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SII WAIl 

La calidad del café 

colombiano y su nuevo reto * 
-6'jte 

Jorge Cárdenas Gutiérrez 

Hace ya cuarenta ahos que Colombia, con una gran 
vision del fururo, decidiO que su café deberIa situarse 
en ci mOs alto nivel de calidad del mundo. Desde 

entonces, Ia FederaciOn Nacional de Cafeteros ha 

venido adelantando una campana para educar al 
productor sobre los diferentes factores que influyen 

en Ia calidad del grano, y al consumidor, sobre las 
caracterIsticas del producto colombiano asociándoias 
con una calidad superior. 

Gracias a Ia campana de publicidad y promociOn a 
travOs de Ia figura de Juan Valdez que representa al 

tipico cafetero colombiano, a unas normas y 
mecanismos de exportación inciuyendo un eficiente 

control de calidad, que responden bien a las 

necesidades de quienes participan en ci negocio 
cafetero, y en general, a una sOiida estrategia de 

comerciaiizaciOn, el Café de Colombia ha logrado un 
destacado y reconocido posicionamiento en los 
mercados internacionales que le ha generado un 

mejor precio y mayores ingresos a Ia industria cafetera 
del pals. 

Colombia fue ci pals pionero en el esfuerzo para 

diferenciar su café de otros orIgenes, pero hoy, 
muchos paises apuntan al mismo objetivo y quieren 
ser reconocidos per la calidad de su producto. Los 

niveles de producción exceden a un consumo que 

muestra poco dinamismo y esta circunstancia deprime 
los precios. 

En este mercado, ci sector que crece y que además 

tiene un importante potencial de crecimiento es ci 
de los cafés de excepcional calidad. En gran parte 

esto se explica en Ia tendencia actual de los 
consumidores hacia estilos de vida mâs sanos, 

mejores dietas y alimentos saludabies de mayor 
calidad, naturales y amigabies con ci medio ambiente. 

En Estados Unidos, ci mercado de los cafés especiales 

aicanza ya 3.5 miliones de sacos, 19 per ciento del 
consumo total de ese pals, yen ci mundo, 7 miliones 

de sacos, es decir, cerca del 10 per ciento del 

consumo total en los paises importadores. 

EL NUEVO RETO 
Per eso, ci café colombiano debe mantener los más 
altos estándares de calidad. Si se defienden esos 

niveles que lo hacen diferenciabie de otros tipos de 
café y además, subimos un peldano más en Ia 
pirámide de Ia calidad, y entramos de Heno en el nicho 

de los cafés de origen espocifico, los gourmets, los 

orgOnicos y los cafés especiales, donde los 
consumidores están dispuesros a pagar mAs per el 

producto, Ia industrial cafetera colombiana recibirá 
mayores ingresos. 

El reto entonces, es lograr que por io menos un 20 

per ciento de Ia exportaciOn cafetera colombiana, 
Hegue a esos segmentos del consumo, aprovechando 
ci reconocimiento que nos hacen los palses 
consumidores como ci pals productor de ci mejor 
café del mundo. 

Para asumir este compromiso, ci pals cuenta con 

productores capacitados, se conocen las condiciones 
del cuitivo y se tienen instituciones que han 

demostrado su capacidad para manejar las diversas 
coyunturas del mercado cafetero. 

Debemos seguir trabajando en la Investigaci6n y Ia 
ExtensiOn Agricolo que Ic dun un apoyo estrategico 

lecoge las ideas expuestas por el Gererite de la Federacjdn Nacional de Cafeteros de Colombia en Is teleconferenca del 1 Ode agosto de 2000 
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COLOMBIA, CENTROAMERICA Y EL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ 

a Ia caficultura e igualmente, en el mejoramiento de 
las condiciones económicas y sociales de las 

numerosas familias cafeteras. 

A pesar de no contar con una sustentación en el 
mercado externo al romperse el Acuerdo lriternacio-

nal del Café en 1989, Ia Federación ha mantenido Ia 

defensa del ingreso del productor, mediante Ia ga-

rantIa de compra de Ia cosecha a un precio mInimo 

de sustentación y además, los programas de inver-

sión social, infraestructura fIsica, protección ambiental 

y las polIticas relacionadas con el crédito, 

comercialización, investigación y asistencia técnica 
entre otras. 

So dio una solución efectiva a Ia deuda de los 
caficultores mediante los programas de alivio y 

refinanciación cafetera 2000, y ante Ia falta de capital 
de trabajo de muchos caficultores, se puso en 

operación un sistema para compra de parte de Ia 
cosecha de cada productor con calificación A y B 

ante el sistema bancario con pago inmediato y entrega 
futura del café máximo en un aho. 

Adicionalmente se está trabajando en el programa 

de compras para entrega futura a 3 años, exclusiva-
mente para amortizar deudas cafeteras. 

Para garantizar un ingreso adecuado al caficultor, se 
puso en marcha un programa de reestructuracián 

de Ia caficultura colombiana que busca hacerla más 

eficiente en todos os procesos, desde el caficultor 

y Ia finca pasando por Ia logistica de exportación 

hasta los aspectos organizacionales. Igualmente, se 

acordó una politica que busca disminuir al máximo 

los costos institucionales, para liberar recursos que 

permitan trasladar al precio interno el máximo del 
ingreso externo. 

Se ha hecho un gran esfuerzo para financiar Ia tarea 

de promoción social al cafetero, pero los recursos 
propios del sector no son suficientes para seguir 

atendiéndola con Ia misma flexibilidad de antes. Es 

necesario canalizar hacia las regiones cafeteras otros 
recursos entre ellos, los disponibles en los Programas 

del Plan Colombia, aprovechando el respeto y la 

credibilidad que acompana las tareas de Ia Federación. 

Esta gestión permitirá seguir atendiendo a las 

comunidades cafeteras para que sigan produciendo 

café de calidad, 

OTRAS CONDICIONES DEL CAFÉ 
EN EL FUTURO INMEDIATO 

Pero si bien es cierto que Ia calidad es el factor 

determinante de los precios del café, también lo es 

que en el futuro inmediato, el mercado exigirá otras 

condiciones que también van a agregar valor al café. 

En primer lugar, una caficultura compatible con el 

respeto al medio ambiente, que proteja los recursos 

naturales y que respete Ia riqueza de Ia biodiversidad. 

En segundo lugar, el denominado "fair trade" que no 
es otra cosa que el mayor respeto por reglas de juego 

justas, el desestImulo al trabajo permanente de los 
ninos y el acceso a condiciones de progreso social 

del trabajador, Ia familia y Is comunidad. 

En tercer lugar, una caficultura que practique reglas 

claras, estables y comunes para todos los que 
participan en el comercio del café. 

Estas nuevas condiciones serán un activo en el 

mercado y Colombia, sin duda alguna, estA en 
capacidad de acreditarlas. Ese es el mensaje que 

debemos Ilevar a todos los participantes en el negoclo 

cafetero, consumidores, comerciantes, industriales, 

cadenas de supermercados y detallistas, como un 

paso más en el esfuerzo para lograr el mayor 

reconocimiento para nuestro café. 

Si a Is calidad se agregan estos otros valores, el café 

colombiano valdrá más en los mercados internacio-

nales y al agregarle más valor al café, Ia industria 

cafetera colombiana será más rentable y viable. 

Con elfin de ii avanzando en el posicionamiento en 

este nuevo ambiente del negocio cafetero, Ia 
Federación ha editado un libro que recoge 40 años 

de Ia Campaña Juan Valdez y que muestra la 
estabilidad y seriedad de las politicas de Ia Federación. 

El libro será lanzado en una ceremonia el 13 de 

septiembre, en presencia del señor Presidente de Is 

Repi.iblica. Ese mismo dIa para abrir este nuevo 
capitulo de Ia promoción del café colombiano, 

distinguiremos a 15 cafeteros lIderes que tipifican 

al productor colombiano, escogidos en cads uno de 
los departamentos cafeteros. Serán el mejor 

testimonio de lo que Ia imagen de Juan Valdez 
significa en Ia caficultura colombiana. 

40 añ os c 

de extens 

Carlos Alberto SaldIas 
Carlos Mario jaramillc 

PR ES EN TAC I O J' 
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40 años del servicio 
de extension * 

Carlos Alberto SaldIas Barreneche 
Carlos Mario Jaramillo Cardona 

PR ES EN TAC I Ô N 

Cuarenta años de servic/o ininterrum p/do, de trabajo con las comunidades cafeteras 
y de sembrar semi//as de progreso, desarro//o y paz no se pueden pasar 
desapercib/dos. Por eso qu/simos recordar detalladamente /0 que ha s/do el Servic/o 
de Extension de Ia Federación Nac/ona/ de Cafeteros de Colombia. 

Sin lugar a dudas, el Grem/o Cafetero se siente orgulloso de su proceso de extensiOn 
rural, en el que han s/do c/a yes Ia educaciOn, el mejoram/ento product/vo, e/evar 
0/ n/vol de v/da de las [am/I/as cafeteras y /a part/c/paciOn de Ia comun/dad. 

Los grupos de amistad, las exper/encias con el crédito rural, lo pro gramas de 
protecciOn del medio ambiente, Ia part/cipac/On y el desarrollo comun/tar/o, Ia 
divers/f/ca c/On del ingreso, el man ejo de cuencas hidrogrOf/cas, las campanas 
fitosan/tar/as, las campahas de bienestar social y de al/mentac/On, ymuchos otros 
temas han s/do el pan de cada dia a//ado del mejoram/ento y Ia tecn/f/caciOn de 
Ca Iota/es. 

El extons/on/sta o "técnico del Com/té' como se Ic conoce en las zonas rurales 
cafeteras, se caracteriza por su capac/dad de adaptac/On a las camb/antes 
condiciones del mercado mund/al del grano y alas necesidades del entomb nacional, 
permitiendo que el Serv/cio de Extension y Ia empresa se ajusten rép/damente a 
los nuovos retos. 

Al escribir este documento pensamos no sOlo en Ia importancia de toner una 
mem or/a instituc/onal que rocogiora ese recorr/do s/no tamb/én en Ia posib/idad 
de contar nuestra experiencia y que esta sirviera como mater/al de consulta para 
/nst/tuc/ones, pro fes/onales y estud/antos en areas relac/onadas con lo ruraf, por 
que sabemos con certeza que el Se,v/cio de ExtensiOn de Ia Federa c/On de Cafeteros 
es el Onico que se conserva como tal después de 40 años de historia, s/endo 
grem/al. 

El extension/sta ha s/do fundamental en todos los pro gramas que se han desarrollado 
en las zonas cafeteras y sigue enmarcado en una filoso f/a que se ha manten/do a 
través de los años: es elpunto de contacto de Ia Federac/On con el caficultory un 
permanente fac/litador de procesos de desarrol/o grem/al, técn/co, soc/al y 
0 Con Om/c 0. 

Antonio HerrOn Ort/z 
Gerente Técn/co 
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Trabajo eaborado por Ia Gerencja Técnica de FEDERACAFE baja la coordnacon de Carlos Alberto Saldias Baaenecbe y Carlos Mario JaramIo 
Cardona. 



UNA MIRADA AL PASADO 
La Federacián Nacional de Cafeteros de Colombia es 
una persona jurIdica de derecho privado, de carácter 

gremial, sin ánimo de lucro, creada el 27 de junio de 
1927, como resultado de Ia union de los productores 
de café en bOsqueda de mejoras en su proceso de 

comercialización. 

Sin embargo, desde un principio, sus fundadores 
tuvieron gran claridad, en cuanto a los objetivos de Ia 

institucián, que además de Ia comercialización del 
grano, inclulan Ia investigación para mejorarlas 
técnicas de cultivo, Ia protección de Ia salud de los 

cafeteros, Ia producción de cultivos de pancoger para 
su consumo, Ia educacián, Ia diversificación de los 
ingresos, Ia conservación de los recursos naturales, 
las obras de infraestructura y mejoras en el nivel de 
vida de los productores. Esto muestra como Ia 

Como se puede observar, más del 89% de los 
caficultores del pals tienen menos de 3 has., cultivadas 

en café y el 0.5%  tienen más de 20. 

Esto nos muestra que los propietarios cafeteros 
colombianos se diferencian, entre otros aspectos, 
desde empresariales hasta de economIa campesina, 
pasando por todos los niveles de tipo de propiedad, 
explotación y sistemas de producción. 

Los primeros pasos 
En 1928 se crea el Servicio de Asistencia Técnica, 
mediante el cual agrónomos ambulantes recorrian 
las fincas Ilevando mejoras tecnologicas y 

programas sociales. 

En 1929 se organizó "La Granja Escuela Central del 

Café, con fines experimentales, demostrativos y 
de capacitación de quienes se encargarian de Ia 

difusión de Ia tecnologla del café. 

En 1930, se nombraron los primeros dos "Prácticos 
Cafeteros", egresados de Ia Granja Escuela y se da 

Federación, desde su fundaciOn, ha pensado y actuado 

en función del desarrollo rural cafetero. 

Los camnos del café 

La zona cafetera, se encuentra sobre las dos vertientes 
de las tres grandes cordilleras del pals. El area cultivada 

con café, de acuerdo con Ia Encuesta Nacional Cafetera 
de 1997, es de 869.158 hectáreas pertenecientes a 
566.000 productores, de los cuales, Ia Federación 

atiende aproximadamente a 300.000, a través de sus 
servicios. Estas cifras abarcan 564 municipios, 
calculándose que los servicios educativos y de 

infraestructura llegan a 487 de ellos. 

El siguiente cuadro resume Ia distribuciOn de las fincas 

cafeteras por tamaño y némero de UPAS (Unidades 
de Producción Agropecuaria)5 . 

iniclo a una etapa de fomento del cultivo y de 
mejoramiento de las plantaciones, etapa que se 
prolongó hasta 1937. 

Vision hacia Ia investigación 
Durante el perlodo 1938 a 1959, Ia labor de asistencia 
técnica a los productores se amplió mediante el 
establecimiento de tres campanas básicas: Defensa 
y Saneamiento de Plantaciones, Conservación de 
Suelos y Beneficio del Café, y se apoyó con Ia creaciOn 
del Centro Nacional de Investigaciones del Café 
"CENICAFE", en 1938, organismo generador de Ia 
tecnologia para los caficuttores buscando incrementar 

Ia producción y Ia productividad. 

Para que Ia labor de mejoramiento de las plantaciones 
fuera más eficiente, se creó un sistema de auxilios o 
bonificaciones, mediante el cual se le suministraba a 
los productores los materiales necesarios. Además, 
se desarrollaron programas complementarios de 
fertilizaciOn, granjas demostrativas, capacitaciOn y 
vivienda rural. 

Nuestra razón de ser 
son los cafeferos y no el ca 

En 1959, el XXI Congreso Cafetero mt 
nombre de Servicio de Extension Rural, I 
que venIan funcionando independienter 

fin de reorientarlas buscar Ia capacitaciOn 
y su familia, y prestar mejores y m 
servicios de desarrollo econOmjco y soc 

En 1960, se iniciO Ia organizacion del 
ExtensiOn bajo el principio fundamental: 
recurso es el ser humano y Ia prim 

educacion, para buscarle solución al in 
dismjnuir costos de produccjón 
rendimientos unitarios incluyendo los p 
diversificaciOn e industria animal. Todo 
mejorar el nivel de vida de Ia familia cafet 
integral. 

El Servicio de ExtensiOn inicia su accián 
descentralizada en 15 departamentos 
definicián de las zonas de trabajo y el rec 
de Ia realidad rural de cada una, a través d. 
directas para caracterjzar y precisar a: 
producciOn mano de obra, mercadeo, sali 
de la tierra vivienda alimentacioñ y 
existentes en las comunidades 

Con base en los diagnOsticos se elaboraror 
de trabajo a 10 años, para los proyectot 
importancia en cada comunidad y planes 
educaciOn y metas de la labor de aplicac 
agricultores debIan realizar como respi 
actividades educativas 

Desde un comienzo of Servicio de Extent 
sus actividades hacia el cumplimiento de Ic 
previstos por Ia Federación, en sus es,,  
énfasis en los siguientes: 

- Difundir los mejores sistemas de cultivo 
del café y los medios más adecuados pat 

las enfermedades y plagas en las planta 

- Prestar adecuada asistencia técnjca y fi 
los federados, especialmente a los de 
pequena producciOn para lograr el mej 
de sus ingresos. 

- Divuigar por todos los medios de p 
instrucciones sobre el cultivo beneficio 
del café y las informaciones pertinentes a I 
de los problemas sociales, de higiene pr 
trabajo. 

- Fomentar, apoyar e intensificar el establ 
o desarrollo de industrias beneficic 
explotacjón del café o que tiendan a incre 
ingreso de los caficultores 

- Adelantar programas de desarrollo y d 
don de las zonas cafeteras 

Tamaño UPAS % Area % 

N° (Has.) 

Hasta 3.0 has, 503.680 88.9 413.3 12.6 47.6 

3.1 	5.0 has. 32.766 5.8 126.908.4 14.6 

5.1 - 10.0 has. 20.139 3.6 137,543.1 15.8 

10.1 - 20.0 has. 6.876 1.2 93,433.2 10.7 

20.1 0 mas 2,769 0.5 97,960.6 11.3 

566.230 100.0 869.157.9 100.0 

Fuente: Eucuesia Nacional Cafetera 
Ná,nem de Ui'AS v dirt rihucian tiel area de cafe 

Unidad económlca para Is producc{ón agropecuaria bajo una gerencla Cjnica y que comprende la tierra y los animales mantenidos total o 
parcialmente para fines de producción agropecuaria. La tierra de Ia unidad puede estar compuesta por fincas y/o parcelas que comparten una 

misma administración y un mismo coniunto de medios de producción. 



prende It tierra y los animales mantenidos total o 
ilpuesta por fincas y/o parcelas que comparten una 

Nuestra razón de ser 
son los cafeteros y no el café 

En 1959, el XXI Congreso Cafetero integrO, bajo el 
nombre de Servicio de Extension Rural, las campanas 
que venlan funcionando independientemente, con el 
fin de reorientartas, buscar Ia capacitaciOn del caficultor 
y su familia, y prestar mejores y más eficientes 
servicios de desarrollo económico y social. 

En 1960, se inició Ia organizacióri del Servicio de 
ExtensiOn bajo el principio fundamental: que el primer 
recurso es el ser humano y Ia primera base Ia 
educación, para buscarle soluciOn al imperativo de 
disminuir costos de producciOn y aumentar 
rendimientos unitarios, incluyendo los productos de 
diversificaciOn e industria animal. Todo con elfin de 
mejorar el nivel de vida de la familia cafetera en forma 
integral. 

El Servicio de ExtensiOn inicia su acción, de manera 
descentralizada en 15 departamentos, mediante Ia 
definición de las zonas de trabajo y el reconocimiento 
de Ia realidad rural de cada una, a través de encuestas 
directas para caracterizar y precisar aspectos de 
produccián, mano de obra, mercadeo, salud, tenencia 
de Ia tierra, vivienda, alimentaciOn y problemas 
existentes en las comunidades. 

Con base en los diagnósticos se olaboraron programas 
de trabajo a 10 años, para los proyectos de mayor 
importancia en cada comunidad y planes anuales de 
educación y metas de Ia labor de aplicación quelos 
agricultores deblan realizar como respuesta a las 
actividades educativas. 

Desde un comienzo el Servicio de Extension orientO 
sus actividades hacia el cumplimiento de los objetivos 
previstos por Ia Federación, en sus estatutos con 
énfasis en los siguientes: 

- Difundir los mejores sistemas de cultivo y beneficio 
del café y los medios más adecuados para combatir 
las enfermedades y plagas en las plantaciones. 

Prestar adecuada asistencia técnica y financiera a 
los federados, especialmente a los de mediana y 
pequena producción, para lograr el mejoramiento 
de sus ingresos. 

- Divulgar por todos los medios de publicidad, 
instrucciones sobre el cultivo, beneficio y comercio 
del café y las informaciones pertinentes a Ia soluciOn 
de los problemas sociales, de higiene, propiedad y 
trabajo. 

- Fomentar, apoyar e intensificar el establecimjento 
o desarrollo de industrias beneficiosas a Ia 
explotaciOn del café o que tiendan a incrementar el 
ingreso de los caficultores. 

- Adelantar programas de desarrollo y diversifica-
dOn de las zonas cafeteras. 

- Emprender campanas sobre mejoramiento de la 
alimentacián, uso del agua potable, higiene, y 
mejoramiento de Ia vivienda. 

Con el anterior marco de referenda, el Servicio de 
ExtensiOn planificó sus actividades dentro de los 
siguientes principios: 

La educación del productor rural y de su familia es 
fundamental para lograr cambios estables en los 
conocimiontos, actitudes, destrezas y comporta-
miento, para involucrarlos en su desarrollo, el de su 
familia y su comunidad. 

La prlmera función del Servicio de ExtensiOn es 
capacitar al productor cafetero y a su familia, 
principalmente en técnicas agropecuarias para que 
a través de su aplicación puedan obtener mayores 
ingresos y contribuir asi al mejoramiento de su nivel 
de vida y el do su comunidad. 

El mejoramiento de Ia productividad en Ia zona 
cafetera tendrá como base los resultados de la 
investigadiOn y experimentaciOn adelantados por 
Cenicafé y otros centros de investigación. 

El desarrollo socioeconómico de las comunidades 

debe responder a investigaciones de tipo social 
sobre Ia realidad de las comunidades rurales, sus 
problemas, las posibilidades de solución y las 
limitaciones que se encuentren. 

Recordar es vivir 
Para una mejor compronsión de las actividades 
desarrolladas por el Servicio de Extension en sus 40 
años de existencia, a continuaciOn se hace una 
presentación por etapas. 

Los años 60's 

Esta década se caracterizO por un proceso de 
dospegue del servicio a nivel municipal, departamental 
y nacional, durante Ia cual se integraron las diferentes 
campañas técnicas de Ia Foderación, buscando llevar 
a la familia cafetera asesoria y orientacián en el manejo 
de las explotaciones agropecuarias yen las actividades 
de mejoramiento del hogar. 

El Servicio de Extension utilizO ospecialmente métodos 
de contacto individual con los agricultores, como las 
visitas a fincas y las visitas recibidas en Ia oficina, los 
cuales se fuoron adaptando a Ia idiosincracia de los 
cafeteros, en Ia medida que se conocIan sus relaciones 

interpersonales y los patrones de comportamiento. 

El trabajo con grupos, 
nuestra fortaleza 

Esta etapa comprende el perIodo entre 1971 - 1975 y 
se caracterizó fundamentalmente por Ia consolidación 
de estrategias de trabajo basadas en grupos do 

sde su fundación, ha pensado y actuado 
l desarrollo rural cafetero. 

'os del café 
ra, se encuentra sobre las dos vertientes 

ndes cordilleras del pals. El area cultivada 
2uerdo con la Encuesta Nacional Cat etera 
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uctores, de los cuales, Ia Federación 
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a Ilegan a 487 de ellos. 

jadro resume Ia distribución de las fincas 
tamaño y nümero de UPAS (Unidades 
Agropecuaria). 

	

Area 
	

% 
las.) 

	

3.3126 
	

47.6 

	

26908.4 
	

14.6 

	

137543.1 
	

15.8 

	

93433.2 
	

10.7 

	

97.9606 
	

11.3 

	

369. 157.9 
	

100.0 

afé 

ia etapa de fomento del cultivo y de 
nto de las plantaciones, etapa que se 
asIa 1937. 

da Ia invesligacion 
rioclo 1938 a 1959, Ia laborde asistencia 
(productores se amplió mediante el 
Ito do tres campanas básicas: Defensa 
to de Plantaciones, Conservación de 
ficio del Café, y se apoyO con Ia creacián 
Jacional de Investigaciones del Café 
en 1938, organismo generador de la 
a los caficultores buscando incrementar 
y la productividad. 

or de mejoramiento de las plantaciones 
ente, se creó un sistema de auxilios o 

s, mediante el cual se Ie suministraba a 
es los materiales necesarios. Además, 
Iron programas complementarios de 
granjas demostrativas, capacitación y 

I 



agricultores, que tuvieron como soporte & Censo 

Cafetero d@ 1970, el cual precisó por municipios y 
departamentos, las caracterIsticas Socioeconómicas 

de los cafeteros colombianos. 

Una de estas estrategias son los Ilamados 'grupos 
de amistad", conformados por cafeteros vecinos, 
amigos y a veces parientes entre sI, que se reunen 

periOdicamente con el técnico para realizar actividades 
de capacitacion sobre Ia tecnologIa del cultivo y el 

mejoramiento familiar y se comprometen a poner en 
préctica las enseñanzas recibidas. 

Con esta metodologla, en 1973 Se logró Ilegar a 2000 
grupos, conformados por 20.000 agricultores, Ia 
mayoria de los cuales eran pequenos y medianos 
productores. El mayor auge de esta actividad grupal 
se alcanzó en 1975 con 3.132 grupos organizados y 
34.452 agricultores asociados. 

Las actividades de motivación y de capacitación, 
realizadas por el Servicio, lograron que muchos 
agricultores pequenos pusieran en préctica las 
orientaciones técnicas en sus fincas. Sin embargo, 
un alto némero de ellos, debido a sus balos  ingresos, 
no disponlan de recursos suficientes para realizar 
inversián en sus fincas. Esto motivó un incremento 
considerable en uso del Fondo Rotatorio de Crédito 
Cafetero dirigido a los pequeños agricultores. 

Adicionalmente, varios Comités Departamentales de 
Cafeteros crearon con sus propios recursos un Fondo 
de Crédito para el pequeno caficultor, que en general 
se entregó en insumos, aportando el agricultor Ia 
totalidad de Ia mano de obra necesaria para adelantar 
sus proyectos. 

Durante esta etapa Se reportó la aparición de Ia roya 
del cafeto en Brasil (1970), hecho que conmovió a la 
industria cafetera del pais y obligó al Servicio de 
Extensián a disenar e impulsar una gran campana 
divulgativa y educativa contra Ia enfermedad, tendiente 
a evitar Ia entrada del patógeno y a prepararse para 
un eventual control. 

Esta campana tuvo tanto éxito que con eHa se logró 
retrasar Ia Ilegada de Ia roya al pals por espacio de 13 
años, desde su aparición en Brasil. 

En 1975, Ia caficultura mundial fue sorprendida por 
una fuerte helada sufrida por las plantaciones del Brasil, 
lo cual modificó el panorama mundial de Ia industria 
y dejO en manos de los demás paIses productores 
del grano parte de Ia participación que, hasta ese año, 
tenia Brasil en el mercado internacional. 

El fenOmeno anterior significo un cambio drástico en 
las polIticas internas de Ia Federación y, por ende, en 
Ia orientacián del Servicio de Extensián, el cual debió 
cambiar sus objetivos y estrategias metodológicas, 
para cumplir con Ia apremiante demanda de aumentar 
rápidamente Ia produccián de café y Ilenar en parte Ia 
cuota que dejaba el Brasil en el mercado mundial. 

La tecnificación de Ia caficultura 
Esta etapa va desde 1976 a 1980 y se caracterizó por 
una acelerada tecnificación de Ia caficultura, motiva-
da por el alto precio alcanzado por el café, a ralz de 

las heladas que sufrieron las plantaciones del Brasil 
en 1975.Como protagonistas de esta tecnificación 

actuaron, bajo la orientación del Servicio, los peque-
nos y medianos productores capacitados en el 

quinquenio anterior, pero fundamentalmente los "nue-
vos empresarios cafeteros", en su mayoria 
profesionales e industriales, quienes por formación y 
experiencia vincularon la técnica a los domds recur-
sos de Ia producción, para sus programas de siembra 

y renovación de sus plantaciones de café. 

La presión de estos "nuevos propietarios", con alta 
capacidad de inversiOn, hizo que el personal del 

Servicio de Extension les dedicara un alto porcentale 
do su tiempo, que se veia compensado por Ia rápida 
adopción de las prácticas ensehadas. 

Puede decirse que a partir de 1976, el Servicio de 
ExtensiOn canalizO gran parte de sus recursos 
humanos, técnicos y financieros, para el cumplimiento 
de una politica de fomento de la producción de café y 
do tecnificación de cafetales tradicionales. 

En consecuencia, on esta época, se incrementó el 
crédito del Fondo Financiero Agropecuario y del Fondo 
do Crédito Cafetero para Ia siembra y renovación de 
cafetales, y con base en Ia investigaoiOn generada por 
Cenicafé, Ia transferencia tecnologica le dio énfasis a 
los siguientes aspectos: altas densidades de siembra, 
café a libre exposición soar, uso de fertilizantes, 
conservacián de suefos y beneficio del grano. 

En forma paralela y tratando de evitar un incremento 
en las areaS dedicadas a café, se intensificó la labor 
en proyectos de diversificaciOn, agricolas y pecuarios. 

De Ia mano con CENICAFE: 
La Variedad Colombia 

Abarca la década de los años ochenta y se inicia con 
una producción de café que sobrepasaba Ia demanda 
del mercado nacional e internacional y una baja 
producción de alimentos en la zona cafetera. 

Se comenzaban a presentar limitaciones del recurso 
agua, en cantidad y calidad, y en general Se tenia 
conocimiento suficiente de los factores fisicos de la 
producción, poro incompletos de Ia problemdtica social 
de los productores y sus familias. 

Lo anterior ameritó un análisis de las actividades del 
Servicio de Extensián, con lo cual se dio énfasis a los 
programas de desarrollo integral y al trabajo con las 
familias, asesordndolas en Ia realizacián de proyectos 
de carácter económico (café, cacao, plátano) y de 
carácter social (salud, educaciOn, vivienda, nutrición). 
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nsión, con to cual se dio éntasis a los 
icsarrollo integral y al trabajo con las 
ándolas en Ia realizaciOn de proyectos 
)nómico (café, cacao, plátano) y de 
salud, educación, vivienda, nutrición). 

Se realizaron investigaciones socioeconómicas en 
algunas zonas y se capacitO al personal técnico en Ia 
utilizaciOn de nuevas estrategias que permitIan una 
mayor participacián de Ia comunidad en el anélisis de 
sus problemas y en Ia bOsqueda de las soluciones 
más adecuadas, como tue Ia programaciOn participativa 
en pequenas cuencas, dentro del concepto del manejo 
integral de los recursos naturales. 

En 1983 aparece Ia Roya del Cafeto en el palsy como 
consecuencia se intensifica Ia campana iniciada años 
atrás y se entrega a los productores Ia Variedad 
Colombia, como alternativa para Ia renovaciOn de las 
plantaciones, dada su resistencia a esta enfermedad. 
Se inicia un perIodo intenso de capacitación de los 

cafeteros y sus familias para el manejo de Ia 
enfermedad. 

En 1985 se presenta una minibonanza cafetera que 
favorece Ia introduccián de Ia Variedad Colombia y 
permite una acelerada renovación de los cafetales 
tradicionales. 

En este mismo año hace su aparición el programa 
televisivo "Las Aventuras del Profesor Yarumo", con 
gran contenido educativo, que vino a apoyar Ia labor 
de los técnicos en el campo. 

En 1988 aparece la broca del café, con lo cual se hace 
más intensa Ia campana educativa para el manejo 
integrado del insecto. 

En esta década se integró el Servicio de Extension y 
el Programa de Diversificacián, con el propósito de 
lograr mayor eficacia en las zonas cafeteras y disminuir 
el énfasis en el cultivo del café. Para los programas 
de diversificación, el gremio contá con los recursos 

del Fondo Financiero Agropecuario y el Fondo Nacional 
del Café. 

Hacia finales de Ia década, se dio un fortalecimiento 
a Ia asistencia técnica particular para empresarios, lo 
cual permitió que el Servicio de Extension volviera a 

intensificar su labor educativa y de capacitación a las 
familias cafeteras, mediante métodos grupales y se 
propiciara una mayor utilizaciOn de los recursos del 
Fondo Rotatorio de Crédito para pequenos caficultores. 

La comunidad, eje de Desarrollo 
Corresponde al perIodo 1991 a 1995, caracterizado 
por los bajos precios del café como consecuencia 
de Ia ruptura del "Pacto Cafetero" de 1989, lo cual 
abriO las puertas a un mercado libre y desorganizado. 

Lo anterior, unido al fenómeno econOmico de ía 
revaluaciOn del peso, ocurrido por Ia misma época, 
trajo como consecuencia el desestImulo de los 
productores. 

Esta tue una etapa de deterioro de Ia caficultura, en 
Ia cual se eliminaron numerosos cafetales para 

dedicarse a otras explotaciones y como consecuencia 
del descuido de los productores, se registró una 
dispersián acelerada de la broca, lo que hizo necesario 
intensificar al máximo Ia campana para su manejo 
integrado. 

Durante este perIodo, el Servicio de ExtensiOn tuvo 
que enfrentar nuevas realidades que afectaron tanto 
Ia situación interna del café, como Ia del caficultor, 
que se pueden sintetizar en las siguientes frases: 

El pals tenfa una superproducciOn de café que debia 
regular en el corto plazo. 

No se disponia de crédito barato, H de insumos 
subsidiados. 

Muchos de los programas que (a Federación 
desarrollaba en el campo comenzaban a resentirse. 

Se iniciaba una reducciOn de los servicios 
institucionales. 

Ademés, las nuevas pollticas administrativas del pals 
como Ia descentralizacián administrativa y el nuevo 
municipio que debe responder por Ia soluciOn de los 
problemas de Ia comunidad, bajo Ia orientación de un 
alcalde elegido popularmente, tue otra realidad a la 
cual debiO acomodar su acción el Servicio de 
ExtensiOn. 

Dentro de los parámetros anotados, el Servicio de 
Extension comenzO a jugar un papel de dinamizador 
de los procesos comunitarios y de intérprete de Ia 
situación de las familias cafeteras, para que 
aprovecharan las ventajas que les ofrecla su nueva 
realidad, contando con las limitantes de Ia Federación 
y las caracterlsticas del nuevo pals. 

Nuestro compromiso es 100% 
Calidad 
Es la etapa que actualmente vive el Servicio de 
Extension, enmarcada en dos procesos: 

La globalización de Ia economia, que ha conducido 
a cambios en el comportamiento del mercado del 
café y a nuevas exigencias de los compradores del 
grano y de los consumidores de Ia bebida. 

El de GestiOn de Calidad Total, que iniciO la 
FederaciOn a partir de 1995, para adecuarse a as 
exigencias del mundo actual. 

Para ajustar su estructura y acciones, el Servicio de 
Extension iniciá un proceso de revision a partir de 1996, 
mediante el diseno y reaiización de una serie de 
actividades de capacitación, denominadas 
"Capacitación para el Desarrollo Cafetero", las cuales 
han cumplido dos objetivos fundamentales: 

Analizar Ia tarea del Servicio de ExtensiOn frente a 

aspectos relevantes para Ia industria cafetera y el 
gremio como: 



- Los nuevos escenarios nacional y mundial que 
exigen competitividad, rentabilidad y calidad. 

- El riuevo contrato de administracián del Fondo 
Nacional del Café, firmado entre el Gobierno 
Nacional y Ia Federación, exige que todas las 
actividades del Servicio de Extension deben ester 
sustentadas P01 proyectos concretos medibles y 
evaluables para la asignación de recursos. 

- La ConstituciOn PolItica de 1991 abriO espacios de 
participacion ciudadana y fortaleció los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural. 

- La reforma estatutaria de Ia Federación amplió Ia 
participaciOn de los caficultores para Ia elecciOn 
democrática de sus representantes a los distintos 
organismos de representación gremial. 

- La Misión y VisiOn institucionales senalen el forte 
y definen tres grandes areas en las cuales debe 
desarrollar su acción el Servicio de Extension: a) 
Gremial, b) Técnico Administrativa y; C) Desarrollo 
Social. 

- La Gerencia moderna de las empresas, que exige 
racionalizar costos, mejorar Ia eficiencia productiva 
e incrementar rentabilidad. 

Hebilitar a los técnicos como gerentes del desarrollo 
de sus zones de trabajo, mediante Ia formulaciOn y 
ejecuciOn de proyectos económicamente rentables, 
socialmente viables y ecolOgicamente sostenibles. 

En congruencia con lo anterior, el Servicio de Extension 
he dado un redireccionamiento a sus actividedes, para 
orientarlas hacia los aspectos más relevantes de Ia 
competitividad agricola y hacia las mayores cerencias 
de las comunidades cafeteras, complementando su 
acción con el desarrollo de proyectos de seguridad 
alimentaria, Ia promociOn de prOcticas egricolas no 
contaminantes y Ia construcción conjunta con los 
productores, de propuestas técnicamente factibles que 
aprovechen los recursos locales y redunden en un 
mejor nivel de vida de las families cafeteras. 

Para apoyar Ia caficultura del próximo milenio, a partir 
de finales de 1998, se inició un programa de 
"Fortelecimiento del Servicio de Extension" con tres 
objetivos fundamentales: 

Universalizar el Servicio, es decir, Ilegar a la gran 
mayorIa de los distintos tipos de productores. 

Mejorar Ia atención al productor y su familia. 

Recuperar y mantener la competitividad del 
caficultor mediante un trabajo concertado. 

En cumplimiento do estos objetivos se vienen 
desarrollando 2 estrategias de atencián: personalizada 
y grupal, que a continuación se detallan: 

I Extension personalizada 
Es una estrategia dirigida a los caficultores de más 
de 10 has. en café y sobre los cuales se pretende  

fortalecer una caficultura empresarial. Tienen un 
acompanamiento mensual por parte do un técnico, 
con el fin de revisar los factores incidentes en Ia 
productividad y calidad del grano. Mediante un proceso 
de gestiOn se revisan constantemente los indicadores 
técnico-económicos en busca de una disminución de 
los costos de producciOn por arroba de café pergamino 
seco. Esto les permitirá competir en un mercado libre, 
donde Ia gestión edministrativa es un determinante 
fundamental. 

Para impulsar este proceso, se crearon dos 
herramientas que Ilevan a los productores a 
involucrarse en Ia cultura de Ia evaluaciOn. Son las 
Listas de Verificeción, instrumentos que permiten 
reviser permanenremente dos procesos determinantes 
en Ia obtenciOn de café tipofederación: Ia tecnificación 
de Ia caficultura y el control de Ia broca. 

Las Listas de VerificaciOn sobre tecnificeciOn estiman 
en términos cuantitativos los parámetros de edad, 
densidad, productividad y calidad. 

Las Listas de VerificaciOn en broca permiten monitorear 
y dar seguimiento a las labores que se adelantan para 
su control, a nivel de finca, verede y municipio; y 
suministran parámetros tales como porcentaje de 
infestaciOn, evaluación de Ia recolección, porcentaje 
de mortalidad, posiciones en el fruto, registros de 
florecencia, eveluaciOn del control en el beneficio, 
evaluaciOn del control cultural, qulmico y biológico. 

Mediante el análisis de las herramientas de mediciOn 
y con un diagnOstico actualizado de Ia finca, el 
propietario y el técnico del Servicio de ExtensiOn 
identifican debilidades y plantean posibles soluciones. 
Do esta forma el productor puede establecer unas 
metes a corto, mediano y largo plazo que le pormitan 
permenecer en el negocio del café. 

Adicionalmente y con el mismo énfasis, Ia atención 
personalizada tione como tarea el fortalecimiento de 
Ia pertenencia gremial, indispensable en todo 
programe de Ia Federación Nacional de Cafeteros, cuya 
base ostá conformeda por todos los caficultores. Esto 
permitira que grandes y poquenos propiotarios 
solidifiquen Ia industria cafetera nacional. 

Extension grupal 
Está dirigida a atender a poquenos y medienos 
agricultores, vecinos y amigos de una verede, que 
como organización primaria de producción, deberán 
agruparse pare Ia capaciteción tecnolOgice, Ia gostión 
individual, grupal, comunitarie y para Ia toma de 
decisiones oportunas y adecuadas. 

Se mire a este grupo de caficultores, cuya base es Ia 
familia, bajo el contexto del desarrollo integrado, pues 
pare ellos el café puede ser un complemento más de 
sus Ingresos. AquI son muy importantes los proyectos 
espocificos, como el de la producciOn de alimentos, 

que les permiten ahorrar y resc6 
autoabastecimiento 
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del café en cede uno de los mien 

- 	Estimular la participación de h 
propender por Ia implementaciOr 
gestiOn al interior de los grupos. 

- Fortalecer los procesos educe 

necosarios pare Ia consocuciOn d 

- Continar con el progrema de pe 
que solidifique el mismo en los 
g ru p0. 

- Implementer el proyocro de Segu 
en los grupos pare mejorar Ia eli, 
ella, Ia nutriciórj de los miembr-os 
los participentes generando biene 
vida en el sector rural. 

Con este nuevo enfoque, el Servicio 
comenzado a dar respuosta a los rn 
enfrenta Ia caficultura colombiana, si 
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ESTRATEG lAS 

La Federacián Nacional de Cafeteros c 
el servicjo do asistencia técnica al c 
centrO sus estrategies en campanas 0 
Ia sanidad vegetal de los cultivos, Ia 
suelos y el uso de los fortiIizante 
ambulantes recorrIen las finces lIev 
tecnolágicos y programas sociales. 

A partir de 1959, con Ia creacjOn d 
ExtensiOn, en el XXI Congreso Cafeterc 
y refundieron estas campanas tecnica 

Desde su nacimjerito el Servicio de E 
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que les permiten ahorrar y rescatar Ia cultura del 
autoabastecjmiento 

Los obletivos de la ExtensiOn Grupal están dirigidos 
a: 

- Ampliar la cobertura de atencián y fortalecer la 
presencia institucional en las zonas cafeteras. 

- Aprovechar las experiencias exitosas que existen 
en las regiones cafeteras del pals para su posterior 
replicación. 

- Conseguir el mejoramiento tecnológico del cultivo 
del café en cada uno de los miembros del grupo. 

- Estimular Ia participación de los integrantes y 
propender per Ia implementacián de procesos de 
gestión al interior de los grupos. 

- Fortalecer los procesos educativos que sean 
necesarios para Ia consecucián de los logros. 

- Continuar con el programa de pertenencia gremial 
que solidifique el mismo en los integrantes del 
grupo. 

- Implementar el proyecto de Seguridad Alimentaria 
en los grupos para mejorar Ia alimentación y con 
ella, Ia nutrición de los miembros de Ia familia de 
os participantes, generando bienestar y calidad de 
vida en el sector rural. 

Con este nuevo enfoque, el Servicio de Extension ha 
comenzado a dar respuesta a los nuevos retos que 

enfrenta la caficultura colombiana, siendo uno de los 
más importantes Ia permanencia del café colombiano 
en el mercado internacional, sin descuidar el objetivo 
fundamental de lograr el bienestar del caficultor y su 
familia en términos de calidad de vida. 

ESTRATEGIAS 

La FederaciOn Nacional de Cafeteros creO desde 1928 
el servicio de asistencia técnica al caficultor, el cual 

centrO sus estrategias en campanas orientadas hacia 
Ia sanidad vegetal de los cultivos, Ia defensa de los 
suelos y el uso de los fertilizantes. Agrónomos 
ambulantes recorrIan las fincas Ilevando mensajes 
tecnolOgicos y programas sociales. 

A partir de 1959, con Ia creación del Servicio de 
ExtensiOn, en el XXI Congreso Cafetero, se agruparon 
y refundieron estas campañas técnicas. 

Desde su nacimiento, el Servicio de Extension de Ia 
Federación Nacional de Cafeteros concibiO Ia extensiOn 
como un servicio o sistema que mediante 
procedimientos educativos ayuda a Ia poblacián rural 
a mejorar los métodos y técnicas agrIcolas, aumentar 
Ia productividad y los ingresos y mejorar su nivel de 

vida y elevar las normas educativas y sociales de Ia 
vida rural" (FAQ). 

Las acciones se rigieron per las siguientes estrategias 

Métodos de Contcicto Individual 
Al iniciar Iabores y con elfin de darse a conocer en la 
comunidad cafetera, el Servicio de Extension utilizó 
métodos de contacto individual, especialrnente visitas 
a fincas y visitas en oficina, mediante lo cual pudieron 
adaptarse a Ia idiosincracia de los cafeteros y 
consiguieron buenas relaciones interpersonales. 

Estos métodos individuales todavIa se mantienen y 
refuerzan en la actualidad el Servicio de ExtensiOn 
Personalizado, detallado más adelante. 

El Trabcijo en Grupo 

Desde 1960, el Servicio de ExtensiOn de Ia Federación 
Nacional de Cafeteros ha promovido el trabajo en grupo 
con los caficultores y sus familias, los cuales poseen 
las siguientes caracteristicas: 

- Entre 10 y 20 personas 

- Propietarios o responsables de finca 

- Proximidad geográfica 

- Interés comOn centrado en el cultivo del café y su 
tecnologia 

- Proyectos tecnológicos agrIcolas y/o pecuarios 

- Plan de trabajo 

- Se reunen periádicamente, generalmente cada 
mes 

Un Ilder que los coordina 

Con el censo de 1970, Federacafé decidió buscar 
estrategias de extension que permitieran capacitar 
rápidamente a 156.959 pequenos caficultores. Una 
de ellas se denominO Grupos de Amistad. 

Los Grupos de Amistad 
Esta estrategia se comenzO a gestar en 1964 y estaba 

basada en Ia hipótesis de que las organizaciones más 
consistentes en el area rural eran Ia familia y los grupos 
de vecindad prOxima, quienes tenlan gran influencia 

en el proceso agropecuario y por Io tanto, podian servir 
de base para el trabajo del Servicio de Extension. 

El proceso de organización y desarrolio del trabajo 
con los grupos de amistad se sintetiza en las siguientes 
eta pas: 

SelecciOn de una comunidad cafetera. En ella, el 
extensionista encuentra productores a quienes 
pretende prestar el servicio para mejorar el nivel de 
vida. 

ldentificaciOn de grupos informales. En Ia comunidad 
existen muchos grupos de naturaleza informal 
constituidos per amigos que se visitan, consultan, 
ayudan o se prestan servicios. Existe interacción pero 
no es siempre significativa desde el punto de vista 
tecnolOgico. 
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nto a las labores que se adelantan pain 
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3n6lisis de las herramientas de medición 
agnostico actualizado de Ia finca, el 

el técnico del Servicio de Extension 
bilidades y plantean posibles soluciones. 
a el productor puede establecer unas 

D, mediano y largo plazo que le permitan 
en el negocio del cafe. 

te y con el mismo énfasis, Ia atención 
-a t:ene como tarea el fortlecimiento de 
cia gremial, indispensable en todo 
la Federación Nacional de Cafeteros, cuya 
formada por todos los caficultores. Esto 
ie grandes y pequenos propietarios 
a industria cafetera nacional. 

grupol 
a atender a pequenos y medianos 

\'ecinos y amigos de una vereda, que 
ación primaria de producciOn, deberán 
ra Ia capacitaciOn tecnologica, la gestiOn 
rupal, comunitaria y para Ia toma de 
Dortunas y adecuadas. 
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ldentificación de lideres. El extensionista identifica 
los lIderes, los coritacta, motive y estimula su apoyo 
y colaboraciOn hacia las actividades que se 

desarrollarán. 

Conformación del grupo. Con los lideres y sus amigos 

inicia actividades grupales para hacer contacto y 
ganarse su confianza. 

Motivación. Producto del diálogo con el grupo de 
amigos, se identifica una problemática y se definen 
estrategias de solución en grupo y con una visián 

integral de desarrollo. 

Organización del grupo. El grupo se formaliza e 
incorpora a Ia estructura comunitaria. Determina su 
nombre, establece normas y reglamentos, selecciona 
proyectos de interés, elebora un plan de trabajo con 

cronograma de actividades y elige un coordinador. 

CapaciteciOn. El extensionista selecciona con el grupo, 

algunos multiplicadores y los capacita periódicamente 
en aspectos tecnológicos, con el fin de ampliar 
cobertura en su labor. 

Supervision y Asesorie. Gradualmente el extensionista 
delega en el coordinador Ia responsabilidad de la 
dirección del grupo. 

PromociOn de Encuentros. El extensionista promueve 
encuentros periódicos entre los coordinadores y 
representantes de otras instituciones que le puedan 
aportar logros a los grupos. 

LiberaciOn. Es Ia etapa culminante del proceso, en Ia 
cual los grupos deben continuar funcionando solos, 
bajo Ia orientación del coordinador y con el concurso 
de todes las instituciones que trabajen en la zona. 

Multiplicadoras Rurales 
Esta estrategia consistIa en capacitor mujeres rurales 
en diversas actividades y oficios para que ellas a su 
vez orienten a otros grupos, mediante Ia realización 

de cursos en las veredas. 

Los objetivos que se buscaban eren: 

- Elevar el nivel de vida de Ia familia cafetera 

- Lograr aprendizaje completo de un oficio y 
educación pare el buen vivir 

- Enseñar a utilizer los recursos existentes en la 

comunidad 

- Lograr el fortalecimiento y Ia permenencia de los 
valores comunitarios y grupales. 

- Desarrollar las buenas relaciones humanas a partir 
de Ia multiplicación de mensajes. 

La metodologla utilizada tenia cuatro etapas: 

' 	

- lnformaciOn, motivación y selección de multipli- 
cad oras 

- CapacitaciOn a las multiplicadoras  

- Cursos veredales de multiplicaciOn 

- Seguimiento y evaluación 

Grupos Familiares 
Se derivaban de los grupos de amistad y eran 
integrados entre 5 y 7 families que se reunian pare 
former un grupo de carácter voluntario, dentro del cual 
coda miembro de Ia familia tenian asignada una tarea. 

Los integrantes podian Ilegar a 40 e interactuaban y 
competian sanamente por el progreso de Ia vereda. 

Los proyectos que adelantaban estas organizaciones 
se relacionaban con el mejoramiento de Ia vivienda, 
Ia producción agricola o pecuaria y el desarrollo 
comunitario, basado en Ia ayuda mutua, Ia solidarided 
y el respaldo a las decisiones que se tomaban en grupo, 
para mejorar su calidad de vida. 

Grupos Asociativos 
Esta estrategia de trabajo buscaba organizar centros 
de acopio y asi poder concentrar, programar, concertar 
y contretar productos agropecuarios de acuerdo con 
las condiciones del mercado, Ia preferencia de los 
productos, los suelos y el clime. 

Se buscaba contribuir a Ia soluciOn de algunos 
problemas de comercialización para los pequenos y 
medianos productores. 

Este proceso de organizacián y puesta en marcha de 
grupos asociativos se sintetizaba en las siguientes 

etapas: 

- ldentificación de zones con potencialidad pare 
establecer centres de ecoplo. También se 
establecian las lineas de producto que se acopiarian, 
las dificultades que enfrentaban sus productores y 
se ubicaban los grupos potenciales asociativos. 

- 	Diagnostico. Permitia visualizar las acciones a 
realizer y la elaboración de un plan de trabajo de las 
actividades técnicas y socioeconOmicas. 

- Promoción. Busceba darle forma a Ia propuesta 
mediante Ia conformación del grupo, fijando 
compromisos hacie Ia empresa asocietiva, para lo 
cual se determinaban los bienes y servicios con 
los que se contaba y el mercado para Ia yenta de 
los mismos. 

- Factibilided. Se demostraba al grupo que Is 
empresa esociativa permitia generar ingreso 
suficiente y estable para sus socios. 

- 	Cepacitación. Se formulebe un plan de capacitación 
que deble ser producto de Ia participación active 
de sus integrantes. 

- 	Puesta en Marcha. Implicaba que el grupo aportara 
todos sus recursos disponibles para la consecución 
de sus objetivos y tuviere el apoyo de Ia entidad 

promotora. 

- 	Consoljdación Para ello era básico 

to estable y Ia autogestion del gru 
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- ConsolidaciOn. Para ello era básico el funcionamjen-
to estable y Is autogestión del grupo. 

manejo de ecosistemas cateteros bajo sombra y 
semisombra. 

dales de multiplicación 

) y evaluacián 

Grupos Ecológicos 

Esta estrategia siempre ha estado presente en el 
Servicio de Extensián desde su conformaciOn a partir 
de los años sesenta. 

La Pequena Cuenca. En 1981 el trabajo ecolOgico 
estuvo dirigido a la pequena cuenca, que además de 
buscar Ia preservación del recurso hIdnico, promovIa 
Ia programación participativa y el trabajo con los grupos 
sociales existentes en Ia comunidad. 

Por pequena cuenca se definia aquella area territorial 
cuyas aguas tluian a una corriente. 

Los pasos básicos del proceso elan: 

- 	dentificacián de Problemas. El técnico local 
promovia una reunion a Ia comunidad relacionada 
con la pequena cuenca. Con la participaciOn de 
adultos y jóvenes se listaban los principales 
problemas de Ia micro-region 

- Clasificacián. Se categorizaban los problemas en 
grupos similares, tales como: salud, educación, 
tecnolOgicos, sociológicos y económicos. 

- Organización. Cada grupo de problemas se 
enlazaba con una relaciOn causa-efecto. 

- Vinculación. PermitIa vincular los grupos de 

problemas en una red general. Esto facilitaba el 
amarre de todos los problemas de Ia pequena 
cuenca.  

- Clasificación. Se catalogaban los problemas en 
controlables y no controlables por Ia comunidad 

- Soluciones y Sugerencias. Se le asignaba prioridad 
a los problemas categorizados y se planteaban 
soluciones conjuntas. 

- Formulación de Proyectos. Se elaboraba un cuadro 
de proyectos a mediano plazo y un plan anual de 
trabajo 

- Seguimiento y EvaluaciOn. Mediante reuniones 
periádicas Ia comunidad evaluaba los logros, 
analizaba los motivos de estancamiento y 
presentaba nuevas alternativas. 

Otros grupos ambientales. Hoy, esta estrategia 
continua dirigida a fortalecer las iniciativas que tienen 

las comunidades con respecto a Is defensa y 
conservaciOn del medio ambiente. Pars esto los 
extensionistas incitan a los grupos para que gestionen 

recursos con OG y ONGs y apoyan con programas de 
capacitaciOn, especificamente relacionados con Ia 
caficultura como el beneticio ecológico, el manejo 
integrado de Ia broca, Ia selecciOn de coberturas, las 
prácticas de uso y conservaciOn de los suolos, Ia 
aplicación del programa de Fondo Ecológico y el 

Los Grupos Juveniles 

TenIan como objetivo desarrollar en los jovenes rurales 
cualidades de buenos ciudadanos y además, contribuir 
en Ia formaciOn y ubicación de los mismos, con el 
apoyo de ontidades y personas interesadas en el 
desarrollo agropecuario del pals. 

Los futuros agricultores tenian Ia oportunidad de 
adquinir habilidades, destrezas y conocimientos para 
participar activamente en Ia producción y mercadeo 
de alimentos y matenias pnimas, en Ia conservación 
del medio ambiente y en Ia protecciOn de recunsos 
locales. 

Los grupos juveniles estaban coordinados por Ia 
AsociaciOn de Futuros Agnicultores de Colombia, 
organización de estudiantes de educaciOn vocacional 
agnicola y de pnomociOn social de planteles oficiales, 
semi-oticiales y pnivados. 

Sembradores de Vida 

A partir de Ia década de los noventa, a nivel nacional 
y local, el Servicio de Extension participO en Ia 
construcción de una propuesta educativa dirigida a 
los niños de las escuelas en zona cafetera. Esto 
permitió Ia cneación del programa de capacitaciOn 
"Sembradores de Vida", mediante el cual pedagogos 
y extensionistas visitan las escuelas seleccionadas y, 
durante una semana, comparten con profesores y 
alumnos una dinámica de capacitación dinigida a 
mantener Ia caficultura en armonIa con el medio 
ambiente. 

Los niños juegan con titeres, cantan, hacen dibujos y 
moldean el barro con motivos de su ontorno. 

Recuerdan las prácticas del cultivo del café, protegen 
Ia pequena cuenca de su regiOn, siembran lombrices 
y refuerzan contenidos agroecolOgicos. 

Los Grupos de Gestión 

Conciente del nuevo escenanio de mercado hbre en 
Ia comercializocOn del café, el Servicio de Extension, 

con el apoyo de Oficina Central, está liderando el 
manejo de grupos de gestión con pequenos, medianos 
y grandes cafeteros, en busca del manejo de a finca 
como una empresa. 

Mediante talleres por regiones, los extensionistas 
revisan con los propietarios de fincas cafeteras sus 

sistemas de producción y determinan aquellos factores 
que están incrementando sus costos de producción. 
También estimulan Ia asociaciOn por medio de oventos 
peniódicos en los que los miembros de los grupos, 
comparten expeniencias que le aporten a los demás, 
enrutadas a una labor productiva más eficiente. 
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Educcición y promoción 
Desde la creación de Federacafé hasta 1959 existIan 
varias campañas especializadas, dirigidas a Ia 
conservación de los suelos, el uso de fertilizantes y 
a sanidad vegetal. A partir de Ia creacián del Servicio 
de Extension estas campañas quedaron agrupadas 
dentro de las miiItiples labores de los técnicos y 
Ilegaron a ser puntales definitivos en los dos més 

graves problemas fitosanitarios del cultivo del café 

en Colombia. 

La campaña educativa de Ia Roya 
del cafeto 
Entre 1971 y 1983 se inició una campana de exclusion 
y prevención contra Ia roya, que tue ejemplo de sanidad 
vegetal en America Latina. SimultOneamente, el 

Servicio de Extension emprendiá una campaña 
educativa que pemitió a los caficultores prepararse, 
con mucha anticipación, a Ia detección y manejo de 

Ia enfermedad. 

Mediante esta estrategia los técnicos del Servicio de 
Extension lograron una cobertura total de Ia zona 
cafetera del pais, Para lo cual se basaron en los medios 
masivos de comunicaciOn y metodologias grupales 
de extensián. Asi se evitaron los daños de la 
enfermedad durante doce años, tiempo en que los 
cafetales permanecieron libres del bongo, reduciendo 
su impacto en Ia producción cafetera. 

La campaña educativa de Ia Broca del 
cafeto 
A pesar de ser una plaga muy antigua en America Latina 
(Brasil, 1913), el pais permanenció libre de este flagelo 
hasta 1988, gracias a las campañas fitosanitarias de 

exclusion 

En Ia actualidad se han logrado incorporar técnicas 
de manejo integrado contra Ia broca, inocuas Para los 
caficultores y el medio ambiente. Para ello se cuenta 
con Ia permanencia del Servicio de Extension al lado 
de los productores y su familia y con el apoyo de Ia 
investigacián en CENICAFE, alimentador continua de 
las labores de los técnicos de Federacafé. 

Otras campañas 
Además de los temas anteriares, el Servicio de 
ExtensiOn ha participado en otras campanas 
relacionadas con el Desarrollo Rural de Ia comunidad 
y con el aspecto gremial, dentro de las cuales merecen 
destacarse las campañas permanentes de cedulación 

cafetera. 

Otros Métodos Grupales 
Desde su creación el Servicio de ExtensiOn ha 

mantenido otras estrategias grupales que le han 

permitido una comunicaciOn permanente con Ia 

comunidad cafetera. 

Merecen destacarse las Demostraciones de Método 

Humanizadas y las Demostraciones de Resultados, 
mediante las cuales los extensionistas ilustran 
prOcticas tecnolágicas exitosas a los agricultores. 

Igualmente, las giras se han convertido en soporte 

Para que los extensionistas Ileven a otras fincas de 
café a a instituciones del gremio, coma la Fundación 
Manuel Mejia, verdadera universidad de los 

cafeteros", en las cuales los productores comparten 
experiencias con otros compañerOS a se capacitan 
en nuevas tecnologias, que les permitan adaptaciOn 
a sus sistemas de producción en finca. 

As) mismo, los Dias de Campo han contribuido a 
reforzar contenidos de tecnificación, especialmente 

en problemas fitosanitarios coma Ia roya y Ia broca. 

Convocados con anterioridad, los caficultores observan 
en cada una de las estaciones programadas par los 
tecnicos, procesos de control en las labores del 

cultivo, que les permiten revisar su manejo y tomar 
decisiones en un mejoramiento continua de la 

caticultura. 

Permanentemente, los extensionistas se han reunido 
con las comunidades de caficultores y par media de 
diterentes tipos de reuniOn han Ilevado los mensajes 
tecnicos Para el desarrollo de Ia caficultura, 
contribuyendo asi al de Ia regiOn. 

En las campañas de Identidad Gremial, algunos 
Comités Departamentales se han apoyado en 
sociodramas, pOneles, simposios, conferencias, 

trabajos en grupos y debates, que han diversificado 

Ia metodologia grupal. 

En otras oportunidades se han programado eventos 
en Cursos Cortos, mediante los cuales un instructor 
a extensionista se desplaza hasta Ia vereda a region 
y con diferentes ayudas, ilustra a las familias cafeteras 
en temas relacionados con el cultivo y su entorno. 

El Crédito Rural 
Entre 1960 y 1970 se estructuran los primeros 

programas de crédito cuyos recursos permitian al 
extensionista brindar a los productores mOltiples 

oportunidades en tecnificación del café y otros cultivos, 
renovaciOn, mejoramiento de vivienda, compra de 
insumos, saneamiento de titulos de propiedad, entre 

otros. 

La adecuada selecciOn de los usuarios le permitia al 
extensionista gestionar recursos ante las entidades 
crediticias presentes en los municipios cafeteros, 

especialmente en el Banco Cafetero y Ia Caja Agraria 
De esta manera los agricultores podIan acceder con 
muchas facilidades al crédito, no solo con recursos 
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del gremlo, sino también del Estado. AsI el 
extensionista contribuye con su gestiOn al desarrollo 
local de la comunidad cafetera. 

Entonces, varios Comités Departamentales de 
Cafeteros crearon con sus propios recursos un Fondo 
de Crédito para el pequeno caticultor. 

En 1984 el Congreso Nacional Cafetero destinó 
$500000000 para constituir un Fondo de garantlas, 
dirigido a respaldar ante los intermediarios financieros 
los créditos otorgados a los pequenos caficultores. 

Para los agricultores medianos y grandes, los 
extensionistas han utilizado el crédito que ha brindado 
el Estado y finalizando Ia década de los ochenta Ia 
estrategia crediticia se fortalece con el programa de 
Asistencia Técnica Particular mediante Ia cual, con 
recursos del Fondo Nacional del Café, un grupo de 
profesionales 	independientes 	debidamente 
capacitados, prestaban la asesorIa técnica a 1 os 
productores mencionados y gestionaban créditos ante 
Ia entidad bancaria. 

Comuniccición y Extension 

Para el Servicio de Extension, los medios masivos de 
comunicación siempre han sido un soporte estratégico, 
en Ia medida en que éstos se desarrollaron en el pals. 

Los mensajes de los extensionistas han inundado las 
fincas de los caficultores por todos los rincones, 
gracias a Ia Ilegada del transistor a las zonas rurales 
y luego de Ia television. 

Cine Rural 

Conscientes de Ia efectividad de las comunicaciones 
en los procesos de extension y educaciOn se empezO 
el proyecto de cine rural. Ya en el año de 1934 se hacla 
referenda a que en 30 municipios de Caldas se habla 
presentado cine, y que cerca de 40 mil campesinos 

se habIan visto beneticiados con este sistema 
educativo a través de Ia Federación de Cafeteros. 

Durante años se trabajó con las unidades móviles de 
cine rural que recorrIan los municipios cafeteros 
proyectando peliculas tecnolágicas sobre el cultivo 
del café. Este sistema mejora el aprendizaje, genera 
motivaciOn y acelera los procesos de enseñanza. 

Ondas hertzianas 

Tuvieron su mayor desarrollo a partir de la década de 
los ochenta, aprovechando el gran némero de emisoras 
locales que se posesionaron en Ia zona rural cafetera. 
Después de una excelente capacitacion, los 
extensionistas aprendieron a utilizar las ondas 
hertizianas y descubrieron su impacto en cobertura y 
oportunidad, en cuanto al mensaje se refiere. 

Hoy, Ia Federación Nacional de Cafeteros cuenta con 
sotenta programas radiales dirigidos a las familias 

cafeteras de todo el pals. En el formato de 

Radiorevista, los técnicos, mediante diversas 

secciones, informan sobre actualidad, precios, 
aspectos agrIcolas y pecuarios y otros temas de interés 
para los hogares rurales. 

"Las aventuras del profesor Yarumo", 
television para los caficultores 

También en esta década se inicia este programa de 
televisiOn, el cual explota las ventajas técnicas del 

personaje y posiciona al "Protesor Yarumo", cuya virtud 
está en reconocer y valorar el quehacer de los 
campesinos en lo que respecta a Ia cultura cafetera, 
pilar del desarrollo del pals. 

Este programa continua boy y está completamente 

ligado a Is labor de los extensionistas, quienes lo 
utilizan para reforzar sus propuestas educativas con 
Is comunidad cafetera. 

En éI se destacan los proyoctos exitosos que las 
personas, entidades o grupos están realizando en el 
pals y se invita a los televidentes a imitarlos para el 
bienestar de todos. 

El poder de los medios locales 

Aprovechando el auge de los Canales Locales de T.V 
en los diferentes municipios cafeteros del pals, algunos 
Comités Departamentales de Cafeteros tienen 

espacios dirigidos a los productores, fortaleciendo y 
destacando las dinémicas locales que buscan el 
desarrollo de las comunidades rurales. 

El video, una herramienta institucional 

El Dopartamento de Comunicaciones y Medios de 
Oficina Central produce y apoys videos institucionales 

que los extensionistas usan permanontemente en los 
eventos educativos. 

Los medios impresos: 

Palcibras e lmágenes 

Continuamente el Serviclo de Extension se ha apoyado 
en los Departamentos de ComunicaciOn para editar 
boletines, folletos, plegables, afichos, carteleras y 

vallas, mediante los cuales ha mantenido contacto 
permanonto con los caficultores y ha reforzado Ia 
información étil que garantice efectividad en su labor 

educativa, 

Merece destacarse Ia producciOn de catorce periOdicos 
cafeteros, liderados en los Comités Departamentales 

y apoyados por el Departamento de Comunicaciones 
y Medios. H 



El Extensionisto de Hoy 
A partir de 1998, el Congreso Cafetero aprobó el 
forralecimiento del Servicio de Extensián, consciente 

de Ia necesidad de acomodarse al nuevo escenario 
de Ia globalizacion de Ia economIa y al mercado libre 
de los precios del café. 

La Gerencia Técnica inició el programa basado en 
dos estrategias, un Servicio de ExtensiOn personalizado 
y otro grupal, que le permita garantizar una mayor 
cobertura y presencia en las zonas cafeteras del pals. 

La estrategia de ExtensiOn Personalizada está dirigida 
a atender a diez mil caficultores, cada uno con más 
de 10 hectáreas, responsables del 40% de Ia 

producciOn nacional y sobre los cuales se pretende 
estructurar una caficultura empresarial. 

Para ello los extensionistas deben, mediante métodos 
individuales como Ia Visita a Finca con periodicidad 
mensual, iniciar proyectos de GestiOn en cada una de 
las fincas de estos propietarios, con una vision 

empresarial que controla variables como Ia edad, Ia 
densidad, la productividad y Ia calidad del café. 
Igualmente, se apoyan en algunas metodologlas 
grupales y utilizan los medios de comunicaciOn 
disponibles. 

La otra estrategia se refiere a un Servicio de ExtensiOn 
Grupal que aprovecha Ia gran experiencia de Ia 
institución en este campo, como ya se detalló 
anteriormente. Está dirigida a Ia mayor parte de Ia 
poblaciOn cafetera del pals conformada por pequenos 
y medianos productores, organizados por veredas, a 
quienes los extensionistas atienden mediante 
metodologlas grupales para capacitarlos en tecnologia 
y gestiOn individual, grupal y comunitaria. Se busca 
que esto les permita tomar decisiones oportunas y 
adecuadas en el manejo de sus fincas. 

Se mira al grupo de pequenos caficultores, cuya base 
es Ia familia, bajo el contexto del desarrollo integrado, 
ya que para ellos el café puede ser un complemento 
más de sus ingresos. Los proyectos especlficos son 
aqul muy importantes, como el caso de Ia producción 
de alimentos para el autoabastecimiento, pues genera 
excedentes equivalentes hoy a ocho cargas de café. 

Para ambas estrategias se contempla el apoyo decidido 
en los Medios de ComunicaciOn que cada dIa ganan 
más espacios locales en los Municipios cafeteros del 
pals. 

APORTES, LOGROS Y RESULTADOS 
Desde sus inicios el Servicio de Extension de Ia 
FederaciOn de Cafeteros de Colombia, se crea para 
dar apoyo a la comunidad. Sus fines están enmarcados 
dentro de Ia filosofIa del gremio, que busca siempre 
el mejor ser y el bienestar del cafetero, su familia y Ia 
zona cafetera. 

Estos propOsitos siguen vigentes y hacen parte de lo 
que hoy en dla estO explicito dentro de Ia misiOn de Ia 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que 
dice: 'Representar el interés de los caficultores 
mediante Ia organizaciOn democrática y participativa 
del gremio, en procura de una industria cafetera 
eficiente y mundialmente competitiva, tendiente al 
desarrollo y bienestar del caficultor, su familia y 
las zonas cafeteras". En cada uno de los apartes de 
esta misión, el Servicio de ExtensiOn tiene que ver 
directamente en su ejecución. 

Se destaca por tanto que su aporte a Ia comunidad 
es diverso e integral, lo cuat al momenta de analizarlo, 
se le debe ver desde diferentes aspectos: gremial, 
tecnológico, social, económico y ecolOgico. 

Aporte gremial 
La Federación de Cafeteros a través del Servicio de 
Extension ha desempeñado un papel trascendental, 
hacienda conocer a todos los cafeteros del pals coma 
es su organización, su finalidad, estructura, sus 
Organos directivos y sus empresas. Además, a través 
del tiempo ha hecho conocer el aporte que cada uno 
de ellos tiene en función del mejoramiento y bienestar 
del caficultor. 

Fortalecimiento gremial 
El extensionista dentro de su trabajo siempre ha 
buscado fortalecer ese sentido de pertenencia del 
cafetero hacia su gremia, lo que se ye reflejado en Ia 
participaciOn de estos, en Ia conformaciOn de las 
instancias de decisiOn: 

A nivel municipal existen hoy 353 comités conformados 
por 4.236 cafeteros que direccionan las politicas 
cafeteras de sus respectivos municipios. A nivel 
departamental, estos se encuentran divididos en seis 
circunscripciones que eligen a doce miembros de cada 
Comité Departamental y quienes a su vez son 
delegados al Congreso Nacional Cafetero, que se 
realiza al final de cada año y quien es el encargado de 
darle el rumbo a las politicas gremiales. Estos cuadros 
coma se ye, son definidos por los cafeteros cedulados 
de todo el pals, cada tres años. Es importante resaltar 
que el grano se cultiva en 605 municipios, donde este 
ejercicio de estructuraciOn gremial es fomentado por 
el Servicio de Extension. 

La union hace Ia fuerza 
Otra manera clara del trabajo del extensionista y de 
a cultura de Ia democracia participativa que se aplica 
en Ia FederaciOn, se ye reflejada en las elecciones 
cafeteras en cada uno de los municipios que cultivan 
el grano. En ellos existen cedulados hObiles 308.400 
cafeteros de los 364.830 potenciales, ya que segOn 
los estatutos de la FederaciOn, caficultores con areas 

inferiores 0.5 hectOreas en café no S 

documento. En esta condición se en 
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cafeteros. Esto significa que el 84,5% de los cafeteros 
son cedulados y pueden olegir y ser elegidos, es decir 
son miombros activos del gremio. 

En las (jltimas elecciones realizadas en el año de 1998, 
votaron 187.884, es decir, el 60.9% del total posible, 
un porcentaje de participantes que seguramente 
ningOn gremio del pals ha logrado cobijar al momento 
de requerir su participaciOn en este aspecto. 

Esa inclusion del cultivador al gremio, a través de Ia 
cédula cafetera, es voluntaria y no implica que el 
Servicio de Extension esté supeditado a su 

presentación para prestar sus servicios, ya que estos 
los hace Ia Fedoración de manera gratuita y a toda 
persona que posea café, independiente del tamaño 
de su predio o del nOmero de arrobas de café 
prod u ci d as. 

Finalmente, todos estos ejercicios electorales han dado 
ugar al descubrimiento y desarrollo de grandes lideres 
que con sus acciones, Ilovan a la industria a ocupar 
siempre primerIsimos lugares de importancia a nivel 
económico, comercial y social en el pals. 

Cooperativismo caficultor 

Dentro de las formas asociativas que Ia FederaciOn 
ha promovido, se encuentra Ia conformaciOn de las 
cooperativas de caficultores, cuyo objetivo primordial 
ha sido comercializar el grano, sirviendo como 
sustentador del precio interno. Aunque tue necesidad 
sentida de los ComitOs Departamentales de Cafeteros, 
es al Servicio de ExtensiOn al que Ie corrosponde su 
promocián y motivación para Ia conformación y 
mantenimiento de las mismas. 

