las Escuelas 

Nuevas tionon pocos efectos sobre el logro de los ostu-

diantos°. 

Diversas razones puedon oxplicar Ia poquena diferencia 

del logro en ci quinto grado. Las Escuelas Nuevas, al me-

nos en los grados segundo a quinto, tionon menores tasas 

de deserciOn quo las escuelas tradicionales (ver labIa 10). 

Puesto que los estudiantes que se retienen probablemen-

te tionen monores nivolos de logro, el logro total descien-

do. Si esta explicación es corrocta, una pequona diferen-

cia en el logro no es necesariamonto evidoncia de Is inefi-

cacia de las Escuelas Nuevas. En las Escuelas Nuevas se 

oducan estudiantes que normalmonte habrian desertado. 

Al suponer que sus niveles de logro aumontan, aunque 

menos quo los de otros estudia 

de Ia educaciOn en las areas rura 

En segundo lugar, Is presoncia 

estudiantes do quinto grado q 

asistido a otra escuela que usal: 

on] puede sesgar bacia abajo I; 

Los modelos de Is Tabla 8 irici 

nhmero de escuelas a las quo 

diantes: los coeficientes fueron 

delos de quinto grado, in quo a 

sogunda expiicaciOn. En tercer I 

va no ha utilizado Ia motodolog 

ciOnprimaria de un nina, las not 

de los estudiantes oducados or 

Ies. Puesto quo se carecIa de dat 

Ia labia 8. Una explicaciOn final 

grado es quo Ia metodologia de 

ciaImente en matomáticas, es IT 

dos superioros. Quizá Ia metodo 

son menos efectiva con estudiar 

dica Li evidencia anecdOctica re 

gums de quinto grado no estOn 

Ins de los grados inferiores. Esa 

respondidas con los datos dispo 

un tema de investigación de ova 

Puesto quo el cooficiente de Ia 

yor intorés, los demás rosultado' 

aunque algunos merecen destan 

manipulabies más significativos 

tos ncluyon el acceso a electric 

proxy de Ia calidad total de los SE 

riqueza de Is comunidad- exce 

quinto grado. La asistencia a una 

Valle, el dopartamento con of ma 

tres departamentos considerado 

el logro de los estudiantes en 01 

ciOn univorsitaria de los rectorm 

rolacionada negativamente y es 

cativa. Esto puode indicar quo In: 

11 	Esta observuciári so vo corroborad 

in 	
La información tue proporcionada per ci maestro y no se ubtuvo a partir de observaciones en Ia ciase. Per tunic, existe la posib5dad de quo ios 

maesiros de las Escuelas Nuevas simplemente hayan reposriado las técnicas que deberian" utHizarse de acuerdo con las prescripcionos do 

a Escuela Nueva. 
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ila 7 se presentan las estadIsticas descriptivas de 

);es utihzadas en el análisis. Se especificaron dos 

s diferorites de modelos de regresión, uno que 

Ia forma básica de Psacharopolus et al. (1993). 

iera especificaciOn solo incluye una variable que 

ntervención: una variable dummy que indica Ia 

cidn de Ia escuela en el programa. Esta especifi-

iás simple, que deja de lado otras variables que 

tan los insumos particulares de Ia Escuela Nueva, 

replica de las evaluaciones anteriores. También 

stimar el efecto global" de Ia Escuela Nueva 

ogro. Debe señalarse que el sesgo de selección 

enta un problema, puesto qie las escuelas están 

ante aisladas y los estudiantes no pueden elegir 

. una Escuela Nueva o a una escuela tradicional. 

::rdos de las regresiones iniciales para los grados 

uinto se presentan en Ia Table 8. La variable 

Escuela Nueva as positiva y altamente signifi-

a las matemáticas y el español de tercer grado. 

. pero menos significativa, para español de quin-

no significativa pars matemOticas. Esos coefi-

comparan con la evaluación de Psacharopoulos 

3) en la labIa 9. Los resultados son notoriamente 

s en las dos evaluaciones, pese a que utilizaron 

diferentes. Ambos estudios indican que mate-

e quinto grado es un area donde las Escuelas 

nen pocos efectos sobre el logro de los estu- 

azones pueden explicar Is pequena diferencia 

ri ell quinto grado. Las Esculas Nuevas, al me-

grados segundo a quinto, tienen menores tasas 

On que las escuelas tradicionales (ver labIa 10). 

los estudiantes que se retienen prohablemen-

enores niveles de logro, el logro total descien-

explicación es correcta, una pequena diferen-

gro no es necesariamente evidencia de Ia inefi-

s Escuelas Nuevas. En las Escuelas Nuevas se 

—tdiantes que normalmente habrian desertado. 

que sus niveles de logro aumentan, aunque 

menos que los de otros estudiantes, el acumulado global 

de ia educaciOn en las areas rurafes también se incrementa. 

En segundo lugar, la presencia en Ia Escuela Nueva de 

estudiantes de quinto grado que anteriormente habian 

asistido a otra escuela que usaba Ia metodologia tradicio-

nal puede sesgar hacia abajo las notas de quinto grado. 

Los modelos de ía labIa 8 incluyeron un indicador del 

nCmero de escuelas a las que habian asistido los estu-

diantes: los coeficientes fueron positivos para ambos mo-

dabs de quinto grado, Ic que aparentemente rechaza la 

segunda explicación. En tercer lugar, Si una Escuela Nue-

va no ha utilizado Ia metodologia durante toda Ia educa-

ciOn primaria do un niño, las notas se asemejan más alas 

do los estudiantes educados en las escuelas tradiciona-

es. Puesto que se carecia de datos, esto no se controlO en 

Ia labIa 8. Una explicación final para la brecha en el quinto 

grado es que Ia metodologla de Ia Escuela Nueva, ospe-

cialmente en matemáticas, es menos efectiva en los gra-

dos superiores. Quizá Ia metodologia do trabajo en grupo 

sea menos efectiva con estudiantes mayores. 0, como in-

dica la evidencia anecdOctica recolectada per el autor, las 

guftis de quinto grado no están tan bien disenadas como 

las do los grados inferiores. Esas hipOtesis no pueden ser 

rospondidas con los datos disponibles, pero deberIan ser 

un tema do investigacián do evaluaciones futuras. 

Puesto que el coeficiente de Ia Escuela Nueva es del ma-

yor interes, los demás resultados no se revisan en detalle, 

aunque algunos merecen destacarse. Los determinantes 

manipulables mOs significativos del logro de los estudian-

tes incluyen el acceso a electricidad -quizá una variable 

proxy de la calidad total de los servicios escoiares o do Ia 

riqueza de Ia comunidad- excepto en matemáticas de 

quinto grado. La asistencia a una escuela localizada en el 

Valle, el departamento con el mayor PIB per capita de los 

tres departarnentos considerados en estudlo, increments 

ci logro do los estudiantes en el tercer grado. La educa-

ción universitaria de los rectores y do los maestros estC 

relacionada negativamente y es significativa o no signifi-

cativa. Esto puede indicar que los bajos salarios de ia en- 

señanza en rebación con los de otras carreras atraen can-

didatos con baja calificación universitaria ala administra-

ciOn y a Ia enseñanza. El coeficiente es, entonces, una 

aproximaciOn de los aspectos no observados de Ia cali-

dad del maestro. Igual que en buena parte do Ia literatura 

sobre los paises desarrollados yen desarrollo, una menor 

relacián estudiante-maestro no suele ser un determinante 

significativo del logro (Fuller y Clarke, 1994). Sin aembargo, 

este resultado puede estar sesgado per errores de medi-

dOn, debido a Ia necesidad de estimar esa relación me-

diante el ingreso escolar total dividido per el nCmero total 

de maestros. Entre las caracterIsticas de las familias y de 

los estudiantes, es significativo el nivel educativo de los 

otros miembros de Ia familia, más claramente en el tercer 

grado. La existencia do un televisor en el hogar Del acceso 

a electricidad no fueron generalmente significativos. No 

obstante, fueron incluidos, dada Ia evidencia do que los 

anteriores estudios sobre Ia funciOn de producción educa-

tiva en los palses de desarrollo omitieron aspectos claves 

de Ia situacián sodio-econOmica al concentrarse exclusi-

vamente en Ia educacián de Ia familia. Los estudiantes 

ropitentes tienen logros menores en cada nivel y materia, 

mientras que los estudiantes que mantienen una ocupa-

cián tienen logros significativamente menores en el quinto 

grado". 

La segunda especificación del modolo se presents en Ia 

labia 11. El modolo añado cuatro variables que reprosen-

tan insumos tipicamente asociados a las reformas de Ia 

Escuela Nueva: un indicador do Is disponibilidad de Ii-

bros do texto (aunque Oslo no diferencia entre los tipos de 

texto disponiblos, como las gulas educativas de Ia Escue-

la Nueva), Ia existencia do una biblioteca en Ia escuela, 

una variable que identifica Ia frecuencia del trabajo en gru-

p0 en el salon do clase, y el nOmero de visitas do supervi-

siOn ala escuela en el año anterior. La variable dummy do 

Escuela Nueva se conserva en el modebo para que sirva 

como proxy do otros insumos tales como Ia capacitación 

do maestros, Ia participacióri de Is comunidad y, quizá, Ia 

motivación que Ia pertenendia a on programa novedoso y 

los cii la clase. For tanto, existe Ia posibitdad do que los 

berian" utilizarse do acuerdo con las prescripciones de 
11 	Esta observacróri se VU corroborada por divorsos estudios cualitativos sobre las clases, los cuales se resumen en Aristizábal (1991) 71 
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excitante puede inspirar en los estudiantes yen el perso-

nal. En espanol de tercer grado, Ia variable del libro de 

texto está asociada positiva y significativamente con el 

logro en quinto grado. los coeficientes son positivos pero 

no son significativos. El cooficiente de biblioteca es positi-

vo y significativo en español de tercer grado, y negativo y 

no significativo en matemáticas de quinto grado. El coefi-

ciente negativo puede indicar quo Ia existencia de Ia bi-

blioteca hace que el énfasis del maestro se aleje de las 

matemáticas. El nimero de visitas de supervisiOn no está 

significativamente relacionado con el logro. La frecuencia 

con que se utiliza el trabajo de grupo en el salon de clase 

no se relaciona significativamente con el logro en ningOn 

grado. El hecho de no encontrar un efecto positivo no es 

necesariamente una acusación contra el trabajo en grupo 

ci se satisfacen dos requisitos: (1) so utilizaciOn no estO 

reacionada negativamente con el logro del estudiante o 

con otros resultados no medidos y (2) su utilizaciOn en vez 

de la exposición da al maestro mOs tiempo para concen-

trarse en otras tareas que refuerzan otros resultados de-

seables de Ia educaciOn. Esto representa entonces una 

ganancia en Ia eficiencia con que se asignan lo insumos 

educativos. 

Como se sugiriO anteriormente, Ia magnitud del coeficien-

te de Escuela Nueva disminuye ligeramente en las regre-

siones del tercer grado cuando se incluyen estas variables 

adicionales. El coeficiente disminuye y se vuelve no signi-

ficativo en español de quinto grado y permanece constan-

te en matemáticas de quinto grade, mientras que los co-

eficientes de las variables de familia y de estudiante son 

bastante similares en ambos modelos. El resultado sugie-

re que, en tOrminos generales, las Escuelas Nuevas están 

mejor dotadas de insumos, particularmente de libros de 

texto, que contribuyen allegro de los estudiantes. Al elimi-

nar estas variables de las regresiones de logro, la variable 

dummy de Escuela Nueva capta sus efectos y, come se 

sugirió antes, actOa como indicador global" de Ia efectivi-

dad del programa. 

Es logico que los gobiernos o las comurildades que bus-

can replicar a on bajo costo los efectos del programa de Ia 

Escuela Nueva se pregunten cuáles son los insumos cIa-

yes del programa. Tal vez una inversián planeada en libros 

de texto, come a menudo han prescrito los donantes inter- 

nacionales, permitiria que una entidad financiadora con-

centre sus recursos sin invertir en elementos superfluos 

del programa. Igualmente, los reformadores pueden pre-

guntarse si tiene sentido hablar de Escuela Nueva come 

una mera colección de insumos" discretos. Quizá Ia siner-

gia entre los diversos aspectos del programa sea lo Onico 

que fomenta el ambiente escolar necesario para estimular 

el aprendizaje. En términos estadisticos, puede baber sig-

nificativos efectos de interacción entre los insumos. Es a-

gino esperar que Ia capacitaciOn del maestro tenga efec-

tos sobre el logro, cetoris paribus, pero en presencia de un 

libro de texto apropiado, por ejemplo, los efectos de Ia 

capacitación pueden multiplicarse. 

En 01 análisis anterior se hicieron algunos intentos de se-

parar los efectos de los diversos componentes del progra-

ma. AsI per ejemplo, incluso después de controlar Ia exis-

tencia de libros de texto y de la biblioteca, los estudiantes 

de Ia Escuela Nueva mantenian mayores niveles de logro, 

Ia que sugiere que algunos otros elementos, tanto 

mensurables come inconmensurables, también contribu-

yen a Ia efectividad del programa. Es posible imaginar 

otras estrategias empfricas para exarninar esas relacio-

nes. Si hubiese datos disponibles sobre los insumos espe-

cIficos del programa (come el funcionamiento del gobier-

no estudiantil, el nUmero y Ia calidad de los cursos de ca-

pacitación que reciben los maestros u otros elementos 

descritos en Ia tercera seccion) podrIa construirse on mdi-

cc de implementaciOn de Ia Escuela Nueva. Aunque em-

pIricamente seria problemático definir ese Indice, su in-

clusión podrIa ser utilizada para reflejar de mejor forma la 

compleja serie de interacciones entre los insumos del pro-

grama. Podria incluirse lane linealidad, per ejemplo, para 

sugorir que el logro del estudiante en una escuela que 

obtiene lOon Ia escala puede ser más de dos veces ma-

yor que en una escuela que registra 5, debido precise-

monte a que el programa tornado en su conjunto es mayor 

que Ia suma de sus diversos insumos. Infortunadamento, 

osos datos no ostaban disponibles para ci autor. Una alter-

nativa menos satisfactoria es Ia de que Ia variable dummy 

de Escuela Nueva interactuara con insumos del programa 

tales come libros de texto y biblioteca, bajo Ia hipótesis de 

que esos insumos puoden ser relativamente más efectivos 

en el ambiente de las Escuelas Nuevas, Cuando se agre-

garon términos de interacciOn, los coeficientes de regre- 

sión de Ia variable de Escuela Nueva 

do altos e irreales, lo que sugier 

multicolinealidad entre variables qu 

los análisis posteriores. Esos resultac 

este articulo, aunque están disponiL 

autor. 

CONCLUSIONES 

Las Escunlus Nuevas ostán relativan 

de insumos tales como bibliotecas 

relaciOn con las escuelas ruraks tradi 

to, muchas escuelas carecen de tod 

contompla 01 paquoto del programa 

ulilizan los toxtos oficiales y una tern 

blioteca. Algunos elementos sugeric 

ostudiantil y el calendario agrIcoia, s 

indicadores de Ia participación de Ia 

quo Osta es Ufl area en que las Esc; 

éxito. A pesar de Ia falta de gulas en 

escuelas. los maestros que perteneo 

cen modificar sus prOcticas de enseñ 

el diseño del programa. 

Los nivelos do logro, especialmente 

incremontaron en las Escuelas Nuev. 

reduce considerablemente en quinn: 

does compatible con ovaluaciones 

datos diferentos. Es posible que Ia re. 

quinto grado sea el resultado do urn 

estudiantes con logros bajos en las E 

descenso de Ia efectividad de Ia edo 

superiores. Aunque este anáiisis sugi 

hipótesis, es portinento, Ia Oltima de 

Ambos estudios utilizaron come variaheL 

estàridar de 10. 

Las dot irucionos exactas de éstas y otr 
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nales, pormitiria que una entidad financiadora con-

*e sus recursos sin invertir en elementos superfluos 

rograma. Igualmente, los reformadores pueden pre-

3rse si tiene sentido hablar de Escuela Nueva como 

nero colección de insumos" discretos. Quizá Ia siner-

itre los diversos aspectos del programa sea to 6nico 

menta el ambiente escolar necesario para estimular 

endizaje. En términos estadIsticos, puede haber sig-

tivos efectos de interacción entre los insumos. Es 16-

sperar que Ia capacitación del maestro tenga efec-

)bre el logro, ceteris paribus, pero en presencia de un 

ie texto apropiado, por ejempto, los efectos de Ia 

itación pueden multiplicarse. 

análisis anterior se hicieron algunos intentos de Se-

:05 efectos de los diversos componentes del progra-

por ejemplo, incluso después de controlar Ia exis-

do libros de texto y de Ia biblioteca, los estudiantes 

scuela Nueva mantenian mayores niveles de logro, 

e sugiere que algunos otros elementos, tanto 

.jrables como inconmensurables, también contribu-

Ia efectividad del programa. Es posible imaginar 

estrategias empIricas para examinar esas relacio-

i hubiose datos disponibles sobre los insumos ospe-

del programa (como el funcionamiento del gobier-

udiantil, el némero y Ia caHdad de los cursos de ca-

ción que reciben los maestros u otros elementos 

tos en la tercora socción) podrIa construirse un mdi-

rnplemontación de Ia Escuela Nueva. Aunque em-

nente serla problemático dofinir ose indice, su in-

podria ser utilizada para roflejar de mejor forma la 

sa sere de interacciones entre los insumos del pro-

PodrIa incluirse Ia no linealidad, por ejomplo, para 

que ol logro del ostudiante en una escuela que 

lOon Ia escala puede ser más de dos veces ma-

-e en una escuela que rogistra 5, dobido procisa-

a que el programa tornado en su conjunto es mayor 

suma de sus diversos insurnos. Infortunadarnente, 

sios no estaban disponibles para el autor. Una alter-

Tlenos satisfactoria es Ia de que Ia variable dummy 

eIa Nueva intoractuara con insumos del programa 

)!-no libros de texto y biblioteca, bajo Ia hipótesis de 

)s insumos puedon ser relativamente más ofectivos 

nbiente de las Escuelas Nuevas. Cuando se agre-

érminos de interaccián, los coeficientes de rogre- 

sión de la variable de Escuela Nueva resultaron demasia-

do altos e irreales, 10 que sugiere una oxistoncia de 

multicolineatidad entre variables que tue confirmada por 

los análisis posteriores. Esos resultados no se reportan en 

oste articulo, aunquo están disponibles si se solicitan al 

autor. 

CONCLUSIONES 

Las Escuelas Nuevas están relativamente mejor dotadas 

de insumos tales como bibliotocas y libros de texto en 

rolación con las escuelas ruralos tradicionales. No obstan-

to, muchas escuelas carecon de todos los elementos que 

contempla el paquete del programa: menos de Ia mitad 

utilizan los toxtos oficiales y una torcera parto no tiene bi-

blioteca. Algunos elementos sugoridos, como el consejo 

estudiantil y el calendario agrIcola, suelen olvidarse. Los 

indicadores de Ia participación de Ia comunidad señalan 

que ésta es un area en que las Escuelas Nuevas tienen 

éxito. A pesar de la falta de gulas oducativas en muchas 

escuelas, los maestros que portonecen al programa pare-

con modificar sus prácticas de enseñanza de acuerdo con 

el diseño del programa. 

Los niveles de logro, especialmente en tercer grado, se 

incrementaron en las Escuelas Nuevas, pero la brecha se 

reduce considerablemente en quinto grado. Este resulta-

does compatible con ovaluaciones anterioros que utilizan 

datos diferentes. Es posible que Ia reducción en el nivel de 

quinto grado sea el resultado de una mayor retención de 

estudiantes con logros bajos en las Escuelas Nuevas o del 

descenso de Ia efectividad de Ia educación en los grados 

superiores. Aunque este análisis sugiere que Is primers es 

hipótesis, es portinonto, Ia áltima deberia ser oxaminada 

cuando haya datos disponibles. La evidencia de esta ova-

luación y de evaluaciones antorioros sugiere que, en con-

junto, el programa de Ia Escuela Nueva tiene efectos con-

siderables sobro el mejoramiento del logro de los estu-

diantes en ospañol y matemáticas. Esto es sorprendente 

en vista de Ia evidencia de que no todas las escuelas es-

tan dotadas de los insumos necesarios para el programa. 

Esto sugiere que el programa de la Escuela Nueva more-

cola roputacián de ser una buena práctica para Ia educa-

cián rural en los paises en desarrollo. Y aunque per acci-

donte histórico se haya denominado oscolaridad 

multigrado a un programa rural, Ia aplicación de Ia meto-

dologIa y Ia Escuela Nueva a las escuelas urbanas tam-

bién puede explorarso provochosamonto12 . 

No obstante, osta conclusion ignora algunas preguntas 

importantos: Wub subcomponentes del programa son 

relativamente más o menos efectivos? Pueden eliminar-

so algunos con elfin de maximizar Ia efectividad del pro-

grama y minimizar los costos?13. La limitada evidencia dis-

ponible sugiere que algunos elementos particularos del 

programa, como los libros de texto y Ia biblioteca, no ox-

plican completamento el logro de los estudiantes. Otros 

elementos, que fuoron captados por Ia variable dummy de 

Escuela Nueva, tionon efectos considerables. A pesar de 

Ia falta de evidencia, se sugiere que una aplicación siste-

mática del paquete" del programa puede producir signi-

ficativos efectos de intoracción, en los que un mnsumo smrve 

de catalizador para otro. Por tanto, puede tener sentido 

concebir el programa de Ia Escuela Nueva como un ojom-

plo de cambio holistico y cualitativo en voz de aplicacio-

nes intercambiablos de insumos fIsicos discrotos. Deberia 

realizarse investigación adicional para ontondor oso pro-

coso do cambio anivel de Ia clase. 

Ambos estudios ijtihzaron corns variables deperidientes las notas de la prueba de logro . estandarizadas con un promedio de 50 y una desviacjóri 

estándar de 10. 

Las definiciones exactas de éstas y otras variables se preseritan en el Apándicc. 

r 
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Tasas de matrIcula primaria neta por quintiles de ingreso y zona de residencia 

Porcentaje de edad de 6 a 12 años, 1974 Porcentaje de edad de 6 a 12 años, 1992 

Nacional Rural Urbana Rural 

Q u intl I 	 M asc ul in a/Fern en in a M ascul in a/Fern en in a M asc UI in a/Fe men i na 

1 (bao) 54.1 	 51.2 78.4 79.9 73.0 	 77.0 

2 61.4 	 44.5 85.6 86.4 80.2 	 80.0 

3 66.3 	 56.5 89.1 91.1 76.3 	 83.0 

4 78.1 	 56.2 94.8 95.7 81.6 	 84.0 

5 (alto) 86.3 	 60.0 95.4 96.8 88.2 	 90.5 

Total 64.9 	 51.9 86.1 87.2 78.2 	 80.9 

Fuerte: Molina et oF. (1993) 

Tasas de deserción y de promoción en las escuelas primarias rurales 

1978 1987 

Tasa de deserción Tasa de deserción Tasa de deserción Tasa de deserción 

Q uintil Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Grado 1 11,9 16.8 67.7 55.6 12.1 18.9 73.8 59.2 

Grado2 8.9 14.2 75.4 65.9 8.5 14.5 82.3 72.4 

Grado3 9.3 14.2 77.5 71.2 7.6 13.6 83.4 76.4 

Grado4 8.3 14.1 80.4 73.5 7.1 13.2 83.5 77.9 

Grado5 7.5 12.6 84.9 78.6 6.1 11.6 87.9 83.4 

Fuente: Colombia. Departarnento Adm:nistrativo Nacional de Estadistica (1993) 

Comparación de 

Promedio de visitas de supervisi 
Porcentaje de escuelas con biblk 

Porcentaje de clases que usan te 
Español de tercer grado 
Matemáticas de tercer grado 
Español de quinto grado 
Matemáticas de quinto grado 

Disponibilidad de textos en espo 
NingLn estudiante 
Un cuarto de los estudiantes 
La mitad de los estudiantes 
Todos los estudiantes 

Disponibilidad de textos en espa 
Nngün estudiante 
Un cuarto de los estudiantes 
La mitad de los estudiantes 
Todos Jos estudiantes 

Disponibilidad de textos en mate 
Ningtn estudiante 
Un cuarto de los estudiantet. 
La mitad de los estudiantes 
Todos los estudiantes 

Disponibilidad de textos en matc' 
Ningn estudiante 
Un cuarto de los estudiantes 
La mitad de los estudiantes 
Todos los estudiantes 

Fuente: Todos los dotos de ésta y de Ia 

cáculos del aulor, excepto cuando se r 
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e ingreso y zona de residencia 

ntaje de edad de 6 a 12 años, 1992 

Jrbana Rural 

njna Masculjna/Femenjna 

79.9 73.0 77.0 

86.4 80.2 80.0 

91.1 76.3 83.0 

95.7 81.6 84.0 

96.8 88.2 90.5 

37.2 78.2 80.9 

cuelas primarias rurales 

1987 

Tasa de deserción 

Urbarka Rural 

73.8 59.2 

82.3 72.4 

83.4 76.4 

83.5 77.9 

87.9 83.4 

Comparación de algunos insumos seleccionados de las Escuelas Nuevas 

y tradicionales 

Escuela Nueva Tradicional 

Promedio de visitas de supervision por año 1.6 0.8 
Porcentaje de escuelas con biblioteca 67 33 

Porcentaje de clases que usan textos de Ia Nueva Escuela* 
Español de tercer grado 33 ND 
MatemOUcas de tercer grado 29 ND 
Espanol de quinto grado 46 ND 
Matemáticas de quinto grado 40 ND 

Disponibilidad de textos en espanol de tercer grado (porcentaje) 
Ningün estudiante 0 29 
Un cuarto de Jos estudiantes 29 25 
La mitad de los estudiantes 29 21 
Todos los osludiantes 42 25 

Disponibilidad de textos en español de quinto grado (porcentaje) 
Ningüii estudiante 0 32 
Un cuarto de los estudiantes 38 18 
La mitad de los estudiantes 21 25 
Todos los estudiantes 42 25 

Disponibilidad de textos en matemáticas de tercer grado (porcentaje) 
Ningbn estudiante 8 57 
Un cuarto de los estudiantes 21 21 
La mitad de Jos estudiantes 33 14 

Todos los estudiantes 38 7 

Disponibilidad de textos en matemáticas de quinto grado (porcentaje) 
Ningbn estudiante 8 53 
Un cuarto de los estudiantes 33 18 
La mitad de los estudiantes 21 18 

Todos los estudiantes 38 11 

Fuente: Todos los datos de ésta y de las sigentes tabas provienen del Instituto SER de InvestigaciOn (1993) y de 

cáculos del actor, excepto cuando se menolona otra fuerite 

Nota: * Debido a discrepancias en Ia codificacián de estos dates deben ser interpretados cuidadosamente. 
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Total 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

Total 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

Métodos de instrucción en Español y Matemáticas 

Español de tercer grado 

Casi Varias 	Una Menos de una 
tocios veces a Ia 	vez a Ia vez a Ia 

los dIas semana 	semana semana 

Lectura de textos 32 54 	 14 0 
67 29 	 4 0 

Lectura libre 7 50 	 32 11 
21 46 	 25 8 

Composicióndirigida 14 36 	 32 18 
13 21 	 54 13 

Composición libre 7 21 	 36 36 
8 17 	 54 21 

Dramatización 4 25 	 64 7 
4 38 	 54 4 

Uso de Ia biblioteca 0 11 	 14 61 
54 21 	 4 21 

Trabajo en grupo 14 50 	 18 18 
63 29 	 8 0 

Presentacionescie 4 14 	 32 50 
osestudiantes 17 54 	 4 25 

Español de quinto grado 

Casi Varias 	Una Menos de una 
todos veces a Ia 	vez a Ia vez a Ia 

los dIas semana 	semana semana 

Lectura de textos 18 79 	 4 0 
61 30 	 4 4 

Lectura libre 18 14 	 61 7 
30 26 	 30 13 

Composición dirigida 4 43 	 21 32 
22 30 	 26 22 

Composición libre 0 32 	 29 39 
22 26 	 9 43 

Dramatizacián 0 32 	 29 39 
4 39 	 9 48 

Uso de Ia bblioteca 7 14 	 14 54 
48 30 	 9 13 

.F- 	Méi 

Trabajo en grupo 

Presentaciories de 
los estudiantes 

Solución individual de problemas. 

Solucián de problemas 
en el tablero 

ExploraciOn fuera del s 

Trabajo en grupo 

Trabajo con objetos 

Solución individual de problemas 

Solución de problemas 
en el tablero 

Exploracian fuera del salOn 

Trabajo en grupo 

Trabajo con objetos 

Nota: N indica Escuela Nuevay 1" es 

—J 
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- 	

] 	 - - 	
(Continuación) 

Matemáticas 	 Métodos de instrucción en Español y Matemáticas 
grado 

Trabajo en grupo 	 14 54 29 4 100 (1) 
-L 	 Menos de una 74 17 4 4 100 (N) 
Ia 	vez ala 

na 	semana Total Presentacionesde 	 0 14 50 36 100(1) 
los estudiantes 	 17 30 17 35 100 (N) 

0 100(1) 
0 100 (N) Matemáticas de tercer grado 

11 100 (1) Casi Varias Una Menos de una 
8 100 (N) todos veces a Ia vez a Ia vez a Ia 

los dIas semana semana semana Total 
18 100(1) 
13 100 (N) Solucián individual de problemas 	11 79 7 4 100 (1) 

29 46 17 8 100 (N) 
36 100(1) 
21 100 (N) Solución de problemas 	 57 36 4 4 100(1) 

en el tablero 	 25 67 8 0 100 N) 
7 100(1) 
4 100 (N) Exploración fuera del salon 	0 18 46 36 100 (1) 

13 46 21 21 100 (N) 
61 100(T) 
21 100 (N) Trabajo en grupo 	 4 46 29 21 100(T) 

46 33 8 13 100 (N) 
18 100(T) 
0 100 (N) Trabajo con objetos 	 11 25 21 43 100 (1) 

8 38 21 33 100 (N) 
50 100(1) 
25 100 (N) Matemáticas de quinto grado 

Casi Varias Una Menos deuna 
todos veces a Ia vez a Ia vez a Ia 

Menos de una los dias semana semana semana Total 
vez a Ia 

a 	semana Total Soluciónindividualdeproblemas 	21 72 7 0 100(1) 
33 57 10 0 100 (N) 

0 100(1) 
4 100 (N) Solución de problemas 	 52 41 7 0 100 (T) 

en el tablero 	 33 62 0 5 100 N) 
7 100(T) 

13 100 (N) Exploracián fuera del salán 	7 21 31 41 100(1) 
14 33 33 19 100 (N) 

32 100(T) 
22 100 (N) Trabajo erigrupo 	 10 41 38 10 100(1) 

71 19 5 5 100 (N) 
39 100 (1) 
43 100 (N) Trabajo con objetos 	 17 17 21 45 100 (1) 

0 62 10 29 100 (N) 
39 100(T) 
48 100 (N) 

Nota: 	N 	indica Escuela Nueva y "1 escuela tradiciona 
54 100(T) Lb 
13 	-- 100 (N)  
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Porcentaje de Escuelas Nuevas que cuenta con los insumos requeridos 

Porcentaje 

Biblioteca 	 94 
Rincones de trabajo 	 98 
Decoración del aula 	 96 
Buzón de sugerencias 	 91 
Registros familiares 	 91 
Monograf(a de la comunidad 

	
77 

PeriOdicos estudiantiles 	 79 
Calendario agrIcola 	 61 
Mapa de Ia comunidad 	 97 
Suficientes textos escolares 	 67 
Gobierno estudiantil 
	

58 

~Fuent.: Rojas y Castillo (1988: 77) 

Indicadores de participación escolar en Ia comunidad 

Escuela Nueva 	 Tradicional 

Cursos de alfabetzación 36 28 
CursosdemodisterIa 20 12 
Capacitación agrIcola 35 16 
Eventos deportivos 55 42 
Bazares, fiestas y celebraciones 89 83 
Programas de salud 83 57 

Fuente: Rojas y CasUllo (1988: 106) 

Promedios y d 

j 
Variables independientes 

Caracteristicas de Ia escuelE 
Proporción estudiante/maes 
Acceso a electricidad 
Localizada en el Valle 

	

Localizada en el Cauca 	: 
(Localizada en Nariñc 

isumos de Ia Escuela N' e 
Escuela Nueva 
Biblioteca 
Disponibilidad de textos 
Frecuencia de trabajo en gn.: 
Visitas de supervisión/ano 

Caracteristicas del rector 
Sexo femenino 
Universidad completa 
Años de experiencia adrnini 

CaracterIsticas del maestro 
Sexo masculino 
Años de enseñanza del temE 
Universidad completa 
Salario mensual/1 000 
Horas enseñanza/semana 

Caracteristicas de Ia famili,:: 
Un miembro de la familia 
tiene grado universitario 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de secundaria 
Un miembro de Ia familia 

	

tiene grado de primana 	im 
(Ninguno de los anteriores) :. 
Acceso a electricidad 
TV en el hogar 

CaracterIsticas del estudiani 
Sexo femenino 
Edad 
Trabajos 
Repitiá a) menos un grado 
~ 6 ausencias en este año 
~1 horalV/dia 

1 escuela (asistencia) 
~ 1 hora trabajo en casa/dia 
N 

Nota: Las desviaciones estandar r. 
Apéndice. 