Hoy en dla el pals cuonta con 55 cooperativas de 
caficultores, las cuales comercializaron el año anterior, 
4.520.000 sacos, equivalentes al 42,24% de Ia 
producción nacional y albergan en Ia actualidad a 
89.200 asociados y poseen unos activos totales por 
valor $266.556.000.000., constituyéndose en uno de 
los brazos más importantes que el gremio posee para 
el cumplimiento de su misión. 

Aporte tecnológico 

Adopción de prácticas 
Fiel a su finalidad, a través del tiempo, el Servicio de 
Extension de Ia Federación de Cafeteros ha transmitido 
Ia tecnologIa producida en el Centro Nacional de 
Investigaciones del Café (CENICAFE), para que el 
caficultor colombiano tuviera acceso a ésta, Ia 
conociera y aplicara, lo que le permitió al pals 
incrementar ostensiblemente su tecnificaciOn Y P01 
ende su productividad. 

El cambio incluyá Ia introducción de variedades de 
Porte bajo (variedades Caturra y Colombia), 
conservación de suelos y aguas, aumento de las 
densidades de siembra, adopción de fertilización 
edáfica, renovación de cafetales, sistemas de beneficio 
del grano y manejo do sombrios, entre otras. 

Es asI como las estadlsticas do los diferentos consos 
cafeteros, realizados entre 1970 y 1995, muestran 
como ha sido Ia evolución de Ia caficultura: en 1970 
predominaban los cafotales tradicionales, con 
1.036.568 hectáreas, que correspondlan al 98% del 
area plantada y donde Onicamente el area tecnificada 
era de 19.963,3 hectáreas, es decir, el 2% del total 

Esta relaciOn se invirtió, y hey Ia Encuesta Nacional 
Cafetera de 1995 muestra cómo el area tradicional es 
apenas del 29.9 % (260.009 hectáreas) mientras que 
el area en café tecnificado es de 609148.9 hectáreas, 
el 70.08 % del total cafetero del pals. El cuadro No. 
1, muestra mejor la evolución de estas cifras: 

Es asI como, en menos de 30 años, se han incorporado 
a Ia producciOn nacional 609.418 hectáreas de 
variedades de porte bajo, que revolucionaron Is 
tecnologla del cultivo. El cuadro ndmero 2 muestra 
esta relación: 

Renovación 

Para Ia Federación de Cafeteros Ia permanencia de 
una caficultura joven en el pals, es uno de los factores 
que permite mantener los volOmenes de cosecha que 
aseguran cumplir con sus compromises de yenta del 
grano en el exterior y conservar su bien ganada 
reputación de seriedad en el mercado. 

CUADRO NO. 1 

Estructura de Ia caficultura colombiana entre 1970-1997 

CAFICUUURA 	 CENSO 1970 	 CENSO 1980 	 ENCUESTA 1997 

TRADICIONAI. 	 1.036.568,0 	 645.345,4 	 260.009,0 
TECNIFICADO 	 19.963,3 	 339.945,9 	 609.148,9 

TOTAL 	 1.056.531,3 	 985.291,3 	 869.157,9 

Fuente; Gerencia Técnica - of: /)e estudios y pro verbs hdsicos eafeteros. Federocafé 

r'.1jtLNTr 
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CUADRO NO. 2 

Area sembradas en variedades de 
porte bajo 

VARIEDAD 	 No. DE HECTAREAS 
SEMBRADAS 

CATURRA 	 375.74 
COLOMBIA 	 233364 

TOTAL 	 609418 

Fuente: Gerencia Técnica - Of. De esfudios y proectos hds,cos 
cafeteros. Federacafe 

Esa responsabHidad de promover la renovacidn do Ia 
oaf icultura le ha correspondido al Servicio de Extension, 

el cual Ia ha tenido como una de sus metas prioritarias. 
Adicionando a lo anterior, los beneficios que para los 

cafeteros tiene el mantener sus cafetales nuevos: 
mayor productividad, aumento del ingreso, mejora de 
eficiencia, facilidad de manejo del cultivo y mejora 

de Ia calidad, entre otros. 

En el pals se han sembrado y renovado, en Ia 61tima 
década, un promedlo 50000 hectáreas per año, cifra 
variable en Ia que también influyen las condiciones 
del mercado en el exterior. Ariexo No. 1. 

Mayor produccion 
Colombia peso de producir 7.5 millones de sacos, en 
los años 70, a cosechar 12 millones de sacos en 
promedio, en Ia década de los ochenta, ubicándose 
en el presente alrededor de los 13.300.000 sacos, 
siendo este volumen acorde con las polIticas actuales 
del gremio. VerAnexo No. 2. 

Reordenamiento de Ia caficultura 
El papel del Servicio de Extension, en este aspecto, 
ha sido fundamental, pues en épocas de escasez y 
cuando se hizo necesario aumentar Ia produccián 
fue 10 suficientemente dinámico para sugerirlo a los 
caficultores. Por otro lado, cuando se dio Ia urgente 
necesidad de reordenar Ia caficultura, es decir, dejar 
de sembrar e incluso eliminar el café en zonas no 
óptimas para el cultivo, también lo hizo. (El area 
cafetera se redujo en cerca de 115.000 hectáreas en 
los Ultimos 15 años) 

Campañas sanitarias 
Roya. Cuando Ia enfermedad se presentó, 1983, las 
campanas sobre su manejo ya eran conocidas por 
todos los caficultores del pals, concentrando su acción 
en el control adecuado para el caso de variedades 
susceptibles y al mismo tiempo Ia adopciOn gradual 
de Ia variedad Colombia (resistente a Is enfermedad) 

en Ia medida en que ésta iba hacienda su aparición 
en aquellas zonas más propensas a su ataque, 

alrededor de 450.000 HectOreas. 

La motivaciOn que realizO el Servicio de ExtensiOn para 

Ia adopciOn de Ia variedad Colombia fue determinante 
al momento de aparecer Ia roya. Se logró que el 
caficultor fuera capacitado para su adopción, teniendo 
de esta manera Ia soluciOn a tan delicado problema, 
que en un momento dada puso en riesgo Ia industria 
cafetera nacional. 

La trascendencin de In adopción de Ia variedad 
Colombia esta en que los caficultores odoptantes se 

han economizado alrededor de $160.000.000,000 al 
año en compra de pesticidas para el control de Ia 
enfermedad. También se evitO Ia contaminación al 

medio ambiente en miles de toneladas de productos 
quimicos. 

Adicionalmente, los caficultores se ahorran a precios 
de boy, por concepto de costos de mano de obre 
para el control de Ia enfermedad, cerca de 
$60'000.000.000 al año. 

En la actualidad, aunque existen 635.793 hectáreas 
en variedades susceptibles al ataque de Is roya, los 
efectos económicos producidos por Ia enfermedad 
no son considerables, ya que el caficultor aprendió a 
manejarla en forma adecuada. 

Broca. La broca se detecta en 1988 y al igual que Ia 
sucedido con Ia roya, es el Servicio de Extension el 
encargado por parte de Ia Federacián de enfrentar el 
problema, Ilevando el mensaje a todos los cafeteros 
de Ia posibilidad de manejarla y controlarla. El 
despliegue y el esfuerzo ha sido grande en 
capacitacion, buscando con esto Ia adopciOn de las 
prácticas del Manejo Integrado de Is Broca. 

Al momento de aparecer en una zona, sus ataques 
han sido severos, ocasionando a los cafeteros pérdidas 
económicas que de no ser por las campanas educativas 
y de manejo que el Servicio de Extension divulga, estos 
habrIan tenido que salir del negocia, pues sus pérdidas 
serlan mayores al 40%  de los ingresos esperados en 

condiciones normales. Gracias al trabajo del Servicio 
de Extension, en promedio y a nivel del pals esos 
ataques no sobrepasan anualmente el 10% del total 
del café afectado, como puede observarse en elAnexo 
No. 3. 

A pesar del aumento en el area afectada, suceso lógico 
cuando una plaga se disemina, se observa el resultado 
de Ia labor educativa del Servicio de Extensián con 
los caficultores, expresado en los bajos niveles de 
infestación. Esto se ha logrado gracias a que los 
productores han aplicado el manejo integrado, en el 
cual se destaca Ia recolección permanente de granos 
maduros, sobremaduros y secos del árbol y el suelo 
(práctica cultural). 
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Aporte económico 
Generación de empleo 

En este campo el café, dadas las condiciones 
topográficas donde se cultiva (zonas de ladera), 
requiere para su producciOn un alto aporte de mano 
de obra, Ilegando a representar hasta el 70% en 
muchos casos de los costos totales de produccjón. 
Lo anterior sumado al area cafetera nacional muestra 
que el cultivo es una actividad altamente generadora 
de empleo. Se estima que el café aporta el 37%  del 
empleo agropecuario. 

El empleo total generado en Ia caficultura en 1997 se 
estima en 595,660 empleos permanentes. La 
generaciOn de empleo tue creciente hasta 1992, 
gracias a Is dinémica de la caficultura tecnificada, 
mucho més intensiva en utilización de mano de obra 
que Ia caficultura tradicional. 

Esa evoluciOn del empleo está asociada a Ia 
reestructuraciOn tecnologica de Ia caficultura, segOn 
Ia cual los cultivos tecnificados sustituyeron a los 
tradicionales. 

El nOmero de jornales año requeridos en Ia caficultura 
tradicional Se redujo de 40.2 millones en 1980 a 16.2 
millones en 1997. Por su parte Ia caficultura tecnificada 
registrO un aumento equivalente a 60 millones de 
jornales entre 1980 y 1992, pero entre este Oltimo año 
y 1997 el empleo en Ia caficultura tecnificada se redujo 
en cerca de 35 millones de jornales (equivalentes a 
208.000 empleos permanentes). 

Esta disminuciOn del empleo está asociada a Is caIda 
de producciOn, pues el empleo fuera de cosecha solo 
se redujo al equivalente de 17.000 trabajos 
permanentes. VerAnexo nOmero 4. 

Finalmente, se estima además que Ia actividad cafetera 
genera alrededor de tres millones de empleos 
indirectos. 

Distribución del ingreso 

Otro aspecto a tener en cuenta es la distribuciOn del 
ingreso, ya que este se divide en manos de todas las 
personas que trabajan en Ia actividad, lo cual ha evitado 
una mayor descomposición social en las zonas 
cafeteras, pues los recursos que genera el negocio 
se reparten entre muchas familias, no sOlo a nivel de 
os propietarios, sino también de sus trabajadores 

(Anexo N° 5). 

Hoy en dia las explotaciones menores de 5 hectáreas 
representan el 62% de Ia superficie con café, mientras 
en 1970 representaban el 17% del total del area 
cosechada, lo cual indica un aumento en el nOmero 
de propietarios y por lo tanto una mejor distribucián 
del ingreso. Esto se confirma al observar el cambio 
en el indice de concentración del area cafetera que 
disminuyó de 052 a 0.48 entre 1970 y 1977. 

Gracias a Ia tecnificaciOn de los cultivos, los cafeteros 
lograron aumentar sus producciones y en muchos 
casos obtuvieron un incremento en sus ingresos a 
través del aumento de Ia productividad, Ia cual pasá 
en promedio de 45@/ha, hacia el año de 1970 a 80@/ 
ha. en Ia actualidad. 

Con Ia capacitaciOn que se ofrece a los cafeteros del 
pals, se ha logrado que con Ia adopciOn de técnicas 
nuevas, desarrolladas por Cenicafé, el agricultor ahorre 
en sus costos de producción, ya que todo Ia que boy 
se le transmite está enfocado al ahorro de insumos, 
mano de obra y conservaciOn de los recursos naturales, 
buscando con esto que sea más eficiente y 
competitivo. 

Crédito al cafetero 

Para apoyar al agricultor en su mejoramiento integral 
se ha requerido de recursos económicos para ese 
desarrollo y en este aspecto Ia Federación ofrece un 
programa de crédito que beneficia a todos aqueHos 
cafeteros con menos de 5.0 HectOreas en café. 

El acceso a estos recursos no requiere de garantia 

hipotecaria y es la Onica fuente de financiación que 
tiene hoy el caficultor. Se trata del "Fondo Rotatorlo 
de Crédito Cafetero", que tiene actualmente una 

cartera vigente de 58.000 millones de pesos y beneficia 
a 75.000 pequenos cafeteros que poseen alrededor 
de 85.000 pagarés. 

El ente encargado de su manejo siempre ha sido el 
Servicio de ExtensiOn, que busca que los recursos 
vayan a solucionar las necesidades de los cafeteros, 
no sálo para el manejo de su cultivo, sino también 
para Is adquisiciOn de insumos, berramientas, equipos, 

obras de infraestructura, beneficiaderos e incluso, 
diversificación. 

Diversificación de cultivos 
y seguridad cilimentaria 
La distribuciOn de Ia tierra, a nivel de las fincas 
cafeteras, muestra que en el ámbito nacional tan solo 
el 24% de su area estO cultivada en café, el 31.8% 
son pastos, el 3,30/s se cultiva en cans, el 0,82 % está 
en cacao, el 0,67% es plátano, en cultivos temporales 
se siembra el 2,48 %, en cultivos asociados existe el 
0,62% y en bosques eli ,1 °/o del area total de Ia zona 
cafetera. 

Como puede observarse no solo de café vive el 
cafetero y en sus predios se generan y a Ia vez se 
ahorran recursos que mejoran sus condiciones de vida, 

ya que en la mayorla de los casos, posee otros 
renglones productivos que te mejoran en parte su 
condiciOn econOmica. Esta diversificación es 
indispensable, pues es bien sabido que el café como 
cultivo estacionario solo produce ingresos en 
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determinados meses, épocas de cosecha y traviesa, 

pero en el resto del año, el cafetero debe buscar otras 
fuentes adicionales de ingresos. 

Ademés de promover Ia diversificación del ingreso, 

el Servicio de Extension apoya en capacitación y con 
recursos de Ia Federación al caficultor para que 
produzca sus propios alimentos en Ia finca, 
garantizando a seguridad alimentaria mediante el 
fomento de Ia huerta casera y explotaciones animales 

que enriquezcan Ia dieta del cafetero y su familia. 

Aporte social: 
Participacion y organización 
Desde sus inicios el Servicio de Extension no sOlo se 
preocupó P01 Ia parte técnica sino también P01 Ia parte 
social de las zonas cafeteras. Los primeros programas 

se encaminaron hacia campanas de salud e higiene, 
logrando que el cafetero mejorara su vivienda, sus 
servicios y en general las condiciones de vida de su 
zona. 

Siempre los trabajos que se han desarrollado con los 
cafeteros Ilevan su componente social, ya que el 
objeto de su trabajo no es solamente el cultivo, sino 
también el agricultor, su familia y su entomb. 

Este aporte social, podrIa discriminarse en los 
siguientes aspectos: 

Organización Comunitaria 
Inicialmente, el trabajo con el caficultor fue individual, 
pero luego por estrategia de trabajo y ampliación de 
su cobertura, se desarrollaron las actividades grupalos 
a través de los Ilamados grupos de amistad", de los 
cuales se Ilegaron a conformar 3.132 grupos, con 
34.450 cafeteros asociados; esta metodologIa permitiO 
el mejoramiento paulatino de las regionos cafeteras 
y fue gracias a Ia capacitacion y al trabajo desarrollado 

con estos, que se sentaron las bases para el avance 
tecnológico acelerado de Ia caficultura colombiana. 

A través de Ia conformación de grupos de amistad, 
comités veredales, grupos de mujeres, tiendas y micro 
empresas rurales se ha impulsado Ia organización 
comunitaria, que ha promovido Ia asociación y Ia 
cooperación entre los caficultores. 

Participación de Ia mujer rural 
Para el Servicio de ExtensiOn, no solo el hombre ha 
sido el ünico sujeto de su trabajo, también Ia mujer 
ha recibido capacitación y formaciOn y desde 1966 
ha sido fundamental para el desarrollo de las zonas 
cafeteras. 

Con ellas se desarrolló el programa de multiphcadoras 
rurales, las cuales se encargaban de transmitir 
destrezas y oficios a otras mujeres para que ayudaran 

a mojorar el ingreso familiar. Algunos de los campos 
de trabajo han sido, Ia modisteria, sastreria, artesanias, 
conservaciOn de alimentos, Iácteos, cárnicos, la huerta 
casera, panaderIa, 000perativismo, nutrición y el 
desarrollo de Ia comunidad. 

Es importante resaltar el aumento de Ia participaciOn 
laboral femenina, Ia cual se ha incrementado del 17,9 
al 29,9% en el sector rural, entre 1973 y 1985, 
representando una elovacián del 40% contra un 75% 

en el sector urbano. 

El trabajo productivo de Ia mujer cafetera Os, por 
méltiples razones, tan importante como el del hombre, 
pero ha sido subestimado y supeditado al rol 
doméstico, pese a que ella parece asumir jornadas 
laborales más intensas que las reportadas por los 
ho m bros. 

Cerca de un 70% de las mujeres que laboran on el 
campo, y en quienes se concentra Ia producción de 
alimentos, complementan el trabajo del jefe del hogar 
en Ia pequena parcela. 0 bien sustituyen al trabajador 
masculino que se ha dosplazado hacia otras formas 
asalariadas. 

Participación Ciudadana 
Cobijados por los lineamientos de la constitución de 
1991 y que ofroce Ia democracia participativa y Ia 
descentralización municipal, se han impulsado por 
medio del Servicio de ExtensiOn los espacios de 
participación ciudadana que ostos han abierto, a través 
no solo de los Comités Municipales de Cafeteros sino 
también de los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural que han dado la posibilidad de que el cafetero 
entre a direccionar y sea coparticipe del desarrollo 
de su rospectivo municiplo. 

Programas de liderazgo 
Para dosarrollar sus estrategias de trabajo, el Servicio 
de ExtensiOn requirió de Ia colaboración de los lideres 
existentes en las veredas y en muchos casos dichas 
personas requirieron de capacitación para ser 
multiplicadoras de los monsajos y programas del 
extension ista. 

Muchos de esos Ideres llegaron a participar 
activamento 00 01 desarrollo de sus rogiones e incluso 
han podido tener capacidad de decisiOn a nivel de Ia 
Federacián, promocionando las necesidades de sus 
representados. 

lnfraestructura rural 
En este aspocto, el trabajo se ha centrado en Ia 
identificacián de las necesidades y el direccionamiento 

de los recursos de la FederaciOn de Cafeteros y de 
otras instituciones para la solución de problomas en 
el area de: educaciOn, salud, recreaciOn, vias, 
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acueductos, energIa eléctrica, saneamiento bOsico y 
mejoramiento de vivienda, entre otros. 

Aporte ecologico 
A Ia par con las campañas de capacitación y adopcián 
de tecnologias para el cultivo del grano, el Servicio 
desarrollá programas de conservacián de los recursos 
naturales de las zonas cafeteras, desde Ia 
conservaciOn de los suelos hasta la protección y 
recuporación de las microcuencas que abastecen a 
los acueductos rurales y urbanos correspondientes a 
sus zonas de influencia. 

En los ültimos años, el Servicio ha apoyado programas 
de descontaminacián de cuencas y ha promovido el 
cambio de los sistemas de beneficio del café, 
buscando un altIsimo ahorro de aguas (disminuciOn 
de las necesidades de beneficio por kilo de café 
pergamino seco de 40 litros a un itro) y un manejo de 
los sub-productos resultantes del proceso, evitanclo 
Ia contaminación de las fuentes de agua y logrando 
por el contrario Ia produccián de materia orgénica para 
ser utilizada en Ia finca como abono y/o como 
mejoradora de suelos, trayendo otro ahorro para los 
cafeteros que Ia utilizan. 

En lo que tiene que ver con las técnicas del cultivo se 
logrO propiciar el uso de herramiontas de trabajo que 
evitaran Ia erosion, al momento de hacer las 
deshiorbas, al igual que el adecuado manejo de 
sombrios y sistemas de siembra que buscan evitarla. 
Hoy se promueve el manejo integrado de labores en 
el manejo de plagas, enfermedades y arvensos, 
tratando en lo posible de conservar la sostenibilidad 
de las zonas cafeteras, todo esto acompahado del 
manejo en 01 beneficio del café. 

Beneficio ecologico del café 
Aprovochando los fondos y recursos para 
descontaminar las aguas en el proceso del benefi-
cio de café, el Servicio de ExtensiOn promoviO una 
reduooión importante en los consumos de agua, des-
cartándola en las etapas de despulpado y transporte, 
lo que redujo la contaminación en un 70% y ha Fogra-
do que los caticultores adopton en su proceso de 
beneficio el desmucilaginador mocánico y el tratamien-
to de pulpas, lo que pormitió reducir en un 90% Ia 
contaminación que antes generaba el proceso. 

A la focha se han adoptado e instalado más de 5.000 
boneficiadoros ocolágicos, dichos trabajos han sido 
promovidos y supervisados por el Servicio de 
Extension y la Federacián ha colaborado con recursos 
por más do 5.500 millones de pesos para aquollos 
cafeteros involucrados en el programa. 

Conservación de microcuencas 
A Ia fecha Ia Federacián de Cafoteros ha logrado 
proteger mOs de 1.060 microcuencas, con recursos 

propios y externos. En este proceso el Servicio de 
Extension ha sido muy activo, logrando los contactos 
con lideres y con Ia comunidad para comprar parte 
de los nacimiontos, proteger las microcuencas, 
sembrar árboles e instalar pozos sépticos y 

saneamiento en general, con el fin de ovitar Ia 
contaminación de las quobradas. 

Programa Sembradores de vida 
En el ámbito nacional se ha impulsado Ia 
conscientizaciOn de las gonoraciones futuras para Ia 
consorvación del medio ambiento, a través del trabajo 
con niños y jóvenos, con quienes se Ilovan a cabo 
programas como manejo de basuras escolares, 
siembra de viveros y conservación de microcuencas, 
entre otros. 

En este campo el papel del extensionista ha sido sobre 
todo creativo y recursivo, ya que cambia su esquema 
de trabajo y se tiene que volver jovon y niño para 
poder enseñar las prOcticas de conservación de suelos, 
agua y en general del modio ambiente. 

CRONOLOGIA DE LA EXTENSION 
EN LA FEDERACION NACIONAL 
DE CAFETEROS 

1928. Creación del Servicio de Asistencia Técnica al 
Caficultor 

1929, AdquisiciOn de Ia primera Granja Experimental 
con fines demostrativos 

1938. CreaciOn del Centro Nacional de Investigaciones 
del Café CENICAFE - GeneraciOn de TecnologIas 

1930-1959. Campanas de Sanidad Vegetal, 
Conservación de Suelos y Uso de Fertilizantes, Granjas 
Demostrativas, CapacitaciOn a mayordomos, 
Actividades dirigidas a Ia Vivienda Rural 

1959. CreaciOn del Servicio de ExtensiOn Rural 

1960 -1970. AtenciOn Integrada 

Métodos de contacto individual (VF y VRO) 

lnvestigación Social, Campanas técnicas :Manejo de 
Ia Finca y Mejoramiento de Hogar Estructuración del 
Fondo Rotatorio de Crédito y Crédito Cafetero 

Planeado, Trabajo con Grupos de agricultores y amas 
de casa, Trabajo con lideres y grupos de amistad, 
lntroducciOn de Ia tecnologia de Ia Variedad Caturra y 

los fertilizantes, CroaciOn de Ia FundaciOn Manuel MejIa, 
Primer Plan de Diversificación 

1971-1975. ConsolidaciOn de los Grupos de Amistad, 
Fortalecimiento del Fondo Rotatorio de Crédito y el 
Convenio Caja, Campaña Educativa de Ia Roya del 
Cafoto 

1976-1 980. Bonanza Cafetera, TecnificaciOn acelerada, 
Fortalocimiento del crédito 



1981-1990. Actividades dirigidas a Ia familia y el 
Desarrollo Integral, Programacion participativa en 
apequenas cuencas, Aparición de la roya del cafeto, 

Labores enfocadas a la renovación y Ia adopción de Ia 
Variedad Colombia, Producción del Programa de TV 
Las Aventuras del Profesor Yarumo>>, Campaña 

Educativa de Ia Broca del Cafeto, Enfasis en Ia 
Diversificación de Ia Caficultura, Programa de crédito 
basado en Ia Asistencia Técnica Particular 

- 

1991-1995. Crisis del precio del café, Campana 
educativa de Ia broca, EstructuraciOn del Fondo 
Ecológico del Café, La Nueva Constitución Politica y el 
Nuevo Municipio 

1996 -1999. Estructuración del Beneficio Ecológico del 
Café, Capacitacián al Servicio de Extension, Proc eso 
integral hacia Ia Calidad Total, Proceso de Gestión de 
Ia Empresa Cafetera, Seguridad Alimentaria, El 
Fortalecimiento del Servicio de Extension 

Evolucjón i 

Aiios* 	Catleultura 
tradiejonal 

ANEXO 1 

Programa 'Renovación de cafetales 
año 1999 

AREA RENOVADA 

Comite 	 Areas Renovadas 
Has. 

Antioquia 12,604 

Caldas 9,054 

Tolima 8,534 

Huila 7,482 

ValIc 7,419 

Risaralda 6,398 

Santander 4,357 

Cundinamarca 4,195 

Cauca 4,188 

QuindIo 3.605 

NariOo 2,364 

Norte de Santander 1,388 

Cesar-Guajira 752 

Magdalena 524 

Boyacá 353 

I- 

Superficie y producción cafetera, 
1980-1997 

AIios Producción total 
volumen 

(miles de sacos 60 Kg) 
1980 12,548 
1981 13,037 

1982 12,893 
1983 12,810 
1984 13,464 
1985 10,718 
1986 11,892 
1987 10,860 
1988 12,673 
1989 10,481 
1990 13.048 
1991 14,396 

1992 17,980 
1993 14,947 
1994 11,422 
1995 12,964 
1996 12.938 
1997 10.779 
1998 12,783 

1980 232.4 
1981 220.3 
1982 208.8 
1983 198.0 
1984 187.6 
1985 177.9 
1986 168.6 
1987 159.8 
1988 151.5 
!989 143.6 
990 136.! 

199! 129.1 
1992 122.3 
1993 116.0 
1994 109.9 
1995 104.2 
1996 98.8 
1997 93.6 

Evolu 

Produccjón 
Años 	 miles sacos 

de 60 Kg 

1981 	 13,470 
1982 	 12,126 
1983 
	

13,746 
1984 	 II .562 
1985 
	

II ,260 
1 886 
	

10.712 
1987 	 12,974 
1988 
	

11.811 
1989 	 11,066 
1990 
	

14,083 
1991 	 16,179 
1992 	 16,094 
1993 	 13,637 
1994 	 12,031 
1995 
	

13,697 
1996 	 11,190 
1997 	 10,704 

Ar 

Evolución de Ia Broca 1993-1997 
Promedio Año Cafetero 

Años Municipios Fincas 	Ha. afectadas Nivel infestación 
en campo % 

1993 325 98,670 	329,238 9 
1994 279 133,391 	446,092 9 
1995 341 198,822 	592.226 6 
1996 370 235,202 	653,548 5 
1997 404 270,966 	702,657 4 



Crisis del precio del café, Campana 
e Ia broca, EstructuraciOn del Fondo 
Café, La Nueva Constitución Politica y el 
p 

:structuración del Beneficio EcolOgico del 
.ación at Servicio de Extensián, Proceso 

Ia Calidad Total, Proceso de GestiOn de 
Cáfetera, Seguridad Alimentaria, El 
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ANEXO 2 

icie y producción cafetera, 
1980-1997 

Producción total 
volumen 

(miles de sacos 60 Kg) 

12,548 

13,037 

12,893 

12,810 

13,464 

10,718 

11.892 

10,860 

12,673 

10,481 

13,048 

14,396 

17,980 

14.947 

11,422 

12,964 

12,938 

10,779 

12,783 

ANEXO 4 

Evolución del empleo en Ia caficultura, 1980-1997 

Miles de empleos/ailo 

Caficultura tecnifIcada 
Aflos* 	Caficultura 	 Empico 

tradicional 	Fuera de 	 En Ia 	. 	Total 
cosecha 	 cosecha 

1980 	 232.4 	 137.2 	 226.2 	 363.4 	 595.8 
1981 	 220.3 	 164.9 	 243.3 	 412.2 	 632.5 
1982 	 208.8 	 179.4 	 249.9 	 429,2 	 638.1 
1983 	 198.0 	 197.4 	 253.9 	 451.2 	 649.2 
1984 	 187.6 	 216.7 	 278.7 	 495.4 	 683.1 
1985 177.9 	 221.0 	. 	205.2 	 426.2 	 604.1 
1986 	 168.6 	 239.3 	 244.5 	 483.8 	 652.4 
1987 	 159.8 	 244.2 	 219.8 	 464.1 	 623.9 
1988 	 151.5 	 262.0 	 277.0 	 539.0 	 690.5 
1989 	 143.6 	 265.8 	 218.4 	 484.2 	 627.8 
1990 	 136.1 	 268.0 	 296.8 	 564.8 	 700.9 
1991 	 129.1 	 264.2 	 339.8 	. 	604.0 	 733.1 
1992 	 122.3 	 262,9 	 447.0 	 710.0 	 832.3 
1993 	 116.0 	 260.8 	 363.3 	 624.1 	 740.1 
1994 	 109.9 	 256.0 	 265.2 	 521.2 	 631.1 
1995 	 104.2 	 246,1 	 313.0 	 559.1 	 663.3 
1996 	 98.8 	 245.9 	 315.4 	 561.3 	 660.1 
1997 	 93.6 	 245.9 	 256.1 	 502.0 	 595.7 

Años cafeteros (octubre-septiembre) 

Evolución del ingreso de los cafeteros 

Precio interno real ingreso real cafetero 
Producción miles de $ de 1981 por millones de pesos 

Años miles sacos carga de 60 Kg constantes de 81 
de6OKg 

Con IPC 	Con IPP Con IPC Con IPP 

1981 13,470 4,958 	 4,958 66.790 66.790 
1982 12,126 4,654 	 4,621 56.440 56.037 
1983 13,746 4,608 	 4.501 63,346 61,865 
1984 11,562 4,702 	 4,509 54.365 52.131 
1985 11,260 5,266 	 5,013 59,296 56,448 
1886 10,712 7,738 	i 	 7.176 82,885 	1 76,871 
1987 12.974 ' 6.694 	 6,130 86,844 79,536 
1988 11,8!! 6,531 	 5,974 77,141 70,555 
1989 1 	 11,066 6,387 	. 	 5.735 70,684 73,402 
1990 14,083 6.210 	 5.688 87.457 80,107 
1991 16,179 5,604 	 5,243 90.661 84,827 
1992 16.094 	1 3,750 	 3,711 60.349 59,732 
1993 13,637 	1 3,783 	 4,014 51,591 54,736 
1994 12,031 5,801 	 6,453 	. 69,786 	1 77.642 
1995 13,697 4,888 	 5,566 66,957 76.237 
1996 11,190 4,521 	 5.406 50,590 60,488 
1997 10,704 5,676 	 6,966 60,759 74,559 

-1997 

iveI infestaciOn 
en campo % 

9 

9 

6 

5 

4 
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I. EXTENION - UN DILEMA 
LOS DISENADORES DE POU 

Reto para Ia agricultura 
y el desarrollo rural 
La pobreza, el hambre, el crecimiento 
produCcián de alimentos y Ia degra( 
recursos naturales son los grandes ret 
aCtual. Aunque se espera que Ia pobl 
Ilegue a 8.000 millones en el año 2025, 
millones de personas hoy sufren de ha 
La pobreza generalizada seguirO siendo s 
pese a que Ia poblaCián urbana se trip 
ese mismo perlodo. 

Para reduCir Ia pobreza es esencial el 
una economIa agrIcola floreCiente qunL 
Ia seguridad alimentaria y el manejo so, 
recursos naturales. La agricultura pa 
medios de subsistencia para más del 
de Ia población de los palses en des 
muchos paIses las familias Campesina 
el 80 P01 Ciento o más de Ia poblaCján (B 
1990), 

La agricultura ya ha a)Canzado los limitet 
el agua, de modo que el aumento 

producción de alimentos debe apr 
rendimientos biológiCos con Ia tierra exit 
Mundial, 1997). De Cara a este reto te 
agricultura enfrenta una Crisis en much 
mundo en desarrollo, En Asia se ha red 
de CreCimiento inducida por a revolucii 
Africa, Ia producción per capita de a 
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I. EXTENSION - UN DILEMA PARA 
LOS DISENADORES DE POLITICAS 

Reto para Ia agricultura 
y el desarrollo rural 
La pobreza, el hambre, el crecimiento económico, a 

produCCión de alimentos y Ia degradación de los 
recursos naturales son los grandes retos del mundo 

actual. Aunque se espera que Ia población mundial 

Hegue a 8.000 millones en el and 2025, al menos 800 
mHlones de personas hoy sufren de hambre CraniCa. 

La pobreza generalizada seguirá siendo ante todo rural, 

pese a que Ia población urbana se triplicard durante 

ese mismo perIodo. 

Para reducir la pobreza es esencial el desarrollo de 

una economia agrIcola floreciente que haga posible 

Ia seguridad alimentaha y el manejo sostenible de los 
recursos naturales. La agricultura proporciona los 

medios de subsistenCia para más del 60 per ciento 

de Ia población de los paises en desarrollo, y en 

muchos palses las famihas Campesinas consrituyen 

el 80 per ciento o más de la pob}ación (Banco Mundial, 

2990). 

La agricultura ya ha alcanzado los lImites de Ia tierra y 

el agua, de modo que el aumento futuro de Ia 

produCCión de alimentos debe aprovechar los 
rendimientos biológicos Con Ia tierra existente (Banco 

Mundial, 1997). De cara a este reto tecnologico, Ia 

agricultura enfrenta una crisis en muchas partes del 

mundo en desarrollo. En Asia se ha reducido la tasa 

de crecimiento inducida per Ia revo)ucián verde. En 

Africa, Ia producción per capita de alimentos ha 

descendido casi todos los años desde 1970 y esto se 

ha reflejado en una hambruna recurrente. En muchas 

partes de America Latina y el Caribe, Ia presión de la 

población y la agricultura extensiva son una grave 

amenaza para el medio ambiente (Banco Mundial, 

1990). Yen el mundo industria(izado, Ia oposición a Ia 

agricultura de alto consumo de insumos está 

aumentando como reacción a problemas tales como 

los derechos de los animales, el temor a los productos 

diseñados gerléticamente y (a Contaminación de (a 

tierra y del agua. 

Retos de Ia extension 
Cuando el mundo aborda estos probleiiias, Ia ext,ensióri 

agricola enfrenta al menos dos retos: 

La información y Ia organizaciOn del sector agrIcola 

deben adquirir mayor importancia. Es necesario que 

las personas involucradas en la agricultura mejoren 

sus capacidades, su informaciOn y sus ideas para 

desarrollar una agricultura que satisfaga los complejos 

patrones de Ia demanda, reduzca Ia pobreza y preserve 

o aumente los recursos ecolOgicos. La extension tiene 

que cumplir un importante papel. 

La Hinanciación y (a provision de los servicos de 

extension enfrentan dificultades inherentes a la 

función de extension: 

La magnitud de Ia tarea; 

La dependencia de Ia politica más genera) y de las 

funciones de otras agencias; 

Los problemas para identificar las causas y los 

efectos necesarios para obtener apoyo politico y 

financiero; 
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La responsabilidad por el cumplimiento de 

funciones de servicio ptbIico que trascienden Ia 
transferencia de conocimientos e información 
relacionados con Ia agriculture; 

La sostenibilidad fiscal; y 

La interaccián con Ia generación de conocimientos. 

Muchos observadores están preocupados porque Ia 
extension páblica no hace lo suficiente, no lo hece 
bien y no siempre es pertinente. En los paIses en 
desarrollo, Ia ineficiencia burocrática y el diseño y Ia 
ejecución de los programas para los pobres hen dado 
luger a un bajo desempeno y al establecimiento de 
vInculos incoherentes con los agricultores clientes y 
el sector de investigación. El apoyo a Ia extension 
disminuyó en los años ochenta y los donantes del aron 
de estar dispuestos a financiar los enormes gastos 
recurrentes del sector püblico a gran escala, lo que 
dio luger a una mayor falta de financiación, a faltantes 
de personal y a Ia reducción de los servicios de 
extension (Amanor y Farrington, 1991). 

Cuando buscen soluciones, quienes formulen polItices 
deben enfrentar concepciones opuestas acerca de lo 
que debe hacer Ia extension, y elegir entre diversas 
prioridades, productos, funciones y modelos de 
extension. Dadas las restricciones fiscales, hay una 
enorme presián para que se demuestren los resultados 
de Ia inversián en extension y se exploren alternatives 
a la financiación pdblica que involucren al sector 
privado, a las autoridades locales y a los grupos de 
prod uctores. 

La sección II de este artIculo define lo que entendemos 
por extension y describe las diferentes funciones que 
los gobiernos han desempeñado histáricamente. 

La secciOn Ill identifica ocho retos que consideramos 
intrinsecos a Ia naturaleza de Ia extension y que 
dificultan Ia financiación y Ia prestaciOn de los servicios 
de extension. En Ia sección IV revisamos algunas de 
las innovaciones institucionales más importantes que 
hen sido inducidas por los retos que enfrenta Ia 
extension, y las analizamos dentro del marco que 
desarrollamos en Ia sección Ill. También señalamos 
los ingredientes de esos enfoques que parecen ser 
mOs prometedores para el futuro de Ia extension 
agricola. 

II. INVERSIONES DEL GOBIERNO 
EN EXTENSION 
Definición de Ia extension 
El término extension agricola significa cosas diferentes 
para personas diferentes (Purcell y Anderson, 1997). 
Van den Ban y Hawkins (1996) presenten un concepto 

de extension que parece sintetizar diversas 
perspectivas acerca de cinco objetivos: transferencia 
de conocimientos de los investigadores a los 
agricultores; asesorIa a los agricultores en Ia tome 

de decisiones; educeción a los agricultores para que 
puedan tomar decisiones similares en el futuro; hecer 
posible que los agricultores aclaren sus propias metas 
y posibilidades para que pueden elcanzarles; y 
estimular desarrollos agrIcoles deseables )orientación 
rural). Estos autores señalan que el estimulo al 
desarrollo agricola deseable es Ia mete más comOn 
de los directores de extension. 

Hicimos una revision de los diversos esfuerzos para 
definir o ceracterizer la extension.2  El contexto impone 
diferentes prioridedes de desarrollo rural y agricola y 
de desarrollo de los recursos humanos y, por tanto, 

asigne diferentes metes y funciones a Ia extension. 
Pensamos que es dtiI considerer como un sistema a 
Ia extension y al conjunto de funciones que realize 
ese sistema para inducir cambios voluntarios en Ia 
pobleción rural. 

El conjunto de funciones incluye 
La transferencia de tecnologia en mUltiples 
direcciones para lograr que Ia producción, Ia 
transformaciOn y Ia comercialización de productos 
agricolas sean sostenibles. 

La transferencia de capecidad administrative para 
movilizar y organizer grupos de agricultores, y 
grupos y comunidades rurales; 

La transferencia de cepacidad para educar, former 
recursos humanos y aumentar la cepacidad locaL 
por ejemplo, en manejo integral de enfermedades, 
en inteligencia de mercedos, en edministraciOn 
agricola yen Ia negocieciOn de servicios financieros, 
de insumos y de comercializaciOn. 

El sistema incluye todas las instituciones pUblices y 
privadas que transfieren, movilizan y educan a Ia 
población rural, a diferencia de los servicios o 
instituciones Unicas que tradicionalmente solo 
prestaban asesorle (Zijp, 1998). 

Inversion püblica en extensiOn 
En todo el mundo, Ia extension agricola emplea al 
menos 880.000 trabajedores de extension y cientos 
de miles más de técnicos agrIcolas o campesinos 
IIderes, de modo que emplee cerca de 1.200 millones 
de personas.3  Actualmente, casi el 80 por ciento de 
los servicios de extension mundieles son financiados 
pUblicamente y prestados por servidores civiles (Banco 
Mundial, 1997). Las universidades, las organizaciones 

paraestatales y las organizaciones no gubt 
prestan cerca del 12 por ciento de los s 
sector prlvado presra otro 5 por ciento. 

El gobierno tiende a participer en much 
de muchas formas. Puede financiar, 
personal o fecilitar la extension es 
reguleciones apropiedas y polItices 
proveedores, y puede tener una amp 
propOsitos. Algunos de los problemas c 
Ia extensiOn obedecen en parte a este c 

La concepción tradicional de 'bien pdblicc 
aspectos de Ia difusiOn de conocirnient 
indujeron a que Ia mayorIa de los gobiernc 
Ia responsabilidad exclusive de Ia a 
extension (Birkhaeuser etal., 1991; UmE 
1996). La financiaciOn pUblica de mucho 

de extension también se ha justificedo co 
consecuciOn de metes sociales como 
pobreza y Ia focalizaci6n de grupos e 
incluidas las mujeres rurales (Wilson, 199 
el Banco Mundial (1990) no encontrO "sut 

un enorme sistema de extension pUblico c 
necional), para el cuerpo de trabajedores c 
y de especielistas en el tema, bien calific 
buenos servicios de apoyo que sirvieran Co 

de cambio competentes motivados y co 

Los gobiernos de los paises en desarro 
fuertes inversiones en extension agri( 
esperenza de aumentar Ia producciOn agr 
1959 y 1980, el gasto real en extension cr 
seis veces en America Latina, se triplicO en 
a mds del doble en Africa (Banco Mundial 

La FAQ4  investigO el estado actual de I 
agrIcole en 113 paIses, contactan 
organizaciones de extension agricola que 
representatives de los sistemas de extens 
de todo el mundo (Swanson etal., 1990: 
ciento de esas entidedes fueron fundac 
ministerio de agriculture o una agencia 
gobierno. Con base en ese estudio, Ia F 
que en 1988 se gestaron $6,000 millones er 
pUblicas de extension agricola en todo el 
que representa un gasto promedio de $8.5: 
trabajador de extension. El gasto anual p0 

en servicios de extension ye de $2 a $3 en 
de bajos ingresos a $65 en los peIses de aItc 

La tasa de inversiOn pUblica en extensián agr 
porcenteje de los recursos totales de los 
directemente relacionada con Ia proporciOn 
de trabajo empleada en Ia agriculture en los 
paIses. Donde menos del 20 por ciento deE 
está empleeda en Ia agriculture, Ia extent 
cerca del 2 por ciento de los recursos del 

Organizacan de las Naciones Unidas para la Agricul 

MA se utiliza a to largo de este texto a para referirse 

Albrecht, 1986; Antholt, 1991; Birkhaeusereta/., 1991; Bunting, 1986; Evenson, 1986; Gustafson, 1991; Purcell yAnderson, 1997; Roling, 1986; 
Russell, 1986; Swanson, 1984; Urnali y Schwartz, 1994; Banco Mundial, 1990. 

Estas cifras se basan en Swanson eta/., 1990 y benen en cuenta los datos chinos recientes que se presentan en Songlin, 1998. 
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paraestatales y las organizaciones no gubernamentales 
prestan cerca del 12 por ciento de los servicios, y el 
sector privado presta otro 5 por ciento. 

El gobierno tiende a participar en muchos niveles y 
de muchas formas. Puede financiar, proporcionar 
personal o facilitar Ia extension establecienclo 
regulaciones apropiadas y polIticas para otros 
proveedores, y puede tener una amplia gama de 
propásitos. Algunos de los problemas genéricos de 
Ia extension obedecen en parte a esta complejidad. 

La concepciOn tradicional de bien pUblico de muchos 
aspectos de la difusiOn de conocimientos agricolas 
indujeron a que la mayorIa de los gobiernos asumieran 
Is responsabilidad exclusiva de Ia actividad de 
extension (Birkhaeuser etal., 1991; Umali-Deininger, 
1996). La financiaciOn plDblica de muchos programas 
de extension también se ha justificado con base en Ia 
consecución de metas sociales como el alivio de 
pobreza y Ia focalización de grupos especIficos, 
incluidas )s mujeres rurales (Wilson, 1991). En 1990, 
el Banco Mundial (1990) no encontrO "substitutos (en 
un enorme sistema de extension pOblico de cobertura 
nacional), pars el cuerpo de trabajadores de extension 
y de especialistas en el tema, bien calificados y con 
buenos servicios de apoyo que sirvieran como agentes 
de cambio competentes, motivados y confiables'. 

Los gobiernos de los paIses en desarrollo hicieron 
fuertes inversiones en extension agricola con Ia 
esperanza de aumentar Ia producción agricola. Entre 
1959 y 1980, el gasto real en extension creciO más de 
seis veces en America Latina, se triplicO en Asia y Ilegó 
a más del doble en Africa (Banco Mundial, 1990). 

La FAQ 4  investigO el estado actual de Pa extension 
agricola en 113 paIses, contactando a 207 
organizaciones de extension agricola que consideraba 
representativas de los sistemas de extension agricola 
de todo el mundo (Swanson etal., 1990). El 86 por 
ciento de esas entidades fueron fundadas por un 
ministerlo de agricultura o una agenda similar del 
gobierno. Con base en ese estudio, Ia FAQ estimO 
que en 1988 se gastaron $6,000 millones en entidades 
pOblicas de extension agrIcola en todo el mundo, to 
que representa un gasto promedio de $8522 por cads 
trabajador de extension. El gasto anual por agricultor 
en servicios de extension va de $2 a $3 en los paIses 
de bajos ingresos a $65 en los paIses de altos ingresos. 

La tasa de inversion pOblica en extension agrIcola como 
porcentaje de los recursos totales de los MA está 
directamente relacionada con Ia proporciOn de Ia fuerza 
de trabajo empleada en Ia agricultura en los diferentes 
paIses. Donde menos del 20 por ciento de Ia poblaciOn 
esté empleada en Ia agricultura, Ia extensiOn recibe 
cerca del 2 por ciento de los recursos del ministerio. 

frente a un poco más del 20 por ciento de los recursos 
donde más del 60 por ciento de Ia población está en 
Ia agricultura. 

Historia 
Las transformaciones y los retos que enfrenta Ia ex-
tension son sintomáticos de las fuerzas más generales 
que operan en Ia sociedad. La politica publics que 
afecta a Ia extensiOn tiende a parangonar Is politics 
de desarrollo, y Is evolucjón institucional de Ia exten-

sión refleja lo que está ocurriendo en otros campos 
institucionajes (Rivera y Gustafson, 1991). Las princi-
pales tendencias y cambios en Ia praxis de Ia extension 
han sido inducidos por los cambios en el ambiente 
econOmico, polItico, tecnolOgico, sociocultural y fis-
cal de Ia extension. 

En los palses en desarrollo, el antiguo Onfssis colonial 

en los programas de productos básicos, muchos de 
los cuales sOn existen, dio espacio a esfuerzos de 
desarrollo rurales más amplios y con mOltiples 
propOsitos, a menudo establecidos por los poderes 
coloniales que enviaban agentes rurales' expatriados 
a organizar a las comunidades y a servir como puntos 
de contacto para las autoridades del gobierno, los 
proveedores de insumos y de crédito, y los 

compradores. Sus funciones, definidas en sentido 
amplio, a menudo se extendieron a Ia salud humana, 
a realizaciOn de censos y el recaudo de impuestos. 
La formaciOn de Estados nacion, Ia planeacián del 
desarrollo dirigido por el Estado y Ia institucionalizaciOn 
de muchos servicios de extension nacionales 
ocurrieron durante los años cincuenta. Debido a que 

no habla universidades agricolas o eran muy débiles, 
Ia extension agricola se asignO a los ministerios de 
agricultura, cuya estructura tenIa muy pocos vInculos 

con Is investigaciOn (Axinn, 1988). La confianza en Ia 
tecnologfa occidental dio lugar al 'modelo de difusiOn 
de Ia extension que proporcionaban los MA: un 

proceso jerOrquico y unidireccional de transferencia 
de tecnologIa respaldado por los avances de los 
medios masivos de comunicaciOn. 

Los anos sesenta fueron Ia época de Ia comunicaciOn 
interpersonal y del desarrollo comunitario, y también 
el comienzo de Ia revoluciOn verde. La orientaciOn hacia 
Ia transferencia de tecnologIa siguiO siendo muy fuerte. 

Desde mediados de los anos setenta, Ia extension 
del sector pOblico se IimitO de nuevo a la asesoria en 
materia de técnicas agrIcolas, ante todo para los 
principales cultivos anuales de productos alimenticios, 
y los agentes multipropásito empezaron a ser 
sustituidos por sistemas que se centraban mOs de 
cerca en Ia extensiOn y su administración (Banco 
Mundial, 1990). El cincuerita por ciento dela agencias 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y Ia Alimentación, FAQ. 

MA se utidza a lo largo de este texto a para referrrse a los Ministerios de Agricultura del gobierno. 
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de extension que Ia FAO estudió en 1989 se 
organizaron o se reorganizaron desde 1970 en adelante 
(Swanson et al. 1990). Entre las caracterIsticas 

principales de los años setenta se encuentran los 
enfoques del desarrollo rural integrado y el surgimiento 
del sistema de extension por entrenamiento y visita 
(E&V). El modelo de 'difusión' de Ia extension dio luger 

al modelo de 'conseguir Ia tecnologia adecuada'
'
que 

expUcaba (a falta de adopción de Ia tecnologIa por 

restricciones a nivel de finca y prescribIa el alivio de 
las restricciones a través de paquetes integrados de 
servicios (Axinn, 1988). 

La década de transformaciones de los años ochenta 
trajo un énfasis creciente en los enfoques 

participativos. Se añadieron las preocupaciones por 
el aumento de Ia productividad de las mujeres y la 
preservaciOn de los ecosistemas, junto con los 

esquemas de recuperación de costos y de privatización 
(Banco Mundial, 1990). Los años noventa es Ia época 
de alternatives donde los nuevos enfoques buscan 

orientarse en un ambiente de estrechez fiscal. La 
democratización ha dado luger a un drástico descenso 
del poder del sector pUblico. Desde el punto de vista 

metodolágico, se enfatizan los vinculos directos a nivet 

de finca entre investigadores y agricultores. Los 
enfoques de Ia financiación de Ia extension més 

sostenibles involucran una mayor flexibilidad y 

mOltiples socios (Gustafson,1991). 

El personal de extensi6n6  
Cerca del 95 por ciento de Ia planta de trabajadores 

de extension de los sistemas pOblicos de extension 
agricola (Umali y Schwartz, 1994) y el 90 por ciento 
de los trabajadores de extension del planeta se 

localizan en los palses en desarrollo: más del 70 por 
ciento tan solo en Asia. 

La cobertura de Ia extension (Ia proporción entre 
personal de extension y población agricola) que prestan 

los servicios pOblicos de extension en los paises en 
desarrollo varIa entre 1: 1.800 y 1: 3.000. En los paIses 

desarrollados de Europa, America del Norte y Asia, (a 

proporción promedio es de aproximadamente 1: 400. 

Aunque Ia cifras de personal son altas en muchos 

paises en desarrollo, Ia calidad del personal suele ser 
baja. Las restricciones fiscales que enfrentan los 

administradores de los sistemas pCiblicos de extension 
los obligan a contratar personal poco calificado pare 

reducir los costos operativos. La FAO encontrO que 
el 40 por ciento de personal de extension solo tenIa 

educación secundaria y que otro 33 por ciento tenIa 
diploma o certificado de educacián intermedia. 

Propósitos de las inversiones en 
extension póblica 
La FAO informó que alrededor del 58 por ciento de 
los recursos de extension se dirigió a los agricultores 
comerciales, incluidos los productores especializados 
de cultivos comerciales y de exportaciórl. La inmensa 
mayoria de los agricultores más pequenos y marginales 
del planeta recibe solo un poco más de Ia tercera parte 
de los recursos de extension. 

No toda Ia extension se relaciona directamente con 
Ia transferencia de conocimientos agricolas. La FAO 
encontró que el personal de extension de los paIses 
en desarrollo dedica cerca de Ia cuarta parte de su 
tiempo a actividades no educativas, lo que representa 
"aproximadamente 140.000 años equivalentes de 
tiempo completo del personal de extension". La FAO 
considerá que esra era una enorme pérdida de 
recursos educativos, sobre todo en los paises en vies 
de desarrollo donde Ia cobertura de Ia extension es 
ain bastante inadecuada, en términos cuantitativos 
tanto como cualitativos". 

En los programas de productos básicos, los 
trabajadores de extension pueden dedicar mucho 
tiempo ayudando a los agricultores para que adquieran 
insumos, crédito y servicios de comercialización. En 
contraste, el personal de extension general del 
gobierno se dedica a una diversidad de actividades 
de servicio de los gobierno locales, asi como a 
responder las encuestas que recaban informaciOn 
como Ia prevision de cosechas y Ia realizaciOn de 
censos— que les envIan las oficinas centrales de 
extension o del ministerio. 

Roling (1986) analiza Ia diverse gama de funciones de 
extension en términos de dos tradiciones de Ia 
extension: Ia innovaciOn técnica (IT) y el desarrollo de 
recursos humanos (DRH). Desde su perspectiva, Ia 
mayoria de las agencies de extension del planeta se 
dedican a IT pura, financiada con el recaudo de 
impuestos, pare lograr que Ia produccián de alimentos, 
materias primes y productos básicos de exportaciOn 
sea tan eficiente como es posible. La atención del 
DRH se centra en las población rural misma y en los 
sistemas sociales en que ésta actOa, y se ocupa de 
procesos tales como el desarrollo y el liderazgo 
comunitario, Ia conformaciOn de instituciones, y Ia 
movilización y organizaciOn de los agricultores. 

III. RETOS GENERICOS QUE 
DIFICULTAN LA EXTENSION 
Los problemas genéricos de Ia extension agricola están 
ligados a sus diversas funciones, asi como al entorno 
burocrático, politico y social dentro del que operan 

los sistemas de extension. Crc 
tración de Ia atenciOn en estos 
—independientemepte del siste 

del enfoque de Ia extensiOn--
areas que deben conformer Ia a 
recciOn de (a extension. 
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Recursos operativos y sosteni 

InteracciOn con Ia generaciOn 

Escalci y complelidad 
Estos problemas están en Ia prirt 
porque en casi todos los aspect 
situaciOn dada'. La escala y Ia con,  
de extension se pueden entendei 
cifras, la distribuciOp y Ia diversid 
agricultores y otros participantes 
mandato estatutario y de la meto 

En las Secciones I y II, mencionarn 
agentes de extension y 1.200 m 

muchos de los cuales son pobre 
limitados. El éxito de Ia extensi( 
decisiones individuales acercu del 
de esos miliones de personas. 
poblaciOn está muy dispersa y e 
(Chambers, 1983). En los paises 
clientes tienen por lo general 

alfabetizaciOn y de educaciOn forrr 
las fuentes de informacióp. 'Tie 
especIficas que dependen de su 
culture, su sistema de cultivo/prodi 
(Zijp, 1998). 

La complejidad involucra las fus 
informaciOn y asesoria agricola d 
los diversos participantes y asociadr 
de desarrollo agricola y Ia gar 6. 	Los datos que se citan provienen del estudio de Ia FAO realizado per Swanson etal. (1990), a menos que se diqa In conhrario. 
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los sistemas de extension. Creemos que Ia concen-
tración de Ia atención en estos problemas genéricos 
—indopondientemente del sistema de administración 

del enfoque de la extension— pone de relieve las 
areas que deben conformar Ia agenda de Ia futura di-
recciOn de Ia extension. 

Ocho problemas genéricos 
Existen problemas genéricos inherentes a las 
funciones de Ia extension; muchos aspectos de los 
servicios que presta Ia extension son bienes pOblicos 

bienes de peaje, que requieren de acciOn colectiva 
y a menudo involucran al gobierno. Definimos ocho 
problemas genéricos: 

Escala y complejidad; 

Depondencia de Ia extension del ambiente general 
de polItica y de las funciones de otras agencias; 

Incapacidad para detectar causas y efectos; 

+ Compromiso y apoyo polItico; 

Responsabilidad; 

Responsabilidad por funciones de serviclo pOblico 
que trascienden el conocimiento y la transferencia 
de informaciOn agnicola; 

Recursos operativos y sostenibilidad fiscal 

lnteracción con la generación de conocimientos. 

Escala y complejidad 
Estos problemas están en Ia pnimera linea de la lista 
porque en casi todos los aspectos representan una 
situaciOn dada. La escala y Ia complejidad de las tareas 
de extension se pueden entender en términos de las 
cifras, Ia distribución y Ia diversidad del personal, los 
agricultores y otros participantes, y en términos del 
mandato estatutario y de la metodologfa. 

En las Secciones I y II, mencionamos que hay 800.000 
agentes de extension y 1.200 millones de clientes, 

muchos de los cuales son pobres y tienen recursos 
imitados. El éxito de Ia extension depende de las 
decisiones individuales acerca del manejo de las fincas 
de esos millones de personas. Gran parte de esa 
poblaciOn estd muy dispersa y es dificil Ilegar a ella 
(Chambers, 1983). En los paises en desarrollo, los 
clientes tienen por lo general un nivel bajo de 
alfabetización y de educaciOn formal, y viven lejos de 
las fuentes de informaciOn. Tienen necesidades 
especIficas que dependen de su habitat natural, su 
cultura, su sistema de cultivo/producciOn y del género 
(Zijp, 1998). 

La complejidad involucra las fuentes diversas do 
informaciOn y asesorla agnicola de los agricultores, 

los diversos participantes y asociados en los esfuerzos 
de desarrollo agrIcola y la gama de funciones 

estatutarias de la extensiOn. La diversidad de formas 
de comunicaciOn —visitas a fincas individuales, 
extension agricultor por agricultor, uso de medios 
masivos do comunicaciOn y, recientemente, tecnologIa 
de informacián computarizada— aumenta Ia 
complejidad quo enfrentan quienes toman decisiones 
do extension. 

La principal manifestaciOn de Ia magnitud del problema 
es Ia cobertura. Muchos servicios pUblicos sálo Ilegan 
al 10 por ciento de Ia clientela potoncial, y sOlo una 
minorIa de ese porcentaje son mujeres. La magnitud 
interactCja con la calidad de Ia estructura de autoridad 
[governance] asI como con los recursos operativos y 
Ia tecnologia adecuados para determinar Ia cobertura 
y Ia atenciOn (Nagel, 1997). 

La respuesta más comOn a) problema de Ia cobertura 
ha sido Ia de establecer estructuras pOblicas 
jerárquicas y centralizadas relativamente grandes, con 
enorme cantidad de agentes de extensiOn muy 
dispersos en las dreas rurales, donde no es fácil 
suporvisar o controlar su trabajo. Las caracterIsticas 
del estilo administrativo de arniba hacia abajo de las 
grandes burocracias no son muy favorablos para los 
enfoques participativos, de abajo hacia arriba, y los 
incontables estratos de Ia jerarquia alejan del campo 
de acciOn a quienes toman las docisiones. 

Esto agrava Ia tendencia a menudo disimulada de los 
agentes de extension a favorecer a los clientes más 
neceptivos que por lo general tienen mejores 

dotaciones y más capacidad para asumir niesgos 
(Axinn, 1988). Esos sesgos se obsenvaron en paises 
tan divorsos como Holando, Estonia y Tanzania (Zijp, 

1988; Chambers, 1983). Existo una tensiOn intrInseca 
ontre Ia conformaciOn de una jeramquIa ostnicta capax 
de manejar un sistema tan grande y ser responsable 
ante todas las capas de agricultores. 

Dependencia de Ia extension del 
ambiente general de polItico y de 
las funciones de otras agencias 
Un problema inherento a Ia extension agricola, sobre 
todo en los poises de bajos ingresos, es que ésta se 
debe combinar con otros instrumentos de polItica para 
lograr el desarrollo agnicola (Van den Ban,1986). Do 
modo que Ia efectividad de Ia inversiOn en extensiOn 
depende en alto grado de que se limiten las barreras 
más generales al desarrollo oxitoso del sector agnicola 
en su conjunto, incluidos los factores potencialmento 
limitantes, como el crédito, el acervo tecnolOgico, Is 
provisiOn de insumos, los incentivos de procio, las 

instituciones, y las restricciones de recursos humanos 
(Purcell y Anderson, 1997). 

De manora més especifica, los marcos institucionales 
y las politicos agrlcolas pueden ejercor discniminaciOn 
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contra el sector rural, Ilevar a una insuficiente inversion 
en desarrollo tecnológico y mantener estructuras 
agrarias inadecuadas, circunscribir Ia tierra cultivable 

a las haciendas de baja productividad, subvalorar y 
dilapidar los recursos naturales, invertir poco en Ia 
salud y Ia educación de Ia población rural, ejercer 
discriminación contra Ia iniciativa privada en Ia 
comercialización de alimentos y a que no se mantenga 
a infraestructura rural existente o no se invierta en 
nueva infraestructura (Banco Mundial, 1997). 

La falta de acceso a los recursos y el funcionamiento 
ineficiente de los servicios agricolas complementa-
riDs limitan el impacto de Ia extension sobre Ia 
producción. La coordinación y los vInculos con los 
servicios agrIcolas complementarios son problemas 
fundamentales para las organizaciones de extension, 
en especial los vinculos con las organizaciones de 
investigación, los sistemas de suministro de insumos 
y de crédito y las organizaciones de comercialización 
(Axinn, 1988). Con mucha frecuencia esta dependen-
cia no se tiene en cuenta de manera adecuada, lo cual 
pone en cuestiOn Ia utilidad de Ia inversián en oxten-

sión. 

Incapacidad para detector causas 
y efectos 
La dificultad para detectar la relación entre Ia provisiOn 

de extension y sus efectos es otro problema genérico 
que enfrenta Ia extension. Esta dificultad Ileva a varios 
otros problemas inherentes, entre ellos el apoyo 
politico, Ia provisiOn de presupuesto y Ia 
responsabilidad. 

La evaluaciOn de los efectos de Ia extension involucra 
Ia medición de Ia relación entre Ia actividad de 
extension y los cambios en: 

La conciencia, el conocimiento y Ia adopción de 
tecnologias o prácticas especificas per porte de los 

agricultores, y 

La productividad, Ia eficiencia y Ia rentabilidad 
agrIcolas, Ia demanda de insumos y Ia oferta de 
productos. 

Estos indicadores también seven influidos por muchos 
otros factores que tienen efectos confusos. En su 
revisián de los proyectos de investigación y extension 
agricola del Banco Mundial, Purcell yAnderson (1997) 
advirtieron graves limitaciones de información y falta 
de capacidad para incluir todas las variables que 

contribuyen a Ia produccián y afectan los resultados. 
Son muchos los factores que intervienen en una 
respuesta especIfica de Ia producciOn y en las 

decisiones de utilización de los recursos que están 
disponibles para los agricultores. 

Se requieren estudios econométricos muy refinados 
para mejorar Ia comprensión de estas relaciones. Feder 

y Slade (1 986) examinaron los problemas de Ia 
observación y Ia medición de los cambios en Ia 
eficiencia operativa de los agentes de extension, en 
el conocimiento de Ia agricultura campesina y en Ia 
productividad agricola que han sido inducidos por los 
sistemas más intensivos introducidos por Ia extension. 
Y mostraron que los datos de las series de tiempo 
eran insuficientes para cubrir la situación posterior a 
los proyectos, y que no habia capacidad para comparar 
temas y areas de control. 

Birkhaeuser etal. (1991) señalan que pocas veces se 
dispone de un marco ideal de simulación experimental 
(antes/después y con/sin intervenciOn). Los enfoques 
de segundo optimo involucran diversos sesgos que 
dependen del nivel de análisis. Los estudios a nivel 
de finca son vulnerables a los problemas de 
autoselección y de predominio de Ia comunicaciOn 
entre agricultores. Los efectos agregados de Ia 
extension que se miden en una regiOn están sujetos 
a problemas de estimación ligados a los factores que 
producen confusion. 

Axinn (1988) resume el reto metodologico seña!ando 
que es mds fácil y más barato supervisor los insumos 
que los resultados. Cuando los indcadores de 
extension son más sofisticados y de mayor nivel, el 
costo de recopilar informacián es también mayor, y 
es más dificil demostrar Ia causalidad entre Ia actividad 
de extension que se ha seleccionado y los cambios 
en el ingreso o el bienestar rural. No obstante, el 
problema inherente es que Ia información es 
justamente lo que se n000sita para mejorar Ia 
efectividad de Ia extension y encontrar su justificación. 

Compromiso y apoyo polItico 
La falta de compromiso de los altos funcionarios del 
gobierno se ha mencionado como un factor que afecta 
adversamente 01 apoyo financiero y Ia ejecución de 
cerca de Ia mitad de los proyectos de extension 
formulados autónomamente y apoyados por el Banco 
Mundial (Purcell y Anderson, 1997). La incapacidad 
del gobierno para asignar los fondos necesarios para 
el funcionamiento de los sistemas de extension es 

un sIntoma esencial de esa falta de compromiso. Umali-
Deininger (1996) muestran que Ia persistencia de 
financiación inadecuada obstaculiza el trabajo de 
campo de los proyectos de extension apoyados por 
el Banco Mundial y que ha afectado al 87 por ciento 
de los proyectos que se consideran satisfactorios y 
al 100 por ciento do los que se consideran 

ins at isf a cto rios. 

Roling (1986) relaciona los problemas fiscales con el 
poder de negociaciOn y los términos de intercambio 
del sector agricola. La falta de compromiso con Ia 

agricultura y Ia extensiOn es a menudo acentuada por 
el sesgo urbano y Ia mala comprensión de Ia 

informaciOn rural (Zijp, 1998). Otra ox 
es la de que no existe una retribuciO 
los politicos y autoridades de politic 
el compromiso con Ia extension 
problemas para atribuir los resultados 
a la extension. 

Responsabjljdad 

Howell (1986) identifica tres a: 
responsabilidad 

El desempeno de Ia extension en 
efectividad, impacto o relaciOn be 

el suministro de Ics servicios req 
informaciOn adecuada; 

La responsabilidad de un persc 

disperso y rolativamente sin. 
supervisores; y 

S 

La responsabilidad del personal dc 
con- los agricultores. 

Aquinos interesan principalmente e 
tercero. 

El tercor problema de responsa 
especialmente en el contexto de I 
extension del sector pOblico, dirigida 
abajo y oriontada a Ia oferta, en Ia que 
sienten responsables ante los sur 

ministerio y no ante los agricultores. 
debido a que incluso sus superviso: 
supervisar y evaluar fácilmente su ac 
dificultad para relacionar causas y efect 
no son responsables ante nadie. For 

oportunidades de bOsqueda de ren; 
contraincentivo para que los agentes d 
concentren en tareas no relacionad 
con Ia extension, que tienen resultad 
de obsorvar, como el crédito y Ia f. 
insumos. 

Purcell y Anderson (1997) encontraror 
problemas de responsabilidad en muc 
de extension del Banco Mundial. Se 
atenciOn a Ia participaciOn sistemática d 
rural en la definiciOn de los problemas, 

los problemas y Ia programaciOn de Ia 
calidad y las actitudes del persona 
restricciones para el Contacto con los 
Ia asistencia técnica. La evaluaciOn de 
de extension del Banco Mundial pdstE 
detectO "actitudes de atrincheramiento 
abajo" en el 48 por ciento de ft, 
satisfactorios y en el 75 por ciento de 
no satisfactorios 

La responsabilidad no es tan solo un po 
poises en desarrollo. Hercus (1991) enc 

servicios de extension agricola de N 

E 



examinaron los probiemas de la 
Ia medición de los cambios en Ia 
tiva de los agentes de extension, en 
de la agricultura campesina y en la 
rIcola que han sido inducidos por los 
ensivos introducidos por Ia extension. 
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ci bienestar rural. No obstante, ci 
rente es que la informaci6n es 
que se necesita para mejorar la 
extension y encontrar su justificación. 
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promiso de los altos funcionarios del 
nencionado como un factor que afecta 
1 apoyo financiero y Ia ejcución de 
tad de los proyectos de extension 
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I y Anderson, 1997). La incapacidad 
ra asignar los fondos necesarios para 
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cial de esa falta de compromiso. Umali-
6) muestran que Ia persistencia de 
adecuada obstaculiza ci trabajo de 
oyectos de extension apoyados por 

al y que ha afectado al 87 por ciento 
s que se consideran satisfactorios y 
onto de los que se consideran 

laciona los problemas fiscales con el 
:iaciOn y los términos de intercambio 
ola. La falta de compromiso con Ia 

?xtensión es a menudo acentuada por 
no y Ia mala comprensión de la 

información rural (Zijp, 1998). Otra explicación posibie 
es Ia de que no existe una retribución inmediata para 
los politicos y autoridades de politica por ci apoyo y 
ci compromiso con Ia extension, debido a los 
problemas para atribuir los resultados de Ia produccián 
a la extension. 

Responsabilidad 
Howell (1986) identifica tres aspectos de Ia 
responsabilidad: 

El desempeno de Ia extension en términos de su 
efectividad, impacto o relaciOn beneficio/costo en 
ci suministro do los servicios requeridos y de Ia 
nformación adecuada; 

La responsabiLdad de un personal de campo 
disperso y relativamente sin control de los 
supervisores; y 

La responsabilidad del personal de sector pOblico 
coftios agricultores. 

Aqui nos interesan principaimente ci segundo y ci 
tercero. 

El tercer problema de responsabilidad surge 
especialmente en ci contexto de Ia jerarquia de 
extension del sector pOblico, dirigida de arriba hacia 
abajo y orientada a Ia oferta, en Ia que los agentes se 
sienten responsables ante los supervisores del 
ministerio y no ante los agricultores. Sin embargo, 
debido a que inciuso sus supervisores no puoden 
supervisar y evaluar fáciimente su actuación (por Ia 
dificultad para relacionar causas y efectos), los agentes 
no son responsabics ante nadie. Por ci contrario, las 
oportunidades de bOsqueda de rcntas ofrecen un 
contraincentivo para que los agentes de extension se 
concentren en tareas no relacionadas directamente 
con Ia extension, que tienen resuitados mOs fáciies 
de observar, como ci crédito y Ia facturación de 
insumos. 

Purcell y Anderson (1997) encontraron evidencia de 
problemas de responsabiLdad en muchos proyectos 
de extension del Banco Mundial. Se prestaba poca 
atención a Ia participaciOn sistemOtica de Ia comunidad 
rural en Ia definición de los problemas, Ia soiución de 
los probiomas y Ia programaciOn de ia extension. La 
calidad y las actitudes del personal eran graves 

rostricciones para ci contacto con los agricultores y 
a asistencia técnica. La evaivación de los proyectos 
de extension del Banco Mundial posteriores a 1994 
dctcctó "actitudes dc atrinchcramiento de arriba hacia 
abajo" en ci 48 per ciento de los proycctos 
satisfactorios y en ci 75 per ciento de los proyectos 
no satisfactorios. 

La responsabilidad no es tan solo un problema de los 
paIses en desarroilo. Hercus (1991) encontró que los 
servicios de extension agrIcola de Nucva Zelanda 

respondian ante ci gobierno per los gastos en dinero 

de acuerdo con "las actividades y no con los resultados, 
y... casi exclusivamcnte [en términos del] gasto y casi 

nada pot los resuitados y Ia eficiencia. Las funciones 
estatutarias de Ia extension eran establecidas por ci 
propio servicio de extension agrIcoia, y en ausencia 

de una definiciOn contraria o alternativa presentada 
por los reprosontantes de los contribuyentes, ci 
servicio consideraba que su carte de navegaciOn era 
ci derecho a existir en los términos y condiciones 
prevalecientes". 

Responsabilidad por funciones del 
servicio püblico que trascienden el 
conocimiento y Ia transferencia de 
información agrIcola 
El servicio de extension suele ser ci representante 

del gobierno con mayor presencia en los niveles 
populates del sector rural; por consiguiente, siempre 
existe Ia tentaciOn de recargarlo con un ndmero do 
funciones cada vez mayor. Históricamente, se ha 
encargado a Ia extension pObhca do diversas funciones 
pOblicas, como Ia rocolección de estadisticas, Ia 
reahzaciOn de encuestas, !a  redacciOn de informes, 

ci control de a erosion, asI como aigunas funciones 
de regulación, como las cuotas de producción o ci 

uso de pesticidas. Feder y Slade (1993) señalan que 
en muchos paises se asignó una gama adicional de 
funciones al servicio de extension agricola cuando ci 
gobierno aumentO su intervenciOn en Ia economia rural. 
En extension rural, la diseminación de conocimientos 

agricolas es un componente de Ia participación del 
gobierno en Ia modificaciOn de las actitudes rurales y 

ci fomento de Ia autonomia de Ia comunidad (Oakley, 
1997). El gobierno considera que lostrabajadores que 

operan a nivel de pequenas poblaciones son un 
instrumento administrativo flexible y do bajo costo 
para prestar servicios multifuncionales a los grupos 

perjudicados, y para obtener una mayor aceptación 
en ci proceso. 

Consideramos que en este desbordamiento de los 
servicios de extensián intervienen factores 'que 

empujan' y fectores 'que jalonan'. Lo que empuja' es 
Ia tentaciOn de que otras agencies usen la extension 

debido a que es ci aparato más ampliamente difundido 
para contactar a las comunidados ruralos. Lo 'que 

jalona' es que los agentes ostán dispuestos a asumir 
otras tareas, sobre todo Ia distribución do insumos, 
debido a que cstas tareas suelen aumentar Ia influencia 

de los agentes de extension sobre los agricultores, y 
los proporcionan oportunidades para extract rentas 
que compensan el bajo salario. La incapacidad para 

rclacionar las causas y los efectos dc Ia extension hace 
posible que ci personal de campo actCio do ese modo. 
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Debido a que el tiempo que se dedica a tareas no 
educativas reduce el impacto educativo potencial en 
més del 25 por ciento (Swanson etal. 1990), existe Ia 
tendencia a desalentar Ia asignacián de tareas de 

provision de insumos a los trabajadores de extension. 
Van den Ban (1986) señala, embargo, que las 
alternativas a a prestación de esos servicios por las 
entidades de extension —tales como el sector privado 
o las organizaciones de agricultores— pueden ser 
problemáticas Si Ia demanda es limitada o los grandes' 
agricultores predominan en los grupos de agricultores. 
Aun si se organizaran entidades independientes, la 
entidad de extension tendria que coordinarlas. 

Recursos operativos y 
sostenibilidad fiscal 
Purcell y Anderson (1997) mencionan la inadecuada 
financiación pOblica para el funcionamiento apropiado 
de los servicios de extension como un fenOmeno 
comUn en los proyectos de extension elaborados 

autónomamente y apoyados por el Banco Mundial, 
un 76 per ciento de los cuales se clasificaba en la 
categoria de sostenibilidad incierta o improbable. 
SegOn Antholt (1994), los sistemas de extension per 

entrenamiento y visita (E&V) agravan los problemas 
de financiación de las operaciones, por cuanto 
incrementan Ia planta de personal y per lo general 
cuestan más del 25 al 40 por ciento que los de 
extension multipropOsito (Feder y Slade, 1993). 

Para Ia extension, el problema genérico es Ia dificultad 
inherente a Ia recuperación de los costos. Buena parte 
de Ia información diseminada per extension es un 'bien 
pOblico', y los costos de la diseminación no se pueden 
recuperar fácilmente a partir de los individuos, de modo 
que hay una dependencia de la financiación pOblica 
directa. AquI aparece Ia falta de apoyo y compromiso 
politico, asI como Ia confusiOn acerca de Ia 
'controversia sobre el modelo' (Rivera, 1991) y del papel 
del estado: !debe ejecutar, orgarlizar, financial o 
controlar? 

Parte del problema obedece a Ia magnitud: un enorme 
servicio de extension que atiende a una enorme 
cantidad de agricultores con una gran planta de 
personal cuyos costos operativos son intrinsecamente 
elevados. Los costos tijos de los salarios son altos, y 
los costos operativos se consideran entonces coma 
un residuo, los que los vuelve vulnerables cuando hay 
faltantes de presupuesto. Si el gobierno tiene que 
recortar el presupuesto operativo, hay consecuencias 
obvias para Ia efectividad si los agentes de extension 
no pueden ir al campo, lo que puede ocasionar 
problemas operativos y de riesgo moral (Axinn, 1988). 

Howell(1985) encuentra un patrOn ciclico en el que 
las agencias de extension contratan más personal 
cuando hay fondos disponibles y recortan los costos 

operativos cuando hay una reducción del presupuesto. 
Ameur (1994) también concibe el problema coma un 
circulo vicioso de dificultades fiscales, recorte de 
servicios, funcionamiento ineficiente, peores 
resultados y menor motivaciOn, ca)ificaciOn y 
competencia del personal. 

lnteracción con Ia generación 
de conocimientos 
Muchos argumentarian que el aspecto esencial' de 
Ia extension es Ia calidad de su mensaje. Sin embargo, 
Ia insuficiencia de tecnologia pertinente a de nueva 
tecnologia necesaria para aumentar Ia productividad 
es una de los restricciones más comunes de Ia 
extension, y una importante restricciOn en ambientes 
'rainfed y con pocos recursos (Axinn, 1988; Anderson 
y Purcell, 1997). La evaluación de los prayectos de 
extension del Banco Mundial posteriores a 1994 
encontrO que los vInculos inadecuados entre 
investigación y extension afectaban adversamente a 
un alto porcentaje de los proyectos revisados, y que 
Ia insuficiencia de Ia tecnologia disponible era un 
problema aOn mOs comiiin. 

El problema inherente es que Ia extension disemina 
información y asesoria generadas per un sistema de 
generación de conocimientas que por lo general no 
está baja Ia dirección de Ia entidad de extension. Esto 
leva a una dependencia esencial, que por si misma 
no es necesariamente un problema. Sin embargo, la 
investigaciOn y Ia extension a menudo tienden a 
competir per el poder y los recursos, y no se perciben 
a si mismas como parte de un sistema de tecnologia 
agricola mOs amplio. También existe la tendencia a 
que Ia extension y la investigación busquen soluciones 
dentro de las fronteras nacionales, aunque haya 
disponibilidad de informaciOn y de tecnologIas 
pertinentes fuera de esos imites artificiales. 

Kaimovitz (1991) identifica los siguientes obstáculos 
para establecer vinculos eficaces entre Ia investigaciOn 
y Ia extension: 

Percepciones histOricas. Los encargados del diseno 
de politicas aOn no reconocen que Pa investigación y 
Ia extension son actividades estrechamente 
interdependientes. La credibilidad de Ia extension 
como socio de Ia investigaciOn se ha visto perjudicada 
per Ia experiencia histórica. El mayor estatus general 
de los investigadores tiende a fomentar un 
comportamiento que causa resentimiento entre los 
agentes de extension. La investigación y Ia extension 
dan menor prioridad a sus actividades conjuntas que 
a sus actividades especificas en Ia asignaciOn del 
tiempo, los recursos y Ia atenciOn de Ia administraciOn. 

CoordinaciOn. Ambas partes se resisten a Ia 
coordinaciOn porque consideran que ésta limita su 
autonomia. 

Las metas pueden diferir. Es posible 
organizaciones no compartan las mism, 
mandato oficial puede ser el de proporcion 
agricola a los agricultores, pero en Ia 
investigadores pueden estar más interE 
producciOn de articulos cientificos y, por c 
no generan investigacián pertinent 
agricultores. Los agentes de extension p 
mejor remunerados per Ia distribuciOn a 
crédito. 

Ninguna presiOn. La falta de grupos 
presián bien arganizados, bien sean de 
nacionales de polltica, donantes, argani 
agricultores a companlas privadas, pued 
Ia caaperación. 

Interaccjones 

Los problemasenOrjcos que hemos Je 
se pueden examinar de manera aisl 

interrelacionados y a menudo representan 
opuestas. Pueden existir presiones para r 
cobertura al tiempo que se minimizan los 

dar énfasis a un control administrat 
empresarial al tiempo que se busca Ia p 
de abajo hacia arriba y para aumentar la c 

de los recursos humanos al tiempo que s 
patencial de los medios de comunicaciOn ri 
ahorrar costos (Banco Mundial, 1990). 

Ya subrayamos algunas relacianes 
importantes en particular ia influencia de 
Ia camplejidad sabre el tamaño y Ia adn 
de arriba hacia abajo de las organiza 
extension nacionales, asi coma las conse: 

a falta de apoyo politico y de Ia incap:i 
detectar causas y efectos. Aunque algun 
se han referido a los problemas de un per 
calificado y motivada, de Ia falta de persona 
campetente y confiable, y de Ia calidad y ia 
del personal (Antholt, 1994; Axinn, 1988; N 

consideramos que estos problemas son si 
los problemas genéricas que hemos ideni 

Las interaccianes también pueden estar re 
con el circulo vicioso de dificultades fiscal 
de servicios e ineficiente funcionamiento s 
Amour (1994). Kaimovitz (1991) muestra qu 
salarios, las bajos recursos operativos y u 
poco claro llevan a un descenso general d 
y dadas las dificuttades de supervisiOn,a 

calidad del trabajo de extension, una mayc 
del personal de extension y menor credibilh 

prablemas hacen aOn mOs difIcil Ia conse 
recursos para extension. Esta crisis de Ia 
afecta directamente las relaciones 

investigadores, quienes al percibir que Ia 
es ineficaz, se vuelven renuentes a coopen 



Las metas pueden diferir. Es posible que las dos 
organizaciones no compartan las mismas metas. El 
mandato oficial puede ser el de proporcionar tecnologIa 
agricola a los agricultores, pero en Ia práctica

'
los 

investigadores pueden estar más interesados en Ia 
producción de artIculos cientificos y, por consiguiente, 
no generan investigación pertinente para los 
agricultores. Los agentes de extension pueden verse 
mejor remunerados por Ia distribución de insumos y 
orédito. 

Ninguna presián. La falta de grupos externos de 
presión bien organizados, bien sean de autoridades 
nacionales de polItica, donantes, organizaciones de 
agricultores o companias privadas, puede perjudicar 
Is cooperaciOn. 

Interacciones 

Los problemas genéricos que hemos identificado no 
se pueden examinar de manera aislada. Están 
interrelacionados y a menudo representan imperativos 
opuestos. Pueden existir presiones para maximizar Ia 
cobertura al tiempo que se minimizan los costos, para 
dar énfasis a un control administrativo do tipo 
empresarial al tiempo que se busca Is participacián 
de abajo hacia arriba, y para aumentar Is competencia 
de los recursos humanos al tiempo que se explota el 
potencial de los medios de comunicaciOn masivos para 
shorrar costos (Banco Mundial, 1990). 

Ya subrayamos algunas relaciones causales 
mportantes, en particular la influencia de Ia escala y 
a complejidad sobre el tamaño y Ia administración 
de arriba hacia abajo de las organizaciones de 
extension nacionales, asi como las consecuencias de 
a falta de apoyo politico y de Ia incapacidad para 
detectar causas y efectos. Aunque algunos autores 
se han referido a los problemas de un personal poco 

calificado y motivado, de Ia falta de personal calificado, 
competente y confiable, y de Ia calidad y Ia baja moral 
del personal (Antholt, 1994; Axinn, 1988; Nagel, 1997), 
consideramos que estos problemas son sIntomas de 
los problemas genéricos que hemos identificado. 

Las interacciones también pueden estar relacionadas 
con el circulo vicioso de dificultades fiscales, recorte 
de servicios e ineficiente funcionamiento señalado por 
Ameur (1994). Kaimovitz (1991) muestra que los bajos 
salarios, los bajos recursos operativos y un mandato 
poco claro Ilevan a un descenso general de Is moral, 
y dadas las dificultades de supervisiOn, a una menor 
calidad del trabajo de extension, una mayor rotación 
del personal de extension y menor credibilidad. Estos 
problemas hacen aOn más dificil Ia consecucián do 
recursos para extension. Esta crisis de Ia extension 
afecta directamente las relacionos con los 
investigadores, quienes al percibir que Ia extension 
es ineficaz, se vuelven renuentes a cooperar. 

También vale Ia pens senalar otras interacciones de 
alguna importancia, entre ellas: 

La orientaciOn de arriba hacia abajo (debida a Ia 
escasa retroalimentaciOn con los agricultores) y Ia 
potencial falta de pertinencia de Ia goneración de 
tecnologia. Si es sesgada, también puede 
distorsionar Ia cobertura y la focalizaciOn, do modo 
que se ignora a los grupos objetivo menos 
poderosos y a sus cultivos, asI como a las areas 
más marginales y con escasos recursos (Axinn, 

1988). 

Incapacidad para detectar causas y efectos y 
cobertura. Si no se aprecia o no se promia el trabajo 
adicional, hay pocos incentivos para trabajar duro y 
lograr más, especialmente en el caso do los 
agricultores con pocos recursos. El personal de 
campo se puede concentrar en cambio en los 
agricultores más grandes y en Ia tecnologia más 
intensiva en insumos. 

Rosponsabilidad y sostenibilidad. Si no hay 
participación de los agricultores, el sorvicio de 
extension apenas puede tenor una idea muy limitada 
do Ia disposicián a colaborar de los usuarios (Amour, 

1994). 

La falta de recursos oporativos y Ia sostenibilidad 
fiscal (como variable independiente), y la cobertura, 
Ia relevancia, Ia sensibilidad moral del personal y, 
por tanto, Ia responsabilidad, y (socavando Ia 
credibilidad de Ia extension a los ojos de los 
investigadores) Ia generaciOn de conocimiento. 

IV. SOLUCIÔN DE LOS PROBLEMAS 
GENERICOS - EXPERIENCIA Y 
PERSPECTIVAS 
A modida que los encargados del diseño de politicas 
han enfrentado los problemas genéricos que 
identificamos en Ia secciOn anterior ha surgido una 

gama de innovaciones institucionales. No obstante, 
el énfasis de estas innovaciones ha cambiado a través 
del tiempo. En un comienzo, se hacla mOs énfasis en 
Ia comunicación, luego en los sistemas de cultivo y 
en los factores limitantes. Más adelante, el énfasis 
se desplazó al mejoramiento de Ia organizaciOn y de 
Ia administración de los servicios pOblicos de extension 
existentes. 

En los Oltimos tiempos, la atención se ha concentrado 
en los esfuerzos por resolver el problems de Ia 
sostenibilidad. Muchas de las innovaciones se basan 
en Ia idea de que no es necesario que toda acciOn 
colectiva sea organizada o ejecutada por agencias del 
gobierno. En consecuencia, Ia accián colectiva a nivel 
de Ia comunidad tiene muchas ventajas que superan 
los problemas genéricos. Ademés, no todos los 
aspectos de Is funciOn de ExtensiOn son bionos 

ndo hay una reducción del presupuesto. 
también concibe el problems como un 
o de dificultades fiscales, recorte de 
ncionamiento ineficiente, peores 
menor motivacián, calificacián y 

del personal. 

in con Ia generación 
m i e ntos 
lientarlan que el 'aspecto esencial' de 

a calidad de su mensaje. Sin embargo, 
a de tecnologia pertinente o de nueva 
esaria para aumentar Ia productividad 

s restricciones más comunes de la 
a importante restricción en ambientes 
pocos recursos (Axinn, 1988; Anderson 
7). La evaluacián de los proyectos de 
i Banco Mundial posteriores a 1994 
- los vinculos inadecuados entre 

extensiOn afectaban adversamente a 
je de los proyectos revisados, y que 
de a tecnologia disponible era un 

más comün. 

iherente es que Ia extension disemina 
asesoria generadas por un sistema de 
conocimientos que por lo general no 

ecciOn de Ia entidad de extension. Esto 
pendencia esencial, que por si misma 
amente un problema. Sin embargo, Ia 
y Ia extension a menudo tienden a 
1 poder y los recursos, y no se perciben 
)mo parte de un sistema de tecnologia 
mplio. También existe Ia tendencia a 
n y Ia investigación busquen soluciones 
fronteras nacionales, aunque haya 
de información y de tecnologIas 

er, de esos lImites artificiles. 

Ii) identifica los siguientes obstáculos 
r vIncujos eficaces entre Is investigación 

históricas. Los encargados del diseño 
n no reconocen que Ia investigación y 

son actividades estrechamente 
rites. La credibilidad de Ia extension 
a investigaci6n se ha visto perjudicada 

icia histórica. El mayor estatus general 
tigadores tiende a fomentar un 
to que causa resentimiento entre los 
,ensiOn. La investigación y Ia extension 
)ridad a sus actividades conjuntas que 
des especificas en Ia asignaciOn del 
usos y la atenciOn de Ia administración. 

Ambas partes se resisten a la 
orque consideran que ésta limita su 
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püblicos, Y P01 ello algunas innovaciones se concentran 
en los elementos aislados que se pueden privatizar y 
someter a Is disciplina del mercado, lo que resuelve 
los problemas de incentivos inherentes a Ia prestaciOn 
pjblica del servicio. 

nnovacjones y modificacjones 
Para nuestro análisis, seleccionamos ocho 
innovaciones e intentos de modificación: 

Mejoramierito de Is administracjón de Is extension; 

Descentraljzacjon 

ConcentraciOn en un solo producto; 

Tarifas per Ia prestación püblica del servicio; 

Pluralismo institucional (movdizacján de otros 
actores); 

Enfoques participativos y de delegacion de poder; 

Privatizacián; e 

lnterconexión de Ia poblaciOn rural y utilización de 
medios de comunicaciOn apropiados. 

El cuadro 1 resume nuestro anãlisjs de Ia forma en 
que las innovaciones enfrentan los problemas 
genéricos. 

Mejoramiento de Ia administración 
de Ici extension 

El ültimo manual de referencia sobre extension de la 
FAQ (FAQ, 1997) reconoce Ia importancia del 
mejoramiento de Is administracjOn de Ia extension. 
El sistema de extension basado en entrenamierito y 
visitas (E&V) se utiliza como ejemplo del mejoramiento 
de la administraciOn debido a que es un modelo de 
campo bien documentado y ampliamente difundido 
de un intento de mejora sistemática y exhaustiva de 
Is organizaciOn y Is administración Ia de extension 
püblica. Existen abundantes formulaciones de los 
principios de administraciOn, pero su ejecución ha sido 
más fragmentaria y no está tan bien documentada. 

Iniciado a finales de los sesenta, el E&V se ha puesto 
o se ha intentado poner en prática en los sistemas 
nacionales de per lo menos 76 paises de las principales 
regiones del mundo (Umali y Schwartz, 1994, citando 
FAQ, 1990). Este tue el sistema que se empleó en el 
90 por ciento de los proyectos de extension agrIcola 
del Banco Mundial que revisaron Purcell y Anderson 
en 1997. 

Kaimovitz (1991) considers que el E&V es una 
respuesta a Ia crisis histOrica de efectividad, 
credibilidad, y moral —todo ello como resultado de 
los problemas genéricos— que Ia extension agrIcola 
pOblica experimentO en los años sesenta y setenta. 
Para que fuera eficiente, los diseñadores del E&V 
subrayaron que se debIan preservar algunas 

caracterIsticas esenciales: el profesionalismo una sola 
linea de mando, Ia concentraciOn de los osfuerzos, el 
trabajo con Ilmites de tiempo, Ia orientación hacia el 

campo y hacia los agricultores Ia capactación regular 

y permanente, y los estrechos vInculos con la 
investigaciOn (Benor etal., 1984). Sin embargo, a través 
de los años, se hen desarrollado muchas adaptaciones; 
aqui se tome como referencia el diseno original, al 
que consideramos como una innovación institucional 
inducda. 

El E&V intents resolver algunos de los problemas 
genéricos que identificamos en Ia sección Ill. Usando 

el E&V como herramienta de reforma para el problems 
de Ia escala, muchos gobiernos han cubierto casi todas 
l as regiones de sus paises con una relación más densa 
entre agentes de extension por agricultor, 
concentréndose en el contacto con ios agricultores, 
segün se espera, pueden transmitir Is información a 
l os que tienen problemas similares (Nagel,1997). Sin 
embargo, el esfuerzo per Ilegar a muchos agricultores 
ha Ilevado a una mayor dependencia de las 

asignaciones anuales del presupuesto püblico para 
cubrir los costos recurrentes. 

Aunque no se eliminó Ia dependencia de los factores 
externos y de las funciones de otras agencias, el diseño 
exigia que los trabajadores de extension de los pueblos 
pequeños (TEPP) asesoraran a los agricultores en 
materia de precios, disponibilidad de los insumos 
necesarios y concilciones del mercado, y que 

nformaran a los supervisores acerca de Is 
disponibilidad real y las respuostas de los agricultores. 
Esto habrIa permitido hacer ajustes en las instrucciones 
de extension. La responsabilidad se garantizaria 
mediante el riguroso sistema de supervision a través 
de Ia lines de mando y 01 control estricto del 
cronograma de visitas a los grupos de agricultores 
con los que se tenia contacto. La dedicación exclusive 
a las taroas de diseminaciOn de información alivió al 
personal de los empujones' y tirones' para que 
hicieran tareas no relacionadas con Ia agricultura o Ia 
extension. Finalmente, los diseñadores del E&V 
intentaron resolver el problems de Ia interacciOn con 
Ia generación de tecnologia creando vinculos entre 
investigaciOn y extension que involucraran Is 
capacitaciOn permanente y Ia rotroalimentaciOn 
continua con los problemas de los agricultores. 

En Ia préctica, el E&V no pudo evitar algunos problemas 
genéricos y agravO algunos de ellos. El método de 
cubrir a los agricultores con los que se tenlan contactos 
tuvo problemas frecuentes porque los agricultores 
contactados no ropresentaban a la comunidad de 

agricultores (Nagel, 1997). La planificaciOn estricta de 
los cronogramas permitiO un control más estrecho de 
lo que hacia el personal de campo y mejorO la 
supervision, pero no resolviO el problema do Ia relaciOn 

entre insumos e impacto. Tampoco se pudo eliminar 



CUADRO 1 
Matriz de problemas genéricos e innovaciones 

[+] indica un efecto positivo, [0] indica poco o ningün efecto e [-] indica una consecuencia negativa. 
Las areas de Ia motriz que aparecen en blanco indican en In literatura que estudiamos para sacar 

las conclusiones se presentaban datos inadecuados. 

Innovaciones y/o modificociones que se han intentado e ingredientes claves 

Mejoramiento de Ia 
adrninistración de extension 

Una sola Ifnea de wand.; dedicación 
exclusiva al trabajo de extension; 

planificación estricta; entrenamiento 
continuo: orientación hacia el campo 
y el agricultor; vinculos con Ia 
in vestigac iOn 

DescentralizacjOn 

Diversos grados de dcsconcentraciOn 
y/o devoluciOn del programa de 

extensiOn y de las decisiones de 

financiación y responsahilidad del 
personal con las unidades locales 

ConcentraciOn en un solo 
producto básico 

Concentract6n en on solo cultivo, 
producto bdsico o insumo; 

integraciOn vertical de Ia extension 

y las funciones complementarias a 
to largo del sistema de producción-

comercializaciOn: organizacion 
pOblica. privada o social del sector 

Problemas genéricos 

Escala y complcjidad: 
por tanto, cobcrtura y 
en foc1 tic 

[+1 organiiaciOn mOs grande, mOs 
personal, mayor proporcion personal/ 
agricultor: pero baja capacidad para 

ci DRH en Ia selecciOn de contactos 
con los agricultores 

I-] "rainted, areas marginales 

1+1 niOs municipios y agricultores de 	1+1 Ia concentración en tin producto 

pequena escala involucrados; 	bzisico selcccionado simplifica Ia 

administracion simplificada 	 labor de extension 

I-I descuido de otros cultivos y  areas 

Dependencia de Ia 
	

[0] 
	

1+1 mayor potencial para Ia 
	

1+1 a travs de Ia integraciOn vertical 
politica was general y 

	
integracidn con otras iniciativas 

	
de los servicios cottiplementarios 

de las funciones de otras 
	

locales 

agencias 

Capacidad para deteetar 

causa y efecto 

Compromiso y apoyo 
politico 

Responsabilidad 

Responsahilidad por 
otras funciones de 
serviclo puhl co 

Recursos Operativos y 
sostenihilidad fiscal 

lnteracción con In 

generacion de con.-

cimientos 

Otros aspectos 

[-I costos signiticativaniente mayores 
por aumenlo del personal, vi si tas de 

supervision y capacitaciOn 

I-i en Ia práctica, Ia eoordinacjOn 

sigue siendo un problema 

I me nor costo por henefic i an. 

pero ailment. de Ia pianta de personal 

y del cost. bruto 

I-] incierta viahilidad de Ia 
movilizaciOn de recursos del gohierno 
local 

[-I los vinculos entre iuvestigaciOn 

y extensiOn pueden ser mils dificilcs 

Control de cal dad mds di fici I 

[i-I a travOs de gravdmcnes y  otros 
mecanismos de recuperaciOn de 

costos 

1+1  pant un solo culti VO 

1 -1 para el resto del sistelna agricola 

La responsahilidad pucdc mejorar Si 

Sc involucra a los sectores privado y 

social (organizaciones de los 

agricultores) 

1+1 a través de ]a integracion vertical 

101 	problema frccucnteiiicnte l+Isieigohierno locales democratico 	+1 inlereses y grupos de presiOn 
mencionado en las evaluaciones de Ia jntcrfcrencia local genera inOs de 	poderosos 
proyectos del Bane. Mundial 	un problema 

I+llasupervisiOnestrictayjerOrquica 	[+1 Ia capacidad de respueslapuede 	[+1 facilidad para estructurar los 
mejorO La responsabilidad dentro del 	mejorar si el sistema local es I incentivos at personal 
servtcio democratic. F- 	silos intereses de Ia organii.aciOn 
I-I inflexible y no participativo con del producto bilsico divergen de los 
respecto a los clientes illtcrcses de los agricultoies o de Ia 

sociedad 

1+1 creciente concentracion en Ia 1+1 ci gohierno local puede tratarde 1+1 estrecha preocupación por el 
funciOn de diseniinaciOn utiliiar a los agentes de extension producto basico 

para otros programas rurales 

as esenciales: el prof esionalismo, una sola 
do, la concentracián de los esfuerzos, el 
Irnites de tiempo, Is orientación hacia el 

;a los agricultores, la capacitación regular 
nte, y los estrechos vinculos con Ia 
(Benoreta/., 1984). Sin embargo, a través 

se han desarrollado muchas adaptaciones; 
a como referencia el diseño original, al 
ramos como una innovacián institucional 

nta resolver algunos de Jos problemas 
je identificamos en Ia sección Ill. Usando 
) herramienta de reforms para el problema 
muchos gobiernos han cubierto casi todas 
de sus paises con una relación más densa 
ites de extension por agricultor, 
lose en el contacto con los agricultores, 
pera, pueden transmitir la información a 
n problemas similares (Nagel,1997). Sin 
sfuerzo por Ilegar a muchos agricultores 
a una mayor dependencia de las 
snuales del presupuesto püblico para 

sos recurrentes. 

e eiminó la dependencia de los factores 
las funciones de otras agencias, el diseno 
trabajadores de extension de los pueblos 
ERP) asesoraran a los agricultores en 
recios, disponibilidad de los insumos 
y condiciones del mercado, y que 
a los supervisores acerca de Ia 

d real y las respuestas de los agricultores. 
rmitido hacer ajustes en las instrucciones 

n. La responsabilidad se garantizarla 
Iguroso sistema de supervision a través 
de mando y el control estricto del 
de visitas a los grupos de agricultores 

. tenla contacto. La dedicaión exclusiva 
j'e cllseminacián de información alivió al 

l os empujones' y tirones' para que 
js no relacionadas con Ia agricultura o Ia 
inalmente, los diseñadores del E&V 
solver el problema de Ia interacci6n con 

de tecnologia creando vInculos entre 
n y extension que involucraran Ia 

permanente y ía retroa)imentaciOn 
os problemas de los agricultores. 

E&V no pudo evitaralgunos problemas 
-gravO algunos de ellos. El método de 
ricultores con los que se tenlan contactos 
as frecuentes porque los agricultores 
no representaban a Ia comunidad de 
agel, 1997). La planificación estricta de 

ias permitió un control mOs estrecho de 
el personal de campo y mejoró Is 
ro no resolviá el problema de Ia relación 
e impacto. Tampoco se pudo eliminar 
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Esfuerzos de modificación e ingredientes cloves 
	

I Esfuerzos 

Problemas genéricos 
Escala y coniplej idad 

Dependencia de Ia 
politico mds general y de 
las funciones de otras 
agencias 

Capacidad para detector 
causas y efectos 

Responsabilidad 

Responsahilidad per 
otras funciones de 
servidto pilblico 
Recursos Operativos y 
sostenibilidad fiscal 

Ii 

Tarifa por Ia provision de 
servicios pOblicos 

ConiercializaciOn del servicio dccx-
tension pdblica con base en tarifas 
pagodas per ci usuario; estratifica-
dOn de los agricultores; a menudo, 
fase de transiciOn hacia Ia 
priv ad zac ion 

[- I tendencia a que ]a participaciOn 
general en Ia extension ahandone y 
excluya a los agricultores más pobres 
y menos orientados al mercado 

+1 Si va acompañado de estratifiea-
eiOn y de daracterislicas de "red de 
seguridad de extension" 

[+] mayor orientación al cliente y 
relaciones mils profesionaics: 
comisioncs al personal y satislaccion 
per el trabajo 

[+1 el aurnento de Ia cficiencia reduce 
los costos adininistrativos; ingreso 
per las tarifas que se cobran; aunque 
puede haber altos costos 
adniinjstratjvos per ci cohro de las 
tarifas 

Pluralismo institucjonal: 
moyjlizacjOn de otros actores 

FinanciacjOn y prestaciOn desvincula-
dos; descentralizacjOn; estratificaciOn 
de los clientes; asociacjón pdblico-
privada y reparto de los costos; 
contrataciOn extcrna con los sectores 
privado y sin Onimo de lucro: SCIA; 
aprohacjOn del papel del MA 

[+1 si nioviliza la presencia de ONG 
en el campo 

1+1 si el proceso de contralacjón 
involucra el disco tic indicadores 
con participaciOn de los agricultores. 
y si niuvihza las capacidades de 
parlicipaciOn de las ONG 

+J si m ov ill za I a c apac idad de 
rcspucsta de las ONG y las 
capacidades de DRH: y, a tr'avs de 
Ia competcncja entre proveedores, 
oricntaciOn a! cliente y participación 
de los interesados 

I + J racionaliza el papel del Sector 
pOblico dentro de un range de 
ifistiluciones mils amplio 
1+1 las organizacioncs privaclas y 
voluntarjas aportan recursos y 
funciones: puede involucrar copagos 
de los beneficiaries 

I-i costos asociados al incremento 
inicial de Ia complejidad 

Delegacion de poder, 
organización de los agricultores 

v enfoques participativos 

Diversas formas de participación, 
dcsde Ia extension pasiva hasta Ia 
extension agricultor a agricultor que 
promueve Ia movilizacion y 
organizactOn de los agricultores; 
dcsccntralizaciOn; gama de 
metodologias de evaluaciOn 
participativa; agente de extensiOn 
capacitado en DRH y métodos tic 
interacciOn de gropes 

+J'Efecto deentrelazamiento' agricul-
tor a agricultor eficienic para Ilegar a 
los agricultores tic pequena escala 

1+J los agricultorcs son los que estOn 
más cerca de Ia siluaciOn teal 

1+1 las organuzacioneS de agricultores 
pueden movilizai-  apoyo: los 
gohiernos centralizados pueden 
tcmer Ia per dida de control 

1+1 propictiati de los agricultores y 
aumento de Ia confianza y Ia 
coma racleria en los me lod os 
part ic pat i vos; los agricultores  
pueden cent rotor o act u ar elI OS 

01 j SflOS coma agentes de campo 

1+1 el control de los agricultores 
garantiza Ia prestaciOn del servicio 

[+ I los enfoqucs de grupo soil menos 
iniensi yes 	en 	personal; 	las 
organizaciones de los agricultores 
movilizan recursos locales: el 
paradigma de Ia agricuitura 
sostenible Cs menos coStoso 

I-I Sigue siendo un problema 

Resultados menos positives en 
formas de paritcipaciOn mds pasivas 

Compromi so y apoyo I-1 puede existir opOsiciOn a que Ia 
politico 	 extension deje tie 5cr un bien gratuilo 

y so tenca que comprar 

InteracciOn con Ia gene- [-] menos interacciOn y Ia reducciOn [+1 Si moviliza las capacidades de 
raciOn tic c000cimlentos de Ia retroaljrnentación en el SCIA diagnOstico  y de retroalimentaciOn 
Otros aspectos 	más amplio 	 de las ONG y sin Onirno de lucre 

Los rcsultados positivos dependen 
anipliamente de sislemas de 
asociaciOn que capitalicen las 
fortalezas de los asociados 

Prohiemas genericos 
Escala y conipIejdad 

Dependencia de Ia politica 
muis general y de las 
funciones de otras agencias 

Capacidati p;sr;i deicciar 
CauS;is V et CCis)s 

(oillproniiso Y apoyo politico 

Iesponsabi lidad 

Responsahi idad per otras 
funciones del scrvicio pdhlico 

Rccu rsos operai sos y 
SiiStCiii hi IiI;itl lsc:sl 

InteracciOn con Ia gencraciOn 
tic cenocimientos 

Olios aspccts)s 



Esfuerzos de modificación e ingredientes claves 

Privatización 

Transferencia de Ia propiedad del servicio 

de extension a una entidad prk'ada; 

in!ormaciOn con caricter de bien no 

piblico; apoyo alas industrias de asesorla 

nacientes:relaciones piblicas y apoyo de 

los medios de comunicacion: reforma 

politica;_participaciOn de los interesados 

Interconección de Ia población 

rural y uso de medios de 

coinunieación apropiados 

Para mejorar otras innovaciones, diversas 

tecnologIas y aplicaciones de informaciOnl 

comunicaciOn, incluidos los medios de 

comunicaciOn masiva: documentación e 

intercamhio de conocimientos locales. 

[+] potencialmente. retroalimentaciOn a 

través de ]a mejor relaciOn del sector 

privado con los agricultores clientes; 

preocupacion por Ia calidad y  Ia eficiencia; 

indispensable para proporcionar dittos que 

justifiquen las retormas 

101 resistencia inicial a las retornias per 

parte de los grupos de interés pero, unit 

vez realizadas. poca dependencia del 

presupuesto piblico 

Responsabilidad 	 1+1 Ia prioridad al agricultor-clientc 

interesa en Ia relación de largo plazo: 

compctencja: representaciOn de los 

agricultores en Ia junta 

Responsahilidad por otras 	1+1 por detiniciOn 
funciones del servicie pdhlico 

Recursos 	operalivus 	y 	[ -'-1 eficiencia en costos; movilizaciOn de 

sostcnibilidad fiscal 	 recursos pri vados y comunitarios para 

complementar los fondos piblicos 

1+1 las entidades privadas tienen 

incentivos para vincularse a las agencias 

que generan conocimientos 

1-1 Mecanismo de retroalimentaciOn més 

difIci I 

[0] 

w 

1+-I depende de cOmo se usen. 

I + I puede economizar en ci costo de acceso 

a Ia intormacion: los medios masivos de 

coinunicaciOn son mis eficientes en costos 

que Ia comunicaciOn cara a cara; 

autofinanciaciOn en ci caso de los 

telecentros. 

[-] Ia rnayorIa de las aplicaciones TI 

implican enormes costos iniciales de 

inversiOn y operaciOn 

[+j si se desarrolla conjuntamente con las 

agencias que generan conocimientos 

El resultado depende en alto grado de que 
ci uso sea adecuado asi comb de otros 

esfuerzos. 

Problemas genericos 

Escala y complejidad 

Dependencia de Ia polItica 

mis general y de las 

funciones de otras agencias 

101 	 [+1 Si apoya Ia participaciOn, Ia 

organizaciOn de los agricuitores y los 

esfuerzos para llegar a los grupos objetivo 

- I si ref uerza los sesgos existentes contra 

Ia cobertura 

101 	 [+[ si ayuda a fortalecer Ia capacidad de 

negociaciOn de In organizaciOn de los 

agricultores o refuerza los esfuerzos de 

reforma politica 

Capacidad para detec!ar 

causas y efectos 

Compromiso y apoyo politico 

InteracciOn con Ia generacion 

de conocimientos 

Otros aspeclos 

entes claves 

onal: Delegación de poder. 

-tores organzacón de los agricultores 

y enfoques participativos 

esvincula- Diversas tormas de participación, 

aiificaciin desde Ia extension pasiva hasta la 

n pifblico- extension agricultor a agricultor que 

)S costos, promuevC 	Ia 	niovilizacion 	y 
)S sectores organizacion de los agricultores; 

;ro; SCIA: dcscentraiiiaciOn; 	gama 	de 

MA iictodologias 	de 	evaluación 

participativa; agente de extensiOn 

capacitado en DRI-1 y métoclos de 

iriteracciOn de grupos 

a de ONG 	+1 Efecto de entielazamienlo agricul- 

tor a agricultor eficiente para liegar a 

los agricultores de pequena escala 

atiataCiofl 	I + I los agricultores son los que estan 
dicadores 	ads cerca de hi situaciOn real 
ricultores. 

idades (IC 

1+1 las oiganl/aciones de agricultores 

pueden movilizar apoyo: los 

gobiernos ccntraliiados pucden 

telner Ia perdida de control 

- cidad de 	+[ propiedad de los agricultores y 

G y las aumento de Ia confianza y Ia 

través de ca,naraderIa en los metodos 

i\'eeores, participatiVos: !ot agricultores 

ic;pación 

	

	pueden contratar o actuar ellos 

mismos conio agentes de carnpo 

ic! sector 	
+ I ci control de los agri cu Itores 

rango de 	garantiza Ia prestaciOn del servtcio 

rivadas y 	I los enfoques de grupo son menos 

cursos ' intensivos en personal; las 

ar copagos organizaciones de los agricultores 

movilizan recursos locales; ci 

icremento paradigrn;i de Ia agricultura 

sostenih!e es menos costoso 

;idades de 	sigue siendo un problema 
mentac iOn 

-Ic lucro 

dependen Resultados menos positivos en 

mas 	de formas de participaciOn mis pasivas 
been las 
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Ia dependencia de otros factores del desarrollo rural, 
y el estatus independiente que obtuvo el sistema de 
extension con las iniciativas de E&V no contribuyó a 
resolver el problema de Ia coordinacián con otros 

programas. 

A pesar de algunos éxitos, fueron muy pocos los paises 
donde el E&V obtuvo apoyo y compromiso politico 
permanentes. Se mantuvo Ia tendencia a descuidar 
los aspectos participativos, y no se logró establecer 

Ia responsabilidad ante los agricultores (Axinn, 1998; 
Nagel, 1997). La desventaja más notoria del E&V ha 
sido Ia "muy cuestionable sostenibilidad" (Antholt, 
1994) como sistema nacional debido a las enormes y 
crecientes asignaciones pare personal y para cubrir 

los costos recurrentes y operatives (Axinn, 1988). 

Descentralización 
Se ha considerado que Ia descentralizaciOn es 'el 
primer paso en el largo camino hacia Ia privatización' 
porque Ia diversidad Se vuelve más tangible y se 
pueden explorar diferentes enfoques de Ia extension 
cuando se tiene mayor acceso al nivel local (Amour, 
1994). 

La descentralizacián incluye Ia devoluciOn a las 
unidades locales de las decisiones administrativas y 
politico-fiscales de los programas y de Ia 

responsabilidad del personal. Su impacto depende del 
grade de democratizaciOn politica y social a nivel local. 
Más especIficamente, los principales factores que 

afectan Ia efectividad de Ia descentralización son: 

La existencia de un gobierno local elegido y 
representativo y de un gobierno central realmente 

dispuesto 'a descentralizar; 

Ia capacidad del gobierno para obtener ingresos; y 

La capacidad del MA pare supervisar y controlar la 
calidad en forma eficiente (Garfield eta!,, 1996). 

Si se satisfacen estos requisitos, se pueden Ilevar a 
cabo diversas acciones y funciones descentralizadas, 
como Ia construcción de capacidad local para Ia 
participación de los agricultores en Ia programaciOn 
de Ia extension, para que se aloje a los agentes de 
extension en Ia localicad y se los haga responsables 
ante las asociaciones de agricultores, y pare diseñar 
mecanismos de movilizaciOn y financiaciOn de los 
recursos. 

Si se Ileva a cabo eficazmente, y si el gobierno local 
cuenta con una financiación razonable, Ia descentrali-
zación puede transformar Ia estructura de abajo hacia 
arriba y el funcionamiento de Ia burocracia del servi-
cio pOblico, y afectar positivamente algunos de los 

problemas genéricos de Ia extension. El problema de 
Ia escala y Ia complejidad se reduce en proporción al 
nOmero de unidades del gobierno local que asumen 

las funciones de extension del pals, y de cuOn bce- 

les' seen. La dependencia de Ia extension de las fun-
ciones de otras agencias se reduce debido al potencial 
pam una mejor interaccián con otras iniciativas loca-
les. El compromise y el apoyo politico, junto con Ia 

capacidad de respuesta (un aspecto de la response-
bilidad) aumentan si el gobierno local es democrOtico. 
En cierta medida, esto supera Ia incapacidad para re-

lacionar causas y efectos debido a que a satisfacciOn 
de los clientes es algo que interesa al gobierno local-
mente elegido. Per otra parte, se amplia el alcance 
para Ia interferencia politica local en asuntos técni-
cos. 

Varies paises latinoamericanos han Ilevado a cabo 
experimentos de descentralizaciOn de los servicios de 
extension pOblicos con base en las iniciativas 
nacionales de descentralización más amplias que son 
comunes en Ia region (Banco Mundial, 1997). Entre 
1989 y 1993, el gobierno colombiano descentralizó Ia 
extension en todos los 1.050 municipios del pals, 
oxcopto en 10 municipios. Exigió que todos elbos 
crearan su propia oficina de extension, Ia Un/dad 
Munic/pa! de Asistencia Técnica Agropecuar/a (U MATA), 
que proporciona asistencia técnica a los pequenos 
agricultores en una ample gama de problemas. Los 
1.040 UMATAs emplean 3.500 técnicos y profesionales, 
y proporciona servicios gratuitos de extension a 
450.000 pequenos agricultores (el 28 por ciento de 
los pequeños agricultores existentes en Colombia). 
Haste ahora, casi todos los costos son asumidos per 
el gobierno central a través de un complejo sistema 
de trasferencias de presupuesto a los municipios y 
de otorgamiento de garantias. 

Haste la fecha, Ia descentralización colombiana ha 
aumentado Ia cobertura (a través de una mayor planta 
de personal pare insumos) y posiblemente Ia capacidad 
de respuesta. El nümero de municipios atendidos ha 
aumentado más del 300 por ciento, mientras que el 
de beneficiarios ha aumentado más del 250 per ciento; 
Ia proporción de personal técnico per beneficiarios 
disminuyá el 17 per ciento, a 129, y el costo per 
agricultor se redujo en el 10 per ciento (en linea con 
los incrementos de personal). Do acuerdo con los 
informes, el personal del municipio es más accesibbe 
para los pequenos agricultores que el personal que 
antes formaba parte del Institute Cobombiano de 
Agriculture y Ganaderla (ICA) dirigido per el MA. Sin 
embargo, al menos en las fases iniciabes, Ia 
descentralización ha complicado el control del personal 
y de Ia calidad de los programas (supervision y 
responsabilidad), ha agravado Ia interferencia politica 
a nivel local, ha interrumpido los vincubos entro 
investigación y extension, y ha incrementado los costos 
totales y de personal aproximadamente en properciOn 
al aumento de Ia cobertura. 

En conjunto, Ia planta de personal se ha incrementado 
en un factor de 3.5, y el costo total ha ascendido a 

más del doble. SegOn Garfield et al. 
más complejo asegurar Ia calidad del 
se cuenta con más de 1.000 unidades d€ 
La generaciOn de tecnobogIa se mend 
debilidad del sistema descentralizado.  

Un rocionto proyecto de extensiOi 
Venezuela financiado per el Banco Mi 

con innovaciones piloto en descent 
pueden contrarrostar algunos de Ic 

potenciales de Colombia. Las activ 
incluyen Ia subcontratación con una uni 
ONG / pare que proporcionen el equipi 
de los cinco municipios piloto. El pro')  
descentraliza Ia planeaciOn y be pre 
extension a nivel municipal; conforma 
de agricultores para que administren 
extension municipal; contrata consultor 

extension, ONG y universidades para q 
servicio de Movisi6n de extension; '  
compartan los costos entre los niveles m 
y municipal del gobierno y los beneficiar 
de campe han confirmado Ia satisf 
clientes (los agricultores) con el ser 
recibon de los agentos de extension. 

Extension focalizada 
en un solo producto 
La extension especifica para un prod 
practicada per los sectores pOblico, 
privado y social, incluidas las e 
agroprocosamiento y comorcializ 
asociaci000s de agricultores (Nagel, 1 
Schwartz, 1994). El foco de atenciOn 
cubtivo comorcial o de exportaciór.' 
entidades de procosamiento e come 
estabbecidas, 0 un aspecto de Ia acti', 
come el ongorde de ganado o Ia bech( 
Anderson, 1997; Axinn, 1988), 

La caracteristica distintiva de Ia extensi 
para un producto reside en Ia integraci 
Ia mayorIa de los componentes del 
producciOn y comercializaciOn, incluida la 
el suministro de insumos, Ia cornerci 
producto, el crédito, Ia extension y, 
sustentaciOn del precio. Do este modo, 
genérice de Ia dependencia de Ia politi 
de las funciones de otras agencias se 

eficientemente intornalizando los 
complementarios. La compbejidad y I 

simplifican focalizándose en un solo proth 
organización relativamente pequena que i 
los aspectes del preceso del uroducto, 

7. 	Usamos el térmpno 'ONG' a lo largo del texto p 
privadas. 



dependencia de Ia extension de las fun-
ras agencias se reduce debido al potencial 
?jor interacción con otras iniciativas loca-
)rorniso y el apoyo politico, junto con Ia 
e respuesta (un aspecto de Ia responsa-
entan si el gobierno local es democrático. 
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sasy efectos debido a que la satisfacoión 
es es algo que interesa al gobierno locah 
do, For otra parte, se amplia el alcance 
'ferencia politica local en asuntos tOcni- 
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'nds del 300 por ciento, mientras que ci 
os ha aumentado más del 250 por ciento; 
'i de oersonal técnico per beneficiarios 
1 17 or ciento, a 129, y el costo per 
redujo en el 10 per ciento (en IInea con 

itos de personal). De acuerdo con los 
personal del municipio es más accesible 
ueños agricultores que el personal que 
ba parte del Instituto Colombiano de 
Ganaderia (ICA) dirigido per el MA. Sin 

I menos en las fases iniciales, Ia 
c.ión ha complicado el control del personal 

dad de los programas (supervision y 
dad), ha agravado Ia interterencia polilica 
t, ha interrumpido los vincu\os entre 

n ' extensiOn, ' halincrennentado los costos 

personal aprox\mad.amente en proporc\On 
de Ia cobertura. 

3, Ia planta de personal se ha incrementado 
31 de 3.5, y el costo total ha ascendido a 

más del doble. SegOn Garfield et al. (1996), hoy es 
más complejo asegurar Ia calidad del servicio porque 
se cuenta con más de 1.000 unidades descentralizadas. 
La generación de tecnologIa se menciona como otra 
debilidad del sistema descentralizado. 

Un reciente proyecto de extension agrIcola en 
Venezuela financiado per el Banco Mundial empezó 
con innovaciones piloto en descentralizaciOn que 
pueden contrarrestar algunos de los problemas 
potenciales de Colombia. Las actividades piloto 
incluyen Ia subcontratación con una universidad o una 
ONG I para que proporcionen el equipo de extension 
de los cinco municipios piloto. El proyecto principal 
descentraliza Ia planeación y Ia prestaciOn de Ia 
extension a nivel municipal; conforma asociaciones 

de agricultores para que administron el servicio de 
extension municipal; contrata consultores privados de 
extension, ONG y universidades para que manejen el 

servicio de provisiOn de extension; y busca que se 
compartan los costos entre los niveles nacional, estatal 
y municipal del gobierno y los beneficiarios. Las visitas 
de campo ban confirmado la satisfacciOn de los 
chentes (los agricultores) con el servicio que hoy 
reciben de los agentes de extension. 

Extension focalizcidci 
en un solo producto 

La extension especifica para un producto ha sido 
practicada por los sectores pdblico, paraestatal, 
privado y social, incluidas las empresas de 

agroprocesamiento y comercialización y las 
asociaciones de agricultores (Nagel, 1997; Umall y 
Schwartz, 1994). El foco de atenciOn suele ser un 
cultivo comercial o de oxportación vinculado a 
entidades de procesamiento o comercializacián ya 
establecidas, o un aspecto de Ia actividad agricola, 
como el engorde de ganado o Ia lecheria (Purcell y 
Anderson, 1997; Axinn, 1988). 

La caractoristica distintiva de Ia extension especifica 
para un producto reside en la integraciOn vertical de 
Ia mayoria de los componentes del sistema de 
producciOn y comercialización, incluida Ia investigaciOn, 

el suministro de insumos, Ia comercialización del 
producto, 01 crédito, Ia extension y, a veces, Ia 
sustentaciOn del precio. Do esto modo, el problema 

genérico de Ia dependencia de Ia polItica general y 
de las funciones de otras agencias se enfrenta más 
eficientemente 	i nternaliza ndo 	los 	servicios 
complementarios. La complejidad y Ia escala se 
simplifican focalizándose en un solo producto. En tanto 
organizaciOn relativamente pequena que incluye todos 

los aspectos del proceso del producto, este formato 

organizativo resuelve en gran medida el problema de 
relacionar causas y efectos. For esas mismas razones, 
Ia responsabilidad del personal se garantiza fOcilmente 

mediante Ia uniformidad del salario, la capacitaciOn y 
las condicionos de servicio del personal. 

La focalizaciOn estricta en un solo producto reduce Ia 
rosponsabilidad per otras funciones del servicio 

pOblico. El enfoque 'poqueno y focalizado" es 
relativamente ofectivo en costos, y Ia sostenibilidad 

fiscal se logra a través de gravámenes sobre las ventas 
del producto o descomponiendo Ia rocuperaciOn de 

costos en los precios del producto o de los insumos. 
Finalmente, casi per definicián, Ia ostructura 
verticalmente integrada asegura una 'tecnologIa 
apropiada'. 

Las empresas de agroprocesamiento y corner-

cializaciOn prestan servicios de extension a los 

agricultores que son sus proveedores para reducir los 
riesgos de suministro de insumos, reducir pOrdidas 
postcosocha, y mejorar Ia cantidad, Ia calidad, la 

consistencia y Ia oportunidad de entrega del producto. 
En las operaciones de agroprocesamiento y 
comercializaciOn, los servicios de extension son 
normalmente un componente integral de los esquemas 
de contrataciOn involucrados en Ia producciOn de 

bienes agrIcolas de alto valor. Umali y Schwartz(1994) 

ofrecen muchos ejemplos de Ia amplia gama de 
productos agricolas que se fornentan de esta manora 
en todo el mundo. También documentan muchos 
ejemplos do asociaciones de agricultores y de 

empresas cooperativas de riesgo en productos 
agricolas. 

La focalizaciOn en un solo producto tiene limitaciones 

intrinsecas. Como observa Nagel (1977), las ventajas 
se definen ante todo desde Ia porspecriva de Ia 

organización del producto. Obviamente, en situaciones 
donde Ia agricultura no es de monocultivo, oste 
enfoque no oncaja muy bien debido a que Ia 

focalización estricta en un solo producto tiende a dejar 

al resto del sector de agricultura y del sistema de 
extension con muchas necosidades insatisfechas. 

Como resultado de ello, se dejan de lado los problemas 
de oscala y cobertura, de otras funciones del servicio 

pOblico, asi como los que se relacionan con Ia 
interacciOn entre ese producto y los demás 
componontes del sistema de producciOn de los 

pequeños propiotarios (Purcell y Anderson, 1997). La 
responsabilidad con los agricultores es a monudo 
cuestionable a menos que Ia organizaciOn del producto 
esté controlada per la asociaciOn de agricultores (Axinn, 
1988). 

LJsamos el término 'ONG' a Ia largo del texto para referirnos a las organizac;ones no gubernamentales o a las organizaciones voluntarias rvadas. no 



Tarifci por Ia prestación 
del servicio páblico 
La introduccián de tarifas o cobros al usuario por los 

servicios es un enfoque que han adoptado algunos 
servicios de extension pCiblicos, principalmente como 
estrategia de recuperación de costos. Los agricultores 
pagan una porte de las tarifas y el gobierno paga con 
base en un contrato. En algunos casos, Ia 

comercialización es una fase de transición hacia Ia 
privatización. Los principales problemas genéricos que 
aborda este enfoque son los de sostenibilidad fiscal 

y de responsabilidad. 

Además de recuperar costos con los agricultores 

centes que disponen de medios para pagar Ia 
información y la asesorIa, el efecto fundamental de Ia 
introducción de tarifas por los servicios, junto con las 

comisiones que se pagan al personal por su 
desempeño, es el que genera una relaciOn más 
profesional y orientada al cliente entre los agentes 
de extension y los agricultores, lo que mejora Ia 
responsabilidad y Ia eficiencia. En el ejemplo de Nueva 

Zelanda que se presenta más adelante, hay evidencia 
de resultados positivos debidos a Ia integraciOn de Ia 
extension con otras funciones, y a la detección de 
causas y efectos. SOlo se logra un efecto positivo sobre 
el problema de escala (cobertura) si Ia introducción 
de cobros al usuario va acompañada de Ia 
estratificación del mercado de clientes y se organizan 
servicios especiales para los agricultores menos 

comerciales. En ausencia de dicha protección, Ia tarifa 
por el servicio de extension puede agravar el problema 
genérico de Ia cobertura en los paIses de ingreso más 
bajo, y como ha sucedido con Ia mayorIa de las 
reformas orientadas a la privatizaciOn, los problemas 
de compromiso y apoyo politico existentes. Más 
adelante se comentan otras debilidades. 

Los servicios de asesorla de Nueva Zelanda y del Reino 
Unido eran proveedores de extension püblica que 
ampliaban Ia proporción de servicios disponibles a 
cambio de una tarifa. Nueva Zelanda inició sus 
esfuerzos de recuperación de costos en 1986. En 1995, 
el gobierno vendiá Agriculture New Zealand (AgNZ) 
—Ia entidad que prestaba el servicio de asesoria al 
ministerio— a Wrightson, una companIa de servicios 
agricolas y de comercialización de productos agricolas 
(Mavromatis, comunicación personal). Los contratos 
con el gobierno y de capacitación aportan el 50 por 
ciento, y el balance se logra con los contratos de 
extension con los agricultores individuales, las 
organizaciones de agricultores, los institutos de 
investigación y las companias agroindustriales. 

El servicio de asesorIa del Reino Unido, ADAS, inició 
el sistema de cobros en 1987. En 1992 se convirtiO 
en una agencia de propiedad del gobierno más 
autónoma; en 1996 no recibiá ningün subsidio del 

gobierno y, a partir de abril de 1997, se convirtió en 
una compania privada que tue comprada por los 
directores y los empleados (Griffis, 1996 y 
comunicaciOn personal). Cuando los cobros se 

introdujeron en 1987, el objetivo era Ia recuperaciOn 
de los costos exigiendo que los agricultores aportaran 
para cubrir el costo de Ia asesoria que beneficiaba 
directamente a sus negocios. En eso época, Ia 
privatización no era un objetivo declarado, pero en eso 
se convirtió en 1994/95, cuando quedá claro que era 
posible Ia plena recuperación de los costos (Griffis, 
comunicaciOn personal). El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentos (MAFF) del reino Unido sigue siendo 
el cliente más grande del ADAS, y realiza una amplia 
gama de actividades relacionadas con el desarrollo, 
Ia ejecución y Ia supervision de la politico, incluida la 
extension contratada. 

Cuando el ADAS se convirtió en empresa comercial y 
buscO otros negocios, se modificó Ia estructura de 
sus clientes, concentrOndose en los agricultores 
dispuestos a pagar y en los clientes comerciales 
corporativos ligados a Ia agricultura. Las presiones 
comerciales significaron que disponia de menos 
tiempo disponible para Ia extension, y ésta quedó 
limitada muy pronto a las actividades que le solicitaba 
el MAFF y por las que estaba dispuesto a pagar. Como 
resultado de ello, el nOrnero total de agricultores que 
cubria el servicio disminuyó ligeramente. En el contexto 
del Reino Unido, no se consideró que esto fuera un 
grave problema porque los agricultores disponen de 
abundante información proveniente de otras fuentes. 

Aunque no se ha hecho ninguna evaluaciOn formal del 
impacto de los cambios en Nueva Zelanda, el 
incremento de Ia actividad de los consultores ha 
mejorado su desempeno y Ia satisfaccián con el trabajo 
(Mavromatis, 	corn u n icación 	personal). 	La 
comercializaciOn también parece haber tenido un 
efecto general positivo sobre Ia cobertura a través del 
crecimiento del nOmero de consultores agricolas en 
todo el pais. Mavromatis informa que Is brecha de 
extension como bien pOblico debida a Ia privatización 
de AgNZ ha sido cerrada por la creación de diversas 
organizaciones financiadas en gran medida mediante 
gravámenes a los productores. 

Citando a Hercus (1991), Rivera y Cary (1997) señalan 
que en Nueva Zelanda Ia comercialización, además 
de reducir Ia carga fiscal pOblica, ha aumentado Ia 
responsabilidad y Ia capacidad para detector causas 
y efectos involucrando al personal de extension a todo 
lo largo de la cadena produccián-procesamiento-
transporte-mercadeo. También ha dado lugar a una 
orientación más fuerte hacia el cliente y a Ia 
preocupación por identificar y producir resultados en 
vez de dedicarse simplemente a realizar actividades. 

En el caso del ADAS, Griffis menciona un aumento de 
Ia eficiencia y una reducción de costos Palo el gobierno, 

mayor satisfacciOn con el trabajo pa 
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elanda Ia comercialización, ademOs 
rga fiscal pOblica, ha aumentado Ia 
y a capacidad para detectar causas 
rondo al personal de extension a todo 
.adena producci6n-procesamiento-
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identificar y producir resultados en 
simplemente a realizar actividades. 

)AS, Griffis menciona un aumento de 
reducción de costos para el gobierno, 

mayor satisfacción con el trabajo para Ia mayoria, 
relaciones más profesionales con los clientes y una 
mejor focalización. En el lado negative de Nueva 
Zelanda, aün existen algunas preocupaciones acerca 
de la interacción con Ia generación de conocimientos 
y Ia cobertura de los pequenos agricultores. La 
entidades de investigacián y el trabajo de consultorla 
y asesorIa han mejorado su focalizacián y su eficiencia. 
AgNZ ha realizado algunos proyectos especificos de 
transferencia de tecnologia de bien pOblico' con base 
en contratos con las entidades de investigacián en 
producros y con Ia Fundacián Nacional de 
lnvestigacion, Ciencia, ylecnologia. Pero Ia interacción 
entre organizaciones ha disminuido y Ia 
retroalimentación de los agricultores hacia los 
proveedores de ciencia se ha reducido. 

En opinion de Mavromatis, gerente general de AgNZ, 
los agricultores en mala situación tendian a no asistir 
a los dIas del campo cuando AgNZ era un servicio de 
extension financiado por el gobierno, pero hoy los 
agricultores estOn abiertos a las opiniones más 
diversas. En el Reino Unido, también se han reducido 
los servicios a los agricultores de bajos ingresos 
porque algunos de ellos no se han convencido de que 
los beneficios son mayores que las tarifas que pagan 
per los servicios del ADAS, dado que en el Reino Unido 
se dispone de intormación de otras fuentes. 

Howell (1986)y Rivera y Cary(1997) señalan el alcance 
limitado para financiar los servicios pOblicos de 
extension mediante el cobro de tarifas a los usuarios 
en los paises en desarrollo. Hay dificultades evidentes 
en el cobro de tarifas a los usuarios, en el 
establecimierrto de procedimientos de contabilidad 
de costos y en Ia reorientación y Ia recalificación del 
personal de extension (Griffis, comunicación personal). 

En las economIas primarias de subsistencia es dificil 
imponer a los usuarios el pago obligatorio por Ia 
información de extension general de 'bien pOblico' y 
es posible que éste reduzca Ia participaciOn general 

en extension (Howell, 1986). Umali-Deininger (1996) 
señalá que Ia demanda de servicios de extension 
basados en tarifas provendrá casi exclusivamenre de 
las actividades agricolas orientadas al mercado, 
particularmente de las areas donde predominan los 
agricultores de mediana a gran escala. En 

consecuencia, propuso que la recuperacián parcial del 
costa podia ser un medio para fomentar un sistema 
más orientado hacia la demanda y servir come fase 
de transición importante hacia el desarrollo de en 
mercado de servicios de extension con cobro de 
tarifas. Los componentes de recuperación del casio 
yde cofinanciaciOn de los usuarios se han incorporado 
en los proyectos que el Banco Mundial ha financiado 
en Chile, Mexico, Venezuela y Nicaragua. 

Wilson (1991) muestra que en Mexico la reducciOn 
de costos se logrO parcialmente estratificando el 

mercado de clientes por niveles de ingreso, y 

clasificando progresivamente a los productores del 
altos ingresas para que recurran a servicios de 
extensiOn privados o exigiendo un mayor aporte para 
cubrir el costa. La estratificaciOn para Ia recuperaciOn 
del costa reduce los problemas genéricos fiscal y de 
responsabilidad liberando recursos pOblicos para una 
'red de seguridad de extension' focalizada en los 
productores de ingreso media de las areas prioritarias 
(Umali-Deininger, 1996). 

Pluralismo institucional - 
movilización de otros actores 
Las innovaciones que entran en esta categoria están 
diseñadas para crear un sistema más pluralista de 
servicios de extension complementarios que Ileguen 
y respondan a los diversos agricultores y sistemas 
de cultivo (Banco Mundial, 1997). Una inea muy fina 
separa algunos de estas arreglos, coma Ia 
cofinanciaciOn y Ia subcontrataciOn, de Ia extension 
en Ia que se paga una tarifa por el servicio. El énfasis 
de Ia extension en Ia que se paga una tarifa por el 
servicio recaia mOs en las cofinanciación de Ia 
prestación pCiblica (con algunas excepciones), mientras 
que aqui el énfasis es el de acercarse más a Ia 
prestación privada. Después de mostrar Ia forma 
general en Ia que las innovaciones de esta categoria 
resuelven algunos problemas genéricos, ofrecemos 
ejemplos de arreglos de subcontratación con las 
empresas del sector privado, incluidos los sistemas 
de vales y cupones, Ia cofinanciaciOn, y los arreglos 
de calaboraciOn con las ONG y las organizaciones de 
agricultores. 

Involucrando diversos grupos interesados en 

establecer contratos y asociaciones de colaboraciOn, 
los arreglos pluralistas tienen el potencial para ayudar 
a resolver dos problemas genéricos fundamentales: 
Ia detecciOn de causas y efectos, y Ia responsabilidad 

o incentivo para prestar un servicio de calidad. En los 
arreglos de subcontrataciOn, Ia orientaciOn del 

proveedor hacia el cliente se fortalece a través del 
proceso He contratación, y aumenta Ia influencia de 

los agricultores coma clientes que pagan una tarifa. 
En estos arreglos, la responsabilidad tiende a ser 
multifacética; existen diversos grupos interesados 
involucrados en Ia elaboración de los términos de 
referencia de los contratos y en las licitaciones 
campetitivas, y los agricultores participan directamente 
en el diseño de los indicadores. 

La razón para Ia subcontratación puede ser Ia de "evitar 
las ineficiencias institucionales asociadas a Ia 

prestaciOn pOblica" (Umali - Deininger, 1997), entre ellas 
los diversos problemas de inamovilidad que afectan 
el desempeno del personal y que san menos camunes 
en el sector privado. La participación de las ONG sin 



ánimo de lucro puede elevar Ia capacidad de respuesta, 

Ia efectividad de costos y Ia equidad en Ia cobertura. 

La dificultad del pluralismo institucional es que el 

gobierno central se ajuste a una posición de menor 
control directo sobre los programas o Ia planta de 
personal. Ademas, Ia complejidad del manejo 
financiero y administrativo puede aumentar, al menos 
inicialmente, cuando se desarrollan nuevos sistemas. 
Se pueden requerir recursos y esfuerzos adicionales 

para supervisar Ia calidad del servicio. Cuando estos 
retos se pueden superar, y cuando se puede lograr Ia 
complementariedad mediante ía racionalizacián de las 
funciones del sector pCiblico, Ia movilización de otros 
actores a través de estos enfoques puede resolver 

los problemas de cobertura, capacidad para relacionar 
causas y efectos, responsabilidad, sostenibihdad fiscal 
e interaccián con Ia generaciOn de conocimientos. 

Las innovaciones de esta categorla se apoyan en varios 
principios. El primero es Ia desvinculación de Ia 
financiación pblica de Ia prestación püblica (Zijp, 

1998). Segundo, el pluralismo implica cambios en Ia 
estructura de autoridad [governance]. Se involucran 
nuevas instituciones y ordenamientos institucionales, 
como las asociaciones püblico-privadas. Un principio 
esencial de Ia estructura de autoridad es Ia apertura y 
democratización del control de Ia extension para que 
todos los interesados puedan expresar sus puntos de 
vista y sus intereses, y desempenar funciones 
apropiadas en el diseño, aplicacián y evaluación de Ia 
extension. Tercero, con pluralismo el gobierno 
reconoce que para satisfacer las diversas necesidades 
y condiciones del sector agricola, debe invertir más 
ampliamente en todo el sistema de conocimientos e 
información agricola (SCIA), y no sOlo en los servicios 
de extension del sector pOblico. Cada uno de los 
principios anteriores implica un cambio significativo 
de Ia funciOn de los ministerios de agricultura cuando 
pasan de prestar ci servicio a proporcionar y hacer 
posible el entomb de Ia politica, a coordinar y facilitar 
ci trabajo de otros actores, y a apoyar a los agricultores 
en Ia negociación de los términos de los contratos, Ia 

supervision de Ia calidad y el ejercicio del control 
Ti nan ci e ro. 

Algunos paises latinoamericanos han reconocido que 
a menudo no es factible Ia privatización total de los 
servicios de extension agricola e intentan enfrentar 
los problemas de sostenibilidad fiscal y de orientación 
a los clientes pobres integrando al sector privado en 
los sistemas de extension (Umali-Deininger, 1996). Una 
alternativa consiste en contratar Onicamente algunas 
funciones especificas, como el entrenamiento de 
personal y Ia producción de videos, per ejemplo; tal 
como se hace en Marruecos. En paises tan diferentes 
como Estonia, TurquIa, Madagascar, Costa Rica y 
Mexico se ha intentado una subcontratación más amplia 
de los servicios de extension. 

En Colombia se han utilizado cupones atados a los 
préstamos bancarios para agricultura, que cubren un 
porcentaje dado del préstamo para servicios de 
extension (Rivera y Cary, 1997). En Costa Rica y 
Nicaragua se originó una innovaci6n en 
subcontrataciOn consistente en vales de extension. 
En Nicaragua, los agricultores que reciben esos vales 
pueden escoger a su proveedor de extension, bien 
sea pOblico o privado (Umali-Deininger 1996). El 
gobierno no solo desempeña Ia función de financiación 
sino también Ia de regulaciOn de los proveedores de 
extension. En Costa Rica, los vales varian de acuerdo 
con ci tipo de agricultores y los niveles de tecnologia 
que requieren mayor o menor intensidad de asistencia 
técnica. Se espera que cuando finalice el proyecto, 
los beneficiarios continUen recurriendo Onicamente a 
a asistencia técnica privada. El extensionista privado 
ndica al MA cuáles son los agricultores individuales 

que han aprobado las condiciones del programa. 

La información es aUn insuticiente para juzgar si estos 
sistemas de cupones y vales tienen grandes costos. 
La experiencia de los sistemas de vales en el campo 
de Ia educaciOn )West,1996) indica que los costos 
administrativos pueden ser una grave amenaza para 
Ia sostenibilidad del sistema de vales en su conjunto. 

En Ecuador y Honduras, Ia cofinanciaciOn busca 
remplazar los servicios de extension pOblica por un 
'mercado de transferencia de tecnologia' financiado 
conjuntamente per el gobierno y los beneficiarios, en 
el que los agentes privados compitan para prestar Jos 
servicios. Ambos casos involucran la estratificación 
de los agricultores —en productores de pequena, 
mediana y gran escala— con programas 
independientes y escalas graduales de copagos 
disenadas para cada categoria de agricultores. 

Los arregios de colaboración con las ONG y el sector 
sin ánimo de lucro incluyen acuerdos de cooperación 
con universidades, fundaciones y juntas de 
comercialización de productos (Umali y Schwartz, 
1994; Nagel, 1997). Las organizaciones no 
gubernamentales son un socio muy frecuente de Ia 
extension agrIcola en los paises en desarrollo, y per 
lo general se concentran en ias areas que el gobierno 
atiende de manera inadecuada. Muchas ONG se 
esfuerzan per ser participativas, democráticas, 
sensibles, eficientes en costos, basadas en Ia 
comunidad y atentas a las necesidades de los grupos 
de focalizaciOn a los que es dificil Ilegar. 

Sin embargo, las ONG no siempre actOan de acuerdo 
con sus artIculos de fe. Algunas ONG impulsan su 
propia agenda y son més respensables ante las fuentes 
externas de financiación que ante Ia clientele a Ia que 
pretenden atender (Farrington, 1997). Dc modo que 
Se debe prestar mucha atención para garantizar que 
los acuerdos de asociación con las ONG capitalicen 
sus fortalezas y eviten sus debilidades. 
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y de delegacion de p 
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Enfoques participativos 
y de delegación de poder 

La transmisián del control a los beneficianos puede 
ser Ia iniciativa individual más importante para que Ia 

extension responds per su desempeno ante los 
clientes, una debilidad generics esencial de las 
organizaciones de extension )Antholt, 1994). La 
solución de este problema elimina la debilidad 
proveniente de Ia incapacidad para detectar causas y 
efectos. Ya mencionamos que algunos arreglos 

descentralizados de recuperación de costos, 
subcontratatacjon y cofinanciaciOn exigen que los 

grupos de agricultores se conviertan en organizaciones 
de beneficiarios. La organizaciOn de los agricultores 
es un elemento esencial en las estrategias de extension 
orientada al cliente de las ONG )Nagel, 1997). En un 
parágrafo anterior también mencionamos que las 
asociaciones de agricultores organizadas per lineas 
de productos actualmente prestan servicios de 

extension a sus miembros (Umali-Deininger, 1996). 
Algunas de estas organizaciones de agricultores per 
Inea de productos han tenido mucho éxito, per ejemplo 
en Ia industria lechera de la India (Chamala y Shingi, 
1997). 

Hay abundantes experiencias y lecciones sobre Ia 
participaciOn y el control de los agricultores que 

demuestran sus efectos potencialmente positivos 
sobre los problemas genéricos. Sin embargo, su 
impacto depende del lugar en que se sitOen las 
iniciativas particulares a lo largo del continuum 
participativo'. Pretty y Volouhe (1997) revisaron el 
conjunto de enfoques rurales rápidos y participativos 
y mencionan no menos de 30 términos y nombres 
diferentes en el caso de los sistemas alternativos de 

aprendizaje y acción participativa que han surgido 
durante la Oltima década. Muchos de estos métodos 
involucran Ia 'auto-movilizaciOn': en dinámica de grupos 

y equipos, muestreo, entrevistas y diOlogos, y 
visualizaciOn y diagramaciOn. 

En los ejemplos que ellos presentan es claro que el 
use consciente de estos métodos —que prestan gran 
atención a Ia supervisiOn y Ia autoevaIuaciOn 	tiene 
un gran impacto sobre Ia elevaciOn del nivel de 
confianza y comprensión, y sobre los vinculos entre 

los diversos actores y entidades involucradas en una 
situaciOn rural, cuando los agricultores estOn en el 
centro del proceso. Chamala y Shingi (1997) revisan 

las lecciones que se han aprendido en Ia creaciOn y 
fortalecimiento de las organizaciones de agricultores 

que confirman lavalidezde las funciones de extension 
en la delegación de poder a los agricultores, Ia 

organización de Ia comunidad, el desarrollo de recursos 
humanos, Ia soluciOn de problemas y Ia educacián. El 
anOlisis de Axinn acerca del 'enfoque participativo' 
tamblén muestra sus ventajas y desventajas (1988). 

Los enfoques participativos tienen efectos positivos 
en casi todos los problemas genéricos de Ia extension. 

En cuanto al problems de escala y cobertura, los 
enfoques participativos Ilevan a Ia apaniciOn de 
agricultores lideres con antecedentes locales 
apropiados, incluso mujeres, que pueden desempenar 

muchas funciones de los agentes de extension de una 
manera eficiente en costos (Axinn, 1988; Russell, 
1986). Se ha encontrado que los enfoques 

participativos adaptan más estrechamente los servicios 
compementarros a las necesidades de los agricultores 
(Axinn, 1988), y que neducen Ia dependencia de los 
agricultores con respecto a los insumos externos 
)Roling y Pretty, 1997). 

La formaciOn de sindicatos de agricultores en Europa 
mejorO la integraciOn de los servicios complementarios 
y la consecuciOn de apoyo politico (Roling, 1986).6  

Los enfoques participativos también tienen un efecto 
positivo en Ia detección de causas y efectos a través 
de la experimentaciOn y el análisis dirigido per los 
agricultores, y mediante Ia retroalimentaciOn con los 
agricultores )Axinn, 1988). La responsabilidad es un 
efecto positivo esencial de Ia participación. Axinn (lega 
incuso a afirmar que el 'control de calidad automOtico' 
se logra aumentando Ia conciencia y Ia confianza de 
los agricultores. También se ha dado énfasis a Ia calidad 
de Ia confianza establecida (Pretty y Volouhe,1997) y 
a la propiedad (Chamala y Shingi,1997). 