I 
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as insumos requeridos 

Porcentaje 

a comunidad 

'a 	 Tradicional 

Promedios y desviaciones estandar de las variables utilizadas en el análisis 

Tercer grado Quinto grado 

Español/Matemáticas Español/Matemáticas 

Variables independientes Media DE Media DE Media DE Media DE 

Caractoristicas de Ja escuela 
Proporcián estudiante/maestro 26.24 7.15 26.24 7.15 26.50 7.41 26.52 7.0 
Acceso a electricidad 0.89 0.89 0.89 0.89 
Localizada en el VaHe 0.30 0.30 0.32 0.27 
Localizada en el Cauca 0.34 0.34 0.36 0.38 
(Localizada en Nariño) 

Insumos de Ia Escuela Nueva 
Escuela Nueva 0.34 0.34 0.30 0.28 
Bihljoteca 0.37 0.36 0.36 0.32 
Disponihilidad de textos 1.87 1.46 1.23 1.38 1.75 1.49 1.42 1.51 
Frecuencia de trabajo en grupo 2.89 0.97 2.65 1.04 3.04 0.80 2.81 0.0 
Visitas de supervisión/ano 0.98 1.08 0.98 1.08 1.04 1.17 1.01 0.0 

Caracteristicas del rector 
Sexofemenno 0.59 0.59 0,60 0.58 
Universidad completa 0.57 0.57 0.56 0.55 
Años de experiencia adminstrativa1 3.97 7.57 13.97 7.57 14.28 7.61 15 

Caracteristicas del maestro 
Sexo masculino 0.30 0.29 0.29 0.30 
Añosdeensenanza del tema 12.03 8.38 11.63 8.69 12.27 12.50 8.00 
Universidad completa 0.37 0.34 0.56 0.59 
Salariomensual/1000 115.88 57.88 112.10 55.37 145.40 70.81 150.30 74.95 
Horas enseñanza/semana 5.28 1.32 5.36 1.43 5.24 1.43 5.32 1.22 

Caracteristicas de Ia familia 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado universitario 0.11 0.11 0.12 0.12 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de secundaria 0.21 0.21 0.22 0.23 
Un miembro de la familia 
tiene grado de primaria 0.35 0.35 0.50 0.50 
(Ninguno de los anteriores) 
Acceso a electricidad 0.86 0.86 0.90 0.90 
TV en el hogar 0.74 0.74 0.77 0.76 

Caracteristicas del estudiante 
Sexo femenino 0.51 0.51 0.52 0.52 
Edad 10.05 1.40 10.05 1.40 12.00 1.31 11.93 
Trabajos 0.35 0.35 0.41 0.41 
Repitió al menos un grado 0.45 0.45 0.42 0.39 
~6ausenciasenesteaño 0.12 0.12 0.08 0.08 
~ 1 hora TV/dia 0.34 0.34 0.38 0.39 

1 escuela (asistencia) 0.28 0.28 0.32 0.33 
2: 1 horn trabajo en casa/dia 0.41 0.41 0.61 0.60 
N 673 673 557 520 

Nota: Las desvacones estandar no se reportan en el caso de las variables dicotómicas. La definición de las variables aparece en el 
Apéndice. 
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Logro en Español y Matemáticas como función de las variables de estudiante, 
familia, maestro y escuela 

Tercer grado Quinto grado 

Español/Matemáticas EspanoVMatemáticas 

Variables independientes b t b t b t b t 

CaracterIsticas de Ia escuela 
EscuelaNueva 3.82*** 4,34 4.98*** 579 2.35* 1.82 -0.05 0.03 
Proporciónestudiante/maestro 0.03 0.62 0.14** 2.18 -0.06 0.66 0.13 1.00 
Acceso a electricidad 455*** 3.55 5.41 4.25 4.25*** 2.60 2.11 1.13 
Localizada en el Valle 3.84** 3.68 3.82*** 3.43 -0.20 0.15 1.16 0.39 
Localizada en ci Cauca 1.42 1.36 1.64 1.53 0.69 0.55 0.50 0.39 
(Localizada en Nariño) 

CaracterIsticas del rector 
Sexefemenine 2.45*** 3.01 1.86** 2.23 2.51* 1.84 6.08*** 4.00 
Universidad completa 3.25*** 3.78 -3.31 *** 3.70 0.89 0.89 -0.38 0.38 
Añosdeexp. administrativa 0.16*** 2.69 0.04 0.61 0.12 1.52 -0 

CaracterIsticas del maestro 
Sexomasculino 304*** 3.77 -0.14 0.16 0.87 0.62 3.63*** 3.26 
Añesdeensenanza del tema 0.09 1.54 0.006 0.10 -0.09 1.01 0.10 1 
Universidadcompleta -1.24 1.02 1.17 0.86 0.03 0.02 -1.05 0.75 
Salario mensual/1 000 0.02** 2.03 0. 03*** 2.66 0.003 0.25 0.02* 1.92 
Horasenseñanza/semana -0.48 1.59 -1.10k 3.41 0.80** 2.14 2.32*** 547 

Caracteristicas de Ja familia 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado universitario 1 . 98* 1.73 1.98 1.62 0.40 0.23 0.26 0. 
Un miembro de afamilia 
tiene grado de secundaria 373*** 3.83 3.09*** 3.21 0.80 0.56 -046 0. 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de primaria 334*** 397 2.73*** 3.06 0.34 0.28 1.34 1. 
(Ninguno de los anteriores) 
Acceso a electricidad -1.71 1.42 -0.99 0.85 2.58* 1.65 -0.78 0.46 
TV en ci hogar 0.74 0.80 1.14 1.30 2.23** 2.23 0.82 0.70 

Caracteristicas del estudiante 
Sexofemenino 0.98 '1.40 0.16 0,23 -0.99 1.13 1.83** 2.13 
Edad 0.38 1.40 0.98** 3.38 -0.17 0.50 -0.26 0.73 
Trabajos 1 .18* 1.66 -0.09 0.13 3.31 3.08*** 3.48 
Repitió al menos un grado 304*** 4.02 3.25*** 4.35 2.97*** 2.37 2.19*** 
~ 6 ausencias en este año 1 .96* 1.93 -0.64 0.57 2.08** 0.60 -0.74 0. 
~1 horalV/dia 1 .60** 2.12 -0.38 0.51 -0.91 1.13 0.07 0.07 

1 escuela (asistencia) -1.21 1.53 0.25 0.30 1.02 1.72 0.60 0.66 
~ 1 hera trabajo en casa/dia 0.92 1.29 1 ,45** 2.01 1 .66* 1.29 1.47 1. 

1.08 
Constante 	. 	 34.82 31.77 42.80 28.57 
R2ajustado 0.22 0.21 0.07 0.15 
N 673 673 557 520 

Nota: 	Indica que es estadisticamente significativo al 1 por ciento 
** Indica que es estadisticamente significativo a! 5 por ciento 
* Indica que es estadistrcamente significativo al 10 por c:ento 
La columna "b" corresponcie al coeficiente de minimos cuadrados ordinanos y Ia "t' al valor absoluto estadistico t. 
Todas las pruebas de hipótesis son de dos colas. Los errores estandar so corrigieron heteroscedasticidad (White, 1980). 

Consideración de los efec 
Nueva sobre el logro ei 

Coeficiente de regresiôn 

dummy correspondiente 

Tab: 

Espanol de tercer grado 	3.E 

Matemáticas de tercer gI:J(,lo 	4. 
Espanol do quinto grado 	2. 

Matemáticas de quinte grado 	-( 

Nota; Los coeficientes de la segundo 
Psacharopoulos etal. (1993: 263). Las v 
coda estudio corresponden al logro en 
maternáticas estandarizado a una rnedi 
estandar de 10, 
** * Indica que es estadisticamente sign 

Indica quo es estadisticamente signitic 
Psacharopoulos et a! (1993: 263) solo re 
yal 5 por ciento. 

Ow 



	

0.87 	0.62 

	

-0.09 	1.01 

	

0.03 	0.02 

	

0.003 	0.25 

	

0.80' 	2.14 

3,53*** 3.26 

	

0.10 	1 

	

1.05 	0.75 

	

0.02* 	1.92 
2.32*** 5.47 
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de las variables de estudiante, 
cuela 

Quinto grado 

Españo(IMatemáticas 

b 	t 	b 	t 

2.35* 1.82 -0.05 0.03 
-0.06 0.66 013 1.00 
4.25*** 2.60 2.11 1.13 

-0.20 0.15 1.16 0.39 
0.69 0.55 0.50 0.39 

2.51* 1.84 6.08*** 4.00 
0.89 0.89 -0.38 0.38 
0.12 1.52 -0 

Consideración de los efectos de Ia Escuela 
Nueva sobre el logro en dos estudios 

Coeficiente de regresión de Ia variable 
dummy correspondiente a Escuela Nueva 

	

Tabla 8 	Psacharopoulos 
et al. 

Espano) de tercer grado 	3.82*** 	3.71 
Matemáticas de tercer grado 	4.98*** 	3.11 
Espanol do quinto grado 	2.35* 	1 95*** 

Matemáticas de quinto grado 	-0.05 	0.54 

Nota: Los coeficientes de la segunda columna provienen Se 
Psacharopoulos et al. (1993: 263). Las variables depondrentes de 
cada estudio corresponden al logro en las pruebas de lenguaje y 
maternáticas estandarrzado ci coo medra do 50 y una desviacián 
estandar de 10. 

Iridica quo us ostadisticarnerite significativo al I por ciento. 
* Indica quo es estadisticamente significativo al 10 por crento. 
Psacharopoulos et a (1993: 263) solo reportan Ia significancia all 
y al 5 por crerito. 

Tasas de deserción en las Escuelas Nuevas 
y tradicionales 

Nivel 	 Escuela Nueva 	Tradicional 

Grado 1 10.5 8.6 

Grado 2 5.1 9.3 

Grado 3 2.9 7.8 

Grado 4 0.7 7.9 

Grado6 -3.0 11.1 

Fuente: Rojas y Castillo (1988: 76) 

0.40 0.23 0.26 0. 

0.80 0.56 -046 0. 

0.34 0.28 1.34 1, 

2.58* 1.65 -0.78 0.46 
223** 223 02 070 

-0.99 1.13 1.83** 2.13 
-0.17 0.50 -0.26 0.73 
3.31 308*** 348 
297*** 237 219*** 
2.08** 0.60 -0.74 0. 

-0.91 1.13 0.07 0.07 
1.02 1.72 0.60 0.66 
1.66* 1.29 1.47 1. 

42.80 28.57 
0.07 0.15 
557 520 

't,  al valor absoluto estadistico t. 
ron heteroscedasticidad (White, 1980). 
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LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAN1A ESCUELA NUEVA 

Logro en Español y Matemáticas como función de las variables de estudiante, familias, 
maestro y escuela, incluyendo algunos insumos seleccionados de Ia Escuela Nueva 

Tercer grado Quinto grado 

Español/Matematicas Español/Matemáticas 

b t b t b t b t 

0.06 1.05 0.18*** 2.73 -0.06 0.72 0.16* 1 4.42*** 3.38 6.46*** 4.46** 4.16 2.56 2.07 1.11 3.84 1.05 3,64*** 3.14 -0.25 0.19 1.19 0.77 0.79 0.74 0.93 0.79 0.91 0.74 0.28 0.20 

2,62** 2.23 450*** 3•59 1.86 1.24 0.67 0.35 2.17 2.09 -0.92 0.82 -0.74 0.64 2.42* 1.83 0.87*** 2.88 0,98** 2.40 0.16 0.49 0.05 0.14 -0.67 1.38 0.04 0.07 0.72 1.08 0.84 1. 0.06 0.14 -0.56 1.42 0.61 1.22 -0.59 1. 

331*** 3.58 -1.23 1.38 238 1.63 6,76*** 437 2.19* 2.36 379*** 3.97 0.51 0.51 -1.51 1.32 19*** 3.15 0.03 0.42 0.09 1.20 -0 

1.84* 1.88 0.29 0.24 0.54 0.40 3.76*** 3.08 0.04 0.66 -0.03 0.34 -0.10 1.07 0.08 0 354*** 2.86 0.30 0.15 0.00009 0.0000 -1.61  0.03 3.31 004*** 2.61 0.0056 0.02 2.00 0,88*** 2.84 1.09*** 2.95 0.63 0.47 2.07*** 457 
1.59 

1.84 1.63 1.69 1.39 0.37 0.21 0.26 0 

346*** 352 306*** 313 077 054 -054 0 

3.15*** 3.68 2,70*** 2.97 0.27 0.22 1.20 0 

-1.58 1.31 -0.91 -0.79 -2.47 1.57 -1.28 0.76 0.50 0.53 1.24 1.45 2,27** 2.29 1.09 0.91 

0.64 0.93 0.14 0.20 -0.87 0.98 1.58* 1.86 0.38 1.45 0.96*** 3.34 -.020 0.58 -0.28 0.79 -1.00 1.38 -0.11 0.15 2,90*** 3.25 2,96*** 337 2.94*** 3.87 3.38*** 4.55 2.02** 2.32 2.16**  2.07** 2.13 -.076 0.68 -1.14 0.78 -0.46 0. 1,66** 2.22 -0.28 0.38 0.79 0.85 0.14 0.15 1 . 47* 1,84 00.3 0.03 1.68* 1.76 066 0.73 
0.70 0.97 1.69** 2.33 1.26 1.49 1.41 1. 

35.77 29.56 41.74 28.97 
0.23 0.22 0.07 0.16 

673 673 557 520 

Nota: 	Indica que es estadIsticamente signihcativo al 1 por ciento 
** lridica que es estadisticamente significativo at 5 por ciento 
* Iridica que es estadIsticarnente signrficativo at 10 per ciento 

La columna "b" corresponde al coeficierite de minimos cuadrados ordinarios y Ia "t" al valor absolute estadistico t. 
Todas las pruebas de hipOtesis son de dos colas. Los errores estandar so corrigieron heteroscedasticidad (White, 1980). 

Apéndice: Descripción de 

Caracteristicas de Ia escuela 

Escuela Nueva: 1 si pertenece al 

Nueva, 0 si es una escuela tradici 

Biblioteca: 1 si Ia escuela tiene bi 

Disponibilidad de textos: U (si no 1 

4 (todos los estudiantes tienen tex 

Frecuencia de trabajo en grupo: 1 

Semana) a 4 (casi todos los dIas). 

Ndmero de visitas de supervision' 

Un Suf5ervisor visitO Ia escuela n E 

Proporción estudiantes/maestro: N 

tes en primaria sobre nOmero total 

na, de rnedio tiempo ode tiempo 

Acceso a electricidad: 1 si Ia escu 

si no tiene. 

Localizada en ci Valle: 1 Si Ia escue 

Valle, 0 si no. 

Localizada en el Cauca: 1 si Ia eso 

el Cauca, 0 si no. El forcer depar 

categoria de referencia. 

CaracterIsticas del rector 

Sexo femenino: 1 si es mujer, 0 Si 0: 

Universidad completa: 1 si ci rector 

tario o superior, 0 Si no. 

Años de experiencia administrativ,  

como rector de escuela. 

Caracteristicas del maestro 

Sexo masculino: 1 si el maestro es 

Años de enseñanza del tema: año 

enseñanza de matemáticas 0 espa 

Universidad completa: 1 si el mae 

versitario o superior, o si no. 

Variables independientes 

Caracteristicas de Ia escuela 

Proporcián estudiante/maestro 
,Acceso a electricidad 
Localizada on el Valle 
Localizada en el Cauca 
(Localizada en Narido) 

Insumos de Ia Escuela Nueva 
Escuela Nueva 
Biblioteca 
Disponibilidad de textos 
Frecuencia de trabajo en grupo 
Visitas de supervisión/año 

Caracteristicas del rector 
Sexo femenino 
Universidad completa 
AOos de expehencia administrativa 

Caracteristicas del maestro 
Sexo masculino 
Años de enseñanza del tema 
Universidad completa 
Salario mensual/1 000 
Horas cnseñanza/gemana 

Caracteristicas do la familia 
Un miembro de la familia 
tiene grado universitario 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de secundaria 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de primaria 
(Ninguno de los antcriores) 
Acceso a electricidad 
TVen el hogar 

Caracteristicas del estudiante 
Sexo femenino 
Edad 
Trabajos 
Repitió al menos an grado 
>6 ausencias en este año 
* 1 hora TV/dia 

1 escuela (asistenda) 
* 1 hora trabajo encasa/dIa 

Constante 
R2 ajustado 
N 
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).06 072 0.16* 1 
1.16 2.56 2.07 1.11 
1.25 0.19 1.19 0.77 
1.91 074 0.28 0.20 

86 1.24 0.67 0.35 
.74 0.64 2.42* 1.83 

6 0.49 0.05 0.14 
.72 108 0.84 1 

072 -0.59 1 

.38 1.03 6.76*** 437 

.51 0.51 -1.51 1.32 

.09 1.20 -o 

.54 0.40 3 .76*** 3.08 

.10 1 07 0.08 0 
9 0.0000 -1.61 1. 

55 0.()2 2.00 
.63 0.17 2.07*** 4.57 
59 

37 0.21 0.26 0 

77 0.54 -0,54 0 

-27 022 1.20 0 

4.7 1.57 -1.28 0.76 
27** 2.29 1.09 0.91 

37 0.1)0 1.58* 1.86 
20 0.58 -0.28 0.79 

325 2.96*** 337 
32** 2.32 2,16** 2. 
14 078 -0.46 0. 
79 085 0.14 0.15 
38* 1.76 066 0.73 
26 1.49 1.41 1. 

74 28.97 
17 0.16 

557 520 

)r absoluto estadistico t. 
)scedasticidad (White, 1980). 

Apéndice: Descripción de las variables 

CaracterIst,cas do/a escuela 

Escuela Nueva: 1 si pertenece al programa de Ia Escuela 

Nueva, 0 si es una escuela tradicional 

Biblioteca: 1 si Ia escuela tiene biblioteca, 0 si no tiene 

Disponib/idad de textos: 0 (Si no bay textos en el salon) a 

4 (todoS los estudiantes tienen textos), 

Frecuencia de trabajo en grupo: 1 (menos de una vez per 

semana) a 4 (casi todos los dIas). 

NOmero de visitas de supervisiOn: NOmero de veces que 

un supervisor visitó Ia escuela en el Oltimo and. 

Proporción estudiantes/maestro: NOmero total de estudian-

tes en primaria sobre nOmero total de maestros en prima-

ria, de medio tiempo ode tiempo completo. 

Acceso a electricidad; 1 Si Ia escuela tiene electricidad, 0 

Si no tiene. 

Localizada en el VaIle; 1 si Ia escuela está localizada en el 

Valle, 0 Si no. 

Localizada en el Cauca: 1 Si Ia escuela está localizada en 
el Cauca, 0 Si no. El tercer departamento, Narino, es la 

categoric do referencia. 

CaracterIsticas del rector 

Sexo temenino: 1 Si es mujer, 0 si es hombre. 

Universidad completa: 1 Si el rector obtuvo grado universi-
tario o superior, 0 si no. 

Años de experiencia administrativa; años de expeniencia 

como rector de escuela. 

Caracter/sticas dc/maestro 

Sexo masculino: 1 Si el maestro es hombre, U Si es mujer 

Años de enseñanza del tema: años de expenencia en Ia 

enseñanza de matemáticas o eSpañol. 

Universidad completa: 1 Si el maestro obtuvo grado uni-
verstario 0 supenor, 0 Si no. 

Vive en Ia escuela; 1 Si el maestro vive en los predios de Ia 
escuela, 0 si no. 

Salario mensual/1 000: Salario mensual en pesos de 1992 

dividido per 1000. 

Horas que enseña el tema por semana: Horas que enseña 
matemáticas 0 espanol por semana. 

CaracterIsticas de /a familia 

Un miembro de Ia familia tiene grado universitario; 1 Si at 
menos un miembro de Ia familia tiene grado universitario, 
0 si no. 

Un miembro de Ia familia tiene grado de secundaria: 1 Si al 
menos on miembro de Ia familia tiene grado de secunda-
no.0 Si no, 

Un miembro de Ia familia tiene grado de primaria: 1 si al 
menos un miembro de Ia familia tiene grado de primaria, 0 
Si no. La categoria do referencia es menos que educación 
primaria. 

Acceso a electricidad: 1 si Ia familia bone acceso a electri-
cidad, 0 Si no. 

TV on hogar; 1 Si hay un televisor en el hogar, 0 Si no, 

CaracterIsticas del estudiante 

Sexo femenino; 1 Si el estudiante es mujer, 0 si es hombre. 

Edad 

Trabajos: 1 si el estudiante realiza algOn tipo de trabajo 
remunerado, 0 Sr no. 

Repitió al menos un grado; 1 Si el estudiante ha repetido al 
menos un grado de escuela primaria, 0 si no. 

>6 ausencias en este año: si el estudiante ha estado au-
sente 60 más veces durante el año, 0 si ha estado ausente 
entre 0 y 5 veces. 

> 1 hora TV/dia: 1 Si el estudiante ye una o más horas de 
televisiOn por dia, 0 Si Ve menos de una hora. 

1 escuela (aSistencial); 1 Si el estudiante ha asistido a otras 
escuelas diferentes de Ia actual, U Si no. 

> 1 hora trabajo en casa/dia; 1 Si el estudiante trabaja una ______ 

o mOs horas por dia en el hogar, 0 Si no. 	 LM 

'gables de estudiante, familias, 

onados de Ia Escuela Nueva 

Quinto grado 

Espanol/Matemáticas 

b 	t 	 b 	t 
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INTRODUCCION 

Antecedentes 

Per solicitud del Gobierno Nacional y Ia Federación Nacio-

nal de Cafeteros, el Centro Regional de Estudios Cafeteros 

y Empresriales (CRECE) realizó el presente estudio para 

dentificar y diseñar polIticas tendientes a poner en mar 

cha un programa de reestruCturaCión 0 reconversián en 

las regiones cafeteras. El informe final se basa en los estu-

dios y documentos de los diferentes componentes temáti-

COS que se presentan más adelante. 

Además de esta documentación, han contribuido a este 

informe las diversas discusiones del equipo de coordina-

dores de los componentes temáticos del PRDRC, Asimis-

mo, las reuniones con investigadores de Cenicafé y 

directivos de Ia Federación Nacional de Cafeteros del más 

alto nivel contribuyeron en varios aspectos importantes. 

Objetivo del Estudio 

De acuerdo con los términos de referencia, el objeto fun-

damental del estudio tue realizar recomendaciones de 

politica aplicables en los niveles micro y regional para 

hacer de Ia caficuitura colombiana una actividad compe-

titiva y eficiente en el contexto mund ial, a Ia vez que hacer 

posible el desarrollo y fortalecimiento de otras alternativas 

económicas. 

Con tal propásito, el estudio se propuso diseñar un progra-

ma con recomendaciones de corto, mediano y largo plazo 

con medidas especIficas para: 1) hacer de la caficultura una 

actividad viable y sugerir hacia qué sectores podrIan dirigir-

se los factores productivos empleados en Ia producción Ca-

fetera no viable; 2) recomendar las condiciones y apoyos 

necesarios, incluidos los instrumentos de politica cafetera 

para Ilevar a cabo el objetivo anterior; 3) involucrar efectiva-

mente a los agentes afectados (productores, gremio cafete-

ro, otros gremios, gobiernos nacional, regional y local) en el 

proceso de reestructuración. 

El estudio se concibió en tres grandes módulos o blo-

ques: a) elementos de diagnóstico; b) el nuevo contex-

to mundial (apertura, globalización, etc.) c) el programa 

mismo. 

Como complemento a estos temas, el estudio se propuso 

conocer las experiencias de reestructuración de otros 

paises, porlo que en Julio de 1996 se realizó el Seminario 

Texto preparado per Cdsar Valle)oy Jaime Vallecilla, Director y coordinador operativo del PRDRC, respectivamente, con base en el Informe 

Final, Este toxIc cc 00 rcsporisabilidad exciusiva de sos autores y no comprometo a Ia Fodorocidn. El Gremlo Cafetero so encuentra evaluando 

el diagnidstico y las recomendaciones del docurnento. 
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Internaclonal de Experiencias de Reestructuración con 

ponentes de ocho paises y con asistencia de los directi-

vos de la Federación, caficultores, personal del gremio Ca-

fetero y de otros gremios, funcionarios püblicos, 

estudiantes, etc. 

Comite Asesor 

Como parte de los términos de referencia, se acordó cons-

tituir un comité asesor con elfin de evaluar periódicamen-

te el avance del estudio y sugerir los ajustes necesarios 

durante su ejecución. Dicho Comité Asesor se conforrnó 

con representantes del Gobierno Nacional y de Ia Federa-

don. 

En el curso de Ia elaboración del trabajo se realizaron ajus-

tes en torno a sus objetivos y al alcance de algunos de sus 

componentes. Estos ajustes en la ejecución, que en nada 

modifican el enfoque fundamental cia los términos do refe-

rencia, fueron discutidos y aprobados par el Comité Ase-

soc 

Componentes Temáticos 

De acuerdo con los términos do referencia del PRDRC, se 

establecieron diez componentes temáticos qué fueron con-

tratados y realizados per las siguientes instituciones yb 
personasui l  

. Entorno macroeconómico, realizado porFedesarrollo 

Análisis microeconómico (modelo de determinantes 

del rendimiento fisico), realizado por el CEDE 

(Universidadde /os Andes) 

Estructura do Ia caficultura, realizado per Maria Errázuriz 

y colaboradores 

Gestión empresarial y calidad do vida do los 

caficultores, realizado por Econometria 

Estruotura económica regional, realizado por 

Fedesarrollo 

Ranking de competitividad regional y productos corn-

petitivos en el comerc{o internacional, realizado por 

Mis/On Siglo XXI 

Evaluación do los programas do diversificaciOn, reali-

zado porEconomefrIa 

Descentralización y reestructuración, realizado per 

Fedesarmilo 

. Medio ambiente, realizado por ci CRECE 

Mercado mundial del café, realizado per el CRECE (con 

base en documentación do L. MC. proporcionada por 

a Federacián Nacional do Cafeteros) 

Per su parte, el CRECE complementó y amplió los temas 

tratados por los componentes asi: 1) un nuevo modelo 

econornétrico sobre determinantes del rendimiento fisico: 

2) estructura do Ia caficultura y 3) estructura económica 

regional. 

Visitas a los comités departamentales de 

cafeteros 

En el primer semestre do 1996, el Directory el Coordina-

dor del PRDRC efectuaron visitas a todos los comités do-

partamentales do cafeteros para explicar los térrninos de 

referencia del estudio y escuchar opiniones. También fue-

ron efectuadas visitas por parte del Coordinador a varias 

regionos cafeteras. Unas y otras recibieron el apoyo y la 

colahoración de los comités d 

dientes. 

Informes entregados 

El primer iriforme (de avance) fue 

de 1996 al Comité Asesor; asiml 

niorme sabre el Seminario Intern 

don al LVCongreso Nacional C 

1996. 

En Julio do 1997 fue entregado el 

diente a dos do las tres grandes. 

estudo: DiagnOstico (Parte 1) y El. 

Asimismo, en agosto de 1997 fue 

menes correspondientes alas esi 

tados per el CRECE que sirvieron 

el docurnento del informe final. 

En noviembre do 1997 fue entret 

pondente a Ia parte IM del estudii 

de reestructuración. Esle infor 

Precongreso cafetero en noviernt 

greso Nacional Cafetero en dicier 

ICAPITULO I 

En este capItulo se Ileva a cabo un 

ción de Ia caficultura de Colomi 

pueden establecer las bases para 

es decir, productiva, rentable y s 

Se empieza per exponer el panor 

Ia producciOn cafetera mundial se 

especies (Arab/cay Robusta), pare 

dencias de Ia caficultura nacioial 

y su relación con la superficie agri 

Dates estirnados por el CRECE con I 

Las memorias de este seminario se pLiblicarori como hbro. editado per el CRECE y Ia Federabán Nacional de Cafeteros en diciembre de 1998 

y oriviado a los Comités Departameritales, 

Hay que mencionar que ci centre de Intormacióri de Risaralda (ciR), con sede en Pereira, colaboró en Ia recoiección y pr000samierito de 

iriformación en el componente de estructura econCmica regional. 

Uria vez iniciadas las labores, el Consejo Asesor del PRDRC sugiriC contratar un estudio sobre las cooperativas cafeteras, labor que realizó un 

consultor independiente. 
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Sig/o XXI 

aciOn de los programas de diversificación, reali-
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ntralización y reeslructtlrocion, realitaclo por 

:arrrnIo 

ambiente, realizado por el CRECE 

sdo mundial del café, realizado por el CRECE (( ,on 

en documentación de L.M.C. proporcionada per 

ieración Nacional de Cafeteros) 

rte, el CRECE complementó y ampliá los temas 

por los componentes asi: 1) un nuevo modelo 

trico sobre determinantes del rendimiento fisico; 

tura de Ia caficultura y 3) estructura económica 

a his comités departamentales de 

os 

erserrioti(; 1L 	l.).ritnrv 1(F(lIlH 

RDRC electuaron vsitas a todos los comités (In-

itales de cafeteros para explicar los términos de 

a del estudio y escuchar opiniones. También fun-

iadas visitas por parte del Coordinador a yarns 

cafeteras. Unas y otras recihicron el apoyo y Ia 

la Federacióri Nacional de cable cc o[i dicirrr Ore do 1998 

Pereea, colabord en la recolecciOn y pr000sarnierrlo de 

udro sobre las cooperativas cafeteras, labor quo reahzd Un 

colaboración de los comités de cafeteros correspon-

dientes. 

Informes entregados 

El primer informe (de avance) fue entregado en noviembre 

de 1996 al Comité Asesor; asimismo, fue presentado un 

informe sobre el Seminarlo Internacional de Reestructura-

don in LVCongreso Nacional Cafetero en diciembre de 

1996. 

En Julio de 1997 fue entregado el Informe Final correspon-

diente a dos de las tres grandes partes constitutivas del 

estudio: 0/a gnóstico (Parte 1) y El nuevo contexto (Parte II). 

Asimismo, en agosto de 1997 fueron entregados los voId-

menes correspondientes alas estudios temdticos contra-

tados per el CRECE que sirvieron de insumo para elaborar 

el docurnento del informe final. 

En noviembre de 1997 fue entregado el informe corres-

pondiente a Ia parte Ill del estudio, es decir, el programa 

de reestructuración. Este informe fue presentado al 

Precongreso cafetero on noviembre de 1997 y al LVI Con-

greso Nacional Cafetero en diciembre de 1997.   

CAPITULO I 

En este capItulo se Ileva a cabo un diagnóstico de Ia situa-

don de Ia caficultura de Colombia, a partir del cual se 

pueden establecer las bases para una caficultura viable, 

es decir, productiva, rentable y sostenible. 

Se empieza por exponer el panorama y las tendencias de 

Ia producción cafetera mundial segOn las dos principales 

especies (Arab/cay Robusta), para luego describir las ten-

dencias de Ia caficultura nacional en las dltimas décadas 

y su relación con Ia superficie agricola del pais. Con base 

principalmente en Ia ENC, se anatiza Ia estructura actual 

de Ia caficultura y enseguida se evaláa su viabilidad eco-

nómica y los problemas ambientales. 

La produccón cafetera mundial 

Los cafésArábica han experimentado una reducción subs-

tancial de su producción entre 1991/92y 1994/95 en unos 

12 millones de sacos, Io que ha ocasionado on calda de 99 

a 86 millones de sacos en Ia producción total. 

Brasil y Colombia son los dos mds grandes paises produc-

tores. Para el perIodo 1990/91-1994/95, de un total de 92 

millones de sacos en promedio, Brasil produjo 29% y Co-

lombia 16%, es decir, casi Ia mitad entre ambos. Los de-

más palses de Latinoamérica (básicamente 

Centroamérica y Mexico) produjeron 22%, Asia y Oceania 

16% y Africa eli 8% restante. 

Brasil es, asimismo, el pals con mayor superficie cultivada 

de café, con 2.2 millones de hectáreas; los otros tres pro-

ductores con mayor superficie plantada son: Costa de 

Marfil con 1.4 millones, Indonesia con 1.2 millones y Co-

lombia. El tamaño de las plantaciones es muy heterogé-

neo en los principales paises productores, pero en general 

se trata de extensiones relativamente pequenas. Los ren-

dimientos fisicos más elevados están en Costa Rica con 

1,600 kg. café verde/ha.; Colombia está entre los cua-

tro o cinco primeros, pero su rendimiento es algo más 

de Ia mitad del costarricense (entre 820 y 850 kg. café 

verde/ha.) 

Tendencias de Ia economIa cafetera y de Ia 

caficultura 

La participaciOn del café en el PIB yen las exportaciones 

muestra una reducción tendencial desde Ia mitad de los 
setenta, coma consecuendia del surgimiento de nuevos 

sectores (petróleo, otros minerales, manufacturas) en Ia 

Dates estirnados per el CRECE con las cifras definitivas de area de la ENC 5. 
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economia; en parte también por la reducción de los pre-

cios internacionales del café. En el contexto internacional, 

estas mismas tendencias se presentan en otros paises ca-

feteros. 