La sostenibilidad fiscal aumenta mediante la 
movilizaciOn de los recursos locales. La efectividad 
de costos y Ia eficiencia se logran utilizando métodos 
pertinentes que se focalicen en las necesidades 
oxpresas de los agricultores yen que la poblaciOn local 
asuma muchas funciones de extension (Axinn, 1988). 
La participaciOn tiene efectos positivos sobre la 

interacciOn con Ia generaciOn de conocimientos 
mediante la combinaciOn de conocimientos autOctonos 
con Ia retroalimentaciOn dentro del sisrema de 

conocimientos agrIcolas )Axinn, 1988; Chamala y 
Shingi, 1997) y con Ia identificaciOn y Ia verificación 
de tecnologia aplicable y Ia generaciOn de tecnologia 
necesaria para los sistemas de produccián (Purcell y 
Anderson, 1997). 

Francis, Noruega y Taiwan ofrecen ejemplos del 
importante papel que pueden jugar las organizaciones 
de agricultores en Ia financiaciOn y organizaciOn de Ia 
extension agricols (ver,  Amour, 1994; Umali y Schwartz, 
1994; Haug, 1991; Nagel, 1997). 

B 	En Hoianda el 95 por ciento de los agricultores opera dentro de organizaciones provncaes vinculadas a Sindicatos agrIcolas naconaes e 
incuso europeos, y pueden ejercer una considerable influericia sobre las polibcas agricoas y la responsbtidd de la extensibn 
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En Thiwán, el 90 por ciento de los agricultores del pals 
pertenece a asociaciones de agricultores organizadas 
a nivel de Ia aldea, el municipio y Ia provincia (Nagel, 
1997), con una politica general de extension definida 
por el gobierno que incluye vinculos sOlidos e 
institucionalizados con Ia investigación y otros 
servicios. La extension es Ilevada a cabo por agentes 
empleados por las asociaciones de agricultores a nivel 
de la aldea y financiados en buena parte por los mismos 

agricultores. En Argentina, el movimiento de 
agrupaciones agrIcolas CREA (Consorcios Regionales 
de Experimentación Agricola) se ha extendido a Brasil, 
Chile, Paraguay y Uruguay. Este movimiento es un 
ejemplo de una extension totalmente autosuficiente 

organizada por los agricultores (Tobar, 1996). 

No todos os esfuerzos participativos dan lugar a una 
experiencia totalmente positiva. A menudo, Ia 
descentralizaciOn es prácticamente un requisito previo 
para una participación local eficiente. For otra parte, 
en Ia agricultura convencional, con formas más pasivas 
de participacián, existe el riesgo de que Ia elite capture 
los beneficios generados (Howell, 1986). 

Privatizcición 

El uso del término 'privatización' a menudo tiende a 
ser enganoso. En sentido estricto, Ia privatizacion 
implica Ia transferencia total de Ia propiedad 

(usualmente a través de Ia yenta) del gobierno a una 
entidad privada, y esa entidad asume todos los costos 
y recibe todos los beneficios (Rivera y Cary, 1997). En 
Ia mayoria de los casos, los gobiernos no han 
privatizado realmente sos servicios de extension 
agricola en este sentido. 

El sector privado tiene el incentivo para proporcionar 
informaciOn privada como bien de peaje para mejorar 
Ia situación de los agricultores comerciales y de los 

miembros de las asociaciones privadas para quienes 
a prestaciOn del servicio de extension es rentable. 
En Ia areas donde predominan Ia agricultura comercial 
y los cultivadores de productos transables, tiene 
sentido movilizar al sector privado para que 
proporcione capital de inversion y servicios (Banco 
Mundial, 1997). Los proveedores de insumos tienen 
fuertes incentivos para prestar asesorla en una amplia 
gama de actividades agricolas y ganaderas. Con Ia 
creciente comercialización de Ia agricultura en muchos 
paises en desarrollo, esta fuente de conocimiento 
técnico puede asumir un papel mucho más destacado. 
La extension totalmente privatizada no es 
económicamente factible en aquellos paises que 
tienen una amplia base de agricultores de subsistencia 
a pequena escala (Umali-Deininger, 1996). En tales 
circunstancias, Ia finanzas del sector pOblico siguen 
siendo en esencia mixtas, con diversos sistemas de 

recuperación de costos y de cofinanciación, y otros 
arreglos institucionales de transiciOn que son 

compatibles con el ritmo de los cambios estructurales 
y comerciales de Ia agricultura. 

Si Ia privatizacián es adecuada, algunos problemas 
genéricos se yen positivamente afectados. Todos los 
esfuerzos de privatización reportan mejoras en (a 
responsabilidad, usualmente expresadas en términos 

de orientaciOn y satisfacción a los clientes ((0 que evita 
el problema de detección de causas y efectos). 

Obviamente, las iniciativas del sector privado no se 
yen afectadas por otras responsabilidades del servicio 
pOblico. Todos los esfuerzos he privatización pretenden 
haber mejorado Ia eficiencia y Ia efectividad de costos, 
y haber reducido los costos del sector pOblico 
satisfaciendo las necesidades de los agricultores 

clientes que pueden pagar la información, lo que 
resuelve los problemas de sostenibilidad y 

dependencia de las asignaciones fiscales. Existen 
ncentivos para que los proveedores privados de 
extension mantengan vinculos estrechos con las 

agencias de generación de conocimientos con elfin 
de disponer de un producto comerciable. 

En el caso de otros problemas genOricos, el impacto 
de Ia privatizacian de Ia extension es combinado. El 
énfasis excesivo en Ia extension privada encierra el 
riesgo de que se abandone a los agricultores menos 
comerciales y los cultivos de bajo valor. Para 
contrarrestar este riesgo es necesaria Ia estratiticación 
y programas focalizados independientes financiados 
por el sector pOblico. La privatización tampoco aborda 
Ia complejidad de la provision de un servicio Optimo 
desde el punto de vista social y del medio ambiente. 

La mayoria de los analistas proponen un enfoque 
cauteloso y evolutivo de la privatizaciOn dentro de una 
misiOn y una estrategia claramente formuladas, 
adomás de una comunicación abierta entre todos los 

grupos interesados. La privatizaciOn puede empezar 
por los agricultores más comerciales para quienes ya 
existen paquetes de tecnologla y Ia extension es ante 
todo una función de suministro. Puede empezar en 
una sola region y ampliarse a través del tiempo, 
Ilevando a los agricultores hasta el punto en que sus 
necesidades futuras de extension pueden ser 
satisfechas por los servicios del sector privado o con 
base en el pago de una tarifa, dejando que el servicio 
pOblico atienda nuevas clientelas y sistemas de cultivo, 
incluidos los grupos más marginales (Banco Mundial, 
1990). Más adelante presentamos algunos casos 
donde los gobiernos han privatizado todo o parte de 
su servicio de extension, por lo general de manera 
gradual. Hay abundancia de otros ejemplos donde las 
entidades privadas han encontrado rentable Ia 
prestación de servicios de extension. 

Chile privatizO completamente su sistema de extension 
en los años setenta, lo que obligó a que los productores 
comerciales obtuvieran servicios de extension con las 

empresas privadas de consultoria 
1996), y desde esa época ha th 
racionalizar los servicios a las difer 
de agricultores. Aunque los gran 

comerciales no se vieron gravemen 
el paso a una prestación total de Ia e 
del sector privado, los agricultores c 
de pequena escala quedaron exclui 
de extension. 

Como resultado, eI gobierno chileno t 
activamente los servicios de extensió 
con menores niveles de produc 
transables. Se identificaron dos gru 
se atendieron con programas especiali 
con Ia ayuda del Banco Mundia( Se c 
subgrupo de agricultores teni, recu 
para lograr Ia autosuficiencia en 
producciOrde excedentes para ci me 
paquete de extension orientado a Ic 
través de un programa especial. 
beneficiarpos pagO el 15 por ciento d 
extension, aunque esta tasa puede 
ciento. El segundo subgrupo, de 
subsistencia mOs pobres, recibió un 
gratuito más orientado a las famil.ias 
se ha propuesto que debe pagar Ui 

eventual del 15 por ciento de los cos 

Los servicios de ambos programas ft 
por empresas privadas de consulto 
contratos. Wilson (1991) señala q 

aumentar las contribuciones de Ic 
comerciales y de las familias campe 
principio general de reducciOn de 
consiste en focalizar los servicios gr 
periodo de cobertura a los beneficia 
trabajar con grupos para reducir Jos c 
sea admitida en el programa chileno 
debe satisfacer criterios de persc 
profesional, licitar para obtener los con 
que sos actividades sean supervisad, 
por Ia entidad pOblica designada. 

Ameur (1994) informa que estos prog 

un gran nOmero de agricultores de p 
que Ia proporciOn normal entre agricull 
de extension es de apenas 48 a 1, qu 
de consultoria solo se dedican a Ia tr 
tecnologia, y que en los contratos cor 

de consultoria los agricultores Se, cc 
aportar hasta ci 30 por ciento del costo 
La entidad del gobierno prepara lo 
referencia para los contratos. Un recic 
chileno para agricultores de mediana 
está totalmente financiado con recurs 
es ejecutado por Ia Sociedad Nacional 

9. 	comunion personal, 1998de mayo. 
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luetes de tecnologia y Is extension es ante 
unciOo de suministro. Puede empezar en 
egiOn y ampliarse a través del tiempo, 

los agricultores hasta el punto en que sus 
les futuras de extension pueden ser 
s per los servicios del sector privado o con 
pago de una tarifa, dejando que el servicio 
nda nuevas clientelas y sistemas de cultivo, 

)S grupos más marginales (Banco Mundial, 
s adelante presentamos algunos casos 
gobiernos ban privatizado todo o parte de 
de extension, per lo general de manera 

y ahundancia de otros ejemplos donde las 
privadas han encontrado rentable Ia 

de servicios de extension. 

izO completamente su sistema de extension 
setenta, 10 que obligó a que los productores 
s obtuvieran servicios de extension con las 

empresas privadas de consultoria (Umali-Deininger, 
1996), y desde esa época ha dado pasos para 
racionalizar los servicios a las diferentes categorias 
de agricultores. Aunque los grandes agricultores 
comerciales no se vieron gravemente afectados per 
el paso a una prestación total de Ia extension a cargo 
del sector privado, los agricultores de subsistencia y 
de pequena escala quedaron excluidos del mercado 
de extension. 

Como resultado, el gobierno chileno tuvo que focalizar 
activamente los servicios de extension para los grupos 
con menores niveles de producción de bienes 
transables. Se identificaron dos grupos objetivo que 
se atendieron con programas especialmente diseñados 
con la ayuda del Banco Mundial. Se consideró que un 
subgrupo de agricultores tenIa recursos suficientes 
pars lograr a autosuficiencia en el futuro y Ia 
producción de excedentes para el mercado recibiO un 
paquete de extension orientado a los productores a 
través de un programa especial. Este grupo de 
beneficiarios pagá el 15 per ciento de los costos de 
extension, aunque esta tasa puede legar al 50 per 
ciento. El segundo subgrupo, de agricultores de 
subsistencia más pobres, recibiO un servicio básico' 
gratuito más orientado a las familias rurales, aunque 
se ha propuesto que debe pagar una contribución 
eventual del 15 per ciento de los costos totales. 

Los servicios de ambos programas fuoron prostados 
per empresas privadas de consultorIa a través de 
contratos. Wilson (1991) senala que Is meta es 
aumentar las contribuciones de los agricultores 
comerciales y de las familias campesinas, y que el 
principio general de reducción de costos chileno 
consiste en focalizar los servicios gratuitos, limitar el 
periodo de cobertura a los beneficiarios generales y 
trabajar con grupos para reducir los costos. Para que 
sea admitida en el programs chileno, una empress 
debe satisfacer critorios de personal técnico y 
profesional, licitar para obtener los contratos y aceptar 
que sus actividades sean supervisadas y evaluadas 
per Ia entidad pOblica designada. 

Ameur (1994) informa que ostos programas Ilegan a 
un gran nOmero de agricultores de pequena escala, 

que la proporción normal entre agricultores y agentes 
de extension es de apenas 48 a 1, que Ia empresas 

de consultoria solo se dedican a ía transferencia de 
tecnologia, y que en los contratos con las empresas 
de consultoria los agricultores se compromoten a 

aportar hasta el 30 per ciento del costo del programs. 
La entidad del gobierno prepara los términos de 
referenda para los contratos. Un reciente programs 

chileno para agricultores de medians y gran escala 
está totalmente financiado con recursos privados y 
es ejecutado per Ia Sociedad Nacional do Agricultura. 

9 	Comuncacon personal 1998 de mayo 

En Holanda, el gobierno está a mitad de camino de 
un proceso de privatizaciOn que durará 10 años, en el 
cual su servicio de extension pOblico, el DLV, se 
transformO en una fundacián, en cuya junta están 
ropresentados per partes iguales las organizaciones 
de agricultores y el gobierno (Rivera y Cary, 1997). En 
diciembre do 1997, se Ilegá con el gobierno holandés 
al acuerdo de que todos los contratos financieros 
bilaterales con 01 DLV torminarian tres anos despu6s.9  
Desdo 2000 en adelante, los contratos del gobierno 
pars programas de extension se ofrecerdn en el 
mercado abierto y competirán todas las partes 
interesadas en Ia ejecución de los programas. La 
fundaciOn se transformará entonces en una socedad 

anónima, parte de las acciones serdn de propiedad 
de los empleados, y otra parte, duranto un tiempo, 
de propiedad del MA. 

En algunos aspectos, Ia privatizaciOn holandesa tue 
un cataclismo. Tacken 119961 comenta que el 50 per 
ciento del personal inicial del DLV fue dospedido o se 

pensiond antes de tiempo en un proceso caracterizado 
per una onorme tensiOn a medida que el DLV 
modificaba su cultura organizacional. 

Tacken reports varios efectos positivos de Ia 
privatizaciOn, entre ellos una reduccidn del 50 per 
ciento de los costos administrativos. La satisfacciOn 
de los clientes subiO 40 per ciento en tres años, lo 
que se atribuye a una mejor orientaciOn hacia los 
clientes, un mayor control de calidad y una ssosorIa 
más especializada. Antes de la privatizaciOn, los 
programas de extension ostaban ostrechamente 
relacionados con las motas de Ia politica nacional, las 
que a menudo chocaban con los interesos de los 
agricultores, tenian poco impacto y provocaban 
conflictos de compotencias, baja moral y rotaciOn del 

personal de extension y falts de confianza de los 
agricultores. El servicio no estaba orientado a satisfacer 
Ia necesidades ni a resolver los problemas y utilizaba 

en exceso los medios masivos de comunicación. 
Después de Ia privatizaciOn, los interesos de los 
agricultores se convirtioron en una prioridad cuando 
los agricultores lograron una mayor representaciOn 
en Ia junta del DLV y en los consojos sectorisles. Las 
actitudes del personal con rospecto a Ia eficiencia, Is 
efectividad y Ia satisfacción del trabajo mejoraron 
cuando 01 DLV supervisO su desempeno individual. 

Albania es otro caso reciente donde se ha intentado 
a privatizacion a escala nacional. Con apoyo del Banco 

Mundial, el gobierno creO una rod privada compotitiva 
a escala nacional de 300 distribuidoros para suministrar 
insumos y tecnologia a 600.000 agricultores privados 
de pequoña escala recién establecidos (Schultz etal., 

1996). La iniciativa ahordO explIcitamente el problema 
gonérico de la depondoncia de Is politics más general 
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y de las funciones de otras agencias debido a que el 
gobierno puso en prãctica de manera coherente y 
coordinada politicas para apoyar el desarrollo del sector 
privado. Ademãs, una asociación comercial del sector 

privado (AFADA) y el Siridicato de Agricultores 
Albaneses que Ia patrocina convencieron al gobierno 
de que redujera los derechos de importación y 
eliminara el impuesto al valor agregado de Jos 
tertihzarites. 

El MA se reformó para que desempenara tunciones 
totalmente relacionadas con las polIticas de asistencia, 
servicios y reglas justas para Ia competencia en el 

naciente sector privado, incluida una base de datos, 
información semanal de los precios de mercado y datos 
agrIcolas contiables. El otro problema genérico que 
mejoró con Ia privatización fue Ia responsabilidad a 
través de las relaciones de largo plazo que las 

empresas privadas de distribuidores establecen con 
sus clientes. Para resolver el problema genérico del 

compromiso politico, se requerIa un enfoque directo 
con respecto al sector privado (que tue sobrepasado 
por los grupos de presión y el stan de büsqueda de 

rentas que retrasaron e interrumpieron el proceso de 
reforma). El problema genérico de Is interacción con 
Ia generacián de conocimientos siguio siendo un 
problema. Schultz etal. (1996) muestran que aunque 
a privatizacián facilitó Ia transferencia y Is adopción 
de tecnologia Ia reducción de Ia financiaciOn del 
gobierno también generó competencia en vez de 
cooperación deritro del sistema de conocimientos, lo 
que perjudicó Ia comunicacián con Ia investigación, 
Ia educacián, las organizaciones de agricultores, los 
consultores privados y los proveedores. 

Finalmente, como ya mencionamos, las asociaciones 
de agricultores prestan sus propios servicios de 
extension privada a los miembros, a menudo per lineas 
de productos. Umali-Deininger (1996) también 
documenta el papel de las empresas privadas de 
consultorIa en Ia prestación de servicios de extension 

en Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Uruguay, Corea 
y Taiwdn. Alrededor de 1988, en Brasil habla más de 

2000 empresas privadas de consultoria que satistacIan 
ante todo las necesidades especializadas del sector 
ganadero comercial. En Asia, las empresas de 

consultorIa tienden a concentrarse en cultivos de 
plantaciOn y a menudo su plants de personal estO 
contormada por antiguos gerentes y técnicos de las 
plants ci ones. 

lnterconexión de Ia población rural 
y utilización de los medios de 
comunicación apropiados 

J La Ilegada de Ia era de Ia intormación ha despertado 
naturalmente el interés en su potencial para 

aplicaciones innovadoras de las Oltimas tecnologIas  

de informaciOn (TI) en el mejoramiento del servicio 
de extension. El anélisis de los medios de 
comunicación apropiados para Ia extension también 
incluye el lugar de los métodos de extension mäs 
tradicionales, como los medios masivos de 
comunicaciOn, las reuniones de grupo, los dIas del 
campo, las demostraciones y el intercambio visita 
(Campbell y Barker, 1997). 

Las innovaciones de esta categorIa están mãs 
directamente relacionadas con Ia solución de los 
problemas genéricos de escala y complejidad y 
medante las eficiencias de costos asociadas a ciertos 
medios masivos de comunicación— con Pa 
sostenibjljdad fiscal. En Albania, el esfuerzo de 
privatización que acabamos de comentar involucrO el 
use generalizado de los medios masivos de 
comunicaciOn (television, radio, y un boletin mensual 
de noticias agroindustriales de amplia circulación) para 
informar, crear conciencia pOblica y modificar las 
actitudes. Este estuerzo de los medios de 
comunicación para apoyar of papel del nuevo MA 
contribuyO a superar el problema genérico de Is 
dependencia de Ia politics más amplia. 

En un estudio realizado por Wete (1991), el enfoque 
mOs tradicional —los gráficos impresos y Ia radio--
parece ser el más apropiado y eticiente en costos en 
los paises en desarrollo. El estudio de Zijp (1994) 
presenta numerosos ejemplos de uso eficiente en 
costos de las diferentes aplicaciones de Ia TI. Su 
impacto positivo, sin embargo, sOlo se logra a veces 
con un enorme costo inicial y operativo. AdemOs, este 
impacto tiende a presentarse cuando los medios de 
comunicaciOn se usan en combinaciOn con otras 
innovaciones que ya hemos mencionado, lo que indica 
que lo mejor no es considerar Pa TI por separado sino 
como una 'fuerza multiplicadora que hace posible o 
aumenta Ia efectividad de otras innovaciones y 
métodos convencjonales de extension (Antholt, 1994). 
La generalizaciOn acerca del efecto de Pa TI sobre los 
problemas genéricos es también complicada por Ia 
gama de medios de comunicación que se pueden 
considerar para los diferentes propásitos de Ia 
extension. 

La AED (1985) encuentra que Is conveniencia de los 
diferentes medios de comunicación depende del 
mensaje, Ia audiencia a Ia que se busca Ilegar y el 
entorno social. La radio y Ia television son más 
adecuadas para Ilegar rapidamente a muchas personas 
con ideas relativamente simples, mientras que los 
medios impresos son más adecuados pars difundir 
mensajes informativos oportunos. Las comunicaciones 
interpersonales, incluidos los agentes de extensiOn, 
las reuniones de grupo y las demostraciones son 
muchos más apropiadas para enseñar y fortalecer Ia 
credibilidad de Ia intormación. Con base en el modelo 
de procesos de adopciOn de Lionberger (1968), 
Campbell y Barker recomiendan: 

Los medios masivos de comunii 

popular para proporcionar infoi 
adicional en Ia fase de 'concienti; 

Las reuniones de grupo, Ia radi 
campo para aumentar el conocir 
de 'interOs'; 

Las demostraciones de métodos 
intercambio entre agricultores 
capacidades en Ia fase de evalus 

Las visitas individuales, el mt 
agricultores, los experimentos 
demostraciones de métodos para 
en el comportamiento en Pa fase C 

El reconocimiento de programas, 
incorporaciOn de practicas en loss. 
para consolidar los cambios de a 
de 'adopciOn. 

S 

La 'interconectividad' se refiere al us 
apropiada y de Is tecnologis de con' 
para que unas personas se cone 
personas (Zijp, 1997). Pars aprovechar 1 

se requiere un gran compromiso y a 
radicales de perspectiva. Uno de esc 
de atenuar nuestra orientaci6n reducci 
en favor de una perspectiva sistén-
multisectorial Por tanto, la interco 
intinnamente relacionada con Is desc€ 
pluralismo institucional Los centros 
comunicaciOn o telecentros son un 
nuevas asociaciones que se confori 
acceso a Is informscjOn local, a Ia con 
educsción en las areas rurales. Y son ta 
las comunidades a las que atienden, r 
aUtofinanciados despuOs del arranqu' 
ellos desplazan el control y Ia respc 
satisfacer las necesidades de infOrma 
y organizaciOn de Ia comunidad. 

En Suecia, entraron en funcionamientc 
cinco años después de haber estable 
en 1985. Su objetivo es contrarrestar 
geográficas, y proporcionar el acceso 
aislados a los bancos de datos, al pro 
datos, al envio de fax y e-mail, a lo 
computaciOn a Ia universidad abiertz 
didácticas en lines, y a las entidades 
pueblos. 

Wete (1991) senslO algunas limitacion 

La informaciOn por si sola es 
insuficiente para el cambio social; 

Lejos de ser neutral, Ia provisiOn c 
realmente puede ampliar Pa brecliz 
pobres; 

La tecnologia de comunicaciones 

efectos sin el compromiso del g 



(TI) en el mejoramiento del servicio 
El análisis de los medios do 

)rOpiados para Ia extension tambén 
do los métodos de extension mds 
como los medios masivos do 
3s reuniones de grupo, los dIas del 
ostraciones y el intercambio visita 
er,1997). 

es de esta categorIa están más 
Iacionadas con Ia solución de los 
ricos de escala y complejidad y - 
iencias de costos asociadas a ciertos 
s de comunicacián— con Ia 
iscal. En Albania, el esfuerzo de 
acabamos de comentar involucró el 
do de los medios masivos de 
levisión, radio, y un boletIn mensual 
dustriales de amplia circulacián) para 
oonciencia pOblica y mod ificar las 

esfuerzo de los medios de 
a apoyar el papel del nuevo MA 
erar el problema genérico de Ia 
polItica mOs amplia. 

alizado por Wete (1991), el enfoque 
—los gráficos impresos y Ia radio-
3 apropiado y eficiente en costos en 
sarrollo. El estudio de Zijp (1994) 
)sos ejemplos de uso eficiente en 
ferentes aplicaciones de Ia TI. Su 
sin embargo, solo se log ía a veces 

)StO.iniCial y operativo. Además, este 
presentarse cuando los medios de 
usan en combinaciOn con otras 

ya hemos mencionado, lo que indica 
s considerar Ia TI por separado sino 
rnultiplicadora' que hace posible o 
tividad de otras innovaciones y 
onales de extensiOn )AnthQlt, 1994). 
acerca del efecto de Ia TI sobre los 
cos es también complicada por Ia 
de comunicación que se pueden 
los diferentes propósitos de Is 

cuentra que la conveniencia de los 
)S de comunicación depende del 
ncia a Ia que se busca Ilegar y el 
a radio y Ia televisiOn son más 

oar rOpidamente a muchas personas 
—rnente simples, mientras que los 

son más adecuados para difundir 
ivos oportunos. Las comunicaciones 
ic)uidos los agentes de extension, 
grupo y las demostraciones son 
piadas para enseñar y fortalecer Ia 
niformaciOn .  Con base en el modelo 
adopción de Lionberger (1968), 
recomiendan; 

Los medios masivos de comunicación y el teatro 
popular para proporcionar información nueva o 
adicional en Ia fase de concientización'; 

Las reuniones de grupo, Ia radio, y los dias del 
campo para aumentar el conocimiento en Ia fase 
de interés'; 

Las demostraciones de métodos y resultados, y el 
intercambio entre agricultores para mejorar Ia 
capacidades en Ia fase de evaluación'; 

Las visitas individuales, oF intercambio entre 
agricultores, los experimentos en finca y las 
demostraciones de métodos para inducir cambios 
en el comportamiento en Ia fase de 'ensayo'; y 

El reconocimiento de programas, competencias e 
incorporación de prácticas en los sistemas agrIcolas 
para consolidar los cambios de actitud en Ia fase 
de 'adopcián'. 

La 'interconectividad' se refiere al use de información 
apropiada y de Ia tecnologIa de comunicaciones (TI) 
para que unas personas se conecten con otras 
personas (Zijp, 1997). Para aprovechar todo su potencial 
se requiere un gran compromiso y algunos cambios 
radicales de perspectiva. Uno de esos cambios es el 
de atenuar nuestra orientaciOn reduccionista y sectorial 
en favor de una perspectiva sistémica pluralista y 
multisectorial. Por tanto, Ia interconectividad está 
intimamente relacionada con Ia descentralizaciOn y el 
pluralismo institucional. Los centros comunitarios de 
comunicación o telecentros son un ejemplo de las 
nuevas asociaciones que se conforman para tener 
acceso a la informaciOn local, a Ia comunicaciOn y a la 
educación en las areas rurales. Y son tan diversos como 
las comunidades a las que atienden, pero muchos son 
autofinanciados después del arranque inicial, y todos 
eHos desplazan el control y la responsabilidad para 
satisfacer las necesidades de informaciOn, educación 
y organizaciOn de Is comunidad, 

En Suecia, entraron en funcionamiento 50 telecentros 
cinco años después de haber establecido el primero 
en 1985. Su objetivo es contrarrestar las desventajas 
geograficas, y proporcionar el acceso de los pueblos 
aislados a los bancos de datos, al procesamiento de 
datos, al envio de fax y e-mail, a los servicios de 
computaciOn, a Ia universidad abierta, a las ayudas 
didácticas en Ilnea, y a las entidades oficiales de los 
pueblos. 

Wete (1991) soñalO algunas limitaciones: 

La información por si sola es una condiciOn 
insuficiente para oP cambio social; 

Lejos de ser neutral, Ia provisián de información 
realmente puede ampliar ia brecha entre ricos y 
pobres; 

La tecnologIa de comunicaciones (IC) no tiene 
efectos sin el compromiso del gobierno para 

cambiar, expresado en Ia provisián de ayuda 
presupuestal, una polltica favorable y servicios 
complementarios; y 

La mayoria de los paises en desarrollo no tienen 
los recursos suficientes para asumir los costos del 
hardware de IC; de modo que Ia relación beneficio/ 
costo de algunas aplicaciones de ICes muy dudosa. 

En Ia solución de los problemas genéricos, las 
imitaciones de IT/CT tienen mucho que ver con el 
hecho de que las innovaciones de esta categoria no 
funcionan por 51 solas. Por tanto, Ia TI en sí misma no 
puede resolver el problema do relacionar causas y 
efectos. Aqul es vOlido el principio de que si entra 
basura, sale basura', y se debe prestar mucha atenciOn 
para que el exceso de celo en el uso de TI no dé un 
aura de veracidad a Ia información sesgada o inexacta. 
Desde el punto de vista do Ia cobertura, la TI no puede 
reemplazar el contacto cara a cara entre los agentes 
do extension y los agricultores. Además, en algunas 
aplicaciones de TI existen sesgos urbanos y de otro 
tipo )como por ejemplo, contra los minusválidos y la 
cultura tradicional). 

No obstante, el incremento do las inversiones en 
muchas aplicaciones de TI parece tenor buen sentido 
económico y social, y merece oP apoyo do) sector 
pOblico )Zijp, 1997). 

Interpretación y conclusiones 
En Ia planeaciOn de Ia extensiOn el enfoque es menos 
importante que sus ingredientes. Usando el marco que 
desarrollamos anteriormente, es importante aislar los 
ingredientes del éxito y encontrar maneras do replicar 
o transferir esas caracteristicas para mejorar el 
desempeno do otro enfoque. Un ejemplo familiar es 
el do explorar medios para integrar las caracteristicas 
positivas del funcionamiento del sector privado o do 
las ONG en Is administración del sector pOblico. Un 

ejemplo menos familiar, pero que se desprende de 
esto marco, es el do oxplorar modificaciones de Ia 
caracteristica de integraciOn vertical que contribuyo 

al éxito del enfoque de concentración en un solo 
prod ucto. 

Esto implica una ampliaciOn de Is tendencia histOrica 
de Ia extension a concentrarse en Ia producciOn, y 
prostar más atenciOn a Ia transformación y Ia 
comercializaciOn. QuizOs mOs importante sorIa integrar 
Ia participaciOn y el control de los agricultores en otras 
modificaciones de Ia extension y como intrumento para 
superar algunos problomas genéricos criticos de escala 
y complejidad, de relaciOn do causas y efectos, y do 

rosponsabilidad. Esto oxige Ia descentralizsciOn y es 
aCm más eficiente cuando se logra el pluralismo 
in stitu cio n a I. 

Si oxaminamos las filas do Ia matriz do Ia Figura 1, 
podemos apreciar cuáles innovaciones, per si solas o 
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combinadas, ofrecen soluciones a un problema 

genérico dado o a un conjunto de problemas 

nterrelacionados, y si Ia posibilidad de superar un 

problema Be obtiene a costa de otro problema. En 

algunos casos, se debe tener cuidado para evitar una 

trampa potencial y lograr un balance positivo entre 

los pros y los contras inherentes a un enfoque. En 

gran medida, nuestro marco de análisis confirma buena 

parte del sentido comün profesional existente en Ia 

act u a lid ad. 

Por ejemplo, el impacto sobre el problema de Ia 

cobertura es mucho mayor a través de Ia participación 

y el control de las arganizaciones de agricultores y Ia 

movilizaciOn de otros actores (por ejemplo, de las 

ONG), y del uso de los medios de comunicacián 

apropiados. Estos ingredientes involucran Ia utilización 

de la población local como agentes de campo que 

pertenecen a los grupos objetivo, In capacitación de 

los trabajadores de extension en el desarrollo de 

recursos y capacidades humanas, y Ia colaboraciOn 

con las organizacianes de Ia comunidad y sus grupos 

de apoyo para nyudarlas a utilizar sus propios sistemas 

de conocimiento, experimentaciOn y comunicaciOn. 

El impacta sabre Ia cobertura también se puede lograr 

priorizando, clasificando y estratificando a los 
agricultores en grupos objetivo, usando esquemas de 

recuperaciOn de costos con los agricultores más 

orientados al mercado para liberar fondos püblicos 

que permitan atender a los agricultores de pequeña 

escala. Y a Ia inversa, el aumento de la cobertk!ra 

mediante Ia ampliación del MAy el intento de mejorar 

Ia administración de sus servicios generales no es 

sostenible en el largo plaza. 

No es sorprendentemente que si nos movemos a Ia 

derecha de Ia fila 7 de Ia matriz (Figura 1), el problema 

genérica de Ia financiación empieza a parecer más 

positivo; la matriz está organizada en dirección de Ia 

püblica a lo privado. 

Las innovaciones que resuelven los problemas 

genéricas de escala, dependencia de otras polIticas 

y servicios e incapacidad para detectar causas y efectos 

también tienden a resolver otros problemas genéricos. 

Aqul señalamos algunos resultados significativos. La 

sabiduria convencional del pasado tendia a examinar 

los esfuerzos masivas, tecnacráticos y sofisticados 

-en Ia administracián y los medios de comunicación-

para buscar impactos proporcionales a Ia escala y Ia 

complejidad percibidas de esos problemas. 

En cambia, aquI señalamos que el efecto más 

importante sabre estas tres areas de problemas 

involucra conceptos y prácticas que corresponden en 

gran medida al enfoque de Ia agricultura sostenible. 

Sin un anélisis completo, sus defensoresrt  creen que 

un enfoque sostenible-.-pocos insumos externos, una 

orientación sistémica, pluralismo y confianza en los 
arreglos que utilizan los incentivos de los agricultores 

y de quienes los atienden- libera el conocimiento 

local, Ia capacidad organizativa, los recursos y el 

sentido comin de Ia población rural para superar las 

restricci000s de polItico. 

La pablación rural sabe cuándo es pertinentey eficiente 

Ia que se está hacienda. Los ingredientes de un 

enfoque sostenible tienden a ser intrInsecamente de 

bajo costa y a construir relaciones de confianza y de 

reciprocidad mutua. A partir de ostas relaciones, deben 

surgir el compromiso, el apoyo politico, Ia 

responsabilidad, (a sostenibilidad fiscal y In interacción 

eficiente con Ia generacián de conocimientos. 
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RESUMEN 
La l,teratura anterior .sobre comerc,o if 
debatido exhijstivamente las restr/ccione 

los paises exportadores en los principal/ 
productos basicos. Este articulo da up pas 
mostrar que Ia demanda final de estos 
pudo incrementar debido a que los de 
precios mundialos de productos basícos no 
0 so transmjtteron Imperfectap7ente 
domesticos at consumjdor En cambio, el 
los precios mundiales Se trasladO c/arame, 
doinésijcos Cot-no resu/tado de ello, el rn 
precios mu/id/dies y los precios domest/coJ 
en todos los principales mercados de prc 
durante 1975 94. Esta asimetria, que 
discutido en Ia literatura, no parece hebe 
al menus sistematicamente per Ia mc 
comerc/o y de las politicas tributarias o pc 
como los costos de transporte, pro 
comerc,alizac,ori. Este articulo argumeir, 

hacer un esfuerzo especial para ente 
transrn,s,on de los precios mundiales 
domestic-os y, sobre todo, el papel d 
cornpanias corn erciales internacionales con 
influir en esos margenes a traves de una o 

procesamiento en Ia mayor/a de los pr/ncw 
de productos basicos. 

Los precios de los productos basicos Se th 
los mercados interriacionales desde los añi 
embargo, los precios a los consumidores 

industrialeg aumentaron durante ese mism 

ejemplo, el precio del café descendio el 1E 
los mercados mundiales pero se increme, 

ciento para los consumidores de los Estado 
1975 y 1993. Esos patrones divergente 

generalizar para una extensa muestra de proc 

y de paises —desde el petro!eo crudo hasta 
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RESUMEN 
La literatura anterior sobre comerc/o internacional ha 
(Jebat/do exhaust/vamente las restricc/ones que enfrentan 
los poises exportadores en los pr/nc/pales mercados de 
productos básicos. Este articulo da un paso ad,'cionalpara 
mostrar que Ia demanda final de estos productos no se 
,r)udo ,ncrementar deb/do a que los descensos de los 
precios mundiales de productos básicos no se transmitieron 
o se transmitieron imperfectamente a los precios 
(jorr7esticos al consumidor, En cambio, el crecimiento de 
los precios mundiales se trasladb claramente a los proc/OS 
(bomést/cos. Como resultado de ebb, el margen entre los 
precios mundiales y los precios domésticos casi se duplicO 
en todos los pr/nc/pales mercados de productos básicos 
durnte 1975-94. Esta asirnetria, que rara vez se ha 
discutido en Ia literatura, no parece haber s/do causada, 
al menos sistemáticamente, por Ia modif/cación del 
comerc/o y de las polIticos tributarias o por factores tales 
como los costos de transporte, procesamiento y 
cornerc/alizac/bn. Este articuto argumenta que se debe 
Lacer un esfuerzo especial para entender mejor In 
Iransm/sión de los precios mund/ales a los precios 
domésticos y, sobre todo, el papeb de las grandes 
companlas comerciales ,nternacionales con capacidadpara 
inflwr en esos márgenes a Ira yes de una o var/as fases de 
procesam/ento en Ia mayor/a de los pr/nc/pales mercados 
de productos bás,cos. 

Los precios de los productos bhsicos se desplomaron en 

los mercados internacionales desde los años setenta. Sin 

embargo, los precios a los consumidores de los paises 
industriales aumentaron durante ese mismo periodo. Par 

ejemplo, el preclo del café descendiá el 18 por ciento en 
Its mercados mundiales pero se incrementá el 240 por 
ciento para los consumidores de los Estados Unidos entre 

1975 y 1993. Esos patrones divergentes se pueden 
generalizar para una extensa muestra de productos básicos 
y de paises —desde el petróleo crudo hasta el café, desde 

ltalia Lasta Estados Unidos —pero a/in no se han explorado 
en Ia literatura económica actual. 

En este articulo se examinan los mdrgenes entre los precios 
internacionales y domésticos de los productos básicos y 

se explica por qué estos márgenes se han incrementado 
a través del tiempo. El resultado principal es que los 
mdrgenes entre los precios mundiales y domésticos de 

yenta al por mayor asi como entre los precios domésticos 
al por mayor y al consumidor han aumentado 

drdsticamente porque los precios domésticos al 
consumidor han respondido asimétricamente a los 

movimientos de los precios mundiales. En todos los 
principales mercados de consumidores, el descenso de 
los precios mundiales de productos básicos se ha 
transmitido a los precios domésticos al consumidor en 
mucho menor grade que los aumentos. Esta asimetria 

no parece ser explicada, al menos sistemáticamente, por 
las modificaciones del comercio y las politicas tributarias 
entre mercados de consumidores o en un mercado 
individual a través del tiempo. En forma semejante, factores 
tales como los costos de transporte, procesamiento y 
comercialización, asi como los cambios en Ia calidad 

estdndar, no parecen haber jugado un gran papel en el 
incremento de los márgenes a tray/is del tiempo. Por 
consiguiente, se debe Lacer un esfuerzo especial para 

entender mejor los determinantes de los precios 
mundiales, al por mayor y al consumidor y sus relaciones 

en los mercados de productos básicos. Durante los dltimos 

25 años, el crecimiento de los márgenes ha costado varies 
miles de millones de dólares cada aLo a los paises 
productores y exportadores de productos bbsicos 

restringiendo Ia expansion de la demanda final de estos 
productos. 

En Ia Seccián I se presenta Ia evidencia empirica Be Ia 
evolución de los mbrgenes entre los precios mundiales y 
domésticos al consumidor, entre los precios mundiales y 
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domésticos de yenta al per mayor, y entre Ins precios al 
per mayor y al consumidor de varios productos bas cos 
durante los ültimos 25 años. En esa sección también se 
analizan los datos que se utihzan en ci articulo En Ia 
Seccion II se examina la respuesta de los precios 
domesticos ante las variaciones de los precios mundiales, 
prestando atencián especial a la posibie relación as métr ca 
entre esos dos prec Os. En Ia Secc on Ill se exploran las 
razones de esta asmetria, desde la modificacion de las 
pcI ticas comerciales hasta Ia variac on de los costos de 
transporte, comercializacion y procesamiento. La Seccion 
IV presenta las conclusiones e ndica las posibles 

direcciones para la investigacion futura. 

MEDICION DE LAS VARIACIONES DE 
LOS MARGENES ENTRE LOS PRECIOS 
MUNDIALES Y DOMESTICOS DE 
PRODUCTOS BASICOS 

Los consum dores de los mercados industriales pueden 
observar facilmente que los precios del cafe, el arroz, Ia 
came y la gasolina han aumentado casi continuamente 
durante las dltimas dos decadas. Cuando esos precios 
han disminuido, esto ha obedecido üntcamente a las 
correcciones de corto plazo asociadas a ep sodios tales 
come los choques del precio del petrólee en los años 
setenta. Este incremento generalizado de los precios al 
consumidor se puede comparar con la tendencia 
descendente de large plaze de los precios mundiales de 
productos basicos. Per eiemplo,  el md cc de productos 
basicos no combustibles del Banco Mundial descendio 
el 11 per ciento en dolares neminales o el 42 per clente 
en dolares constantes entre 1980 y 1994 (Banco Mundial  
1996). No es sorprendente, entonces, observar que los 
margenes entre los precios internacionales y domesticos 
de los productos básicos se incremontaron drasticamente 
durante ese periodo. En esta seccion se muestra come 
se pueden medir los cambios de esos margenos y luego 
se presentan los resultados para una muestra de productos 
basicos y de paises durante 1970 94. 

Los cambios en el margen entre los precios mundiales y 
domésticos al consumidor se pueden medir med ante Ia 
siguiente ecuación estándar expresada en ci cambio del 
logaritmo de los precios: 

(1)p 4oc X(ep*) 

donde p es el log del margen (c margen sebre costos) 
asociado ci producto /en ci pa sj, pc OS ci log del procio 
doméstico al consumidor del producto i en el pals j, 0 05 
ci log de Ia tasa de cambio nominal (da ar/moneda local) 
en el pals I, y p*,es ci log del precio mund al del producto 
básico i. Pare tener en cuenta Ia influencia de los cambios 
de Ia tasa de inflación sobre Ia medición del margen a 
través del tiempo, todas las variables se expresan en 
logaritmos de mode que las variaciones de la muestra 
representan cambios relatives. 

Con Ia introduccion do los precios de yenta al per mayor 
domosticos en la ecuación 1 se puede descomponer aun 
mas 01 margen entre los precios mundiales y domesticos 
al consumidor. Per censiguiente: 

(2) \p 	[Apc - Apw I + [Apw - A(e p 

dondepw denota el log del precio domestico ci per mayor 
del producto basico / en ci pais j. La primera expresion 
entre paréntesis cuadrados del lade derecho de Ia ecuacion 
2 representa ci margen entre los precios domesticos al 
consumidor y de yenta ci per mayor, miontras Ia Segunda 
expresion representa el margen entre los precios mundiales 
y domesticos de yenta al per mayor. Estoy particularmento 
interesado en ci margen total debido a que capta ci impacte 
del margen sebre Ia demanda final de estes productos 
basicos La doscompes cion puede proporcionar 
informacion adicional coerce de come se transmiten 
precios a traves de las fases de proceso (aunquc Ia 
doscomposición sigue siendo muy simplificada). 

Vale Ia pena señalar que las ecuacienes 1 y 2 refiejan la 
evolucion de los margenes a traves del tiempo pere no 
proporcionan informacron sobre el tamano de los margenes 
en cualquier punte dade del tiempo. Las ecuacionos se 
basan en el supueste de que el tasa de cambio no esta 
subvaluada ni sobrevaluada. +ambien rgroran las 
diferencias en Ia cal dad del producto y en los costos de 
transporte, almeconamiento, y comercialización asi como 
en otres insumos no transabies En Ia siguiente secCion 
se examine Ia influenc a de estos factores en mas dota le. 

Las ecuaciones 1 y 2 se ap baron a una muestra de seis 
productos bas Cos: Carrie, petroleo crudo, cafe, arroz, 
azucar y trigo (01 banano se incluyo inicialmente en Ia 
muestra, pore sole habia dates dispon b Os parc los 
Estados Un dos y 01 Japon). Los seis preductes basices 
se seleccienaren teniendo en cuenta var Os facteres E egi 
los productos basices que t enen ci menor preccsamiente 
posible para limitar Ia influencia de facteres exogenes 
Otro obietivo era el permitir la var colon de los tipes de 
productos. Per esta razen, cinco de ellos se preducen en 
paises industriales y en paises en desarrolie, mientras 
que une de c los es un producto tropical (el cafe). Solo se 
selecciono un producto mineral basico (el petro eo crudo) 
porque es dif c I cmparejar un producto final espcc fice a 
un producto m neral bas co Se asociaron los siguientes 
siete pares de preductes basicos/productos de consumo: 
came came; cafe/cafe; petroloo crudo/aceite para motor; 
potreioe crude/gaselina, arroz/arroz, azucar/azucar y tripe 
pan. 

So recopilaron los dates anuales de los precios doméstico 
al consumidor y de yenta al per mayor para seis paises: 
Canada, Franc a, Aleman a, Italia, Japen y Estados Unidos. 
La elecc on de una frecuencia anual refleja ante todo Ia 
necesidad de 000nemizar esfuerzos en Ia recoleccien de 
dates. (Pare Canada y Estados unidos, se usorun los 
precios al productor en vez de los precios al per mayor 
porquo esta ultima sore no estaba dispeniblo, ver apendrce 
A pare los dctallos.) Todos los dates se extrajeron de 
publicacienes del gobierne a de bances de dates de los 
respectivos paises. La muestra estaba hmitada per las 
diferencas de accese a fuentes nacienales cemparables 
a un nivel de dosagrogacion similar para todos los paises 
(ver apcndice A). No obstante, estes paises captan una 
alta preporción del consume mundial Además, las 
diforencias en sus politicas comerciales y tributarias as 
come en sus estructuras de produccien garantizan que Ia 
muestra tenga sufic onto diyersidad. Los precios 

internac onalos de los productos básii 
del banco de dates del Banco Mundial 
F nalmente, Ia tasa de cambio de cad 
come Ia tasa med a anual reportada pore 
Internacional (varies vol/imenes) aunque 
esta variable es vol6til deb do a Ia 
med f cacien de los regimenes de tasa 
siguiente secc on 	se 	Ut lizan V 
econemétrices alternatives para reducir 
ye latih dad. 

Los resultados muestran una clara tonc 
large p azo de los mdrgenes entre los 
y domesticos a) consumidor (tal come si 
a ecuacian (1) y entre los precios mundi 
de yenta al per mayor asi come entre I 
mayor y al consumidor (ta) come se rr 
ocuacron (2). Per razones de presentacli 
se expresan en valores del Indice y n 
percentuales en 01 graf/Co 1 y los cuadro. 
las variables, ci ano base es 1990 (19 
valores del ndico se calculan a partir 
percentuilos an riles dc res margenes F' 
que cii argon rrn Ii irlrurr It '0 	rOl 

Indice del margen pai 
Prorne 

Pals e indicador 
Canada" 
Prec 0 a! consumidor/precio de Yenta a! pot n 
PrCCIO de s entd al pot mayor/precio iiundial 
Prec i a ci con 'u ni dor/pi'ec i a iou ndiai 
Francia 

Precia al consumidor/precio de Yenta a! porn 
Precie de yenta al per mayoiiprecio mundia 
Precto a] consumidor/precio niundial 
AIe,nania" 

Prccio ci consumidor/precio de Yenta a! pot i 

i'recjo de Yenta ci por mayor/precio mood a! 
i'i'ec to ci consumidor/precio mundi a! 
Ifalia" 

I"t'ecie al consuinidot/piecie de lenla al per or 
Proc i a iie von Ia al pot in ayor/prec iii ni end I a! 
Prec Ic al coii sit iii doi'/prec 10 it u ii dial 
Japôn 

Prec io ci consuittidor/prec io de yenta al per in 

i'rec 10 dc venta ci per may or/prcci) mundiai 
Precto al con su ni idor/prcci a mundi al 

Estados L/nidos 

i'rccio a] coo sii 01 idor/prec 10 de yenta al per m 
Prcc i o de cilia a] per mayor/precio rnuridial 
Pi'cc ii) .ii con sti ii) id or/prec a in en dial 

\oIii: Los pi'oth 
(1. 105 /1/ 1  i (OS i/a IC li/li (1/ jior (Hall 

h.,S'e 'si itisas, I' 
C. Si iic/U 



Apw 	)Apw,  -)ep 

a el log del precio domest co al por mayor 
co i en el pais j. La primera expres on 

:uadrados del lado derecho de la ecuacion 
margen entre los precios domésticos al 
yenta al per mayor, mientras Ia segunda 

anta el margen entre los precios mundrales 
yenta al per mayor. Estoy particularmente 
nargen total debido a que capta el impacto 
re la demanda final de estos productos 
escomposicion puede proporcionar 
cronal acerca de como se transmiten 

S de las fases de proceso (aunque Ia 
sigue siendo muy simplificada). 

alar que las ecuaciones 1 y 2 reflejan Ia 
rnargenes a traves del tiempo pero no 

rmaciOn sobre el tamaño de los margenes 
to dado del tiempo Las ecuacrones se 
esto de que el tasa de cambio no esta 
5ohrevaluada. Tambien ignoran las 

lidad del producto y en los costos de 
'namiento, y comercial zac on asi como 
no transables. En Ia sigurente seccior 
encia de estos factores en más detal e 

1 y 2 se aplicaron a una muestra de seis 
os came, petroteo crudo, cafe, arroz, 
l banano se incluy6 inic almente en Ia 

;ólo habia datos disponibles para Ins 
y el Japónl. Los seis productos bas cos 
teniendo en cuenta varios factores. Eleq 
sicos que tienen el menor procesamiento 
tar Ia influencia de factores exogenos. 
ei permitir la variacion de los tipos de 

sta razón, cinco de ellos se producer em 
es y en paises en desarrollo, mientras 
es un producto tropical (el cafu). Solo se 
aducto mineral basico )el petroleo crudo) 
emparejar un producto final especifico a 
eral básico. Se asociaron los siguientes 
aductos básicos/productos de consumo 
7uaTe; petróleo crudo/aceite para motor; 

isolin arroz/arroz, az/mar azucar y trigo 

-s datos anuales de los precios domestico 
de yenta al per mayor para seis paises 
Alemanja Italia, Japon y Estados Unidos 
na frecuencia anual refleja ante todo la 
:nomizar esfuerzos en la recoleccion de 
ada y Estados Unidos, se usaron los 
tor en vez de los precios al per mayor 

a serie no estaba disponible; ver upend ce 
es.) Todos los datos se extrajeron de 
I gobierno o de bancos de datos de los 
as. La muestra estaba Fimitada por las 
ceso a fuentes nacionales comparables 
agregaciOn similar para todos los pa ses 
No obstante, estos paises captan una 
del consumo mundial. Ademas, las 
s go iticas comerciales y tributarias asi 
ucturas de produccon garantizan que L 
suf ciente diversidad 	Los precios  

mundales y domesticos al consumidor de todos los 
productos basicos (y para todos los paIses) mantuvo una 
tendencia positiva durante las d!timas dos décadas y se 
ace erO durante los años ochenta. Para tener en cuenta 
Ia volatilidad anual debida a factores estacionales y 
climdticos de los mercados de productos básicos, Ia 
tendencia se capta de mejor manera mediante el promedo 
móvil de cinco años del indice del margen, que casi se 
dupiicó entre 1975 y 1994, pues paso de 62 a 118. El 
descenso de comienzos de los años setenta obedece ante 
todo al comportam ento de los precios del petroleo puesto 
que el indice promedio, que excluye a este producto 
bAsico, se incrementó realmente durante este perlodo. 

La tendencia crecierrte de los margenes entre los precios 
mund ales y domesticos a[ consumidor es robusta para 
los paises y los productos basicos. Los mámgenes se 
elevaron en todos los paises industriales entre 1975 y 
1994, desde un incremento del 83 per cento en Estados 
Unidos Pasta un incremento del 166 per ciento en Japon 
(Cuadro 1). En los paises europeos, el mayor incremento 
se observo en ltalia, seguida por Francia y Alemania. Asi 
mismo, los margenes aumentaron en todos los mercados 
de prodii ctos basicos (Cuadco 2). A gunos rnamgenes 

CUADRO 1 

indice del margen para todos los productos básicos, por pals, 1970-94 
Promedio anual, 1990 = 100 	VariaciOn, 1975-94 

Pals e indicador 1970-74 	1975-79 1980-84 	1985-89 1990-94 % 
Canada" 

Precio al coimumidor/piecio de 'enta at por mayor 75.9 	 78.3 83.7 101.3 102.5 31 
Piecio de vent'aal por mayor/precio mundial 67.2 	 71.4 73.8 100.3 103,5 45 
Precio al consumido, /precio mundial 92.7 	 51.4 62.7 98.5 105.0 97 
Francia 

Precio a] conumidor/precio de yenta al par mayor 81.0 	 78.3 82.1 99.9 102.0 30 
Precio de yenta al por nsayor/precio mundial 84.1 	 69.5 59.9 94.0 107.2 54 
Precio al con',umidor/precio mundial 70.0 	 53.9 49,2 95.9 109.3 103 
Aleinania" 

Precio al con'uniidor/precio de yenta a! par mayor 104.3 	 95.5 86.4 100.0 109.1 14 
Precio do \enta at por mayoi'/precio mundial 85.0 	 65.7 71.2 96.3 109.2 66 
Piecio al consumidor/precio mundial 92.6 	 61.8 58,7 95.1 119.5 93 
Ifalia' 

Precio al conumidor/precio de xenta al por mayor 50.3 	 50.0 78.2 90.5 106.6 113 
Precio de yenta at por ma\or/precio mundial 81.0 	 78.3 82.3 99.9 102.0 30 
Precio a] consumtdor/precio mundial 65.4 	 52.6 530 90.1 117.9 124 
Japón 

['recia at consumtdor/prccio do yenta al pot mayor 72.6 	 63.9 72.1 102.9 113.0 77 
Precio de ' enta a] por ilsaroI'/prec!o mundial 78.6 	 77.6 79.5 102.7 118.5 53 
Precio al consunudor/precio mundial 56.5 	 50.5 58.9 ] 10,7 134.2 ] 66 
Estados Unidos 

Precio a] conminsidor/piecio do 	enta al par mayor 90.5 	 74.1 83.1 99.7 102.5 38 
Piecio do venta a] por mayor/prccio mundial 97.5 	 82.9 90.1 103.6 105.5 27 
Precio al consuntidor/precio mundial 79.0 	 59.1 79.1 111.0 108.2 83 

Nola.' Los productos 1)05/co S SOfl ca,ie, cte,  pet roieo, arro:, a:iu ai v ti'l'o. 
a. Los pret io,s c/c venia iii por mayor de cafe, ito  so/isa, aria:. 'i azucar solo es tan di cpomn Ole s de 1960 en adelante. 

b. Se e cmi en los pus cia s del ammo: para m's us/a al por mayor r al co/is ,,u,iiilo,: 
c. Se t'xciii ii'ui los p is I jO S dcl 	oi,ii'i, s/il, Ic para me/i 0I al f/Of 	uuium Oil 

Fici re 	Ca c i/os de a Ito, 

nternacionales de los productos básicos se extrajeron 
del banco de datos del Banco Mund al (ver apéndice A). 
F nalmente, Ia tasa de cambio de cada pais se defin o 
omo Ia tasa media anual reportada per el Fondo Monetario 
riternacional (varros volumenes) aunque en muchos pa'ses 
esta variable es volátil debido a la inflac on y a Ia 
modif cac on de los regimenes de tasa de cambio. En Ia 
siguiente sección se utilizan varios enfoques 
econometricos alternativos para reducir el efecto de esta 
volatilidad 

Los resultados muestran una clara tendencia positiva de 
argo plazo de los márgenes entre los precios mund ales 
y domesticos al consumidor )tal como Se miden mediante 
a ecuacion (1) y entre los precios mundiales y domest cos 
de yenta al per mayor asi como entre los precios al per 
mayor y al consumidor Ital como se miden mediante Ia 
ecuacion )2). For razones de presentac on, los resultados 
se expresan en valores del indice y no en variaciones 
porcentuales en el grafico 1 y los cuadros 1 y2. Para todas 
as variables, el ano base es 1990 (1990 	100), y los 
valores del indice se calculan a partir de las varaciones 
porcentuales anuales de los margenes. El Grafico 1 muestra 
qiie, e.I margen mc'do(irti etrcosmpe)ertrc lospre os 

02: 
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CUADRO 2 

Indice del margen para todos los poIses, por producto básico, 1970-94 
Promedjo anual, 1990 = IOU 	Variación, 1975-94 

Producto básico e indicador 1970-74 	1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 % 
Came 
Precio at consumidor/precio de yenta at pot mayor 77.8 	 77.8 87.3 97.2 107.1 38 
Precio de yenta al por mayor/precio mundial 69.8 	 81.5 76.0 90.2 98.0 20 
Precio al consumidor/precio mundial 53.0 	 63.0 65.7 86.1 105.3 67 
Café" 

Precio at consumidor/precio de yenta at por mayor 74.9 	 67.8 73.7 85.4 98.3 45 
Precio de velita at pot mayor/precio mundial 65.9 	 62.3 63.2 75.5 102.4 64 
Precio at consumidor/precio mundial 48.0 	 36.5 43.8 59.8 104.4 186 
Petróleo/co,nbustjble' 
Precio at consumidor/precio de yenta at por mayor 85.0 	 74.7 73.8 104.7 100.8 35 
Precio de yenta at pot mayor/precio mundial ! 15.3 	 80.2 77.4 101.0 115.2 44 
Precio at consumidor/precio mundial 122.9 	 64.1 58.5 109.5 126.8 98 
Petrolea/gasolina" 
Precio al consumidor/precio de yenta at pot mayoi 95.6 	 75.9 78.8 100.6 113.4 50 
Precio de yenta a! por mayor/precio mundial 167.4 	117.2 73.6 102.9 110.2 -6 
Precio a! consumidor/precio tnundia! 174.8 	 81.7 51.1 103.9 128.4 57 
A rroZ 5  
Precio at consuinidor/precio de yenta at por mayor 67.4 	 65.9 77.9 90.0 104.6 59 
Precio de yenta at por mayor/precio mundial 55.6 	 73.4 72.0 96.8 98.5 34 
Precio at consumidor/precio mundial 38.8 	 44.7 57.3 87.9 99.7 123 
Azá car" 
Precio at consumidor/precio de yenta ad por mayor 71.3 	 75.6 89.6 122.4 112.1 48 
Precio de yenta at por mayor/precio mundial 73.3 	 78.3 100.0 137.2 121.6 55 
Precio at consumidor/precio mundial 55.2 	 55.1 97.8 171.2 136.1 147 
Trigo" 

Precio at eonsuniidor preclo de yenta at por mayor 61.2 	 60.7 78.8 107.0 111.7 84 
Precio de yenta al pot mayor/precio mundial 68.8 	 68.2 70.1 89.0 99.7 46 
Precio at consumidor/precio mundial 37.1 	 38.8 47.5 82.0 105.9 173 

Aota: Los poises son CanadI, P ron cia, A /eniania, Ito/ia, Japi,i, r los Estados Un/dos. 
a. Los precios de tenla of por mayor en Canada solo esian dis1motiih/e5 descle 1980 en ado/ante. 

b. Los prom/os do men/a al por mayor v 0/ consumidor en A leomania no esran disponthles. 
c. Se  etc/ore el p11(10 de ten/a al por mayor en Ira/ia v of de C'anadd solo es/a disponi/21e m/esde 1980 en ode/ante. 

I Ilente: CaL it/os (fri Li /1/01 

mondioles y clamésticos descendió el 6 por ciento entre 
1975 y 1994 (aunque esta tendencia negativa se corregiria 
si el año inicial de Ia comparacjón fuera 1980 en vez de 
1975). El aumento simultdnec de estos dos indicadores 
indica que las razones para el incremento de los márgenes 
tienen que involucrar las fases sucesivas de procesamiento, 
entre los productores y los Consumidores, asi como las 
transacciones internacionales y domOsticas. Esta 
observación se tendrd presente en las explicaciones que 
se analizan en las práximas secciones. 

FHnalmente, Un aspecto interesante de estos resultados 
es que Ids oambios en los márgenes de cada producto 
básico parecen haberse movido conjuntamente entre 
palses. Pot ejemplo, es probable que un aumento del 
margen del petrOleo en Francia haya ocurrido 
simultáneamente en los demás palses industriales que 
se estudian en este articulo. Especificamente, los 
mdrgenes entre los precios mundiales y domésticos at 
consumidor parecen tenet una correlación de on minimo 

de 0.53 en el mercado de combustibles a an máximo de 

descendieron en Ia primera mitad de los aLas setenta 
debido a Ia explosion inesperada de los precios de los 
productos básicos, pero se volvieron a incrementar durante 
los años ochenta. Como resultado de ello, Lnmamente el 
margen de petró!eo crudo/gasolina crudo era aOn menor 
en 1994 que a comienzos de los años setenta. El aumento 
secular de los mOrgenes también se demuestra cuando 
el perlodo de cobertura se extiende a los años sesenta, 
al menos en los paises para los que se tenian datos 
disponibles (Francia, ItaHa y Estados Unidos). 

La descomposición de los márgenes entre los precios 
mundiales y domésticos at consumidor revela que el 
aumento de los mOrgenes ha sido ocasionado por on 
ascenso de los precios domésticos at por mayoreo frente 
a los recios mundiales y por an ascenso de los precios at 
consumidor frente a los precios de yenta at pot mayor 
(ver Cuadros 1 y 2). De nuevo, este resultado parece ser 
homogéneo para todos los productos básicos y todos 
los paises, con excepción de petróleo crudo/gasolina, 
donde el margen entre los precios de yenta a) por mayor 

Indice pr 
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Indice, 1990= 100 

120 
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20 

1970 

Nota: Los sejs poise 
1(1(10.5 /as produc 4  

0.95 en el mercado de) la gasalina. Estos 
correlaciOn indican que las causas de los 
mdrgenes de cada producto bdsico se c 
simultdneamente en todos Ids mercado 
mercado at consumidor o pals individual, 
como se informO en Morisset (1997), laE 
el margen de los diferentes productos bth 

correlación débil e incluso negativa dent 

RESPUESTA ASIMETRICA D 
PRECIOS DOMESTICOS AL 
CONSUMIDOR A LOS CAMB 
LOS PRECIOS MUNDIALES 
Por qué los márgenes de la mayoria de 

los productos básicos aumentaron drástjt 
dos Oltimas décadas? La respuesta reside 
asimétrica de los precios doméstjcos at 
los cambios de los precios mundiales. Si It 
en precios mundiales se transmiten bier 
domésticos, mientras que los descensos nc 
el margen entre esos dos prec 

automdticamente a través del tiempo. La 
transmisjOn del precjo tambjén se evi 

diferentes fases de procesamiento entre 
yenta at por mayor mundiales y domestic 
precios at por mayor y al consumidor. 

Diversos autores han señalado que los c. 
precios mundiales de productos básicos 
bien a los precios domésticos at por mayor y 
pero nadie ha explurado la posibi!idad que lo 



GRAFICO 1 

Indice promedio del margen entre los precios 
mundiales y al consumidor para seis palses, 

Indice, 1990 = 100 	
1970-94 
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0.95 en el mercado de Ia gasolina, Estos altos valores de 
correlación indican que las causas de los cambios on los 
márgenes de cada producto bdsico se deben encontrar 
simultdneamente en todos los mercados y no en cada 
mercado al consumidor o pals individual. For el contrario, 
como se informó en Morisset (1997), las variaciones en 
el margen de los diferentes productos bdsicos tienen una 
correlación débil e incluso negativa dentro de cada pals. 

RESPUESTA ASIMETRICA DE LOS 
PRECIOS DOMESTICOS AL 
CONSUMIDOR A LOS CAMBIOS DE 
LOS PRECIOS MUNDIALES 
Por qué los mdrgenes de Ia mayorIa de los precios de 

los productos bdsicos aumentaron drésticamente en las 
dos Oltimas décadas? La respuesta reside en Ia reaccián 
asimétrica de los precios domésticos al consumidor a 
los cambios de los precios mundiales. Si los incrementos 
en precios mundiales se transmiten blen a los precios 
domésticos, mientras que los descensos no se transmiten, 
el margen entre esos dos precios aumenta 
automáticamente a través del tiempo. La asimetria de I a 
transmislón del preclo también se evidencia en las 
diferentes fases de procesamiento, entre los precios de 
yenta al por mayor mundiales y domésticos y entre los 
precios al per mayor y al consumidor. 

Diversos autores ban senalado que los cambios de los 
precios mundiales de productos básicos se transmiten 
biori a los precios domésticos al per mayory al consumidor, 
pero nadie 6:: explurado Ia posibilidad que los movimientos 

ascendentes y descendentes de los precios mundiales 
Se transmitan asimétricamente a los precios domésticos 
(ver, per ejemplo, Mundlak y Larson 1992, y Anderson y 
Tyers 1992). Sin embargo, en Ia préctica los incrementos 
de los precios mundiales generalmente se han transmitido 
a los precios domésticos más generosamente que los 
descensos. For ejemplo, Ia elevación del preclo del petróleo 
de comienzos de los años seterita se trasladO casi en su 
totalidad a los precios domésticos del combustible al 
consumidor. En cambio, el descenso del 30 por ciento 
que se observó a comienzos de los noventa no se 

transmitiá a los precios domésticos al consumidor de la 
gasolina, que en promedia aumentaron ci 5 por ciento en 
los seis palses estudiados. En esta sección se hace una 
revision empirica de las elasticidades de transmisión entre 
los precios mundiales y domésticos y entre los precios 
domésticos al per mayor y al consumidor, y explora Ia 
posibilidad de que haya asimetrIa en Ia transmisidn de 
los precios. 

Es claro que Ia explicación del incremento de los márgenes 
y de la asimetria en Ia transmisión del precio es un 
problema relacionado con la investigacion de los 
determinantes de los precios mundiales y domésticos. 
En términos ideales, Ia relaciOn entre estos dos precios 
se debe examinar empirlcamente, producto por producto 
y pals per pais, para tener en cuenta las caracterIsticas 
particulares de Ia polltica y los entornos institucionales 
asI como a estructura de mercado de cada uno de cOos. 

Sin embargo, el volumen de datos y de información de 
politica que requiere supera el alcance de este articulo. 
Dc modo que elegi otro enfoque más global. Es decir, un 
modelo general que capta los cambios de los márgenes 
entre los precios mundiales y domésticos al consumidor 

Todo'. los productos ha'. I CO'. 

Excluidn el petrdless 

Tochol los pn)duc(o basicos 
(proniHio móvil de cinch afios) 

1970 	 1975 	 1980 	1985 	 1990 	1995 

[uente; C/',lcu/o,c del auto,: 

Nob; Lo.s ceO pa(,ces con Canada, Francia, Aleinania, ito/ia. Japan v Estados Unido.s. 

Todos los productos basico.c " inc/ore car/re, c'qte,  peiroleo, arroz, a:dcar v trigo. 

DEE 



de cada producto bãsico. En mi opnon, ese enfoque estã 
justificado por los movirniuritos homogeneos de lus 
riiãrgenes entre paises que se describieron en la seccián 
a nierior. 

El modelo que se utiliza en este articulo se basa en el 

enfoque desarrollado por Mundk y Larson (1992), que 
aqul se resume brevemente. Igual que en las ecuaciones 

y 2, este modelo supone que los cambios de los precios 
mundiales (zp) y de las tasas de cambio nominales (ze,) 
juegan un papel significativo en la fijaciOn de los precids 

domésticos (tanto al por mayor como al consumidor) pero 
5 tIC los exportadores y los vendedores al per mayor pueden 
influir en los precios usando su poder de monopoNo en 
las diferentes fases de procesamiento. Este enfoque es 
similar al que han seguido los autores interesados en Ia 
transmisjón de las variaciones de la tasa de cambio a los 
precios dombsticos que en la literatura se denomina 
11 

traslado" [pass-trough] (ver Knetter 1993 para un buen 
resumen). Es probable que el impacto de ios precios 
mundiales sobre los precios domésticos vane de acuerdo 

con cada producto bdsico. Segén este enfoque, los precios 
domésticos también reciben Ia influencia de otras variables 
explicativas, incluidos Ids cambios de los costos de los 
Insumos domésticos, el transporte y Ia comercialización 
SSi como las politicas comerciales y tributarias observadas 
en los pafses de destino. Los insumos domésticos reflejan 
principalmente los costos de procesamierito que se 
concentran en los mercados al consumidor, los cuales se 
pueden captar mediante los cambios de los salarios 
nominales (w e ). 

Otros costos, tales come los de comercjaljzacjón 
transporte y almacenamiento, son dificiles de observar. 
Knetter (1992) muestra que éstos se pueden incorporar 
en el modelo usando efectos de tiempo fijo (0,) cuando 
sus cambios son comunes a todos los mercados de 
destino. Finalmente, como han subrayado Mundlak y 
Larson (1992), creer que las politicas comerciales y 
tributarias son uniformes entre paIses es un supuesto 
demasiado fuerte que da lugar a un posible sesgo en las 
elasticidades de transmisión estimadas. Este supuesto 
se puede debilitar considerando que ias diferencias en 
esas politicas son captadas por variables invariantes en 
el tiempo para cada pals (0,) en las pruebas empiricas. 
También hice pruebas de los efectos aleatorios en una 
version inicial de este articulo, y los resultados estimados 
son bastante similares a los que aqul se presentan (ver 
Morisset 1997). 

El modelo general del ajuste del precio doméstico que 
propongo a estimar para los siete pares de productos 
báslcos en los seis principales mercados al consumidor 
cubiertos en este artIculo se puede representar mediante 
las tres ecuaciones siguientes: 

z\pc = e,,+ e +13,p+ yAe,+ pAw,a- 

4ow, = 02 + 02  +13 2Ap,+ y,Ae,+ p2 w1+ c2 , 

(3d) ipc,,  = 0 1 -t- O, +f33Apw2+ p3Aw,,+ S3,, 

La ecuación 3a capta las relaciones entre los precios 
mundiales y domésticos al consumidor, mientras que las 
ecuaciones 3b y 3c captan las relaciones entre los precios 
mundiales y domésticos de yenta al por mayor y entre 
los precios domésticos al per mayor y al consumidor, 
respectivamente En la ecLjación 3c elimind la tasa de 

cambio como variable explicativa porque ésta sélo 
invohjcra precios domésticos Todas las variables se ban 

descrito en el texto y se expresan en logaritmos (sus 
variaciones representan cambios relativos). Los 
coeficientes e representan los efectos temporales, que 
captan los movimientos normales de los precios 
domésticos a través del tiempo en todos los destinos. 
Los coeficientes 0 rellejan Ids cambios invariantes en el 
tiempo de las politicas comerciales y tnibutarias entre 
destinos. Los coeficientes 13  representan Ia elasticidad 
del cambio en los precios domésticos con respecto al 
cambie en los precios mundiales (o en los precios de yenta 
al por mayor de [a ecuaciOn 3d), a los que se denomina 
elasticidad de transmisión. Un valor de 1 implica que las 
variaciones de los procios mundiales se transmiton 

totalmente a los precios domésticos. Sin embargo, no 
cabe esperar una correlación perfecta porque por diversas 
razones es improbable que el precio del producto bdsico 
explique el 100 por diento del precio al per mayor o al 
consumidor, desde la omisión de variables a errores de 
medición (ver Mundlak y Larson 1992 para un andlisis más 
complete). No parece necesarlo incluir una estructura de 

rezagos porque para los productos bOsicos que aqul se 
analizan son naras las ventas a un ano. Las estimadiones 

obtenidas con Ia variable dependiente rezagada confirman 
que buena parte de Ia transmisión del precio se realiza 
en el mismo año (ver Monisset 1997), Esto puede reflejar 
Is apsriciOn de grandes fondos de productos bdsicos en 
los anos ochenta, los cuales han aumentado Ia 
oportunidades de arbitraje y quizO ban acortado e[ tiempo 
de transmisión entre los precios mundiales y dornOsticos. 

Finalmente, se supone que el término de error e,, es 
independiente e idénticamente distribuido. 

Para probar especificamente las asimetrias de Ia respuesta 
do los precios domésticos a los cambios de los precios 
mundiales, el peniodo total se dividió en los cambios 
ascendentes y descendentes de los precios mundiales y 
de los precios domésticos de yenta al por mayor. En vez 
de dividir el peniodo entre los años con movimiontos 
ascendentes y descendentes, lo que obvamente limitaria 

el nümero de observaciones y reduciria Ia calidad de los 
resultados empiricos, multiplique el precio mundial del 
producto bOsico de las ecuaciones 3a y 3b y el precio al 
pen mayor de [a ecuadión 3c por dos variables dummy 
coro-uno. La pnimera variable toma el valor 1 para los 
movimientos ascendentes de los precios mundiales y el 
valor cero en los demOs cases; [a segunda toma el valor 
1 para los movimlentos descendentes de los precios 
mundiales y cere en los demOs casos. Las tres ecuaciones 
antoriores se pueden reescnibir en [a forma siguiente: 

(4a( pc,= 0,, + 	 +yAe +pw+ c,,, 

(4b) Apw,,= 02, 021+ 	 13 22Ap 2 ,,+ 2Ae,+ pAw,,+ C2,, 
(4c( Apc,, —0, 0+ 133,3,1+ f332 p,,,+ P3 W ..+ Es ,. 

Si los movimientes ascendentes de los precios mundiales 
del producto básico (Xp) han side transmitidos a los 
precios domésticos mOs sistemOticamente que los 
movimientos descendentes, (Ap 2 ,), es de esporar 
entonces que 13 > 13,, y [3,, > 1322 en las ecuaciones 4a y 
4b. En forma idéntica, en Ia ocuaciOn 4c, Ia transmisjOn 
asimétnica de los cambios de los precios de yenta al por 

mayor a los precios al censun,idor deb 

13:12 

Se estimaron las ecuaciones 3a, 3b, y 3 
4a, 4b, y 4c para cada cadena product 
descrita en Ia sección precedente durt 
dates de precios y tasas de cambio ft 
que ya se describieron. Los costos de 
mediante el cesto medic uniterlo del tra 
incluido en Ia muostra. Estos dates se 
bases de datos del Fondo Monetaijo I 

Ia OrganizaciOn para el Desarrollo Industo 
Unidas. Dobido a que Ia yolatilidad be lar 
puede afectar las elasticidades de trans, 
los precios domésticos se expresaroni 
las monedas locales. Las regresionog qui 
de tiempo fijo eliminan la tasa de comb 
variables expresadas en cambios en k 

precio entre paisos durante cada año. S 
del estadistico-F para determinar Si los 
rostricdione Sobre los efectos do tierr 

Aunque Ia respuesta varla por prod1 
resultados de Ia estimaclOn de las ecus 
distinguen Ia direcciOn de los cambie 
mundiales confirma las relaciones positiv 
entre los precios mundiales y domésticos 
bOsicos, en concondancia con los res, 
autores. En e[ Cuadro 3 se repreducen 
estiniujus que se obtuvieron para los 
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variable explicativa porque ésta solo 
)s domésticos. Todas las variables Se ban 
texto y se expresan en logaritmos (sus 
epresentan cambios relativos). Los 
representan los efectos temporales, que 
ovimientos normales de los precios 
través del tiempo en todos los destinos. 
s 0. reflejan los cambios invariantes en el 
poiIticas comerciales y tributarias entre 

coeficientes 3 representan Ia elasticidad 
los precios domésticos con respecto al 
recios mundiales (o en los precios de yenta 

.e Ia ecuación 3c), a los que se denomina 
ransmisiOn. Un valor de 1 implica que las 

los precios mundiales se transmiten 
)s precios domésticos. Sin embargo, no 
a correlación perfecta porque per diversas 
robable que el precio del producto básico 
) por ciento del precio al per mayor o al 
?sde Ia omisión de variables a errores de,  
ljndlak y Larson 1992 para un análisis mds 
Iruece necesario incluir una estructura de 
nara los productos básicos que aqui se 
s las ventas a un año. Las estimaciones 
variable dependiente rezagada confirman 

i.e de Ia transmisión del precio se realiza 
(ver Morisset 1997). Esto puede reflejar 

grandes fondos de productos básicos en 
lenta, los cuales han aumentado Ia 
de arbitraje y quizá han acortado el tiempo 
entre los precios mundiales y domésticos. 
supone que el término de error s es 

e id6nticamente distribuido. 

ecificamente las asimetrias de Ia respuesta 
domésticos a los cambios de los precios 
periodo total se dividiO en los cambios 
descendentes de los precios mundiales y 
domésticos de yenta al per mayor. En vez 
enodo entre los años con movimientos 
descendentes, Jo que obviamente limitaria 
,bservaciones y reduciria Ia calidad de los 
iisos, multiplique el precio mundial del 
a de as ecuaciones 3a y 3b y el precio al 
a ecujción 3c per dos variables dummy 
rirnera variable toma el valor 1 para los 
scendentes de los precios mundiales y el 
s demds casos; Ia segunda toma el valor 
iimientos descendentes de los precios 

en los demás casos. Las tres ecuaciones 
eden reescribir en Ia forma siguiente: 

0, + , 1 p 7  + 12Ap1*.y1e +p1Lw,+ c, 

OZ,+P2'AP,*I322Ap2 +y2 Ae + p 2Awfl  t 

i 4° v 	32 P3 	PAW+ E 3 ,. 

tos ascendentes de los precios mundiales 
sico (zXp) han sido transmitidos a los 

sticos rnás sistemáticamente que ios 
escendentes, (Ap), es de esperar 

> 	2  y P21 > 	en las ecuaciones 4a y 
léntica, en Ia ecuación 4c, la transmisión 
s cambios de los precios de yenta al 01  

mayor a los precios al consumidor debe dar lugar a 

Se estimaron las ecuaciones 3a, 3b, y 3c y las ecuaciones 
4a, 4b, y 4c para cada cadena producto básico/producto 
descrita en Ia sección precedente durante 1976-94. Los 
datos de precios y tasas de cambio fueron los mismos 
que ya se describieron. Los costos de labor se midieron 
mediante el costo medio unitario del trabajo de cada pals 
incluido en la muestra. Estos datos se extrajeron de las 
bases de datos del Fondo Monetario Internacional o de 
Ia Organizacion para el Desarrollo Industrial de las Naciones 
Uriidas. Debido a que Ia volatilidad de las tasas de cambio 
puede afectar las elasticidades de transmisiOn estimadas, 
los precios domésticos se expresaron en ddlares o en 
las monedas locales. Las regresiones que incluyen efectos 
de tiempo fijo eliminan Ia tasa de cambio porque utilizan 
variables expresadas en cambios en las diferencias de 
precio entre palses durante cada año. Se usaron pruebas 
del estadistico-F para determinar si los datos aceptan las 
rostricciones sobre los efectos de tiempo y pals. 

Aunque Ia respuesta varla por producto básico, los 
resultados de Ia estimaciOn de las ecuaciones 3, que no 
clistinguen la direcciOn de los cambios de los precios 
mundiales, confirma las relaciones positivas y significativas 
entre los precios mundiales y domésticos de los productos 
básicos, en concordancia con los resultados de otros 
autores. En el Cuadro 3 se reproducen las elasticidades 
estimadas que se obtuvieron para los cambios de los 

precios al consumidor con respecto a los cambios de los 
precios mundiales, las de los cambios en los precios de 
yenta al per mayor con respecto a los precios mundiales, 
y las de los cambios en los precios del consumidor con 
respecto a los precios de yenta al per mayor (para los 
resultados detallados, ver el apéndice B). Solo se presentan 
las elasticidades estimadas para las regresiones que 
incluyen efectos de tiempo fijo debido a que los resultados 
de Ia prueba de Ia homogeneidad de los efectos temporales 
parece indicar que los cambios de los precios domésticos 
incluyen elementos crlticos correlacionados con el tiempo 
comunes a todos los mercados de consumidores. En 
cambio, los efectos de pals fijo no fueron significativos y 
per ello se omitieron en las regresiones. Los valores de 
las elasticidades de los precios domésticos al consumidor 
con respecto a los cambios en los precios mundiales son 
relativamente bajos, con un valor mediano de 0.15, of cual 
se dedujo de Ia primera columna del Cuadro 3. Esos bajos 
valores son de esperar en regresiones con variaciones en 
lugar de niveles. Los mayores valores de las elasticidades 
presentadas en Ia segunda y tercera columna del Cuadro 
3, con sus respectivos valores medianos de 0.40 y 0.24, 
reflejan conexiones más estrechas entre los precios de 
yenta al per mayor mundiales y domésticos asi como entre 
los precios al por mayor y los precios domésticos que 
entre los precios al consumidor mundiales y domésticos. 

El aspecto más interesante de los resultados empIricos 
atañe a Ia asimetria de Ia transmisiOn del precio, que casi 

CUADRO 3 

Elasticidad de transmisión del precio, movimientos ascendentes y 

descendentes, 1976-94 
Producto bOsico/producto Ecuación 3a EcuaciOn 3b Ecuación 3c 

(:arne/carne 	 0.204 	 0.365 	 0.378 

	

(2.54) 	 (4.44) 	 (4.26) 

Café/café 	 0.103 	 0.754 	 0.393 

	

(3.78) 	 (5.02) 	 (6.08) 

Pelrolco/combustihie 	 0.073 	 0.203 	 0.329 

	

(0.48) 	 (1.47) 	 (2.97) 

Petroko/gasolina 	 0.228 	 0.459 	 0.243 

	

(2.10) 	 (2.92) 	 (3.61) 

Arroz/arroz 	 0.071 	 0.403 	 0.2 14 

	

(0.45) 	 (2.89) 	 (1.94) 

Azücar/azOcar 	 0.229 	 0.691 	 0.187 

	

(2.96) 	 (3.85) 	 (4.69) 

'Irigo/pan 	 0.190 	 0.052 	 0.194 

	

(3.20) 	 (0.48) 	 (3.32) 

Non,: Los paises son Canadti. Era cia, A Icinan (a, Ito/ia, Japón. . los Estac/os Cue/os. La ecuaci a 3a esti,na las elasticidades de los 

precios aI cons,,,,,iclor con respecto it los cambios tie los precios mundiales. La ecuación lb esnn,a las elasticidades de los precios it/  

por macor on respecto a los LaIn/moms tie los precios inuncl jo/es. La ecuacidn 35 cO/Wa las e/asticitlade.c de los precios a/ consuimmidor 

con respecto a los cambios de los precios de ceicta al por ,navo,: Vcr las ecuaciones 3 en el redo Se e,sli/?ma/Ocm los valores c/c las 

cla.sruidodes paro b.c regreviones que ,erili:an los precios donme.ctuos espresados en do/arcs tie los Esrados (in (dos e inc/u yen los 

efectos tie tie mpo ti/u pew no los efectos tie pals fijo. Los estadlsticos-t aparecen entre parentc,sis. 

Eu en te: Ccii, u/os dc auto,: M-j 



slempre es respaldada per los resultados empiricos 
presentados en los Cuadros 4 y 5 (en las que se señalan 
Ia dos excepclones). Las elasticidades de transmisián 
estimadas parecen más altas para los movimlentos 

ascendentes que para los movimientos descendentes de 
lOS precios mundiales cuando las regresiones incluyen 
variables de diferencias en el tiempo para reducir el sesgo 

de omjs(àn de variables. Debido a una tendencia positiva 

creciente de los precios mundiales de productos básicos 
sesgarfa automdticamente los resultados empiricos hacia 

elasticidades más altas para los cambios ascendentes 

que para los cambios descendentes, utilfcd las primeras 
drferencias de las variables para reducir Ia posibilidad de 
correlación espurja asociada a los datos de series de 

tiempo cuando se miden en niveles. También verifique 
que los precios mundiales de los productos básicos no 

mostraban una tendencia creciente durante 1970-94. La 
inclusion de los efectos de tiempo fijo se debe corregir 
para evttar este posible sesgo. 

La comparación de las primeras columnas de los Cuadros 
4 y 5 indica que el valor mediano de las elasticidades de 
los precios al consumidor con respecto a los cambios en 

os precios mundiales excede a 0.25 cuando los precios 

mundiales estaban aumentando y solo Ilega a 0.05 cuando 

esos precios estaban disminuyendo. También se 
evidenciaron elasticidades asimétricas entre los precios 
mundiales y domésticos de yenta al por mayor (come 

revelan los valores medianos de 0.39 y de 0.26 por los 
cambios ascendentes y descendentes, respectivamente) 
y entre los precios al por mayor y a] consumidor 10.30 y 

0.11). Per comparac(ón, Knetter (1993) encontrO un 
comportamiento opuesto para una muestra de productos 

manufacturados. Los precios se ajustaban mds 
rdpidamente a Ia depreciacion de la tasa de camblo (lo 

que equivale a un descenso de los precios mundiales), 

Lo que indica que los exportadores de bienes 
manufacturados decidieron aumentar su participaciOn de 

mercado en vez de elevar sos mbrgenes sobre costos. 
En los mercados de productos bbsicos nose puede mostrar 
un comportamiento similar. 

Los resultados correspondientes a las dembs variables 

también merecen una breve explicaciOn. Primero, come 
ya se jndicó, los efectos de tiempo fijo influyeron 
significativamente en los cambios de los precios 

domésticos en todos los mercados de productos bbsicos, 
Io que indica que las variaciones de costo o de 
productividad a través del tiempo pueden producir 
fluctuaciones en los precios domésticos al consumidor 

de los productos básicos. Segundo, per contraste, Ia 
discrimrnacrón por pais del comportamiento de los precios 
domésticos fue rechazada per las pruebas del estadistico 
-E quizas con excepción del azOcar. Aunque Japón, Estados 

Unidos, y Europa ban seguido sistemdticamente politicas 
comerciales y tributarias diferentes, sus mArgenes 

aumentaron de manera homogénea durante los ültimos 
25 años, como ya evidenciaban los resultados que se 

presentaron en Ia sección anterior. Tercero, Ia respuesta 
del precio doméstico es igual a un tercio de los cambios 
de Ja tasa de camhio nominal en Ia mayoria de los 

mercados de productos hdsicos, la coal so encuentra en 

Elastic idad de transmisi 
Producto bási 

Came/came 

Café/café 

Petró leo/comb u sti We 

PetrOleo/gasol i na 

Arroz/armocp 

Azücar/azüear 

Trigo/pan, 

IVota: Los paise.c son Canada, irancia, A 
Prel '/0.5' LII cotixiunidor Con rexpecu, a las I .  

(II por mayor ('on re.cpe 'to a los cambu 
('005/i/fl iL/or ('On respeero it lios CO nihio.s' de 

para /as "egresiones que uti/izan fox prel 
tieinpo/' fjo pero I/o 

a. La t'iaxt/Cjd(,// poro los' (((/fl//j 

CUADRO 4 

Elasticidad de transmisión del precio, movimientos ascendentes, 1976-94 
Proth.wto básico/producio Ecuación 4a Ecuación 4b Ecuación 4c 

Came/came 	 0.28! 	 0.394 	 0,464 

	

(2.31) 	 (5.62) 	 (4.08) 

Café/café 	 0.151 	 0.832 	 0.014 

	

(0.79) 	 (3.90) 	 (0.13) 

Petróleo/combus(jbje 	 0.292 	 0.155a 	 0.325 

	

(1.29) 	 (0.75) 	 (2.15) 

Petróleo/gasolina 	 0.385 	 0.521 	 0.301 

	

(2.37) 	 (2.20) 	 (2.07) 

Arroz/arroz 	 0.147 	 0.445 	 0.389 

	

(0.62) 	 (2.08) 	 (2.71) 

Azücar/azücar 	 0.115 	 0.020a 	 0.189 

	

(0.98) 	 (0.07) 	 (2.06) 

Trigo/pan 	 0.244 	 0.287 	 0.198 

	

(2.64) 	 (1.74) 	 (2.54) 

No to: Los pulses son Ca,iadd, Franeja, .4 le,nania, italia, Japon v Estados Unidos. La eciiaeu,n 4a estimo Las e/a,rrieidade,s de los 

p;'ei'jos a! ('onsun,jI/or ,,it respecro a los ((IlilbiOs Lie los ptieios iiiiiiithaIes. L.a t'c 7W/C6n 41, eLfin/a las elastic 'idades (IL' /0,5 f)/'e(')O 
0//lop /17(1/0/ ('0/) /i'.SpC('IO a los L'a////)io.c Lie /,is JIlt/tOO mundiales. Lu ecuacion 4c eSti//l(I /11.5 elosticuludes I/C las /)reeiox ol 
('O/iVlilfli(/(//' on respecto II /05 Ca/HO/IlL de fox prelios (/1' eels ía 0/ por isavor ½'s' /as ('('IiaCiOIle,V 4 ('17 tI teXto. Los i//f 0/CL 

'oi'respo,iden a las esIi,naeiones de lo.s regl'e.sione.s /iie citili:ois lo.s precios ionies liens I'.L/)l'eSadO,s ('0 do/ores /e los F stodos 
U/I/I/os e incfuve,s los efretos Lie tie/npo Iijo isero ISo lox efeeto.r de pai5fijo. Los ectodisticos.t a/la/teen es/tie p1/riO Itesis. 

a. 	La ci o,s tO 'il/ad de los' cambio.s uxcendente.c tue inenoi qw,  Ia 1/I/C se ext//nO pi/ro lox ('all/I//Ox dI'x('esIL/('nfex, 
I Situ 1/'.' ('0/1/5 /o.s I/el 0/Ito!: 

el riingo inferior de los valoruS Hu Ia clout.! 
per Goldberg y Knetter (1997) para 
productos industriales.1  Finalmente los  
precios domOsticos han estado positivar 

con los cambios de los salarios domestic 
B para los detalles). Esta correlaciOn fue r 

trigo/pan y petrOleo/combustjbpe debido 
de trabajo y procesamiento son clararner,  
esos productos bdsicos quo para los d 

EXPLICACIONES DE LA RES( 
ASIMETRICA DE LOS PREC1( 
DOMESTICOS 
fCuOles son las fuentes de Ia respuesta a 

precios domésticos a Jos cambios de Jos or 
de productos básicos? Hay machas explict 

que dependen de un modelo de corner 
carente de fricciones. Esas explicaciones 

cubrir todas las fases de procesamiE 

incremento de los márgenes se ha evidl 
entre los precios de yenta al per may 

domésticos sino también entre los pfec 

al per mayor y al consumidor. Los tres ex 
populares son Ia presencia de restriccior 

en los principales mercados a] consumic 

de los costos de procesamiento que act! 
de botella en el comerc]o de productos 
cambios diferenciales de Ia productividad 

). 	Estos resultados se pueden obtener solicitánd 



CUADRO 5 

Elasticidad de transmisión del precio, movimientos descendentes, 1976-94 
Producto básico/producto Ecuación 4a Ecuación 4b Ecuación 4c 

Came/came 	 0.113 	 -0.069 	 0.112 

	

(0.85) 	 (-0.56) 	 (0.48) 

Café/café 	 0.048 	 0.663 	 -0.230 

	

(0.23) 	 (2.87) 	 (-1.71) 

Petróleo/comhustible 	 -0.159 	 0.255a 	 0.274 

	

(-0.68) 	 (1.18) 	 (1.80) 

Pctróleo/gasolina 	 0.061 	 0.394 	 0.287 

	

(0.36) 	 (1.60) 	 (2.76) 

Arroz/arroz 	 0.008 	 0.369 	 -0.127 

	

(0.04) 	 (1.90) 	 (-0.60) 

Azücar/aztcar 	 -0.325 	 0,248u 	 0.062 

	

(-3.03) 	 (5.31) 	 (0.10) 

Trigo/pan 	 0.141 	 -0.159 	 0.186 

	

(1.63) 	 (-1.02) 	 (1.51) 

NoW: Los pulses son Canada. I'rancia, Aleinania, ito/ta. Japón r Lstados (midas. La ecuacion 4o estinta las elasticidades de los 

precios of i'osuntidor con respecto a los i'u,,,bjos de los precios mundiales. La ecuacidn 4h estima las eiastji'idades de los precios 

of por iiiavor con respecto it los canibio.c de los precios ,nunthales. La ecuacion 4e estima las elasticidades de los precios at 

con.cumu/or con re.cpecto a los conibios de los precios al por mayor. Ver las ecuaciones 4 en ci texto. Los ia/ores son estimaciones 

para /05 regresione.c i/I/C utili:a,i los precios do,nesiwos expresado.r en do/ares de los Esrados fin/dos e inc/UVefl los efectos de 

tie?npo ,IUo pero no los efectos de pals f/jo. Los estadi twos-I aparecen en/re parentesis. 

it. La elasticidad para los cambios ascendentes foe ineitor de to que se estimo para los eambios descendente.c. 

Fuen /c: Ca/cubs de U IIt,,r 

mparación, Knetter (1993) encontró un 
to opuesto para una muestra de productos 
los. Los precios se ajustaban más 

Ia depreciación de Ia tasa de cambio (10 

un descenso de los precios mundiales), 
Ca que los exportadores de bienes 
s decidieron aumentar su participación de 

ez de elevar sus márgenes sobre costos. 
s de productos básicos no se puede mostrar 
iiento similar 

correspondientes a las demás variables 
en una breve explicación. Primero, coma 
los efectos de tiempo fijo influyeron 

,ente en los cambios de los precios 
todos los mercados de productos básicos, 

que las variaciones de costa a de 
a través del tiempo pueden producir 

en los precios domésticos al consumidor 
tos bAsicos. Segundo, por contraste, Ia 
por pais del comportamiento de los precios 
rechazada por las pruebas del estadistico 
epción del azücar. Aunque Japón, Estados 

a han seguido sistemáticamente politicas 
tributarias diferentes, sus márgenes 

S manera hamagenea durante las Ultimas 
0 ya evidenciaban las resultados que se 

Ia sección anterior. Tercero, Ia respuesta 
léstica es igual a un tercia de los cambios 
cambio nominal en Ia mayoria de los 

iroductos hsicos. Ia cual cc encuentra en 

!tos ascendentes, 1976-94 
i 4h Ecuación 4c 

0.464 

(4.08) 

0.014 

0.1 

0,325 

(2.15) 

0.301 

(2.07) 

0.389 

(2.71) 

0. 189 

2.06) 

((.198 

2.54) 

i's (IOU, h, 	'/iis Ii,'u/a/e,s (Ic /05 

(OIl 46 i'sIWiii ho ('hi Oh iihi,/es de los p/si/u.s 

esr/,00 las elasrn'idud's de los precios it/ 

l's ('('h(UCIOII('i 4 ('fl ci (('do. 1_os ,'alo,'es 

cos espresados en dhlin'e.s i/c los Lstado.s 

i''ti.iiiistii'o.i'-t (1/1(1 li(C it e/iti'(' /)(O'('Fi(e.iiS. 

U) /)(hiVt lOS ('UflibiOS tit',s i 'e,,i/e,, / L's. 

el rango inferior de los valores de la elasticidad repartados 
por Goldberg y Knetter (1997) para una muestra de 
productos industriales.' Finalmente, los cambios de las 
precios domésticos han estado positivamente asociados 
con los cambios de los salarios domésticos (ver apéndice 
B para los detalles). Esta correlación tue más elevada para 
trigo/pan y petróleo/combustible debido a que los costos 
de trabaja y procesamiento son claramente mayores para 
CSOS productos básicos que para los dembs. 

EXPLICACIONES DE LA RESPUESTA 
ASIMETRICA DE LOS PRECIOS 
DOMESTICOS 
/Cuá)es son las fuentes de Ia respuesta asimétrica de los 
precios domésticos a los cambios de los precios mundiales 
de productos básicos? Hay muchas explicaciones posibles 
que dependen de un modelo de comercio competitivo 
carente de tricciones. Esas expllcaciones también deben 
cubrir tadas las fases de procesamiento porque el 
incremento de los márgenes se ha evidenciado no solo 
entre los precios de yenta al por mayor mundiales y 

domésticos sino también entre los precios domésticas 
al por mayor y al consumidor. Los tres explicaciones más 
populares son Ia presencia de restricciones comerciales 
en los principales mercados al consumidor, el aumento 
de los costos de procesamiento que actüa coma cuello 
de botella en el comercio de productos bAsicos, y los 
cambios diferenciales de In productividad en las diversas 

1 	Es/os resutados se pueden obtener solicitándolos a) autor. 

fases de procesamiento a través del tiempo. Esta sección 
describe esas tres explicacianes y comenta sus 
limitaciones. 

La primera explicación se basa en Ia existencia de 
restriccianes comerciales en Ia mayorIa de los paises 
industriales y ha sido usada por muchos autores 
interesadas en explicar Ia transmisión asimétrica de las 
tasas de cambio (ver Knetter 1993). Esta explicación plantea 
que, en presencia de limitacianes abligatarias a (a cantidad 
en los mercados de exportación, el descenso de las precios 
mundiales de los productos bdsicos no se transmite a 
los precios damésticos porque no hay ningdn incentivo 
para que los exportadares estimulen la demanda final 
reduciendo sus precios de yenta. En cambio, los 
expartadomes aumentan sus mdrgenes. A primera vista, 
esta tearia tiene el respaldo empIrica del incrementa de 
los márgenes entre los precios al por mayor mundiales y 
domésticos que ya presentamos (hasta del 45 por cienta 
durante 1975-94) y de las numerasas barreras a Ia 
importacion que enfrentaron las expartadores de productos 

bdsicos en los mercados de consumidares. El usa de 
instrumentos especificamente disenados para proteger 
a los productores domésticas de Ia reducción de las 
precios mundiales también reforzó In transmisión 
asimétrica de los precios mundiales de los productos 
bbsicos. Quizbs las ejemp)as mbs natorios sean los 
gravámenes y los aranceles variables que se adoptaron 
coma parte de In palitica agricala europea, pero también 
se pueden encantmar ejemp)as en atras poIses industriales 
y mercados de productos básicos. 



Cambios de los márgenes y 
Japón y Estados 

Producto hásico e 
Came 

Tasa de protecejOn efectiva 
Margen 

Café 

Tasa de protección efectiva 
Margen 

Arroz 

Tasa de protcccidn efectiva 
Margen 

Azücar 

Tasa 1e profccción efectiva 
Margen 

'I'rigo 

Tasa de ploteccion efectiva 

Casi todos los principales paises productores de cereales 
han utilizado un esquema doble para separar los precios 
domésticos al consumidor de los precios internacionales. 
Desde 1967, la comunidad europea ha seguido un sistema 
doble de precios para los cereales, que mantiene los 
precios domésticos a niveles inferiores a los del mercado 
mundial. En Canada se ha adoptado una politica similar. 
Japón mantiene un diferencia) entre los precios del arroz 
que pagan los consumidores y los precios que reciben 
los productores mediante enormes subsidios a los 

consumidores. AOn en los Estados Unidos se ha seguido 
un sistema de precios doble en ciertas épocaS (ver Mitchell 
y Duncan 1987 para una descripciOn mOs completa). 

La segunda explicación de Ia respuesta asimétrica de los 
precios domésticos es que los exportadores y los 
vendedores al per mayor enfrentan una sere de 
restricciones internas cuando desean incrementar sus 
ventas. Per ejemplo Foster y Baldwin (1986) presentan 
un enfoque que utiliza una tecnologia de comercializaciOn 
de proporciones fijas que se requiere para vender los 
productos en los mercados extranjeros. Este enfoque 
predice que el descenso de los precios mundiales solo 
se transmite de manera imperfecta a los precios 
domésticos debido a que, si las ventas existentes están 
limitadas por Ia capacidad de comercialización, los 
exportadores compensan el aumento de los costos de 
comercialización elevando sus precios de yenta. Este 
incremento compensa parte del impacto inicial del 

descenso de los precios mundiales sobre los precios 
domésticos. Debido a que no existe una restricciOn similar 
para el aumento de los precios mundiales, es de esperar 
que se presenten más ajustes del precio doméstico cuando 
aumentan los precios mundiales que cuando disminuyen. 
Potencialmente, este enfoque del cuello de botella se 
puede aplicar a una variedad de costos, como los de 
procesamiento, distribución, comercializaciOn y transporte, 
todos los cuales juegan un importante papel en Ia fijaciOn 
de los precios domdsticos de los mercados de productos 
bdsicos. 

La tercera explicacion popular supone que hay diferencias 
sistemáticas en las ganancias de productividad entre las 
actividades de producción, ventas al per mayor, 
procesamiento, y ventas al per menor. Es posible 
argumentar, per ejemplo, que Ia competencia extranjera 
ha dado lugar a mayores ganancias de productividad en 
el proceso de exportación que en las transacciones entre 
vendedores domésticos mayoristas y minoristas durante 
los Oltimos 25 años. En estas condiciones, la tendencia 
descendente de los precios mundiales se habrIa 
transmitido imperfectamente a los precios domésticos 

al consumidor, In que habria Ilevado al incremento de los 
márgenes a través del tiempo. Obviamente, esta 
explicación es muy cercana a Ia que se basa en el enfoque 
del cuello de botella porque ambas suponen que los costos 
que se están incrementando (o que no estdn disminuyendo 
suficientemente rOpido) limitan Ia expansion del comercio 
de productos básicos en algunas etapas de procesamiento. 

Estas tres explicaciones ofrecen realmente una respuesta 

a Ia reacción asimétrica de los precios domésticos ante 
los cambios de los precios mundiales de productos 
básicos? Es dificil evaluar su poder exphcativo en ausencia  

de un modelo analitico capaz de encajar las explicaciones 
alternativas del comportamiento asimétrico. A falta de 
ese marco, simplemente confrontaré el incremento 
generalizado de los mdrgenes observado en Ia mayoria 
de los mercados de productos básicos durante los Oltimos 
25 años con Ia evidencia empirica básica, en un esfuerzo 
per determlnar un patrOn general de las causas de Ia 
transmisiOn asimétrica en todos los mercados de 
productos básicos. 

La hipótesis basada en las politicas restrictivas al comercio 
quizá no sea tan importante como aparece a primera vista. 
De hecho, las variaciones de las barreras al comercio 
parecen explicar relativamente bien las desviaciones 
persistentes de los niveles de precios de los productos 

bOsicos entre paises, pero no explica sus cambios relativos 
a través del tiempo. Esta falta de poder explicativo se 
puede poner en evidencia mediante varios argurnentos. 
Primero, los cambios de los márgenes entre los precios 
de yenta al per mayor mundiales y domOsticos (que 
captarian en mejor forma el impacto de las politicas 
comerciales) siguieron el mismo patron en todos los paises 
consumidores incluidos en Ia muestra, pese a las 
diferencias sistemOticas de las politicas comerciales de 
estos paises. Segundo las diferencias de las politicas 
comerciales entre paises, tal como son captadas per el 
efecto de pals fijo, no fueron significativas en casi todas 
las regresiones que se presentaron en Ia secciOn anterior. 
Tercero, si esas politicas fueran In causa principal de la 
respuesta asimétrica de los precios domésticos, seria de 
esperar una fuerte correlaciOn positiva entre los cambios 
de los margenes y los cambios de los niveles de protección, 
tanto entre paises como en cada pais a través del tiempo. 
La debilidad de esta correlaciOn es muy clara en Europa 
JapOn, Estados Unidos y CanadO donde, pese a los 
diferentes patrones de protecciOn al comercio, los 
márgenes se movieron casi simultaneamente durante Ids 
Oltimos 20 años, 

Las deficiencias del vinculo que se establece como 
hipOtesis se hacen aOn mas evidentes per Ia baja 
correlaciOn entre las tasas de protecciOn efectiva y los 
márgenes. Las tasas actuales de protecciOn efectiva tienen 
Ia ventaja de que captan los efectos de los aranceles y 

las barreras no arancelarias. Siempre es dificil obtener la 
medida exacta de Ia tasa de protección efectiva, aun en 
el caso de productos relativamente homogdneos como 
los alimentos. Las diferencias en Ia calidad de los productos 
cuyos datos de precios estaban disponibles y la existencia 
de datos sobre los márgenes de comercialización no son 
sino dos de los problemas asociados a Ja utilización del 
indicador más simple de Ia magnitud de distorsiones. Como 
se reporta en el Cuadro 6, sOlo en el caso del azOcar estas 
dos variables —Ia tasa de protección efectiva y el margen—
se movieron en In misma direcciOn en todos los mercados 
de consumidores entre 1986 y 1994. Finalmente, es 
ciertamente audaz pensar que los movimientos de las 
barreras al comercio contribuyeron significativamente al 
ascenso de los márgenes del café y el arroz en los Estados 
Unidos, hasta del 85 y del 112 per ciento, respectivamente, 

durante 1 975-94, cuando sus tasas de protección efectiva 
fueron en promedlo inferiores al 2 per ciento durante este 
periodo. 

/ lot/fe: /ts's u (I t)5 /50/vt Ills /1/Silt de f/lYle 

((IllS 
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todos los paises y, per tanto, es compatible con I 
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costos de transporte, comercializaclOn y proce 
durante las Oltimas décadas. Los costos de tr., 

de los seguros, que pueden constituir entre el 
per ciento del valor final de los productos básicos, 
una tendencia descendente durante los Oltimos 
Atkin (1992) informa que los costos de transport 
explicar eli 0 per ciento del precio en muelle de lo: 
que han seguido una ruta comercial entre puertos 
que son utilizados per buques grandes (por ejem 
Nueva Orleans a Rotterdam) y el 20 per dent 
ruta menos eficiente. Per ejemplo, Amjadi y Ye 
informan que Ia participación de estos costc 
exportadiones totales de los paises en desarrollo d 
del 7.8 per ciento en 1970 al 5.8 per ciento en 
evidencia internacional sobre Ids cos 
comercializac On y distribuciOn es más limitada 
tendencia tamblén ha sido claramente negati 
Estados Unidos, donde descendiO del 18 p6r c 
producto interno bruto (PIB) en 1980 al 10 per c 
PIB en 1994 (Council of Logistics Management 
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dirección. Entre muchos ejemplos, el inte 
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compensaciOn de mercados, y Ia técnicas justo 
asi como los nuevos instrumentos de protecciOn cit 



CUADRO 6 

Cambios de los márgenes y de Ia tasas de protección efectiva en Europa, 
Japón y Estados Unidos entre 1986-88 y 1989-93 

(por ciento) 
Produeto hdsico e indicador Europa Japón Estados Unidos 

Came 
Tasa de protección efectiva 	 17 	 —54 - 33 
Margen 	 7 	 6 6 

Cafe 

Tasa de proteccihn efectiva 	 na. 	 na. 0 
Margen 	 23 	 33 45 

Arroi 
Tasa de proteccion efectiva 	 —33 	 —20 100 
Margen 	 6 	 —1 4 

Azücar 
Tasa de pnneccidn efectiva 	 -38 	 -16 -49 
Margen 	 -13 	 -16 -34 

Irigo 
Tasa de proteccion efectiva 	 —36 	 -24 0 
Margen 	 9 	 I 7 

/1. a. No uplicable. 

a. Fran cia, A leincin ia 	v Ito/ia. 
Encore: I,o a (1995) pain las tasas de prneecidn efectiva V rn/ce/os dcl autor para los enurgenes entre los precios al 

onsu,n idor ni iou/ia/es V doer, es liens. 

El poder oxplicilivo del enfoque del cuello de botella pareco 
mayor que el de las politicas de pratecciOn. Do hecho, 
los costos obligatorios de las ventas de productos bOsicos 
sesgarlan (a transmisián del procia simultánoamente en 
todos los palses y, per tanto, es compatible con los efectos 
de tiempo fijo significativos que se oncontraron en las 
rogresiones. Sin embargo, los rosultadog estadIsticos no 
imphcan necesariamente que los exportadoros de 
productos básicos estuvieron limitados par as mayores 
costos de transporte, comorcializaciOn y procesamiento 
durante las Oltimas décadas. Los costos de transporte y 
de los soguros, que pueden constituir entre 01 10 y el 20 
por ciento del valor final de los productos básicos, siguieron 
una tendencia descendento durante las Oltimos 20 años. 
Atkin (1992) informa que los costos de transporte pueden 
oxplicar el 10 per ciento del precio en muelle de as cerealos 
quo han seguido una ruta comercial entre puertos oficientes 
que son utilizados per buques grandes (por ejemplo, desde 
Nueva Orleans a Rotterdam) y el 20 por ciento en una 
ruta menos eficiente. For ejemplo, Amjadi y Yeats (1995) 
informan que Ia participación de estos costos en las 
exportaciones totales de los paises en desarrollo doscendió 
del 7.8 per ciento en 1970 al 5.8 per ciento en 1991. La 
ovidencia internacional sabre los costos de 
comercializaciOn y distribución es más Ilmitada, pero (a 

tendencia también ha sido claramente negativa en los 
Estados Unidos, dande descondeO del 18 par ciento del 
producto interno bruto (FIB) en 1980 al 10 p01 ciento del 
FIB en 1994 (Council of Logistics Management 1996). El 
progreso tecnologico y las nuevas técnicas de 
administración han contribuido claramente en esta 
direcciOn. Entre muchos ejemp(os, el intercambia 
olectrOnica de datos ha impulsado las actividades de 
compensaciOn de mercados, y Ia técnicas justo a tiempo 
asi coma los nuevos instrumentos de protecciOn de riesgos  

(por ejemplo, los bonas de almacenamiento) han reducido 
los costos de consignación y de inventarios. Dadas ostas 
tendencias descendentes, es muy improbable que estos 
costos hayan constituido una restricciOn obligatoria para 
las ventas de productos bOsicos y, per tanto, Ia causa 
principal de Ia respuesta asimétrico de los precios 
domésticos. 

El enfoque del cuello de botolla puede explicar 
parcialmente Ia transmisiOn asimétrica de los precios 
mundiales de los productos bdsicos a través del aumento 
de los costos de procesamiento, aunquo su influencia 
estb limitada per el tipo de productos básicos que se 
soleccionaron en este articulo. A diferencia de los costos 
de transporte y comercializaciOn, de los costos de 

procesamiento se han incrementado a través del tiempo 
debido a los mayores salarios en los servicios de 

procesamiento, Ia que explica en alguna medida el 
incremonto de los mdrgenes entre los precios mundiales 
y domésticos observados en los principales mercados de 
cansumidores durante las dos Utimas decades. Los 
mayores costos de procesamiento también pueden ser 
explicados per Ia mayor calidad de los productos de 
consumo, coma Ia gasolina sin porno y el café de eta 
calidad (rabusta en vez de arabigo). Esta asocioción 
también puode reflojar parcialmente Ia relación estimada 
positive y significativa entre los salarios y los precios 
domésticos que se presenta Ofl el apéndice B. No obstante, 
los castes del trabajo tionen que jugar un papel 
desproporcionado en las ventas para oxplicar totalmente 
a respuosta asimétrica de los precios al consumidor. For 
ejemplo, el peso de los costos de procesamiento —medido 
per los costos medias del trabajo industrial en los seis 
paises ostudiados— en los precios domésticos al 
consumidor deberia ser cuatro veces mayor que e( de los 
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)1 emente confrontaré el Incremento 
Os rnárgenes observado en Ia mayorla 
e productos básicos durante los ültimos 
idencia empirica básica, en un esfuerzo 
n patrán general de las causas de Ia 
néfrica en todos los mercados do 

la en las politicas restrictivas al comercio 
iportante como aparece a primera vista. 
riaciones de las barreras al comercio 
relativamente bien las desviaciones 

)s niveles de precios de los productos 
es pero no explica sus cambios relativos 
p0. Esta falta de poder explicativo se 
videncia mediante varios argumentos. 
iOs de los márgenes entre los precios 

mayor mundiales y domésticos (qué 
(,r forma el impacto de las politicas 
;ron el mismo patron en todos los paises 

'iuidos en Ia muestra, pese a las 
ticas de las politicas comerciales de 

1 r,do, las diferencias de las politicas 
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precios mundiales para compensar el incremento del 100 

por ciento del margen promedlo entre los precios 

mundiales y al consumidor en los mercados de productos 
bdsicos durante 1975_94. 2  

El diferencial de las ganancias de productividad a 10 largo 
de las etapas de procesamiento también puede explicar 

parcalmente el incremento de los márgenes, sobre todo 

el margen entre Ia yenta, los precios domésticos al por 
mayor y al consumidor. El argumento serfa similar al que 

se expuso anteriormente debido a que puede reflejar un 
crecimiento más rápido de Ia productividad en las 
actividades transables frente al trabajo durante las hltimas 

dhcadas. Sin embargo, coma ya se enunció este 
argumento seguiria sienda parcial debido a que apenas 
exphca el 46 P01 ciento del incremento de los mérgenes 
entre los precios de yenta al por mayor mundiales y 

damésticos, que tienen aproximadamente los mismos 
volLimeneg no transables y transables. 

A la luz de las salvedades a las explicaciones anteriores, 

se tienen que encontrar razones adicionales para el in-
cremento de los márgenes. Entre las posibles alternativas, 

se puede considerar Ia influencia de las grandes compa-
ñIas comerciales internacionales. Aunque este articulo no 

proporciona una respuesta definitiva, Ia posicion estraté-
gica de estas compañIas entre compradores y vendedores 
y su cancentracián en unas pocas companIas hacen p0-

sible que éstas afecten los márgenes en Ia mayorba de 
los mercados de productos básicos. Morgan (1979) y 

Brown (1993) informan que seis a menos companlas co-

merciales contro)an aproximadamente el 70 por ciento 

del comercia internacional total de los productos bdsi-
cos cubiertos en este articulo, Par ejempbo, las 

exportaciones de cereales están controladas por cinco 
compañIas: Cargill, Continental, André, Dreyfuss y Bunge-

Born. Además, muchas de estas companias están 

verticalmente integradas y, por tanto, pueden influir en 
los márgenes de yenta al por mayor y al por menor. Par 
ejemplo, Cargill —Ia companIa comercial de cereales más 

grande del munda— posee plantaciones, instalaciones 
del almacenamiento y buques alrededor del mundo. 

Del mismo modo, muchas companIas petroleras no solo 
realizan actividades de mineria y refinaciOn sino también 

un conjunto complejo de actividades que involucran Ia 
distribuciOn a los vendedores al por mayor, el transporte, 

el mantenimiento de inventarbas y Ia fijaciOn del precio a 

los consumidores. Esos efectos serian compatibles con 
los efectos de tbempo fijo significativos que se encontraron 

en las regresiones que se presentaron anteriormente 
debido a que esas campanlas participaban activamente 

en todos los mercados de consumidores de productos 

básicos durante el periodo considerado y, por tanta, podlan 
influir sobre ellos simultáneamente. Par Oltimo, Ia evidencia 

preliminar del mercado de petróleo muestra una 
correlaciOn alta y positiva entre las ganancias de las 

campanias petroleras mãs grandes de los Estados Unidos 

y el margen entre los precios al consumidor mundiales y 

domésticos durante 1979-94 (Fortune varios nLimeras; 
las ocho companias son Amoco, Ashland Oil, Atlantic 
Richfield, Chevron, Exxon, Mobil, Philips Oil y Texaco). 
Infartunadamente, este indicador no pudo ser probada 

para atras productos bOsicos debida a Ia ausencia de datos 
básicos sobre Ia moyaria de las campanias comerciales 
internacionales que par to general no negocian en phblico 
y por ella no publican sus resultados. 

El poder de mercado de las companias comerciales puede 
ser un factor que contribuye a explicar el incremento de 
los mérgenes observado durante los éltimas 25 añas, pero 
se necesita evidencia adjcianal difbcil de conseguir para 

apoyar esta explicación. En particular, aLin no es clara 
par qué esas campañias ejercerian su poder 

asimétricamente, en Ia forma que indican los resultados 

ecanométricas que hemos presentado. Existe, entances, 
a necesidad de desarrollar un modelo analitico que incluya 
esos efectos. También se caroce de evidencia empirica, 

dehido principalmente al rechazo general do estas 
companias a campartir informacihn. Es sorprendente que 

las autoridades de politica, los ecanamistas y los 
consumidores no estén al tanta do las actividades de estas 
campanIas, aunque a menudo sean más grandes que las 
economias en desarrollo y jueguen un papol determinante 
en Ia mayoria de las transacciones de productos bhsicos 
a escala mundial. La literatura académica actual asi coma 
las instituciones internacionales han ignorado 
tradicionalmente su existencia. Esa atención insuficiente 

explica parcialmente par qué 01 debate sobre esas 
campañias carece de enfoque y claridad y par qué existen 
varias concepciones errOneas acerca de Ia que esas 
companias hacen realmente y acerca de si sus actividades 

son una causa legitima de preacupacián phblica. Para 
algunas ideas que siguon esta bbnea de argumentación, 
ver Morisset (1997). 

COMENTARIOS FINALES 
Prebisch (1950) y Singer (1950) hicieron énfasis en el 

ingreso relativamente baja y en las elasticidados precio 

de Ia demanda de productos básicos hace casi 45 años. 
Este artbculo da un paso adelante al señalar que Ia demanda 
final de estos productos no ha aumontado en los 

principales mercados de consumidores porque los 

descensos de los precios mundiales de los productos 
básicos no se transmitieron a se transmitieron 

imperfectamente a los precias domésticos al consumidor. 

En cambia, las movimientas ascendentes de las precios 
mundiales se transmitieron claramente a los precios 

domésticos. Esta asimetria es muy clara, durante los 
Oltimos 25 años, en todos Jos principales mercados de 

productos básicos y paises consumidores que se 
estudiaron en este artfculo. Coma resultado de esta 
asimotria, el margen entre los precios mundiales de las 

productos bésicos y los precios domésticos al consumidor 
ha aumentado a través del tiempo, en cerca del 100 por 

ciento en pramedia durante 1975-94 para las siete 
productos básicos que aqul se analizan. 

Las expUcaciones de ose patron aLn no se 
exhaustjyamente en Ia biteratura oconóm 

articulo ha rovisado algunas pasibles exp 
asimetria en la transmisión de los precio 

cambios de las politicas comerciales, d€ 
transparte y de los seguras, y de I 

comercialjzaciOn y procesamienta Este 
más lhgico en ausencia de un marco an 
Sin embargo, ninguna de esas explicacione 
plenamente la respuesta asimétrica d 

damésticos, aunque las cambios de In pa 

y de los costas do pracesamiento pueden 
aiguna influencia a trayés del tiompo. Muc 
utilizado una estratogia de dable precio p 

sus produotores contra los descensos 

mundiales de los productos bdsicos, y 
procesamienta se han estado elevando 

mayores salarios de los paises de of sflno 
a localizaciOn del pabs donde se realjza 
entre campradores y vendedores no oa 
importante delido a que los márgenes h: 
do manora homogOnea en todos los men 
las dos Ultimas décadas. 

Este artbcu!o constituye on punto de partid 

invostigac ones Aunque se ha hc'cbio OIgl'in 
no xc entiendori rriuy bien Ins causas del 

APENDICE A 

FUENTES DE DATOS Y 

Precios domésticos al cor 
C'3170d0: indice de precios al consurnidor, 19 
Fistic/a: indice de precios al consumjdor, 19 
Alemanis indice de precios al consumidor,  
Bundesamt. 
Its/ni: indice de precios al consurnidar, lOU 
JapOn: indice de precios A consumidor 19, 
Lstado (/o/(0s ind:c dri proc.ios al conc..... 
U. S. Burntau of Labor. 

Precios doméstjcos a! por 
Canada: indice de precios al productor, 1970--I 
del Canada. 
Franc/a: indice de precios de yenta aj per m/ 
A/eman,d indice de precios al productor, 11 
Bun des mt. 
Ito/ia: indice de precios de yenta al per maya 
JapOn: indice de precios de yenta al per ma 
Fuente: Banco del Japon y Oficina de Estadbt 
Cs/ados Uti,dos: indice de precios A product 
U S Buroau of Labor. 

Precios internacjonales 'd€ 
Piioiito Pars torlos los precios iiit(ir.'idc'iooales 
C'ine: fodos los onigenes, puertos de Estad 
Café: Tado tipo de cafd, Nueva York, centavc: 
PetrOlea crude (petrd/eo) Precic orarxedjo d€ 
Arroz: Estados Unidos Nueva Orleans, ddlar 
Azd car: Caribo, Nueva York, centavos de dáiar 
Tr,o: Estados Unidos, puertos del qolfo, ddla 

J 	
2. 	La ecuación 1 se modificd de la manera siguiente: zp /  = zp - az(ep* I-Il - eIw donde w,se define coma el Costa media unitaria del trabalo 

en el pals receptorj y  a es Ia ponderacion del precio mundial del producto bdsico en Ia función de producción. El valor del parámetro a ser en 0 	promedio tan baja coma 0.2 para eliminar el incremento del margen entre los precios mundiales y domésticos de los mercados de productos 
báscos observaron durante 1975-94. Estas resultados se pueden solicitar al autor. 
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movimientos ascendentes de los precios 
transmitieron claramente a los precios 

sta asimetria es muy clara, durante los 
s, en todos los principales mercados de 

sicos y paises consumidores que se 

este articulo. Como resultado de esta 

argen entre los precios mundiales de los 
os y los precios domésticos al consumidor 
a través del tiempo, en cerca del 100 pOr 

medio durante 1975-94 para los siete 

cos que aqui se analizan. 

vse defoe como el costo medo unitario del trabajo 
ción de producción. El valor del parámetro a ser en 
diales y domésticos de los mercados de productos 

Las explicaciones de ese patron sun no se han examinado 
cxhaustivamente en Ia literatura economics actual. Este 

articulo ha revisado algunas posibles explicaciones de Ia 

asimetria en Ia transmisión de los precios, incluidos los 
cumbios de las politicas comerciales, de los costos de 
trunsporte y de los seguros, y de los costos de 

comerciallzación y procesamiento. Este era el enfoque 
más lógico en ausencia de un marco analitico general. 

Sin embargo, ninguna de esas explicaciones puede aclarar 

plenamente la respuesta asimétrica de los precios 
domésticos, aunque los cambios de la politica comercial 

y de los costos de procesamiento pueden baber ejercido 

alguna influencla a través del tiempo. Muchos paises han 
utilizado una estrategia de doble precio para proteger a 
sus productores contra los descensos de los precios 
mundiales de los productos bOsicos, y los costos de 

procesamiento se han estado elevando debido a los 
mayores salarios de los paIses de destino. No obstante, 

Ia localizaciOn del pais donde se realiza Is transacción 
entre compradores y vendedores no parece ser muy 
Importante debido a que los mdrgenes han aumentado 

de manors homogénea en todos los mercados durante 
las dos Oltimas décadas. 

Este articulo constituye un punto de partida para futuras 
investigaciones. Aunque se ha becbo algun progreso, sun 
no se entienden miy Lien las causes del incremento de 

los márgenes. Las posibles direcciones para entender 
mejor Ia respuesta asimétrica de los precios domésticos 

deben incluir un examen más detallado de Is posible 

respuesta diferencial ante los cambios transitorios y 
permanentes de los precios mundiales de los productos 

bdsicos. Froot y Klemperer (1989) muestran qué modelo 

con consumidores que modifican sus costos lleva a que 
los productores respondan de manera diferente a los 

cambios transitorios y permanentes de los costos. Thmbién 

se debe prestar atención adicional a los cambios en las 
transacciones entre productores y vendedores al por 

mayor, y entre vendedores al per mayor y consumidores, 

producto por producto y pais per pais. Ese análisis 
detabado represents un desafio pero puede ser necesario 

para entender las causas del poder de mercado y, de 

haberlas, la fase de procesamiento en Ia que es probable 
que éstas predominen. Finalmente, este esfuerzo debe 

incluir un andlisis de las companIas comercialcs 

internacionales que sun son ampliamente ignoradas por 

Is literatura académica predominante en el comercio 
internacional y en las preocupaciones reales de agendas 

multilaterales tales como Ia Organizacion Mundial del 
Comercio y el Banco Mundial. La comprensiOn del papel 

y de las funciones de los intermediarios en el cornercio 

internacional productos bbsicos constituye clarumente un 

drea que requiere mucha mba rvestigqcibn 

APENDICE A 
FUENTES DE DATOS Y DEFINJCIONES 

Precios domésticos al consumidor 
Canada: indice be precios a! consumidor, 1970 y 1975-94. I L.eOte Estadisticas dci Canada 
F,nc,a: indice de precios al consumidor, 1964-94 excepto combustible 11971-941 Fuente INSEE a yb 
A/ernunia: indice de precios al consumidor, 1966--94, con excepciOn del arroi, que no estaba disponible. Fuente Statistisches 
Bundesamt. 
Ita/,a: indice de precios al consumidor, 1960--94. Fuente: ISTAT a yb. 
Japbn: indice de precios al consumidor, 1970-94. Fuente: Banco de Japdn y Oficina de Estadisticas del Gobierno del Japdn. 
Estados finidos: indice de precios al conSLUmdor, 1960 94, cecepto café (1969-94), arros 1978-941y az6car(1970..94). Fuente: 
LLB. Bureau of Labor. 

Precios domésticos ai por mayor/al productor 
Canada: indice de, prccios oF proiluctor 1970-04, excepto cafb, combustihic uceulirra orroz y azdcar(l980.-94). Fuente: Estuastioss 
dcl Canadd. 
F,'ancia: indice de precios de yenta al per mayor, 1970-94. Fuente: INSEE a yb. 
Alernania: indice de precios al productor, 1970-94, con excepciOn del arroz, que no estaba disponible. Fuente: Statistisches 
Bundesamt. 
Ira/a: iridice de precios de yenta al par mayor, 1970-90, excepto café (indice de precios de importación). Fuente: ISTAT a yb. 
Japdn: indice de precios de vents al par mayor, 1970-94, excepto café. gasolina, y azdcar (md ice de precios de importacihn(. 
Fuente: Banco del Japbn y Oficina de Estadisticas del Gobierno del Japdn. 
LYtados Unidos: indice de precios oF productor. 1970-94, excepto café 1969- 941, srroz 1978-94), y si.Ocar (1970-94). Fuente: 
U.S. Bureau of Labor. 

Precios internacionales de productos básicos 
Fuente pars todos los precios internacionales de productos basicos: Datos del Banco Mundial. 
Caine: 'lodos los origones, puertos de Estados Unidos, centavos de dOUr US/libra. 
Cate: Todo tipo de café, Nueva York, centavos de dOter US/Jibra 
Pond/eu crudo (petrdleo): Precio promedio del aruba, dOlares US/barril. 
Arroz: Estados Unidos, Nueva Orleans, dOlares US/ tonejada mOtrica. 
Az9car: Caribe, Nueva York, centavos de dólar US/libra. 
Tt'igo: Estados Undos, puertos del golfo, dOlares US/bushel. 
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(-0.68) (1.18) 
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0.228 0.459 
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0.061 0.394 
(0.36) (1.60) 

0.243 
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0.281 
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(1.55) (-0.32) (2.05) (1.49) (-0.35) (2.01) 
0.080 0.079 0.159 0.087 0.070 0.152 

	

0.071 	0.403 
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APENDICE B 

RESULTADOS DE LA REGRESIÔN DE LA MUESTRA DE SEIS PAISES, 1976-93 

\Iodelo con variahles dummy 
\Iodelo 	 para los canihios ascendentes 

General 	 y descendentes de los precios 
Producto básico/producto 	

Ecu. 3a Ecu. 3h Ecu. 3c Ecu. 4a Ecu. 4b Ecu. 4c Carnn/rnrn 

Cambios de los precios mundiales (zp) 

Cambios ascendentes de los precios mundiales lAp. 

Cambios descendentes de los precios mundiales (z\p) 

Cambios de los precios de vents al per mayor (Apw( 

Cambios ascendentes de los precios de vents al per mayor )Ap,w) 

Cambios descendentes de los precios de yenta a) per mayor )Apw,) 

Cambios de los salaries (Aw) 

R ajustado 

Café/café 
Cambios de los precios mundiales 

Cambios ascendentes de los precios mundiales )Ap,) 

Cambios descendentes de los precios mundiales 

Cambios de los precios de yenta a) por mayor (Zw,) 

Cambios ascendentes de los precios de vents a) per mayor (Apw) 

Cambios descendentes de los precios de vents a) per mayor (Ap:w,) 
Cambios de los salaries lAw) 

Ri ajustado 

Pe trdloo/c ombustih / e 
Cambios de los precios mundiales (hp) 

Cambios ascendentes de (ox precios mundiales (Ap.,) 

Cambios descendentes de los precios mundiales (4o) 

Cambios de los precios de yenta a) por mayor )Aw) 

Cambios ascendentes de los procios de vents a) per mayor (Ap1 w) 

Cambios descendentes de los precios de yenta a) per mayor (ApwJ 

Cambios de los salarios (Aw) 

iF ajustado 

Petrd/eo/gasolina 
Cambios de los precios mundiales (4o,( 

Cambios ascendentes de los precios mundiales lAp. 

Cambios descendentes de los precios mundiales 

Cambres de los precios de yenta a) per mayor (Aw) 

Cambios ascendentes de los precios de yenta al per mayor (Ap1 w) 

Cambios descendentes de los precios de vents al por mayor (Apw,) 

Cambios de los salarios (Aw,) 

flu ajustado 

A rroz/a rrcz 
Cambios de los precios mundiales 

Producto básico/producto 

Cambios ascendentes de los prerni:-. niu:idialos 

Cambros descendentes de los precios mundia)et 

Cambios de los precios de yenta a) por mayor )A 

Cambros ascendentes de los precios de venta al 

Cambios descendentes de los precios de yenta a 

Cambios de los salarios lAw,) 

flu ajustado 

AzUca,'/azd car 

Cambios de los precios mundiales (Aps) 

Cambios ascendentes de los precios mundialos). 

Cambios descendentes de los procios mundiales: 

Cambios de los precios de yenta a) por mayor )hp 

Cambios ascendentes de los precios de ventS al 

Cambios descendentes de los precios de vents P 

Cambios de los salaries (Aw) 

FF ajustado 	 -. 

Trig a/pan 
Cambios de los precios mundiales (Ap) 

Cambios ascendents de los precios mundiales (A 

Cambios descendentes de los procros mundiales ( 

Cambios de los precios de yenta a) per mayor Ape 

Cambios ascendentes de los precios de yenta a) PC 

Cambios descendentes de los precios de vents a) 

ambios de los salarios 

7 ajustado 

Nets: Los ads paisos son Canada Francis Alern-, 
los precios a) consumidor con respocte a los camr 
precios do vents a) por mayor con rospecto a ins 

los precios ii) consumjdor con respecto a los carl 
producto bdsico/producto y cads cci 
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DE SEIS PASES, 1976-93 
\lodelo con variables dummy 

elo 	 iara los cambios ascendentes 

raI 	 N descendentes de los precios 

cu. ,31) 	l'cu .3&' 	Ecu. 4a 	Ecu. 41) Ecu. 4c 

0.365 
(4.44) 

	

0.231 	0.3114 

	

(2.31 	1(i.62i 

	

0. 1 13 	((.1(1(11 

	

(0.8131 	0.5(3) 
o 378 
4.26 

(1464 

10.229 

01.08) 
0.112 
(0.48) 

0.204 0.25 	(1.1 	0.182 
1.95) (1.80) (288:- 	11421 	(1.66) 
0.240 0.230 0.137 	0.360 	0 239 

	

0.151 	0.832 

	

(0.79) 	(3.90) 

	

0.048 	0 663 

	

(0.23) 	(2 87) 
0.393 
(6.08) 

0.014 
(0.14) 

--0.230 (- 	1.71) 
0.355 0.283 	0 183 0.320 
(1.90) (1.49) 	(0.85) (1.86) 
0.032 0019 	()237 0043 

	

0.292 	0.155 

	

(1.29) 	(0.75) 

	

-0.1 59 	0.255 

	

(-068) 	(1.18) 
0.329 
(2.97i 

0.325 
(2.15) 
0 338 
)t .80) 

0.582 0.4)3? 	0.3 	2 	0.581 
(2.87) 12.141 	.0(l 	12.75) 
0.136 0 (Pill 	0.021 	0.126 

0.45)) 
(2 921 

((.3 85 0.521 
(2.37) i2.20 .i ' 0.061 0.394 
(0.36) (1 	60) 

0.243 
(3.61) 

0.301 
(2.07) 
0.281 
(2.76) 

1073 0.296 0.230 --0.78 0.300 
0.32) (205) (1.49) (-0.35) (2.01) 
1.079 0.159 0087 0070 0.152 

.403 
2.89) 

Producto hásico/producto 	 Ecu. 3a 	Ecu. 3b Ecu. 3c Ecu. 4a Ecu. 4h Ecu. 4c 

Cambios ascendentes de los precios mundiales (Ap 0.147 0.445 

Cambios doscendentes de los 	mundiales (ip.4( precios 
(0.62) (2.08) 
0.008 0369 

- 
Cambios de (Os precios de yenta al per mayor (Apw,l 0214 

(0.04) (1.90) 

Cambios ascendentes de los precios de vents al per mayor (p1w( 
(1.94) 

0.389 

Cambios descendontes de los precios de yenta al 	mayor (4ow,( per 
(2.71) 

-0 127 

Cambios de los salahos (iw,( 	 0.243 	0.364 0.161 0.270 0.362 
(-0.60) 

0.084 
(1.11) 	(1.83) 

Rajustado 
(0.74) (1.32) (1,81) (0.38) 

0.08 	0.135 0.047 0.08 0.126 0.073 

AzrJcar/azdcar 
Cambios de los procicrs mundiales (Ap,( 	 0.229 	0691 

(2.97) 	(3.85) 
Cambios ascendentes Be los prec(os mundiales (i, 	,) 0 315 0020 

Cambios doscendentes de los precios mundiales 
(0.98) 

-0 325 
(0.08) 
0.248 

Cambros de los precios de vents a) per mayor (Apw( 0 187 
(-3.03) (5.31) 

 

Cambios ascendentes de los preciosde yenta a) por mayor (AP:'4,( 
(4.69) 

 0,189 

Cambios descendentes de los precios de yenta al per mayor (Ap,,w( 
(2.06)
0062 

Cambios de los salarios (sw,) 	 0.249 	0.034 0.276 0.233 --0.064 
(0.10) 
0.274 

(2.26) 	(0.13) 
Rajustado 

(2.72) (2.11) (-0.26) (2.69) 
0.159 	0.144 0.261 0.166 0.237 0.254 

Trig a/pan 
Cambios de los precios mundiales (Ai' - 1 ) 	 0.190 	0052 

(3.20) 	(0.48) 
Cambios ascendentes de los precios mundiales (Ap( 0244 0287 

Cambios doscendentes de los precios mundiales 
(2.64) 
0.141 

(1.74) 
--0 159 

Cambios de los precios de yenta a) por mayor (?pw) 0.194 
(1.63) (-1.02) 

Cambios ascendentes de (as precios de yenta al per mayor (Ap,w) 
(3.32) 

0 198 

Cambios descendentos de los precios de yenta a) per mayor (w1) 
(2.54) 
0 186 

Cambios de los salarios 01w,) 	 0.322 	0.223 0.337 0,316 0.195 
(1.51) 
0.337 

(3.81) 	(1.45) (4.05) (3.70) (1.128) (4.03) 
R01lustado 	 0.258 	0.020 0.264 0.255 0.046 0.256 

Note. Los seis paises son Canada, Francia, Alemania, Italia, JapOn y Estados Unidos. Las ecuaciones 3a y 4a corresponden a Is elstic)dad de 
los procios a) consumidor con respecto a (as cambios de los precios mundialos. Las ecuaciones 3b y 4b corresponden a (a elasticidad de los 
precios de venta al per mayor con respecto a los cambios de los procios mundiales. Las ecuaciones 3c y 4c corresponden a (a olasticidad de 

los pre.cios 31 consumidor con respecto a los cambios de los precios de yenta al por mayor. Ver las ecuaciones 3 y 4 one) texto. Para cada 
pruducto bdsico/producto y cada ecuacibn hay 108 obsorvaciones. Los estadisticos-t aparecon entre parbntesis. 

Fuonte: Cálcu)os de outer. 
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Acciones 
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de un prd  

Gonzalo Alberto Valen 

PR ES EN TAC ION 
El sismo que afecto a Ia region dol 

enero de 1999 se consttuyo en ur 

proporciones a) punto tal que conic  

pa's y (a intervenclon del Goble 

pretension de desconocer las implic 

esta tragedia, hay aspectos que m 

Y es, paradOjicamente, que est 

perspectiva de una etapa de progre 

Ia regiOn afectada, percepcion que 

supuestos: uno, Ia afluenCla de rE 

créditos y transferencas presupuesf 

reconstruCcion fisica; dos, la deflnh 

incentivos y estImulos para Ia inver  

establecimlento de una estructura 

interferencias politicas y basada ri I 

Ia so)idarldad, la transparencla y Ia paf 

y que ha conducido al diseno y p 

modelo de la reConstrucciOn; y cuat 

el Interes de Ia poblaciOn de resurgit 

las rulnas. 

Este nuevo mode o de desarroilc 

Orientac on C!ararcente urbana, ya 

municipales tlende a concentrarse el ç 

finanCleros y que el eje de Ia inve 

construccion, en particular de vivie 

flstituCionaL Es, en c erta manera, 

en las fases de crecimlento SuSt 

caracterizadas por su orientaciOn r 

su máximo durante las bonanzas de I 

setenta y ochenta. Se resalta que lao 

el Sector cafetero del manejo de 

1 	Este articulo constituye una vers on acti 
sobre Economic Regional" y que fue pi 
contribucion institucional para el entendi 

2. 	Economista del Banco de La Republics, 
opiniores y posibles errores conteniclos 
a susd rectivas Para comentar cad r girs 
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PRESENTACION 
El sismo que afectó a Ia region del Eje Cafetero el 25 de 

enero de 1999 se constituyó en una tragedia de vastas 

proporciones a( punto tal que concitó Is solidaridad del 

pals y Ia intervención del Gobierno Nacional, Sin Ia 

pretension de desconocer las implicaciones dolorosas de 

dOts tragedia, hay aspectos que merecen ser senalados. 

Y es, paradOjicamente, que este evento generó Is 

perspectiva de una etapa de progreso y crecimiento para 

Ia region afectada, percepciOn que estd basada en varios 

supuestos: uno, (a afluencia de recursos: donaciones, 

créditos y transferencias presupuestales como apoyo a Ia 

reconstruccion fisica; dos, Ia definiciOn de esquemas de 

incentivos y estimulos para (a inversiOn privada; tres, el 

establecimiento de una estructura institucional, ajena a 

'cterferencias polIticas y basada mds en los principios de 

di solidaridad, (a transparencia y Ia participaciOn comunitaria 

y que ha conducido al diseno y puesta en marcha del 
modelo de Is reconstrucciOn; y cuatro, el mds importante, 

el interés de Ia población de resurgir y levantarse de entre 

1115 ruinas, 

Este nuevo modelo de desarrollo regional tiene una 
orientación claramente urbana, ya que en las cabeceras 

municipales tiende a concentrarse el grueso de los recursos 

financieros y que el eje de Ia inversion pOblica serO (a 

construcción, en particular de vivienda e infraestructura 

institucional. Es, on cierta manera, opuesto al imperante 

en las fases de crecimiento sustentadas en el café, 

caracterizadas per su orientación rural y que alcanzaron 

su maxima durante las bonanzas de mediados de los aOos 

setenta y ochenta. Se resalta que Ia experiencia que derivó 

el sector cafetero del manejo de sus recursos Pe ha 

permitido engranar rápidamente y asomir de inmediato 

su compromiso con Ia recuperaciOn de Ia zona rural, en 

tanto que las nuevas formas institucionales han tardado 
en acomodarse, despertando esoepticismo en Is poblaciOn 

pero a Ia vez suscitando Is importancia de un manejo 

planificado como condición necesaria para el éxito del 

pr000so. Es preciso señalar, ademOs, que el modelo tiene 
una dimensiOn social que estd derivando en nuevos 

esquemas de participación y organizacion comunitarias 

que involucran a Ia población damnificada. 

Todas estas ideas harOn parte del presente trabajo, que 

ha girado en torno a 10 que se ha denominado /a rnemor/a 

colectiva del proceso de Ia reconstrucción, caracterizado 

por un nuevo estilo de gestiOn y una nueva forms 

organizacional de hacer frente a las tragedias a Ia luz de 

algunas de las experiencias quo ha manejado el pais, tales 

como: el terremoto del Cauca en 1983, Ia avalancha del 

Nevado Ruiz y desaparicion de Armero en 1985 y Ia 

avalancha del rio Paez en 1995. Esta memoria pretende, 

entonces, suministrar un sucinto balance de lo que fue el 

desastre y el compendio de las acciones que se 

identificaron para afrontarlo en el piano institucional, social 

y económico; ofrecer a la comunidad un documento que 

consigns las directrices del proceso de la reconstrucciOn 

y el grado de su avance, con énfasis en sus limitantes y 

(ogros: y, por Oltimo, brindar un espacio de discusión en 

torno a las orientaciones del planeamiento y desarrollo 

regional y urbano del Eje Cafetero y de las perspectivas 

de su crecimiento, coma también acerca de Is 

sostenibilidad del proceso de (a recortstrucciOn, ad portas 

del nuevo milenio. 

1 	Este articulo constituye una version actualizada de Is editada on Pereira en junio 21 de 2000 como parte de Ia serie "Documentos de Trabaio 
sobre Economia Regional" y que tue preparado para las sucursales del Banco de Ia RepCblica en Armenia, Manizales y Pereira conic una 
contribución institucional para el entendimiento del proceso de Ia reconstrucciOn. 	 I , 

2. 	Econornista del Banco de Ia RepUblica, adscrito a Ia Sucursal Pereira en su calidad de Investigador Regional de Estudios Económicos. Las 
opinlones y posibles errores contenidos en este docurnento son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen al Banco de to RepOblica 'ii 
a sus directivus Pars comentarlos dirigirse a los toldfonos (096) 3348418, 3351058, fax 33514120 al correo electrOnico: gvalenbaEibanrepgovco 
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Informacjón censal dE 

tUTiICIPIOS 

DEPAR'lAMEN'l'(ls 

CALDAS 
ChinchinO 
QUJNDiO 
Armenia 
B uenav ist a 
('alarcO 
Circasia 
(3'rdoha 
Filandia 
Genova 
La Tehaida 
Moutenegro 
I'ijao 
Qulnhaya 
Sale nto 
R ISARAL .DA 
I'creira 
Dosq iie brad as 
Marsel Ia 
Santa Rosa 
TOLIMA 
C ii a flai'ca 
Runcesval les 
VALLE 
AIcald 
Argelia 
Bolivar 
('ai cedon i a 
La Victoria 
Ohando 
Sevilla 
tJlloa 
'FO'FALES 

IlO(;AR:s 

A F'Ec'fAIa ),s 

216 
216 

74.1157 
49.927 

2 II 
0.256 
1.411 

55 
543 

5,11113 
2.196 
1.27() 
1.991 

291 
II .1125 
9.426 
1.096 

214 

1.425 
I 367 

55 
3.72 

391.) 
73 
5'-.) 

271) 
421 
845 
737 

90.471 

BALANCE DEL DESASTRE 
El dia martes 25 de enero de 1999, ala 1:19 p.m., sobrevino 
on el Eje Cafetero un movimiento telCjrico de intensidad 

de 6.2 grados en Ia escala de Richter, con epicentro en 
Córdoba (Ouindio), y acompanado de una replica de 5.8 

grados en dicha escala a las 5:40 p.m., que ocasionaron 

graves pérdidas bumanas, destruyeron buena parte de Ia 
infraestructura urbane y rural, interrumpieron Ia prestacion 

de los servicios pCblicos domiciliarios y causaron parálisis 

en Ia actividad económica local y regional. 

Con miras a determinar Ia real magnitud del desastre, 

durante Ia etapa de emergencia se adelantó el censo oficial 
de las personas damnificadas por parte de la Dirección 

Nacional para Ia Prevencián y Atención de Desastres y 

con el apoyo de la Red de Solidaridad Nacional y Ia Cruz 
Roja Colombiana. La información censal y el reporte de 

los daños se complementó luego por el DANE en Ia parte 

urbana y Ia Federación Nacional de Cafeteros en cuanto 
al area rural cafetera. Posteriormente otras entidades 

hicieron cuantificaciones del desastre, entre las que se 
citan a FENALCO, CEPAL y Ministerio de Desarrollo 

Económico. 

La atención inmediata 
de Ia tragedia 
La labor de Ia Cruz Roja Colombiana estuvo orientada a Ia 

atención de los afectados y a establecer una presencia 
humanitaria que contribuyese al fortalecimiento de los 
procesos de rehabilitación y reconstrucción del tejido social, 

Ia que se efectuá en tres fases: 

Dc ernergencia propiamente: hOsqueda y rescate, atencidn de 
lesionados, büsqueda de desaparecidos y traslado de heridos. 

Dc asistencia humanitaria: atenciOn de las necesidades hdsieas y de 
salud, reagrupamiento familiar, distrihuciOn de alimentos. medicamentos 
y productos no alimentarios, apoyo psico-social y reereativo  y dotacibn 
de centros de salud. 

De recuperación y desarrollo: prospeccion de 27 provectos de atencion. 

Los resultados mostrados fueron los siguientes: 

- 359.142 personas atendidas 

- 60 personas rescatadas de los escombros 

- 5 10 heridos y trasladados 

- 21.224 personas atendidas en consulta 

- 12. 108 reencuentros farni I iares 

- 7.000 toneladas de suministros y equipos distribuidos e instalados 

- 118 cocinas comunitarias que henefician a 5.453 familias 

- 30 centros de acopio para recepcidn de donaciones y Sunlinistros 

propios 

- 185 alojamientos formales e informales 

- 35 plantas eléctricas 

- 20 sistemas de almacenamiento y distribución de agua potable 

- 12.322 niOos asistidos en programas de recreación 

- 9.002 unidades de medicamentos con formula 

- 50 cui'sos de capacitaciOn a Ia comunidad y organismos de socorro 

El costo de Ia primera y segunda fases tue de $4052 

millones y el de Ia tercera fase de $8.683 millones, recursos 
que provinieron de las donaciones hecbas a través de 
convenios, unos por medio de Ia Federación Internacional 

de Ia Cruz Roja y otros de manera bilateral entre las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Ia Sociedad 
Nacional de Ia Cruz Roja Colombiana, todos ellos 

enmarcados dentro de los principios fundamentales del 

movimiento de Ia Cruz Roja. 