Desde los años cincuenta, Ia cafioultura representa aproxi-

madamente una quinta parte de la superficie agricola del 

pals, pero parece haberse reducido en los Ultimos años. El 

area misma en café se incrementó notablemente entre 1925 

y 1970 (a un ritmo de 3.5% anual), pero dosde entonces se 

ha venldo reduciendo ligeramente (aunque los datos no 

son concluyentes yvarlan mucho seghn la fuente). 

En los cuatro décadas transcurridas 1955 y 1995 el tama-

no medio de Ia finca o UPA cafetera ha venido disminuyen-

do y en a actualidad es 7.3 has.; asimismo, el tamaño 

medio do Ia plantacián (el cafetal) aumentó entre 1955 y 

1970 pero desde entonces ha disminuido a 1.8 has. en 

19951. El grado de espeoialización (proporciOn de area en 

café de Ia finca in UPA) se ha incrementado entre 1970 y 

1992/95, especialmente en Ia zona centrooccidental 

(Antioqula, Antiguo Caldas, Tolima y Valle) y Nariño. 

Una caracteristica de Ia caficultura es la enorme dispersion 

de tamanos, rendimientos, etc, do las UPA y de las planta-

clones. Las medidas do tendencias central, per ejemplo, 

están muy lejanas entre si. El promedio del tamano do Ia 

UPA es 7.3 has. pero Ia mediana es 2.5 has y la moda 0.3 

has.; en Ia plantacián el promedio es 1.8 has., Ia mediana 

es 0.9 has. y Ia moda 0.3 has. En otrostérminos, setrata de 

una distribucián muy asimétrica. 

La estructura do la caficultura está caracterizada per el 

predominio de la poquena (hasta 5 has.) y mediana (5 a 20 

has.) unidad do producción. El nhmero do las UPA do has-

ta 1 ha. se  ha multiplicado más de dos veces en términos 

rolativos entre 1970 y 1993/95; también el nhmero de plan-

taciones de este rango se ha incromentado notablemen-

to, Si bien sOlo algo mOs del 50% de ellas está en UPA de 

hasta 1 ha, 

El tamaño medio do las unidades do explotaciOn 

agropecuarias en Colombia también ha disminuido, aun-

quo do manera menos aguda entre 1960 y 1995. Y asi, Ia 

superficie media de una finca cafetera en la dOcada del 

cincuenta (20 ha.) era similar ala del promedio nacional en 

1960, pero en las décadas posteriores disminuyó conside-

rablemente yen Ia actualidad es apenas una torcera parte. 

Rogionalmente, hay claras diferencias entre Ia zona node, 

con unas UPA y plantaciones grandes (muy por encima 

del promedio nacional) y Ia zona centrooccidontal con ci-

fras cercanas al promedio nacional (con Ia excepción del 

Quindio), as) como con Ia zona sur, donde Narino presonta 

UPA may poquenas°. 

Hay varias hlpótesis que podrIan explicar el incremento 

do las UPA pequeñas: 1) existon o han existido numerosos 

atractivos para convertirse en caficultor: un gremio el 

más poderoso del pals, subsidios efectivos, precio de 

sustentación y sobre todo compra asegurada do la cose-

cha cualquiera sea el volumen producido; 2) en conexiOn 

con Ia anterior, el café ha sido la mejor 0 de las mejores 

alternativas de inversión para ía agricultura y Ia activi-

dad agropecuaria en las zonas cafeteras; 3) un modo do 

ahorro, por ejemplo, de recolectores ode pequenos cam-

pesinas; 4) fragmentacion de Ia propiedad via herencia; 

5) ía tecnologla 'moderna' (Caturra y Colombia), no es 

intensiva en capital fisico ni requiere ser explotada en gran 
escala. 

Usos del suelo en Ia UPA cafetera 

Per diversas razones -entre ellas fisicas, culturales e 

nstitucionales- las fincas cafeteras han sido diversificadas 

no completamente espocializadas en Ia producciOn de 

café, a diferencia de otros cultivos permanentes corner-

dales (palma africana, banano, caña de azOcar). En rela-

don con el area total un 25% del area de las UPA cafeteras 

está efectivamente sombrada en café, pero en relaciOn 

con el area de uso agropecuario el gra 

ción es37%, que es ahn baja. 

Do cunlquier manera estos promedios 

sOn y diversidad enorme, dado que Is 

café es inversamonte proporcional al 

coma se mencionó- un gran nOmero do 

relaciOn con la superficie agropecuari 
tienen 50% 0 más en café y 38% solo 

cluidos IOS cultivos intercalados). 

Alrededor do una quinta parte d' las U 

vos intercalados o "asociados> con el 

plOtano cotinOa siendo el princIpal, at 

cli 8% do las UPA, es decir en casi tod 

tan osta caracterlstica. 	 . 

Factores determinantes del rer 
fisico de café 

Los datos pmocesmimios arrojaron nfl renc 

ha., quo ucjo rio comparaciones con I; 

gistrada>> se ajusta a 82-85 @/ha. Debi 

estudio no se contO con Ia base de datc 

ENC ya que aOn no habia culminado Ci 

Ia informaciOn en campo, y tambiOn a r 

corresponde a varios poriodos (de 1 

noes estrictamente comparable con In 

por Ia misma razón, en este estudio los d 

tales tampoco son comparables entre si.i 

1980. 

Pero los rosultados del procesaunento 

maho si permiten oxtraer conclusiones ii 

La primera, que rendimiontos elevados (: 

se puoden lograr en las UPA con menos c 

en las do 1 a 5 has. En otras palabras, a 

tente es susceptible do aplicar en todos 

neutral a Ia escala y los rondimientos aie 

clusivos do las UPA mOs grandes. MOs a 

UPA con 200 y más @/ha. se  encuentran 
menos has. 

Los rosultados de dos modelos econom 

dos en 01 estudio basados en una funciO 

Los resultados detirstivos muestran que hay 566 mrl UPA que ocupan 3.6 mHlones do has., do las que 869 mil se 000uentran cultivadas en café 

(24%). El tomaho medio de la UPA es 6.4 has y el do la plantacion 1.54 has., es decft, menor que ci aqui presentado. 
La zona o region norte comprende desar, Gualira y Magdalene: Ia zona oriental comprende dundinamarca. Boyaca. Santander y Norte de 

Santander; la centrooccidental comprende Antioqula, Antiguo daldas, Valle y Tolima y Ia zona sur comprende deuce, HUla y Nariño, 
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pótesis que podrian explicar el incremento 

equeñas: 1) existen o han existido numerosos 

para convertirse en caficultor: un gremio el 

)so del pals, subsidios efectivos, precio de 

fly sobre todo compra asegurada de Ia cose-

era sea el volumen producido: 2) en conexión 

br, el café ha sido Ia mejor o de las mejores 

de enversián para Ia agricultura y Ia activi-

cuaria en las zonas cafeteras: 3) un modo do 

jemplo, de recolectores ode pequenos cam-

fragmentacián de Ia propiedad via herencia; 

agfa "rnoderna (Caturra y Colombia), no es 

capital fisico ni requicre ser explotada en gran 

suelc en Ia UPA cafetera 

is razones -entre ellas fisicas, culturales e 

es- las fincas cafeteras han sido diversificadas 

tarnente especializadas en Ia producción de 

'encia do otros cultivos permanentes corner-

'!a airicana, banano, caña de azécar). En rela-

rea total un 25% del area de las UPA cafeteras 

amente sembrada en café, pero en relación 

de las que 869 mH so oncuentran culflvadas en café 

menor que el aqul presentado 

prende Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte do 

Ia zona sur comprende Cauca, Huila y Nariño. 

con el area de uso agropecuarlo el grado de especializa-

ción es 37%, que es aCm bajo. 

De cualquier manera estos promedios ocultan una disper-

sión y diversidad enorme, dado que Ia especialización en 

café es inversamente proporcional at tamaño y existe - 

como se mencionó- un gran némero de UPA pequonas. En 

relación con la superficie agropecuaria, 66% de las UPA 

tienen 50% o más en café y 38% solo siembran café (ex-

cluidos los cultivos intercalados). 

Alrededor de una quinta parte de las UPA presenta culti-

vos intercalados o "asociados' con el café, de los que el 

plátano continua siendo el principal, ya que se siembra en 

eli 8% de las UPA, es decir en casi todas las que presen-

tan esta caracterlstica. 

Factores determinantes del rendimiento 

fisico de café 

Los dates procesados arrojarnn Ull rendimiento do 74 D/ 

ha., que luego de comparacionos con la producción are-

gistrada" se ajusta a 82-85 @/ha. Debido a que en este 

estudio no se contó con la base de datos completa de Ia 

ENC ya que aCm no habla culminado el levantamiento de 

Ia inforrnación en campo, y también a que Ia información 

corresponde a varios pen odes (de 1993 a 1995), esta cifra 

no es estrictamente comparable con Ia del censo de 1980: 

por la misma razón. en este estudio los datos departamen-

tales tampoco son comparables entre si 0 con el censo de 

1980. 

Pore los resultados del procesamiento por ranges de ta-

rnaño si permiten extraer conclusiones muy importantes. 

La primera, que rendimientos elevados (200 @/ha y más) 

se pueden lograr en las UPA con menos del ha. y también 

en las de 1 a 5 has. En otras palabras, la tecnologia exis-

tente es susceptible de aplicar en todos los tamaños, es 

neutral ala escala y los rendimientos elevados no son ex-

clusivos de las UPA más grandes. Más ahn, el 41% do las 

UPA con 200 y más (é/ba. se encuentran en el grupo de 1 

o menos has. 

Los resultados de dos modelos econométricos construi-

dos en el estudio basados en una funcián de producción 

Cobb-Douglas, indican para el modelo 1 (basado en Ia 

informacián do las fases 1 y II do la ENC) que son factores 

determinantes positivos del rendimiento fisico de Ia 

caficultura las précticas do manojo del cafetal (densidad y 

edad), selección devariedad, infraestructura (energIa e)éc-

trica) y educación'son factores significativos pero 

inversamente relacionados con el rendimiento la roya, que 

tiene una presencia todavia grande en las plantaciones 

(65% de las UPA), los asocios del café yet género del pro-

ductor (mujer). El grade de especializaciOn no resultó sig-

nificativo en este primer modelo. 

El modelo 2 sigue Ia misma orientacián del primero, pero 

introduce algunos cambios en Ia especificación del mo-

delo 1 y modifica algunas variables explicativas, además 

amplia el nhmero do observaciones con Ia inclusion do Ia 

fase Ill de Ia ENC. 

Los resultados del modelo 2 confirman en general los del 

1; como resultados nuevos se tiene que de la misma ma-

nera que Ia roya, Ia presencia de broca en el cafetal está 

asociado inversamente con el rendirniento: en la educa-

cián Si se toma como base un caficultor con primaria, el 

caficultor sin educación produce 10% menos y uno con 

mas educacián (secundaria o universidad) produce 10% 

más; Ia forma de cultivo tione un efecto apreciable sobre 

el rendimiento, ya que los cafetales at sol producen 27% 

más y los cafetales ala sombra 8% más que los cafetales 

'<tradicionales>'; los suelos, representados en las vertientes 

de las tres cordilleras andinas y Ia Sierra Nevada do Santa 

Marta indican rendimientos diferenciales. 

Costos, rentabilidad e ingreso 

Los resultados sobre costos, rentabilidad e ingresos de 

producción do Ia caficultura presentan restricciones, ya 

que Ia ENC no indagó acerca de estos rubros. A partir de 

los ITEC (Indicadores Técnicos do Ia Caficultura), que pro-

vee do una estructura de inputs más representativa de Ia 

regián centrooccidental y de productores medianos y gran-

des, se construyeron tros escenarios do costos: 1) escena-

rio "puntual" que toma como referencia Ia caficultura del 

año 1996 sin renovaciones; 2) Un segundo escenarlo que 

cubre el peniodo 1996-2000 sin renovaciones y 3) un tercer 01 
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escenario que abarca 1996-2003 y donde se simulan siem-

bras y zocas. 

So calcularon costos totalos, as decir, imputando el Costa 

de Ia mano de obra no pagada (alrededor de 56% del 

total) y monetarios, que no realiza esta imputaciOn, es de-

cr, que se refiere a los desembolsos efectivos. 

Los resultados no muestran diferencias significativas en-

tie escenarios, aunque el escenario 3, que incorpora reno-

vaciones se diferencia Un P000 de los otras dos. En 

resumen, el costo/@ promedio segdn escenarios es, res-

pectivamente: $17650, $1 7,418y$ 18.311. Los costos de 

producción tienen forma de U invertida en relación con el 

tamaño de la UPA y de la plantación. 

Aproximadamente la mitad de los productores obbene 

ganancias operacionales con el preclo interno en Ia fe-

cha de referencia (abril de 1996), pero en relacón con 

Ia producción esta proporción es casi 3/4•  Hay produc-

tores rentables en todos los rangos de tamaño de UPA 

y de plantacion, asl coma de rangos de rendimiento 

flsco. 

Los ingresos de los caficultores provenientes de café son 

precarios (el equivalente a Ia mitad de un salario mInimo 

anual). Es necesario toner an coenta: 1) el ingreso moneta-

rio neto (ventas menos costos de producción) que los 

caficultores obtienen de Ia producción de café, es muy 

bajo para Ia gran mayoria de ellos; 2) Ia restricciOn repre-

sentada par el tamaña de Ia plantacián es determinante 

aun en el caso de optimizar las prácticas y con ellas la 

rentabilidad del cultivo; 3) los productores de café derivan 

parte de SOS ingresos de otras actividades de Ia UPA (otras 

producciones agrapecuarias, incluidas las consumidas y 

no vendidas) y per consiguiente compensan con otras ac-

tividades los bajos ingresos de Ia caficultura. 

Caficultura y medio ambiente 

Noes posible con Ia informaciOn existonte dar un diagnós-

tico concluyente y, sobretodo, global acerca de Ia situa-

ción ambiental y, par tanto, de Ia sostenibilidad de Ia 

caficultura y de las regiones cafeteras del pals. El examen 

de Ia literatura disponible y los resultados de los estudios 

de caso (utilizando diversas fuentes) y de las encuestas de 

opinion a muestras de productores, indican que en mayor 

0 menar grado hay problemas ambientales an las reglo-

nes cafeteras y ciertas prácticas an las fincas que no con-

tribuyen a Ia sostenibilidad. 

Todo ella a pesar de las recomendaciones -par cierto muy 

antiguas- de Ia FederaciOn Naciona! de Cafeteros en pro 

be Ia conservación de suelo y aguas de estas regianes y 

de Ia vasta literatura publicada principalmonte par 

Cenicafé a osto respecto. 

Quizd Ia canclusián más importante de esta porte del Pro-

grama, es Ia necesidad de realizar on estudlo a mejor, Va-

rios estudios que permitan avanzar hacia resultados 

conc!uyentes cuya finalidad debe ser ominentomento prag-

mática: Iniciar a mejorar acciones y subprogramas 

tendientes a corrregir Ia que lesione el media ambiente y a 

lagrar unas condiciones de producción del café 

ambientalmonte '<limpias" pues no hay que alvidar que 

cas! unas 34 partes del mercado oxterno del café de Co-

lombia se encuentran en 01 G-7 y, si se suman otros paises 

industrializados, esta praporción subo a 95%. Estos pal-

sos cuentan con influyontes mavimientos de opinion en 

pro de tecnologias y praducciones no lesivas al medio 

ambiente, asi coma de productos <<limpias<<. 

CAPITULO 2 

El objeto del presente capitulo es analizar Ia situacrón del 

caficultor, sus condiciones educativas, sociales y Ia call-

dad de su gestión en sus actividades en Ia UPA 

Las fuentes de información para esto capitulo son, aparte 

de Ia ENC y de on módulo especial do la EOC, los resulta-

dos de una oncuesta realizada especificamente para el 

Programa de Reestructuración, Ia Encuesta de Gestión y 

Calidad de Vida (EGCV), diseñada para canacer el nivel y 

caracteristicas de Ia gestión de las UPA cafeteras asi como 

de sus condiciones de vida 

preguntas al respecto .  

La informaciOn se refiere al 94< 

res de café (porsonas naturalE 

encuostado corresponde a so 

nas juridicas. A su vez, de aqu 

de en las UPA y el 46% restant 

CaracterIsticas del proc 

En primer ucjar se desclben IE 

ficas y laboralos de los hogar 

quo on 20% de la jefatura de 

res, ospocialmento en los tan 

ños, que es on porcentaje reic 

rurales. La edad promodia delj 

que en Ia encuesta de 1985. U 

el hogar productor as inversa 

comprobado una disminuciOr 

miembros par hogar, coma en 

pais. 

De las cuatro fuentes de ingr 

aparte de la caficultura, Ia ENC 

biO a no ingresos par algunrc 

general, Ia tuente más impc 

menor medida las salarias (en 

dente). 

En relación al "trabajo fisico" e 

80% de los miembros del hagr 

temporalmente en Ia UPA, mi 

os jofes no residentes. 

CaracterIsticas educati 

Las caracteristicas educativas 

residentes, que en el pasado ft 

Diseñada y anal zada por Econo 
En los tamaños de UI-A más gran 
de todos sus miembros: de Ios n 

Realizada a unos 3,800 productc 
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zando diversas fuentes) y de las encuestas de 

estras de productores, indican que en mayor 

do hay problemas ambientales en las regio-

sy ertas prácticas en las fincas que no con-

sostenibilidad. 

,esar de las recomendaciones -por certo muy 

? Ia Federacián Nacional de Cafeteros en pro 

vación de suelo y aguas de estas regiones y 

iteratura publicada pnncipalmente per 

ste respecto. 

ciusión más importante de esta pane del Pro-

rlecesidad de realizar un estudio a mejor, Va-

que permitan avanzar hacia resultados 

cuya finalidad debe ser eminentemente prag-

.jr o mejorar acciones y subprogramas 

corrregir In que lesione el medlo ambiente y a 

s condiciones de producción del café 

ente 'limpias" pues no hay que olvidar que 

partes del mercado externo del café de Co-

icuentran en el G-7 y, si se suman otros palses 

dos, esta proporción sube a 95%. Estos pal-

con influyentes movimientos de opinion en 

ologIas y producciones no lesivas al medio 

sI com() de productos <'limpios". 

ULO 2 

I presente capItulo es analizar Ia situación del 

us condiciones educativas, sociales y Ia cali-

estión en sus actividades en Ia UPA 

de intormación para este capitulo son, aparto 

de un mOdulo especial de Ia EOC, los resulta-

encuesta realizada especificamente para el 

e Reestructuración, Ia Encuesta de Gestión y 

uida (EGCV), disenada para conocer el nivel y 

as de Ia gestián de las UPA cafeteras asi como 

de sus condiciones de vida ya que Ia ENC no contiene 

preguntas al respecto8 . 

La información se refiere al 94% de Ins hogares producto-

res de café (personas naturales), ya que el restante 6% no 

encuestada corresponde a sociedades de hecho y perso-

nas juridicas. A su vez, de aquella proporción un 54% resi-

de en las UPA y el 46% restante no0 , 

CaracterIsticas del productor 

En primer lugar se describen las caracterlsticas demográ-

ticasy laborales de los hogares cafeteros, encontrándose 

que un 20% de Ia jefatura de hogar es ejercida per muje-

res, especialmente en los tamaños de UPA más peque-

ños, que es un porcentaje relativamente alto en las zonas 

rurales. La edad promedio del jefe de hogar es algo mayor 

que en Ia encuesta de 1985. La frecuencia con que reside 

el hogar productor es inversa al tamaño de Ia UPA y se ha 

comprobado una disminución del tamaño promedio de 

miembros per hogar, coma en ci resto de Ia población del 

pais. 

Dc las cuatro fuentes de ingreso posibie del caficultor, 

aparte de la caficultura, Ia ENC sOlo permite saber si perci-

hiá o no ingresos par algunas de estas actividades. En 

general, la fuente más importanto son Ins jornales y en 

menor medida Ins salarios (en especial para ci jefe no resi-

dente). 

En relación al "trabajo fisico" en la UPA, un P000 más del 

80% de los miembros del hogar residente trabajan total o 

temporaimente en Ia UPA, mientras In hacen un 69% de 

los jefes no residentes. 

CaracterIsticas educativas 

Las caracteristicaS educativas de los hogares cafeteros 

residentes, que en ci pasado fueron mejores que las de Ia 

población rural, hoy han perdido su ventaja. Per ejemplo, 

a tasa de analfabetismo registrada para los jefes residen-

tes es 26% y para el conjunto de miembros del hogar resi-

dente es igual a lade Ia población rural del censo de 1993 

(23.4%), In que quiere decir que ha retrocedido relativa-

mente desde el censo de 1985, cuando era menor que Ia 

de Ia población rural. ACm mOs, estas cifras son similares a 

las de los hogares ruralos pobres, segOn Ia ENH rural de 

1991. 

Asimismo, el nivel de escolaridad del promedlo de Ia p0-

blaci6n rural ocupada en el pals (3.8 anos) segOn ci censo 

de 1993 es similar que 01 de los cafeteros propietarios resi-

dentes en la finca, 3.7 años, segOn los resultados de Ia 

Encuesta de OpiniOn Cafetera (EOC) del CRECE en 1 99610 .  

Tal vez In mOs proocupante sea que Ia asistencia escolar 

de Ia población entre 5 y 17 años dons hogares cafeteros 

residentes es menor en todos los casos que Ia de los hoga-

res ruralos (ENH 1993); ontran mástardoal sistemaesco-

lar y salon mOs rápido. En genera, las tasas de oscolaridad 

caen dramáticamente después de primaria (aunque este 

es un fenOmeno comOn ala poblacián rural del pals). 

Por contrasto, es mOs elevado el nivel educativo de los 

jefes de hogar no residentes (46% de los hogares produc-

tores que son personas naturales), lo que de alguna mane-

ra confrarresfa los hajos niveles del grupo anforior. El nivel 

educativo de residentes oncuestados en Ia EOC son tarn-

bién significativamente mejores. 

Dada que Ia Federacián Nacional de Cafotoros a través de 

los cornités departamontalos han ofectuado inversiones 

significativas en educación, hay que decir que en los jefes 

de hogar productores, los resultados no son los espera-

dos, quizás porque las asignaciones se han concentrado 

en laeducacián primania. 

Cuatro hipátesis podnian explicar dichos resultados: 1) Una 

cierta '<convergencia' de condiciones sociales o de bien- 

Disehudo y ntlulizLldn our Eoonomeria Lda en diciernbre do 1996 (CRECE 1997a y 1997h). 

En los tOmahos do UPA mds grandes. Ia propolción de personas naturales es menor. Por otra parte, de los hogares residentes existe intormaciOn 

de todos sus rniernbros: de los no residentes, sOlo del jefe, que tue proporcionada por un intormante idOneo' on Ia UPA. 

Realizada a unos 3,800 productores en 16 departamentos cafeteros cada trimestre. 

FlF 
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estar entre las diferentes regiones, per efecto de diversas 

politicas y de tendencias en el desarrollo del pals; 2) un 

costo de oportunidad de Pa educacidn todavIa muy eleva 

do, especialmente para niveles de escolarización mayo-

res del nivel bsico primario del sector rural; 3) una 

asignacián de los recursos para educación de los comités 

departamentales no adecuada a las necesidades de los 

productores; 4) una migraciOn selectiva en busca de edu-

cación (el mejor nivel que registran los jefes no residentes 

en coherenle con enta liiphtosis) 

Gestión y administración 

En una alta proporcidn (73%) Ia UPA cafetera es adminis-

trada per sus propietarios, proporción que es similar alas 

crfras de Ia EOC, En la region centrooccidental hay, sin 

embargo, un porcentaje algo menor de propietarios y más 

administradores. El género masculino predomina on los 

jefes de hogar caficultores pero en un porcentaje algo 

mayor (89%) que los resultados previos de Ia ENC. 

Si bien Ia mayorIa de los entrevistados reside en Ia UPA 

(85%) 213 permanecen tres o rnenos dias en ella y solo un 

14% permanece más de cinco dIas. 

H nivel educahvo de los entrevistados en Ia EGCV es 

supremamente bajo, similar o un poco mejor que el de los 

jefes residentes en Ia ENC, 81% de ellos no han pasado de 

pnrnaria, 8% con secundariay menos del 1% con universi-

taria. Las principales prScticas de gestión analizadas mues-

tran en general un bajo porcentaje de adopciOn; además, 

las prácticas que se refieren a administración, registro y 

evaluaciOn están muy POCO desarrolladas. 

Casi la mitad de los oaf icultores encuestados ha efectua-

do inversiones diferentes a las del café en los dos ültimos 

años, pero el 70% de ellos en rubros "tradicionales" como 

plátano (22%), yuca (16%), maIz (10%), etc., un 18% 

en frutales y otras actividades agricolas y un 12% en acti-

vidades como especies menores, construcción, comer-

cio, etc. 

Per regiones, Ia regián centrooccidental es la de mayor 

diversificacián no tradicional>', ya que 45% corresponde a 

los dos üitimos grupos mencionados. 

Las prácticas administrativas son muy reducidas entre los 

productores. Solamente 11% Jleva registros de produc-

ción, que es Ia más extendida. Otras prácticas como re-

gistro per labores, programaciOn de gastos y balances 

contables han sido adoptadas por porcentaje aCm menor 

de productores. Procedimientos sistematizados, inclul-

da contabilidad, son prácticamente desconocidos en 

este medio. 

De otra parte, se concluye que la educación es un factor 

determinante en la adopción de práoticas administrativas 

y, en general, de indicadores de gestión. A mayor nivel 

educativo, mayor frecuencia de estas prOcticas y mejores 

indices. Algunas caracteristicas como Pa densidad y vane-

dad están también positivamente asociadas con Ia ges-

tión y administración, asI como Ia edad de las plantaciones. 

En cuanto al tamaño de la UPA, no se encuentra una clara 

asociacián con Jos indices de gestión. 

El grupo de productores que lleva registros de produc-

ciOn (11%), se comparO en lo relativo a indicadores de 

gostión con el resto do productores. En el grupo seleccio-

nado hay una mayor proporciOn do administradores y go-

rentes que en el resto; tiene UPA do mayor tamaño, son 

más jóvenes y tiene mejor educación. Asimismo, tiene el 

grupo una proporciOn de UPA con productividades mds 

altas que el resto. 

En a adopciOn do prácticas administrativas, Pa diferencia 

es abrumadora entre estos dos grupos; per ejemplo, en el 

grupo do referencia 42% Ileva registro de labores, on el 

resto sOlo 3%; en balances contables, 38% y 2%, respecti-

vamente; en programaciOn de gastos, los porcentajos res-

pectivos son 47% y 3%, etc. 

Calidad de vida de los hogares 

Respecto ala calidad de vida, el panorama general mues-

tra un sector cafetero que no tiene un nivel do vida clara-

mente superior al promedio rural del pals, y que equivale 

muy burdamente aide los deciles urbanos más bajos. La 

conclusion está basada en los indicadores estudiados per 

las encuestas y, obviamente, dejan de lado otros factores 

que podrIan modificar Ia conclusion en divorsas direccio-

nes; problemas do contaminaciOn ambiental, de conges- 

tiOn, do inseguridad, pero tamb 

diversos servicios, de menores 01 

y do salud, de menor diversidad 

escoger etc. 

Dentro do los cafeteros parece ch 

una mejor calidad do vida son Je 

soguidos per los do Ia Sur y los cI 

parecen estar en inferioridad do 

promedio de los hogares rurales 1 

Las condiciones de Ia vivienda so 

ramiento, pero no son maids en 

con las conexiones a servicios, col 

nico que es casi inoxistonte. 

En materia do salud parecen exis 

Los hogares manifiestan una mci 
dades, con una pOrdida promedh 

al mes, asimismo manifiestan 

alarmantemente all do enfermec 

Por otro lado el sistema de salud 

promodio do la zona rural, hay rn 

cercanos a Jos hogares y Ia tasa d 

Lie alcantarillado es menor. Los c 

usar Ia medicina moderna, la may,  

que realizan las bacon con médhc 

sultorios. En Ia RegiOn Oriente ha 

do consulta a curanderos, poro au 

do los casos. 

So considera conveniente un diaç 

do Ia situaciOn, tanto per el lado do 

do una oncuesta do morbilidad ac 

day analizada, como per el lado d 

salud; la encuosta da el resuitado 

mas desde los dos puntos do vists 

En rosoluciOn, el diagnOstico reali: 

caficultura, está muy relacionado 

No se nciuyen los depaeamentus de 

porque no fueron incluidos en Ia ENC 

A Ic largo de este capItulo en ocasior 
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s administrativas son muy reducidas entre los 

s. Solamente 11% Jleva registros de produc-

s Ia rnás extendida. Otras prácticas como re-

abores, programación de gastos y balances 

ian side adoptadas por porcentaje aün menor 

ores. Procedimientos sistematizados, nciui-

lidad, son prácticamente desconocidos en 

te, so concluye que la educación es un factor 

teen Ia adopción de prácticas administrativas 

al, de indicadores de gestión. A mayor nivel 

nayor frecuencia de estas practices y mejores 

unas caracterIsticas como la densidad y vane-

crnbién positivamente asociadas con Ia gas-

ctración, asi como Ia edad de las plantaciones. 

tamaño de la UPA, no se encuentra una clara 

on los indices de gestián. 

productores que lieva registros de produc-

se comparó en Ia relative a indicadores de 

el resto de productores. En ci grupo seieccio-

a mayor proporción de administradores y ge-

n ci resto; tiene UPA de mayor tarnaño, son 

s y tiene mejor educación. Asimismo, tiene el 

)roporcion de UPA con productividades más 

resto. 

ion de prácticas administrativas, Ia diteiencia 

ra entre estos dos grupos; per ejernpio, en ci 

frencia 42% Maya registro de labores, en ci 

(; en balances contables, 38% y 2%, respecti-

programación de gastos, los porcentajes res-

147%y3%, etc. 

vida de los hogares 

a calidad de vida, ci panorama general muon-

cafetero que no tiene un nivel do vida clara-

icr at prornedio rural del pals, y que equivale 

ente aide los deciles urbanos mds bajos. La 

stá basada en los indicadores estudiados per 

.s y,  obviamente, dejan de lado otros factores 

modificar ia conclusion en diversas direccio-

as de contaminaciOn ambiental, de conges- 

tión, de inseguridad, pero también de menor acceso a 

diversos servicios, de menores opertunidades educativas 

y de salud, de menor diversidad del trabajo que se puede 

escoger etc. 

Dentro de los cat eteros parece dare que los que gozan de 

una mejer cahdad de vida son los de Ia Region Centre, 

seguides por los de la Sur y los del Oriente, estos Oltimos 

parecen estar en inferioridad de condiciones respecte al 

promedio de los hogares rurales colombianos. 

Las condiciones de Ia vivienda son susceptibles de mejo-

ramiento, pere no son malas en general, lo mismo pasa 

con las conexiones a servicios, con Ia excepción del teiefá-

nico que es casi inexistente. 

En materia de salud parecen existir prahiemas mayores. 

Los hogares manifiestan una incidencia aita de enferme-

darius, con una pOrdida promedio de nfl dia per persona 

ci mes, asirnisrno manifiestan tener una trecuencia 

alarmantemente aita de enfermedades crónicas. 

Per otro lado ci sistema de salud parece peer que ci del 

promedio de Ia zona rural, hay manes puestes de salud 

cercanos a los hogares y la tasa de cobertura del servicie 

de alcantariilado es menor. Los cafeteros parecen querer 

user Ia medicina moderna, Ia mayor parte de las consultas 

que realizan las hacen con medicos en Hospitales o Con-

suitorios. En Ia Region Oriente hay una mayor incidencia 

de censuita a curanderos, pere aun en ella no ilega al 20% 

de los cases. 

Se censidera conveniente un diagnostico man detailade 

de Ia siluación, tante per ci lade de los hogares, per medjo 

de una ancuesta de merbihdad adecuadamenta disena-

day anahzada, come per ci lade de oferta de servicies de 

salud, Ia encuasta da ci resultado de que existen probie-

nan desde los dos puntes de vista. 

En reselución, ci diagnostice reahzado en el capitule 1,/a 

caficu/tura, esta muy relacionado y determinado per los 

resultados del capItulo 2, el caficu/tor. Son los niveles de 

educacián, experiencia y salud -el capital humano- de los 

productores de café los que explican en gran medida ci 

estado de Ia caficuitura. Y come es dare, tanto en ci nivel 

educative come en la gestián y administración los 

caficuitores de Colombia tienen un margen muy grande 

para mejorar. 

CAPITULO 3 

Este capItulo tiene por objeto proporcionar una vision de 

conjunto del nivel de desarrollo, las condiciones sociales, 

el nivel de competitividad y Ia dotación institucional de 

las regiones cafeteras. 

Para fines del anáhsis se considaran come ragienes cafe-

teras dieciséis departamentos que preducen man del 95% 

del café del pals11 . Sc empieza per clasificar anton depar-

tamentos en cuatro grupos, de acuerdo con Ia partidipa-

dOn del valor agregado del café en ci valor agregado de 

cada una de las economies, y taniando en cuanta que esta 

participación ha side 2% en promedio pare ci pais en los 

Oltimos años. 