Ademés, se enviaron desde Bogota 2.000 toneladas de 

ayuda: 61 .6% en alimentos, 7.2% en agua, 4.6% en 
medicarnentos, 3% carpas. Se recibió ayuda internacional 
de Alemania, Argentina, Aruba, Austria, Bolivia, Brasil, 

Canada, Corea, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Dinamarca, 
Ecuador, Egipto, Espana, Estados Unidos, Francia, Gran 

Bretaña, Grecia, Guatemala, Hungria, Indonesia, lrCn, Israel, 

Italic, Jamaica, Japón, Luxemburgo, Malasia, Marruecos, 
Mexico, Nicaragua, Paises Bajos, Panama, Peru, Polonia, 

RepChlica Checa, RepCblica Dominicana, Rusia, Singapur, 

Suiza, Taiwan, Uruguay, Union Europea y Venezuela, al igual 
que de organizaclones internacionales coma BID, CAF, OEA 

y OPEC. 

Censo del DANE 
Sobre Ia base de la información inicial, el DANE etectuó 
luego el censo que cuantificaba Ia dimensiOn social y 

econOmica de los efectos del terremoto. El Ievantamiento 
del registro de los afectados fue necesario dado el impacto 
del terremoto que, por un lado, tuvo efectos sabre Ia 
integridad fIsica de los hahitantes y, por otra parte, sobre 

Ia estructura de las viviendas y otras propiedades. El censo 

tuvo como objetivos: primero, generar en cada munic:p:o 
una base de dates sabre los hogares afectados para proveer 

nformación básica sobre el impacto del terremoto y obtener 

un inventario global de los dahos en Ia infraestructura 
babitacional, el comercio, los servicios y Ia industria; y 

segundo, proporcionar los datos bOsicos para el adelanto 
de Ia cualificación de los afectados came insumo para Ia 

planificación y preparación de programas de atencián 
destinados a Ia recuperación econámica, social y 

habitacional de los hogares y de las municipios. 

En Ia region del sismo, conformada por las 29 localidades 

afectadas (que se citan mds adelante), residian en el 
momenta del terremoto cerca de un millón y media de 

habitantes, de ellos el 83% se concentraba en las cabeceras 
y habitaba en 290.000 viviendas aproximadamente. Estas 
cit ras dicen de las magnitudes de Ia poblaciOn y de las 

viviendas que estuvieron en potencial riesgo, que 
contrastadas con los resultados demogrbficos del censo 

revelan el alto grade de incidencia del sismo. En efecto, 
Ia población damnificada inscrita tue un 32% de Ia población 

total de las cabeceras; las viviendas afectadas ascendieron 

a 80.005, el 30% estaban localizadas en estas cabeceras; 
y Ia destrucciOn total de viviendas se acercó al 13% de las 

existentes. 

En el Cuadro No. I se consigna que el nhmero de personas 

fallecidas registradas tue de 1 .185, concentradas en 

E10 DANE, Red de Solidaridad Social, DNP Dimension social y económica de los efectos del terremoto del eje cafetero: Diagnôstico para Ia 
reconstrucción - Informe Final, Santafé de Bogota, D.C., abril de 1999. 
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CUADRO No. 1 

lnformación censal de personas damnificadcis por el sismo del Eje Cafetero de 
enero 25 del 999 

\II,NICftIUS HOuARFS PERSONAS PERSONAS 	PERSONAS AI,I'M\OS JEFES DE ()'I'RAS 

AFECTADOS AFECTADAS FAI.LECIDAS 	SIN No'rICIA 	ZONAS IJRI3ANAS IIOGAR PERSONAS 

DF;I'ART,AIEN'I'oS AFECTADAS DESOCUPADOS 1)ESOCIJPADAS 

CALDAS 206 899 I 	 - - 44 127 

Chinchind 206 899 I 	 - - 44 127 

QUINDLO 74.087 326.642 1.111 	 553 45.677 11.019 49.421 

Armenia 49.927 217.838 930 	 358 26.630 22.535 34.383 

Buenavista 2! 0 866 2 	 5 483 74 254 

Ca!arcá 10.250 46.613 84 	 113 6.631 3.698 5.851 

Circasia 1.411 6.470 8 	 6 1.608 465 766 

COrdoha 585 2.479 2 	 3 797 102 119 

Filandia 543 2.526 - 	 4 1.578 98 185 

Geneva 110 460 4 	 - 370 17 28 

La Tehaida 5.003 21.162 59 	 33 5.064 2.310 4.405 

Montenegro 2.496 11.911 II 	 10 333 760 993 

Pijao 1.270 5.320 4 	 7 1.240 240 310 

Quimhaya 1.991 9.792 7 	 14 664 2.039 

Salento 291 1.205 - 	 - 943 56 88 

RISARALDA 11.028 49.389 67 	 94 19.951 3.614 9.559 

Pereii'a 9.426 41.869 60 	 74 14.674 3.124 8.204 

Dosquehradas 1.096 5.211 6 	 19 1.768 382 1.149 

Marsella 214 960 - 	 I 568 42 III 

Santa Rosa 292 1.349 I 	 - 2.941 66 95 

TOLIMA 1.425 6.552 3 	 4 182 443 2.528 

1 1.367 6.284 3 	 4 182 435 2.429 

Roncesval!es 58 268 - 	 - 8 99 

VALL.E 3.725 16.659 3 	 26 12.913 900 2.429 

Alcald 390 1.733 I 966 95 228 

Argelia 73 320 . 	 - 525 24 122 

Bollvat' 84 404 - 49 13 31 

Caicedoja 1.306 5.712 2 	 8 5.025 249 527 

La Victoria 270 1.23! - 	 2 127 116 522 

Obando 421 1.979 . 	 2 1.800 136 273 

Sevilla 848 3.779 I 	 2 4.421 224 611 

Luau 333 1.501 . 	 II 43 115 

'I'O'l'ALES 90.471 400.141 1.185 	 677 78.723 36.020 64.064 

Fuonte.' DANE 

255.000 personas aproximadamente significaria un 

desemplea del 39.2%. Estas cifras indican que ci 33.4% 
de las personas que Se encontraban ocupadas antes de la 

tragedia perdieron su empleo coma consecuencia del 

sisma. Par jefes de hogar, un 49.9% se encontraba 
desacupado para un total de 36.020 hogares que 

probablemente perdieron su principal media de 

subsistencia; en tanto que el 61.1 % de atras miembros 
del bogar, 64.064 personas, estaban desacupados. En el 

caso de la ciudad de Armenia, Ia población desocupada 
ascendió a 56.918 personas yen el Quindio a 80.440, cifras 
que enfatizan que el terremoto destruyo buena parte de 

Ia infraestructura y de los medios de producción que 
proveian de empieo y que, par ende, afectó aOn mds a los 

hogares. 

SegOn el Cuadro No. 2, Ia vivienda fue el aspecto material 
que mSs afectó a la poblaciOn, con un registro de 90.471 

viviendas, 2.247 ubicadas en Ia zona rural. Se reportaron 

43474 viviendas con daños parciales y 35.972 viviendas 

tercera fase de $8.683 millones, recursos 

de las donaciones hechas a través de 

P01 medjo de Ia Federación Internacionol 

y otros de manera bilateral entre las 

:ionales de Ia Cruz Roja y Ia Sociedad 

Cruz Roja Colombiana, todos ellos 

tro de los principios fundamentales del 

a Cruz Roja. 
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'uguay, Union Europea y Venezuela, al igual 

'ones internaciornales coma BID, CAF, OEA 
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ismo, conformada per las 29 localidades 

tSe citan más adelante), residian en ci 

'rremoto cerca de un mihOn y media de 

as el 83% se concentraba en las cabeceras 

0.000 viviendas aproximadamente. Estas 

las magnitudes de Ia poblacion y de las 

ostuvieron en potencial riesgo, que 

los resultados demograficos del censo 

rado de ncidencia del sismo. En efeuto, 

nificada inscrita Tue un 32% de la población 

eras; las viviendas afectadas ascendieron 

estaban localizadas en estas cabeceras; 

total de viviendas se acercó a) 13%  de as 

I Se consigns que el nOmero de personas 
tradas Tue de 1,185, concentradas en 

terrernoto del ele catetero: Diagnóstico para li 

Armenia on 78%; ademCs, se reportaron 677 personas de 

quienes se desconocia su paradero, 53% en Armenia. La 

tragedia involucró a 90.471 hogares, compuestos per 

400.141 personas, residentes en el Quindio ci 81.6% de 

ellas y en Risaralda el 1 2.3%. Par municipios, el mOs 
atectado Tue Armenia con el 54.4% de estas personas, 

seguido de Calarcá (11 .6%), Pereira (10.5%), La Tebaida 
(5.3%) y Montenegro (3%) En cuanta al sector educaciOn, 

as establocimiontos educativos que sufrieron alghn tipo 

de dana albergaban a 78.723 estudiantes, 47 debieron ser 
deinolidos, afectando a 20.409 estudiantes; de estos 

establecimientos, 22 se localizaron en Armenia con una 

pablación de 9.335 alumnos. Adicionairnente, se detectaron 

79 establecimientos con daños reparables, 26 situados 

en Armenia; y 65 establecimientos con daños menores, 

21 en Pereira. En cuestiones laborales, en el Quindio se 
reqistró un aumento en el nivel de desempieo a 100,084 

personas, ya que se adicionaron 24.618 personas, ho que 

respecta a una población económicamente activa de 



cafeteras de Ia zona de desastre y 

inmedratas. En el Cuadro No. 3 se 
que ascendró a $53,003 millones, rer-

inmuebles; 6.648 correspondian a vi 
de $39536 millones, monto de: 

concentraba en el Quindio y el 17.1f 

infreestructura, se afectaron 2.972 

daños per $8.389 millones, 2.09E 
ocalizadas en el Quindlo y que r 

consolidado de $6,231 mhlones. Igua 

las otras construccjones (campair 

hodegas, etc.), ye que el Quindlo ra 

significativas (1.237 construcciones pc 
rnillones). En materia escolar, se afe 

rurales con daños per $2,575.6 millo 

cilta proporción en el Quindio, seguidc 

Censo de industria, corp 
servicios 

a Federación Nacional de Comet' 

ofectuó rna serie de encuestas en el 
nropósito de determiner la pérdida 'ncu 

do industrja, comercjo y servicios en 

ventas, cuyos resultados consohda 
Cuadro No. 4. Se estimb una pérdida d 
con un 70. 4% de concentración en A 

quo ci mero Sector corirorcin roportO p 

Censo 

('ON(EPiOS 	 CAI,I)AS 

ViVienda 
Niimcro 354 
Valor 2.412 
Bell etici ad eros 
Nbrnemo 99 
Valor 335 
()tras Construcciunes 
Nminiero 35 
Valor lot 
Total Inmuebles 
NLimeI'o 485 
Valor 2.848 
E.sc uela.s 
Nunsei'o 12 
Valor XX 

rLN'AL.co. Datos rc' ' I ill .'eScss.:s "GUS 

PNUD (Colombia) CEPAL Mexico), El te 
eje cafetero, LC/MEX/L.374, LC/L.1 201.27 
del desastre en Is zona del eje cafetero, I 
diciembre 1998. Nta: Aunqueesros Ensavo 
y oportunidad del tema. 

Cabe mencionar que Ia magnitud de Ia tragt 
Ia franja co.Stcra cercana a Caracas Venezu 
ban sehalado que ins servicios pLhlicos pods 

CUADRO No. 2 

lnformación censal de viviendas y otras propiedades afectadas por el sismo 
del ele  cafetero de enero 25 de 1999 

IUNIC1PIOS \IVIENI)AS ,\VERIAIMS AVERIADAS 	EN SIN VIVIENI)A VIVIENI)A DiRts 
V RECISTRADAS EN EN SC 	('DNDI('ION DASOS PROPIA ARRIENI)O PROPIEI)AIwS 

DEPTOS 1/ PARTE TOI'ALIIMI) 	INHABITABlE AVERIADA AVERIADA AFE('TADAS 
CALDAS 206 154 21 	 24 (a 147 17 33 
Chinchjni 206 154 21 	 24 6 147 17 33 
QUINDIO 74.087 31.743 16.459 	15.785 9.668 37.071 24.111 I 5.473 
Armenia 49.927 20.129 11.303 	10.507 7,738 24.540 15.998 11.522 
Buenavjsia 210 III 36 	 57 6 124 62 57 
Calarci 10.250 4.812 2.153 	2.588 639 5.260 3.805 2.190 
Cimcasia 1.411 759 223 	 300 112 903 273 192 
COrdoha 585 216 201 	 129 35 324 164 97 
Filandia 543 417 29 	 82 14 420 70 143 
Gérova 110 103 I 	 I 3 78 22 9 
La Tehaida 5.003 1.848 1.763 	 719 645 1.976 2.144 509 
Mon!encgro 2.496 1.236 357 	 678 212 1.300 814 277 
Pijao 1.270 573 217 	 324 117 602 399 168 
Quirnhaya 1.991 1.339 159 	 345 130 1.329 330 287 
Salerno 291 200 17 	 55 17 215 30 22 
R!SARAI,DA 11.028 7.444 859 	1.954 666 7.273 2.297 1.829 
Pereira 9.426 6.308 760 	1.693 584 6.006 2.195 1.665 
Dosquebradas 1.096 754 64 	 201 58 868 72 95 
Marsella 214 173 5 	 27 8 171 II IS 
Santa Rosa 292 209 30 	 33 16 228 19 51 
TOLIMA 1.425 1.097 83 	 219 24 1.068 190 211 
Cajamarca 1.367 1,048 83 	 2 I 2 22 I .0! 7 I 86 205 
Roncesval!es 58 49 7 2 51 4 6 
VALI.E 3.725 3,036 129 	 439 102 3.033 246 442 
Alca!á 390 334 24 	 16 14 318 26 18 
Argelia 73 51 9 	 12 I 64 6 17 
Bolivar 84 79 I 	 3 I 66 - 4 
Caicedonja 1.306 976 46 	 231 44 996 133 218 
La Victoria 270 214 16 	 39 - 246 I 9 
Ohando 421 392 6 	 14 8 355 25 30 
Sevilla 848 712 21 	 82 29 723 35 76 
UIloa 333 278 6 	 43 5 265 20 50 
TOTALES 90.471 43.474 17.551 	18.421 10.466 48.592 26.861 17.988 

1/ Inc/use aque/las sir/em/as ile las que se desconos'Cs sat grado de afectacibn Son .559 en in coon, 250 ubteadas en A rosen in .53 en 
Caiarm'ri y 8/ en Pe,s'ira. 

Fuenfe.' DANE 

destruidas o inhabitab(es que afectaron a LIfl nürnero simiFar 
de hogares y a 158.918 personas que debFeron acomodarse 

en alojamientos temporales, carpas, cambuches I o a Ia 
intemperie y que se hen visto obligadas a buscar una 
solución de vivienda. De los 90.471 hogares afectados, 

61.1% residIa en vivienda propia y 33.8% en vivienda 

arrendada. A su vez, un 52.7% de las viviendas arrendadas 

quedaron inhabitables, mientras que se afectó el 32.7% 

de los hogares propietarios de vivienda. También se obtuvo 

información de otras 23.006 propiedades, de las cuales 

9.446 se perdieron totalmente y 8.542 quedaron inutilizadas. 

En forma discriminada, se dieron destrucciones en 1.037 

vehIculos, 4.247 establecjrnjentos comerciales, 358 

industrias, 342 establecjmientos de servicios, 256 oficinas, 

4 	So!ucrOn provisional de vivienda construida directamente por Ids damnificados con materiales de desecho a reciclabies p(ásticos, cartones, 
guadua, madera, Iáminas de zinc, etc. 

416 hoteles y restaurantes 31 centros oducativos, 126 

establecimientos de salud, 17 iglesias, 1.553 propredades 

agropecuarias y 9.130 otras viviendas que eran uthizadas 

como fuente de ingresos per los hogares. De nuevo, el 
Quindio y Armenia registraron las mayores pérdidas, ye 

que 15.400 y 11.522 propiedades (85.6% y 64.1% 

respectivamente del total censado con averias) tuvieron 
danos de cierta consideracjón. 

Censo de Ia zona rural cafetera 

Con el apoyo del Sistema de lnformación Cafetera (SICA), 

Ia Federación Nacional de Cafeteros hizo un censo pare 

determinar el impacto de la catéstrofe entre las familias 



Jes afectadas por el sismo 
1999 

VIVIINDA VIVIENDA OrRAS 
IqDwI.. ARRII:NI)(} J'KoI'IEI)AI)Ia 

AVFRLU). AVERtADA AFF.CTADAS 

147 17 33 
147 17 33 

37.071 24.111 15.473 
24.540 15.998 11.522 

124 62 57 
5.260 3.805 2.190 

903 273 192 
324 164 97 
420 70 143 

78 22 9 
1.976 2.144 509 
1.300 814 277 

602 399 168 
1.329 330 287 

215 30 22 
7.273 2.297 1.829 
6.006 2.195 1.665 

868 72 95 
171 II 18 
228 19 51 

1.068 190 211 
1.017 186 205 

51 4 6 
3.033 246 442 

318 26 38 
64 6 17 
66 - 4 

996 133 218 
246 I 9 

355 25 30 
723 35 76 
265 20 50 

48.592 26.861 17.988 

ëi 	/0 :0,70, 250 t,Iyu(u/a. 	0,7 	4 ,,vend' ,5 	en 

'staurantes, 31 centros educativos, 126 

de salud, 17 iglesias, 1.553 propiodades 

9.130 otras vivendas que eran utilizadas 

ingresos per los hogares. De nuevo, el 

ia registraron las mayores pérdidas, ya 

1.522 propiedades (85.61% y 64.1% 

del total censulo cnrr 	risc 100101071 

consideración. 

zona rural cafetera 
Sistema de lnformación Cafeteru 5ICA(, 

Icional de Cafeteros hizo un censo pura 

pacto de Ia catástrofe entre las familias 

3les de dosecho o reciclables: plásticos, corO, ccc 

CUADRO No. 3 

Censo de daños en Ia Zona Rural Cafetera 
(Millones de pesos) 

('ON('EP'I'OS CAI.DAS QtINI)i() * RISARAL,I)A 'I'OE.IMA VALLE TOTAL, 

Vivienda 
NCimero 354 3.523 1.622 337 812 6.648 
Valor 2.412 24.301 6.774 1.132 4.917 39.536 
Beneficiaderos 
NLirnero 99 2.098 448 39 288 2.972 
Valor 335 6.231 917 24 882 8.389 
Otras Construcciones 
Ndniero 35 1.237 181 47 124 1.624 
Valor 101 4.293 367 26 290 5.077 
Total lnnauebles 
Ncimero 488 6.858 2.251 423 1.224 11.244 
Valor 2.848 34.825 8.058 1.182 6.089 53.003 
Escuelas 
Nditjcru 12 98 43 IS 38 206 
Valor 88 1.954 254 76 203 2.576 

* Base do datos en el 950/r  

F 000fe: /"ederar'ido Nacional Lie Cateteros  do Colombia 

H. 	FFNAL.CO  D.I7O* preiinrinare.s censo :ndustria, cornercio, servicios se caletero, Santalé de Bogota, tebrero 21 de 1999. 

S 	SNUD (Colombial CEPAL (Mexico) El terremoto de enero de 1999 en Colombia: Impacto socioecondmico del desastre en la zona del 
.:jc calotero, LC/MEX/L.374, LC/L. 1201,27 de abril de 1999. Un resumen de este documento se encuentra en: CEF'AL, Impacto socioecond rn/co 
u'cl desastre en Ia zona del eje cafetero, Ensayos sobre Economia Cafetera, Federacidn Nacional de Ca! eteros, No. 14, Bogota, enero - 
xciembre 1998. Nota: Aunque estos Ensaycs corresponden ala edición 1998, este resumen tue incluido extratemporalmente dads la importancia 

y oportunidad del tema. 

7 	Cube mencionar que In magnitud de Ia tragedia del Eje Cafetero as comparable ala provocada per el desastre natural de diciembre de 1999 en 
Iranja costera cercana a Caracas (Venezuela), que tue valorada por Ia CEPAL on USS1 .730 millones. Los expertos en este tipo de desastres 

l'ri senalado que los servicios pUblicos podrian estar restableciclos en un 800,'o a finales de 2000 y que transcurririan cerca de diez anos para que 

cafeteras de Ia zona de desastre y definir las acciones 
inmediatas. En el Cuadro No. 3 se resume el daño total 

que ascendió a $53003 millones, representado en 11.244 

inmuebles; 6.648 correspondlan a vivienda per un monto 

de $39.536 millones, monto del que el 61.5% se 

concentraba en el Quindlo y el 17.1% en Risaralda. De Ia 
infraestructura. se afectaron 2.972 beneficiaderos con 

daños per $8.389 millones, 2.098 estaban en fincas 

ocalizadas en el Quindlo y que reportaban on dano 
consolidado de $6231 millones. Igual situación se dio con 

las otras construcciones (campamentos, depósitos, 

bodegas, etc.), ya que el Quindlo registró las cifras más 
significativas (1.237 construcciones P01 un monto de $4293 
millones). En materia escolar, se afectaron 206 escuelas 
rurales con daños per $2575.6 millones, concentrado en 

ada proporción en el Quindlo, seguido de Risaralda y Valle. 

Censo de industria, comercio y 
servicios 
La Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO 

efectuó una serie de encuestas en el Eje Cafetero con el 
propásito de determinar Ia pérdida incurrida por los sectores 

de industria, comercio y servicios en su infraestructura y 

ventas, CUYOS resultados consohdados aparecen en el 

Cuadro No, 4. Se estimó una pérdida de $220,637 millones, 

con un 70.4% de concentración en Armenia, ciudad en la 

que el mero sector comercio reportó pérdidas P01 $1 06.640 

millones, mientras que Ia industria incurrIa en $1 6.911 

millones, servicios en $30744 millones y las tiendas en 

$1 .056 millones. Las ventas no realizadas entre enero 25 

y abril 30 de 1999 ascendieron a $199013 millones, con 

on 82.7% originado en el drea de Armenia y Calarcá y un 

10.8% en el area metropolitana de Pereira y Dosquebradas. 

De la encuesta se anota que se afectaron 43.092 empleados 

y que Ia mayor parte de los propietarios de los negocos 

atendian en locales arrendados y no contaban con seguro 

para el cubrimiento de los riesgos per terremoto. 

Pérdidas en Ia economIc regional 
Conforme a los estimativos de Ia CEPAL,6  contenidos en 
el Cuadro No. 5, el terremoto causó un dano general 

cuantificado en $2.7 billones, equivalente a US$1 .812 

millones. En términos nacionales, Ia dimension de la 

tragedia represento el 2.2% del PIB del pals en 1998 y se 

calcula que Ia recuperación del acervo perdido tardaria de 

4 a 5 años. El 85.1 % del daño se concentró en los sectores 

sociales, en especial Ia vivienda que totalizó 74.8%; per 

orden de magnitudes le siguen el sector productivo, con 
el 9.8%, y Ia intraestructura, con 4.9%. Los costos directos 

causados per el sismo representaron el 89.6% del daño 

total, en tanto que el 10.4% restante se debe a los costos 
indirectos originados en las pérdidas por producción, ventas 

no realizadas, lucro cesante e inutiizacidn de Ia 

nfraestructura. 
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CUADRO No. 4 

Resultados de Ia encuesta de damnificados en los sectores de coemrcio, 
industria y servkios del Eje Cafetero realizada en febrero de 1999 * 

(Millojies de pesos) 

CONCEPTOS ARMENIA I'FREJRA 	DOSQUEBRADAS CAI,ARCA OTROS 'IOTA I,ES 

MUNI(2IPIOS 

Nümero endueslas: 5.719 827 	 43 706 1.073 8.368 

Coniercio 3.360 473 	 20 551 791 5.195 
Industria 633 104 	 20 46 91 894 

Servicios 1.084 247 	 3 101 144 1.579 

Tienda 642 3 	 - 8 47 700 
Local: 
Propio 1.469 273 	 21 137 320 2.220 

Arrcndado 3.167 527 	 17 558 416 4.685 
No contesta 1.083 27 	 5 II 337 1.463 

Pérdidas 155.351 24.691 	 2.032 19.797 18.766 220.637 

Local: 44.738 9.799 	 713 5.032 5.760 66,042 
Mueble y m'aquinuria 27.739 4.926 	 113 2.644 2.589 38.011 

lnventario a! costa 38.398 4.347 	 352 7.245 6.538 56.880 

Pdrdida mUrgen 3017, ventas 44.477 5.620 	 854 4.875 3.879 59.704 
Ventas no realizadas 

entre enero 25 - abril 30 148.256 18.733 	 2.846 16.249 12.930 199.1)13 

E,npleados 22.601 12.328 	 2.865 2.115 3.183 43.092 
Seguro: 

Si 424 241 	 IS 40 25 745 

No 4.192 505 	 21 654 702 6.074 
No contesta 1.103  81 	 7 12 346 1.549 

Valor estirnado 37,399 23.265 	 2.264 1.555 638 65.120 

I)alos de coma del 70% dcl total de afrotados 
* * Barcelona, Buena vista, (aicedonia, Cariago, Circasia, CUrdoba, Filandia. Génava, La ii'/aida. Marsella, Manlenegro, 

Q ui,nbara, So len to, Sat, Ia Rosa do ('al,a / .v Sc jill,,. 
Fuenie: FENALCO 

Otra forma de visualizar Ia pérdida en Ia econonhia regional 

es a través de las indemnizaciones por seguros 

cuantificadas por Ia Federación de Aseguradoras de 

Colombia (FASECOLDA) en $256000 millones, cerca del 

10.5% del costo directo estimado por Ia CEPAL, monto 

que dice de Ia poca inclinación existente por la cultura del 

seguro. De este monto, el 89% ($228000 millones) cubre 

seguros contra incendio y terremoto; de manera 

discriminada, las indemnizaciones de los seguros 

individuales (edificios gubernamentales y edificaciones sin 

hipoteca) se valoraron en $1 29.200 millones y las de los 

seguros por crédito hipotecario en $98800 millones. De 

estas cifras, $28000 millones nan al sistema financiero 

por tratarse de reclamaciones por pérdida total, en tanto 

que Ia diferencia, $200000 millones, corresponde a 

indemnizaciones por pérdidas parciales que irIan 

directamente a Ia reconstrucción de las propiedades 

afectadas. Se anota que el ritmo de desembolso de las 

a franja costera recobre su apariencia similar ala que tenia antes del desastre. En: Fortafolio, Mii/onarias pérdidas, Santafé de Bogota, página 
24, febrero 17 de 2000. En el caso del desastre provocado per el huracán Mitch en 1998, Ia CEPAL estimó en US$6019.7 millones los efectos 
negatives de tipo directo e indirecto en los cinco paises centroamericanos afectados, siendo Honduras el que sufr,d Ia mayor parte al contabilizar 

0 	
daños per casi US$3793.6 millones equivalentes al 80.5% del PlO, seguido per Nicaragua con US$987.7 millones, Guatemala con US$747.8 
millones, El Salvador con 398,1 millones y Costa Rica con US92,5 millones. Desastres natura/es ysu impacto en/a region, Notas de Ia CEPAL, 
Santiago de Chile, marzo 1999, No 3, pdginas 1 y  3. 

8. 	Seguros del Eje Ilegan a $256,000 millones, La Repéblica, Santafé de Bogota, pagina 1, enero 25 de 2000. 

indemnizaciones ha sido alto, puesto que a finales de mayo 

de 1999 se hablan efectuado pagos por $174.07 1 millones: 

Consideraciones generales 
De Ia información anterior, se infiere que en el Quindio se 

dieron las mayores pérdidas humanas dado el efecto de 

concentración que tuvo el evento teIjrico y la forma come 

se diseminó, lo que se tradujo, además, en un alto grado 

de devastación de la infraestructura urbana y rural y en on 

significativo dano a Ia economIa regional. En las otras zonas 

Ia magnitud del desastre fue menor, pero igualmente 

dolorosa y sentida por Ia comunidad, magnitud que se ha 

tratado de establecer a partir del Cuadro No. 6 en el que 

aparecen los niveles de afectación por municipio conforme 

a las cifras de las manzanas registradas por el DANE y los 

predios evaluados por el Ministerio de Desarrollo 

Eoonómico. 

Valoració 

CONCEPTOS 

SECTORES PRODUCT! VOS: 
Agricultura: 
Sector cal'e!ero 

Pdrcljda de inl'raes(ructura 
Sector no cafeters, 
Pdrdida de inl'raeslruciura 
Matei'ias pri mas agroi ndustriales 
Pdrdidas de producciOn 

Gastos adicionales, Ventas no realitadas 
I r,clustrja, Conierejo y Servjcios: 
Manufactuj'as 
Aclivos lijos 
Existencias 
Péi'didas de producciOn 
(nnet'io 
Activus fijos 
Pdi'd,das de produccihn 
Sei'vicjos 
Acti 'vos fjos 
F,xistcncias 
Péi'djdas de producciGn 
'I'urisnio 

Daños en infraes(j'uctura 
L.ucro cesaitte 
SECTORES SOCIAIES 
laditcativo. cultural, deporlivos, religioso 
patri nioniales 
Salud y .servicjos asistencjales 
Vivienda 
INFRAESTRU('TURA 
Transporte y coinunicaciones 
Agua y alcantarillado 
Energia 
MEDIOAMI3IENTE 
Desi i zaililentos 
Re! lenos saflitat'jos 

1'OTALES 

In efecto on u:I Gui//co No. 7 S 

poblaciones quindianas de Córdo 

corregimiento de Barcelona (Calarcá) 
porcentaje de manzanas p01 demol,  
en conjunto con Buenavista, Caicedo 
y Ulloa registraron los mayores gi 

afectadas, por encima del 70%; 
poblaciones, más Armenia se diet 

vivienda superiores al 80%. Per el 

Dosquebradas y Bolivar tuviergn c 

afectación por manzanas, menos de 

Roncesvalles Génova, Santa Rosa de 
Pereira, con porcentajes 	entre el 10 
poblaciones reportaron adernás afect 

9 	Este conso fue declariido terrboi::dc OO1S 

sos resultados 



)S sectores de coemrcio, 
en febrero de 1999 * 

CAI.AR( 	 OTROS 	TOTA I.ES 

MUNICLPIOS ** 

706 1.073 8.368 
551 791 5.195 

46 01 894 
101 144 1.579 

8 47 700 

137 320 2.220 
558 416 4.685 

II 337 1.463 
19.797 18.766 220.637 
5032 5.76)) 66.042 
2.644 2.589 38.011 
7.245 6.538 56.880 
4875 3.879 59.704 

F.249 12.930 199(113 
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L 	40 
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25 
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6.074 

12 346 1 549 
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tuvo el evento telDrico y la forma como 
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per la comunidad, magnitud que se ha 
8cer a partir del Cuadro No. 6 en el que 
es de afectaciDn per municipio conforme 

anzanas registradas por ci DANE y los 
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per ci Ministerio de Desarrollo 

CUADRO No. 5 

Valoración del daño del terremoto en el Eje Cafetero 
(Millones de pesos) 

CONCH'TOS COSTOS PARTIC1- 
I)IRLCTOS INDIRECTOS TOTAL. PAC!ON % 

SECTORESPRODUCTIVOS' 189.818 76.158 265.976 9,78 
Agricultura: 18.417 1.001 19.418 0,71 
Sector cafetero 13.467 - 13.467 0.50 
Pérdida de infraestructura 13.467 - 13.467 0.50 
Sector no catétero 1.950 1.001 5.951 0.22 
Pérdida de infraestructura 2.700 - 2.700 0.10 
Materias primas agroindustriales 1.751 - 1.751 0.06 
POrdidas de produccidn 500 500 0.02 
Gastos adicionales, ventas no realizadas - 1.001 1.001 0.04 
Industria, Comercio y Servicios: 171.401 75.158 246.558 9,07 
Manulactutas 26.400 7.700 34.100 1,25 
Activos fijos 18.300 18.300 0.67 
Existencias 8.100 - 8.100 0.30 
Pérdidas de produccion - 7.700 7.700 0.28 
Comercio 89.700 43.200 132.900 4.89 
Activos fijos 89.700 - 89.700 3.30 
Pérdidas de producciln - 43.200 43.200 1.59 
Servicios 49.001 14.400 63.401 2.33 
Activos fijos 40.601 - 40.601 1,49 
Ex i Ste nc his 8.400 - 8.400 0.31 
Pérdidas sic produccion - 14.400 14.400 0,53 
Turisiiio 6.300 9.858 16.158 0,59 
Daños en infraestructura 6.300 - 6.300 0.23 
Lucro cesante - 9.858 9.858 0.36 
SECTORES SOCIALES 2.170.991 143.859 2.314.850 85,15 
Educativo. cultural, del os. religiosos y 
patrintoniales 154.350 51.500 205.850 7,57 
Salud y servicios asisteitciales 23.762 52.535 76.296 2.81 
Vivienda 1.992.879 39,825 2.032.704 74.77 
INFRAESTRIOCTI5RA 73.403 59.579 132.981 4,89 
Iransporte y cotnunjcacjofles 29.225 31.289 60.513 2,23 
Agua y alcantarillado 12.179 16.838 29.016 1.07 
EnergIa 32.000 11.453 43.452 1.60 
MEDIO AMBIENTE 584 4.259 4.842 0.18 
Deslizanuentos 584 - 584 0,02 
Rellertos sanitarios - 4.259 4.259 0.16 
TOTALES 2.434.794 283.854 2.7 18.648 100,00 

Taso de cambin: $1. .100 par dO/a,: vigente en ci n,omeuro 1e in tea gedia 
Fuente: CEPAL 

En efecto, en ci GrdIico No. 1 se visualiza que las 
poblaciones quiridianas de Córdoba y La Tebaida y ci 

corregimiento de Barcelona (Calarcá) registraron ci mayor 

porcentaje de manzanas per demoler; estos tres Si/lOS, 

en 000junto con Buenavista, Caicedonia, Filandia, Salento 

y Ulloa registraron los mayores grados de manzanas 

afectadas, per encima del 70%; y en todas estas 

poblaciones, más Armenia, se dieron afectaciones de 
vivienda superiores al 80%. For el contrario, Chinchiná, 

Dosquebradas y Bolivar tuvieron el grado minimo de 

afectaciDn P01 manzanas, menos del 10%; seguidos de 

Roncesvalles, Génova, Santa Rosa de Cabal, La Victoria y 

Pereira, con porcentajes entre el 10 y el 20. Estas ocho 

poblaciones reportaron ademDs afectaciones de vivienda 

inferiores a una tercera parte. Ge enota 01.10  Cicas,ia toe el 
Dnico murliclpio quindiano que tuvo moderados grados 

de afectación de manzanas y de vivienda, no obstante su 
proximidad al epicentro del sismo. 

Del censo de inmuebles urbanos realizado per el Ministerlo 
de Desarrollo Econ6mico,9  a través del IGAC y el INURBE, 

en toda ci area del desastre se registró una cifra de 309.331 
predios; al excluir aqueHos no evaluados, mDs los lotes y 
los registros no calificados, Ia cifra de predios analizados 

se redujo a 253.991, de los que resultaron afectados 

110.850 y sin afectaciDn 153.141. El 30.4% de los predios 

afectados tuvo dano severo o total y el 69,6% daños leves 

o moderados, cuya discriminaciOn P01 muflicipio aparece 
en ci Grâfico No. 2. A grandes rasgos, estos resultados 

9 	Este censo tue oeclarado terminado per el Decreto No. 2316 de noviervbre 23 de 1999 y establecib, a su vez, ci mecanismo de notificación de 
sus resultados. 

Mi//oiiiias S((!/(/(I5, S.inL f 	00901,1, p.11(100 
LolL estimP en 0056.019,7 nO/ones los ofoulos 
onduras el que sufrió a mayor pane al contabilizar 
on US$987.7 mi/ones, Guatemala con US$747.8 
'es ysu impacto en/a leg,On, Notas de a CECIL, 

'0 25 de 2000 



CUADRO No. 6 

Manzanas registradas por DANE y predios evaluados por Ministerio de 
Desarrollo Económico segón municipios 

'..IUNClPIOS \IAN'/,A AS 	PRFI)!OS E'A- 	 \T1NIUIPIOS 	 %IANZANAS PR121)R)S I'V% 
REGISTR.AD  AS 	1.UAI)OS I! 	 RE(.IS"I' R\I).AS I.UADUS If 

AIcaIá 114 1.361 	 La Tehaida 2 I 2 3.974 
Ai'gclia (4) 669 	 La Victoria 137 2.034 
Armenia 2.684 64.933 	 Marsella 147 1.731 
Barcelona 83 2/ 	 Montenegro 322 4.196 
Bolisar 84 835 	 Ohando 3/ 1.684 
Buenavisla 35 210 	 Percira 2.935 90.055 
(aicedonia 241 4.642 	 Pijao 107 8 I 4 
Cajarnarca 136 1.514 	 Quimhaya 266 4.327 
Calarci) 532 9.360 	 Roncesva!!es 39 309 
Clunchind 434 6.948 	 Salento 95 733 
Circasia 225 3.714 	 Santa Rosa de Cabal 514 8.779 
Cdi'doha 66 392 	 Sevilla 398 6.824 
Dosquebradas 1.633 30.863 	 ThImi (Barrag4n) 3/ 123 
Filandia 104 1.269 	 Ulloa 30 450 
Gnova 125 I .248 	 TOTALES 	 ii .758 253.991 

1/ Eve line h,s pi'edio,s 91w no fiwron ei'oli,odos, 10,1 Ioce.s v los ;'egistros en b/unc'o .i in 	'o/,f,eae ion 
2/ Si, intinioi  'ion e,std in elieithi cii Cu foci 4 

3/ No se i'eporto I1(J(I 1.111 nelon 
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corroboran las cifras obtenidas en el censo del DANE, 
puesto que convalida que en el Quindlo se dio Ia afectación 
man severa y de colapso total, en tanto que en Santa Rosa 
de Cabal, Dosquebradas, Chinchind, Argelia, Pereira y Sevilla 
tuvieron los mayores niveles de predios registrados no 
afectados por el sismo. Se observa que los dos municipios 
del Tolima (Cajamarca y Roncesvalles) y La Tebaida fueron 

las poblaciones con daño generalizado, aunque leve o 
moderado segün el caso, seguidas por Alcald, Bolivar, 
Circasia, Génova y Barragán )corregimiento de Tuluá). Por 
ultimo, al visualizarse el daño repartido entre los varios 
gados de afectación, esta situación se da en Armenia, 
Ciuliurcá )incluido Barcelona), Montenegro, Salento y Ulloa. 

De toda esta información censal, no resulta, entonces, 
sorprendente, por las caracteristicas del fenómeno telárico 
que el mayor grade de devastación se halla concentrado 
en Ia hoya del Quindlo. Particular mención merece Armenia, 
cuya infraestructura institucional se perdió en gran parte 
(por ejemplo: Cuartel de Bomberos, Comando de Ia Policia, 
sede de la Brigada, edificio de Ia Asamblea Departamental, 
Aeropuerto El Eden, Estadio San José, sede de Ia Alcaldia, 
Galeria central, Colegio San Solano, Iglosia del Carmen. 

Terminal de Transportes, etc.) y su actividad económica 
se resintió, aspectos que no fueron dramáticos en otras 
poblaciones como Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa 
de Cabal, que a pes.ar  de Ia tragedia siguieron su curso 
normal. De ahi que se haya escogido a Armenia come Ia 
ciudad sede para acometer ef programa de reconstrucción 
para todo el Eje Cafetero y de que el Quindlo haya sido el 

departamento mds favore-cido con los estimulos tributarios. 

ACCIONES PARA LA 
RE CON ST RU CCI ON 
En respuesta a Ia emergencia suscitada por el sismo, y 
ante la gravedad de Ia calamidad, el Gobierno Nacional y 
el Congreso de Ia RepCblica idearon varias acciones de 
tipo institucional, legal, presupuestal y económico que 
comprometieron la capacidad de los distintos niveles del 
Estado, de las organizaciones no gubernamentales y de 
a sociedad civil para atender de inmediato a la poblacion 
afectada, contribuir a la rehabifitación de Ia infraestructura 
fIsica, propender por Ia recuperación económica y social 
de Ia region y favorecer Ia recomposicion del tejido social,1° 

acciones qie se describen enseguida. 
/iltt((' Sill i(l/?/i((ICIOII 
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especifco para ci manelo de là situacion de desastre de 

oblgatorio cumplimiento por las entidades pub icas y 

privadas que debieran participar. 

En cuanto a la declaratoria de la emergencia, se dicto en 

razon de Ia magnitud de là calamidad pubica que 

desbordaba la capacidad de accion de là Direccion Nacional 

para Ia Atenoión y Prevencion de Desastres y con la f na idad 

de conlurar la cr sis y evitar la extension de los efectos 

dervados de Is destruccon de inmuebles, Ia interrupci6n 

en Ia prestacion de los serviclos p6blicos esenciales, el 

dano en las vias de comunicacion y el resquebrajarniento 

de la actividad econore ca y social en el area afectada. 

Esta declaratoria Ic otorgaba al Gobierno Nacional Ia 

capacidad de expedir dsposiciones espec ales en materia 

presupuestal, credit cia, fiscal, vivienda, servicios publicos, 

transferenca de bienes, endeudamiento, etc., para que 

en conjunto se lograse Ia recuperacion de la actividad 

productivà y el fortalecimento institucional y fjnancjero 

de los entes terr toriales. La declaratoria de Is emergencia 

se hizo per treinta dias (del 29 de enero al 27 de febrero) 

y convocaba al Congreso de la Republ ca a ses ones a 

part r del 9 de marzo conforme a lo estipulado en là 
Constjtucjon Politica. 2  

La declaratoria de Ia emergencia fue avalada per Ia Corte 

Const tucional 11  al estmar que el fenomeno natural era 

on hecho sobrevniente, per lo que los Decretos 195 a 

198 y 223 fueron calificados exequibles Las otras nor-

mas (Decrotos 258, 350, 351 y 360) fueron obieto poster or 
on estudio por la Corte. Con respcctn al Decreto 196, Ia 

Corte explicó que las ayudas bajo là forma de subsidios 

ecanomcos que se conceden a las personas que resultan 

victimas de hechos de Ia natura eza, que han servido de 

fundamento a Ia declaratoria de un estado de excepcion 

responden al princpio de solrdar dad, lo que se impone 

Sabre cualqurera otra consideracián. Otro aspecto impor 

tante está referido a que los benef c os favorecen a los 

mas necesitados, ya que las distinc ones que se hacen en 

este Decreto no son discriminatorias ni desproporcionadas 

teniendo en cuenta que los habitantes de las zonas de 

a to resgo que reciben una mayor erogacion perteneceri 

al Sector mas pobre, al igual que el monto del subsidjo ira 

disminuyendo en Ia medida que el valor de là vivienda 

aumenta, per ser esta on Indice demostrativo de riqueza 

Region de influencia 
Corn/in a ambas declaratorias fue el senalamiento del area 

de emergencia, cuyo mapa cobi(o a los siguientes 

municipos segun departamentos 

11 	La compilacibn de los decretos cxpedidos coiiforme a là lee aritoria de Ia emergencia esta contenrda en Camara de Comercio de Armen a, 
Medidas de Emergencia [con c ca pard el E,e Cafetero r  Ar enia 1999 

12. 	El Articulo 215 de a Constitucion estab ccc que Ia declaracion de emergencia permite al Fresidente dictam decretos con fuerea de ley, que el 
congreso de Is Hepubica examinara el nforme que Ic presenta el Gobierno sobre las causas que determrnaron el estado de emergencia y las 
medidas adoptadas y se pronunciara expresamente sabre là convenience y oportun dad de las mismas y que a là Corte Canst tucional le compete decidir sobre is constituc onalidad de là emergencia.  

13 	Corte Constituc ona , Sentenc a C 217 de abril 14 de 1999. Magistrado Ponente Eduardo C fuentes Muñoz, 13 pagnas 
14 	Del area inicial foe exciuido Fmesno ITo imal e inclu dos Ins municipios de Chinch na Marse là Roncesvalies, Arge in Bolivar, La V ctoria y Seviila 

y ci corregim ento be Barragan lTuiva) Mas tarde per el Decreto 223 del 5 de febrero de 1999 se adicono Genova (Cued o), local dad que 
oportunamente do a conocer su situacion al Gobierno Nacional Caso contrario ocurm aeon las siguentes pob ac ones que fueron afectadas per 
el sismo, a saber Manizales (Caidas), Cartago Va Ic) y en el departamento de B saralda Ba boa Gutica, La Virginia y Quinchia cuyas 
autor dades no gestionaron su inclus on lur i te el tiempo del estido d p là elrerjerc i 

Declaratorici de Ia emergencia 
Aclemas de las accones inmediatas de solidar dad en pro 
de l os damnificados, ci Gobierno Nacional dec aro la 

cx stencia de una situacion de desastre de calacter 
o -i oonal (Decreto del Ministerio del Interior No. 182 de 
25 de enero), pero que ante la magnitud del dano causado 

eva a que se manifestase el estado de emergencia 
C nomica, social y ecologica por razonde grave 

m 7/a/dad pub//ca (Decreto 195 de enero 29). 1  

La nicjal declaratoria de Ia stuación de desastre le confer a 

al Gobierno Nacional Is capacidad de mplementar el 

rugmen normativo especial para este t po de eventos, el 

anejo de las donaciones procedentes del exterior, la 

aplcación de las disposiciones en mater a de vivienda y 

Ii agilzacion de los procesos de rehabilitacion y 

re onstruccion de tal manera que se real zase en ci menor 

t empo posible el transjto de la fase de atencion de Ia 

emergencia a lade recuperacion del area afectada. Ademds, 

a Dreccon Nacional para Ia Prevencion y Atencion de 

Desastres se encargaba de elabordr el rlir de accioii  

RECUADRO No. 1 

DECRETOS EXPEDIDOS AL AMPARO 
DE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA 
No. 196, de eiiejo 30, pot el que Sc lilorga facultadcs al I noUn de 

Garaniias de Instituciones Financieras N se establecen disposiciones 

que perniii an a las entidades pOhI icas ci adelanto de sus acti s idades. 
- No. 197, de encro 30. quc crea ci londo pala là Reconstuccion 
de Ia R en ion del F.j c Ca Ic tero con là ii nal i dad de ii rune jar real i/ar 
Ia rehahilitacihri eeonOniica. social y ecologica dci area rid desastre. 

- No. 198, de enero 30. que ailic i ona el preupue.sto general de la 

Nacidn para Ia inencia fiscal de 1999. 

- No. 199. de enero 31, que des igna a los miembros del Consejo 
Directi 0 del Fondo paia Ia Recoin.ti ueciOn de Ia Region del F'e 
Catctero. 

- No. 258. de tebrero I I. por ci que se establecen estniiulos. heneficios 
\ exenconcs tribUtaliuS. 

- No. 350. de tèhrcro 25, que coritiene disposiciones en niateria 

it ibutarj'a. servicios pribi icos. s ivienda. educativa. anibiental, enpieo. 

crédiio publico, salud y de Justicia ) poliela. 

No. 35I.de  lebreto 25. que eiectua una nuesa adicion presupuesai 
para Ia N igencia fiscal dc 1999. 

No. 360. de fehiero 26, por ci coal se hace otra adicion prcsupucsial 
para la xigencia fiscal de 1999, 
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Quindio: Armen a Buerav sta, Ca ar a y su corregirniento  

de Barcelona, Circasia, Cordoba, F lard a, Genova, La 

Teba da, Montenegro, Pjao, Ouimbaya y Salento. 

Risaralda Dosquebradas, Marsella, Pere ra y Santa Rosa 

de Cabal. 

Tolima. Cajamaca y Roncesvalles  

Va/le del Cauca: Alcala, Argel a Bol var Caicedon a. La 

V ctoria, Obando, Sevilla, U ba y el corregimiento de 

Barragan en el municpio de Tuluá. 

Establecimiento del marco 
institucional 
Para financ ar y realrzar las act vidades necesarias para Ia 

reconstruccion ec000mica, social y ecolOgica de Ia region 

afectada per el desastre tue creado el Fondo para Ia 
Reconstruccion do là Region del Eje Cafetero, cuya 

denomrnaciOn fue cambiada mas tarde en el Decreto 258 

por Fonda para In Rcnnstriicninn y Desarrollo Social 
del E e Cafetero y al cual se le La conocido como FOREC. 

a emergencia tue avalada por là Corte 

al estimar que el fenomeno natural er 

viniente, por 10 que los Decretos 195 a 

in calificados exequ bles Las otras nor 

38, 350, 351 y 360)fueron obieto poster or 

a Corte. Con respecto al Decreto 196, li 

ie las ayudas bajo Ia forma de subs dios 

se conceden a las personas que resu tart 

os de Ia naturateza, que han servido de 

declaratoria de un estado de excepcion, 

ncipio de solidaridad, lo que se impone 

utra corisideracion. Otro asne.cto impor-

do a que los beneficios favorecen a los 

ya que las distinciones que se hacen en 

,on discr minator as ni desproporcionadas, 

'ala que los habitantes de las zonas do 

aciben una mayor erogacio pertenecen 

#re, al igual que el monto del subsidio ira 

-i la rr edida que el Va or de là v vienda 

esta on indrce dernostrat vo do riqueza.  

influencia 
Jeclaratorias tue el sena arc ento del area 

cuyo mapa cobijo a los siguientes 

1 departamentos: 11  

-4 cortenida en Camara de Comercio de Armen a 

'esdente dictar decretos con Fierza be iey, que e 
S que determinaron el estado de emergencia y , 
de las mismas y que a Ia Corte Constitucional le 

uentes Muñoz, 13 pag nec 

roncesva les, Argelia, Bohvar, La Victoria y Sevilla  
99 se adiciono Cenova (Cu nd c), localidad que 

S siu entes poblacrones que fueron afectadas por 
Balboa, Guatica, La Vrrgrn a y Cu ncbia 	vi 

RECUADRO No. 2 

ORGANIZACIÔN DEL FONDO PARA LA RECONSTRUCCIÔN Y DESARROLLO 
SOCIAL DEL EJE CAFETERO -FOREC 

Consejo Directivo: 

Conformado por representantes del Presidente de Ia Repdbiica: 
Presidente: 

I.uk Carlo', Viliegas Echeverri / Diego Arango Mora (desde agosto de 2000) 

Vicepresidente: 
Diego ,Ai'anco Mora / Manuel Soot iago Mej i a Correa 

Miembroi' Sector Privado: 
Luis Carios Vii legas Bc hes erri / I-c I pe Lopez I Ioyos ( agosto 2000) 

Diego Arangn Mora, Manuel Santiago Mej i a Correa. Luis Cat los Sarmiento Angulo. Jorge Cardenas Gutierre?. Carios AFIU ro Angel 

Arango I Juan Coil lei'mo Serna Valenci a ( agosto 2000) 

Nijembros Sector Pühlico: 

El Di rector del Depai laniento Nacional de P1 aneac iOn 

El Goherii'ador del Departamento tie Ri iai'alda 

El Alcalde de Ia crudad de Armenia 

Dirección Ejecutiva: 

Maria Mercedes Botero de Angel I Eserardo Murillo 

(desde .igosto de 999) 

Cornité iecnico. Depende directamente del Presidente del FOREC e in iegrado pot asesores sectoriales en di stinlas dreas de trahajo, 

quienes se cons ierten en ci soporle (den co de Ia enti dad. 

tJnidades. Fri of desarrollo de sos tunciones. Ia DireccrOn hiecutiva tiene las siguientes unidades de apo or 

In/or,nacwn Legal. Bri nda Ia asesoria jun dica para Ia real i,acion del plan de reconstrucclon. 

Infor,nacion Téenica: Manrienc Ia inforniacion censal de las per sonas y  actis as fIsieos afectados. 

Ordena,niento Territorial: Define las pautas para una adecuada organiLacion urbana regional en Ia 

/ ann. on c oord i ItitCi on con las Uniclades de Ge st ion Depart ante nb] y Municipal. 

Unidades de Gestión. A trases tic ellas hasa ci Fonda so trahajo it no. el local y regional: 

GestiOn Departainental: Dos I, nidades (Quintito Risaraida), Cu\ a Junta Directis a Ia presitien los 

(jobe rn adore 	que C uen tan con ci apo t) tie on a I on to Consul ti a. 

(;ecteon i.lnizicipal: I hi c,ida en coda munic i pio. dii i ida pot ci Alcalde y con ci acompanamiento de u no I unto 

Coitsultisa So prIncipal Illision es Ia elahoraciOn del Plan de AceiOn Zonal. cuva ejecucton sc conlraLi con ma entidad de derecho 

privado. tal COOlO brOil Organi acion no Guhernaniental (CiNG). 

(;erencias Zonales. Las 31 ,onas estan a cargo de ONG 's i'csponsahles tic i-caliiar Ia gcrencia del pl'oyccto de recuperacion en a) un sdicciOn 

respcUi.a, riue  patio general coiresponcle it Ia del mutilcipio con csccpeion de Aii que se ha dis idido en 15 tunas. 
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Asignacion de recursos 
presupuestales y financieros 
Ante Ia magnitud de Ia reoonstrucción, cuyo costo 
estimativo superaba los $2 billones a precios de 1998,   el 
Consejo Directivo del FOREC aprobó inicialmente on 
presupuesto de $1.44 billones,' con las siguientes fuentes 
de financiamiento: $1.38 billones del Gobierno Nacional - 
FOREC (96%) y $56000 millones correspondientes a otras 
fuentes (3.8%) y aportes ONG's (0.08%) y una ejecución 
anLial para el cuatrienlo 1999-2002 asi: 

A raiz del desastre, el Gobierno Nacional incorporó a) Plan 

do Desarrollo el capitulo denominado Plan Nacional pam 
In IPecuperación de/ Eje Cafetero, 11  para garantizar la 
integralidad, transparencia, eficiencia, respeto per la au-

tonomia local y focalización de las acciones que se deben 
desarrollar en la zone y cuyo propOsito es Ia büsqueda del 

desarrollo sostenible mediante la recuperación del tejido 

social y de Ia calidad de vida de sus habitantes y la 

reinserción de Ia region a Ia economia nacional e interna-

cional. El plan contempla acciones en las dreas de 

infraestructura fisica y de reconstrucción económica y 

social, adelantadas de macera complementaria, coordi-

nada y simultánea para lograr el objetivo derecuperar 

integralmente Ia zona en el menor tiempo posible. Estas 

acciones se realizarOn conforme a on esquema de trabajo 

interinstitucional de entidades del orden nacional, regio-

nal y local y de cardcter pOblico, privado y solidarlo 

involucradas en el desarrollo de la region, dándole prela-

Sian a Ia sociedad civil y sus organizaciones comunitarias 

y no gubernamentales - ONG's. 

1 a 	Sabre el Capitulo 7 del Plan Nacional de Desarrollo, el Camité ReçonaI de Consejos y Autoridades Territoriales de Planeación del Eje Cafetero y 
del Consejo Nacional de Planeación prepararon un documento concepto en el que se base una valoracidn cualitativa del impacto del sismo, se 
propane una nterpretacidn básrca de sus consecuencias y se expresan los acuerdos de Ia sociedad civil y las autoridades territoriales acerca de 
lus estrategias y programas que deben oriental la reconstruccidn y ci nuevo desarrollo de Ia region. Para una mayor información sobre este 
concepto verse. Consejo Nacional de Planeacion, Bases pare una reor,ntaciOn de/desarrollo deIEj'e Cafetero, Portafolio, Zona Cafetera, marac 
de 1999, edición separata: lunes 5 de abril de 1999, Santafé de Bogota. 

16. 	MOs adelante, el FOREC presupuestó un costo total de $1.7 billones en las actividades qLie financiaria directamente. Verse: FOREC. Informe del 
primer año de gestión del FOREC, www.forec.gov.co, pdgina 20, Armenia, mayo de 2000. 

IT 	Mediante el Decreto No. 2039 de octubre 15 de 1999, Ia Presidencia de Ia RepUblica dispuso que el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo del 
FOREC serán responsables de velar porque ci manejo de los recursos del tesoro pdblico se Ileve a cabo dentro de los parOmetros de la mayor 
austeridad, con el Onico objeto de garantizar el adecuado desempeno de las funciones propias del Fonda yla atenciOn de los servicios asignados 
al mismo. 

En el Decreto 360 de 1999 se apropiO Ia suma de $1 5.000 millones en el rubro servicios integrales de salud,, para: (1) el pago de los servicios 
suministrados per las Instituciones prestadoras de los servicios de salud (IFS) per concepto de atención en salud de las personas afectadas por 
ci sismo, (2) asegurar Ia coordinación de la aplicación de la Ley 100 de 1993 en el cubrimiento de Ia poblaciOn afectada y (3) financiar Is 
reconstrucciOn de Ia infraestructura hospitalaria. 

Comprende los recursos de varios de los contratos de préstamo en ejecución del BID (OC-001774, 863, 910 y 1075) per un valor de USS134,737 000 
y del BIRF (C013615, 3683, 3871 y 3973) par on monto de US$93022338 que ambos Bancos han convenido en reasignar a solicitud del 
Gobierno Nacional para el financiamiento parcial del programa de Ia re500strucci6n, mediante Is transferencia de montos de las categorias 
principales de inversiOn a una nueva categoria denominada ReconstrucciOn del Eje". Adernds, incluye los nuevos crdditos externos per US$20 
millones firmado con ci BID eli 9 de febrero de 1999 y par US$225 millones aprobado per el Banco Mundial )BIRF) el 21 de marzo de 2000 Este 
empréstito financia los proyectos de subsidios de vivienda, reactivación y reconstrucciOn de infraestructura social, reparaciôn de infraestructura 
pOblica, tejido social, atención y prevencion de desastres, estudios de microzonificaciOn en areas de alto riesgo, mapas de usos de tierra e 
investigaciones geo(ógicas y geotécnicas. En total, los recursos de crédito externo per redireccionamiento y nueva contratación con el BID y ci 
Banco Mundial ascienden a US$472.8 millones, TambiOn están previstos un crédito con Ia agenda alemana KFW par 560.606 marcos y otro con 
el gobierno de Espana per US$50 millones, 

Conforme a las estrmadiones presupuestales del aho 2000, este impuesto generaria un billOn de pesos aproximadamente, suma a Ia que se 
descontaria $245,000 millones correspondientes at situado fiscal pare constituir el Fonda de Pensiones Territoriales previsto en el articulo 117 de 
Is Ley 508 de 1999. En esta Ley del Plan se estimó una apropiaciOn total de $831,205 millones para el programa de Ia reconstrucdiOn del Eje 
Cafetero, discrimmada en $761,578 millones provenlentes del impuesto del dosXmil (se previO su recaudo en $1 .008.7126 millones de 1998) 
y $69,627 millones de otros recursos del presupuesto nacional (privatizaciones, portafolio, etc.) 

I ) Prc'.s tfpite,i to del Miii i.sier/o de Hac'ie,i 
$560. 900 iiii//o,ies, .sooio c/lie vera efltreg 
cii EORIIC 

2) 4 c/ic 'iOn lire.) On iies/ciI Miii isle/jo c/c Hi 

Donaciones 

Con excepcidn de las entregadas a 

las donaciones estdn referidas a as 

provenientes del pals y del exterir 

Contralorla General de Ia RepOb[s 
ascendla a $23,457 millones, apt 
del valor presupuestado de Ia reco 

fecha, los rendimientos financioros 

hablan sido de $562.4 millones 

transferenclas es el siguiente: 2' 

Nacionales: En el pals se 

hancarias para el depásito de Ia: 

de ellas con destinación espec[ 

Internacionales: La Contralorl, 

ha reportado transferencjas 

USC2.664.823 discriminadas as 

Pals / Region DOlares 

JapOn 737.725 
A si a Sin .Iapdii 66.359 
Europa 485.39 I 
Laid noa nidrica 822,559 
Estados l.Jnidos 552.789 

Ademds se 000rtta con los rent, 

Agencia de Cooperacidn Internaclo 

Estados Unidos (USAID) per US$9. 

Créditos blandos 

Exsten tres ofrecirnjentos de E: 

millones per parte de la Agenda 

ción Internacional (FAD), con el 801 
de 35 años, 14 años de gracia, sin 
vivienda, infraestructura y serviclos 

Per US$6.9 millones para la pequ 
gestionarla a través del Fl; y US$6( 

En el articulo 123 de la Ley 508 se es 
impuesto del dosXmil en la medida qu 
al nivel de ejecuclOn de los recursos se. 
fiscal del 2001, pero que podria incorpc 

El procedimiento para el manejo de las 
abril 21 de 1999. Se anota que estos dir 
los desembolsos de los gastos e invert 

En prindipio, ci Consejo Directivo de!For 
que queden per fuera de los prograrna 
)OXFAM-LJK) pare invertir $614 millones 
Ia comunidad aportaria Ia mano de obr 

El Conseio Directivo del FOREC aprobO 
one el ICBF atenderá a 150 ninos per 
destinados a eqwpos y capaditaciOn de 
de desastre y a las Universidades del 0- 

Una explicación de las distintas medidar 
en Ia region se encuentra en Fondo par 
LII) hechol Conozca cOmo Ia benr.t:::iari 

Es un organismo adscrito a Ia Presidencia de la Repdblica, 

de naturaleza especial del orden nacional, dotado de 

personeria juridica, autonomia patrimonial y financiera y 

sin estructura administrativa propia, con sede en Armenia. 

Sc manejo estd a cargo del Consejo Directivo y su 
Presidente, quienes orientan y coordinan sus acciones y 

designan al Director Ejecativo como su representante legal. 

Adiciones al Plan Nacional 
de Desarrollo: Cambio para 
Construir Ia Paz 

A 

Año 	Mdlones$ Ejec. % Ano \Iillones$ 	Ejec. % 

1999 	506.921 	37 	2001 	249.447 	IX 

2000 	554.938 	40 	2002 	67.900 	S 

Por fuentes de recursos, la financiación prevista Ha sido 
en millones de pesos, Ia siguiente: 

Apropiaciones del presupuesto 
nacioncil:'7  

En Ia vicencia de 1999: 5971 .854-11  
I) De(,'elo / 9i c/c 1999: 

- 1.000. Presupuesto de tune ionan iento dcl FOREC 
- 541.300. Presupuesto de inversiOn: aeneiOn, contrnl y organizacidn 
institucional para el apoyo a Ia gcsliOn del Estado 
2) f)'et,', 35/ de 1999: 

- 349.554. Piesupuesto de inversi(n : u/em 

- 80,000. Presu puesto de fu uci Onanhiento del FOREC 

En la vigencia de 2000: S755.000 inillones proven ien(es del Inipueslo 
del dosXmil estahiccido por Ia Ley 508 de 1999,211 sUIiiiL quc Sc 
disci'iniina asi: 



n de recursos 
;toles y financieros 
tud de Ia reconstrucción, cuyo cOsto 
raba los $2 billones a precios de 1998, el 
.ivo del FOREC aprobó inicialmente un 

$1.44 billones 16 con las siguientes fuentes 

to: $1.38 billones del Gobierno Nacional - 

$56000 millones correspondientes a otras 
y aportes ONG's (0.081/,,) y una ejecución 

jatrierito 1999-2002 cci: 

	

s$ Ejec. % Ano Millones$ 	Ejec. % 

I 	37 	2001 	249.447 	IX 

8 	40 	2002 	67.900 	5 

recursos, Ia financición previsto ho sido, 

pesos, Ia sigulente: 

nes del presupuesto 

909: 5971 .854: ° 

/ 199: 

:3 de funcionamientu del I OR I/C 

esto de inversion: atenciOn. conlriil v ion 

apoya a Ia gestinn del Estado 

/999: 

lesto de inversion: ideni 

.Sto de Iuncionamicnta del FORIr(' 

2000: 5755.000 millones provenleil (Cs ic I liii puesto 

blecido por Ia Ley 508 de I 990U" 501113 CILIC so 

ridades Teiritoridcs rio Pianeación del [jo Cafetero y 

a una valoraclOn cualitativa dcl impacto del sismo, se 

sociedad civil y las autoridades territoriales acerca de 
Ie ia regián. Para una mayor informaciOn sabre este 

U/a de/Eje Cafetero, Portafolio, Zona Cafetera, marzo 

fi-anciaria directamente. Verse: FREC, Informe del 

so que ci Consejo Directivo y ci Director Ejecutivo del 
se Ileve a cabo dentro de los pardmetros de Ia mayor 
ias del Fonda y Ia atención de los servicios asignados 

II Pre.siipiie.aa del Ministerio de Hacienda - Prograrna Transferencia.c: 
$560. 900 in i/lanes, ,s u/na que serd eni en ci en rso de Ia i 'igencia 
al FOREC 

21 Ai/iciiiii pro rlipue.cra/ Ministeria de Ha( ienda: $ 194.000 millones 2! 

Donaciones 

Con excepción de las entregadas a Ia Cruz Roja Colombiana, 
las donaciones están referidas a las transferencias de dinero 
provenientes del pals y del exterior, cuyo monto, segOn Ia 
Contralorla General de Ia Repüblica, a octubre 14 de 1999 
ascendla a $23.457 millones, aproximadamente e) 1 .6% 
del valor presupuestado de la reconstrucción. A esa misma 
fecha, los rendimientos financieros sobre estas donaciones 
habian sido de $562.4 millones. El balance de estas 

transferencias es el siguiente:2 

Nacionales: En el pals se abrieron 120 cuentas 

bancarias para el depósito de las donaciones, algunas 

de ellas con destinación especlfica. 

Internacionales: La Contralorla General de Ia Nación 

ha reportado transferencias por un valor de 

US$2664823, dlscriminadas asi: 

Pals / Region DOlares ParticipaciOn 1%) 

Japon 737.725 27.7 

Asia sin JapOn 66.359 2.5 

Europa 485.391 18.2 

Lati noanldrica 822.559 30.0 

Estados Unidos 552.789 20.7 

Adernás, se cuenta con los recursos ofrecidos por Ia 

Agenda de Cooperación Internacional del gobierno de los 

Estados Unidos (USAID) por US$9.5 millones.' 

Créditos blandos 
Existen tres ofrecirnientos de España, a saber: US$50 

millones por parte de Ia Agenda Espanola de Coopera-
ciOn Internacional (FAD), con el 80% de liberalidad, plazo 
de 35 años. 14 años de gracia, sin intereses y orientado a 

vivienda, infraestructura y servicios pOblicos;24 una lInea 
por US$6.9 millones para la pequena empresa, que se 
gestionaria a través del Fl; y US$600 mu, con plazo de 30 

años, 10 de gracia y l% de interés. Per su parte, Japan 
ofreció an crédito de $1 biFIón, a 30 añas, 7 de gracia e 
intereses del 4%. Ambos gobiernos exigen Ia presenta-

don de proyectos especlficos para el desembolso 
correspondiente. Se anota que estos recursos forman parte 
del financiamiento del FOREC y, per tanto, se destinarOn 
a proyectos que estén contemplados en su presupuesto. 

Compendio general de medidas 
En los Decretos 196, 258 y 350 se ha configurado un 
esquema de alivio para las personas naturales y jurldicas 
y las entidades pOblicas afectadas per el sismo, 
representado en subvenciones a Ia rehabilitación de 
inmuebles, estlmulos tributarios e incentivos crediticios a 

las actividades económicas y acciones fiscales, 

presupuestales e institucionales.25 Todas estas medidas 

apuntan a atender In reconstrucciOn de Ia region dentro 

del plazo de dos años, que es el tiempo de vigendia de las 
disposiciones dictadas al amparo de Ia emergencia, en 
particular las fiscales. En términos concisos, las medidas 

son las siguientes: 

Subvenciones a Ia reconstrucciOn de inmuebles 

Con recursos del FOREC, el Fondo de Garantias de 
Instituciones Financieras -FOGAFIN- otorgard subsidios 

a los prapietarios o poseedores de los inmuebles 
urbanos a rurales afectados y censados para su 

construcción a reconstrucción y Ia cancelac(On de 
créditos. Además, establecerá una Ilnea de redescuento 

de créditos otorgados a constructores para proyectos 

de vivienda de interés social. 

El FOREC constituird un fondo fiduciario para estimular 
Ia demanda de inmuebles mediante las siguientes 

acciones: 

Brindar créditos para proveer recursos para el inicio de 

los proyectos en los municipios. 

Adquirir terrenos y adelantar obras de urbanismo, 
adecuación y divisiOn en lotes individuales para que sean 

entregados a los propietarios o poseedores de 
inmuebles (o lotes) que no sean susceptibles de ser 
urbanizados y deban entregarlos al fonda fiduciario. 

ntegrales de salud"para: (l)e! pago de los servicios 
ode atencidn en salud de las personas afectadas per 

)rimiento de Ia población afectada y (3) financier la 

1774,863,910 y 1075) per an valor de US$1 34.737000 
Bancos hen convenido en reasignar a sotcitud del 
'diante Ia transferencia de montos de las categorias 

rnds, incluye los nuevos créditos externos per US$20 
a) Banco Mundial )BIRF) ci 21 de marzo de 2000. Este 
e infraestructura social, reparación de infraestructura 
en areas de alto riesgo, mapas de usos de tierra e 

tireccionamiento y nueva 000tratac16n con el BID y el 
agenda alemana KFW per 560.606 marcos y otro con 

ilIOn de pesos aproximadamente, suma a Is pee se 

e Pensiones Territoriales previsto en el articulo 117 de 

hones para el programa de Ia reconstruccidn del Eie 

,revid su recaudo en $1 .008.712.6 millones de 19981 

, etc.) 

En ci articuio 123 de la Ley 508 se estableció que ci Gobierno Ic propondrá ci Congreso Is incorporaclón de los recursos provenientes del 

impuesto del dosXmi en Ia medida que las necesidades locales asi lo aconsejen hasta que seagate su recaudo. [ste significa que conforme 
al nivei de ejecución de los recursos se deberi ir presupuestando ci dosXmii. En principio, esta cUre se incluiria en ci presupuesto de Ia vigencia 
focal del 2001, pero que podria incorporarse antes, durante elena 2000, silas necesidades de Ia reconstrucclOn Ia ameritan. 

El procedimiento para ci manejo de las donaciones recibidas fue reglamentado par ci Consejo Directivo del FOREC en su Acuerdo No. 05 de 
abril 21 de 1999. So anota que estas dineros son administrados medianto oncargo fiduciario per la Previsora Nacionai, entidad que hace todos 

los desembolsos de los gastos e inversiones del FOREC. 

En principia. ci Consejo Directivo del Fondo ha previsto que estos recursos se orienten a apalancar los programas de vivienda para no prapietarios 
que queden per lucre de los programas de las Ca1as de dompensaciOn Familiar y que se complementarian con Ia donacidn del Reino Unido 
)OXFAM-UK) para invertir $614 millones en Ia adecuaciOn de infraestructura básica en los lotes que entreguen algunas municipios yen los que 

a comunidad apartaria Ia mano de obra no calificada. 

El Consejo Directivo del FOREC aprobd basta per US$10 rn/Ones con cargo a este crédito pare Ia canstrucción de 30 bogares mLltiples, en los 

que ci ICBF ateriderá a 150 ninos per hogar y generard ernpleo para madres comunitarias. Ademds, se emplearán US$26 millones en educación, 

destinados a equipos y capacitacidn de 175.000 alumnos y 3.600 docentes y que favorece a dolegios de educacidn bdsica ubicados en ci area 

de desastre ye las Universidades del Ouind)o y Tecnoidgica de Pereira. 

25 	dna explicacidn de las distintas medidas de apoya relacionadas con el sistema de vivienda, empresarial y tributaria para incentivar la inversion 
en Ia region se encuentra en: Fondo para Ia Reconstruccidn y Desarrolia Social del Eje Cafetero (FOREC(, La recuperadión de i Eje Cafetero es 

un hocho! Canozca coma Is beneficiará a Usted. Armenia, nbr/ do 1999. 
2-1~1 71M, 



Concespón de cualqujer clase de subsidios que facilite a 

los propietarios o poseedores de inmuebles afectados 
el pago de Ja cuota inicial que requieran en la compra 

del nuevo inmueble. 

Dar garantIas o subsidios adiciona)es a los del FOGAFIN 

para facibtarle a los propietarios o poseedores de 

inmuebles afectados el acceso a la financiación de los 
intermedjarjos crediticios. 

3i El FOREC podrá constituir un patrimonio autónomo que 

:endrá como proposito otorgar créditos destinados a Ia 

r000nstrucci6n o reparación de inmuebles ubicados en 
los municipios afectados, cuya cartera podia ser 

enajenada a titulo oneroso o entregada en administracián 
a los establecirnientos de crédito. 

4) La exención del IVA en 1999 a la yenta de casas 
prefabricadas nacionales. 

51 Las Cajas de Compensacjón Familiar destinarán eli 0% 

de las apropiaciones mensuales correspondientes a 
programas de vivienda durante los años 1999 y 2000 

para atender las necesidades de vivienda de los 

habitantes de Ia zona de desastre. 

EstImulos tributarios 
a los contribuyentes 26 

1) Las empresas preexistentes y nuevas localizadas en 

Ia zona afectada con actividades en materia agrico)a, 

ganadera, industrial, comercial, construcción, 

exportación, minera, servicios péblicos domiciliarios, 

turIstica, educativa, atenciOn a Ia salud, programas 

de desarrollo tecnológico y procesamiento de datos 

estarán exentas del impuesto a la renta, a) igual que 

sus accionistas cuando reciban dividendos o 

participaciones, en los siguientes porcentajes 

diferenciados per su localizaci6n regional y 

tarnadoH 

Zoiias Nrievas PYiiES Nuevas Empresas 
Empresas y Preexistentes Preexistentes 

Depto QuindIo 70 80 60 

Otros municipios 30 50 20 

salarios y prestaciones cancelados per los nuevos 
empleos directos contratados. 

Las importaciones de bienes de capital consistentes en 

maquinaria y equipo estarbn exentas de toda clase de 
impuesto, tasa o contribucián. Además, se aplicará 

franquicia arancelaria a los bienes de capital no 
producidos en Colombia.28  

Otorgamiento de descuento tributario hasta per el 70% 

de los bienes donados a las entidades receptoras que 
se destinen a Ia recuperacion de Ia actividad productiva, 

el fortalecimiento instituciona) y financlero, la atención 
de las necesidades bdsicas de Ia población afectada y 

Ia reconstrucción y rehabilitación de los municipios. 

El arrendamiento financiero de maquinaria y equipos 

destinados a obras pOblicas en Ia rehabilitación de los 

municipios será operativo, per 10 que el Canon del 

arrendamiento causado se registrará como gasto 

deducible per el arrendatario. 

Los bienes entregados por las entidades receptoras a 

las personas afectadas se consideran un ingreso no 

constitutivo de renta o ganancia ocasional y no se 

encuentran sometidos a retención en la fuente. 

Los empleadores estardn exentos del 50% de los aportes 

al SENA en relación con los trabajadores empleados. 

Las donaciones provenientes del exterior, en dinero o 

en especie, estardn exentas de toda clase de impuesto, 

tasa o contribución de carácter nacional. El plazo de 
exención se amplió basta el año 2003 segdn In estipuló 

Ia citada Ley No. 508. 

Incentivos crediticios 
El IFI destinará los recursos que invertiria en t/tu/os de 
desarrollo agropecuar,o a Ia constitucibn de una linea 

de redescuento o crédito para capital de trabalo, 

El FOREC celebrard contratos de crédito con los fondos 

de garantla de Ia region afectada para que éstos puedan 

conceder garantias a los créditos para capital de trabajo 

que se otorguen a los afectados que figuren como 
censados. 

Acciones fiscales y presupuestales 

Los departamentos y municipios ate 

Ia Nación una compensaciOn equival 

entre los ingresos tributarios en té 

recaudados en 1998 y los que se recdl 

en los años 1999 y 2000. Adem 

participaciones en los ingresos corn 

le será heoho en el primer semestre 

El FOREC otorgará subsidios para el p 

pOblicos domiciliarios. 

Las Corporaciones Autónomas Regic 

Risaralda recibirán del Fondo d 

Ambiental y el FOREC una com 

reduccján de sus ingresos de su 

impuesto predial ceusado en los rn 
por partes iguales. A su vez, quedar 

de los aportes a ese Fondo por el tér 

El FOREC apoyará financierarnente a 

QuindIo en el cubrimiento de Ia po 

desprotgida dentro del regimen sub 

de seguridad social. Además, 

reconstrucción de los hospitales y o 

el area afectada, en forma concerted 
de Salud. 

Otras acciones institucional 
El Ministerio del Medic Ambiente y 

AutOnomas Regionales del area de c 

el Plan de Acción Ambiental para en 

de deterioro y riesgo ambiental origi 

y garantizar Ia incorporacion de la di 

en las actividades de reconstrucci( 

reactivación de los sectores productis 

su desarrollo sostenible. 

En conjunto con los Gobernadu' 

Ministerio de Educación Nacional vL 

el Plan de Acción que garantice i-
integral del servicio educativo, Ia rem 

comunidades educativas y la I 

mecanismos de coordinaciOn y partic 

Los Ministerios de Justicia y del Intr 

rol 

	

2) El descuento tributario por generación de empleo será 
	

1) El Ministerio de Hacienda está autorizado para celebrar 

	

otorgado a los contribuyentes del impuesto sobre Ia 	y garantizar operaciones de crédito pLblico interno y 

	

renta, equivalente a) 100% del monto de los gastos por 
	

externo y renegociar créditos vigentes. 

La version compilada de estos estimulos se encuentra en: Lniversidad del Quindlo - Fundación para el Desarrollo del Ouindio Estimulos 
tributarios para la inversion en el Departamento del Ouindio, Armenia, 2000. 

Las nuevas PYMES y empresas constituidas y localizadas an el area de jurisdicciOn a más larder el 30 de junic de 2000 estarian exentas per los 
años gravables de1999   y 2000, mlentras que las PYMES y empresas preexistentes que reanudaron actividades a mds tardar oP 31 de diciembre 
de 1999 sOlo estarian exentas por el ano gravable de 1999. Sin embargo, esta estructura de exenciones tue derogada per Ia Ley del Plan, al 
reemplazarse por otra pee no diterenciaba entre las distintas clases de empresas y que ampliaba las exenciones a un término de 10 ahos 
gravables, como se vera más adelante. 

28 La importación de bienes de capital tue reglamentada por el Ministerio de Hacienda mediante el Decreto No. 1397 de julio 28 de 1999 A su 
tomb, Ia DIAN expidió Pa Resolución No. 199 de agosto 10 de 1999 por Ia que establece Ia inscripción de importadores. Ademts, en el Decreto 
615 de abril 15 de 2000 quedO reglamentado per el Ministerio de Hacienda el procedimiento de devolución y/o compensación del impuesto 
sobre las ventas per concepto de Ia adquisiciOn de bienes de capital )maquinaria y equipo) para ser instalados y utilizados como activos fi)os de 
Ia actividad productora en los municipios del area afectada del Eje Cafetero. 

Las empresas nuevas sertn aquellas que dt 
productos artesanales, comerciales, de ex 
con hidrocarburos, servicios pUblicos dornic 
programas de desarrollo tecnológicc aprobc 
se otorga Ia exenciOn a los bienes corporak 
produeca en Ia jurisdicciOn de los mismos. 

Al ser declarado inexequible el Plan Nacion 
en el Congreso de Ia RepOblica, fallo anur 
estructura de estimulos tributarios a Is in,  
solicitado a Ia Carte Constitucional déclar 
inconstitucional Plan de Desarrol/o, La RepO 
Politica, en su Articulo 341, prevé que si el C 
de presentado el Gobierno podrt ponerlo e 
de mayo 26 de 2000. En este decreto se ra 
1999) y las modificaciones realizadas el 9 A 
marco de 1999 respectivamente La adopt 
Congreso se ha asimilado a su no aprobacii 
nuevamente acerca de su constitucionalida 
si Cpmol)O Ia Loy 508 independientemente d 



Los departamentos y municipios afectados recibirAn de 

In Nación una compensación equivalente a Ia diferencia 

entre los ingresos tributarios en términos constantes 

recaudados en 1998 y los que se recauden efectivamente 

en los años 1999 y 2000. Además, el giro de las 

participaciones en los ingresos corrientes de Ia NaciOn 

Ic sore hecho en el primer semestre de cada and. 

El FOREC otorgara subsidios para el pago de los servicios 

pOblicos domiciliarios. 

Las Corporaciones AutOnomas Regionales de Quindio y 

Risaralda recibirOn del Fondo de Compensación 

Ambiental y 01 FOREC una compensación por Ia 

reducción de sus ingresos de su participacion en el 

rnpuesto predial causado en los municipios, cubierta 

por partes iguales. A su vez, quedan exentas del pago 
de los aportes a ese Fondo por el término de tres años. 

El FOREC apoyarO financieramente a Ia Gobernación del 

Ouindio en el cubrimiento de Ia población que quedo 

desprotegida dentro del regimen subsidiado del sistema 

de seguridad social. Además, podrá apoyar Ia 

reconstrucción de los hospitales y centros de salud en 

el area afectada, en forma concertada con el Ministerio 

de Salad. 

Otras acciones institucionales 
El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones 

Autónomas Regionales del area de desastre formularán 

ci Plan de Acción Ambiental para enfrentar los factores 

de deterioro y riesgo ambiental originados por el sismo 

y garantizar Ia incorporación de Ia dimension ambiental 

en las actividades de reconstrucción, recuperación y 

reactivacjOn de los sectores productivos a fin de impulsar 

su desarrollo sostenible. 

En conjunto con los Gobernadores y Alcaldes, el 

Ministerio de Educacibn Nacional y el FOREC disenarOn 

el Plan de Acción que garantice el restablecimiento 

integral del servicio educativo, Ia reconstrucción de las 

comunidades educativas y la incorporación de 

mecansmos de coordinación y participaciOn ciudadana. 

Los Ministerios de Justicia y del Interior prepararbn los 

programas que contrjbuirán al restablecimiento del 

aparato estatal de justicia y para el desarrollo de Ia 

actividad policial que permita el resurgimiento de las 

condiciones de convivencia de Ia zona. 

Las entidades territoriales tendrbn un plazo de seis 

meses para Ia formulaciOn y adopción de sus planes de 

ordenamiento territorial. 

Iniciativas del Congreso 
de Ia Repóblica 
Adicional a las acciones efectuadas por el Ejecutivo en el 

marco de Ia emergencia, el Congreso de Ia RepOblica ha 

hecho también lo propio, a saber: 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1999 
— 2002 
En Ia Ley del Plan, No. 508 de julio 29 de 1999, se creO el 

impuesto nacional del dosXmil a las transacciones 

efectuadas por los usuarios del sistema financiero y las 

entidades que 10 conforman, de carácter temporal, para 

el periodo enero 1 a diciembre 31 del año 2000, con Ia 

destinaciOn de financiar los gastos de inversion social 

ocasionados por las medidas adoptadas para Ia 

reconstrucción, rebabilitación y desarrollo de Ia zona 

afectada. Además, en esta Ley se estableció una exención 

al impuesto do renta y complementarios para las personas 

juridicas o empresas unipersonales que antes del 31 de 

diciembre del año 2002 se constituyan y localicen 

fisicamente en Ia regiOn del desastre 29 y para las empresas 

preexistentes que demostrasen disminución del 40% o 

más de sus ingresos reales como resultado del sismo y 

que hayan aumentado su niiimero de empleados. Las 

exonciones tendrian una vigencia de 10 años gravables y 

sus porcentajes se aplicarian diferencialmente entre 01 

Quindio y el resto de Ia region de cobertura de Ia 

reconstrucciOn, los que irian disminuyendo del 80 y 50°IE 

respectivamente en los primeros cuatro años al 70 y 40% 

en los siguientes cuatro años y terminar en 60 y 30% en 

los años 9 y 10% 

prestaciones cancelados por los nuevo 

rectos contratados. 

kiones de bienes de capital consistentes on 

v equipo estarán exentas de toda clase do 

tasa o contribuciOn. Además, se aphcard 

arancelaria a los bienes de capital no 
en Colombia 28  

to ae descuento tributario hasta por el 70L 

es donados a las entidades receptoras que 

a Ia recuperación de Ia actividad productiva, 

rilento institucional y financiero, Ia atención 

sidades básicas de Ia población afectada y 

cciOn y rehabilitacjOn de los municipios. 

liento financiero de maquinaria y equipos 

a obras pOblicas en Ia rehabilitación de los 

será operativo, por 10 que el canon del 

nto causado se registrará como gasto 
or el arrendatario. 

entregados por las entidades receptoras a 

afectadas se consideran un ingreso no 

de renta o ganancia ocasional y no se 

:njmetidos a retención en la fuente. 

'ores estarán exentos del 50% de los aportes 

reiación con los trabajadores empleados. 

nes provenientes del exterior, en dinero o 

estarán exentas de toda clase de impuesto, 

iburon de carácter nacional. El plazo de 

arnio hasta el año 2003 segdn lo estipuló 
No. 508. 

:rediticios 
rO los recursos que invertirIa en [ito/os de 

iropecuario a Ia constituciOn de una linea 

nto o crédito para capital de trabajo. 

ebrará contratos de crédito con los fondos 

a region afectada para que éstos puedan 

3ntI3s a los créditos para capital de trabajo 

ueF a los afectados que figuren como 

cales y presupuestales 
de Hacienda está autorizado para celebrar 

operaciones de crédito pdbHco interno y 

egociar créditos vigentes. 

20 	Las empresas nuevas serén aquelias que desarrollen actividades agricolas, ganaderas, indostriales, de onstrooion, de eladorsoico y vents de 
productos artesanales, comerciales, de exportación de bienes corporales muebles producidos en Ia region afectada, mineras no relacionadas 
con hidrocarburos, servicios pdblicos domiciliarios y actividades complementarias, servicios turisticos, educativos, de procesamiento de datos, 
programas de desarrollo tecnoidgico aprobados per COLCIENCIAS y  programas de atenciOn ala salud. En ci caso de las actividades corrtercialns, 
so otorga Ia exenciOn a los bienes corporales muebles producidos en los municipios afectados, que se expendan al detal y su entrega fIsica se, 
produzca en la jurisdicciOn de los mismos. 

:0) 	ser declarado inexequible ci Plan Nacional de Desarrollo per Is Corte Constitucional (Sentencia c-557 de 2000) per vicios de forma y trdnstu 
,in ci Congreso de la RepUblica, tallo anunciado el 16 de mayo de 2000, quedaron sin vigencia, entre otros, el impuesto del dosXmil y iS 

i.snuctura de estimulos tributarios a Ia inversiOn pnivada para el Eje Cafetero. Con antelación, Ia Procuradunia Genera) de Ia Nación ha/us 
colicitado a Ia Corte Constitucional declarar inexequible Ia Ley 508 de 1999 per vicios de procedimiento en su formación: P/den dec/ate,' 
rit000st,tuc/ona/ P/an de Desarro//o, La Repdblica, Santafé do Bogota, 23 do enero do 2000, paginas: 10-11. Ante esta situaciOn, la Constitucion 
Politics, en su Articulo 341, prevé que si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Pdblicas en un tdrmino de tres moses despues 
de presentado el Gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante un decreto con fuersa de icy, come en efecto ocurrió al expedirse ci Decreto 955 
de mayo 26 de 2000. En este decreto se restituyen Is version original del Plan presentada al Congreso de Ia RepOblica (Proyecto de Ley 173 de 
1999) y las modificaciones realizadas el 9 de marzo de 1999, publicadas ambas en Ia Gaceta del Congreso Nos. 06 y 19 de 8 de febrero y lOde 
insrzo de 1999 respectivamente. La adopción de este decreto se justificó en ci hecho de que Ia aprobación irreglamentaria del Plan per ci 
Congreso se ha asimilado a su no aprobaciOn dentro del periodo fijado per Ia Constitucidn. Compete, entonces, ala Corte Constitucional decidir 
nuevamerite acerca de su consptucionalidad, ademds de que se ha presentado una demands de impugnación al consicierarse que ci Congreso 
xi sprolno Ia Ley 508 inciependientemente de los vicios en ci trdmite legislative 

ndacidn para el Desarrollo del Quindlo. Estimulos 

rdai el 30 do juno de 2000 estarian exentas por los 
uOaron actividades a más tardar el 31 de diciembre 
ne exencrones tue derogada per la Ley del Plan, al 
ampliaba las exenciones a un término de 10 añc,s 

31.te el Decreto No. 1397 de julio 28 de 1999. A su 
Iscrlpción de importadores. Adernds, en ci Decreto 
'00 de devolucibn y/o compensación del impuesto 
ara ser instalados y utilizados como activos fijos de 

Hil 
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En los proyectos de las Leyes del Café 
y Quimbaya 
Conforme al Articu a 215 de la Const tucion Politica durarte 
el ano siguiente a la declaratoria de Ia emergencia, y en 
compensacion a que el Ejecutivo Ha usado facultades del 
Legislat vo via la Constitucion, el Congreso recibe Ia 
competencia plena para derogar, modif car o ad cionar los 
decretos de Ia emergenca en aquellas materias que 
ordnaramente son de iniciativa del Gobierno Nacional.  
Ademas, el Congreso puede otorgarle caracter permanente 
a aquellas meddas que San establecido transitoriamente 
heneficios y exenc ones tributarias que dejan de regir a 
termino de la siguiente vigencia fiscal (en el año 2000). 

En consideracion de este marco legal, algunos congres stas 
de los departamentos afectados per el sismo presentaron 
proyectos de ley a la Camara de Representantes y al Senado 
de la Repdblica, denominados comiiinmente Leyes del Cafe 
y Quimbaya, con la pretension de estab acer un regimen 

armativo especial desde el punta de vista fiscal. Estos 
proyectos busoaban definir una estrategla integral de 
recuperación mediante la conformac on de un marco 
general de incentives y est mulos de Ia actividad econom Ca 
y social y consttupan un avance respecto a anteriores eyes: 
Popayan, Ruiz y Paez, 	promulgadas para reactivar zonas 
afectadas per el terremoto del Cauca en 1983, Ia 
desaparición de Armero en 1985 y Ia avalancha del rio 
Paez en 1995. Un aspecto particular de este avance estaba 
referido a Ia cobertura geografica, que en el caso de las 
dos u timas tragedias las med das aprobadas benef ciaron 
mas a las areas colindantes en donde no acurrieron los 
c tados desastres. 

Al contrario del proyecto de Ia Ley Quimbaya, que no 
mod ficaba Ia delimtación del area de desastre definida 
per el Goberno Nac anal, el proyecto de Ia Ley del Cafe si 
adicionaba los atlas municipios que fueron tamb en 
afectados per el sismo, a saber: Balboa, Cartago, Guatica, 
La Virginia, Manizales y Quinchia. Ambos proyectos 
pretendian el establec miento de un regimen de 
preferencas tributarias, arancelarias y creditic as que 
estimulase Ia actividad productiva y Ia creacion de empleo 
en un término de 10 años, Ia constituciOn de un fonda de 
capital semilla para creditos a las empresas y un compendia 
de medidas en vivienda, sectares socales, media ambiente 
y servicios pOblicos. Es mportante destacar qua en Ia 
pretendda Ley Quimbaya se propon a una apI caclón 
diferencial territor al de las exenciones per generacion de 
empleo para las empresas preex stentes y nuevas, con 
porcentajes superiores en el Quindio con respecto al resta 

de los munic pios del area de cobertura hasta alcanzar el 
Iimte naximo a part r del octavo año 

La Ley 608 de agosto 8 de 2000 -Ley 
Quimbaya 
Ante Ii inexequibilidad de Ia Ley del Plan tomd fuerza Ia 
discjcicn del nuevo art cu ado de Ia Ley Quimbaya, 
sobretodo en Ia pert nente a Ia estructura de est mobs 
tributar os a Ia inversion pr vada para subsanar el vacio 
delado per la contenda en la norma inexequib a, ncluida 
ah par Inc ativa par amentaria. Después de cumplinse su 
tramite legislativo fue aprobada per el Congreso de Ia 
Repiiiblica en su sesion del 20 de junio de 2000 y sancionada 
per el Pres dente de Ia Republica en Barce ona (Quind'o(. 
En ella se ncorporaron una nueva estructura de exenc ones 
tributarias y el cabro del impuesto del dosXmil extendido 
hasta febrero 28 de 2001, lo que obedec ó a Ia necesidad 
de asegurar Is vigencia del tributo dada Ia demanda de 
mpugnac on interpuesta al Decreto 955 que restituyo el 
Plan Nacional de inversones Publicas y en el que se revivia 
el cobro de este impuesto. La aprobacion de este tributo 
es transitoria, ya que tendria que ser derogado si se aprueba 
el proyecto de modernizaciOn tributaria que cursa 
actua mente en el Congreso y que contemp a este 
impuesto, el que tendria un recaudo est mado en $170 000 
millones y una dest nacian espec'fica en los dos primeros 
meses de 2001 para fines sac iaies (vivienda y subsid as, 
cred tos blandos a las pequenas y med anas empresas, 
crédito educativo y otorgamiento de un subs dia adicional, 
de $4 millones, a los arrendatarios para facilitar su acceso 
a los programas de canstrucciOn de sus soluciones de 
vivienda). 

Respecto a la estructura de benefic os tributarias, esta 
reforda a Ia exenciori del impuesto de renta y 
complementarios par el término de diez años gravahies 
para las empresas nuevas y preex stentes, dernostrando 
estas ültimas que tuv eron una disminucion coma mfnlmo 
del 30% de sus ingresos en 1999 (antes era del 40° o(. La 
exencion es del 90, 80 y 70°o en el Quind o y del 55, 45 y 
35°A en el resto del area afectada (con correspond ientes 
incrementos de diez y cinco puntos frente a los anteriores 
nveles cantemplados en (a inexequible Ley del Plan) durante 
los primeros cuatro años, los srgu entes cuatro años y las 
dos restantes respectivamente. Con el fin de asegurar Ia 
sostenibilidad del proceso de reactivacion, las empresas 
nuevas que se const tuyan y localicen fiscamente en el 
area de desastre entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de 
diciembre de 2005 (antes era hasta el 31 de dic embre de 

2002( y que utilicen estos bene 
continuar ejerciendo su actividac 
per Ia menos durante un tiempo 
de las lnceniivos invocados y ut 

tributar a es Ia franquicia aduane'-t 
no producidos en Colombia que s 
31 de diciembre de 2005 con dest 
Ia actividad praductora de renta c 
del area de desastre Ademas, se 
compensaciOn del impuesto a Ia 
importacon o compra de bienes 
trate de empresas nuevas al año sig 
en tanto que para las empresas p 
año siguiente a (a vigercia de ash 

En el proyecto de emisió 
estampilla Quimbaya 
Cans ptente en Ia autorizaci 	de 
hasta per $800000 millones 
recaudo se destinaria a la 
reconstruccion y al desarrolbo de r 
de los damnificados ° 

En la propuesta de emismon de la 

Esta in ciat va, presentada en Ia Cárr 
procura benef c ar a cerca de 27.00 
afectadas (88°c en el Quind'o, 8.5 
en las demás zonas segun el PC 
ubicadas en los estratos vulnerable 
para Ia construcc on de vivienda 
emisibn de estampIlas ordenadt 
Departamentabes de las regiones a 
monto global de $50 000 mil.ones 
años a partir de Ia promulgacion d 
provendrian de 2° del valor de li 
los operadores, tanto persoras n i. 
con rec irsos del FOHEC. 

ESTRATEGIA DE LA 
RECONSTRUCCIÔN 
Dentrn ucla c000epci6n de Ia declar 
se fue muy clara que la catastrofe p 
(a capacidad fiscal de los C 
Departamentab y Municipal para P0 
evitar Ia extension de sus efectos, a 
Ia insuficiencia instituc onal para 
economico, social y ecoiog co a tra' 
y reconstruccion de Ia zona. En el c 

35. 	Proyecto de Ley 175 Senado, del 16 de 
36 	FOREC, Informe del pr mor año de ge 

Vt//egos y /a r000rlstrucci6n Mode/op 
pag nas 6 7 

37 LJna ONG es una errpresd social conf 
comunidad y acompanaral Estacto on ii 
comunitarmo y cuyas actmvidades, enire 
fundamentalos fornentar los vo ores é 
desarrollo del pars y procurar Ia goner 
dot nic on ha edo oxtractada del Codg 
pag no internet www ccong org co/cod 

31 	Los proyectos do las Ieyes del Cafe y Quimbaya fueron rod cados en la Carrara de Representantes (No. 72-999) yen el Senado de la Ropublica 
(No 212) en febrero y abril 30 de 1999 respectivamente. 

32 	Leyes 132 de 1985 y 18 de 1987 (Leyes Popayan(, 144 de 1986 (Ley Ru z( y 218 de 1995 (Ley Faez) 
33 	El M nrstro de Hacienda planteo sus objeciones al proyecto de la Ley Quimbaya per el costo fiscal en que incurriria el pa a cuantif cado en 

40 923 millones para el ano gravable 1999 e incrementado gradualmente hasta Ilegar en el decimo anode ap icac on de los benefic os a una 
114 a de $786.21 4 millones a precios constantos de 1999 La Republica Gohierno preset to objeciones a Ley Owmbaya 12 de junio de 1999, 

pag no 15 Este argumento fue rotomado per el Presidente de Ia Repub ica quien ante emprosarios 8 sara donses en reun anon Pereira el 7 de 
4larzo, manifesto que osta Iniciativa t ene a los costos para el pa s ya que podr a gonerarle un deficit do por 10 menos $500 000 millones  y que 
el Eiocutivo  no esta en condiciones de sostonor mas exonc ones tributar as con cargo a los impuostos naciora es En La Republ ca, La Ley 
Quimbaya no Va mas, 8 de marzo de 2000 pagina 2 

34 	0 ario Oficial No. 44129 de 15 de agosto de 2000 



2002) y que utilicen estos beneficos tributarios deben 

cont nuar eercendo su actividad económica en la zona 

per Jo menos durante un tempo igual al que disfrutaron 

de los incentivos invocados y utilizados. Otro benef cio 

tributarro es Ia franquicia aduanera a los bienes de capita 

no producidos en Colomb a que sean importados hasta el 

31 de d ciembre de 2005 con destino cxc usivo de use en 

a act vidad productora de renta dentro de Ia jurisdiccion 

del area de desastre. Ademas, se otorga Ia devoluc on o 

compensacion del impuesto a las ventas pagado en la 

importación o compra de bienes de captal; cuando se 

trate de empresas nuevas al año siguiente de su instalaci6n, 

en tanto que para las empresas preexstentes dentro del 
ann s guionte a la vigerc a de esta by. 

En el proyecto de emisión de Ia 
estampilla Quimbaya 

Cons stonte en Ia autor zacián de em son de Ia estampilla 

hasta por $800000 m Ilones a precios de 1998 y cuyo 

recaudo se destinaria a Ia ref nancacion de la 

reconstrucción y al desarro Jo de programas en beneficio 

de los damnificados.35  

En Ia propuesta de emis on de Ia estampilla Provivienda 

Esta iniciativa, presentada en la Camara de Representantes, 

procura beneficar a cerca de 27.000 familias arrondatarias 

afectadas (83°c en el Qund o, 8.5% en Risaralda y 3.5.°o 

en las demas zonas segfln el FOREC), en su mayor a 

ubicadas en los estratos vulnerables, mediante un subsidio 

para la construccion de vivienda propa. Contempla la 

emis on de estampillas ordenadas per las Asambleas 
Departamentales de las regiones afectadas, hasta per un 

monto global de $50,000 millones y con plazo de cuatro 

años a partir de Ia promulgacion de la Icy. Estos dineros 

provondriar del 2% del valor de los actos que ceulebren 

los operadores, tanto personas naturales como juriducas, 

con recursos del FOREC. 

ESTRATEGIA DE LA 

RECONSTRUCCIÔN 
Dentro do Pa 000cepci6n de Ia dec aratoria de Ia emergencia 

se fue ii uy c are que la catdstrofe per el sismo dosbordaba 

a capacidad fiscal de los Gobernos Nacional, 

Departamentab y Munic pal para podor conjurer la crisis y 

evitar Ia extension de sus ofectos, a la vez que se reconoc a 
a insuficoncia nstitucional para restab ccci el ordon 

econom co, social v ecolog co a través de Ia rehab litacion 

y reconstruccion de Ia zo a. En el diseño de la estrategia 

de la reconstrucción del Eje Cafetero, ademés de Ia 

magnitud de Ia tragedia, se tuvieron en cuenta el manejo 

que el parse habia dado a las catastrofes del Cauca, Armero 

y rio Paez, Ia presencia de Ia corruperón en el Estado, Ia 

necesidad de neutralizar Ia influencia regional y local del 

proceso electoral de fines de 2000 y Ia importancia de 

generar confianza ante la banca multilateral para Ia 

consecución de financiacián para Ia reconstrucci6n.16  La 
estrategia resultante tue avalada per el mismo Gobrerno 

e ncorporada en el presente Plan Nacional de Desarrollo, 

cuyo capftulo foe resehado atrds. En sf, el perf I de Ia 

estrategia de Ia reconstrucción es descr to a continuacion. 

Fundamentos 
Un primer fundamento Ic ha constituido la Jegislacion de 

emergencia, transitoria en su carácter inicial, pero que al 

ser declarada exequiblo por la Corte Constitucional se 

convirt'ó en el marco normative permanente conforme al 

cual se adelantará Ia estrategia de reconstruccion del Eje 

Cafetero. Para efectos de la ejecución de esta estrategia 

se creyo conveniente que su esquema institucronal estu-

vese basado, edemas, en una real descentralzacion 

territorial que diferenciase las funciones de los gobiernos 

nacional y locales segun sus competencias y responsabi-

lidades, por 10 que el segundo fundamento se concretó 

en Ia creacion del FOREC como el gran ente financiador 

de las actividades de la reconstruccion, como el agente 

be ojecucion de las diferentes acciones y medidas expe-

dibas dentro del marco de Ia emergencia y come el 

coord nador entre los nivebes nacional y local. 

El tercer fundamento tue identificado per las instancias 

decisoras de este mocanismo abministrativo; en efecto, 

ci Consejo Direct'vo del FOREC def n o que fuese Ia so 

ceded civil LC  que adelantase Ia reconstruccion a rombre 

del Estado y precise que tobas las acciones del plan de 

reconstruco on tuviosen su base en las organrzacionos 

comunitar as de los municipios afectados, las que senian 
agrupadas y onientadas por organizaciones no guberna-

mentabos bajo Ia m rada de los gobiernos municipa) y 

bepartamental de Ia region del dosastre. La idea central 
consistia en que en oP plan de roconstruccon participase 

Ia institucional dad de Ia sociedad civil y que se ejecutase 

per zonas delim fades per los gobiernos seccionales en 
concertacion con Ia poblacion. 

La innovac on que se desprendro be esta decision radico 
en que en cada una de estas zonas se establec ese una 

unidad gerencial en naheza de tine organizacon no 

gubernamental 	ONG, 	que tenbria a su cargo, en 

cipios del area decohrrt ru 	 /001 

no a part r del octavo Lino  
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eq 	b id,A de 	fry (]( 	Pi,w I 	Irru ri 
-el oUtVU art cu ado do la Ley Quos aya, 

n Jo pertinente a la estructura de estimulo 

Ia inversion privada para subsanar el vac o 

a contenida en ia norma inexequible, incluida 

ativa parlamentana. Después de cumplirse SLI  

slativo foe aprobada por el Congreso de I 

susestán del 20dejuniode2000ysanconad 

ente de Ia Repdblica en Barcelona )Quindio). 

;orporaron una nueva estructura de exonciones 

e! cobro del impuesto del dosXmil extendido 
D 28 de 2001 Ic que obedeclo a Ia necesida I 

a vigencia del tributo dada Ia demanda d 

interpuesta al Decreto 955 que restituyo oF 

de Inversiones Pubhcas yen oF que se reviv r 

:e impuesto. La aprobacion de este tribut 

ía que tendria que ser derogado si se apruoha 

de rnodernizaciOn tributaria que curs 

a en el Congreso y que contempla este 
que tendria un recaudo estimado en $1 70000 

ia destinación espec flea en los dos primeros 

)01 pare fines sociales (vivienda y subs d os, 

dos a las pequenas y medianas empresas, 

3tivo y otorgamrento de un subsid o adicional, 

as, a los arrendatarios para facilitar su acceso 

mas de construccon de sus soluciones de 

Ia estructura de beneficios tr butarios, Oslo 

a exencion del impuesto de renta v 

ados por el término de diez aflos gravable 
iresas nuevas y preexistentes, demostrando 

que tuvieron una disminucion como minim 
'US ingresos en 1999 (antes era del 40°c) L 

ei 00, 80 y 70% en el Ouindio y del 55, 45 y 

sf0 del area afectada (con correspondiontes 
de die-  y cinco puntos frente a los arteriores 

oplados en Ia inexequible Ley del Plan) durante 

cuatro aOos, los siguientes cuatro at os y los 

respectivamente. Con el fin de asegurar Ia 

del proceso de reactivac on, las empresas 
0 constituyan y localicen fisicamente en e 

sIre entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de 

2005 (antes era hasta el 31 de diciembre de 

aseitantes (No 72991 y e i el Se oidoi Roj,uLIiczt  

5 (Ley Paezl 

costo fiscI eii qije icurri r 	 ojr  
or ci decimo ar 0 	c 	Ii 	I 	I 	/ 
e,Ita objeciones a Lcy Or//rIb pa, 12 de juniode 1999 
mpesarios Risara denses en reunion en Pereira ci 7 de, 
ne un del cut de por lo ' 	SbOO to 
aosir/ 	 I( 

35 	Proyecto de Ley 175 Senado, del 16 de fehrero de 1999 

36 	FOREC, Informe del Pr men ann de gestibn del FOREC, Op cit. paginias 2526 Tambien en: Arango, Oscar y Corredor, Ricardo Entrev/ste 
V//ejas y Ia recoostrlccuon Mode/n para elmer (Pr mere el/lIege) Ejeoplar, Eje Cafetero cuarta seniana de enero de 2000, Ano 2 No 11 
pij ias6-7 

31 	U na ONG es uric empresa social confonmada por cnudadanos qua unen sus vo untades en tomb a un abet vo Co nun pare bend icier a I s 
nidad y acorrpanlar al Estado en la e ecLic on de diferentes pelt cas. Son entidades sin an mode lucro, con objet vos de benef co soc a 

c rr nntar 0 y CLYCS actividades, entre otras sear ertan a construir ci bien pubi Ca, buscer la equ dad, pnomover la defense de ins dere bos 
fL dennierta es fomenter Ids valores etic S propic Cr el capital soca , impuisar la formac on de una auter tad sociedad cvi, comtr buir al 
des in , ollo del pa s y procurer Ia generacibin de mayor r iversion y Pr dLlctividad social per parte de Ias ent dades pub ices y pr vadas Esta 
dohnicioi 	r ode extractada del Cr5digo Ia Etica de Ia Confudcrac16n Co ai bn n i Or C rjaini/ar- orres No C 	a' an en I icy cc-itomdo en ILI 
p,igin,ii Hi r 	n .vaJoVcc n n o q co,cocigo htni  
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orgunto con la comun dad, la elaboracion y posterior 
cecucion de un Plan de Accon Zonal (PAZ) que 

IT prendiese la recuperacion de Ia infraestructura fisica 
Li reconstruccjon Soc al y economica en el area de su 
hertura. Si bien exister en Ia region entidades ejecutoras 

qi_e podrIan haber adelantado el plan de reconstruccion 
to es como las Corporaciones Autonomas de Desarrollo 
Regional y los mismos gobiernos locaes, se prefirio sustraer 
dicha ejecución del manejo politico y presupuestal y se 
Ito mas bien por contratar con entes que se caracterizasen 

r r una marcada vocacon de interes publico y soldar dad, 
sin I nes de lucro y con una reconocida capacidad gerencial 
as gestion basada en Ia transparencia de sus actos y en 
- celeridad on los procesos relacionados con la 
r.onstruccion Ademos se tuvo en cuenta el interes de 

alias administraciones departamentales e nstituciones de 
crvicio publico de hacerse cargo del proceso de 

re onstrucción en algunos de los municipios, como fueron 
os casos de Antoqula con La Tebaida, Caldas con Pjao y 
CLIndinamarca con Montenegro. 

A ntentarse un camino diferente a los exoerimentados 
en otros procesos de reconstruccion, se esta pretend endo 
c ominuir Ia intermediación pohtica y garantizar Ia 
treflisparencia en el usa de los recursos, Ia que conduce al 

I irto fundamento de la estrategia consistente en asegurar 
diafanidad del plan de reconstrucción mediante un 

osqoema de incompatibilidades y prohibiciones adoptado 
par el FOREC 11  o a traves de Ia adopcion de mecanismos 
de inspecci6n, control y viglancia, bien fuesen emprendidos 
per entidades neutrales a) proceso mismo a per las prop as 
ONG's 0 par Ia comunidad. Dado que of Estodo es of 
responsable del proceso de reconstruccion, se impone Ia 
credibildad en este mediante un manejo eficiente, eficaz 
y transparente de los recursos presupuestales y de las 
donacones nacionales e internaconales. Para los dora te, 
su motivación y racionalidad ha sido Ia buena voluntad y 
Ia presuncron de que el beneficiario final es Ia comundad 
damnificada, par Ia que el Estado se convierte en el garante 
de los recursos. 

Elementos de Ia polItico 
Dados estos fundamentos estrategicos, el FOREC ha 
disenado Ia polit ca de reconstrucchn regional conforr e 
a Ia enunciacián de los pardmetros que reg ran el ade or to 
de cuatro tipos de actvdades a saber requerdas, bas cas 
transversales y suplementar as. 

Parámetros 
Estan enfocados al anunclo de las reglas de juego para e 
adelanto del programa de reconstruccion en coda uno de 
los departamentos y muncipios afectados, a saber,  

Prncipios. El Consejo D rectvo del FOREC definolos 
siguientes principios de politica que enmarcaran las 

actoaciones del Fondo 	integralidad, pdrtic pac on 
comunitaria, consoldacon de la zona coma un polo de 
desarrollo para Ia region y el pa 5, descentra izacion, 
ef cencia, transparencia celerdad y sostenibil dad. A estos 
principios, denominados Los Ocho Puntos, se suma Ia 
defincon de los va ores que gu aran todo el proceso, a 
saber. Ia solidaridad, Ia inclusion, el respeto y Ia valoracion 
de a derencia, a autoaetermrnac on y autogeston y e 
trabajo. 	Aderras, se ha dspuesto que las acciones de 
recorrstrucciOn tengan. una orentacon hacia Ia 

modernrzaciOn del aparato productivo de Ia region, un 
marcado enfasis en Ia educación y las activ dades de cienc a 
y tecnolog a y,  en 10 posble, una utilzacion de los recursos 
humanos existentes en Ia region. 

Zonificacion. Ante Ia magnitud de Ia tragedia y of reto 
que implcaba el proceso de reconstruccion del area 
afectada, el Consejo Directivo del FOREC determnO que 
su ejecucion seria oportuna y efrciente si se adoptase un 
esquema de zon ficac on regional y urbana Esta decision 
tuvo su racionalidad en que Ia magnitud del daho estaba 
conceritrado en zonas geograficas pequeñas que 
ameritaban una gestión gerenc al par coda area afectada 
to que se traducia en asignar responsabilidades precisas 
en cabeza de entidades para atender segmentos focalizados 
de Ia tragedia. 	Conforme a ello, y coma producto de on 
ejerciclo de pal tica publica, Ia region del desastre se 
delimit6 en dos frentes: uno, en Armenia, en Ia que su 
Alcalde prapuso demarcar Ia ciudad en 15 zonas, el otro, 
para el resto del area, en la que el FOREC y el CORPES de 
Or rdente prepararar la propuesti corre [Cr I ei to 
avaloda 	r los rospuct vos also des y jof err adore 

RECUADRO No. 3 

GERENCIAS ZONALES PARA LA 
RECONSTRUCCIÔN 

Mutiicipios I Gorencias Zonales 
- Chinclu na / Aserc iac!ern para o I Desarrol In do Caldas 
- Pereira / Ftindacron Vida y L'utui-o: Cdmai'a do Comorcio do Pci'cira 
- (onilaniijiar 

- Dosquebradas / Camara de Conrei-cio de Dosquehi idas 
Comlamiliai 

- Santa Rosa de Cabal - Marsella / Cdmara de Comnei-cjo de Santa 
Rosa - Cooperati a de Cif'icujtoj-o', de Marsolla - Fundacion para el 
Desarro In de Ri saraida - Actuar Fam m iepre sas - Soc icdad 
Bolis anana de Santa Rosa de Cabal 

- Cajamarca / Federacidn Nacional dc Organiiacioiies de Vis ienda 
Populat Fedesi ionda 

- Ronces ailes / Sociodad Comm hi ana do AiqUitectos Soce ional 
lolima - Cainacol - Sociedad de lnitonreiso, - ACIEM lonja de 
Propiodd Rat, 

- 	Icalä - 4rgelia - Barragãn (Tului) - BolIar - Caieedonia 
La \ ictoria - Ohando - Se lila - UiJoa / Fondo do So idaridad del 

38 	El reg men de incompatib Pidades y prob bicrones es un codigo de et ca acerca de la correcta t tiliz 	i,je I 	ir e a los rccursos de,Fondo  

•

FOREC, Bolet,n de Prensa, Armen a, amil 19 de 2000 
39 	FOREC, lnforme del primer ano de gestion del FOREC Op cit pagina 12 
40 	FOREC, Informe del primer año de gestion del FOREC Op at Verse Secc on 1 3 Mecanismo general de intervencibn, pagina 6 

Valle - (.'omitd de Calèteros f-undacjOn Car 
VaPo - CVC - FundacjOn SnitirOt Carton do C 
del Vaile - Sociedad de Auquitectos del Va 
(311 s ul tin0 

- Circasja Salento - / FundaejOn para el F 
Etoprosari a - Eu ndaonipr esa 
- Qulinhava - Filandia / Camaro Junior d 
- Pijao / Chniara do Comet-cm de Mani,alet 
- COrdoha - Buenavjsta - (;enova / UnIOn' 
pal a Ia Vis ienda l'opular i AVP - Curpor 
I ntei-d i sri p1 nan os y Asesoria Tecn ca (CET 
- Calarca / Fodoración Nacional de Viviend 

- Barcelona / UniOn Temporal: Cooperaiis 
Calatca (COOCAI-E) CENCOA. (NOTA: C 
COnsol'cle) y se nonibro como interventerr a 
Doai rollo del Qu indio) 

- la Tehaida / Antioquia Presonte 
- Montenegro / Asociacihu Culldirianiarca 
- Armenia 

Zona I : Las Acacias - Brasilia: Fundaci6n R 
Zona 2: Santander Cineuentenarjo Pope 
Antioquta 
Zona 3: Cisneros Qu ndio: Consorcio Fund 
Fun riac On Code a rrol In 

Zona 4: Arholeda : Liii versidad Javeriana 
ran one in t. So asi gno a ACUDAL 
Zona 5: Mn ador: ('aja de CompensaciOn Fati 
Con taut a 
Zona 6: Estac on: 1' ES 

Zona 7: La Isahela: Centro Nacional Pros ivue 
Zona 5: Can tro: Caniara do Comercjo de Artne 
Zona 9: Ties Esquinas: Fundiejon Cars ajal 

Zona 10: Patio Bonito: Fundacion Solidaridad 

Zona I I - Quebrada - Falla Armenia: ACO 
Colonihiana de Ingenueria Sanitarta v Ambici. 
Zona 12: Bretaña -. Corporacion N4inuto de U 
Zona 13: Puerto Espejo: ttnisersidad Naciop, 
Zona 4: 050Iclento' Fedes i' ienda (NOTA' F-
a SLIRVI VIFNDA y luego ala Universidad de i 
acept a rrn 

Zona IS: Hojas Anchas La Florida: 1-utideor 
Centro para ci Desarrol lo Teonologico del Cc 

rV lCiOS 

Zonas rural catetera v no cat'etera I Fade 
alotoros de ('olotirbia 

[III' I e li/ado pot /iiliiic ci /0 (/01/ 1 CI /0 ge/tiC/I 

'CC/lip/I. CO /0/I Ii r010i0 u,, th / o- po Ba,so (j,,/i 

Gestiori En coda oar de las zor as rr 
delimitacon anterror habrra un nivel ger 
de Ia gestian de reconstruccion respect 
su jurisdiccon, Con Ia asesorra de Ia 
Colombiana de Organizaciones no Guber 
ayudo a identificar las potenciales ONG' 
Convocatoria nacional con el In de preach-

organizaciones de Ia sociedad civil que tu 
institucional y experiencja en of manejo d 
canvertirsc, en gerentes zonales. Dada c 
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se ha d spuesto que las acciones de 

engar . una orientac on hac a Ia 

aparato productivo de Pa region, un 

Ia educacion y las activdades dec encia 
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CUADRO No. 3 

S ZONALES PARA LA 
ONSTRUCCIÔN 

.it,  Zonales 

para el I)esarro!lo Uc Caldas 

Futuro: Cámara de Conierc o de PCI C ira 

.jjnara s Cornere 10 de Dosq uehrad as - 

- 	1arsella / Camara de C 'onlcrc in ic San Ia 
IrculIares de Marsella Fundacion para ci 

—Ela - Ac I u at Earn i e mpre sas - SOC i cclad 
nsa de ('ahal 

on Nacional de Organiiacioncs Ic Vis tendi 

(Id Colombiana de Anju decto', Secciona I 
edad de lngen eros - AC I EM Lon j a de 

rragán (Tul nil ) - BolIvar - Caicedori in - 
Sirijila - LIloa / Fondo (IC Solidaridad del 

o6n ,i a Il La 	 a 	 P 

ge ..... i I cierniervercon pafj i n,it  

Valle Comité de Cafeteros - Fundacion Cars ajal - Unis ersidad del 
\aIE - CVC - Fundación Sniurtit Canon de Colombia - C3ohernaciOn 
del Valle - Sociedad de Anquitectos del Valle - Arlhur Andersen 
('on suiting 

- Circasia Salento - / Fundacion para el Fornenlo de Ia Iniciatisa 
I an pie ai i a I Fund ae 01 presa 

Quirnhaa - Filandia / COiiiara Junior de Colombia 

- Pijao / Camat a de Comercio de Mimi,aies 

- COrdoba - Buenavlsta - Génova / Union Temporal; Asociacion 
para In Vis lenda Popular (AVP) CorporaciOn para Estudios 
Intend I se I p1 i narios y Asesorla Teenica (CETFC) 

- Calarcá I Federaciori Nacional de Vis ienda (FENAVIP) 

- Barcelona I Uni6n Temporal; Cooperatisa de Cat icu I toncs dc 
Calarca (('OOCAFE) — CENCOA. (NOTA: CENCOA se retiro del 
con sort i o y se noinhi (5 como inters entor a Ia Fundacion para ci 
Desarrollo del Qui ndro) 

- La Tchaida / A ntioqui a Prescntc 

- Nlontenegi-o / A.soc aci on C'und I naniarca - Coiiipartt r 

- Armenia 

Zona I; Las ACIICiOS - Brasilia: lundacion Resirepo Barco 

Zona 2; Santander - Cincuentenai in - Popular. Uni sersidad de 
Anlioquia 

Zona 3; Cisneros - Quindio: Consorcio Fundacion Conconcreto - 
Fun dac oil Code sarrol lo 

Zona 4: Arholeda: iniversidad Javeriana (NOT: Esla ONG 
renutic a ). Sc aSigno a ACODA L 

Zona S: \1irador; C;ija de Conipensacion Familiar de Antioquia - 
Confama 

Zona 6: Est;icion; FES 

Zona 7; La Isahela; Centro Nacional  Pros ivienda Cenaprov a 

Zona S Ce Otto: Ca ni ara sic Comere 0 de Armenia 

Zona 9: Tres Esquinas; FundaciOn Carsajal 

Zona I 0: Pat in Bonito; Fundacion Sol idaridad por Colombia 

Zona I I: Quebrada Falla Armenia: ACODAI - AsociaciOn 
Col oni hi an a de loge n i en a S an ii aria r A nib eli lal 

Zona 12: Brctaña;ii poracon Minuto de Dios 

Zona 13; Puerto Espejo; tJnivemsidad Nacional de Colombia 

Zona I 4: Occidente; I'edes is ienda P  NO'I'A ; En p11 ncipio se adjudico 
a SERV IV IF N DA I slego a Ia Liii ersidad de La Sahana; arnhas no 
accptal 1)111 

Zona 15; llojas Ancha', - La Florida: F'undeconicncio: i'ondacion 
Centio para cI Desarrollo TecnoIoieo del Comeico. Tunisnio y 
Sen till', 

- Zonas rural cat'etera v no cat'etera / Federati(in Nacional de 
( 'afelenos de Colombia 

F' III etiraila /01!' Ia/ui.c ii Ia euro 1 ii Ia 	sin,,, ad,,,o,,st,'otj, ii Se Fe 
/1' Ill/I/Il (1 /10) Iii 1(1,1(1(0 ill/I Reou pa 1/i,, o (jo/ia 2/ th 2000; 

Gest or En cada una de las zonas rc,u tartes de la 

del mitacon anterior habria un nrvel gerencal encarga Ia 

de Ia gestion de reconstrucc on respectiva en el area de 
su jurisdocron, Con Ia asesoria de Ia Confederacion 

Colombianc de Organizacrones no Gubernamentales, que 

cyudo a ident t car las potenciales ONG's, se real zo uric 

convocatoria nacional con elf n de prese eccionar aquellas 

organizacioncs de Pa socredad civil que tuv erar capccdad 

institucional y expenrencia en el manejo de proyectos para 
convert rse en qererites zonles Dada p je el patron de 

zoniticac on empleado era de Indole terr tonal, se desestimo 

Ia posibdidad de tener gerencias zonales sectoriales para 

salud, educacion y recreac On, per ser temas transversales 

que seran adelantados segun los lineamientos sectoriales 
establecidos par el Gobierno Nacional. 

Etapas del proceso. La atencion del desastre y 

rehabilitacion del area afectad -, se efectuaria a Pa largo de 

tres etapas, a saber: Ia primera, emergencia, a traves de 
Ia ayuda inmedata para resolver transitor amente las 

necesdades vitales de los damn ficados, ofrecer la 

rebab litacion temporal y cubrir los requer m entos de Pa 

region despues de Ia catastrofe. Segunda, trans/c/on y 
planeacion, a de conso/idacion, que alude a Ia situac Or 
existente luego del desastre coma tal y que comprende 

act vidades de apoyo a Ia comunidad afectada y de diseño 

de las acciones de recuperac on que se implementaran 
mas adelante. Y tercera, reconstruccion, en Ia que se 
procede propiamente a Ia rehabI tacon de Ia infraestructura 

I sica y a Ia recuperación social, economica y ecologica. 

En la primera etapa, que tardo de 4 a 5 meses, tue 

rnportante la presencia de la Direccon Nacional para Ia 

Prevercion y Atencron de Desastres de Pa Pres dencia de 

a Republica, cuyas acciones de coordinacion y ejecucior 
se concertaron con las autor dades ternitoriales respectivas 

y los diferentes mecanismos de participacron ciudadana 

En camb a, en Ia segunda fase ha s do central Ia activ dad 

del Fonda, puesto que se ha concentrado en Ia demolicior 
y remoción de escombros, Ia atencion de los afectados 

en alojamientos temporales, Ia generacion de empleo 

transitorio y, en particular, Ia realizacion del proceso de 

planeacion para la reconstruccion Es en la tercera etapa 

cuando las ejecuciones se haran conforme al plan integral 

de reconstruccion acordado con las autoridades e instancias 

de p(aneac on exstentes on la region, que toma en cuenta 

los resultados obtenidos en las tases prevas y coyos ejes 

son el ordenam ento terr tonal, la dimension ambrental, la 

agenda socal y los programas de desarrollo ajustados a 
las nuevas cond ciones. El principal elemento en esta etapa 

es el Plan de Accion Zonal, que contiene los proyc too 

que se adelantaran en cada zona, incluido el pago de los  

subs dios a los benef ciarios. 

Marco contractual. Definida la zona afectada par el Consejo  

D rect vo del FOREC y escogida la respect va ONG cnnio  
gerente zonal, esta prepara y concierta con el Comite 

lean co Nacional del Fonda un presupuesto preliminar de 

costa de Ia rec005trucci6n. Ensegu da se define el contrato 

en ci que la genenca zonal tiene el proposito de realizar, a 
rombre del FOREC, Ia administracion de egada y  In 
interventor a del proceso de reconstrucc on econom cc 

social y ecolog ca en el area adjudicada 

En resumen, Ic gerencia zonal esta comprorretida con e 

adelanto de obras y acciones tendientes a Ia reconstruccion 

integral de su area sigurendo los esquemas de intervenc16n 

ted icc, social econom Ca, admin strativa, planeacron 

estrategrcc y de asesoria l'  dioa Como administradora 
delegada, Ia genencia zonal se obliga a del n r la carta de 

organ'zaciOn baja Pa cual operara el proyecto de 

reconstruoc on integral del area de Sn jur 'adrrc no' corn 
interveratora, se responsabiliza per verificar la ejecucro 

Is 

I. 



RECUADRO No. 4 
GERENCIA ZONAL DE QUIMBAYA: 
CAMARA JUNIOR DE COLOMBIA 

MISIÔN QUIMBAYA: LIDERAZGO CON 
SENSIBILIDAD * 

El FOREC' enconieiid( a Ia Cainara Juniui (IC (l)lOIllhia Ia 
recuperaclun de Ia inlraeslructui-a Fisica y del tejido social en or 

municipio de Quirnhaya, en of que se invertirán $24762.7 inj!Iunes 

en las siguicrites ac tividades: 

Programas 	 Millones pesos 

- ReconstrucciOn y Iocalizacidn de vivienda 	 1 4. 1 915,5 

EducaciOn 	 4.496,0 
- Tema social I .766.5 

- Alojamicntos temporales y  rernocin 232.4 

-Edificaciones pdbiicas 779,2 

- Servicios pOblicos doniiciharius 2.375,1 

- In rue structura de transporle 400,0 

- Gcneración de enipleo 515.0 

I-,, ri, tee P/i,,, Se .4CC Iii,, Z,,,,r:/  

Para Ia MISION QUIMBAYA es tan tlnportante Ia recotistruccidn 
ffsica conlo In pOsJbilida(l dc dQlleral Ulla nueva socjcdi,.l con base 

on Ia recuperaclon psico-atecliva de las familias afectadas per ci 

sisnie. Por cOo se han identiticado progralilas especiticos para of 

d e sarro lu Oii ma no. ci ercc i rn en to personal. I a capac it ac ion, Ia 

gcncrac ion de empleo. asi como para of foniento dcac Ii vidades 
arti cullurales, deportivas y recreativas. 

Lno de los objetivos fundamentales de Ia Csimara Junior de Colombia 

es que al tentlinar Ia MISION QUIMBAYA existan untts condiciones 
de convivencia ciudadana, rcspclo. tolerancia y participaciOn 
cOitlullitaria quc coflvicrtan al municipio en referenda ohi igada acerca 

de los resullados del programa de reconstruccion de Ia zona cafetera. 

Transcri pciOn proporcionada i)or Ia AIcaldIa Municipal de 
Quimhaya 

flan de Acción Zonal- PAZ. El PAZ preparado por I a (Tdmara 
Juniorpara el municipio de Quimhava fue ci resultado de un trahajo 

parilcipativo. concertado y dccisorio de Ia coniunidad. quc conto 
coil el apoyo de las autoridades locales y q (IC est UVO 1101 i vado por 
Ia idea (Ic que Ia reconslrucciOn es I a gran oportunidad para Fortalecer 

y polenciar Ia sociedad. A parlir (Ic nn balance del desastre en las 

dreas fisica. social v economica se Ilego a una tormulación de las 

CstralCgias y acciones conducentes al buen dcsarrollo del proceso 

(IC ieconsll'uccidn municipal. Adcm1is (Ic huscar una provecciOn 

inhana en los aspectos fIsicos, sc prelende tamhién I a creac iOn de 

escenarios sociales y econOmicos que se all iculen con los prOceSOS 
(IC planificaciOn recional dentro (IC On desarrollo sostenible y eli 
armonia con a variable ambiental. 

En térlainos de metas CSpCC it icto. (lOran IC los anus 1999 v 2001) se 

esperan en vivienda FecOnstruir 132 solucione. rcparar 8 II y 

tcioca!iar 750: reconstruir 3 estableci mienlos educativos: niejorar 
Ia prcstaciOn de los servicios (Ic acueduclo y alcantarillado: adecuar 

los hogares de ancianos y de niños, Ia csrcel. ci cuartel (Ic homberos 

y el estadio: reconstruir Ia iglesia: conslluir y susIcrlcr tin alrtjrriiiienfl, 

lemporal organizar escuela de I iderazgo para jO\enes: ical far 

aclividades psicuaiectjvas. recl-eativas, culluralcs y ludicas: emprender 
tat leics de eapacilaelón: lonicntar Ia conipctiliv idad ni icroeittprcsarial 

generar emplco para Ia pohiaciOn (Iamniticada: y propiciar el 
tie rarrot to lutist ic,,. 

y cumplimiento do las diversas acorones conforme a los 

planes de ordessarjnento territorial, las exigencias 

sismorresistentes y ambientales y la ortodoxia existente 

en materia de supervisrón °  

Veeduria. Con miras a que el proceso de Ia reconstrucción 

sea completamente transparente, se han contemplado 

cuatro tipos de veedurIa, a saber: 

Monitoreo fisico y social: Es un sistema de informaciOn 

de gestlon que permlte al Fondo y a las gerencias zonalos 

su evaluacián continua mediante una auditoria tdcnicr, 

concentrada en las areas de pertinencia, racionalidad, 

transparencia, eficrencia y eficacia de los programas y 

proyectos y evaluación del impacto:12  

lnterventorIa fisica: Compete a las administraciones 

delegadas o gerencias zonales efectuar el seguimiento a 

os proyectos o contratos de obra, cuyos resultados son 

reportados al FOREC 

nspeccion y control: Los recursos se administrardn 

fiduciariamente por La Previsora, que manejard los subsidios 

y los pagos correspondientes a las diversas actividades 

del Fondo So auditoria y revisoria fiscal Ia realizard Ia firma 

Peat Marwick Ltda, de manera gratuita durante el primer 

año En cuanto al control informático de Ia reconstruccján, 

Sc interventorfa es adelantada por Ia firma integral S.A. 

Ciudadana o popular: 43  Adelantada por ONG's ajenas a 

Ia organización propia del FOREC, encargadas de velar 

por la transparencia del proceso de reconstrucción y de 

rendir cuentas a Ia ciudadanla en general. Su labor es 

preventiva y de control social para impedir Ia comisión de 

ilicitos con los recursos presupuestales. Se compiementa 

con Ia acción fiscalizadora de las autoridades locales en 

coordinación con Ia Procuraduria de Ia Nación y la 

Contraloria General de Ia Repdblica, las Personerias y las 

Contralorias departamentales y municipales. Además, se 

cuenta con ci control politico del Congreso de Ia Repdblica 

mediante sus debates y los foros sostenidos con los 

diferentes estamentos regionales y locales. 

Uno de los mecanismos de veeduria ciudadana es Ia 

Audiencia Pdblica, en Ia que se da un significativo proceso 

de particlpacian Oludadana ci 

Como ejemplos están ias 

Fundac,ón Transparencia y ye 
a la ciudadania do Armenia 1 

estrategia de Is reconstrct 

de acción zonal yen los presu 

Otro caso de veeduria e 
Reconstruccjdn rig Armeni 

pensando la ciudadania acer 
Ic que ci proceso pueda sij 
TerrnOjnetro de Ia Heconstria 
Municipal de Armenia con ia 

ci proceso y montener una esi  

(Ic la ciudad. Un dltrmc ejen 

de Cijentas, en Ia que ci FOl 
CIDER esperan que Ia ciudad1 

de esta ONG e Intervenga ci 

proceso de la re000struccj6r 

Actividades requerid 
La ejecución del plan de 

supeditada al desarrollo po 
cuantjfjcacjbn de las rn 

determjnacian de las zonas de 

de ordenamjento territorial a Is 

de la variable ambiental y conc 

las que se describen a contin 

Censos de cuantificacjón de 

damnificados La nforrna 

Caracteristicas SOcioeconóm 

población afectada Ic ha perr 

of diseno do politicas y prog 
reconstruccjO,i econónnica so 

Se contrató con of DANE ole 

Ia zona urbana por on costo 

que se hasó en of censo rI 

durante la etapa de emerge:. 

para Ia Prevención y Atencidn 

de Ia Red do Sobdaridad Social ' 

censal y ci reporte de los dañc 

balances efectuados por Ia 

Cafeteros en of area rural cs 

Agricultura en ia zona rural no 

La informacjdn estadistica i 

resultados del censo de inmu 

44. Duque Giraldo, Horacio. Veedurla 
45 	Lorena D. Gloria. Quelemos escu 

need jos de comunicacian regional 
los medios Ic hacen a los protagor 
perroclrsmo civico. Se husca que I 
Armenia? Cudles deherjan ser las 
qué haria?, Qué papel cree qL!e Ic 
que responden Se les pregunta sit 
a los que ejecutan y planean Ia ciu 

46 	FOREC, Monrenegro Pr.'nieta ren 

47. En los Decretos 196 de 1999 y 9 

Comunidades per to quo el coned, 
clarificarg a Jos afeclaclos auloric 
municiplo Is entrega de ins subsid 
zonas o dreas liberadas 

41. 	La operacldn general de las gerencias zeoc.rles tue reglarnentada por el Consejo Directivo del FOREC en elAcuerdo No.04 de abril 14 do 1999. 
:2. 	Dentro de Is red de monitoroc irsico y social Jo competeal al CIDER dela Universidad de los Andes la asesoria en las tres fases del proceso de 

recuperación: diseno, implementación y ejecución: a las universidades regionales of seguirniento y evaluacidn a todos los proyectos per dress 
geográficas de Intervención: el nodo Universidad del Quindlo cubre los departamentos del QuindIo, Tolima yValley el nodo Universidad Tecnoldgica 
de Pereira atiende los departamentos de Risaralda y Caldas: y ala Confederacion Nacional de ONG's el acompañamiento social. Paralelamente 
existe of monitoree de Is banca multilateral, o sea el BID y el Banco Mundial. 

j 	

43 Las veedurias ciudadanas constituyen una forma de participacion de Ia comunidad para vigilar Ia gestión pLblica, estdn regidas per los siguientes 
principios: representatividad, dernocracia, legalidad, neutralidad politica, libertad de iniciativa, obietividad, transparencia y responsabilidad: y 
tienen como objetivos Ia democratización de Ia administración pUblica, el cumplimiento de los principios constitucionales, Ia luclia contra Ia 
corrupción, la promoción del liderasgo y el fortalecimiento de Is democracia. 



rccontruir 3 establecimjento edueatio: niejorar 
lo ervicios de acucducto y aicantariijadm adecuar 

ancianos \ de fli is carcel, ci cuartel de hnhcro 
.a'uir is igiesia: COflslruir y sostenel Un alojamiento 

in iar e'cuei a de I idcraigo paa jd enc 	real i iar 
oafccti va, lecreativas, cuitui'a!e y lddica; enipi endet 
auicwn: fomcntar is conipetitri dad microcniprcarial 
0 polo a poblaciOn daninifiesda -, y propiciar ci 
ticu. 

de las diversàs acciones conforme a los 

rdenamierto territorial, las exigencias 

ites y ambientales y la artodoxia existente 
supervision.4  

miras a que el proceso de Ia reconstrucción 
mente transparente, se han contemplado 
C veedurIa, a saber: 

Co y social: Es un sistema de informacjon 

permite al Fonda y a las gerencas zonales 

continua mediante una auditoria tecnica 

zn las areas de pertinencia, raconalidad, 
aficiencia y eficacia de los programas y 
luaciOn del impacto.42  

isica Compete a las administraciones 
erencias zonales efectuar of segulmiento a 

contratos de obra, cuyos resultados son 
:OREC 

control: Los recursos Se administrardn 

per La Previsora, que manejard las subsidios 
)rrespondientes a las diversas actividades 

iudrtaria y revisoria fiscal là realizara là firma 
_tda, de manera gratuita durante el pr mel 

al control inform6tico de la recanstruccian 
es adelantada per Ia firma Integral S.A. 

opular:11  Adelantada per ONG's ajenas a 

i propia del FOREC, encargadas de velar 
ericia del proceso de recanstrucc an y de 
d la ciudadania en general. Su labor es 

c'oitrol social para impedir ka comision de 
iecursos presupuestales. Se comp ementa 

iscalizadora do las autaridades locales en 
con Id Procuraduria de là Nacion y Ia 
eral de Ia Republica, las Personerias y las 

partamentales y municipales Ademas, se 

ntrai politico del Congreso de Ia Republica 
debates y los foros sostenidos con los 

mentas regionales y loca es 

canismos de veedur a ciudadana es Ia 

ca, en Ia que se da un significativo proceso 

e: FOREC en el Acuerdo No. 04 de ahril 14 do 1999 

is Andes ia asesoria en las tres fases del proceso de 
miento y evaluacion a todos los prayectas par areas 
mdo To!Jmà yValle y of nodo Univers dad Thcr olog Ca 
de ONG's of acompanamjento social. Paraleiamente 

)r a gestlon pubiica, estan regidas per los S gold tes 
Eva, obietvidad, transparencia y resporsabli did y 
e los proc pios const tucior a es la iucha contra Ja  

de partic pacian ciudadana en Ia gest on de Is recuperacian. 

Coma ejemplos estan las audienc as lideradas per Ia 

hicidacion Transparencla y Vercafe,44  que le han permitido 

a Ia ciudadania de Armenia tener una visián integral de Ia 

estrategia de Ia reconstrucc on contenida en los planes 

de acciOn zonal yen los presupuestos aprabados de gastos. 

Otro caso de veeduria es Voces Ciudadanas per là 

Reconstruccion de Armenja,°5  para conocer qué esta 

pensanda là ciudadania acerca de Ia reconstruccian y de 

a que el proceso pueda significar e. Se tiene tambion of 

Termometro de Ia Reconstrucc,on, creado per el Concejo 

Municipal de Armenia con Ia finalidad de seguir de cerca 

el proceso y mantener una estrecha relacion con las ONG's 

de Ia ciudad. Un ultima elemplo  es Is Rendicion Publica 

de Cuentas, en Ia que el FOREC, Ia ONG y el Manitarea 

CIDER esperan que Ia ciudadania se informe de Ia gestion 

de esta ONG e ntervenga con sus nquietudes sabre el 

proceso do In recanstruccion. 

Actividades requeridas o de apoyo 
La ejecucion del plan de recoi struccion ha estado 

supeditada al desarrolla previa de las actividades de 

cuant ficacion de las magnitudes del desastre, 

determinacian de las zonas do riesgo, ajuste de las planes 

de ordenam ento territorial a las nuevas realidades, manejo 

de là variable amb ental y concertacion do Ia agenda social, 

las que se descr ben a continuacian: 

Censas do cuantificacion del daho e identificaci6n de 

damnificados. La informacion consolidada sabre 

caracteristicas socioecanomicas y demográficas de là 

población afectada le ha permitido al Gobierno Nacional 

ul diseña do pabticas y programas de acc ones para la 

reconstruccian economica, social y ecologica do Is region. 

Se cantrata con of DANE of levantamiento estadistica en 
a zona urbana per un costo do $700 millones, entidad 

que se baso en el censo ofic al de personas realrzado 

d rarite Ia etapa de emergencia per Is Direccion Nacianal 

para Ia Prevencian y Atencion de Desastres y con ci apoya 

là Red de Solidaridad Social y la Cruz Eaja. La infarmacion 

censal y of reporte de las dahas se camplemento con los 

balances efectuadas per Ia Federacion Nacianal de 

Cafeteras en el area rural cafetera y el Ministeria do 
Agricultura en Ia zona rural no cafetera 

La informaciOn estadistica inicial se ajusto con los 

rosultados del censo do inmuebles urbanas a cargo del 

M nisteria de Desarrollo EconOmico, cuyos objetivos 

radicaran en ia identficaciOn precsa del nivel de afectac on 

do las inmuebles destinadas a vivienda y al sector 

comercial, Ia hama agacian de Ia informaci6n sobre los 

aportes que las distintas entidades otargaran a los 

prapietarias a paseedares do Ia region y Ia realización do 

las mapas georreferenciadas que cansoliden los datas do 

cada predia en las 29 lacalidades afectadas, las que a su 

vez recibiran esta infarmacian coma apoyo a sus actividades 

de ordenamiento urbana. El censo Se ha canstituido en Ia 

carta de navegación pars Ia recuperación, ya que cuantificó 

el rospalda ecanomico o hizo posiblo que se v ab lizara el 

otargamienta de subsidias directas a créd tos subsidiados, 

cuya entrega previa tuvo en cuenta las censos hechos par 

el DANE, FENALCO y algunas do las goroncas zonales. 

Definicion de mapas do riesgo 11. El Instituta Geografico 

Agust'n Codazzi o INGEOMINAS efoctuaron estudios do 

suelos pars un debida canacimienta do la situación 

gealagica y sismica do la zona, Ia que ha pormitido là 

elaborac on de los mapas de riesgo sismica en cada uno 

do los municpias afectados. En las zonas do a to riesgo 

se pracederd a su evacuacian y en aquellas consideradas 

seguras se IevarOn a cabo los prayectas do infraestructura 

definidos en oF plan do recanstrucción, teniendo en cuenta 

Ia normatividad antisismica vigento. Do los estudios que 

arroje Ia Red Ssmalogica del Ejo Cafetoro saldrOn las 

ndicaciones para prevenir eventos sismicos de magnitudes 

per encima de tres puntos, pero ella debe estar 

camplementado con campromisos con las normas de 

construcción sismarresistente en los planes de 

ardenamiento territorial y con Ia invitacian a los 

constructores de recurrir en todos los casos a Ids 

estructuras srsmorresistontos y do brind r 9 ii nt is a los  

usuarios. 

Para este programs, 01 FOREC suscribio con INUEOMINAS 

un canven a per $900 millones para Ia elaborac oil de lo 

mapas de amenazas (movim entas sismica y vulcanalagico, 

nundacion y erosion) en Ia zona cafetera para 25 municipios 

con exclusion de Pereira que cuenta con este estudio. En 

noviembre do 1999 fuoran entregados los primeros 9 

'nformes a las municipias considerados prior dad uno. 

Argelia, Cajamarca, Calarca, La Tebada, Pqaa, Quimbaya, 

Buonav sta, Cardoba y Montenegro. Los resultadas inic a es 

indcan que el Eje Cafetero es una zona con alta amenaza 
sismica; que Armenia, Calarca, Buenavista, Cordoba y 

14 	Duque 0 raido Haracio Veeduri7 y rransparericia en là recuperacian La Tarde del Quind a, pagina 2 Armenia, 21 de sept embre de 1999. 

,15 	Lorena D. Gloria Quere'nus escucharsu -az, ,3 Tarde del Quind 0. nsa ra 4, Armenia, 19 de septiembre de 1999 En el r..yecto  participan 12 

nod as de comunicacion regiona cs baja la coord nacion do là Un vers dad Pontificia Bol var ana, cons stente en una invitaci& a participar que 
los iliedi sic tacen a los protag n stas verdaderos del proceso do rec perac on, enmarcado dentro de to que se conoce como Ia corriente de 
period Sf10 civico Se busca que la audie icia de su opin on a los interrogantes p anteados. Coma ye Usted of proceso que se Ileva a cabo e 
Armenia?, Cua es deber ar sor as prior dades an la reconstrucc or do Armenia?, Si Usted p diera dec d r sobre la reconstruccion de a cu lad 
que haria? Quo papel cree que le corresporde a Usted como c udada 10 en el proceso do reconstrucc on° etc Para e amente a las pors r 

que responden Sc les pregunta si dosoari participar en for s ciLidadaros or los que sod scutir Sri las propuestas y aiternativas que se sugeririan  
a los que Ciecutan y par ear Is c udad. 

46 	FOREC, Monte,yegro. Pr meld rend cion publica de cuentas, Ba ci n do Prensa, Armenia mayo 29 de 2000 

47 	En Jos Decretos 196 do 1999 y 919 do 1989 se responsabiliza a los m nicip as Ia def ricior de las zonas de r esgos y do reub cacion de las 
comurridades, p r lo que el conocimiento do los mapas do amenazas s so cas, volcanicas r  do au idaciones y rrovim entos de masas de t erri 
clàr ficara a los ate tados, autoridades n- un cipales y ONG's las zonas predia a pred a donde oxistan riesgos futuros y perni Ira en cada 
munic pa là entroga do Jos subsid os per reub cacian al IgUalque las dec sionos do rec nstrucc or or viv enda e infraestructura or aquellas 
zonas o areas hi 



48 	Para una mayor informacron vease El Taller de Ia Ciudad dna propuesta para Ia reconstlucclon colLcrva de Armep aEl err,  par Arrr or a Are 2, No 9, segunde semana de enero del 2000. 

ol 43. Gonzalez Duque, Luc a. Polirica social para Ia reconsrrucc,on y desarrollo del eje cafe/era En FORK Fundacron Esp raP Todos aprer demos Apoyos conceptuales y metodolog cos Para ia reconstruccion Serie Textos Para Ia Reonsfruccron Vol Ii paginas 7-22 Armenia 1999 50 	
Esta agenda de concertacion social tue suscrita per el Gobrerno Nec anal con el FOREC en enero de 2000 en el sentido de que antepone a is 
obras materiales U importancia del tel do social FOREC Fundacon Esp ral Agenda de concertac or para ia reconstrucc on social del 

Eje 

ed 

Montenegro son poblaciones de alto riesgo por ser lugares 
ionde se reUenaron antiguos cauces de quebradas para 

rmar terrenos planes y edificar os, ademas de que cuentan 

n el sistema de faHas geologicas detectadas en sus 
ibsuelos (tales coma las fallas Armenia Montenegro 

Silvia Piao, Cauca Almaguer, etc). En materja de remocion 

un mesa a riesgo de desljzamento o avalanche, los 
nicipos corddleranos son los más expuestos (Pjao 

rdaba, Calarca, Cajamarca, Argelia y Bolivar) per tratarse 
ie zonas donde la explotacion de Ia tierra ha provocado 

t namenos erosivos de dificil recuperacon, al punta tal 
1 e para a gunos de ellos (Argelia, Cajamarca, La Vrginia 

Caiarcá y Pijao) se ha insinuado su relocahzacian En 

onto al riesgo de las inundaciones, las poblaciones de 

Pijao, Calarca, Cajamarca y Argelia estan rodeadas de 
ouces de agua que eventualmente pueden cubrir sus 

ibeceras urbanas Además, el estudia ha establecdo que 
los municipios del departamento de Risaralda presentan 

menores niveles de riesgo.  