Tendencias en el ingreso per capita 

Dc esta ciasificación surgan cuatre grupos: muy cafete-

ros, medianamente cafeteros, moderadamente cafeteros y 

pace cat ateros 12. Si se toman dos años extremes, 1960 y 

1992 come puntos de comparaciOn, ci ingreso per capita 

de los departamentos cafeteros en su conjunte es menor 

que ci promedio nacional y, racIprocamente, ci de los no 

cafeteros es mayor. Sin embargo, la distancia entre ambos 

grupos existente on 1 96Odismmuye on 1992, lo que Meva a 

plantcar Ia hipOtesis de a cenvergencia. 

No so Incinyon as departamentos del predemonte Hanoro (Casanare, Meta, Caqueta) ni otros departamentos con aiguna producción cafetera 

porquo no trioron inclurdos en 0 [Nc  

A Jo largo de,  este capitulo en 000siones esta agrupaoiOrl so reduco a dos: may catcicros y resto de cafeteros. 
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En segundo lugar, el promedlo de ingreso per capita en 

los departamentos muy cafeteros es menor que el del res-

to de cafeteros en ambos años, pero Ia brocha respecto 

del promedio nacionalse ampl i a en 1992. En otras pala-

bras, Ia tasa de crecimiento del ingreso per capita de este 

grupo crec 6 menos rap do que el conjunto del pais, al 

menos en el periodo considerado. 

En tercer lugar, entre el grupo cafetero, se amplia la dife 

rencia entre los muy cafeteros y el resto especialmente en 

re ación con los poco cafeteros. En el subgrupo de los 

medianamente cafeteros es notab e su avance relat vo. 

Indicadores socioeconómicos 

Los indicadores socioeconomicos que abarcan una am-

plia gama que va desde infraestructura hasta violencia  y 

estabilidad polltica, pasando per educacion y mortahdad 

infantil, muestran que en indicadores de infraestructura, 

tales come cobertura de energia, kilómetros de carreteras 

per millon de habitantes, acueducto y alcantariliado 

espec a mente los dos primeros- los departamentos muy 

cafeteros estAn por encima del prornedio nacional y de los 

departamentos no cafeteros, lo que es atnbuible en parte 

a las inversiones de los Comités Departamentales de Ca-

feternst 3 . 

En capital humano, sucede lo mismo One en los anteriores 

indicadores mejor posic on de los departamentos rriuy 

cafeteros- en los niveles elementales (analfabet smo y edu-

cacion pnmaria) pero no en la educación secundar a, en 

los años promedio de esco aridad (véase nota 22), ni en la 

mortalidad infantil. 

En violencia no es homogeneo el comportamiento de los 

Indices de violencia; en criminalidad es similar al md cc 

do los no cafeteros, pero es mayor en asesinatos y menor 

en hurtos. 

En estabilidad y participación politica, Ia participación elec-

toral en los departamentos cafeteros ha registrado una 

tendencia decreciente a traves de los años. Sin embargo, 

a participación electoral es mayor en estos departamen-

tos que en el resto del pals. El indicador do estahilidad 

politica muestra que los departamentos cafeteros tuvie-

ron en promedio más gobernadores que en el resto del 

pa s, tanto en el periodo 1948 1969 como durante ci perio-

do 1970-1992, pero especialmente en elprimero. 

Los indicadores de NBI Ilevan a conclusiones similares: 

son mejores en los departamentos muy cafeteros (excep-

to Tolima), pero en el de NBI otros departamentos están 

cerrando al brecha existente. En el ingreso, una compara-

ción de 1988 y 1995 ndica que mejora Ia distrihuc on en 

las areas rurales y que en las regiones quo pueden consi-

dorarse muy cat oteras esta mejor distribuido ci ingreso°. 

Esta mejora relativa podria orig narse en Ia rnigracion de 

los perceptores de altos ingresos. 

En sIntesis, los indicadores relacionados con infraestruc-

tura son claramente mojores en los departamentos cafete-

ros, particu armente en los muy cafeteros; es menor Ia 

diferenc a on los indicadores educativos o en mortal dad 

infantil y similares en violencia. 

Determinantes del crecimiento económico 

Los determinantes del crecimiento econórnico departa-

mental se estimaron a partir de on modelo doride el creci-

mionto promedio anual del PIB per capita pare cada 

dopartamento en ci periodo It es Ia variab e dependiente 

y se utilizaron los promedios de los indicadores de educa-

cián, violencia y apertura en el periodo T-t corno variables 

independientes. Adicionalmente se introdujeron dummies 

departamentales y Ia variable café con elf n de determinar 

silos departamentos cafeteros se diferencian, en croci-

miento, del resto del pals. 

Para doterminar cuál de los indicadores de educación, 

aportura, y violencia era el más explicative y robusto en ci 

case del crecimionto, se ejecutaron regresiones utilizando 

I i(h inn (f 1 n ir di a lures 

I Iii LI 

"ciucón 

Ia dispersián en los niveles do 

regionos de paises (Cárdena 

do lugar, corroboran Ia import 

cacion primaria. Estas dos var 

de las ecuacionos e5pOC ficac 

En ninguno de los cases result 

rich en dummies" ni Ia oarlici 

plica quo los determinante 

mismos en todos los depai tarn 

sentido no ha habido nada cc 

ton cafeteros". 

Estructura económica y 

intersectoriales 

Parc analizar las interrelacion 

departamentos muy cateteros. 

se  coristruyeron tables rio insr 

res carla una Con onto instrurn 

nsumo producto se logran los 

La estructura económica (dis i 

y el emplco) de los tres depar 

minucion del café y del sector 

cadas, muestra quo el peso y 

mayor quo el del pals yel de al(  

"industr alizados" y de mayor ir 

que corresponde al patron inte 

ciOn invorsa entre peso de lass 

be ingreso per habitante). 

Una prirnera mirada a los indic 

cia de los tres doparta rientos 

des cafeteras (café pergamin 

coeficientes o indicadores sig 

las oconomias consideradas. 

Hay quo t rer en cuenta que el Tohma que hace parte del grupo muy cafetero, bala el promedio del indicador del grupo (formado ademas per 

, 	

Caidas, Quind a y R sara da) 

Cáicu os con base en ia enouesta nacionai de hogares rurai del DANE (ENH). 11 	Lo quo no significa que el café fl 
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cada uno de los indicadores disponibles para cada una 

de las areas relevantes. 

Los resultados corroboran Ia hipótesis de Ia "convergen-

cia>>, es decir, de Ia reduccián progresiva en el tiempo de 

a dispersion en los niveles de ingreso entre paises o entre 

rogiones de paises (Cárdenas y Pontón 1995). En segun-

do lugar, corroboran Ia importancia de cohertura en edo-

cación primaria. Estas dos variables son las más robustas 

de las ecuaciones especificadas. 

En ninguno de los cases resuitaron significativas ni las va-

riables "dummies" ni Ia participaoión del café, lo que im-

plica que los determinantes del crecimiento son los 

mismos en todos los departamentos colombianos. En este 

sentido no ha habido nada especIfico a los departamen-

tos cafeteros'. 

Estructura económica y relaciones 

intersectoriales 

Pare anaiizar las interrelaciones de Ia economia de trés 

departamentos muy cafeteros: Caldas, Quindio y Risaralda, 

se construyeron tablas de insumo-producto de 28 secto-

res cada una. Con este instrumento y el enfoque teórico de 

insumo-producto se logran los resultados siguientes. 

La estructura económica (distribución del valor agregado 

y el empleo) de los trés departamentos a pesar de la dis-

minuciOn del café y del sector primario en las Oltimas dé-

codas, muestra que ci peso y ci tamaho de este sector es 

mayor que el del palsy el de algunos departamentos mOs 

>'industrializados" y de mayor ingreso per capita, situaciOn 

que corresponde al patrOn internacional observado (rela-

ción inverse entre peso de las actividades primaries y nivel 

de ingreso per habitante). 

Una primera mirada a los indicadores de interdépendcn-

cia de los trés departamentos muestra que las activida-

des cafeteras (café pergamino y elahorado) presentan 

coeficientes a indicadores significativos en cada una de 

las economies consideradas. 

Sin embargo, estos valores significativos están explicados 

per una intcrdependencia muy cerrada y estrecha entre 

las actividades cafeteras. Asi per ejemplo, Ia elaboración 

de café tiene el mayor efecto de "arrastre" de todos los 

sectores de Ia economia en los trés departamentos, es 

decir, que una variaciOn unitaria (v. gr. $1) de Ia demanda 

final de este sector es el que más hacc crecer Ia economia. 

Pero sus efectos directos e indirectos se ejercen casi del 

todo (83% en Caldas, 97% en Quindio y 95% en Risaralda) 

sobre Ia caficultura. A su turno, este sector es uno de los 

que más crece cuando ocurre una variaciOn unitaria en Ia 

demanda final de Ia economia, pero este efecto es provo-

cado (requerimientos directos e indirectos) per café ela-

borada. Dc otra parte los efectos directos e indirectos de 

Ia caficultura "hacia atrás" se ejercen sobre sectores no 

cafeteros pero son muy pequeños. 

Esta interdependencia "sobre-si-misma" del café, se pue-

de detectar también con otro ejercicio realizado con las 

tablas de insumo-producto. Se trata del efecto o impacto 

producido en Ia economia para "satisfacer" ci monto de 

las exportaciones de café; el resultado en el Quindio, per 

ejemplo, es el siguiente: las exportaciones de café en 1992 

fueron $109 mil millones. La economia necesita $197 mil 

millones para satisfacor los requerimientos directos e indi-

rectos de este valor; $88 mil millones es el monto de los 

requerimientos indirectos y de ellos $85 mil millones co-

rresponden a café pergamino. 

Esta caracteristica de las actividades cafeteras no serla 

importante si ci tamaño del sector fuera pequeño, pero 

come se ha visto representa una porciOn muy significativa 

del valor agregado en cada departamento. De aqul se 

concluye que el predominio de una aconomla exportadora 

basada en el café, un producto primarioy semielaborado 

es aOn muy grande en los departamentos estudiados. 

Los ejercicios con insumo-producto tambiOn permiten eva-

bar Ia importancia relativa y absobuta de otros sectores 

per medio del "análisis de impacto>' . Esta técnica permite 

cuantificar el efecto sobre ci ingreso de Ia economia debi- 

reciente através de los años. Sin embargo, 

n electoral es mayor en estos departamen-

resto del pais. El indicador de estabilidad 

tra que los departamentos cafeteros tuvie-

dio mSs gobernadores que en el resto del 

el periodo 1948-1969 como durante el perlo- 

pero especialmente en el plimero, 

es de NBI Ilevan a conclusiones similares: 

n los departamentos muy cafeteros (excep-

ro en ci de NBI otros departamentos están 

echa ex:stente. En el ingreso, una compara-

y 1995 indica que mejora Ia distribución en 

es V qué en las regiones que pueden consi-

efeteras está mejor distribuido el ingreso14 , 

uativa podrIa originarse en Ia migración de 

u de altos ingresos. 

s indicadores relacionados con infraestruc-

nente mejores en los departamentos cafete-

'mente en los muy cafeteros; es menor Ia 

os ndicadores educativos o en mortalidad 

ares en violencia. 

ntes del crecimiento económico 

antes del crecimiento económico rieqarta-

maron a partir de un modelo donde el creci-

edlo anual del PIB per capita para cada 

en el periodo T-t es Ia varia6le dependiente 

los promedios de los indicadores de educa-

y aperture en ci periodo T-t como variables 

s. Adicionalmente, se introdujeron dummies 

les y la variable café con elfin de deterroinar 

mentos cafeteros se diferencian, en croci-

sto del pals. 

icr cuál de los indicadores de educación, 

lencia era el más explicativo y robusto en el 

rniento, se ejecutaron regresiorles utilizando 

edo del indicador del grape (formado edemas per 

Lo quo no signitica que el café no liaya sido uno de los determinantes del crecimiento de los departarnentos cafeteros. 
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do a una variación unitaria de Ia demanda final de un sec-

tor dada Con Ia relación entre los efectos totales (directos 

más indirectos) y los directos, se construye el multipFcador 

parcial de ingreso. El café elaborado es siempre el de mayor 

multiplicador siempre on los tres departamentos, pero 

medido en valor (en $) hay otros sectores con mayores 

impactos. Una selección de actividades deberé tener en 

cuenta ambas medidas 

De acuerdo con ía magntud del multiphcador los diez 

phmeros en los tres departamentos incluyen -aparte del 

café elaborado- servicios financieros, otros servicios mer-

canEes, alimentos, avicultura, construccihn y actividades 

primarias como ganaderfa y otros agricolas. En términos 

de valor, el mayor impacto total en Caldas lo produce otros 

servicios mercanEes (servicios personales y a las empre-

sas), en Quindio servicios financieros yen Risaralda at-

mentos, si bien sus multiplicadores no son los más elevados 

en cada caso. For esta razán, es conveniente que una Se-

lección de actividades combine ambas mediciones del 

impacto. 

Competitividad 

La corripetitividad de las regiones cafeteras se ha intenta-

do medir por primera vez en Colombia con una rnetodolo-

gia derivada de Ia utilizada per el World Economic Forum 

de Suiza y del Instituto Tecnologico de Monterrey (Méxi-

co). Con base en 8 factores (fortaleza de Ia economIa, go-

bierno, infraestructura, recursos humanos, etc.) se 

]erarquiza el grado de competitividad total y por factor 

para cada departamento (cafetero y no cafetero). 

Los resultados muestran que Santafé de Bogota con 100 

,,puntos,,  es Ia region mejor colocada en el ranking, segui-

da un POCO de lejos porAntioquiayValle (56 puntos). En 

un tercer lugar (entre 38 y 30 puntos) se encuentra un gru-

p0 conformado por los departamentos mOs cafeteros -ox-

cepto Tolima- Cundinamarca, Santander y Atlántico. 

de los planes de desarrollo departamentales más recien-

tes de las regiones cafeteras. 

El examen de los objetivos muestra que los objetivos son 

bastante amplios y generales, diflciles do evaluar on el 

Uompo y de cuantificar sus heneficios. Una buena porte 

de los objetivos concierne a aspectos relacionados con Ia 

identidad, Ia cafdad de vida y las relaciones comunita-

rias; en algunos cosos a Ia competitividad, el medio am-

biente y Ia capacidad do gestidn, on otros a ía focalización 

o Ia participación ciudadana. En general se da prioridad a 

objetivos do polItica social. 

La agrupación do los proyectos do inversion de acuerdo a 

una clasificación internacional (CIIU) revela an buen cono-

cimiento de los problemas regionales y un cambio en el 

modo de intervención de los gobiernos. En particular lla-

ma Ia atención el énfasis en servicios de apoyo ala activi-

dad productiva yen el combate a Ia pobreza. 

Entre los primeros destacan los programas de investiga-

ción y desarrollo de infraestructura. Entre los segundos los 

proyectos en educación, salud y bienestar social con es-

trategias focalizadas. 

Un nhmoro grande de estos proyectos están muy relaclo-

nados con el sector agrfcola, unidos a proyectos 

agroindustriales, como corresponde a economias con una 

alta proporción de producciOn agropecuaria. 

En relación con las areas o campos prioritarios de inversion 

segOn los planes, do Ia información se despronde que hay 

tres Oreas prioritarias en las inversiones de los departamen-

tos: educacián, infraestructura y salud, ya que en las dos 

primeras no hay departamento ni periodo en que no haya 

programado inversiones y salud es el area que tiene menos 

departamentos con cero inversion programada. 

Quedan dudas sabre Ia capacidad institucional y finan-

ciera de los gobiernos departamentales y municipales para 

Ilevar a cabo sus planes de desarrollo. 

las regiones y municipios cafet 
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CAPITULO4 

Este capItulo examina ci nue 

con- y sus efectos para para, 

mIa nacional en el ámbit 

croeconómico. 

Planes de desarrollo departamentales 
	

"Acrvo" institucional 

Se considerO de importancia para el estudlo conocer do 	Finalmente, se Ilevó a cabo un levantamiento de intorma- 
manera sintética los objetivos y los proyectos do inversion 	ción de lo quo puede Ilamarse el acervo Institucionalk,  de 

La globalización a integracián g 

tendencia ineludible que conit 

los sectores productivos en a 

tanto Ia necesidad de desarrolt 

titiva en todos los niveles de la 
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sarrollo departamentales más recien-
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5 a cabo un levantamiento do informa-
je Ilamarse el acervo institucionab de 

las regiones y municipios cafeteros. Se trata do un inven-

tario> de entidades pbblicas y privadas cuyo objetivo es-

tuviera encaminado al desarrollo en todos sus sentidos, 

do manera explIcita o no. 

So considera quo este acervo, aparte de so utilidad intrin-

seca como informacián, servirá para dar una idea más cla-

ra de los soportes institucionales en el nivel más detallado 

(0l municipio) con miras a implantar y operacionalizar las 

medidas en Programa do Reestructuración. 

So consideraron unos diez grupos do instituciones, que 

abarcan desde contros do investigación hasta asociacio-

nes gremiales como ANDI y ACOPI, pasando per comités 

municipales do cafetoros, corporaciones rogionales, etc. 

Toda Ia información correspondiente está referenciada en 

ci nivel do municipio. 

La distribucOn territorial de estas entidades sigue Ia del 

nivel do desarrollo y cornpetitividad; es decir, Santafé do 

Bogota, Antioquia, Valle, etc. 

Para apreciar los resultados detallados se diseñaron 

mapas por medlo de un sistema do información geo-

qráfica. 

CAPITULO 4 

Este capitulo examina el nuevo contexto -Ia globaliza-

don- y sus efectos para para Ia caficultura y Ia econo-

mIa nacional en el ámbito internacional y ma-

croeconómico. 

La globalización o integración global do los paises es una 
tendencia ineludible que conlieva la nserción do todos 

los sectoros productivos en Ia economia mundial, y por 

tanto Ia necesidad do desarrollar una capacidad compe-

titiva en todos los niveles de Ia actividad oconómica. 

Entorno macroeconómico 

La evaluación del entomb rrnacroeconómico en los próxi-

mos diez años está doterminada en gran medida per Ia 

producción y exportación do hidrocarburos. Los resuita-

dos de un modelo do equilibrio general muestran quo abn 

en 01 escenario do mayor crecimiento do Ia producción y 

las oxportaciones do petráleo, el boom está concentrado 

en dos años: 1997 y 1998. Durante dichos años, oP aporte 
del sector petrolero es do un punto porcentual do creci-

miento del PIB. 

Los efectos del augo petrolero sobre las principales varia-

bles macroeconámicas, ia tasa do cambio real y Ia dma-

mica de las actividades productivas deponden 

crucialmente del tamaño del deficit fiscal (y en relación a 
éste, de los flujos de capital provoniontes del exterior) asI 

como del tamaño de 105 recursos que maneje el Fonda 

do Aborro y Estabilización Petrolera, 

Si nose controla el desequilibrio fiscal y se incrementan 

los flujos do capital provenientes del exterior, la bonan-
za petrolora tondria un impacto significativo y 

revaluacionista sobre Ia tasa do cambio. Para los años 

más importantes del boom (1997-1999), dicha 

revaluación seria aproximadamonte del 12% en térmi-

nos reales y el deficit en cuenta corriente podrIa Ilegar 

en el año 2005 al 6% del PIB. Esta tasa do revaluación 

es comparable all 5% quo oxperimontó la tasa de cam-

bio real entre 1990 y 1995, es door, en un periodo do 6 

años. Ciortamonte el efecto acumulado sobre Ia tasa 

de cambio es un factor quo tendria consecuencias no-

gativas sobre Ia capacidad competitiva de diferentos 

sectores do Ia economia y podria comprometor cual-

quier desarrollo oxportador no tradicional. 

Por el contrario, una politica de ajuste fiscal que permita 

un grado decontrol significativo sobre Ia entrada de capi-

tales del exterior posibilitaria una evolución de Ia tasa de 

cambio más favorable para las exportaciones y podria neu-

tralizar en buena parte los efectos negativos potenciales 

(via revaluación) del boom petrolero. En efecto, las simula-

clones real izadas bajo un esquema do ajuste fiscal mues-

tran quo el efecto sobre tasa do cambio del boom petrolero 

tiende a corrogirso a partir de 1999. En este sentido, el 

boom tendria un impacto transitorio, y en la medida en 
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quo la produccrón de petróleo deja de crecer, Ia tasa de 

cambio evolucionaria en la dirección de una devaluación 
real. 

Per ID tanto, el ajuste fiscal juega un papel central para 

civitar o contrarrestar al menos parcialmonte, las teriden-

cias revaluacionistas de Ia bonanza petrolera, especial-

monte en los años de mayor auge. Ciertamente, un 

escenaria en el coal Ia bonanza petrolera se viera acorn-

panada de un mayor deterioro en el deficit fiscal constitui-

na probabiemente el poor escenario posible en términos 

de la revaluación real de Ia tasa de cambio. 

Un mecanisma alternativo de esterilizacián de recursos es 

el Fonda de Ahorro y Estabiiización Petralera (FAEP), cica-

day reglamentado par la Ley 209 de 1995. Este Fonda se 

formará con las sumas que gire Ecopetrol par el exceso 

que presente el ingreso adicional'6  correspondiente a cada 

clepartamento a municiplo receptor de regalias y cam-

nensaciones monetanias, al fondo nacional de rogalIas a a 

Ecopetrol, sabre el ingreso adicional pramodia calculadó 

rriensualmonte pero con una liquidación trimestral17. En 
cute trabajo se hace un análisis del impacta probable del 

PAEP baja los diferentes esconarios de bonanza petrolera, 

usrirnienda que el total do los recursos que abtendrIa el 

gabierno coma fruto de ias exportaciones de crudo se Os-

terilizan per media de inversiones del FAEP en el ex-
terior. 

En los nivoles de los sectares productivos, el boom bone-

ficia en primera instancia a los sectores no transables y 

ospecIficamente a Ia construcción, crociendo a una tasa 

pramedia de 6.5% par año. Do otro lado, Ia recuporación 

de Ia tasa de cambio real (baja un osquema de ajuste 

fiscal) pormitirIa un dinamismo relativamente importante 

de las exportaciones y Ia praduccián de algunos soctores 

manufacturoros tales coma los bienes de consumo liviano 

y los bienes metalmecánicos que son los que mayor im-

pulsa de demanda intormodia reciben de Ia expansion 

petrolera. 

La camparación entre Ia evolución sectarial de Ia produc-

ciOn y de las exportaciones muestra una estrecha relación 

positiva entre crecimiento del producto y crecimiento de 

las exportaciones: dentro de las sectares con oferta expor-

table, aquellos que lagran un mayor crecimiento en el pe-

riada son también los que tienen una mayor tasa de 

crecimiento de las exportaciones. 

La rolación entre exportaciones y crecimiento reitera la 

importancia de evitar una revaluación de la tasa de cam-

bin que afectaria adversamente Ia dinámica expartadora, 

y par esa misma via Ia capacidad de crecimiento hacia 01 

futuro. 

Mercado mundial del café 

Las porspectivas del morcado mundial del café indican 

que la oferta mundial crecerá ligeramente hasta ci año 

2000 y luego declinará hasta el 2005 baja el supuesto de 

una disminución del precia real en 2% anual. Se prove una 

reducción de losArabIca que será compensada per 01 cre-
cimiento de los Robusta. Per principales zonas producto-

ras, sOlo Asia incrementarO su producción. 

Si el precia real se mantiene canstante, se prayecta un 

crecimiento de la oferta mundial de 2.5% entre 012000 y el 

2005 en relación al escenarlo do procias anteriar. 

En sintesis, hay un conjunto de escenarios conservado-

res" en los que Ia praducción mundial pormaneco casi 

canstanto para 01 penioda 1997-2005 a se incremonta en 

2.5% entre el 2000 y 012005 (dependiendo de los supuos-

tos sabre 01 precia real). Un segundo tipa de oscenarlo 

estima un crecimiento de 1.8% pramodia anual entre 1996 

y 2005 (0.6% entre 2000 y 2005). En ambos tipas de pra-

yecciones los paises asiáticos incromontan su praducciOn. 

Debe moncionarse que Ia roducida disponibilidad de tie-

rras dobido a Ia presión demognáfica significa que tada 
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incremento de Ia producción solo puede lograrse con 

mejoras en 01 rendimiento fisico. 

Seis paises individualmente considerados consumen más 
del 50% del café en ci mundo: EUA, Alemania, Brash, Ja-

pan, Francia e itaha. En casi todos estos paIsos ci consu-

mo per capita ha bajado entre 1987 y 1995, con Ia 
excepción de Japan e ItaHa. El dnico pals productor de 

este grupo es Brash, cuyo consumo disminuyó notable-

mente en ci iapso mencionado. En los EUA ci consumo 

total también cayó do 19 miliones de sacos en 1990 a 17 

milionesen 1995. 

Los mayores consumidores per capita de café correspon-
den a paises que combinan un olevado ingreso per capita 

y chma tempiado. El mayor consumidor per habitante en-

i.re  los paises productores es Costa Rica con 4,7 kg en 

1995. En dos paises suramericanos no productores, Ar-

cjentinO y Chile, ci consumo es muy bajo. 

Las exportaciones de café tostado y mohdo do los paises 

no productores son más de 30 veces las de los producto-

res (promedio 1985-1994) y crecheron de 2 mifones de 
sacos en 1985 a más do tres millones en 1994 (las de los 

productores disminuyeron 300 mil a 57 mil sacos en ci 

mismo periodo). 

Las proy000iones del consumo mundiai segdn Landef 

Mills Commodities crecerá de 93 mdiones en 1996/97 a 
casi 99 miflones de sacos en 2004/05. Entre 1996/97 y 

1999/00 Ia tasa do crecimiento será de 0.9% anual y entre 

este anDy ci 2004/05 dismbnuye a 0.6% anual. 

Por paises y grupos do paises, se proyecta que ci consu-
moon los EUA caerá de 19 miflones a 18.4 miflones entre 

1997 y 2005, mientras que en ia Union Europea se proyec-

ta un crecimiento importante (9% para ci perhodo). La Eu-
ropa Central y Oricntai y Asia tienen los incrementos 

mayores con 12 y 13% respectivarnente, mientras que en 

los paises productores ci consumo crece, pero a menor 

ritmo (5.5%). 

PolIticas cafeteras de los principales paIses 

cafeteros 

El oxarrion do las poilticas cafeteras seguidas en más de 
veinte paises productores de café en el mundo pone de 

manifiesto una serie de ajustes institucionaies para enfren-
tar el nuevo contexto entre los cuaies sedan una serie de 

avances en ci proceso de hberalización de las economias 

y de reduccián del papei del Gobierno. 

Este proceso ha tenido como efecto, entre otros, un mayor 

preclo a los productores; una reducción del papei de las 

agoncias estatales y paraestataies; una ehminación 0 re-

ducción drástica de los subsidios a insumos y una dismi-

nución o ehminacián do los sorvicios de invostigación y 

extensiOn en café. 

En los paises importadores ha ocurrido una concentración 

do Ia actividad tostadora y do vontas y una amphaciOn del 
radio de acción de las compañias muitinacionales a los 

mercados do Asia Central y Europa Oriental. Sin embargo, 
ha surgido un numeroso grupo do pcquoños tostadoros 

que satisfacen Ia demanda do los cafés especiales 0 

gourmet'>. 

En los comerciahzadores hay también tendencias ala con-

ccntraciOn con un pequeno nhmcro de firmas manejan-

do una alta proporción del comercio de exportacián/ 

importación. 

CAPITULO 5 

El presente capitulo tiene como propósito analizar el es-

tado de Ia descentraiización en las regiones cafeteras 

con el fin de estabiecer Ia capacidad de sus administra-
clones centrales para contribuir con el proceso de rees-

tructuración. Adicionalmente, se quiere examinar ci 

impacto de un menor nivel de actividad cafetera sobre 

las finanzas municipales y departamentales. 

Parcel anAlisis de las finanzas do los municipios cafeteros 

se utiliza una muostra do 604 municipios de los cuales 394 
son municipios cafeteros y 210 no In son. La información 

utilizada proviene del Departamento Nacional do 
Pianeación y ci Banco do ia RepUbhca. 	 • 
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Ingresos y gastos 

Para el conjunto de los municipios del pals el crecimiento 

de participación en los ingresos corrientes de Ia nación 

-particpación en el IVA 1992- ha tenido un crecimiento 

muy importante entre 1980 y 1994. Para 1994 Ia suma de 

ingresos tributarios y no tributarios es más o menos igual 

a la suma do Ia participación on os ingresos corriontes do 

Ia nacidn. 

El comportamiento de los ingresos en los municipios cafe-

teros y no cafeteros es similar: en ambos subconjuntos las 

transferencias do In Nación crecen notablemente pero con 

una diferencia: en los no cafeteros estas transferencias re-

presentan en 1994 alrededor de 3/4 partes de los ingresos 

totales (eran Ia mitad en 1980), mientras que en los cafete-

ros representa solo Ia mitad en 1994 (era menos de later-

cera parte en 1980). En otras palabras, los municipios no 

cafeteros son mOs dependientes de las transferencias de 

Pa Nación que los cafeteros. 

El comportamiento de los gastos en el mismo periodo es 

también similar -crecimiento de Ia inversion, del servicio 

de Ia deuda y de las transferencias- pero en los cafeteros 

es mayor Ia proporción del servicio de Ia deuda y de las 

transferencias. Estas Oltimas comprenden las contribucio-

nos de námina y, más importante, los recursos destinados 

a pensiones y subsidios directos. Si bien los gastos en 

funcionamiento se han incrementado estos no presentan 

on ritmo desaforado, contrario a lo que se ha presentado a 

consideración do Ia opinion pdblica. 

El incromento do los recursos de los municipios han per-

mitido on mayor nivel do apalancamiento y ha generado 

deficits fiscales más acentuados en los municipios cafete-

ros, 10 que se explica dada la mayor capacidad do 

apalancamiento de los municipios cafeteros (éstos ropre-

sentan Ia porciOn más importante del deficit fiscal que se 

genera). Sin embargo, al igual que para Ia muestra total, 

los mayores deficits de las administraciones centrales 

municipales ostán concentrados en los municipios con más 

do den mil habitantes, cuya dinámica económica es me-

nos dependiente del café. 

Resultados de Ia descentralizacjón 

De este recuento se puede concluir que Ia descentrnliza-

cidn en Colombia hasta el periodo analizado presenta unos 

resultados favorables en términos de Ia inversion y el ma-

nejo financiero on general. Sin embargo, si existen proble-

mas en términos de consolidar el proceso y evitar quo Ins 

finanzas municipales se conviertan en una carga para Ia 
estabilidad económica nacional. 

El reto do la roestructuración económica de ios munici-

pbs cafeteros consiste en encontrar la manera do reem-

plazar los recursos que distribuyen los ComitOs 

Dopartamentales, asi como el fortalecimiento de sus ad-

ministraciones, en el area administrativa yen especial en 

su esfuerzo de recaudaciOn de impuestos. 

La profundización del proceso do descentralizaciOn, en 

especial el incremento previsto do In participaciOn de los 

municipios en los ingresos corrientes do Ia nación, logra 

compensar ampliamente los recursos do los Comités De-

partamentales de Cafeteros. Sin embargo el cambio en Ia 

estructura productiva que puode resultar do los progra-

mas do reconversion agropecuaria impono un reto adicio-

naP a los municipios cafeteros. 

Sus bases do tributaciOn están altamente ligadas al pro-

ceso do produccián del café. Solo con procesos de 

optimizaciOn do sus administraciones, al igual que una 

dotación do los instrumentos legalos para mejorar yam-

pliar su base tributaria, Iograrán mantener o aumentar sus 

Indices de calldad de vida. 

Capacidad de gestión en los municipios 

cafeteros 

En cuanto ala capacidad do gestiOn y administraciOn pri-

mero, es claro que se han logrado avances en el proceso 

de descentralización lo cual sugiere que ya existe una base 

do experbendia administrativa y de gestiOn importante. 

Segundo, el factor humano no parece ser un limitanteim-

portante. Esto es alentador en la modida en que este es un 

cuello de botella que resulta difIcil solucionar en el corto 

plazo. Finalmente, los vinculos entre las instituciones cafe- 

teras y los municipios ya e 

mos los perciben como hue 

CAPITULO 6 
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tructuracron econOmica de los muruci-

nsiste en encontrar Ia manera de reem-

.rsos que distribuyen los Comités 

asI como ci fortalecimiento de sus ad-

Ci area administrativa yen especial on 

audación de impuestos. 

gestión en los municipios 

acidad de gestiOn y administraciOn pri- 

e se han logrado avances en ci proceso 

iOn lo cual sugiere que ya existe una base 

dministrativa y de gestión importante. 

ir humano no parece ser un fmtante rn-

lentador en Ia medida en que este es un 

que resulta dificil solucionar en ci corto 

los vinculos entre las institucones cafe- 

El objetivo de este capitulo es presentar unavisión de Ia 

caficultura del futuro, es decir viable, de acuerdo con el 	• 

diagnostico presentado en Ia Parte I y de los los resulta-

dos de Ia Parte II; sugiere también algunos cambios para 

realizar esta vision. 

teras y los municipios ya están estabiecidos y estos biti-

mos los perciben como buenos. 

CAPITULO 6 

Perfil de Ia caficultura colombiana del futuro 

El anbhsis del contexto y de Ia situac]On actual del sector 

cafetero (de la UPA, del caticultor, de las regiones cafete-

ras y de las poilticas) permiten señaiar Ia imagen objetivo 

de la caficultura colombiana, las caracteristicas que de-

berb tener para que sea viable y, consecuentemente, las 

metas de un programa de reestructuración ode construc-

ción de viabihdad. Las notes de ese perfil se pueden sinte-

tizar en las siguientes: 

Caficultura de alta calidad. La caficultura colombiana 

deberá seguir siendo reconocida en ci mundo porque 

produce un café de excelente cahdad. Los precios del 

mercado internacional, y los que recibe ci productor, 

deberbn reconocer cada vez con más ciaridad Ia me-

jor calidad del café colombiano y sus mayores 

costos. 

Caficultura sostenibie. Come una caracteristica espe-

cItica de Ia calidad de su café, Colombia deberá ofre-

cer al mercado mundial un café "Iirnpio>, libre de 

sustancias contaminantes o nocivas para Ia salud, y 

producido sin daños ambientales. Las zonas cafeteras 

deberAn ser modelo de manejo ambiental, donde se 

optirnice ci uso de los recursos y se obtenga ci máxirno 

rendimiento dentro de las restricciones ambientales 

impuestas per la geografla y los recursos naturales 

especificos decade regiOn. 

Caficultura con mayor valor agregado. El sector cafete-

ro colombiano deberá ofrecer al mercado mundial, en 

forma creciente y directa, productos diferenciados que 

respondan alas tendencias de diversificaciOn del con-

sumo en cafés verdes, cafés procesados y productos 

derivados del café, con mayor valor agregado. 

Caficultura empresarial. La upa cafetera deberá ser 

una empresa compebtiva, productiva, rentable y 

sostenibie. 

Caficultura soportada en un mOs alto capital humano. 

El caficultor deberá ser un empresario educado y Ca-

pacitado para manejar los precios de mercado, para 

tornar decisiones acertadas en relación con ci cuitivo, 

que reduzcan sus castes y mejoren ci rendirniento y, 

cuando sea necesario, sustituyan ci café per cuitivos 

más rentabies. 

Caficultura sin pobreza. Condicián necesaria para que 

Ia caficultura sea viable y competitiva, es que los 

caficuitores y sus families tengan un nivel de vida que 

les permita satisfacer sus necesidades básicas y reah-

zarse coma personas. Muchos de ellos, deberán supe-

rar Jos niveles de pobreza en que hay se encuentran y 

que les impiden tener piantaciones rentabies y hacer 

un use adecuada de los recursos naturales. 

Caficultura más organizada en Ia base. Los pequenos 

oaf cuitores deberán estar organizados en formas de 

asociación que les perrnitan reducir los costos unite-

rios y aproveohar mejor economas de escala en ci cum-

plirniento de ciertas labores vinculadas al cultivo 

(combate de plagas, compra de insumos, beneficio y 

transporte de cafO, recepciOn de asistencia técnica y 

asesoria adrninistrativa). 

Caficultura menos dependiente de su grernia. Dentro 

de regias de juego que garanticen Ia igualdad de opor-

tunidades, los intereses del sector y ci mayor beneficio 

social, las pohticas propiciarán la iniciativa individual y 

regional en las distintas fases de Ia actividad cafetera, 

En Ia caficultura viable del futuro se estirnulará la bbs-

queda de carninos y Ia innovaciOn per parte de los 

caficuitores corno cornplemento de los esfuerzos cen-

traIizados del gremio. 
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Caficultura en reestructuración permanente. Las insti-

tucones y las politicas cafeteras deberdn ser compati-

bles con Ia responsabilidad empresarial de los 

cafcultores. estimulando Ia innovaci6n permanente y 

ejerc!endo Ia presián necesaria para estimular su es-

tuerzo. El Fonda Nacional del Café, adquiere con ese 

propósito una mayor importancia. La investigación y Ia 

esistencia técnica deberán estar dirigidas al objetivo 

siempre vigente de construir viabilidad, rompiendo las 

barreras educativas y culturales que hasta ahora las 

han separado de muchos caficultores. La reestructura-

ción debe aumentar Ia capacidad de cambio a ajuste 

de Ia caficultura a las circunstancias, 

Caficultura que compite per oF use de recursos. Asen-

tada en regiones rnbs desarrolladas, con un mejor en-

torno institucional en servicios técnicos y sociales yen 

infraestructura, donde existan condiciones de bxito para 

otras ramas de la actividad económica, el café ten-

drá que competir con sectores alternativos par los 

recursos humanos, fisicos y financieros disponibles 

on In regir1. 

El escenario de Ia viabilidad es Ia region 

Uno de los ajustes institucionales más impartantes para 

construir la viabilidad de Ia econornia colombiana en el 

nuevo cantexto es el de transladar a las regiones el 

protagonismo del desarrolla (Ia dentificación de prapási-

tos, Ia planeación, el saporte institucional, la ejecución y 

Ia supervision). Las opartunidades que ofrece Ia 

globalización en Ia económico, Ia politico y to social no es 

posible aprovecharlas completa y armónicamente (sin 

generar conflictos) sino desde Ia region, es decir, con una 

estrategia de .largo plaza que incarpore Ia historia y Ia 

cultura tanta coma las recursos naturales, Ia geografia y ta 

creatividad que en forma especIfica solo sedan en el am-

bita regional. 

Estos elementos, canstitutivos de Ia 'identidad", son Ia 

mejor arma para lograr éxito en on contexto 

internacionalizado, para <dialogar" y enriquecerse con el 

intercambio, para ofrecer diferenciaciOn y calidad. Y son 

también la mejor defensa para evitar los riesgos que, sin 

duda, trae la globalizacián y que amenazan con destruir la 

economla y Ia cultura regional. 

Los estudios de competitividad 

Los estudios de competitividad departamentales repre-

sentan una oportunidad para impulsar Ia descentraliza-

ción económica que solo será aprovechada ci In 

competitividad se asume coma un reto de largo plaza y su 

diseno y construccián se toma coma una responsabilidaid 

que asumen conjuntamente sector péblico y sector priva-

do, dirigentes y comunidad. Desafortunadamente no en 

todos las departamentos se to ha dada ese enfaque corn-

partido alas estudios. 

El programa de reestructuración debe integrarse con los 

programas de competitividad de los departamentos cafe-

teros, y debe ser objeto de un debate profunda en ellos 

acerca de los ajustes a retormas que sean necesarias para 

construir Ia viabilidad do Ia caficultura hacia el futuro y 

para que responda a las caracteristicas propias de cada 

uno, porque Ia modernización y el crecimiento deben ser 

ante todó, un prapósito regional. La responsabilidad es 

principalmente de cada region, no del gremio. 

Todas las experiencias internacionales consultadas (cfr, Se-

minario Internacional de Reestructuración) confirman que 

los procesos de reestructuracián no obedecen a fOrmulas 

standar y a medidas que se aplican uniformemente en 

todas las regiones. 

Aunque el objetivo general es ci mismo, los objetivas y las 

metes son especIficas de cada regiOn y respanden a sus 

caracteristicas prapias. 

Segbn esas experiencias, In condición más impartante 

de éxito, es que todos Jos actares regianales (par-

que todos tienen que ver con el proceso) se campra-

metan. 

In relación con Ia estrategia regional para construir Ia via-

bilidad de Ia caficultura se deben tener presentes al me-

nos cinca consideraciones adicionales. 

La reestructuración debe E 

con un proceso de crecimi 

y de modernización 

La reestructuracián debe conduci 

en) on proceso de crecimiento qu 

chos de las prablernas asociadas 

ral (madernización). Su res: 

transformaciOn de las economies 

rag. Ese objetivo debe ser apoyad 

vestigaciOn en tecnologias apropi 

En el caso de las zonas cafeeras o 

nanternente prirnarias, se deber 

mias rnás dinárnicas y compleja 

apoyada en conocimiento e inves 

rial, muy praductiva y de muy alt 

institucionales deberán propiciar 

agricultares, sabre todo de los pec 

cornercialización técnica y especi 

na, y crear condiciones para Ia trar 

ductos. 

Asi, Ia reestructuración abre el c 

ecanamias intensivas en el use crec 

zadas", per Ia cornea asociadas 

rnas elevada: tecnalogias blandm 

ariginales, diferenciación de prod. 

cia referida casi exclusivamente. 

ración se pasa a una campetenc. 

a un mayor y mejor valor agregac 

to de ventajas comparatives He 

apravechamienta y mantenirnien 

titivas. 

El surgimienta de tadas esas all 

ten entre si per los recursos esca 

ran puestas de trabaja y fuentes ai 

es one de las principales resulta 

reestructuraciOn yen cierto sant 

de la prevalescencia de una act 

ces la ausencia de altenativas s 

lidad relativa frente a alternative 

sarios que persistan en ellas for 

eficientes. 
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nsa para evitar los riesgos que, sin 

con y que amenazan con destruir la 

-regional. 

ompetitividad 

-petitiviclad departamentales repre-

ad para impulsar Ia descentraliza-

e solo será aprovechada si Ia 

-me como un reto de largo plazo y su 

se toma como una responsabilidad 

mente sector püblico y sector priva-

ndad. Desafortunadamente no en 

los see ha dado ese enfoque corn- 

UctLJrOCiOfl debe integrarse con los 

Utividad de los departamentos cafe-

to de on debate profundo en ellos 

reformas quo seen necesarios para 

4 de Ia caficultura hacia el futuro y 

las caracteristicas propias de cada 

nización y el crecimiento deben ser 

ito regional. La responsabilidad es 

da region, no del gremio. 

; internacionates consultadas (cfr, So-

de Reestructoración) confirman que 

rLIct'Jración no obedecen a lbrmulas 

que oc aplican uniformemente en 

neral es ci mismo, los objetivos y las 

is de cada region y  rosponden a sos 

icias, a condición mOs importante 

dos los actores regionales (por-

ie ver con el proceso) se compro- 

rategia regional para construir Ia via-

ira se deben tener presentes al me- 

La reestructuración debe estar asociada 

con un proceso de crecimiento 

y de modernización 

La reestructuraciOn debe conducir a (y estar enmarcada 

en) un proceso de crecimiento que asu vez resuelva mu-

chos de los problemas asociados con un cambio estroctu-

rat (modernizacibn). So resoltado debe ser Ia 

transformación de las economIas en las regiones cafete-

ras. Ese objetivo debe ser apoyado per programas de in-

vestigación en tecnologias apropiadas. 

En el case de las zonas cafeteras con economias predomi-

nantemente primarias, se deberá avanzar hacia econo-

mias más dinámicas y complejas donde la agricoltura, 

apoyada en conocimiento e investigación, sea empresa-

rial, moy prodoctiva y de muy alta calidad. Los ajostes 

institucionales deherán propiciar Ia organización de los 

agrioultores, sobre todo de los pequeños, para lograr una 

comercializacián técnica y especializada, interna y exter-

na, y crear condiciones para la transformación de los pro-

doctos. 

Asi, la reestroctoración abre el camino (da viabilidad) a 

economIas intonsivas en el use creciente de 4actores avon-

zados", per In comOn asociados con un capital humano 

más elevado: tecnologIas blandas, informacián, diseños 

originalos, diferenciacián de prodoctos. De Ia competen-

cia referida casi exclusivamente a costos, la reestructo-

ración se pose a una competencia referida a calidad y 

a un mayor y mejor valor agregado. El aprovechamien-

to de ventajas comparatives 11eva a la identificación, 

aprovechamiento y mantenimiento de ventajas compe-

titivas. 

El sorgimiento de todas esas alternativas que compi-

ten entre Si per los recursos escasos de la region, gene-

ran puestos de trabajo y fuentes adicionales de ingresos, 

es 0110 de los principales resultados de un proceso de 

reestructuración y en cierto sentido lo valida. La razdn 

de Ia prevalescencia de una actividad no será enton-

ces Ia aosencia de altenativas sino so mayor rentabi-

lidad relativa frente a alternativas viabtes y los empre-

sarios que persistan en ellas tendrán que ser los mAs 

eficientes. 

Lievar a cabo un serio proceso 

de descentralización 

El mejor recurso (quizás el Onico) para modernizar Ia 

economia de las regiones cafeteras es Ilevar a cabo un 

serio proceso de descentralización económica. La re-

gián, en un esfuerzo colectivo, debe construir Ia viabili-

dad de sos actividades productivas con un enfoque de 

"abajo hacia arriba' que aprovecha al rnáximo el po-

tencial regional (modelos de acumulacián flexible per 

oposición a modelos centralistas de crecimiento con-

centrado) y, desde alli, atrae el capital y los recursos 

oxternos a Ia regián. 

So trata de aplicar una estrategia realista que desata" 

las energIas del capital humano y del espIritu empre-

sarial existentes en la region, se adapta a las condiclo-

nos especificas de cada una de ellas, facilita el cambio 

ostructural y Ia absorciOn de tocnologIas per parte de 

mane de obra con niveles precarios do educacián y 

productividad. 

Do acuerdo con el modelo, lo prioritario es crear las condi-

ciones del crecimiento armónico más que pretender una 

doterminada estructura econOmica: la cualificaciOn de los 

recursos humanos y Ia capacidad empresarial, Ia 

compotitividad de las empresas y so capacidad tecnolO-

gica y de innovación, el entorno en ciudades y regiones, 

las organizaciones de apoyo. El crecimiento econOmico 

regional se concibe come eI.resuitado de largo plazo y la 

consecuencia de los aumentos en productividad de los 

factores, del avance tecnológico y Ia mejor utilizaciOn de 

los recursos. 

Dentro de esa concepción el modelo de acumulación flexi-

ble deberá promover en Ia zone rural una mayor actividad 

económica y mOs intensiva en mane de obra calificada, 

per ejemplo a través de Ia agroindustria localizada cerca a 

los cultivos, lo coal contribuirO a resolver el conflicto entre 

mayor educaciOn y permanencia en el campo. La educa-

ciOn misma debe estar orientada a capacitor para hacer 

mejores negocios en el campo. Todo ello deberá ser acorn-

panado de una estrategia de inversion pOblica y de servi-

cios sociales que aumenten la calidad de vida y el bienestar 

en las zonas rurales. 
iones adicionales, 
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Creación de un nivel institucional 

intermedio 

La construccián de viabilidad económica, dentro de un 

enfoque regional, no es posible sin Ia creacián y el fortale-

cimiento del nivel institucional intermedio. Un ajuste ade-

cuado al contexto de apertura o internacionalización, de 

descentralización y de predominio del mercado a 

desregulacion, se da principalmente a través de las orga-

rszaciones que actüan en ese nivel. 

Entre las condiciones del entorno quizás Ia que más mci-

de en Ia viabilidad de las actividades econámicas, per las 

funciones que cumple, es Ia presencia de organizaciones 

en el nivel meso. Esas funciones, descritas en Ia primera 

s(-,cción de este capItulo, se reducen a tres principales: i) 

facilitar la coordinación y articulaciOn entre las polIticas 

macroy las decisiones (y posibilidades) reales de los agen-

icc en el nivel micro (y con ello facilitar y hacer menos 

costosas sus transacciones); ii) articular Ia racionalidad 

cconómica de inversionistas, empresarros y grupos ccc-

nómicos con los intereses y Ia racionalidad de ia comuni-

dad que busca el desarrollo regional; iii) articularlavisión 

y los intereses nacionales a sectoriales con los intereses 

regionales. 

as organizaciones que actüan en el nivel intermedio cum-

plen sus funciones a través de servicios de apoyo a las 

empresas, a los individuos y alas entidades que actdan en 

ci nivel micro y a las autoridades e instituciones que ac-

tHian en el nivel macro, pero siempre en función del desa-

rrollo regional. Esos servicios reducen los costos de 

transacción, facilitan Ia actividad y, en ciertas circuns-

tancias, Ia hacen viable (en las areas de Ia investiga-

mon y Ia información, Ia capacitación y Ia asistencia 

técnica, la planeación y Ia identificación de propósitos 

mgionales, Ia organización para ci logro de economIas 

de escala, etc.). 

Entre esos servicios, one de los más importantes, es el de 

Ia promoción y financiación de actividades económicas y 

proyectos que surgen del interés regional. Con el cambio 

de contexto el papel de las organizaciones intermedias se 

ha vuelto indispensable en relacián con ese servicio. An-

tes, en on modelo proteccionista y centralista, existIan en-

tidades péblicas que se ocupaban de facilitar Ia 

finanoiación de proyectos regionales (Ia verdad con muy 

poca eficacia y menor sentido económico) a través de ca-

pital semilla o con recursos subsidiados y, generalmente, 

par presiones regionales (no siempre guladas par un inte-

rés colectivo). 

En las actuales condiciones, de un modelo desccntraliza-

day de mercado, esa clase de entidades tiene poco sen-

tido y casi ningdn margen de acción, salvo que se 

reconviertan y entren a competir con las entidades priva-

das del sector financiero, caso en el cual seria mejor 

privatizarlas. 

En ci nuevo contexto, las reglas del mercado garantizan 

una mejor asignación de los recursos de inversion y, de 

esa forma, una mayor rentabilidad y contribución al creci-

miento. Pero esas fuerzas del mercado no se encargan de 

"construir' proyectos y "adquirir ventajas competitivas y 

mucho menos de hacer coincidir el afán de lucro de 

inversionistas y banqueros con el interés regional. Para 

ello se necesita Ia labor de organizaciones intermedias 

que, impulsadas per el interés regional, '<descubran>' las 

oportunidades, ensamblen los proyectos y, do esa forma, 

articuien o concilien intereses que no siempre coinciden: 

los económicos y empresariales de los grupos de 

inversionistas ode entidades del sector financiero, con Ins 

regionales de Ia comunidad que habita un espacio geo-

graf ice concreto. Frecuentemente las oportunidades re-

gionales de inversion deben ser construidas a partir de 

recursos y potencialidades que, nadie mejor que una enti-

dad de origen regional, conoce a detecta. 

El ajuste institucional que hay que hacer en Colombia, con 

relaciOn al "servicio de financiación de proyectos regio-

nales, pasa por la transformación de entidades nacidas en 

el contexto anterior: el IFI, en el nivel nacional y las Corpo-

raciones Financieras Regionales, en el territorial. En el pri-

mer caso, es claro que el IR no tiene Ia capacidad de 

identificar y evaluar proyectos regionales, debe suprimir 

completamente sus servicios de primer pica y, mientras 

siga existiendo, debe dedicarse a funciones de un banco 

de inversion de segundo piso que aprovecha Ia capaci-

dad técnica y el conocimiento de organizaciones regiona-

les del nivel intermedio y comparte con ellas el riesgo de 

inversiones en proyectos de interés regional. 

La reestructuración requi 

del sector püblico 

Aunque ci escenarlo de Ia reestr 

regiOn, no es posible hacerla sin 

pOblico en aspectos que Ic son pr 

desprenden de las circunstancias 

y controles que defienden el Optin 

blico (par ejemplo para evitar Ci C 

vidad, producción y precio), ci 

sustraer Ia resporisabilidad individ 

cián y no como sustituto de Ia efic 

blica on sectores sncias, 

infraestructura. 

El gobierno nacional deberá gan 

de los objetivos de estabilidad ma 

ridad, Ia regulaciOn de la compete 

Ia infraestructura de interés nacion 

y, solo con carácter subsidiario, IC 

del interés regional. Los gobierno: 

cales deberán asumir Ia responsa 

ci escenario fisico del desarrollo (ii 

cay social, parques industriales y 

co, ospaclo pOblico, etc.), desarrol 

sociales, estimular la investigaciO 

ciOn, Ia asistencia técnica, Ia difu' 

control de calidad. 

La satisfacción de las necesida,. 

cafeteras en condiciones de pobi': 

objeto de las preocupaciones de 

do al Fonda Nacional del Café d 

cumplido hasta ahora en ese senti 

nil ica que la reestructuraciOn deb 

un mayor esfuerzo fiscal en los m 

los cafeteros y del fortalecimiento 

nistrativa. 

La reestructuración es un 

de largo plazo 

Finalmente debe recordarse que. 

proceso de largo plazo. Puede d 

pendiendo del punto de partida, 
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oectos regionales (Ia verdad con muy 

nor sentido económico) a través de cc-

recursos subsidiados y, generalmente, 

onalos (no siempre guiadas per un inte- 

ndiciones, de un modelo descentraliza-

esa clase de entidades tiene poco sen-

in margen de acción, salvo que se 

ren a competir con las entidades priva-

1ancero, caso en el cual seria mejor 

yto, las regias del mercado garantizan 

:ón de los recursos de inversion y, de 

'or rentabilidad y contribucjón al creci-
S. erzas del mercado no se encargan de 

tos y "adquir[r ventajas competitivas y 

hacer coincidir el afán de lucro de 

anqueros con el interés regional. Para 

labor de organizaciones intermedias 

jor el interés regional, "descubranlas 

isamblen los proyectos y, de esa forma, 

n intereses que no siempre coinciden: 

y empresariales de los grupos de 

entidades del sector financiero, con los 

omunidad que habita un espacio geo-

Frecuentemente las oportunidades re-

siOn deben ser construidas a partir de 

aliicdes que, nadie mejor qie una enti-

ional. oonoce o detecta. 

ial que hay que hacer en Colombia, con 

io" de financiaciOn de proyectos reglo-

transformación de entidades nacidas en 

r: el IFI, en el nivel nacional y las Corpo-

ras Regionales, en el territorial. En el ph- 

o que el Fl no tiene Ia capacidad de 

ar proyectos regionales, debe suprimir 

us servicios de primer piso y, mientras 

abe dedicarse a funciones de un banco 

egundo piso que aprovecha Ia capaci-

Jriocimiento de organizaciones regiona-

nedio y comparte con ellas el riesgo de 

)yectos de interés regional. 

La reestructuración requiere del concurso 

del sector püblico 

Aunque el escenario de Ia reestmucturación debe ser Ia 

region, no es posible hacerla sin el concurso del sector 

phblico en aspectos que le son propios yen otros que se 

desprenden de las circunstancias. Entre ellos las politicas 

y controles que defienden el óptimo social y el interés ph-

blico (por ejemplo para evitar el conflicto entre producti-

vidad, producción y precio), el apoyo y estimulo sin 

sustraer Ia responsabilidad individual (apoyo como condi-

ción y no como sustituto de Ia eficiencia), Ia inversiOn ph-

blica en sectores sociales, en investigación y en 

nfraestructura. 

El gobierno nacional deberá garantizar el cumplimento 

de los objetivos de estabilidad macroeconómica, Ia segu-

ridad, Ia regulación de la competencia, la construcciOn de 

a infraestructura de interés nacional, las polIt}cas sociales 

y, solo con carácter subsidiario, los objetivos especificos 

del nterés regional. Los gobiemnos departamentales y lo-

cales deberOn asumir Ia responsabdidad de acondicionar 

el escenario fisco del desarrollo (infraestructura económi-

cay social, pamques industriales y de desarrollo tecnológi-

00, espacio pbblico, etc.), desarrollary aplicar las polfticas 

sociales, estimular Ia investigaciOn, velar per Ia capacita-

dOn, Ia asistencia técnica, la difusión de informacihn y el 

control de calidad. 

La satisfacción de las necesidades bOsicas de lamilias 

cateteras en condiciones de pobreza extrema, deherá ser 

objeto de las preocupadiones de los gobiernos, eximien-

do al Fondo Nacional del Café de las funciones que ha 

cumplido hasta ahora en ese sentido. Todo Ic anterior sig-

nifica que Ia reestructuración debe estar acompañada de 
un mayor esfuerzo fiscal en los municipios y departamen-

tos cafeteros y del fortalecimiento de su capacidad admi-

nistrativa. 

La reestructuración es un proceso 

de largo plazo 

Finalmente debe recordarse que la reestructuraciOn es un 

proceso de largo plazo. Puede demorarse décadas, de-

pendiendo del punto de partida, de Ia constancia en los 

programas y de Ia coordinaciOn entre los agentes 

involucrados. Cada region lograra sus metas en plazos 

diferentes que dependerán no solo del punto de partida 

sino del compromiso y de la organizaciOn (Ia gerencia) 
que se le dé al proceso. 

CAPITULO 7 

Este capItulo propone Ia estrategia general del Progra-

made Reestructuración propiamente dicho, es decir, las 

acciones y ajustes institucionales que se consideran nece-

sarios para que Ia caficultura alcance las caracterIsticas 

mencionadas en el capItulo anterior, que Ic darán viabili-

dad en el contexto macroeconómico y politico en el que 

se desenvolverá en el futuro. 

El análisis del diagnhstico y Ia identificadián de los facto-

res estructurales que amenazan Ia viabilidad de Ia 

caficultura en el contexto futuro a consideración de expe-

riencias nacionales sobre el desarrollo de los departamen-

tos cafeteros y el programa de diversificaciOn, y de 

internacionales en procesos de reestructuración de distin-

tas caracteristicas; y finalmente, la incorporaciOn de ele-

mentos centrales de teorIas vigentes sobre el desarrollo, 

especialmente relacionados con el capital humano, el 

papal de las instituciones y Ia importancia del conocimien-

to, conducen a darle al caficultor el protagonismo en Ia 
reestructuración que necesita Ia caficultura, y al gremio y 

las regiones cafeteras, Ia indispensable y muy difIcil tarea 

de apoyarlo y rodearlo de las condiciones que necesita 

para tener éxito. De alII se desprenden los objetivos del 
programa, su alcance y Ia estmategia que sirve de marco a 

sus acciones y proyectos. 

Objetivos del Programa 

El Programa de ReestructuraciOn y Desarrollo de Regio-

nes Cafeteras (PRDRC) tiene coma objetivo final (esa debe 

ser Ia medida de su éxito) lograr, en el nuevo contexto de la 

-y 
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economia colombiana, una caficultura viable o competiti-

va, es decir. rentable y sostenible 

AsI entendida, Ia viabilidad de Ia caficultura se logra me-

diante la transformaoión productiva y empresarial de los 

cuitivos y Ia protección y USC rac:onai de los recursos natu-

rales (decisiones que se toman a nivel de Is empresa) en 

presencia de condiciones que hagan posible ci surgimien-

to de actividades económicas que compitan con el café. 

El protagonista es entonces el caficultor empresario. Su 

bxito depende de su propia gestión, siempre y cuando se 

dé Ufl marco coherente de politicas cafeteras, 

macroeconómicas y sectoriales, (nivel macro), y Ia exis-

tencia de Ufl entorno institucional adecuado, que Ic brinde 

apoyo. Pero también depende de que ese caficuitor baya 

satisfecho sus necesidades básicas, Sin 10 cual no es posi-

ble Ia gestión empresarial. 

Desde este punto de vista, los objetivos del Programa se 

pueden formular como la promoción de una caficultura 

empresarial, y Ia sat:sfacción de necesidades básicas en 

los hogares cafeteros. En el primer case, Ia población ob-

jetivo son todos los caficultores y las variables objetivo, las 

decisiones empresariales, las politicos macroy ci entorno 

de apoyo; en ci segundo, Ia población objetivo son las 

farnilias de los caficultores pobres y las variables objetivo, 

ci ingreso familiar, el empleo y ci acceso a los servicios 

sociales del estado (vivienda, salud, educación, seguri-

dad social). 

Estrategia 

En términos estratégicos, ci objetivo del programa es crear 

las condiciones para quo ci caficuitor actée como empre-

sane, y cilo significa lograr cuatro metas: a) hacer posible 

Ia satisfacción de ias necesidades básicas de los hogares 

cafeteros (que, aunque Ofl Si mismo puode ser prcsentado 

como un objetivo de Ia rccstructuración, es ala vez condi-

ción para que ci caficuitor pueda son y obrar como empre-

sario); b) fortalecer Ia capacidad empresarial del caficuitor, 

mediante servicios de apoyo directo c indirecto, necesa-

rios para la gestión empresarial; C). crear o fortalecer ci 

entorno regional, institucional y fIsico, nocesarie para quc 

se puodan desarroilar actividades econOmicas competiti- 

vas en zonas cafeteras; d) ajustar las acciones 

articuladoras del gremlo a las condiciones del nuevo 

contexto. 

Asi planteados, los objetivos estratdgicos dcl Programs 

permiten identificar los ejes que definen ci contenido de 

sus acciones (ejes estrategicos) y los actores sobre los 

cuales se deben aphcar. Por eso ci programa combina 

una estrategia institucional (centrada en tres ejes estraté-

gicos) con una estrategia de acción dirigida a los agentes 

que intervienen en Ia construcción do viabilidad. 

Ejes estratégicos 

El contenido de las acciones del Programa surge de tres 

ejes estratégicos, que han sido reconocidos por Ia teoria 

del desarrollo, como determinantes de on crecimiento ar-

mónico con modernización de Ia estructura económica 

nacional o regional (ver capitulo 6). Esos ejes son: ci forta-

lecimiento del capital humano, el desarrollo institucional y 

Ia incorporación creciente del conocimiento y la tecnoio-

gia a las actividades económicas. 

Per eso las acciones del programa son do tres clases: en 

ci eje estratégico del capital bumano, se da prelación a 

proyectos de formación, capacitación, información y asis-

tencia técnica dirigidos a los caficultores y ales miembros 

de su famiha, y a facilitar el acceso de sus hogares a los 

programas y proyectos sociales del estado, quo tienen 

como finahdad dar satisfacción a necesidades básicas. 

En ci eje cstratégico institucional, ci programa formula pro-

yectos que fortalecen las instituciones gremiales y las que 

en las regiones doben hacer Ia articuiación entre las poilti-

cas nacionales y los caficultores en SLI reahdad concreta; 

apoya a las administraciones seccionaics, estabiece me-

canismos de coordinacián que hacen más cficicnte ci tra-

bajo de las entidades rcgionaics, en beneficio de los 

caficultores, crea redes de capacitación, comorcialización 

y promocián de preyectes, promuevc ci desarrollo rural y 

ci cuidado de las cuencas. 

Finaimente, en ci eje estratégico de gcneración de cone-

cimiento, ci Pregrama incentiva los procesos innovátivos, 

fortaloce la investigación que hacen las instituciones del 

gremio y crea redes de investic 

tecnoiógica quo están liamads 

desarrollo regional y la direcció 

nómicas. 

Los actores de Ia reestru 

Para lograr sus objetivos, el Pr 

ción dingo sus acciones a los c 

de Ia caficultura viable: ci cafici 

Ia region y ci gremio. 

Estos actores de Ia viabihdad E 

dos de los tres niveles del escen 

se adelantan Jos procesos dcci 

caficultores y sus empresas en 

las instituciones regionales en e 

de los actores en este hitimo es 

ci puente para que las poiIticas 

nivel macro, puedan scm aphca 

El Programa, como ya se ha dh 

bre actores de este Oltimo nivel  

is función de incidir en éI par 

ciados. 

Naturaleza y alcance de 

El programa no pretende c.: 

virá de parámctro ala activir 

na en ci futuro: mercado lib 

internacionai del grano, aper 

morcado, doscontralizaciOn 

cios. 

No se proponen medidas d 

como se desprende del diag 

del café es esencialmente c 

fcnOmenos coyunturaies qu 

sis, lo hacen de manera sup 
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afeteras; d) ajustar las acciones gremio y crea redes de investigación socioeconómica y gurar la situación que se debe enfrentar: Ia crisis de Ia 
gremio a las condiciones del nuevo tecnológica que están Ilamadas a señalar el rumbo del caficultura y la crisis del caficultor. 

desarrollo regional y Ia dirección de sus actividades eco- 

nómicas. . 	Por su concepción, por sus estrategias y por los objeti- 
s objetivos estratégicos del Programa vos que persigue, el Programa trasciende las posibili- 
r los ejes que definen el contenido de dades del gremio. Ni Ia solución a los problemas de 

s estrategicos) y los actores sobre los 
I 	 t 	ió actores 	e a reesrucuracn Los 	d 	t 

pobreza de los caficultores, ni Ia construcción de un 
aplicar. Per eso el programa combina entomb adecuado para lograr una caficultura via- 
itucional (centrada en ties ejes estraté- Para lograr sus objetivos, el Programa de Reestructura- ble, pueden ser su responsabilidad (véase más ade- 
rateq:a de accián dingida a los agentes cion dinge sus acciones a los cuatro actores principales ante). 

I la construcción de viabilidad. de la caficultura viable: el caficultor, Ia empresa cafetera, 

Ia region y el gremio. Las acciones del Programa están orientadas al sujeto 

de Ia actividad econámica (al quién y su capacidad 

Estos actores de Ia viabilidad econámica se mueven en empresariat) más que al objeto de Ia misma (al qué); 

dos de los ties niveles del escenario institucional en el que más a las condiciones de posibilidad y de éxito (las 
acciones del Prograrna surge de ties se adelantan los procesos de crecimiento y desarrollo: los politicas, las instituciones y la infraestructura) que alas 

lue han sido reconocidos por Ia teoria caficultores y sus empresas en el nivel micro, el gremio y actividades económicas en si mismas. 
no determinantes de un crecimiento ar- ias instituciones regionales en el nivel intermedio. El papel 
3rni7ación de la estructura económica de los actores en este Oltimo es precisamente, el de hacer . 	Aunque compromete al nivel institucional macroy alas 

(ver capitulo 6). Esos ejes son: elforta- el puente para que las poilticas y reglas provenientes del politicas que alli se definen, su énfasis primordial está 
ital humano, ol desarrollo institucional y nivel macro, puedan ser aplicadas por los empresarios. en el nivel institucional meso, per su importancia para 
reciente del conocimiento y Ia tecnolo- El Programa, come ya se ha dicho no tiene acciones facilitar Ia actividad económica y articular las politicas 
es económicas. 

bin actores de este dltimo nivel y reconoce en el gremio macro con las decisiones de los individuos. Sus accio- 

Ia función de incidir en él para beneficlo de sus aso- nes aprovechan las posibilidades de acción del Esta- 
ies del programa son detres clases: en 

ciados. do 	dentro 	de 	ese 	contexto, 	Ia 	ntervención 
del capital humano, se da prelación a indispensable del gobierno en un esquema de merca- 
Iación, capacitaciOn, información y  asis- do yla necesaria participación del sector privado, a 

dos a los caficultores y ales miembros 
Naturaleza y alcance del Programa 

través de los empresanos individuales y de sus or- 
facilitar el acceso de sus hogares a los ganizaciones. 
jectas sociales del estado que tenen El programa no pretende cambiar el contexto que ser- 
r satitacciOn a necesidades básicas. virA de pardmetro a la actividad económica colombia- El programa aprovecha las politicas, programas e ins- 

na on el futuro: mercado libre en la comercializaciOn tituciones existentes en el pais yen las regiones cafete- 
;o institucional, el programa formula pro- 

intornacional del grano, apertura económica, reglas de ras. Las rene y coordina sin crear burocracia ni mOs 
cen las instituciones gromiales y las que mercado, descentralización y flexibilidad en los nego- entidades. Las vincula en red para hacer más eli- 
ben hacer Ia articulacióri entre las politi- 

cos. ciente su trabajo y hacer Ilegar sus beneficios a los 
los caficultores en su realidad concreta; caficultores. 
nistraciones seccionales, establece ice- No se proponen medidas de carácter coyuntural. Tal 
rdinaciOn que hacen mOs eficiente el tra- como se desprende del diagnOstico realizado, Ia crisis . 	El programa es de naturaleza esencialmente regional, 

lades regionales, en beneficio de los del café es esencialmente estructural. Aunque exiSten aunque requiere el apoyo del nivel nacionat (enfoque 

redes de capacitac.ión, comercialización IenOrnenos coyunturales que acentdan o alivian la on- regional con apoyo nacional), Las medidas propues- 

royectos, promueve el desarrollo rural Y sis, Ic hacen do manera superficial ytemporal. tas van dirigidas a fortalecer el entorno competitivo de 

cuencas. ia caficultura en las condiciones particulares de cada 

Tal como to exigon las conciusiones del diagnóstico, uno de los departamentos cafeteros. La mayoria de las 
eje estratégico de generaciOn de C0110 las medidas que se proponen para hacerle frente a la acciones serán comunes para todas las zonas cafete- 
'ama incentiva los procesos innovOtivos, crisis diferencian entre dos componentes diferentes que ras, pero su aplicación especIfica deberá responder a 
tigacián que hacen las instituciones del no siempre sedan juntos y que interactdan para confi- las caracteristicas propias de Ia zona. 
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Está dirigido a hacer posible Ia rentabilidad y la 

sostenibilidad de las actividades económicas en las 

zonas cafeteras, en todas las fases de Ia cadena pro-

ductiva: desde Ia provision de insumos hasta la 

comercializaciOn del producto en los aspectos t6cni-

00, administrativo y financiero. Por eso el éxito del pro-

grama está condicionado al compromiso y Ia 

participación de todos los actores (sujetos) en Ia cade-

na, asi como de los que actüan desde las instituciones 

del sector püblico y del sector privado. Una de las ac-

ciones mOs importantes del programa es Jade iograr el 

nivel necesario de conciencia y convencimiento sobre 

a necesidad del cambio entre todos los actores regio-

nales. 

El programa no define el tamaño del area que se debe 

destinar al café, ni el volumen ideal de Ia producción, ni 

los suelos y zonas donde se debe sembrar. Tampoco 

senala las alternativas para sustituir el cultivo del gra-

no, aunque se ha realizado un esfuerzo para establecer 

as posibilidades que ofrecen los sectores más dinámi-

cos del comercio internacional y las perspectivas que 

ofrecen algunos de ellos en zonas cafeteras (silvicultu-

ra, ganaderla, piscicultura, hortofruticultura, 

agroindustria y turismo). 

El programa debe ser evaluado y monitoreado periódi-

camente. Sus programas, proyectos y acciones deben 

ser concretos, mensurables y evaluables. 

El logro de sus objetivos se verifica, en el nivel micro, en 

Ia empresa cafetera yen Ia familia del caficultor (espe-

cialmente del caficultor más pobre y vulnerable). To-

das las acciones, las dirigidas al nivel macro de 

polIticas, al nivel regional y al nivel empresarial, asi como 

las que benefician otras ramas de Ia actividad econó-

mica u otros empresarios, tienen su razón de ser en los 

efectos que ellas tienen sobre Ia empresa cafetera y el 

caficultor. 

El financiamiento de sus acciones proviene de recur-

SOS pOblicos y privados, internacionales, nacionales y 

regionales, pero requiere también del aporte de los 

boneficiarios directos e indirectos. 

Ajuste institucionat del gremio 

cafetero 

Un proceso de reestructuración implica necesariamente 

un ajuste o cambio de las organizaciones e instituciones 

que están involucradas en Ia estructura que se pretende 

cambiar con este proceso (trátese de una firma, un sector, 

una region o un pals). 

Hasta ahora el gremio cafetero, con una organización que 

do apoyo y presta servicios en todas las zonas cafeteras y 

por el cual los caficultores tienen un profundo sentido de 

pertenencia, ha desempeñado con éxito Ia funciOn 

articuladora entre politicas nacionales y caficultores. Pero 

este desempeno exitoso tuvo lugar en un contexto en el 

que regla un modelo de desarrollo centralizado, basado 

en Ia intervención directa del estado yen politicas de orien-

tación proteccionista. 

El reto hacia adelante, en un contexto diferente, es hacer 

los ajustes institucionales que le permitan al gremio seguir 

cumpliendo eficazmente las funciones que requiere Ia 

caficultura para ser viable. La articulación entre las pollti-

cas macroeconómicas o sectoriales y las acciones de los 

agremiados, es ahora más necesaria que antes. Pero, con 

los nuevos parámetros (apertura, libre mercado y politica 

menos discrecional, competencia, mayor autonomia y 

responsabilidad de los empresarios; descentralizaciOn; 

conciencia ambiental) Ia forma gremial de hacer esa arti-

culaciOn debe ser distinta: porque cambiaron las polIticas 

macroy 01 modelo de desarrollo, porque ha cambiado el 

papel de las regiones y debe cambiar el entorno regional 

de la actividad econOmica, porque han surgido nuevos 

parámetros de mercado, porque hay una nueva con-

ciencia y nuevos conocimientos sobre lo ambiental, y, 

finalmente, porque los propios caficultores han cam-

biado. 

Por consiguiente, y con base en el diagnOstico hecho so-

bre Ia caficultura actual, y teniendo en cuenta los factores 

que Ia separan de su viabilidad en el nuevo contexto y las 

caracteristicas que debe tener en el futuro, se pueden iden-

tificar los ajustes institucionales más importantes que debe 

hacer el gremio, para seguir cumpliendo con éxito su fun- 

ciOn articuladora18. Esos ajustes s 

dos categorIas: los quo tienen qu 

polItica gremial, y los que se ref 

articuladoras y a sus instrumentos 

Se mencionan y se resumen a cor 

estos ajustes. 

La articulación debe centrai 

caficultura 

Esto quiere decir que, en el futuro, a 

necesario de transiciOn, el gremio d 

directa en proyectos de desarrollo 

lud, vivi'enda) o regional (constrcO: 

diversificaciOn), por una accián into 

de las entidades del estado que tier 

de cumplir osas funciones en las z' 

cialmente las administraciones de 

cipales. Y como el desarrollo socia 

familias de caficultores, debe segi 

del gremio, su nuova forma de intE 

montarse con acciones de veedurlE 

nente sobre el avanco, Ia eficiencia  

programas (capitulo 10). 

Existen por lo menos tres razones 

en las politicas del gremio. En prim 

dad financiera del Fondo Nacioriol 

en el futuro desviar recursos de su: 

en relaciOn con Ia caficultura (esi:aL; 

productor, generación permanente 

cia técnica apropiada, comerciallzzi 

del Fondo serán mOs Jimitados qu 

contexto de precios internacionale 

cendente en el largo plazo, Ofl el qu 

en el mercado externo, y de costos 

ciOn. 

En segundo lugar, los programas s 

principales rosponsabilidades quo' 

Algunos de esos ajustes ya han sido 

cauad aprobado per el Comité E ieci  

del ariálisis del contexto, més que de 

Ver por elemplc  el informe de Ia Corritf 

ir 
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udonal del gremio 

reestructuración implica necesariamente 

Tlbjo de las organizaciones e instituciones 

lucradas en Ia estructura que se pretende 

;te proceso (trbteso de una firma, us sector, 

i pa(s). 

grernio cafetero, con una organzacrori que 

sta servicios en todas las zonas cafeteras y 

caficultores tienen un profundo sentido de 

ia desempeñado con éxito Ia función 

re politicas nacionales y caficultores. Pero 

o exitoso tuvo lugar en un contexto en el 

adelo de desarrollo centralizado, basado 

ho directa del estado yen politicas de orien-

ionista. 

detante, en on contexto diferente, es hacer 

—titucionales que le permitan al gremio seguir 

ficazmente las funciones que requiere la 

a ser viable. La articulación entre las polIti-

nómicas o sectoriales y las acciones de los 

s ahora más necesaria que antes. Pero, con 

lametros (apertura, libre mercado y polItica 

cional, competencia, mayor autonomia y 

ad de los empresarios; descentratización; 

rfbiental) Ia forma gremial on hacer esa arti-

ser distinta: porque cambiaron las politicas 

delo de desarrollo, porque ha cambiado el 

egiones y debe cambiar el entorno regional 

d económica, porque han surgido nuevos 

e mercado, porque hay una nueva con-

vos conocimientos sobre lo ambientat, y, 

torque los propios caficultores han cam- 

ción articuladorat8. Esos ajustes se pueden clasificar en 

dos categorlas: los que tienen que ver con criterios de 

politica gremial, y los que se refieren a las funciones 

articuladoras y a sos instrumentos institucionales. 

Se mencionan y se resumen a continuación algunos de 

estos ajustes. 

La articulación debe centrarse en Ia 

caficultura 

Esto quiere decir que, en el futuro, después de un periodo 

necesario de transición, el gremio debe sustituir su acción 

directa en proyectos de desarrollo social (educación, sa-

)ud, vivienda) o regional (construcción de infraestructura, 

diversificación), por una acción intermediadora y asesora 

de las entidades del estado que tienen la responsabitidad 

de cumplir esas funciones en las zonas cafeteras, espe-

cialmente las administraciones departamentates y muni-

cipales. Y como el desarrollo social y el bienestar de las 

familias de caficultores, debe seguir siendo on objetivo 

del gremio, su nueva forma do intervenir debe comple-

mentarse con acciones de veeduria y evaluación porma-

nente sobre el avance, Ia eficiencia y Ia eficacia de esos 

programas (capItulo 10). 

Existen por 10 menos ties razones para hacer este ajuste 

en las politicas del gremio. En primer lugar, Ia disponibili-

dad financiera del Fondo Nacionat del Café no permitirá 

en el futuro desviar recursos de sos funciones esenciales 

en relación con Ia caficultura (estabilización de precios al 

productor, generación permanente de tecnofogIa, asisten-

cia técnica apropiada, comercialización). Los excedentes 

del Fondo serán más limitados que en el pasado en un 

contexto de precios internacionales con tendencia des-

condente en el largo plazo, en el que noes posible incidir 

en el mercado externo, y de costos crecientes de produc-

cion. 

al Estado y cuentan con financiación especIfica a través 

de las transferencias del presupuesto nacional que reci-

ben las administraciones seccionales como participación 

en los ingresos corrientes de Ia Nación. Varios estudios 

demuestran que las deficiencias do cobertura y calidad 

en esos servicios son principalmente on problema de efi-

ciencia en su asignaci6n19 y, por eso, en el caso de Ia aten-

ción a los hogares cafeteros, Ia cotaboración de los Comi-

tés puede Ilegar a ser muy importante. 

En tercer lugar, existen razones serias para pensar que 

una acción do soporte, como Ia que aqul se propone a los 

Comités, podria canalizar un mayor volumen de recursos 

hacia los programas socialos y de infraestructura en zonas 

cafeteras, serla más eficaz en términos de resultados 

(cobertura y calidad) y tendrIa un mayor reconocimien-

to por parte de los caficultores (porque serIa más fácil 

aplicar on enfoque de atención ala demanda, a diferencia 

del aplicado hasta ahora, más orientado a fortalecer la 

oferta). 

La articulación debe obedecer al nuevo 

modelo de desarrollo 

Do ese modelo, definido en sIntesis por Ia apertura, Ia corn-

petencia, las Ieyes del mercado, la descentralización y el 

cuidado ambiental, garantizados con el apoyo y Ia vigilan-

cia del gobierno y de Ia comunidad, se derivan ties conse-

cuencias importantes en relación con las polIticas gremia-

les, que inciden sobre Ia viabilidad de Ia caficultura en el 

nuevo contexto. 

En primer lugar, Ia mayor diversificación de Ia economia 

colombiana, de una parte, y el enfoque regional (horizon-

tal) del desarrollo, de otra, hacen necesario que las politi-

cas y programas grerniales se integren mhs activamente 

con Ids programas de desarrollo nacional y regional. 

nte, y con base en el diagnóstico hecho so-

ura actual, y teniendo en cuenta los factores 

r de su viabilidad en el nuevo contexto y las 

s que debe tener en el futuro, se pueden iden-

es institucionales más importantes que debe 

io, para seguir cumpliendo con éxito su fun- 

En segundo lugar, los programas sociales son una de las 
	

En el caso del sector cafetero, por su indispensable de- 

principales responsabilidades que otorga Ia Constitución 	pendencia en relación con el entorno regional, su viabili- 

Algurios do esos ajustes ya han sido dentificados por Ia Federación y vieneri siendo aplicados en el 'Proceso de gestión integral hacia Ia 

Calidad" aprobado por €1 Comité Ejecutivo en Abril del presente año (FNCC 1997c). En consecuencia, los ajustes aqul propuestos se derivan 

del análisis del contexto, més que de una evaluaciOn institucional de Ia Federaciön, que no tue incluida entre los objetivos de este estudio. 
Ver por eiemplo  el informe de a Comisión para Ia racionalización del Gasto y las Finanzas Péblicas. Octubre de 1997 (Colombia 1997). 	• 
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dad futura exige que las poifticas y programas del gremio, 

sin perder Ia unidad sectorial que siempre han tenido, se 

integren más fuertemente con los planes, polfticas y pro-

gramas regionales, del sector püblico y del sector privado 

(universidades, otros gremios, ONG). Esto es particular-

mente necesarlo para incidir, desde el gremio, en que se 

apliquen oportuna y eficientemente los programas soda-

es y económicos del gobierno alas zonas cafeteras (poll-

tica industrial, agropecuaria y de otros sectores), tantoen 

el nivel nacional como en el regional. 

En segundo lugar, Ia responsabilidad final del éxito en cual-

quier actividad eccnámica recae sobre los empresarios 

(nivel micro) y no puede ser sustituida per Ia intervención 

gremial (nivel meso) y menos per lade autoridades econó-

micas (nivel macro). Tanto esta como aquella, ambas ne-

cesarias, deben ser compatibles con esa responsabilidad 

del empresarlo, quien debe tomar las decisiones y asumir 

sus consecuencias, buenas o males. El papel del estado y 

del gremio se limitan a garantizar las reglas del juego, a 

estimular Ia iniciativa de los agentes económicos y a brin-

dar todo el apoyo necesario para que los empresarios pue-

dan Ilegar a decisiones acertadas. En el caso do las pollti-

cas cafeteras este criterio implica una mayor distancia del 

gremio en relación con las detisiones de los caficultores y 

SLIS consecuencias (por ejemplo en materia do créditos, 

invorsiones, cuftivos o areas de siembra). 

En tercer lugar, a articulación armdnica entre los intereses 

del gremio y los del pals, en una economia más 

diversificada, exige una adecuada distinción entre las fun-

clones representativas del primero y Ia funcián reguladora 

o garante quo debe ejercer el gobierno en defensa del 

nterés nacional y de otros sectores 2° Una de las funcio-

nes esenciales de todo gremio es Ia de representar los 

intereses de los agremiados cuando se diseñan polIticas 

macroeconómicas o sectoriales que de alguna manera 

afectan su actividad, y ningbn mecanismo mejor que ci 

gremial para suministrar información necesaria para que 

las politicas obtengan resuitados. Pero la concertación a 

Ia quo hay que liegar exige una clara diferenciación entre 

ambos intereses. 

Focalización de los programas de apoyo a los 

caficultores 

Aunque las poilticas gremiales deben beneficiar a todos 

los caficultores, dada Ia limitación do los recursos es nece-

sario aplicar ostrategias do focalización que hagan más 

eficiente su asignadión segbn los programa y sus objeti-

vos: focalizacián por regiones, por perspectivas de reniri-

bilidad o do éxito, per condiciones do vulnerabilidad, por 

nivoles de pobreza. 

Esta ültima es particularmente importante cuando los pro-

gramas rncluyan recursos do subsidlo. En este caso, los 

subsidios deben canalizarse via demanda, para que ten-

gan mayor eficacia, y hacer diforencia entre los cat cultores 

que puoden adquirir servicios y los que no ostán en condi-

clones do hacerlo. 

Finalmente, so adjunta el listado de los programas y pro-

yoctos del PRDRC. 

GLOSARIO 

EGCV: Ericuesta do Gestidri y Crilidad do Viclri rorilizoda por 

Ecoriometria S.A. para el PRDRc. 

ENC: Encuesta Nacional dafetora, realizada on cirico fases entre 

1993 y 1997, y que haco parte del SICA (Sistenia do IriformaciPn 

Cafeloro) El nCimero dospués de Ia sigla indica la fase a que se 

refiere Ia información citada. Por eIemplo  ENC 5 indica ia base de 

datos quo contiene las cinco fases do Ia encuesta: ENC 3 sac 

hasta la tercera fase, y asi sucesivamerite. 

ENH: Encuesta Nacional do Hogares, realizada per el DANE 

CCC: Encueata de Opinión Cafetera, realizada per el CRECE 

trimestralmente a 3,800 caficultores en todo el pals 

NBI 	Necesidades Básicas Insatisfechas (iridicador de pobreza) 

u PA: Unidad de Producción Agropecuaria 

El merca 

y la volal 

internac!  

Juanita Ri 

Re sum en 

Fipresente articuto estudia e/efec 

ros del café, e/ cacao y el azbca 

precio spot do/café, durante c/p 

esto se supone una re/ac/on de c 

f/do entre Ia vola ti//dad do los pr 

spot; yse estiman mode/os de -ft 

ru/do (TFNM) que permiten cor'ic, 

los proc/os de futuros del café y 

del precio spot. Para ela/Ocarla ( 

c/u/r que este precio tenga a/gun 

de/precio spot. , 

I. INTRODUCCIÔN 

El café ha sido uno de los princip 

taciOn de Colombia durante muc 

sido pieza importante en el desar 

del Pals. En los bltimos años a e 

sufrido una transformaciOn estruct 

oconomfa notamente agricola a u 

El presente articulo as una versiOn 
La polibca cafetera deberO tener en cuenta, más que bane algunos años. su interrelaciOn con otros sectores que han aurnontado su importancia 	 lJniversidad de los Andes 
relativa frente al cafO, Este Oltimo ha reducido su participaciOn en Ia generación del PIB de un 6.7% en los setenta a un 3.5%. y en las 	 ' 	El autor agradece la asesoria do San 
exportaciones colombianas del 60% al 20% (cfr. capitulo 1). 	 Onica del actor. 
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3xi90 una clara diferenciacián entre El mercado de futuros 
sprogramasdeapoyOalos 	

y 
la volatilidad del precio 

remiales deben beneficiar a todos 

.a limitación de los recursos es nece-

ias de focahzación que hagan más 

n segén los programa y sus objeti-

eqiones, per perspectivas de renta-

condrconeS de vulnerabilidad, per 

internacional del café' 

Juanita Riaño2  

.rrnente importante cuando los pro-

isos de subsidio. En este caso, los 

alizarSe via demanda, para que ten-

hacer diferencia entre los caficultores 

servicios y los que no están en condi- 

ta el listado de los programaS y pro- 

est16n y Calidad do Vida, realizada par 

ia el PRDRC. 

al Cafetera, roalizada on cinco Inses entro 
ace mite del SICA (Sisterna do InforrnaciOri 
despuos de la sigla indlca In taso a que se 

citada Por e(ernp[o ENc 5 indica a base do 

las deco tases do Is encuesta ENC 3 solo 

, y ad sucesivamente. 

l de Hogares, realizada par cI DANE 

)pinión Catetera, realizada par el cRECE 

.800 cahcultores en todo el pals 

ásicas Insalisfochas (indi3do1 do pobreza) 

Re sum en 

El presente articulo estudia a/ efecto de los precios de futu-

ros del café, e/ cacao y el azdcar sobre Ia volat/lidad del 

precio spot del café, durante el perIodo 1986- 1996. Para 

esto se supone una re/aclófl de causal/dad en un solo sen-

t/do entre Ia volatil/dad de los precios a futuro y el precio 

spot; y se estiman mode/os de -función de transferencia y 

Ill/do (TFNM) que permiten concluir que en el corto plazo 

/os precios do futuros del café ye/cacao alteran Ia senda 

del precio spot. Para a! azdcar Ia evidencia no perm/te con-

cluir que este precio tenga algdn efecto sobre Is volat/lidad 

del precio spot.. 

I. INTRODUCCION 

El ca(é ha sido uno de los principales productos de expor-

tación de Colombia durante muchos ahos y como tal ha 

sido pieza importante en el desarrollo económico y social 

del Pals. En los ültimos años la economIa colombiana ha 

sufrido una transformación estructura!1  pasando de ser una 

economia netamente agricola a una con un gran potencial 

minero. A pesar de este cambio es obvio que el café con-

tinüa influenciando el desempeño econámico del pals. 

Per otro lado, Ia volatilidad en los precios de los productos 

básicos como el café, crea on riesgo importante para aque-

lbs paIses en desarrollo cuyo sector exportador se encuen-

tra concentrado en éste tipo de bienes. En el caso del café 

esta caracterlstica ha incentivado a los agentes 

involucrados en su producción y comercialización a recu-

rrir a instrumentos derivados como las operaciones de fu-

turos y opciones, con elfin de protegerse contra los riesgos. 

En este sentido el presente documento es pionero en ana-

lizar Ia relación existente en el mercado de futuros y corn-

portamiento del preclo spot, ya que no existe un consenso 

sobre el efecto que tiene la entrada de nuevos agentes en 

los mercados de futuros sobre Ia formaciOn del precio de 

los productos básicos. Por un lado, los agentes proveen 

liquidez a los mercados facilitando su funcionamiento, peru 

en el corto plazo emiten señales que pueden ocasionar 

movirnientos masivos que distorsionan las tendencias del 

mercado, induciendo fluctuaciones importantes en el com-

portamiento de los precios. Per otro lado, existen 

inversionistas que van en busca de oportunidades de ga- 

uccibn Agropecriaria 

El preserito orticolO es ona versiOn revisada del articulo presentado coma reqoisito para obtener el titulo do Magister on Economia de Ia 

s sectores quo Iran aumentado su importaricia 	 Univorsidad do los Andes. 
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nancia extraordinaria, Ia cual se presenta en perlodos 

de inestabilidad del precio. De alli que una mayor inesta-

bilidad se traduzca en un aumento de Ia actividad bur-

sat ii 

Asi, a pesar de Ia importancia creciente de estos instru-

mentos financieros, existe un desconocimiento profundo 

sobre su efecto final en el precio de los productos. Este 

hace necesario Ia comprensión de estos mecanismos con 

elfin de terierlos en cuenta en el diseño de polIticos desti-

nadas al sector. El resto de documento se organiza de Ia 

siguiente forma, en Ia sección 2 se revisan los aspectos 

analIticos de Ia volatilidad del precio internacional, later-

cera discute los principales determinantes de los precios 

de contratos de futuros. La cuarta, presenta una colección 

de ejercicios empIricos basados en metodologIas de se-

ries de tiempo. Per ültimo, en Ia quinta sección se presen-

tan unas conclusiones. 

2. LAVOLATILIDAD DE LOS PRECIOS 
INTERNACIONALES 

Una caracteristica de los precios nominales y reales de 

los productos básicos es la gran volatilidad que poseen. 

Esta volatilidad genera un riesgo considerable para los 

paises en desarrollo que generalmente tienen su sector 

exportador altamente concentrado en pocos productos 

primarios. 

La frecuente fluctuación do los precios de los productos 

básicos puede causar una desorganización y una asigna-

ción pebo eficiente de los recursos por los efectos directos 

e indirectos sobre el desempeño de Ia economIa. Entre los 

efectos directos se destaca principalmente el comporta-

miento de los ingreses de expertación del pals. Do otra 

parte, los efectos indirectos se presentan básicamente en 

el marco macroecenómico: el riesgo producide per Ia fluc-

tuación de precios genera incertidumbre que afecta lain-

version y Ia producción. Otro efecto es Ia apreciación del 

tipo de cambie real como resultado de un aumento en los 

precios de los productos. 

Los facteres a los que se ha aseciado Ia inestabilidad de 

los precios de los productos básicos se refieren a; condi-

clones climáticas, acuerdos internacionales y acumulacián 

de existencias por parte de los paIses consumideres y 

productores a pesar de Ia importancia de este tipo de 

factores, el presente documento deja de lade este tipo de 

análisis tradicional y se centra en la evolución del precio 

futuro cemo determinante de Ia volatilidad del preciospot 

Una caracteristica particular de los productos básicos es 

Ia corre?ación positiva entre sus precios; caracterIstica que 

debe tenerse en cuenta en Ia explicacián de Ia volatilidad 

de los precios spot. Corno case particular Ia correlación 

entre los precios de los productos primaries aumenta su 

valor cuando los productos son del mismo tipo, es decir, el 

precio de un producto agrIcola está más correlacionado 

con el de otro preducto agricola que con el precio de los 

productos minerales; además la correlación parece ser 

más fuerte en términos neminales que reales, aunque en 

éstos áltimos sigue apareciendo de manera clara como 

señala Claessens (1991). 

Per otro lade, los precios internacionales, además de refle-

jar ía evolución en el mercado de bienes fisicos, parecen 

mestrar las nuevas tendencias en el mercado mundial. 

Desde principies de Ia década de los 80, los inversionistas 

financieros detectaron las posibilidades que ofrecian los 

mercados de productos básicos como alternativas en sos 

portafolios de inversiOn. Do esta forma los productos bOsi-

ces, empezarón a formar parte de las alternativas de inver-

sión de agentes especuladores, con Ia consiguiente 

oxpansián de los i nercados de coberturas, espocialmente 

de futuros y epciones. Como es bien sabido, estas cober-

turas son instrumentos financieros que a cambio de pri-

mas permiten suavizar los cambios inesperados en los 

precios para que nose traduzcan en pérdidas. 

Dicha actividad bursátil se realiza a través de agentes ox-

traordinarios come los fondos de administración que reali-

zan transacciones a corto y mediano plazo, ode 'nogocios 

con garantIas' (también se conocen come "brekers>) que 

forman parte del sistema bancario. Este tipo do agentes 

debe contar con inventories fisicos para poder realizar in-

versiones de large plazo. Per Oltimo, se encuentran 

los bancos y las instituciones financieras para los cuales 

el mercado de productos básicos representa una alterna-

tiva de ganancia importante descritas en Montene-

gre (1996). 

Come indica Powell (1991), 

riesgo generade per la voI 
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plazo. Per dltimo, se encuentran 

ituciones financieras para los cuales 

Jctos hdsicos representa una alterna-

mportante descritas en Montene- 

Come indica Powell (1991), una alternativa para reducir el 

riesgo generado per Ia volatilidad de los precios de los 

productos básfcos son los diversos instrumentos financie-

ros. Entre éstos instrumentos estabilizadores se destacan 

los instrumentos de cobertura directa (futures y opciones), 

los "swaps". préstamos con pagos principales y/o de inte-

rés vinculados ya sea a una tasa de cambio a a el preclo 

de un producto. Claessens (1991) resalta Ia utilidad de los 

instrumentos financieros para estabilizar estas tendencias 

puesto que se basan en mecanismos de mercado y pue-

den proteger eficazmente sin requerir recursos 

substanciales ni producir distorsiones en Ia economia. Per 

estas razones el mercado de futures proporciona garan-

tias de preclo durante periodos prolongados, lo cual se 

constituye en una ventaja en términos de estabilidad fren-

tea los spots (entrega inmediata). Segün Kaminsky (1990), 

Ia volatilidad es una variable con alto poder predictive so-

hre el comportamiento del mercado de futures, perle que 

Os natural que la estabilidad en las transacciones spot 

este influida per Ia estabilidad en el mercado de futures. 

La relación ontre el mercado de futures y el de fisicos se 

materializa en el hecho de que las posiciones3 mas cerca-

nas en Ia Bolsa de Nueva York, se utilizan como punto bá-

sico para fijar el precio en el mercado de los fIsicos. Las 

formulas de comercialización de Colombia, Brasil y de los 

paises centroamericanos tienon en cuenta ésta evolucián. 

Montenegro y Ferrufino (1996). En cuanto al comportamien-

to de los precios de los productos básicos en los merca-

dos do futures Myers (1993) concluye que Ia evidencia 

enpirica sugiere que los movimientos en éstos precios se 

caracterizan por exhibir una exagerada volatilidad 

(heterocedasticidad) en of tiempo. 

Ante la importancia del mercado de futuros come respues-

ta a Ia nostabilidad de los precios internacionales en el 

case colombiane se destacan Jaramillo (1989), Leibovich 

(1989) y Ramirez (1989) que ban destacado el papel del 

mercado do futures dentro de las nuevas tendencias del 

mercado mundial del café, especialmente sobre las opor- 

tunidades que instrumentos de este tipo tienen debido a 

a volatilidad del precio del café . Además afirman que 

puede convortirse en un instrumento de estabilizaciOn de 

precios con fiuctuaciones bruscas, reduciendo 01 riesgo 

anteriormente mencionado. 

Basados en Ia evidencia expuesta anteriormente, el pro-

sente documento hace un análisis de Ia volatilidad del 

precio spot en Ia bolsa de Nueva York y la rolacián con el 

comportamiento del mercado de futures, incluyendo va-

riables come el precio future del café, del cacao y of azd-

car, per ser negociados bajo un mismo esquema en Ia 

Bolsa de Nueva York. 

3. DETERMINACION DEL PRECIO DE 
LOS CONTRATOS DE FUTUROS 

El marco analitico en Ia determinación de los precios futu-

ros basados en el precio spot puede ser dividido en des 

grandes grupos: Los primeros son aquellos que conside-

ran que el precio de los futures es la anticipación del pre-

do spot futuro, Dybing y Ross (1987). Entre ellos es posibie 

considerar que el precio de los futures es igual en cada 

momento del tiempo al preciospoto, analizar los efectos 

de excesos de oferta e demanda sobre el preciospotsi los 

agentes preveen un exceso de domanda futura, ci precio 

spot aumenta inmediatamonte pues los agentes se apro-

visionan de café para afrontar Ia oscasez y simultánea-

mente lo hace el procio de futures, per el impacto que 

tiene el procio spot en cada memento del tiempo. En 

casos de excesos de oferta el mecanismo opera 

invorsamente. 

La sogunda aproximación considera el precio de los 

futures come una función independiente del precio 

spot vigente en el memento de Ia firma del centrato. 

Dentro de este grupo el aspecte más importante es 

ausencia de arbitraje en los mercados. Esta premisa ten-

drá una gran importancia en el desarrollo del presente 

documento. 

3 Este concepto recioonado con el momento de entrega de los productos se explEcará posteriormeflte. 
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El arbitraje puede ser definido como una estrategia de 

nversión con una utilidad positiva en ausoncia de hesgo y 

sin necesidad de inversián neta por parte del ejecutor; en 

otras palabras, es Ia oportunidad ofrecida por el mercado 

para obtener un beneficio sin necesidad de invertir. En 

mercados desarrollados, con agentes maximizadores de 

beneficios cuyas expectativas se forman racionalmente (los 

agentes utilizan toda ía informacián disponible en el mo-
mento de hacor SOS prcdicciones y en promedio no se 

equivocan), estas oportunidades de ganar sin invertir rare-
mente se presentan en forma espontánea y cuando lo 

hacen, inevitablemente desaparecen porque muchos 
jugadores intentan apropiarse de ellas, to cual las 
anula. 

Es importante asumir que no existe posibilidad de arbitra-
je cuando se intenta explicar el efecto que sobre los pre-

cios spot de un producto tienen los precios de los futuros 

porque permite el use del Teorema del Valor Aditivo. Este 
teorema establece que el precio de un instrumento finan-

ciero, como un contrato de futuros que produce un 
rendimiento, es una combinación lineal del rendimiento 

de otros instrumentos financieros y por consiguiente es 
una combinación de los precios de esos instrumentos. For-

malmente: 

Si Ry Rh  Son los rendimientos de dos instrumentos A yB 
rospectivamente, cuyos precios son Pay Pb, el rendimien-

to de un activo F se determina de Ia siguiente manera: 

Rf = (XR) + (YR) 	 (1) 

P01 lo quo el precio de F será una combinación lineal de Ia 
forma: 

excluyendo las expectativas sobre el comportamienfo del 

precio spot en el futuro. Formalizando el problema y asu-
miendo que no existen costos do almacenamiento, es p0-

siblo expresar el valor del contrato de futuros de Ia siguiente 
manera: 

PJ=S- Ff 	 (3) 

donde S y es el precio spot en el momento t, y FT,a el 
precio de los futuros acordado en t = a. El contrato puede 

ser dofinido a través del operador de valor Vt: por tanto se 
puede expresar utilizando el teorerna del valor aditivo 
como: 

V(PT) =V(Sf-  FT ) =V(S1) - V(F) 	(4) 

La expresiOn Vt (F,a)  puede ser considerada igual a FT,a / 
i + r con r como Ia tasa de intorés del morcado libre de 

riesgo correspondiente al pedodo comprondido entre t y 
I. Si el precio del contrato de futuros se asume como on 

paseo aleatorio (es decir, Ia mejor predicción es el precio 
corriento) y no existen oventos oxtraordinarios que causon 
un cambio, V (ST)  será igual a S1  por lo que el valor del 
contrato de futuros para entregar en I y firmado en t= a, 
corresponderá a: 

V(P1)=S 	 (5) 
{1 -f r} 

Para determinar el precio del contrato de futuros firmado 

en el momento a, se debe tenor en cuenta que en estos no 

ocurren transferencias de fondos entre los agentes en el 

momento de la firma. Esto es, el valor del contrato Va (PT) 

es cero; por tanto de (5), el precio de los futuros puedo ser 
exprosado como: 

quier posibilidad de ganancia). 

do en el futuro es alto, Ia ostrate 

los contratos de futuros y compre 

con el financiamionto proveniel 
será ropagado en Ia focha de 

de poseer un contrato de futuii  
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1 
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FT,a - (CA - CY) (1 
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Pt =(XPa)+(YPb) 	(2) 
	

F= S(1 +r) 	 (6) 

Este teorema permite afirmar que las caracteristicas de un 
instrumento financiero pueden ser reproducidas a partir 

de Ia combinación de otros instrumentos, más an, si un 

instrumento puede ser reproducido, los especuladores 
necesariamente tendrán que asegurarse que 01 instrumento 
reproducido provee un retorno idéntico al original. En el 

caso de los contratos a futuros, podrIa ser suficiente iden-

tificar las transacciones que permiten adquisiciones (von-

tas) futuras del bien a un predeterminado precio, 

Es necesario anotar que Ia anterior derivación supone que 
el precio spot contiono Ia información relevante para pro-
decir el precio de los futuros y que no existen costos de 

almacenaje. Si se relajan estos supuestos, el resultado 
puede cambiar significativamente. Tomando CA como los 

costos de almaconajo y CY como Ia convonioncia del al-

macenaje (es decir, las oportunidades de ganancia por 
almacenar), 01 precio de los futuros ostará determinado a 

través de una estratogia optima de arbitraje (anula cual- 

4. RESULTADOS EMPI 

Debido a Ia relaciOn de causali 

emplear modelos de funcionoE 
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ncias de fondos entre los agentes en el 
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de (5), el precio de los futuros puede ser 

F= S(1 +r) 	 (6) 

ar que Ia anterior derivación supone que 

niene la información relevante para pro-

los tuturos y que no existen costos de 

relajan estos supuestos, el resultado 

anificafivamente. Tomando CA como los 

3naje y CY como Ia conveniencia del al-

cir, las oporturiidades de ganancia per 

3cio de los futuros estará determinado a 

sategia optima de arbitraje (anula cual- 

quier posibilidad do ganancia). Cuando el precio espera-

do en el futuro es alto, Ia estrategia consistirla en vender 

los contratos de tuturos y comprar en el mercado de fisicos 

con el financiamiento proveniente de un préstamo que 

será repagado en Ia fecha de entrega. Las ganancias 

de poseer un contrato de futuros pueden ser definidas 

como: 

(ETa) 
CY+ 	 (7) 

(I-c r) 

Debido a que se supone que no existe posibilidad de ga-

nancia costos son iguales a los beneficios, el valor del con-

trato puede ser 

FT.a=(CA-CY) (1-cr) 	(8) 

Finalmente, si el arbitraje funciona correctamente, el pre-

cio do los futuros intrinseco en el momento t (entre las 

fechas de firma en a y de entrega en I es la pérdida o 

ganancia anticipada de contrato: 

(F ii  t-F 

1+1 

Deride I es ci momento de entrega del contrato, t el me-

mento de negociación o firma y t/T Of la cantidad del acti-

ve (bien en cuestihn) y Ft el valor del contrato. Do esta 

forma es posible ver que el precio del contrato de futuros 

no depende del precio spot (Valdés, 1994). Esta conclu-

sion es Ufl aspocto bdsico en la formulación empirica Si-

guiente puesto que pormite estudiar Ia relación entre los 

precios de los contratos de futuros y los precios spot del 

café con una relación de causalidad (on el sentido de 

Grangor) en un solo sentido. 

4. RESULTADOS EMPIRICOS 

Debido a Ia relacián de causalidad particular, es posible 

omplear modelos de funcionos de transferencia y ruido 

(TFNM) entre los precios de los mercados de futuros del 

café, 01 azbcar y el cacao y la volatilidad del precio interna- 

Coricopto exptcado en la seccián 42. 

cional del café. Generalmente los modelos que simulan o 

estudian el comportamiento de esta variable trabajan con 

ecuaciones que describen el comportamiento de Ia de-

manda y Ia oferta utilizando come cierre una descripción 

de Ia relación consumo-existencias. Este artIculo preten-

de explicar ese comportamiento utilizando los precios del 

mercado de futuros del café. También se incluyen otro tipo 

de variables cuyo efecto sobre las fluctuaciones del precio 

del producto desea ser estabiecido como el comporta-

miento de los precios del cacao y del azOcar, transados en 

Ia Bolsa de Nueva York. 

El modelo pormite concluir que Ia volatilidad del precio 

spotdel café es influenciada dnicamente en el corto plazo 

per las primeras posiciones4 de los precios de cacao y de 

café, pore no existe ninguna relación entre este yel precio 

de futuros del azdcar. 

4.1 	Análisis de Ia Serie del Precio Spot 

19 13-1996 

En primera instancia so trabaja con Ia serie mensual del 

precio spot de café entre 1913 y 1998. El objetivo del aná-

ilsis es identificar Ia estructura propia de la serie respecto 

a su historia, para teneria en cuenta al incluir las variables 

cuyo efecto desea ser establecido. Se realiza una estima-

cidn ARIMA, es decir una metodologia univariable de 

modelaciOn, en Ia que se resalta Ia estacionariedad como 

requisito básico para Ia modelizaciOn. Esto conduce habi-

tualmento a Ia diferenciaciOn de Ia misma, dando lugar a 

que se estudien los cambios que se presentan on ella, y no 

el nivel mismo. 

Las pruebas realizadas se basan en os procedimientos 

de Dickeyy Fuller (1979, 1981), y Phillipsy Perron (1986). 

Estas pruebas, detalladas en el anexo 1, permiten esta-

blocer que el precio spot posee una raiz unitaria; porque 

es necesaria una diferenciaciOn de Ia serie. Esta diferencia-

ciOn permiteanalizardirectamente el camblo en la variable. 

A través de las funciones de autocorretaciOn y 

autocorrelacidn parcial se determina Ia mojor representa-

dOn para esta serie. Este proceso pormite concluir, con 

base en las anteriores consideraciones, quota serie pue-

de ser modelada através do un ARIMA (2,10) con cons- 
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tante, es decir posee un componente autorregresivo de 

orden2, Ia serie es integrada de orden 1 y no posee corn-

ponentes de promedio móvil, los coeficientes resultan sig-

nificativos al 95% (ver anexo 3). 

4.2 Relación entre el Precio Spot del Café y 
el Mercado de Futuros 

4.2.1. Consideraciones Generales sobre el 
Mercado de Futuros 

Antes de continuar con Ia metodologla empleada es ne-

cesario explicar brevemente el funcionamiento del merca-

do de futuros. El mercado de futuros tiene su inspiracián 

en el mercado de fIsicos para entrega futura (en éste, corn-

prador y vendedor acuerdan de manera privada las condi-

ciones de entrega futura del bien), pero en el primero se 

introducen una serie de normas institucionales que hacen 

posible agilizar el proceso para que los agentes concu-

Iran a un verdadero mercado, en el cual los mecanismos 

de subasta péblica establecen los precios de los bienes 

objeto de cada uno en particular. 

Cada mercado de futuros define un volumen fijo de nego-

ciación; a este volumen se le conoce como unidad de tran-

saccián o volumen de contrato (explicado en Libreros 

(1989). En Ia Bolsa de Café, Cacao y Azücar en Nueva York, 

Ia unidad de transacción para el café es de 250 sacos de 

150 libras americanas (37.500 libras), para el azicar 50 

toneladas métricas y para el cacao 10 toneladas métricas 

(Coffee, Sugar & Cocoa Exchange, Statistical Annual). 

AsI como Ia unidad de transacción es fija, también to son 

los perIodos de entrega, establecidos per los reglamentos 

de Ia Bolsay se conocen comoPosiciones. Las posiciones 

para el café y el cacao son marzo, mayo, julio, septiembre 

y diciembre; para el azücar son marzo, mayo, julio, sep-

tiembre, diciembre y enero. En adelante, se hablará de 

cada posicián segén su orden de entrega, Ia posicián in-

mediata al momento de la negociación se conoce como 

primera posicián y asi en su orden segén su relación con el 

L
momento en que se negocia. Cuando Ia negociacián se 

acerca al momento de entrega, generalmente ya se ha 

agotado el producto para entrega inmediata, entonces se 

suspende Ia negociación de esa posiciOn y se pasa a ne-

gociar Ia segunda posicián como primera y las siguientes 

se adelantan. Este articulo trabaja con las 5 posiciones 

de café y cacao y con las 5 primeras posiciones del azü-

car, dado que corresponden a similares periodos de 

entrega. 

La teoria sobre Ids mercados de futuros afirma que las 

posiciones más cercanas al momento de a negociación, 

son más volátiles que aquellas que serán entregadas en 

plazos más largos. Esto se explica por el hecho de que los 

agentes que participan en este mercado, lo hacen para 

cubrirse contra movirnientos inesperados del precio del 

bien en cuestión o en busca de una ganancia extraordina-

na, obligándolos a actuar rápidamente ante cualquier in-

formacián o sospecha de cambio en el comportarniento 

de Ia variable; el resultado de estas acciones es más brus-

coy tiene un mayor impacto en el futuro inmediato, pues 

para el futuro lejano existe tiempo para verificar informa-

ción y confirmar sospechas de manera más precisa y cal-

mada, haciendo que el precio del producto liuctüe menos 

en las posiciones más lejanas. Para verificar este argu-

mento, se utiliza una metodologIa simple que permite Va-

lidar Ia hipótesis anterior. 

El Cuadro 1 resume las desviaciones estándar de los pro-

ductos analizados durante el periodo 1986-1996. Segén 

el Cuadro, Ia hipótesis de quo Ids posiciones lejanas tie-

non una desviación estándar menor se confirma durante el 

perIodo estudiado, para los tres productos. Por ejemplo, 

en el periodo analizado Ia primera posición del café tiene 

una volatilidad del 40.1%, Ia segunda posicián de 39.1%. 

Esta tendencia descendiente continua. A medida que la 

posición se aleja, el cambio entre una posición y otra es 

menor, to cual permite concluir para los tres productos, 

que a medida que se aleja el momento de entrega, los 

agentes se cubren de manera más eficiente desapare-

ciendo las oportunidades de ganancia extraordinaria; esto 

se traduce en un comportamiento de Jos precios de futu-

ros más estable. 

Dentro de los tres productos estudiados, el café puede ser 

considerado como el más volátil y el azücar como el me-

nos, esto podrIa ser explicado per las caracterIsticas fisi- 

Cuadro 1: Desviación Estándar 

Durante el Periodol986 - 1996 

Primera 

Producto Posición 

CAFE 0.401 

CACAO 0.16q 

AZUCAR J 0.085 

cas de los dos productos. El azicar pu 

do como un bien de primera necesid 

café es claramente un bien de lujo, estc 

zas de oferta y demanda del primero s 

además sean los pnincipales determir 

cual podria no ser el caso del café. Est 

ga a que los agentes cuyo ünico inter 

productos es Ia oportunidad de gana 

no encuontren buenas oportunidades 

no participen en éI, eliminando asI una 

lidad en el precio (ver sección 2). 	: 

4.2.2. Análisis de Funciones d- 

Para 	coon el papel del mercadc 

var 	es del precio spot del café. 0€ 

c 	..iones de transferencia. Estco 

descnibir sistemas econOmicos 

árnica propia de cierta serie, el comp 

ado per Ia dinémica de otra serie as 

ayuda a explicarla. Adicionalmente, 

estocástica se adiciona un procoso de 

sistoma. El anáhsis utiliza el precio int' 

en la Bolsa de Nueva York y las cinico p 

de los precios de futuros del café, Ci 

transados también en Ia Bolsa de Nui 

corresponden al perIodo 1986-1996 pai 

suales. 

AlgunoF, aspoctos rnás detaados se enct 
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Cuadro 1: Desviacián Estándar Para las Cinco Posiciones en el Mercado de Futuros de los Productos 

Durante el Periodo1986 - 1996 

to Para entrega inmediata, entonces se 

ciacón de esa posicián y se pasa a ne-

posicon como primera y las siguientes 

articulo trabaja con las 5 posiciones 

con las 5 primeras posiciones del azé-

)rresponden a similares perlodos de 

s mercados de futuros afirma que las 

3rcanas al momento de Ia negociación, 

que aquellas que serán entregadas en 

Esto so exphca per ci hecho de que los 

cipan en este mercado, lo hacen Para 

ovimientos inesperados del precio 

en busca de una ganancia extraor 

actuar rápidamente ante cualo 

echa de cambio en el compo 	nto 

sultado de estas acciones e 	brus- 

jr irnpacto on ci futuro ni 	o, pues 

existe tiempo Para verificar informa-

Jspechas de manera más precisa y cal-

ue el precio del producto fluctüe menos 

más lejanas. Para verificar este argu-

na metodologia simple quo permite vu-

,nterior, 

e las desviaciones estándar de los pro-

3 durante ci periodo 1986-1996. Segén 

tesis de que ias posiciones lejanas tie-

n estándar menor se confirma durante el 

, Para los ties productos. For ejemplo, 

izado la primera posición del café tiene 

1401%, Ia segunda posicion de 39.1%. 

scendiente continLa. A medida que Ia 

el cambio entre una posicián y otra es 

rmite concluir Para los ties productos, 

ie se aleja ci memento de entrega, los 

n de manera más eficiente desapare-

iidades de ganancia extraordinaria; esto 

comportamiento de los precios de tutu- 

Pnmera Segunda 

Producto Posición Posición 

CAFE 0.401 0391 

CACAO 0. 16q 0.163 

AZUCAR 0.085 0.067 

cas de los dos productos. El azécar puede ser considera-

do corno un bien de primera necesidad mientras que el 

café es claramente un bien de lujo, esto hace que las fuer-

zas de oferta y demanda del primero sean más estables y 

además sean los principales determinantes del precio, lo 

cual podria no ser el caso del café. Esta explicacián, obli-

ga a que los agentes cuyo ünico interés on este tipo de 

productos es Ia oportunidad de ganancia extraordinaria 

no encuentren buenas oportunidades en ese mercado y 

no participen en el eliminando asI una fuente de nestabi-

lidad en el precio (ver secciCn 2). 

4.2.2. Análisis de Funciones de Transferencia 

Para establecer ci papel del morcado de futuros en las 

variaciones del precio spot del café, se realiza un análisis 

de funciones de transferencia. Estos modelos son Ctiles 

Para describir sistemas cconómicos donde adicional ala 

dinámica propia de cierta serie, el comportamiento es atec-

tado per Ia dinámica de otra serie asociada a esta que 

ayuda a explicarla. Adicionalmente, per Ia naturaleza 

estocástica se adiciona on proceso de ruido que afecta el 

sistema. El análisis utiliza ci precio internacional del café 

en la Bolsa de Nueva York y las cinco primeras posiciones 

de los precios de futures del café, ci cacao y el azCcar, 

transados tamhién en Ia Bolsa de Nueva York, las series 

corresponden aI penodo 1986-1996 parafrecuencias men-

suales. 

4.2.2.1. Modelos de Funciones de Transfe-

rencia5  

Las series de tiempo a menudo son afectadas per even-

tos, circunstancias o aspectos que alteran su comporta-

miento inercial. A continuación se desarrollará una breve 

descripción del método que permite analizar los efectos 

de estas intervenciones. Para esto se utihzan las funciones 

de transferencia y se asume que Ia periodicidad de ecu-

rrencia de las intervenciones se conoce. El objeto del aná-

lisis es determinar Si existe alguna evidencia de que estas 

intervenciones afectan ci comportamiento de Ia serie es-

tudiada, que en el presente case hace referencia al precio 

spot del café. 

Para entender las funciones de trasferencia, es necesario 

partir de dos series de tiempo, X y Y; tales que Y afecte aX 

(en un sole sentido); pero que un cambio en X no afecte a 

Y, de hecho se supone una respuesta de X con cierto reza-

go ante un impulse en Y, este tipo de cambies se conoce 

come una respuesta dinCmica; los cuales son la base de 

los modelos de funciones de transferencia. 

Adicionaimente es necesarie suponer que tanto X como Y 

son distribuidas en.intervaios equidistantes. Se utilizan las 

funciones de transferencia Para modelar Ia naturaleza y Ia 

magnitud de los efectos de la intervencián y asI establecer 

si un comportamiento inusual en cierta sehe de tiempo 

está relaconado con cambios en otra variable. Basados 

"1 
Tercera Cuarta Quinta 

Posición Posición Posición 

0.387 0.380 0.372 

0.159 0.157 0.155 

0.060 0.057 0.049 

productos estudiados, ci café puede ser 

el más volátil y el azécar come ci me- 

3er explicado per las caracteristicas fisi- 	 Algunos uspoctos rnás detallados se encuentrari en Box Jenkins y Reinse (1994) 
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en el estudio de Boxy Tiao (1975) el modelo general se 

puede expresar como: 

w(B)Bb 

	

Xt= ------------ Y+  N 	 (10) 

(B) 

donde B es el operador de rezados, 61(B)o)(B)B1E,  repre-

senta el efecto de Ia transferenciasobre la serie X. Nt es el 

ruido del proceso que representa los antecedentes de Ia 

serie sin transferencia. Se asume que Nt sigue un modelo 

ARlMAdeorden(p, q, d) estadisticamenteindependiente 

de Ia variable de intervencibn. 

La herramienta básica empleada en Ia identificación del 

proceso es la función de correlación cruzada entre las va-

riables objetivo. Sin embargo, es necesario que las series 

sean estacionarias, o que su diferenciación conduzca a 

esta propiedad. Después de diferenciar Ins series de ye-

ces el modelo puede ser escrito en la siguiente forma: 

	

+n 	(11) 

donde X=VX, Y, = V'Y y n = V'N1  son procesos estacio-

narios con media cero. En este caso los coeficientes V 

miden la respuesta en el momento j de una transferencia 

de Ia variable y sobre x, j periodos adelante. 

4.2.2 Estimación del Modelo de funciones de 
Transferencia 

A través de funciones de transferencia se intenta determi-

nar el papel que juegan los precios de futuros del café, do 

cacao y de azécar en Ia determinacián del precio interna-

cional del café en Ia Bolsa de Nueva York en el contrato C" 

pues los tres productos se negocian en este contrato. El 

análisis parte de los aspectos anteriormente descritos so-

bre la determinación de los precios de futuros y su relación 

con el preclo spot, suponiendo que este Litimo no tiene 

influencia en ;a formación del precio de futuros del mismo 

producto, y do los precios del cacao y el azécar. Para vali- 

dar este supuesto se realizó Ia prueba de causalidad en el 

sentido do Grançjer. Esta prueba asume que la informa-

ción relevante parala predicción do dos variables está 

contenida ünicamente en Ia historia do estas variables, to 

cual se denomina relación do causalidad. 

Los resultados obtenidos, permiten entender que los pre-

cios do futuros de los tres productos se forman 

exágenamente a partir de expectativas sobre el compor-

tamiento de estos productos y del rendimiento que surge 

por Ia tenencia de los mismos en el futuro. No dependen 

del comportamiento actual del precio de los fisicos pues 

tas relaciones encontradas son unidiroccionales: los pre-

cios de futuros causan el precio spot pero no al contrarlo 

(anexo 2). 

Este supuesto permite abordar el problema suponiendo que 

los precios del mercado de futuros del café, el azdcar y el 

cacao son elementos que transfieren información al compor-

tamiento del precio spot del café El objetivo del andlisis es 

determinar siestas transferencias efectivamente logran des-

viar Ia senda que la variable en cuestión sigue. 

Las series do predios do futures en cada posicion pare los 

tres productos son oxpresadas logarltmicamente, encon-

trándose que todas poseen una raiz unitaria (anexo 1), lo 

cual las hace no estacionarias, per lo que es necesaria Ia 

diferenciación. En total se analizaron 15 series que repro-

sentan las variaciones porcentuales de las variables. Poste-

riormento se ostimaron los modelos do funciones do 

transferencia, empleando al precio spot del café como va-

riable dependiente y a los precios de su morcado y de los 

otros dos productos como independientes6. 

El análisis para cada posición como factor do transforn:i 

cia busca establecer el modelo do funciones de trarisfo 

rencia cuya forma polinomial general rezagada es: 

(;+31 0-....+B) 

X1 = -------------------------- Y 	(12) 

(1-.B-... -6B) 

donde n es el ndmero do rozagos en 

denominador y Yr  Ia variable cuyo e 

blecido, bajo In hipótesis de que el 

cada periodo do tiempo. 

La idea central que esta hipótesis ph 

de cada posición evaluada tien 

volatilidad del preciospot del café er 

Los resultados se verificaron per m 

de correlación cruzada entre los resii 

made y los residuos do In estimaciár 

tanto y los componentes autorregre 

(ausonte en el anAlisis anterior. Est 

lación crluzada permiton estabIece a 

cuada do las funciones de transfe 

residuos ruido blanco al estimarlas. I 

es boron establecidas a través do In 

lación cruzada. Los rosultados del a 

posiciones y las funciones de correh 

sentan en el Anexo 4. 

Analizando las posiciones de café cc 

vencián en el comportamiento del p. 

puede afirmar que solo las tres prir 

nfé pueden ser consideradas corn 

i senda del precio spot. Un cambin 

,as posiciones afecta inmediatarner 

do Ia variable dependiente, adem:: 

en esos precios, dos moses atrOs, 

que atera el comportamiento hey 

anotar que las tres posiciones fun 

estructura do rezagos: 

(ri3, 

n.h LI: ;cc C 

.iorc.Ie 7, cc ci logurilino do la pos 

café, yE es el término aleatorio. Par: 

dOn do Ia ostructura estimada, esi 

como sigue; 

Dlpspot:ti 0(1 -0) --e01 PSP0ti.r2r PSP0 

Los rosultados de anahzar el efecto do las qurice posiciones conjuntas (no reportados) no permten deterrnrriar reaciorios de tronsfercncd 	 o2D1pspot4-o2oD1pspot16+oY+o4Y 
claras, P01  lo que tan solo se centrará en el efecto individual. 
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±.... 

12) 

1B-... 

permter dcreimiimr ro )c orr(r ±r trBLr;fcrcnca 

donde in es el ndmero de rezagos en el numerador, men el 

denominador y Y Ia variable cuyo efecto desea ser esta-

blecido, bajo Ia hipótesis de que el efecto es cero, para 

cada periodo de tiempo. 

La idea central que esta hipátesis plantea es que el precio 

de cada pcsición evaluada tiene efectos sobre Ia 

volatilidad del preciospot del café en el momento/-ésimo. 

Los resultados se verificaron por medic de las funciones 

do correlación cruzada entre los residuos del modelo esti-

mado y los residuos de la estimacián que incluye Ia cons-

tante y los componentes autorregresivos de orden 2 y 4 

(ausente en el análisis anterior). Estas funciones de corre-

lación cruzada permiten establecer Ia forma funcional ade-

cuada de las funciones de transferencia para obtener 

residuos ruido blanco a! estimarlas. Las tormas funciona-

les fueron estahiecidas a través de las funciones do corre-

lación cruzada. Los resultados del aná!isis para todas las 

posiciones y las funciones de correlación cruzada se pie-

sentan en el Anexo 4. 

Analizando las posiciones de café como factores de inter-

vención on el comportamiento del preciospotdel café, se 

puede afirmar que solo las tres primeras posiciones del 

café pueden ser consideradas como factores que alteran 

Ia senda del precio spot. Un cambio en los precios de es-

tas posiciones afecta inmediatamente el comportamiento 

do la variable dependiente, además, ci cambio ocurrido 

on esos precios, dos meses atrds, transtiere información 

que altera al comportamiento hoy del precio spot. Cabe 

anotar qua las tres posiciones funcionan bajo Ia misma 

estructura de rezagos: 

+ 
Dlpspot -; i rB2Dlpspot+o,,B4D1 pspot . -- ------ -----Y f-s (13) 

1-iB12  

donde Y es el logaritmo de la posición diferenciada del 

café, yE es el término aleatorio. Para una mejor interpreta-

ciOn de Ia estructura estimada, esta se puede reescribir 

como sigue: 

Dlpspot:.13,.,(1-a)-f 	D1 pspot,,. roDlpSpot,-01  ODipspo1114 + 

cfiDlpspot1  ,-35D1pspot 11. oY r nt  Y2-f-f-rn 	12  (14)  

Se presentan a continuacián los parámetros estimados 

con sus respectivos t-student para Ia primera posición: 

O 	1 	2 	3 	4 	5 

2.24 0.28 0.30 0.04 0.06 0.83 

t-student (1.02) (2.52) (2.) (2.81) (2.43) (5.37) 

La estimacián de los parámetros sugiere que el efecto in-

mediato producido por un aumento en la variacián por-

centual en Ia cotización de Ia primera posiciOn de café, es 

menor que el efecto que se presenta producto de on cam-

bio ocurrido hace dos meses en la misma variable. 

Ambos efectos van en Ia misma dirección. Aumentos en 

las variaciones de los precios do Ia primera posición, au-

mentan Ia variacián porcentual del preciospotUn aumen-

to hoy, de 1% en Ia variable independiente aumenta Ia 

volatilidad del precio spot en 4%. Ese mismo aumento 

ocurrido hace dos meses, la aumenta en 6.2%. 

Cambios en el precio de Ia segunda y tercera posición 

tienen efectos en Ia misma dirección que el que tienen los 

cambios en la primera posición, sobre Ia variacián en el 

precio del café para entrega inmediata y en el mismo 

momento. Una parte del efecto do Ia transferencia se 

presenta inmediatamente y Ia otra con un rezago de 

dos meses. A continuacián se presentan los parámetros 

estimados para la segunda y la tercera posición respecti-

vamente. 

Segunda posición: 

O 	 2 	3 	4 	2 

Ss)IISSISTSi 

t-student (0.79) (2.47) (2,41) (2.21) (2.34) (5.97) 

Un aumento de uno per ciento en Ia variación porcentual 

del precio do Ia segunda posiciOn, aumenta 4.2% hoy Ia 

volatilidad en el precio spot y ese mismo cambio ocurrido 

hace dos meses 10 hace en 3.6%. 

se realizó Ia prueba de causalidad en el 

r. Esta prueba asume que la informa-

a Ia predicción de dos variables esta 

ente en la historia de estas variables, to 

relación de causalidad, 

tenidos, permiten entertder que los pIe-

de los tres productos se forman 

jartir de expectativas sobre el compor-

productos y del rendimiento que surge 

los mismos en of futuro. No dependen 

to actual del precio de los fIsicos pues 

:ontradas son unidireccionales: los pie-

Usan el precio spot pero no al contrario 

iite ahordar el problema suponiendo que 

icado de futuros del café, el azUcar y el 

Los que transfieren información al compor- 

spot del café El objetivo del análisis es 

; transferencias efectivamente logran des-

.a variable en cuestión sigue. 

:;ios do tuturos en cada posición para los 

)n expresadas logaritmicamente, encon-

las poseen una raIz unitaria (anexo 1), lo 

estacionarias, per lo que es necesaria Ia 

total se analizaron 15 series que repre-

noes porcentuales de las variables. Poste-

tirnaron los modems de frinciones de 

p!eando al precio spot del café como va-

toy a los precios de su mercado y de los 

;tos como independientes6. 

ada posicion como factor de transferen-

lacer ci nnodelo de funcicoes do transfe- 

a polinomial general rez 	da es: 
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Tercera posicidn: 

i3, 	
3rf)-'15 

4.37 0.27 0.39 0.083 0.04 0.39 

t-student (0.64) (2.4 (2.71) (2. (2.01) (6.08) 

De nuevo, el efecto es el mismo. Un aumento de 1% en Ia 

variaciOn del precio de Ia tercera posicion, aumenta el 

cambio en el precio 5.3% inmediatamente y ese mismo 

cambio, ocurrido dos mesas atrás hace que las variacio-

nes en el precio spot se aumenten 4%. 

Puede concluftse que aumentos en Ia varLición de las co-

tizaciones de futuros de las primera, segunda y/o tercera 

posición de café produce un aumento en las variaciones 

del preciospot. 

Este resultado puede ser explicado per el hecho de que 

los agentes que participan en el mercado yen en las varia-

ciones del precio de futuros una oportunidad de ganancia 

extraordinaria que debe ser aprovechada. Al tratar do ha-

cerlo, a través del arbitraje, estos agentes emiten señales 

que modifican las expectativas del mercado sobre el corn-

portamiento de los fisicos en un futuro práximo, esta reac-

don se traduce en cambios bruscos sobre el preclo del 

café para entrega inmediata. Es decir, 10 hacen más volá-

til, pues su comportamiento no refleja dnicamente los fun-

damentales sino que además incluye el componente de 

expectativas de los agentes especuladores, quienes en-

tran bien sea comprando y almacenando o vendiendo para 

obtener una ganancia adicional tergiversando las señales 

del mercado. 

Este almacenamiento per conveniencia, también es ca-

racteristico de agentes interesados en el café per sus ca-

racteristicas fIsicas, quienes a través de este 

comportamiento buscan reducir costos, lo cual sumado a 

las presiones de los especuladores aumenta la volubili-

dad del preciospot. 

El que para las posicienes más lejanas de café no fuera 

posible encontrar evidencia que evitara rechazar la hipO-

tesis alternativa, se puede explicar porque a large plaza 

los agentes se cubren más eficientemente. Pueden fermar 

sus expectativas de manera mas apropiada dado un me-

jor conjunto de información más amplie haciendo que las 

oportunidades de ganancia extraordinaria per ese motive, 

se reduzcan. AsI, a large plaza, solo los agentes interesa-

dos en el bien per sus caracteristicas fIsicas particnpan on 

el mercado. Estos agentes logran anticiparse a acontecH 

mientos futures relacionados con Ia oferta y demanda de 

café estabilizando el funcionamiento del mercado y per 

esta via el precio de los fIsicos para entrega inmediata. 

En cuanto a Ia relacfón entre el cambio en el precio spot 

con las variaciones en los precios de futures de etros pro-

ductos, se pudo establecer que dos de las deco posicie-

nes del cacao, Ia primera y Ia segunda, pueden ser 

consideradas come factores que transfieren información 

al preciospotdel café. 

Las dos posidiones del cacao que transfieren información, 

siguen una estructura de rezagos igual entre Si pero dite-

rente ala que opera en ci caso del cafó. 

La estructura de rezagos que opera para las dos posicio-

nes se presenta a centinuaciOn: 

	

(}. 	B) 
Dlpspdt=o*DB2Dlpspot+BDlpspot f:-----------Y1 +s1  (15) 

1-B2  

En este caso, Y el logaritmo del precio diferenciado de Ia 

posiciOn de futures del cacao. Al igual que en los cases 

anteriores, B es el operador de rezagos y Eel término alea-

tone. Esta estructura puede ser reescrita de Ia siguiente 

manera para facilitar su interpretación: 

Dlpspot= i3 (1 -n) nDlpsp0t 2-,m.D1 pspot 1 + 

c 2Dlpspot-ri 2 .D1 pspot1 '6  + 	Y+n34Y 	 (16) 

Esta estructura indica que un cambio en el precio de cada 

una de las pesiciones (lease primera y segunda) afecta Ia 

velatilidad del precio spot del café. En ambos casos, Ia 

respuesta se presenta una parte en el memento en que se 

presenta el cambio y otra con un mes de rezago. 

La probabilidad de que la respuesta del preclo spot a 

cambios en los precios de futures sea inmediata es más 

alta que Ia probabilidad de que ésta se presente un mes 

después, aunqu' 	fecto es mayor. L 

son negatives, 	il indica que comc 

version el cacr 	i café son activos SL 

foliode los a 	s. 

Un aumentc 	el precio de futures de 

para entrega ,jróxima reduce Ia volubi 

café. Esto podria explicarse per Ia inter 

dos de inversiOn y demás inversienist 

las variaciones del precio de futures dE 

una mayer opciOn de ganancia en el 

quienes poseen este tipo de instrumen 

nas peseen cacao directamente. 10 cu 

da per café, (per 10 menos a demar' 

aquallos agentes a quienes no las in 

fines cornerciales sine Ia posibilidad c 

esta via la inestabilidad en su precio, 

nado per los fundamentales. 

Además de Ia sustituibilidad entre el c 

cada en tbrrninos de alternativas de in 

necesario tener en cuenta Ia sustituib 

las caracteristicas fis{cas dales biones. 1 

el café son cultivos permanentes cuya 

a cabe en su mayerla per unidades c 

tecnificadas y forman parte de 10 qu 

ecenomia carripesina per el lade del 

cacao son dos productos claramente ur 

surne directo come bebidas y come r 

Asi, Ia variaciOn en el preciospot del ca 

variaciones del precio de las dos prim 

cacao puede ser explicada tanto per 

de los fundamentales come por razen 

Los parámetros estimados para a prir 

siciOn se presentan a continuaciOn: 

Primera PesiciOn: 

r 0 	rn1 	rn, 	n 3  

0.34 0.33 023 039 

f-student (1.07) (3.39) (2.3) (-3.67 
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e manera mas apropiada dado un me-

xmación más ampho haciendo que las 

ganancia extraordinaria per ese motivo, 

argo plazo, sálo los agentes interesa-

sus caracteristicas fisicas participan en 

agentes logran anticiparse a aconteci-

lacionados con Ia oferta y demanda de 

el funcionamiento del mercado y per 

Je los fisicos para entrega inmediata. 

ción entre el cambio en el precio spot 

3 en los precios de futuros de otros pro-

stablecer que dos de las cinco posicio-

primera y Ia segunda, pueden ser 

o factores que transfieren información 

lie. 

.s del cacao que transfieren informacián, 

lure do rezagos igual entre si pero dife-

ra en ci caso del café. 

3zagos que opera para las dos posiclo-

continuación: 

o4 B) 
;pot+ 2B4Dlpspol4- ------- - ---- Y+o 	(15) 

1-rnB2  

ogaritmo del precio diferenciado do Ia 

s del cacao. Al igual que en los casos 

operador do rezagos y Eel término alea-

tura puede ser reescrita de Ia siguiente 

tar so interpretación: 

1 Dlpspot1  -(i3 1 (.D1 pspot1 
14 

)1 pspot114  1 MY, .1 (15,Y 1  4 F., 	 (16) 

dica que un cambio en el precio de cada 

nes (lease primera y so nda) atecta a 

cio spot del café. En 	os casos, Ia 

3enta una parte en of r 	4nto en 	que so 

)iO y otra con un mer 	Izago. 

después, aunque su efecto es mayor. Los signos de 03y 04 

son negativos, 10 cual indica que como alternativas de in-

version el cacao yel café son activos sustitutoS en el porta-

folio de los agentes. 

Un aumento en el precio de futuros del cacao, negociado 

para entrega próxima reduce la volubilidad del procio del 

café. Esto podria explicarse per Ia intervención do los fon-

dos de inversion y demás inversionistas. Un aumento en 

las variaciones del precio de futuros del cacao representa 

una mayor opción de ganancia en el futuro, tanto para 

quienes poseen este tipo do instrumento como para quie-

nes poseen cacao directamente, 10 cuaf reduce Ia deman-

da por café, (por lo menos Ia demanda proveniente do 

aquellos agentes a quienes no les interesa el hien con 

fines comerciales sino la posibilidad do ganancia) y por 

oslo via la inestabilidad en su precio, pues será delermi-

nado per los fundamentaleS. 

AdemOs de la sustituihilidad entre el cacao y el café expli-

cada on términos de alternativas de inversion, también es 

necesarlo tener en cuenta In sustituibilidad producto de 

las caracteristicas fisicas de los bienes. Tanto el cacao como 

el café son cultivos pormanentes cuya explotación se Ileva 

a cabo en su mayoria per unidades campesinas no muy 

tecnificadas y forman parte de Ia que se conoce coma 

oconomia campesina; por el lado del consumo, el caféy el 

cacao son dos productos claramente sustitutos, en so con-

sumo directo coma bebidas y como materia prima. 

Asi, Ia variación en of preciospot del café explicada per las 

variaciones del precio do las dos primeras posiciones de 

cacao puede ser explicada tanto par el comportamiento 

do los fundamentaleS coma por razones especulativaS. 

Los parOmetros estimados para Ia primeray segunda p0-

sición so presentan a continuación: 

Primera Posición:  

Un aumento de one per ciento en Ia variación del precio 

do Ia primera posicián reduce la volubilidad del precio 

spot del café hoy 0.7% y ese mismo cambio ocurrido hace 

an mes Ia reduce 7%. Este Oltimo efecto es mucho menos 

contundente que of primero pues Ia probabilidad de que 

so presente es menor. 

En el caso de la segunda posición: 

	

1 	 2 	
153 	i54  

027 	0.3 	0.22 -0.028 	-0.011 -1.14 

t-student (0.52) (2.52) (2.88) (-3.01) (-2.18) (10.34) 

El patron se cumple do la misma manera. Un aumento de 

1% on Ia variaciOn porcentual del precio do Ia segunda 

posición del cacao, reduce las variaciones en el precio 

spot del café 2.8%, ese mismo cambio, ocurrido haco on 

mes Ia reduce hoy. 

En el caso del azOcar no se pudo probar que las posiclo-

nes de azécar puedan ser consideradas como factores 

do transferoncia do ruido que altora el comportamionto 

del precio spot del café durante of perIodo estudiado. 

Esto podria expficarso per of hecho de que los dos 

productos no son alternativas de inversiOn sustitutaS, of 

primero ofroce mejores posibilidades de ganancia. 0 par-

quo per sus caracteristicas fIsicas y agronOmicas no son 

simil ares. 

El azCcar es un cultivo temporal industrializado, lo que 

permite mayor control sobre la oferta haciendo que ésta 

rosponda más rápido a cambios en Ia demanda (que es 

relativamente estable), evitando asi que el precio tenga 

fluctuaciones bruscas, mientras que el café es un cuftivo 

permanonte que no permito esto tipo de ajuste. Además 

el consumo do Ids dos productos no puede ser compare-

do puos sus usos son diferentos. Esto infiuye en las posibi-

idados do ganancia extraordinaria que ofrecen los 

productos. 

de que Ia respue 	el precio spot a 

recios do futuros . inmodiata es más 

,bilidad do que ésta so prosonto un mes 

	

0.34 	0.33 	0. 	-0.027 -0.07 	
Es importante anotar que cuando so menciona que un 

efecto sobre Ia variable dependiento es mOs contundente 

t-student 	(1.0 	(3.02) (2.52) 	(-3.6 	(-2.24) (.34) 	 que otro, se está habiandode la probabiiidad de que exis- 
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ta una transferencia per parte de las variables indepen-

dientes. 

Como es de esperarse, el efecto del mercado de futuros 

del café es más fuerte y más contundente sobre las varia-

clones en el precio spot del café que el efecto del merca-

do de futuros de cacao sobre estas mismas. 

Es necesarlo tener en cuenta que en ninguna las regreslo-

nes no se obtuvo un R2 mayor de 55%, lo cual permite afir-

mar que aunque las variables mencionadas son factores 

de transferencia de ruido no son los bnicos que afectan la 

volatilidad del precio spot del café. 

5. CONCLUSIONES 

Actualmente los instrumentos financieros come futuros y 

opciOnes se han convertido en una alternativa para los 

agentes que buscan protegerse del riesgo que para ellos 

y sus economias representa Ia alta variabilidad en los pre-

cios de los productos básicos, pero qué papel juegan 

estos instrumentos en Ia dinámica del precio internacional 

del café? Esta es Ia pregunta básica de este articulo. 

El análisis econométrico permite concluir que este tipo de 

instrumentos tienen un efecto importante sobre a 

volatilidad del preciospotdel café. 

Aunque las estimaciones permiten establecer que Si 

existe intorvención per parte del mercado de futuros 

del café en la volatilidad del precio spot, también 

permiten concluir que solo las tres posiciones de futuros 

de éste, pueden ser consideradas come factores de 

intervenciOn. 

2. De las cinco posiciones en el mercado de futuros del 

café, sálo las tres primeras (las más cercanas) afectan 

Ia variable, lo cual valida los supuestos teóricos sobre 

el efecto en el precio spot del precio de futuros 

expuestos en Ia primera parte de este articulo: Los 

futures en el corto plazo emiten señales al mercado 

que ocasionan mevimientos masivos de los agentes 

distorsionando las tendencias del mercado de fisicos. 

del precio de los futures permite preveer una escasez o 

un exceso de oferta, lo cual Ileva a los agentes a 

modificar per un lade sus tenencias de fisicos dada Is 

racmnalidad de los agentes, y per el otro genera una 

posibilidad de ganancia extraordinaria. Estos dos 

hechos hacen que sobre ci precio de los fIsicos existan 

presiones adicionales a aquellas ejercidas por los 

fundamentales del mercado, Ia cual lo hace más volOtil. 

Per otro lade, el que los agentes formen sus expectativas 

de manera racional, hace quo en un perIodo de tiempo 

más large, las posibilidades de ganancia extraordinaria 

desaparezcan, de tal manera que las transacciones de 

futuros no tengan efecto alguno sobre ía volatilidad del 

preciospot pues los agentes se anticipan evitando que 

cxistan tendencias que presionen al mercado a 

cemportarse diferente a lo establecido per las fuerzas 

de oferta y demanda. La anterior explica per qué las 

posiciones mbs lejanas no afectan el preciospot. 

En cuanto a la relaciOn planteada entre la volatilidad 

de éste y la del azbcar, las estimaciones no permiton 

concluir que existe ninguna relacián entre ellos. Los 

agentes no los consideran comparables como 

alternativas de inversion, ni come bienes fIsicos, por lo 

que los precios de futures del azbcar funcionan coma 

factores de transferencia de ruido sobre la volatilidad 

del preciospot del café. 

Entre las razones a las que se los puede atribuir este 

fenOmeno dada la naturaleza de corto plaze del análisis, 

se puede destacar el hecho de que el precie del azbcar 

esté determinado principalmento per los fundamentales 

pueste que es un bien que cubre necesidades básicas. 

Esto anula Ia posibilidad de que en ese mercado 

participen agentes cuyo Onico fin sea el obtener 

ganancias extraordinarias sin grandos inversiones, 

En el case del cacao, las negociaciones de futures si 

pueden ser consideradas come factores de intervención 

en lavolatilidad del precio spot del caté, 

alternativas de inversion. AsI, silas 

precio de las posiciones de caca 

variaciones en 01 preciospot del cat 

L 	urior se explica porquo el cam 

s del cacao puede ser interp 

asez o exceso de oferta futura c 

iersionistas, para quienes apar 

,osibilidad de ganancia extraordinai 

de Jiquidación de los contrates. 

volatilidad del precio spot del café, 

periodo de tiompo, los agentes interi 

por sus caractoristicas fisicas, sean q 

en el mercado haciende que su precic 

per las fuerzas de oferta y demands. 

periedo el preciespotne tiene prosier 

per lo menos preveniontos del camp 

bienos sustitutos que lo hagan desvi 

Solo los movimientos de las dos pr'u 

del cacao tienen efecto sobre 

consideraciOn, pues en el large p 

anulan de nueve cualquier posibili 

extroordinaria. 

La relaciOn existente entre 01 mercad 

futures, hace evidente Ia necesiri 

herramiontas de observaciOn y 

comportamiento do este Oltimo por 

preductoros, pues tede nuevo instrun 

con Ia intonciOn de ostabilizar el pro 

a desinflar las "burbujas especulati 

periOdicamento, gonerando expect 

inquietud entre los consumidores, fir 

en boneficio de los producteres. En e 

los estudios sobre el toma deben 

apoyados per la Federación Naciona 

su ebjotivo primordial come ins 

proteger a los producteres y a travé 

los continuos movimientos brL 

internacional. 

	

3. La relaciOn entro las primeras posicionos y lavolatilidad 	
8. La relaciOn de sustituibilidad agronOmica y de 	Las conclusiones encentradas a partir 

	

de este precio es directa, un aumento en las variaciones 	
consume, que existe entre los dos productos, hace que 	pirica, per algunos auteres come Mye 

	

exists una relación de sustituibilidad entre los dos come 	heterocedasticidad (volatilidad en el ti 
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AFE 

do los futuros permite preveer una escasez o 

) de oferta, Ic cual Ileva a los agentes a 

jor un lado sus tenencias de fisicos dada la 

3d de los agentes, y PCI el otro genera una 

d de ganancia extraordinaria. Estos dos 

con que sobre el precio de los fisicos existan 

adicionales a aquellas ejercidas por los 

tales del mercado, lo cual lo hace más voiáhi. 

o, el que los agentes formen sus expectativas 

racional, hace que en un periodo de tiempo 

las posibilidades de ganancia extraordinaria 

:can, de tal manera que las transacciones de 

tengan efecto alguno sobre Ia votatilidad del 

fpues los agentes se anticipan evitando que 

ndencias que presionen ni mercado a 

;se diferente a Ic ostabiecido por las fuerzas 

y dornanda. Lo anterior explica P01 qué las 

s més lejanas no afectan ci precic) spot. 

) a la relación planteada entre Li volatilidad 

a del azécar, las estimaciones no permiten 

iue existe ninguna relación entre ellos. Los 

no los consideran comparabies como 

s de inversion, ni como bienes fisicos, por lo 

ecios do futuros del azOcar funcionan como 

Ic transferencia do ruido sobre Ia volatilidad 

spot del café. 

azones a las quo se los puede atribuir este 

dada 'a naturaleza de corto plazo del anOlisis, 

destacar ci hecho do quo ci precio d azOcar 

nninado principalmente P01 los fund 	itales 

ices on ben quo cubre necesidac' 	isicas. 

Ia la posibilidad de quo en e 	ercado 

n agentes cuyo Onico fin sr 	obtener 

extraordinarias sin grandes ii 	anes. 

o del cacao, las negociaciones do futuros Si 

31 consideradas como factores do intervcnción 

itilidad del precio spot del caté. 

iOn de sustituibilidad agronómica y do 

,quo existo entre los dos productos, hace que 

relacián do sustituibilidad entre los dos como 

alternativaS do inversion. Asi, si las variaciones en el 

precio de las posicioneS do cacao aumontan, las 

variacionos en el preciospotdel café disminuyon. 

9. Lo anterior se expiica porquo el cambo en el precio do 

futuros del cacao puede sor intorpretado como una 

escasez o oxceso do oferta futura del mismo per los 

inversioniStaS, para quieneS aparoco entonceS, la 

posibilidad do ganancia extraordinaria en ci momenta 

de liquidación de los contratos. Esto reduce la 

volatilidad del precio spot del café, pues durante ose 

periodo do tiempo, los agentes interesados en el café 

PCI sus caracteriStiCaS fisicas, scan quiones intervienon 

on ci mercado haciondo que su preco sea determinado 

por las fuerzas do oferta y domanda. Asi, durante este 

periodo ci preciospotnO tiono presiones extraordinarias 

per lo rnenos provenientoS del comportamientO do los 

bionos sustitutoS que lo hagan dcsviarso de su senda. 

Solo los movimientos do las dos prinioras posicionoS 

del cacao tenon efecto sobre Ia variable en 

consideración, pues en el largo plazo los agentes 

anulan de nuovo cualquior posibilidad do ganancia 

extraordinaria. 

La relación oxisterite entre el mercado do fisicos y el de 

tuturos, hace evidonto Ia necesidad do desarroliar 

horramientas do obscrvación y ouantificación del 

comportamiontO de este Ciltimo per parto do los paises 

productores, pues todo nuevo instrumento quo se utlitco 

con Ia intenci6n do estabilizar ci precio ode contribuir 

a desinfiar las <burbujas espoculativas" quo aparecon 

poriódicamonto generando expoctativas quo causan 

inquictud entre los consumidoros, finalmente redundan 

en benefico de los productores. En of caso colombiano, 

los estudios sobre el tema deben 5cr promovidos y 

apoyados pcI Ia Foderación Nacional do Cafeteros pues 

su objetivo primordial como institución, os ci de 

protogor a los productores y a través de ellos al pals de 

los continuos movimiontos bruscos del precio 

internacionai. 

Las conclusionos encontradas a partir do Ia ovidencia em-

pirica, per algunos autores como Myers (1993), sobre Ia 

hoteroccdastiCidad (volatilidad en ci tiempo) caracteristi- 

ca do los precios de los productos básicos, plantean Ia 

posibilidad do estudiar el preciospotdol café suponiendo 

quo este sigue un proceso Browniano simple y con base 

en este análisis, seria interesante determinar el efecto del 

mercado de futuros sobre esa variable para obtener resul-

tados quo pudiesen ser comparados con los obtenidos 

01 este trabajo en aras de lograr on mayor entendimiento 

del tenOmono. 

La utiiización del mercado do futuros como instrumento 

estabilizador de los ingresos de paIsos productoreS os una 

buena manera do aprovochar so efecto, poro no se debe 

olvidar el hecho de quo esta cobertura se puede lograr 

Onicamonto en ci corto plazo pues OS entonces cuando of 

efecto do especuladores se hace más evidente. 

Finalmente, dada Ia importancia que posee el sector cate 

tero para el pals, vale Ia pena recomendar ci desarrollo do 

trabajos de investigaci6n posteriores quo profundicen en 

Ia relacián encontrada per este articulo, para tonerlo en 

cuenta en ci diseño de politicas destinadas a beneficiar al 

sector. 
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PAUSES MIEMBROS OIC - EXPORTACIONES A TODO DESTINO 

Miles de sacos de 60 kilos 

1997* 	 1996 
	

Diferencia 

Grupos y 
Principales PaIses 	 Sacos 	% (I) 	Sacos 

	
%(l) 	Sacos 	% 

Total 79.404 100,0 77.144 100.0 2.260 

Raises APPC 55.735 70,2 55.923 71 

Suaves Colombianos 12.747 13.493 17,6 -746 
Colombia 10.933 13,8 10.621 13,8 312 2,9 
Kenia 1.159 1,5 1.902 2,5 -743 -39,1 
Tanzania 655 0,8 970 1,3 -315 -32,5 

Otros Suaves 8.437 106 9.581 14 -1.144 -11.9 
CostaRica 2.103 2,6 2.430 3,1 -327 -13,5 
Ecuador 1.031 1,3 1.460 1,9 -429 -29,4 
El Salvador 2.766 3,5 2.314 3,0 452 19,5 
Honduras 1.722 2,2 2.060 2,7 -338 -16,4 
Nicaragua 711 0,9 822 1,1 -111 -13,5 
Venezuela 104 0,1 495 0,6 -391 -79,0 

Brasileños y 
Otros Arábicas 18.776 23,7 17.032 22,1 1.744 10.2 
Brasil 16.796 21,2 15.194 19,7 1.602 10,5 
Etiopia 1.980 2,5 1.838 2,4 142 7,7 

Ro) 	stas 15.775 19.8 15.817 20,6 -42 
Can 	1 1.368 1,7 426 0,6 942 221,1 
Cos 	Marfil 3.997 5,0 2.751 3,6 1.246 45,3 
mdc 	i 5.704 7,2 6.418 8,3 -714 -11,1 
Mac 	car 618 0,8 754 1,0 -136 -18,0 
Rep. 	idol Congo 590 0,7 813 1,1 -223 -27,4 
Uga 3.498 4,4 4.655 6,0 -1.157 -24,9 

Raises No APPC 23.669 29,8 21.221 27,3 2.448 11 
Guatemala 4.232 5,3 3.979 5,2 253 6,4 
India 2.583 3,3 3.120 4,0 -537 -17,2 

Mexico 4.508 5,7 4.633 6,0 -125 -2,7 

Vietnam 6.103 7,7 3.779 4,9 2.324 61,5 

Tailandia 1.066 1,3 873 1,1 193 22,1 
Otros (3) 5.177 6,5 4.837 6,1 340 7,0 

* Preliminar. (1) Respecto del total de cada anD, (2) Respecto de Ia exportación de cada pais en 96/97 
(3) Principalmente, Burundi, Papia-Nueva Guinea, Peru, Rep. Dominicana, Ruanda y Togo. 

FUENTE:OIG - Exportaciones Mensuales - JuIio/98 
FEDERACAFE - Estudios Especiales, septiembre/98. 

e 



PAISES MIEMBROS OIC - EXPORTACIONES A TODO DESTINO PRECIOS It 

Miles de sacos de 60 kilos 

97/98 * 96/97 Diferencia 

Grupos y Suaves 
Principates PaIses Sacos %Jj.) Sacos % (I) Meses Colombiaru 

Total 74.917 100,0 83526 100,0 -8.609 0,3 

Palses APPC 51.987 69,5 60.397 72,5 -8.410 
Enero 
Febrero 

11903 
134,94 

Marzo 13060 
Suaves Colombianos 12.145 16,2 13.394 ij -1.249 Abril 134,31 
Colombia 10.780 14,4 11.080 13,3 -300 - Mayo 142,56 
Kenia 769 1,0 1.575 1,9 -806 -si, Junio 133,25 
Tanzania 596 0,8 739 0,9 -143 -19,4 Julio  135,39 

Agosto 137,70 
Otros Suaves 8.280 11.1 9.390 11.2 -1.110 -11,8 

Seplieitibre 123,30 

CostaRica 2.086 2,8 2.352 2,8 -266 -11,3 
Octubre 
Noviembre 

127,77 
129,11 Ecuador 1.170 1,6 1.270 1,5 -100 -7,9 Diciembre 126,71 

El Salvador 1.888 2,5 2.994 3,6 -1.106 -36,9 
Honduras 2.164 2,9 1.882 2,3 282 15,0 Promedio 131,39 
Nicaragua 924 1,2 698 0,8 226 32,4 
Venezuela 48 0,1 194 0,2 -146 -75,3 

Brasileños y Enero 146,18 
Otros Arábicas 17.199 23.0 20.610 24,7 -3.411 -16,6 

Febrero 188,62 
Brasil 15.182 20,3 18.669 22,4 -3.487 -18,7 

Marzo 
Abril 

212,96 
215,45* Etiopma 2.017 2,7 1.941 2,3 76 3,9 Mayo 262,92 * 

Robustas 14.363 19,2 17.003 20 , 5 -2.640 -15,5 
Junio 
Julio 

227,39 
190,57 

Camerün 944 1,3 1.231 1,5 -287 -23,3 Agosto 193,46 
CostadeMarfil 4.571 6,1 3.336 4,0 1.235 37,0 Septiembro 196,29 
Indonesia 4.726 6,3 6.663 8,0 -1.937 -29,1 Octubre 169,40 
Madagascar 665 0,9 660 0,8 5 0,8 Noviembre 161,35 
Rep. Dem. del Congo 529 0,7 638 0,8 -109 -17,1 Diciembre 183,32 
Uganda 2.928 3,9 4.475 5,4 -1.547 -34,6 Promedio 195,66 

Paises No APPC 22.930 3.0 23.129 27.5 -199 L09 
Guatemala 3.765 5,0 4.328 5,2 -563 -13,0 
India 3.407 4,5 2.607 3,1 800 30,7 Enero 184,21 
Mexico 3.830 5,1 4.500 5,4 -670 -14,9 Febrero 190,59 
Vietnam 5.983 8,0 5.404 6,5 579 10,7 Marzo '116,07 
Tailandia 932 1,2 1.108 1,3 -176 -15,9 Abril 158,17 
Otros (3) 5.013 6,7 5.182 6,0 -169 33 Mayo 146,33 

Junio 135,83 
Julio 125,03 
Agosto 129,45 

* 	Preliminar. 	(1) 	Respecto del total de cada ano. (2) 	Respecto de Ia exportacián de cada pals en 96/97. 
(3) 	Principalmente, 	Burundi, Papüa-Nueva Guinea, Per9, 	Rep. 	Dominicana, Ruanda y 	logo. (*) 	Preclo 	promedia de 	Reintegro. 	r 

y Mayo 29 de 1997. 
FUENIE:OIC - Exportaciones Mensuales - JulEo/98 

U FEDERAcAFE - Estudios Especiales, septiembre/98. 

Fuentes: 	OrganizaciOn 

FEDERACAFE 

Internacional 

- Estudios , 



)DO DESTINO 

I 
Diferencia 

fl 	Sacos 

Q 	-8609 	103 

	

8410 	-13.9 

-1.249 
-300 -2,7 
-806 -51,2 
-143 -19,4 

	

-1.110 	-11.8 

	

266 	-11,3 

	

100 	-7,9 

	

106 	-36,9 

	

282 
	

15,0 

	

226 
	

32,4 

	

146 	-75,3 

	

:3.411 	-16,6 

	

-3.487 	-18,7 

	

76 
	

3,9 

	

-2.64 C) 
	-15.5 

	

-287 	-23,3 

	

1.235 
	

37,0 

	

1.937 	-29,1 

	

5 
	

0,8 

	

-109 	-17,1 

	

1.547 	-34,6 

563 
800 
670 
579 
176 
169 

-13,0 
30,7 

-14,9 
10,7 

-15,9 
-3,3 

On de cada pals en 96/97, 
anda y Togo. 

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS GRUPOS 
ESTABLECIDOS POR LA OIC 

Centavos de dólar par libra 

Brasilenos 
Suaves Otros y Otros Precio 

Meses Colombianos Suaves Arábicas Robustas Compuesto 
1996 

Enero 119,03 110,65 127,54 89,99 100,31 
Febrero 134,94 124,09 144,05 96,89 110,50 
Marzo 130,60 120,84 140,99 90,94 105,89 
Abril 134,31 123,50 132,89 90,67 107,05 
Mayo 142,56 129,27 134,73 91,20 110,24 
Junio 133,25 125,53 125,44 86,11 105,79 
Julio 135,39 122,47 106,93 77,43 100,04 
Agosto 137,70 126,22 108,28 79,23 102,73 
Septiembre 123,30 118,70 103,10 74,36 96,53 
Octubre 127,77 124,20 105,77 72,92 98,56 
Noviembre 129,11 123,70 103,48 69,97 96,84 
Diciembre 126,71 117,04 104,03 62,93 89,99 

Promedio 131,39 122,34 119,84 82,04 102,19 

1997 

Enero 146,18 132,81 127,28 67,20 100,02 
Febrero 188,62 168,37 160,21 75,40 121,89 
Marzo 212,96 194,70 179,75 80,23 137,47 
Abril 215,45* 206,99 183,73 77,39 142,20 
Mayo 262,92 * 267,27 209,62 93,57 180,44 
Junio 227,39 222,02 184,21 88,74 155,48 
Julio 190,57 190,41 158,52 79,65 135,04 
Agosto 193,46 190,80 158,25 74,45 132,46 
Septieo 	- 196,29 189,87 167,77 75,00 132,51 
Octubre 169,40 167,66 152,16 75,39 121,09 
Noviemb 161,35 160,27 149,07 76,04 118,16 
Diciembri 183,32 177,44 171,12 82,60 130,02 

Promedio 195,66 189,05 166,81 78,81 133,90 

1998 

Enero 184,21 177,80 179,83 83,41 130,61 
Febrero 190,59 178,18 177,78 83,36 130,81 
Marzo 116,07 157,69 154,84 82,19 119,92 
Abril 158,17 150,35 141,11 88,97 119,66 
Mayo 146,33 137,72 124,89 90,74 114,23 
Junio 135,83 124,93 104,09 82,73 103,84 
Julio 125,03 117,60 96,22 77,04 97,32 
Agosto 129,45 123,18 101,92 79,29 101,10 

(*) Precio prorncdio de Reintegro. No hubo cotización en el mercado de Nueva York entre Abril 22 
y Mayo 29 de 1997. 
Fuentes: Organización Internacional del Cafd - OIC y FEDERACAFE. 
FEDERACAFE - Estudios Especiales. 



EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO 	 PRINCIPAL 

Miles de sacos por kilos 

12 MESES (AGOSTO - JULIO) 

PAISES 1996 1997 1996/97 1997/98 
PaIses 

Sacos % Sacos % Sacos % Sacos % 
Estados Unidos 

TOTAL 10,621 100,0 10,933 100,0 11,080 100,0 10,780 100,0 
Alemania 

AMERICA 3.064 28.8 3.442 31,5 3.349 30,3 3.384 314 
Colombia 

Estados Unidos 2.651 24,0 2.969 27,2 2.865 2.892 26,8 
Canada 383 3,6 350 3,2 355 368 3,4 Japón 
Argentina 54 0,5 51 0,5 46 U, 42 0,4 
Otros 76 0,7 72 0,6 83 0,8 82 0,8 Bélgica 

EUROPA 6.107 57,5 6075 55.6 6.265 56.5 6027 55,9 
Union Euroea 5.704 674 5.849 5.656 Holanda  
Alemania 2.725 25,7 2.466 22,6 2.637 23,8 2.453 22,8 
Bélgica 399 3,8 680 6,2 697 6,3 523 49 Francia 
Holanda 412 3,9 509 4,7 395 3,6 686 6,4 
Francia 363 3,4 429 3,9 382 3,4 453 4,2 Suecia 
Suecia 438 4,1 382 3,5 426 3,8 355 3,3 
Espana 325 3,1 295 2,7 320 2,9 295 2,7 Canada 
Reino Unido 305 2,9 269 2,5 282 2,5 251 2,3 
Italia 263 2,5 256 2,3 264 2,4 272 2,5 España Finlandia 261 2,5 198 1,8 243 2,2 179 1,7 
Dinamarca 190 1,8 156 1,4 170 1,5 166 1,5 
Grecia 6 0,1 14 0,1 14 0,1 8 0,1 
Portugal 13 0,1 13 0,1 13 0,1 10 0,1 Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial 

Austria 4 0,0 7 0,0 6 0,1 5 0,0 FEDERACAFE - Estudios Especialos 

Otros EuroDa 403 401 416 3,8 371 3,4 
Polonia 146 1,4 179 1,6 172 1,6 134 1,2 
Noruega 146 1,4 134 1,2 137 1,2 142 1,3 
Suiza 58 0,5 45 0,4 56 0,5 29 0,3 I 
Otros 53 0,3 43 0,6 51 0,5 66 0,6 

OTROS PAISES 1.450 131 1.416 129 1.466 131 1.369 127 
Japón 1.259 11,9 1.195 10,9 1.243 11,2 1.150 10,7 
CoreadelSur 94 0,9 112 1,0 113 to 93 0,9 
Australia 32 0,3 35 0,3 34 0,3 32 0,3 
Otros 65 0,6 74 0,7 76 0,7 94 018 

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial 
FEDERACAFE - Estudios Especiales. 



PRINCIPALES MERCADOS DEL CAFE COLOMBIANO I PAUSES DE DESTINO 

Miles de sacos de 60 kilos 

MESES (AGOSTO - JULIO) 

Paises 
996/97 1997/98 

% Sacos % Estados Unidos 2.551 2.969 

30 100,0 10780 100,0 
Alemania 2.725 2.466 

3.384 31,4 
Colombia 1.500 1.500 

35 25,9 2.892 26,8 
3,2 368 3,4 Japón 1.259 1.195 

0,4 42 0,4 
33 0,8 82 0,8 Bélgica 399 680 

6.027 55.9 Holanda 412 509 
521 656 525 

37 23,8 2.453 22,8 
Francia 363 429 

6,3 523 49 

32 
3,6 
3,4 

686 
453 

6,4 
4,2 . 	 Suecia 438 382 

3,8 355 3,3 
2.9 295 2,7 Canada 383 350 

2,5 251 2,3 
España 325 295 

10 1,5 166 1,5 
4 0,1 8 0,1 

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial. 
3 o,i 10 01 
6 0,1 5 0,0 

FEDERACAFE - Estudios Especiales.  

311 34 
1,6 134 1,2 

17 1,2 142 1,3 
0,5 29 0,3 
0,5 66 0,6 

1.369 127 
3 11,2 1.150 10,7 
3 1,0 93 0,9 
4 0,3 32 0,3 
'6 0,7 94 0,8 

Ii 



PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA CAFETERA COLOMBIANA 

VARIABLES 1997 1996 DIFERENCIA 
Unidades % 

COSECHA (Mills s/s 60 Kg verde) 10,7 11,2 -0,5 -4,5 

PRECIO INTERNO PROMEDIO ($/Carga) 
$corrientes 346.175 211.730 134.445 63,5 
$constantes de 1997 346.175 250.728 95.447 38,1 

VALOR COSECHA (Miles de mills $) 
$corrientes 2.169,4 104,5 764,9 54,5 
$ constantes de 1997 2.169,4 0 506,2 30,4 

CONSUMOINTERNO (Mills s/s 6oKgverde) 1,5 1,6 -0,1 -6,3 

EXPORTACION TOTAL (Mills s/s 60 Kg verde) 10,9 10,6 0,3 2,8 

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACION 
(US$/Lb. Ex-dock) 1,80 1,30 0,50 38,5 

VALOR EXPORTACION (US$ mills FOB)) 2.417 1.726 691 40,0 

EXISTENCIAS FINALES (Mills s/s 60 Kg verde) 4,6 6,3 -1,7 -27,0 

FONDO NACIONAL DEL CAFE 
Superávit de TesorerIa (Millones de $) 99.882 42.247 57.635 136,4 
Patrimonio (Miles de Millones $) 1.977 1.618 359 22,2 

FUENTES: FEDERACAFE - Gerencias Financera y ComerciaL 

FEDERACAFE - Estudios Especiales, Abril/98. 
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