O1enamJento territorial. El plan de ordonamiento territorial 

F aT), modificado conforme a la incidencia del sismo y 
con Ia participacion de los gobiernos locales y las gerenc as 

70nales, debe permitir el desarrollo de las condiciones 
ecanomicas, sociales, fisicas y ambientales de Ia region 
en consideracion de sus vocaciones y sus mapas de riesgo, 

coma también contemplar la atencion futura en caso de 
n evas ocurrencias de este tipo de desastres Su 

portancia radica en que le permite al dopartamento y al 

nicipio analizar y evaluar su territorio con of fin de 
uiientarlo hacia un futuro planeaho, es Ia herramienta mas 

osa en Ia planeacion, siempre y cuando este articulado 
al plan de desarrollo 

Con cada una de las gobernaciones se real zaron convonios 

conforme a los principios de participacion ciudadana, 

descentralizacion fortalec;miento nstituconal y 
coordiriacidn con las ent dades locales y nacionales 

ademas, se estableciO quo las gobernacones asistiran 
tecnicamente a sus municipios y trabajaran lineamientos 
de ordenam ento territorial departamental Los recursos 

aprapiadas per el Fonda ascienden a $1375 millones, de 

los cuales $800 millones se destinan al fortalecimiento de 
las oficinas departamentales de planeacion y la suma 

restante a los municipios. Ademds, con cargo a los rocursas 
de recanstruccian de Armenia se apropiaron $3 774 
millones para el Ta//er de /8 Cjudad,4  que elecutan las 
universidades Nacional de Colombia y Pontif cia Bolivariana 
de Mede un y que tjene coma propasitos garantizar Ia 

inserción de las acciones del proceso de recanstruccion 

en Ia planeduron, gestion y desarrollo local; fortalecer a 
las instituciones responsables del desarrollo ocal; e integrar 

y articular las acciones e inversiones del FOREC a través 
de las gerencias zonales. 

Plan de acción ambiental Este plan responde a Ia 

necesidad de enfrentar las factores de deterioro y riesga 
ambiental orginados por el ovento sismica en la region y 
garantizar Ia incarparacion de la dimension ambiental en 

las actividades de reconstrucc on, recuperacjon y 

reactivacón de los sectores prohuctivos de los municipios 
afectadas per el desastre a fin de impulsar su desarrollo 

sastenible. El plan de accion ambiental debe estararticulada 
con las planes de accion zonal y ordenameno territorial 

municipales exstentes con Ia finalidad de armonizarlo con 
las necesidades, iniciativas y priaridades de cada muncipia 
hone un costa de $33423 millones, de los cuales el FOREC 
aporta $28000 millones y las entidades ejecutoras de Ia 
s guiente manera las Corporaciones Autonomas Reg onales 

de Rsaralha, Caldas, Quindlo, Tolima y Valle del Cauca 
($2630 millones), el Ministeria del Media Ambiente e 

IDEAM ($2493 millones) e INCEOMINAS ($300 millones) 

Agenda de concertacion para Ia recanstruccian social 
Aunque en un princ pia se tuvo Ia percepcion de que la 
reconstruccion de Ia region favorecia basicamente la 

recuperacon fIsica de la vivienda y de ía infraestructura 
instituconal con el correr del tiempa se ha Ilegaho a 

entenderla camo un proceso que estimula el desarrollo 
integral del hombre y del capital social para el alcance de 
un desarrollo armonico y sastenible en oP mebiana y largo 
plazos.19  Abemas, de Ja situacion en que se encuentran 
los damnificahos, gran parte de e los en condician de 
hacinamiento se ha desprendido una probleri- atica social 
en materia de emplea, salud, prestacion de servicios 

pubhcos, educacion y canvivencia familiar y ciudadana que 

ha lievado a las distintas gerencas zanales a impulsar 
programas quo prapicien el mejoramienta de las 

condicianes de Ia temparalidad Conforme a estas 
consideracianes los diferentes actores institucionales en 

el pracesa )el FOREC las ONG's y las Alcaldias) han 
acordada unir sus esfuer7as para el forta,ecimorto de Ia 
dimension social de Ia reconstrucc on, que asociada a las 
bimensiones econamica frsica e nstitucional sea el eje 

conductor para el logro de una region mas equitativa, 
sostenibie productiva y dernocratica Producto de este 
esfuerzo de 000certac6n los distintos actores 

institucionales optaran por camprameterse en la ejecucian 
plena do los programas sociales incarporabas en los 
respectivos planes de accron zonal y en los planes 

municipales de ordenamiento territorial, ihentificando coma 
campos de accion el ciubadano y Ia familia, Ia politico y la 
canstruccion de Ia publ Ca, Ia vivienda, Ia reactvacion 

ecanomca y el emplea, ía segurihab alimentarra, Ia 
recuperacan ambiental Ia salud, Ia ebucacion y Ia 
informacon y Ia camuncaciop Do esta mariera se procura 

mantener una accion integral Sabre el sujeto y el territario 

en Ia que las distintas instancias del desarrollo se 
corresponden y complementan favorecendo Ia 

construccion de una saciebad civil arganzada y 
participativa.11  

Activiclacles básiccis 
Conforme al marco general de me 

amparo de Ia legislacian de emergen 

reconstruccion se contra en las sig 
basicas: 

Reparacion, reconstruccion reubicac 
de vivienda 

El plan de reconstrucción preve Lina. 

construccian de 12.000 viviendas nuts 
de 13.000 y reparacidn de 65000 en Ia z 
en la zona rura 1.51 Para estos efectos s 
una inversion de $560000 millones e, 

semestre de 1999- primer semestre de 

en Ia entrega por FOGAFIN de cuatro 
a las siguientes cuatro clases de benefit 

Y/o poseehores afectahos; Prupietar 

arrenbatar as quo vivon en zones 

Arrendataros y Caficultores y no oefi 
rural, a saber:11  

Cafetero Ser e Textos para is Reconstruco0 
a Zona 13 de Armenia a cargo de is Univer 

eluded, UN Periodico, Santafe de Bogota, 0) 
de recorrstruccionverse Gonzalez Soto, E 
Âñø 9, No. 69, marzo del 2000 p p 2627 

51 	Se estima que el Fondo impien- or tars un pr 
construiran 2 5 rn/loom de M2 en viviendas 
resto del pais se aprobarran 115000 hcencia 
millones en pago de subsrdros m entras q 
trimostros fueron de $175000 millones. FO 
Una descripcion de las instrucciones para 
obtenor los crédrtos y subsidios para con 
ncentjvos per parte del Consejo Drrectpvo del 

En meter a de propredad horizrr ri, su reglai 
septierybre 8 de 1999 en ci q r' ei Min,ste, 
benef c os acredite an celidad de po eedoro 1 
en su Resoiucion lOde octubre.i 11 de i99 
a los subsirjios dcv vienda. La ctistrrcion ml 
instrumentos Puhi cos, al primero see corn 
como dueno del rnmueb e pero que debe do 
El banco de tierras, dada su iocaljzacjon en 2  
del mismo yen 000rdinacion con ia respecti 
acorciado en sus respectivos planes de ord 
conservacron proteccion y recuperacrhn art 
verdes integrados a los programas de desarrc 
do las demolicrones esos espacios vacros so 
que alli se prevean, tales Come corstrucciorr 
der ye cuardo Ia propiedad de Ins lotes es or 
mocha tiempo, si existe la f nancracior, es ii 
permita, los desarrofos urban st cos podrian It 
de cap tales para lovers on inmob liaria. 

El plan prloto de construcc on dcvivienda cor 
reubicacion de viviendas a traves de concurs 
comunidad dec de quo clase de vivienda de Ia 
En el caso do Armor a, a is convocatoria publi 
prosentaran proyoctos de construccion Ce vrv 
urbanistico que constru ran las 12 firmas escc 
dispos cion 2.000 viviendas para los propretar 
a exhibirse a partir de Julio 12 de 2000,0 SU co 
arrendatarjos que babitan en aiolamrontos yr 
oxcopto Pererra (en osta ciudad se proseniCri 
riesgo y roquieren 5cr reub cadas) Esta convc 
Ia reconstruccion para vivienda, esta conformt 
conforme al Plan de Ordonamiento Territorial y 
programas dcv v coda con autoqestron cornu 
Cnp rerti 	zil qL]n ricluyal te(93rrrpu 



Actividades básicas 
)r forme al marco general de medidas expedidas al 

paro de Ia legislacion de emergencia, el programa de 

onstruccrón se centra en las siguientes actividades 

s cas: 

Rnparación, reconstruccion, reubicación y relocalizaciOn 

de vivienda 

El plan de reconstrucc on preve unas metas fIsicas de 

construcciOn de 12.000 viviendas nuevas, reconstrucción 

de 13.000 y reparación de 65.000 en Ia zona urbana y 16.000 
en ía zona rural. 	Para estos efectos se ha presupuestado 

una inversion de $560000 millones en el lapso segundo 

semestre de 1999 primer semestre de 2000, representados 

en (a entrega por FOGAFIN de cuatro tipos de incentivos 

a las sigurentes cuatro clases de benefic arms: Propietarios 

y/o poseedores afectados; Propietarios, poseedores o 

arrendatarros que viven en zonas de alto riesgo; 

Arrendatarios; y Caficultores y no caficultores en Ia zona 

rural, a saber: 2  

Subsidio directo: consistente en un auxilio de hasta $8 
millones (34 salarios minimos legales mensuales smlm - 

de 1999) que se entrega per conducto de Ia gerencia zona 

correspondiente, sin que exceda el valor de Ia reparacron 

Cuando Ia vivienda no es de interés social (excede los 135 
smlm: $31 .860.000), el auxilio no podrá ser superior a 

80% del costo de Ia reparación. 

Credto subsidiado o blando: referido al préstamo hasta 

per $120 millones, sin exceder el valor total del dano del 

inmueble, en el que Ia tasa de interés es menor que aquella 

para un crédito comercial corriente. 

Subsidio por reubicación: cuando Ia vivienda está en una 

zona de alto riesgo que hace aconsejable no repararla o 

reconstruirla en el mismo sitio, se otorga un auxilio de $4 
millones a cambio de escriturar el lote al municipio de su 
jurisdicci6n.11  También, el beneficrario puede escoger entre 

un subsidio directo de $8 millones o un crédito subsidiado 

hasta per $9 millones, sumas con las que buscard en el 

mercado vivienda nueva o usada o, si 10 prefiere, participar 

en los programas de construccion del FOREC.54  

de enfrentar los factores de deterioro y r e 

originados per el evento sismico en Ia reg or 

a incorporaciOn de Ia dimension ambienta 

ddes de reconstruccion, recuperacior v 
5n de los sectores productivos de los munic 

per el desastre a fin de impulsar su desarrolo  
El plan de acciOn ambiental debe estar articulado 

ne's de accion zonal y ordenamiento territoria 
s existentes con Ia finalidad de arrnonizarlo con 

iades, iniciativas y prioridades de cada munlcipio. 
Dsto de $33423 millones, de los cuales el FOREC 
3.000 millones y las entidades ejecutoras de ia 

nanera las Corporaciones Autonomas Regionales 

da, Caldas, Quindio, Tolma y Valle del Cauca 

itlones), el Ministerio del Medio Ambiente e 

!.493 millones) e INGEOMINAS ($300 millones). 

e concertación para Ia reconstrucción social 

on principio se tuvo Ia perceperon de que Ia 

ocicn de Ia region favorecia basicamente Ia 

un fisica de la vivienda y de la infraestructura 

con el correr del tiempo se ha Ilegado a 

corno un proceso que estimula el desarrollo 

bombre y del capital social para el alcance de 

armOnico y sostenible en el mediano y largo 

AdemOs, de Ia situación en que se encuentran 

flcados, gran parte de ellos en condicion de 

ito, se ha desprendido una problemática social 

de empleo, salud, prestacion de servcios 

ducación y convivencia familiar y ciudadana que 

a las distintas gerencias zonales a impulsar 

que propicien el mejoramiento de Jas 
s de Ia temporalidad. Conforme a estas 

ones, los diferentes actores institucronales en 

(el FOREC, las ONG's y las Alcaldias) han 

fir sus esfuerzos para el fortalecimiento de Ia 

social de Ia reconstrucci6n, que asocada a las 
s economica, fisica e institucional, sea el eje 
para el logro de una region mas equrtativa, 

uroductiva y democratica Producto de este 

do concertación, los d4stintos actores 

es optaron por comprometerse en Ia ejecucion 

Ds prc'gramas sociales incorporados en los 
s plaiies de acción zonal y en los planes 

de ordenamiento territorial, identificando con o 

accion el ciudadano y la famlia, 10 poP tico y 

Sn de lo pOblico, la vivienda, la reactivacror 

y el emplec, la seguridad alimentara, la 

on ambental, Ia salud, Ia educacion y I 

y Ia comunicaciOn De esta manera se procura 

na accion integral sobre el sueto y el territori ) 

as distintas rnstancias del desarrollo Sn 

en y complemei tan 	favoreciendo H 
)n d0 una socredad civ I orgar izada y 

derero, Serie Textos para la Reconstrucc on Vol.I, Armenia, 1999. Coma ejempios de reconstruccion de tej do social se anotan: (a) el caso de 
a Zra 13 de Armenia a cargo de la LJnivers dad Nac onal de Colomb a, verse: Mann Arango, Olga Cuando ml casa es el barrio ye/barrio/a 
a hd, UN Per odico, Santafe de Bogota, DC, No.8, marzo 12 de 2000, pp  10 11(b) el encuentro de experiencias educativas an el proceso 

I 	a construcción, verse: Gonzaiez Soto, Beatr z En a! Eje Cafetero construyendo sent/dos politicos y pedagogicos, Caja de Herramientas, 
9 No 69, marzo del 2000, p p 26 27 

I ma que el Fondo impiementará un proceso de construccion del orden de un miflón de M2 en vrviendas nuevas, en tanto que en el pais se 
trurran 2.5 millones de M2 an v vrendas de irter6s social en el mismo per ado; se ntervendrá an cerca de 100000 viviendas, cuando en el 
del pais se aprobar an 115.000 licencias de construccion para vivienda nueva, ademas, el Fondo desemboisara trimestraimente $10 000 

millones en pago de subsidios mientras que para el resto del pais Ids creditos desembolsados para vivienda nueva en los dos primeros 
ostres fueron de $175 000 millones. FOREC, Bolet,n de Prensa, diciembre 1 de 1999 

22 J im descnipcion de las instrucciones para acceder a estos incentivos se encuentra en: FOREC, Paso a Paso Ladrrilo a Ladrillo Cómo 
turner ios creditos y subsid as para comprar, reparar a reconstruir ia vivienda que perdio, Armenia, 1999 La regiamentacion de ios 

incentives par parte del Consejo Direct vo del FOREC se encuentra en los Acuerdos Nos 01 y 07 de abril 8 y octubre 20 de1999   respectivamente 
Di r iatenia de propiedad horizontal, su reg amentacian esta en el Acuerdo No 08 de agosto 31 de1999.  Existe edemas el Decrelo No. 1752 de 
air tiembre 8 de 1999 an el qua el M nistenio de Desarroflo Economico estab ec a las condiciones para que Ia persona solicitarte de los 

a et cios acredite su ca/dad de poseedora del inmuebie atectado Adicionaimente, el Fondo de Garantias de lnstituc ones Financieras (FOGAFIN), 
Resoiuc on lOde octubre 11 de 1999 (modificatoria de ia Resoiucion 03 del 29 de marzo de 1999) estabiecio Ids reqursitos para acceder 

I loi subsidios de vivienda. Lad 51 nc on entre prop etario y poseedor de ur rnmuebie radica en siesta inscrito o no en Ia Of cina de Registro de 
Instrumentos Publicos, al prirnero see considers dueño del inmueble porque ejerce directamente Ia posesion, mientras que el segundo ejerce 
como dueno del inmuebie pero que debe bernostrar legairrente su posesion. 

El 1 anco del erras dada su iocahzacion an zonas dealto riesgo, pasa a ser parte del suelo de proteccion del rnunicipio baja Ia adminislración 
del inismo y an coordinacion con Ia respectiva Corporac on Autonoma de Desarro Ic Regional. Dependiendo de las consgnas que se hayan 
acordado an sus raspactivos pianes de ordenamiento territoria , esas zonas tendr an unos usos diferentes a vivienda, preferentemente en 

/ aervacion, proteccion y racuparacion ambrental y destinos de espac os pub icos Senia Is ocasion para impulsar proyectos de espacios 
xer les integrados a los programas de desarrol o urbano y regional. Otro componente del banco de tierras son los lotes que se han desprendido 
de las demolic ones, esos espacios vacios son fac lnente recuperables cuando compete a las autor babes municrpaies ios desarrolios urbanos 
que at se prevean ta as como construccion de edit caciones parques, estaciones de transporte, espacios verdes, etc. La dificuitad mayor se 
der Va cuando la prop edad de los lotes as pr vada. Si no bay la sot ciente financiacron es muy probable que estos lotes permanezcan ociosos 
mucho tiempo, si ax ste ia r' nanc acior, es importante dane fuerza a Ids estatutos urbanos. En ia medida que Is extens on de estos lotes io 
perm ta, los desarrofos urbanisticos pabr an basarse an lat tuiarizacion, an a copropiadad u an otros Instrumentos que promuevan N tarmac on 
de cap taias para myers on inmabil ar a. 

54 	El plan piIuo de uomistrucc omi de vivienda uormterrmp a Is xrdqu Sloan par el FOREC de lotes an Armenia, Barceiona, Caiarca yOu mbaya para is 
reubicac on de v viendas a traves de concursos par invitaci6n privada, con una cobertura be 5440 soiucmones an sems meses A su turno, Is 
comun dad decide que clase de vivienda  de las ofrecidas en el mercado, a traves de la Vitrina /nmobi/,ana, se abusta C SOS alcances econam cos. 
En el caso de Armenia, a Is convocator a pub/ca hacta par el Fondo y Is Corporacion Minuto de Dios respondieron 44 firmas constructoras que 
presentaran proyectos de construccion de vivienda  nueva de interes social de buena ca/dad y a said costa (menor a $12 millones). El conjunto 
urban St co qua 000stru ran las 12 firmas escag des se ha denominado Pan Plato El Eden, adm nistrado par El Minuto de Dios, y qua pondra a 
disposici6n 2.000 viv endas para los prop etanios afectados y ubicados an zonas de alto riesgo. Respecto a Is Vitrina Inmobil aria que comenzo 
a exhibirse apart r de iui 0 12 de 2000, a su convocatonia concurnieron 176 proponentes con el fade ofrecer soiuciones de vivienda a once mu 
arrendatanios qua hab tan en a olamrentos y aseritam entos temporsies y a 9015 famii as qua se reub caran en los 27 man cipias afectados 
ox epto Pereira (en eSta ciubad se presantaron 19 oferentes con propuestas qua benef can a 2500 tarn bias qua se hal an en zonas de alto 
riesgo y requ eren sen reubicadas) Esta convocataria, qua reprasanta una myers on de $270 000 millones, cerca del 48.2°c de los racursos de 
Is ruconstruccian para vivionda, esta conformaba por se s grupos vivienda nueva y usada (5 proponentes), lotes pare conStruccion de vivienda 

iforme alP Sr de Orderam ento Territorial y las normas ambientaies (44 proyectos), programas de vivienda qua no nc uyan lotes (31 proyectos), 
prugramas de vivienda con  autogeStion comun lana de asociaci6n de viv endas con a sin iota y programas dc vivienda de corstr CtOres con  
componente social 	e 	ys lote (93 propuestas) y asociaciones de vivienda para desarrollar proyectos consin ate 14 aso ac rear 

7Strilcciun coloc ti v /(? 	- 	r, Arnrurr 	A 

era En FOREC - Fundac on Espiral, Todos aprendem 
Rec nstrucc on, Vol.ii, paginas 7 22, Armenia, 1999 

en enero de 2000, en el sentido de que antepone a ic 
ta de concertacion para la recanstrucc on social del Ejp  



Valor aproxmado de Ia cuota mensual a pagar por cada millón de pesos 
Valor Final del Inmueble $1 MilIón Subsidio Equivalente al l)iferencial: 
Menor a 13 millones 5.000 lnters bancario - Intlacion proyectada 
De 13 it 28 millones 6.000 (Illierds hancarjo 	Inflacion proyectada) + 3 
Dc 28 a 45 millones 7.000 (lnlers bancario 	InflaciOn proyectada) + 5 
Dc 45 a 80 millones 8.000 djiter6s hancarlo - In fi aC ion proyectada) + 7 
Dc 80 a 120 millones 9.000 llnterds hancarlo - tnfiacjón proyectada) + ID 

Notas,' /'lao /105/a 20 000s r Las comas no inc/liven seliro 5. 

Subsidio per relocahzación: sin estar en una zona de alto 

riesgo el propietario del lote a inmueble decide ubicarse 

en otro lugar, per lo que tiene derecho al subsidio directo 

de $8 millones y no puede acceder al de $4 millones por 

concepto de reubicación. Su lote o inmuebte sigue siendo 

de su propiedad. 

Estos cuatro tipos de incentivos se canalizan a través de 

las gerencias zonales, las qL.ie estdn encarqadas del proceso 

En ol nasa de que el seguro no cobra el valor total del 

dana presentado, se puede tener acceso a! subsidio directo 

o al crédito subsidiado en las mismas condiciones arriba 

mencionadas. En cuanto a las areas comunes de edificios 

y conjuntos residencieles que comparten los copropietarios, 

y dada ia importancia de su seguridad estructural, los 

subsidios personales también pueden destinarse a a 

reparación de ellas. Respecto a los inmuebles afectados 

con fines diferentes a vivienda, el incentivo equivale al 

pago del mencionado diferencial adicionado en 6 puntos 

si se trata de usos mercantiles y de 4 puntos si se trata de 

entidades sin ánimo de lucro y ocupados con fines 

religiosos, educativos, salud y administracidn pbblica. 

Para las personas no propietarias, a arrendatarias,5  cuyas 
viviendas resultaron destruidas a inhabitables, se ban 

dispuesto tres tipos de programas que beneficiarIan a 

13.000 families, a saber: 

administrativo concerniente.55  Se anota que Ia definición 

de una zona de alto riesgo compete al Alcalde y al Concejo 

Municipal y quo se explicita en el Plan de Ordenamiento 

TerntoriaL 	Ademds, la valoración del dano del inmueble 

afectado permite definir el subsidio directo o el crédito 

subsidiado. En el caso de este ültimo variará segdn sea el 

valor final del inmueble, incluido el late y el costa de su 

reparación, conforme a Ia sigLilento tabla 

Otorgaononto de srihsidio: 55.900.000 i25 smlmi por 
familia con ingreso menor a cuatro salarios minirnos 

($960.000) para Ia adquisicion de una vivienda de interés 

social conforme a los requisitos exigidos por el INURBE. 

Se estiman una cobertura de 4.100 families y una cuantia 

de $35,000 millones provenientes del 10% de los recursos 

destinados a los Fondos de Vivienda de Interés Social 

(FOVIS) per las Cajas de Compensacion Familiar de todo 

el pals para Ids años 1999 y 2000 y que serán manejados 

per la Junta Administradora del Fideicomiso FOCAFE 	a 
través de una fiducia con FIDUCAFE. El programa atenderá 

prioritariamente a los hogares afectados con condición 

de afiliados a las Cajas de la region, seguidos de los no 

afiliados. Complementariamente se ha previsto dentro del 

presupuesto de vivienda del FOREC Ia reasignacián de 

$10000 millones que serdn administrados per el FOCAFE, 

además de $6000 millones del rubro de temporalidad, 

para beneficiar a 2.660 familias. 

UtilizaciOn de las donaciones: (a) 1 

vivienda, cuya subsidio camplemi 

millones per familla) se destinaria a S 

y las obras de urbanismo )b) subsidic 

familias con cargo a las danaciones 

per $10,000 millones 

Incentivo a la construcciOn nueva d€ 

social: 01 FOREC propone a las munici 

el aporte de terrenos, suministra los i 

de infraestructura, materiales y casto 

selecciona las comunidades benf 

participen en Ia ejecucion de las abrz 

y en el montaje y ConstrucciOn de sos 

las entidades danantes nacionales pi 

Ia entrega de casas prefabricadas 

construcción. Este programa se finar 

bela donaclOn de la Agenda Intenacia 

(AID) per US$9.5 millones para bone/ic 
familias, 

Finalmente Ia vivienda rural cafetera 

categorias para efectos de Ia osignaci 

y el crédito asi: 

CATEGORIAS 
A. 	a = /Q/ICI 	 <0 

Subs Ii 

St mu 

/3: > IL) I/il t,5  co , , 	 Nov/ti 

800 ci' 

200 er 

locales con base cii (as principios 00 
de inversiOn sectorial señalados pro 

necesidades identjficadas en Ia zona c 

sismo y referido a los planes de ordena 

de desarrollo existentes El PAZ incIiyc 

siguientes campanentes; identificaciO 

afectada, cuantjfjcación de danas, costat 

de Ia zona per sector y fuentes de fit 

fIsicas per sectores, osquemas de api 

de interventarfa y veedurla e indicador 
En su ejecuciOn, 0) PAZ mantendrO una 

secuencial vivienda, infraestructura pOb 

camunitaria prayectas de carácter saci 

del tejida social) y proyectas productivt 

Reconstrucción de la zona rural cefet€ 

Dada que se afectO Ia estructura prodi 

que camprametia Ia normal rocalecojOn 

teniondo en cuonta que el ingreso y cali 

caficultores se deteriorO, el CombO Na 

ros decidiO que Ia Federacion Ilevase a c 

de rehabi)itacjón y construcciOn d€ 

59. 	En principio se apropiaron recursos per $25.1 
adicibn de $11,100 millones tat coma consta 
501, el Consejo Directivo acordb on techo adic 
reubicaciOn de 641 viviendas que estAn en so 

Para controlar Ia adecuada utilizacidn de los subsidios directos, el Consejo Directivo del Fonda estableció dos modalidades entre las que el 
beneficiario escogera para hacer use de su derecho: Ia primera es un endoso a favor de Ia respectiva gerencie zonal para su manejo directo, 
recursos con los cuales Ia ONG zonal emprenderd programas de vivienda; y a segunda, en que se gira a una cuenta de manejo conjunto a favor 
del beneficiario y el interventor con elfin de garantizar Ia inversion en Ia vivienda. En un principio los subsidios se entregaban a los beneficiarios 
en tres partidas. 30,40 y 30% previa demostraciOn del avance de Ia reparación o reconstrucciOn dee vivienda, modalidad que tue modificada 
per dos entregas dee 50/ cada una: Ia primera se desembolsa una vez reciba a) beneficiario la carta de adjudicación del subsidio ye segunda 
cuando se complete el 70% de La obra fisica segOn el informe de interventoria. 

En el caso de Armenia, las tierras urbanas se han encarecido en razón de Ia prohibición de construir en zones de alto riesgo yen Ia delimitación 
de las franjas de terrenos afectadas directamente par Ia falls contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial aprobado el die anterior al 
terremoto, Adicionalmente, se han encarecido los lotes en donde era factible construir, lo que ha devenido en un proceso de especulacion con 
a propiedad raiz. Para superar esta coyuntura, se he propuesto ala Alcaldia de Armenia su intervenciOn en el rnercado de tierras conforme a las 
herramientas legales existentes. Previamente, y ante el hecho de que Armenia no tiene banco de tierras Para reubicar a 2.500 tam/las, el 
Consejo Directivo del FOHEC (en su reunián del 21 de abril de 1999) le habia solicitado al Alcalde un informe sobre precios de lotes, bectOreas 
estimadas y IocalizaciOn, al igual que presentase el procedimiento para (a compra de lotes per el municipio. Verse: Angel Ardila, Gabriel Piden ,ntervernr el rnercado de tierras, Ejemplar, Año 2, No. 19, Armenia, Cuarte semana de marzo de 2000, pdginas 8-9 y Tierras por las nubes, 
Ejemplar, Año 2, No. 22, Armenia, Segunda semana de abril de 2000, pbginas 8-9. Verse también: ,4cci6n para precios de Ia t,erra, Ejemplar, 
Ano 2, No. 20, Armenia, Quinta semana de marzo de 2000, pbgina 6 y Propuestas de Ia comunidad, Ejemplar, Año 2, No, 24, Armenia, Cuarta 
semana de abril de 2000, pbgina 9. 

Mediante el Acuerdo No. 13 de enero 19de 2000, el Consejo Directivo del FOREC reglamentO las ayudas económicas Para tacilitar Ia solución 
de vivienda de las familias que se encontraban en alojamientos a asentamlentos temporales a que estaban siendo subsidiadas con el valor del 
arrendamiento per el Fonda. 

La Junta Administradora estO integrada par delegados de los Ministerios de Desarrollo y Trabaio, FOREC, Asocajas, Fedecajas, Comfenalco 
Quindio, Comfamiliar Quindlo, Comfamiliares de Caldas, Comfamiliar Risaralcia y Comcaja. 



concerniente. 	Se anota que Ia detinicion 
Je alto riesgo compete al Alcalde y al Concejo 
ue se exploita en el Plan de Ordenamiento 

Acemés, a valoraciàn del dano del Inmueble 
mite definir el subsidio directo o el crédjto 
.n el caso de este ultimo variara segun sea e 
I inmueb c, includo 01 late y el costa de si 
Onf'srrTr' 	qJente tah,a 

r por cada millón de pesos 

Stihidio IquiaItrnte al I)ferencial: 

Iiiicic haiicario - Intlaci(n pro) 0010(15 

n (ores haiicarjrr In Ilacjón proycctada ) + 3 

n1crrs bancarjo - lnllaci(n prayectadri ) + 5 
fl(er és brincario In flacion proycciada) + 7 

terds hancai iii Intlaciori pioyectada) + It) 

ne/oven regular. 

de subsidio: $0 900.000 120 5-  ri y por  
greso menor a cu flro sa ar Os a ii ruos 

ia a adquisc on de una vivrenda de inheres 
rio a los requis tos exigidos por el INURBE. 
a cobertura de 4.100 familias y una cudribu 

illones provenientes del boo de los recursos 
los Fondos de Vivienda de Interés Soda 

15 Cajas de Compensacion Familiar de todo 
>s aOos 1999 y 2000 y que seran manejados 
.dm a stradora del Fidejcomjso FOCAFE 	a 
fiducra con FIDUCAFE. El programa atendora 
Ito a los hogares afectados con condician 
las Cajas de Ia region, segurdos de los no 
plementariamente se ha previsto dentro de 
de vivienda del FOREC a reasignadion de 
tes que seran administrados por el FOCAFE, 
6000 millones del rubro de temporalidad, 

a 2.660 familias. 

i Fondo establec16 dos modalidades entre las que ci 
e Ia to ectiva gerencia cord para su maneio directo 
n que 6e g ra a una cuerta de manejo cor jur to a favor 

rincipio los subsidios se entregaban a los beneficiar Os 
ruccion de Is vivienda, modaiidad que tue rrodifrcdo 

'jarro la carts de adjud cac on del subsidio y Ia segunda 

e Construir en zonas dealto riesgo yen Is delimitac or 
e Ordenamiento Territor al aprobado ci dia anter or a 

D que ha devenido en un proceso de ospecolacioi con 
intervencion en ci mercado deL erras conlorme a las 

e banco de tierras para reub car a 2 500 familias, C 
I Aicalde an informe sobre predios de lotes, hectaroas 
s per el municip o Verse Angel Aid Ia, Gabriel Prden 

'narzo de 2000, paginas 8 9 y Trerras por las a ,bes 
re tambion Accion para precro5 de It tread, Nerr,  plr 
zornwr di / Ejempiar, Ano 2, No 24, Am err a, Cuarta 

ionto las ayudas econom cas para fac litar Ia solucror 

lIes o que estaban siendo subsrdradas con el valor de 

y Trabajo, FOREC, Asocaias, Feciecajas Comfena co 

Ltilizacibn de las donaciones: (a) 1.300 donaciones de 
v enda, cuyo subsidio complementar a )máximo $3 

nillones por familia) se destinaria a Ia adquis don del lote 
y las obras de urbanismo; )b) subsidios de vivienda a 1.660 
imlias con cargo a las donaciones recibidas en dinero 

ror $10000 millones. 

icent vo a la construcciOn nueva de vivienda de interes 
social:  el FOREC propane a los muncpos y departamentos 
el aporte de terrenos, sum n stra los dsenos de las obras 
as infraestructura, materiales y costos de Ia mano de obra; 
elecciona las comunidades benefciadas para que 
artcipen en Is ojecudlán de las obras de nfraestructura 
en el montaje y construccion de sus prapias viviendas; y 

las entidades donantes nacianales pueden partic par con 
a entrega de casas prefabricadas o los riateriales de 
construccion. Este programa se financiar'a con recursos 
de Ia donac on de Ia Agenc a Internacional para el Desarrollo 
AID) por US$9.5 millones para benefic ar a cerca de 3.300 
familias. 

F nalmente, la vivienda rural cafetera se clasificó en dos 
ateanr as para ofectos de la asignan on rio los si hold no 

yr1 creditoa 

CATEGORIAS 
ic,, 	/OIurfr,o,o 	 < 0 = S,S,iiil/o,irr; 

Suhoidro bees 
9,8 inittonco 

13. > /0 her In/irs 	 Ho S/U hi/U rrriI/o,ie s; 

SOC en s u hsid a directo 

203 en cntd Ito FederacrOn 

locales con base en los pr ndipias de politics, los criterios 
de inversion soctorial sona ados por el FONDO y las 
necosidades identificadas en Ia zona coma resultado del 
ismo y roferido a los pIanos de ordenamiento territorial y 

de desarrollo existontes. El PAZ incluyo coma minima los 
siquientos cam ponentes: identificacion do Ia poblac on 
afectada, cuantificacion de daños, costos de reconstrucdian 
Is Ia zona par sector y fuentes de f nanciacion, metas 
sicas por soctores, esquemas de aperacion del plan y 

Ic interventaria y veeduria e indicadoros de eva uacon. 
En su ejecudion, el PAZ mantendra una prior dad sectorial 
secuencia vivienda, infraestructura publica y de beneficio 
comunitaro, proyectos de caractor social (fortalec mienta 
del tojido social) y proyectas productivas. 

Reconstruccion de Ia zona rural cafetera y no cafetera. 
Dada que se afecto Ia estructura productiva cafetera, Ia 
q je compromet a Ia normal reco ecc on de la cosecha, y 
ten endo en cuenta que el ingresa y cal dad de vida de los 
caficu taros se deterioro, 01 Comite Nacronal de Cafete 
ros dec dio que Ia Fodoracion Ilevase a cabo un programa 
de rehabilitacion y construccion de las viviendas, 

Respecto ala vivienda rural no cafetera, aquella considerada 
de Interés social roc be el valor total de Ia reparadiOn s n 
que oxcoda de $8 millones. Do a contrario se brinda Ia 
alternativa de un subsidio de $8 millones o un crédito 
subsidiado por el costa del proyocto. Para viviendas que 
no Sean de ntorés social hay dos opciones: un subsidio 
basta por 80% del costa de reparación sin exceder el topo 
de $8 millones: a un credito subsidiado por el costa del 
proyecto. Si se trata de propietarios con vivienda ubicada 
en zona de alto riesgo rural, para su roubicación se les 
atarga un subsidio directo de $8 millones y $4 millones 
por 01 lote, sumas con las que buscarán en el mercada 
una nuova posibilidad de vivienda. 

Plan de Accion Zonal para las droas urbanas - PAZ. 
Canst'tuye el programa central de actividades que cada 
gerencia zonal ade antard en su respectiva jar sdiccion 
urbana durante Is etapa de reconstrucciOn. En concordancia 
con la nformacron de danos presentada por los organismas 
encargados, la gerencia zonal habra identificado, dentro 
de los 90 dias despues de Ia frma de su respectivo contrata, 
oF Plan de Acdiort Znnal para el area adjUdicada, elahcrado 
con a participacibn be la C0111LIMidad y la 	iwondaces 

COSTO REPARACIÔN DE LA VIVIENDA 
Dc $5 U /O,rriIIors: 

	 > $10 millones. 
Suhsidio 9,8 millones 	 Subsidro $8 millones 

cr'cdi to F'cderar, ion 	 s ci echlo 1-ederacrort 
do Cij'e(e ru, hoot a pai 

	 de (.'alcteros por 
S2 mrltoncs 	 $2 irrittoncs 

Superior a SlO millones: 

Suhstclio 58 in ii loire', 
Crddilo Fedet 5dm por $2 millones 

benef c aderas, si as y demas nfraestructura productiva 
tectada Esta decision dia lugar a la creacion del Fonda 

de Reconstruccion para Fincas Cafeteras - FORECAFE, 
asignandole recursos por $60000 millones, financiados 
per partes iguales asi: Ia m'tad por ci Fonda Nacional del 
Cafe y otros fondos cafeteros y Ia otra mitad aportada 
por el Gobierno Nac anal a traves del FOREC, recursos 
que son manejados modiante fiducia mercantil por 
FIDU CAFE. 

Para Ia ejecución de este programa, y con Is aprobadiOn 
del Consejo D rect vo del FOREC, Ia FederaciOn asumio Ia 
gerencia zonal pars el area rural cafetera, con Ia asesoria 
técnica del IICA para los pragramas agricalas. Luogo, el 
Consejo creyO conveniOnte que Ia Federac on presontc,m 
un programa integral para el area rural no cafetera y Ia 
recuperacón de la nfraestructura comunitaria conforme 
al censo do dartas que ado anto 01 Ministeria de Agricultura. 
El 0 Ilevo a que el FOREC incromentase los aportes en 
$36.1 00 millones para ncluir las ayudas a las familias del  
area rural no cafetera " y apropiase adicionalmente $30000 
millones para Ia recuperac on de la infraostruotura rural 

59 	En principio se aprop aron recursos per $25 000 millones segur Acta del Conseja Directvo No 14 de mayo 26 de 1999 luego se efectuo ura 
j ian de 9,11 100 millones tal 	ma corista an ci Acts No 38 bed ciembre 1 de 1999 Mas adelarte, en su sos on de abril 5 de 2000 lActa No 

el Consejo D root va acordo un techo adic onel de $1 3000 millones para firializar FORECAFE 1 y 2 y $2 000 millones para campiementar la 
( bicaciondeb4l viviendas qreest r etzcn S fe alto riesgo enel area rural  



de centros educativos, puestos de salud, acueductos, 

alcantarillados, salones comunales, puestos de policia, 

pohdeportivos, Iardines y guarderias, ancianatos, 
corregidurlas, parques, etc. 

De esa manera y en cabeza del gremio cafetero quedó, 

entonces, Ia responsabidad de Ilevar a cabo & plan de 

acclón zonal para la reconstrucción del area rural cafetera 

y no cafetera 60  dividido en los subproyectos FORECAFE 
/ y FOBECAFE 2: en el primero se busca entregar a las 

familias cafeteras afectadas incentivos y créditos blandos 

para vivienda, beneficiaderos e infraestructura productiva; 
mientras que el Segundo apunta a apoyar Ia reconstrucción 

do las viviendas e infraestructura en la zone rural no 

cafetera." Adicionalmente, se detinió el subproyecto 

FORECAFE 3 para integrar las acciones de recuperación 
de la infraestructura rural. 

Convenio de crédito. Con el 111 se ha dispuesto una linea 

de redescuento para las empresas localizadas en Ia region 

afectada y vinculadas a los sectores agroindustrial, 
comercio, manufacturero, mineria, salud, servicios, turismo, 

transporte y construcción. Su monto es de $40000 millones 

para las micros, pequenas y medianas empresas (70%  pare 
el Quindlo y 30% pare Risaralda) con 7 años de plazo, año 

y medlo de periodo de gracia y una tasa de redescuento 

de DTF-5% TA; y por $1 5.000 millones para las grandes 

empresas con similares plazos y DTF-3% TA; el monto 

mâximo del crédito por empresa es de $200 millones. Para 

capital de trabajo y reestructuración de pasivos se otorga 
un plazo de 4 años, incluido one de gracia. Asociado con 

esta linea de redescuento se aprobó el mecanismo de 

fortalecimiento del Fondo de Garantias del Café, el que 
cubrirá hasta el 75% de los desembolsos al sector 

productivo. Además, para permitir Ia financiación en Ia 

reducción de las comisiones y cubrir el mayor riesgo de 
las primeras pérdidas por no pago de los acreedores, el 

FOREC aporto $3000 millones mediante convenio con el 

Fondo Nacional de Garantias Financieras para Ia entrega 
de créditos con intereses blandos y plazos ajustables a 

las necesidades empresariales, 10 que permitirO el 

desembolso de créditos IFI por $3000 millones, 

respaldados hasta en un 75% y cuyos beneficiarios serán 

las empresas damnificadas.62  

Actividades transversales 
Con Ia finalidad de garantizar un óptimo avance del proceso 

de Ia reconstrucciOn, se han identificado las siguientes 

actividades transversales: 

Reparaciones educativas. Las Sociedades Seccionales 

de Arquitectos han sido encargadas de hacer Ia 
administración e interventoria de las obras necesarias para 

el adelanto de las reparaciones locativas de instituciones 

educativas conforme a los diagnOsticos del estado actual 

de las instalaciones fisicas que suministren las Secretarias 

de EducaciOn, los municipios y las mismas Seccionales. 

Pare ello contratardn los estudios de vulnerabilidad sIsmica, 
de suelos, levantamientos topograficos, disenos 

arquitectOnicos, cOlculos estructurales y los proyectos 
eféctricos, hidrdulicos y sanitarios. Se estima recuperar 

204 establecimientos educativos (63 en el QuindIo, 95 en 

Risaralda, 3 en Tolima y 43 en Valle) con un costo total de 
$16470 millones, como también Ia reconstrucción de 511 

escuelas en el area rural. 

Educación en salud a comunidades afectadas y oferta 
pOblica de servicios 

Con el proposito de aplicar medidas de atenciOn primaria 

de Ia salud, of programa de autocuidado de Ia salud ofrecerá 

capacitación a las personas beneficiaries para que pongan 

en marcha mecanismos preventivos frente a problemas 

epidemiologicos y de mayor riesgo y se ofrezcan soluciones 

curativas en el propio bogar. Los objetivos del programa 

son reducir Ia agresividad on las poblaciones hacinadas, 

mejorar su calidad de vida, poner en práctica medidas de 

higiene personal y ambiental y armonizar Ia competencia 

por las necesidades básicas insatisfechas. Este programa 

favorecerá a 15.000 familias ubicadas en alojamientos 

inducidos y espontOneos y se ha contratado con Ia 

Fundac,ón para e/ Desarrollo de /8 Sa/ud en Colombia - 
FLIDESCO, con on costo de $480 millones y un plazo de 4 

meses. Adicionalmente, el Fondo contrató con esta entidad 

el estudio de Ia oferta pOblica de servicios requerida por 

el departamento del Quindlo ($25 millones). 

CapacitaciOn en normas sismorresistentes. Se busca 
capacitar a los profesionales, técnicos y personal afin a Ia 

construcción (maestros de obra, albaniles, oficiales, etc.) 

en temas relacionados con las disposiciones sismicas 

previstas en Ia Ley 400 de 1997, nuevas tecnologIas de 

construcciOn, estructuras, construcciOn industrializada, 
sistema internacional de medidas, instalaciones eléctricas, 

hidrosanitarias y de gas domiciliario, instaleciOn y 
procedimiento del encofrado y concretos. Se anota que 

el objetivo de Ia norma colombiana de diseno y construcción 

sismorresistente es reducir a un minimo el riesgo de 

pérdidas de vidas humanas y defender en 10 posible el 
patrimonlo de Ia comunidad, per 10 que esta capacitaciOn 

se constituiria en un prerrequisito para adelantar trabajos 
de construcción. El FOREC contratO con el Sindicato de 
Trabajadores de Ia Industria de Ia Construcción y Obras 
POblicas (S/ND/CONS) -Seccional de Caldas, el 

entrenamiento de 600 personas per un costo de $117 

millones; cobertura que se ampfiO posteriormente a otras 
2.000 personas. 

60. lncluye a los centros poblados menores a 2500 habitantes: Se exceptdan Quebradanegra y La virginia atendidos per FENAVIP )Gerente zonal 
Calarcd); El Caimo (Zona 12 de Armenia), Barcelona (CENCOA) y Barragán )Fondo Solidaridad del Valle). 

61, Una diferencia entre los dos subproyectos FORECAFE radica en que a cede finca cafetera se le considera aparte los proyectos de vivienda, 
beneficiaderos y otras obras de infraestructura, mientras que a las fincas no cafeteras, divididas en vivienda de Interés social y otras, sdlo se 
tome en cuenta una vivienda per cada predio. 

62. 	Muchas de estas empresas no disponen de garantias suficientes para respaldar los préstamos per haber sufrido Ia pérdida o desmejora de sus 
activos o propiedades, estimándose en cerca de 10.000 pequenos y medianos negocios los afectados, con activos totales de no mts de $3i 50 
millones al 31 de diciembre de 1998. 
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e las reparaciones locativas de instituciones 

nforme a los diagnosticos del estado actual 

clones fisicas que suministren las Secretarias 

. los municipios y las mismas Seccionales. 

ratarán los estudios de vulnerabilidad sismica, 

evantamientos topográficos, disenos 

:os, cálculos estructurales y los proyectos 

dráulicos y sanitarios. Se estima recuperar 

n1ntos educativos (63 en el Quindlo, 95 en 

n Tohma y 43 en Valle) con on costo total de 

nes, como también Ia reconstruccjón de 51 1 
l area rural. 

salud a comunidades afectadas y oferta 

rvicios 

ito de aplicar medidas de atención primaria 

programa de autocuidado de Ia salud ofrecerá 

las personas beneficiarias para que pongan 

ecanismos preventivos frente a problemas 

os y de mayor riesgo y se ofrezcan soluciones 

propio hogar. Los objetivos del programa 

agresividad en las poblaciones hacinadas, 

'dad de vida, poner en prbctica medidas de 

y ambiental y armonizar Ia competencia 

ades básicas insatisfechas. Este programa 

5000 familias ubicadas en alojamientos 

espontáneos y se ha contratado con Ia 

ra el Desarro/lo de Ia Sa/ud en Colombia - 
n on costo de $480 millones y un plazo de 4 
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Ley 400 de 1997, nuevas tecnologias do 
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s y de gas domiciliario, insts!ación y 

drl encofrado y concretos Se anota qu(-

norma colombiana de diseño y construcción 

e es reducir a un minimo el riesgo de 

.das humanas y defender en lo posible el 

a comunidad, por lo que esta capacitación 

en un prerrequisito para adelantar trabajos 

n. El FOREC contrató con el S/ndicato de 
'a Ia Industria de Ia Construcción y Obras 
t/D/CONS) -Seccional de Caldas, el 

de 600 personas per on costo de $1 17 
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v La Virgnia atendidos per FENAVIP Gerente ,onal 
ad del Valle). 

a se le considera aparte los proyectos de vivienda, 
vidicMs er, vivienda de Interés social y otras, sSlo so 

mos per haber sufrido Ia pérdida o desmejora de sus 
S afectados, con activos totales de no mds de 83.150 

Taferes con Ia comunidad. Pretende que Ids participantes 

e involucren de manera directa en el proceso de Ia 

cconstrucción mediante los espacios de concertación y 

'nálogo abierto, en los que serán protagonistas los voceros 

e las comunidades, los gerentes zonales, los funcionarios 

el FOREC y los representantes de las administraciones 
-iunicipales, para 10 que se ha firmado un contrato de 

SO millones con Ia Corporación Diá/ogo Democrat/co de 
.;\rmenia. 

(lomunicaciones, Pars desempenar Ia Gerencia de 

Comonicaciones del Fondo, el Consejo Directivo contrató 

Ia CorporaciOn Viva Ia CiudadanIa,63  con Ia asistencia 

;c'cnica de a Fundación Social. Se pretende que a 

comunicación sea on factor proactivo y eficiente, a Ia vez 

ue se busca Ia permanencia en Ia region de espacios 

omunicativos que aporten a Ia reconstrucción a través 

e canales de expresiOn pdblica. Entre sus programas se 

ncuentran Ia circulación semanal del periódico intitulado 

EJEmplar para mantener una comunicación de doble via 

entre Ia comunidad y as responsables de Ia reconstrucción; 

Is serie radial Los nuevos vec/nos, consistente en una 

historieta que transcurre alrededor de familias y personajes 

residentes en zonas de alto riesgo que fueron reubicadas 

on on campamento provisional; y Ia serie de televisiOn 

Ojosa/Eje, documental dedicado a presentarle ala opinion 

pablica el modelo de reconstrucción. Además, se ha 

organizado un encuentro regional radial mediante Ia difusión 
Paris del programa La Flora del En/ace a través de 13 

ernisoras locales y con el que se pretende informar a Ia 

comunidad, abrir espacios para Ia participación ciudadana 

y enazar a todas las fuentes posibles de Is reconstrucciOn. 

AfiliaciOn al SISBEN. Como respuesta a la necesidad de 

aplicar en su integralidad Ia Ley 100 de 1993, se apoyo la 

filiación subsidiada al regimen contributivo de seguridad 

social en salud de las personas atectadas per el sismo 

cue hagan parte de los estratos 1 y 2 del SISBEN por on 

apso de dos años. Pars ello, el Fondo contrato con 
EJOESCO, a on costo de $698 millones, Ia identificacián 

de los posibles afiliados al regimen en el Quindlo, estimados 

en 280.000 personas (80.000 familias) y una inversion total 

'ie $42000 millones. 

Alojamientos temporales. La Dirección Nacional para /8 

Prevención yAtencion de Desastres estuvo encargada de 

Ii continuación de los programas de alojamientos 

temporales, banos portátiles, a]imentación y Ia organización 

de Ia comunidad pars el mantenimiento y coordinaciOn 

de dichos alojamientos. El contrato de $340 millones 

firmado con el FOREC financiaba dicho programa durante 

cinco meses a partir de abril de 1999. Más tarde, y con el 

fin de asegurar el suministro de alimentos a Is poblaciOn 

ubicada en estos alojamientos temporales y asentamientos, 

el Fondo suscribiO con el ICBF un convenio por $2300 

millones para ejecutaro en tres meses y medio, con una 

adioiOn de $600 millones y tres meses mOs, a) cabo de 

los cuales se reemplaza per el Programs de Mercadeo 

Social como aternativa del desmonte gradual de Ia ayuda 

alimentaria. Este programa tiene on costo de $5400 

millones, provenientes de los recursos de temporalidad 
asignados a las gerencias zonales, con una duración de 

on año y a cargo de Bienestar Familiar. Se ha estimado en 
51.749 personas Ia poblaciOn asentada en alojamientos 

inducidos y espontáneos sufragados por el Fondo; de esa 
poblaciOn, 32.680 personas )63%) se encuentran en 

Armenia. En esta ciudad el Fondo de Vivienda de Interés 
Social y Reforma Urbana (FOMUVISORA) y el FOREC ban 

construido 69 alojamientos, con on gasto promedio de 
$620 mil per una vivienda tipo en material durable (madera, 

guadua y zinc) para una familia de cinco personas. 

RemociOn de escombros. La inversiOn en demolición do 

las edificaciones y remoción y transporte de los más do 2 

millones de metros cUbicos de escombros generados, 

contratada con el Instituto Nacional de V/as - IN VIA S. 
ascendió a $10800 millones: $8,300 millones destinados 
per el FOREC, $2000 millones per el Fondo de Calamidades 

y $500 millones del gobierno Italiano. 

Actividades sup)ementarias. Están referidas a aquellas 
acciones del Gobierno Nacional, a través del FOREC, 

tendientes a aliviar la situaciOn econOmics de algunos 
sectores de Ia poblaciOn afectada, propiciar Ia recuperación 

institucional regional, apoyar Ia actividad productiva y 

defender el patrimonio cultural mediante on esquema de 
subvenciones y transferencias presupuestales, a saber: 

Subsidios a estudiantes de universidades pOblicas 

El programa consistia en otorgar subsidios basta por ci 

70% del valor de Ia matricula correspondiente al primer 

semestre de 1999 a los estudiantes pertenecientes a los 
estratos socioeconOmicos del 1 al 4 de las Universidades 

del Quindlo y TecnolOgica de Pereira, para on valor total 
be $1500 millones. 

Transferencias per servicios pOblicos y reembolsos do 
los gastos de la emergencia. Son de dos tipos: one, las 
transferencias per el FOREC y Ia ComisiOn de Regulaciorc 

de Servicios Pjb)icos a las empresas locales de servicios 
piblicos para el pago de los servicios domiciliarios a los 

usuarios cuyos inmuebles se hayan destruido o afectado 
gravemente, como también a las personas do los estratos 

socioeconOmicos 1 al 4 que figuren en el censo de 

afectados pero que no desocoparon sus viviendas. Dos, 
los reembolsos per el Fondo de los costos do Ia emergencia 

incurridos per los municipios y los departamentos quo 
tuvieron una relaciOn directs con Ia atenciOn de Is 

calamidad, o sea los destinados a a)iviar los efectos de Ia 

catéstrofe sobre Ia poblaciOn y, en general, los que tenian 
el carOcter humanitario y de servicio social, mas no ci 

destinado a Ia reconstrucciOn y rehabilitaciOn. Este actividad 

también incluye las transferencias a las corporaciones 
regionales en compensacion por Ia rebaja en sus recaudos 

del impuesto predial,Gu 

13 	Este entidad agrupa alas siguientes ONG - s: Case do Is Muier,  Conciudadania, CORFA, CorporaciOn Pegión, Escuela Nacional Siiid,cal . Antioquis, 
Foro Nacional por Colombia, Fundación Social y Podión. 

64 	Los reembolsos a las entidades territoriales fueron reglamentados por el Conseio  Directivo del FOREC en ci Acuerdo No 02 de abril 14 de 1999 
LI SLJ vez, ci esquema de asignación de recursos para el pago de los servicios pOblicos domiciliarios aparece consignado en los Acuerdos Nos 
0.1 y  12 Se abril 8 y diciembre 15 do 1999 respectivamente. 



Apoyos presupuestales. Están referidos a tres tipos de 

proyectos: primero, en los diferentes a vivienda que no 

impliquen cambios sustanciales en su tamaño y cobertura 

en relación con Ia existente el 25 de enero Se aprobará Ia 

inversion que recupere su infraestructura existente; dos, 

cLiando Ia inversion supere la dimension inicial requerira 
anáhsis detallado y de pertinencia en relación con el proceso 

de reconstruccjón; y tres, los proyectos productivos se 

empezardn a estudiar cuando el financiamiento del proceso 

de reconstrucción esté totalmente garantizado on cuanto 
a derechos individuales. 

Las principales acciones que el FOREC ha concertado con 
diversas instituciones para Ia financiación de sus propios 

programas de reconstrucción han sido: 

- Convenio Po/icia: Se aprobaron $19383 millones para 
a reconstrucciOn de instalaciones, entre ellas los 

comandos de Armenia y Pereira per $8781 y 9.000 

millones respectivamente; ademds estén las estaciones 

de La Tebaida, Salento, Calarcá y Montenegro, entre 
Otras. 

- 	Sector salud: En convenio para reparar Ia infreestructura 

hospitalaria, el FOREC financiaré con $6926 millones Ia 

reconstrucciOn de los hospitales de Montenegro, Calarcá 

y Buenavista, en tanto que el Ministerlo de Salud aportará 
$75 millones para estudios y disenos. 

Arqueolog/a: Mediante convenio interinstitucional con 
el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de 

Antropologia se realizará un seguimiento a los posibles 
hallazgos arqueologicos en los lotes en que se 

desarrollen programas de vivienda. Se apropiaron 

recursos per $289 millones y se ejecutará a través de 

las entidades regionales relacionadas con Ia temdtica. 

V/a Ibague - Armenia - La Paia - Pereira: El FONDO 
aprobó $100000 millones para este proyecto vial 
mediante transferencia al INVIAS. 

Cuerpo de Bomberos de Armenia: Adquisicion del 
parque automotor de bomberos con una apropiacion 

de US$782000 provenientes de donaciones, recursos 

que complementan los $1 .530 millones reconocidos per 

Ia firma aseguradora. Constituye una inversion en 

conjunto con el gobierno de Canada y Ia firma Pluralité, 
especializada en Is fabricación de este tipo de equipos. 

Parque Nac/onal de Ia Cu/tura Cafetera: En el Acta 21 
del Consejo Directivo, de julio 21 de 1999, Se apropió  

una suma global de $6000 millones P01 ser un proyecto 
productivo de reactivacián econOmica con beneficio 

regional. En principio se Fe han transferido $2017 

millones como reintegro de los gastos incurridos en la 

rehabilitación del parque.°5  

Aeropuerto ElEdén de Armenia: Apropiacion de $5000 

millones para el terminal aOreo en cofinanciaciOn con la 

Aerondutica Civil que aporta $4450 millones ($3900 

millones provienen de Ia indemnizaci6n reconocida per 

Ia compania aseguradora). 

Centros re/igiosos: En corca de $40000 millones se 

estima Ia reconstrucciOn de los templos católicos 

($36000) y de otros credos cristianos en el Quindlo; la 

glesia católica recibirá $12000 millones del FOREC y 

gestionará ante Ia iglesia mundial los restantes recursos 
req ueridos. 

AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA 
RECONSTRUCCIÔN 
Esta seccián involucra el seguimiento presupuestal y 

contractual del proceso, el avance de los programas y ci 

conocimiento de los informes de monitoreo y veeduria y 

de Ia agenda de concertación para Ia reconstrucciOn social, 
segOn se describe a continuaciOn. 

En materici de contrataciones y 
apropuaciones 
El principal programa financiado ha sido el plan de acción 

zonal (PAZ) a cargo de cada una de las gerencias zonales, 

con las que se efectuaron contratos iniciales per un valor 

de $1 .233.467 millones, monto que tue adicionado en 

$41 .100 millones para los programas de Is zona rural no 

cafetora e infraestructura comunitaria que adelanta la 

FederaciOn Nacional de Cafeteros. El techo prosupuestal 11  
de inversion ascendiO a $1309452 millones segán se 
desprende del Cuadro No. 7, una vez surtido 01 proceso 
de preparación de los planes de acciOn zonal per las 

respectivas gerencias y su correspondiente aprobación per 
el Consejo Directivo.67 	De manera que se han 
comprometido recursos per cerca del 91% del presupuosto 

inicialaforado del FOREC para el periodo 1999-2001. Como 

era de esperar, Ia ciudad de Armenia participa con $61 7.475 

millones, alrodedor del 47.2% de los recursos contratados, 

Este proyecto tue presentado al Consejo Directivo del FOREC en su reunion del l 2 de mayo de 1999 (Acta No. 13). Por ser el Parque del Café una 
entidad de derecho privado, fue necesario adicionar el Convenlo 002 del 24 de marzo de 1999, celebrado entre Ia FederaclOn Nacional de 
Cafeteros y el FOREC, para poder efectuar Ia citada transferencia en razón de que Ia FederaciOn es uno de sus sodas aportantes 
Las aprobaciones de Ins PAZ consisten en una proyecciOn del valor máximo a invertir en las zonas, no generan ni implican un compromise 
presupuestal parcial a total del Fonda y el FOREC aprueba los presupuestos definitivos y los proyectos especificos a ser financiados en cads 
gerencia zonal una vez revisados per el Conselo Directivo. 

Er, su evaluaciOn a los PAZ conforme a indicadores de contenido, pertinencia, integralidad, transparencia, sostenibilidad y concepdión del 
desarrollo, Ia Contraloria General de la RepOblica observô deficiencias en su proceso de formulaciOn que implies que el FOREC debe realizar un 
exhaustivo seguimiento al aluste  de estos planes, e incluso a replantearlos cuando algunos de ellos se encuentran per debalo de los promedios 
evaluados. En un esquema de calificacion de 100 puntos, los promedios ponderados fueron: Armenia (58,47), municipios Quindlo y Cajamarca 
171,431 y Risaralda y Chinchjná (86.56). Las zonas 1, 11 y 15 de Armenia se encontraron per debalo del promedio, mientras que las zonas 8 y 14 
fueron las mejor evaluadas; en Quindlo, per debajo del promedio se ubicaron Barcelona, Buenavista, COrdoba y Génova, todos ellos con 
deficiencias mayores, en tanto que La Tebaida y Ouimbaya — Filandia presentaron algunos vacios subsanables; en Risaralda y Chinchina los 
planes se encontraron ajustados a lo que se pretendia. Segundo inforrne de auditor/a especial; FOREC, Contralorla General de Is RepUblica, 
enero 2000. 

Contratos celebra 

(;FR;N('IA ZONA!. 

Asoeiaej/,n para ci Dcsari'oj]o de Caldas 
(diiiara de C'oniercjo de Armenia 
Van ias ONG 's 
Funduenipresa 

('Omara de ('omerein de Man iialcs 
('iil]]al'a Junior 
11 

Fenavip 
C'ooperat t va de Caficu Itores 
Anti oq u a Presente 
Conipar-tir - GobernaeiOn Cundinaniarca 
AsoeiaejOn de Viv,cnda Popular - CETEC 
11 

11 

Pu ndae i on V d a y Eu lul/) 

C in a ra de Come rem de San to Rosa y ot rits 0 
11 

Cdma ra de Coiiie I'C 1(1 

Gt'eiiiios dcl Tobma 
Fedcvivjend0 

Cot'porac on Fond,, Rcconstruecj/,n Val Ic del C 

FedLi in ton Nacion ii de C ii Itet Os 

'I'O'I'A LES 

Las cit/u.n ap'obadas /10/' unia apareeen a! 
(I/)?'Oha(/a /1/15 III lu/Il/I I/a ./('UFI i'e/i'ciu/udo.c /)Or el 

Pereira con ci 11.5%, Calarca con 9.5% y 
7.3%, sin incluir los recursos aportados 
cafetero en una cuant(a de $30000 millor 

Desde el ángulo de las contrataciones d 

consolidación y reconstrucción en las z 
suscritas con las gerencias zonales, las cifra 

per ci FOREC ascienden a $1 .287.267 miHo 

el 93.6% se canalizó a proyectos de recons 
se desprende del Cuadro No. S. Se observa c 
de vivienda: reconstrucciOn reparacion 
concenti-O el 41.9% de los recursos los a 

Esta sjtuación puede superarse cal, el adelant 
desastres en el Eje Cafetero y su pro yecci'ón a 
desastres de Ia zona de reconstrucciOn con el ob 
tiene una duracjon de dos años y un costo estim 
de Atenc)on y PrevenciOn de Desasires Planeac 



CUADRO No. 7 
Contratos celebrados para Ia reconstrucción delos municipios 

Millones de Pesos 

(;ERECIA ZONM, 	 \IUNICIPI 	 1ONTO 	ANTICIPOS A 	TECHO 

CONTRAT. 	A(;OS'I'o 6/99 	PREStJPUES. * 

Aociacidn para e] Desarrollo do Caldas Chinchind 1.187 - 1.350 
Ciimara do Coniercin de Armenia Armenia: Contra 93.805 1.147 93.800 
Varias ON(i's Armenia: Resto ciudad 516.102 3.970 523.675 
Fundaempresa Salerno 6.860 659 25.571 
11 Circasia 17.940 
Cárnara do Comercio do Manizales Piiao 17.993 124 17.993 
Csiinara Junior Quimbaya 25.243 592 34.432 
11 Filandia 8.450 
Fenavip Calarcd 125.105 1.670 124.382 
Cooperativa do CaficLIltores Barcelona 22.512 320 23.483 
AntioLjuia Presente l.a Tebaida 30.138 1.344 38.052 
Conipart i r - Gohernacion Cundinamarca Montenegro 27.551 1.068 29.963 
AsociaciGn do Vivienda Popular - CE'I'EC Buenavisla 6.188 693 25.420 

Cordoba 3.655 
Geiiova 8.738 
Otros Programas 6.325 

Fundacion Vida y Futuro Pereira 140.068 1,100 150.779 
CLitnara sic Cotiercio de Santa Rosa y otras ONG's Marseila 5.647 213 

11 Santa Rosa do Cabal 28.393 35.635 
Ciitnara de Comercia Dosquebradas 9.723 20 10.951 
(irefltjos del Tolima Roncesvalles 1.743 464 1.945 
Fedevivienda Cajamarea 11.563 12.382 
Corporacien Fonda ReconslrucciOn Vaile del Cauca: Alcald 3.484 859 63.539 

Argelia 3.772 
Barragdn (TuludI 174 

a BolIvar 2.379 
Caicedonia 18.422 
La Victoria 3.404 
Ohandu 4.265 
Sevilla 11.227 
ljlloa 2.613 
Otros Proi'amas 13.799 

Fcderacidn Nacional do Caletetos Zona Rural Cal'ctcra 30.000 21.505  30.000 
Zoiia Rural No Cafetera 36.100 30.100 
Infracsiructura cornunitaria 30.000 30.000 

TOTALES 1.274.567 35.746 1.309.452 
* Lo.s cilrsi.c oproboda.r por co/ta aps/res'en ai frenie sic soda ge/el/c/si :o;tsii. Los nw,tews en inisiio s'o'i'eupoiisien al I/blUe In/rio! 

5/p/ohs/do I/s/via Is/i/is) /10 .55's/n isti'/'Iis/odo.s per ci CoIlsejo Di/'el'li/si del f siiislo isi,v /1 /5//Is's s/c ai 'cd/n :onaI ps/rn P/joe v ci Va/ic dci Caus'si. 
Euc,ire: FOREC 

Pereira con e) 11.5%, CalarcO con 9.5% y Ia zona rural con 

7.3%, sin incluir los recursos aportados per ci gremio 

cafetero en una cuantia de $30,000 millones, 

Desde ci dngulo de las contrataciones de las fases de 

consoiidacián y reconstrucción en las zonas urbanas, 

suscritas con las gerencias zonales, las cifras suministradas 

par el FOREC ascienden a $1267267 millones, de los que 

el 93.6% se canalizó a proyectos de reconstrucción segün 

se desprende del Cuadro No. S. Se observa que el programa 

de vivienda: reconstrucción, reparación y reubicación, 

concentró el 41.9 0/c de los recursos, los que se ejecutan 

via el otorgamiento do los correspondientes subsidios; Ic 

siguen en importancia la infraestructura p/iblica (vial, 

edificaciones, equipamiento urbano y servicios pOblicos) 

con 19.7%; Ia infraestructura de beneficio comunitario 

(educaciOn, salud, recreacián, albergues, etc.) con 14.1 % 

el tejido social y temporaHdad )48%); reactivaciOn 

econOmlca (3.4%) y medio ambiente )2.9%). Sorprende 

reconocer Ia escasa prioridad que cc Ic otorga al programa 

de prevencion de desastres (0.02P/o), al que solo se Ic 

apropiaron $215 millones en los municipios quindianos de 

Armenia, Circasia, Fiiandia y Salento.68  En el caso de 

68 data situaciOn puede superarso con ci adelanto del proyecto "Fortalecimiento do Ia gestihn regional y local de prevencibn y  atencihn do 
dosastres en el Ele cafetero y su pro yeccihn a n,velnaciona/', preparado per los comitCs locales y regionales de atención y prevencidn do 
clesastres dole zone de reconstrucclón con ci obletivo do capacitar a Pa comunidad y prepararia para posteriores eventualidades. Este proyecto 
hone una duracidn de dos ahos y un costo estimado do $18 mil millones y cuenta con ci apoyo del FOREC, Is Cruz Roja, Ia Direccidn Nacional 
do, Atencidn y Prevencidn de Desastres, Planeación Nacional y Naciones Unidas. FOREC, Bold/n do Prensa, Armenia, abril 27 de 2000. 

;uma global de $6000 millones por ser un proyecto 

uctivo de reactivación econOmica con beneficio 

)nal. En principio se le han transferido $2017 

nes como reintegro de los gastos incurridos en la 

iiitación del parque.65  

puerto El Eden de Armenia: Apropiación de $5000 

nes para el terminal aéreo en cofinanctación con l a 

ndttica Civil que aporta $4450 millones ($3900 

nes provienen de Ia indemnización reconocida por 

mpan(a aseguradora). 

'ros religiosos: En cerca de $40000 millones se. 

na Ia reconstrucción de los templos católicos 

000) y de otros credos cristianos en ci Quindio; Ia 

a católica recibirá $12000 millones del FOREC y 

onar ante Ia igiesia mLjndial los restantes recursos 

eridos. 

ICE DE LAS ACCIONES PARA LA 
NSTRUCCION 
don involucra el seg:iimiento prosupuestal y 

a) del proceso, el avance de los prograrnas y ci 

onto de los informes de monitoreo y veeduria y 

anda de concertación para la reconstrucción social, 

e describe a continuación, 

aterici de contrataciones y 
iaciones 

pal progruina financiado ha sido el plan do uccidri 

AZ) a cargo de cada una de las gerencias zonales, 

que se efactuaron contratos iniciales per un valor 

33467 millones, monto que foe adicionado en 

millones para los programas de la zona rural no 

e infraestructura comunitaria que adelanta Ia 

on Nacional de Cafeteros. El techo presupuestal 

rsión ascendió a $1309452 millones segOn se 

de del Cuadro No. 7, una vez surtido el proceso 

arsción de los planes de acción zonal por las 

vas gerencias y su correspondiente aprobacián por 

sejo Directivo.67 	De manera que se Han 

'netido recursos por cerca del 91% del presupuesto 

:orado del FOREC para el periodo 1999-2001. Coma 

sperar, Ia ciudad de Armenia participa con $61 7.475 

airededor del 47.2% de los recursos contratados, 

de mayo de1999   (Acta No. 13). Per ser el Parque del Café una 
marzo de 1999, celebrado entre Ia Federacidn Nacional de 

e Is Federacidn es uno de sus socios aportantes 

invertir en las zonas, no generan ni implican un compromiso 
initivos y Ids proyectos especificos a ser finariciados en cada 

integralidad, transparencia, sostenibilidad y concepcidn del 
aso de formulación que imp/ca que el FOREC debe realizar un 
0 aigunos de ellos se encuentran per debajo do los promedios 
dos fueron: Armenia (58,47), municipios Quindio y Caiamarca 
traron per debalo del promedio, mientras que las zones By 14 
Barcelona, Buenavista, Córdoba y Geneva, todos elms con 

Dn algunos vacios subsanables: en Risaralda y Chinchina los 
c//for/a especial: FOREC, Contraloria General do Is Rep/id/ca, 
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CUADRO No. 8 

Contrataciones de consolidación y recosntrucción por programas y municipios 
Millones de Pesos 

PROGRAMAS ARMENIA \IPIOS PEREIRA 	MPIOS 	MUNICII'IOS MUNI('LPIOS CIIINCIIINA TOTAl, 	CO\IPOSI('l(N 

913151)10 I/ RISARAI.l)A 	DEl. V.\I,l.E Ifli, T0l.l\IA 13.51.055 RFI.AIIV,\ 

C()NSOLIDACI(N 33.290 28.130 16.880 	1.469 	1.757 636 108 82.179 6,38 

RECONSI'RUCClON: 2/ 576.431 331.250 152.079 	50.661 	71.193 15.222 8.252 1.205.088 93,62 
Vvjenda 253.874 156.548 68.788 	17.925 	24.918 10316 7.039 539.408 41,90 
Ternparalidad 13.472 257 16 	 - - 13.745 (.07 

EducaciOn 36.289 37.739 16.388 	15.330 	8.958 585 - 115.290 8,96 

Salud 10.816 9.012 11.028 	160 	1.927 274 12 35.229 2.74 

Recreacidn. Depone y Cultura 15.568 6.094 1.461 	28 	2.201 630 - 25.981 2.02 
Aneiaaatos y hoares infallti!es 3.323 1.427 - 	362 	520 - - 5.632 0,44 

Edificaciones Pdhlicas 13.057 9.692 5.547 	1.190 	2.285 553 55 32.379 2,52 

E.1uipaiaento Urhano 35.979 18.572 8.719 	2.740 	4.669 369 39 71.087 5,52 

ServiciosPdhlicos 38.571 30.988 - 	6.979 	5.767 219 87 82.610 6,42 
Infracstruclura via! 52.196 8.077 2.021 	1.087 	3.733 351 - 67.466 5,24 
Medlo Ambielite 7.059 7.799 20.656 	916 	647 20 - 37,098 2,88 

Tejidosocial 23.045 9.475 8.965 	1.215 	4.674 378 265 48.017 3,73 

Prevcncidn de desaslres 30 185 - 	 - 	 - - - 215 0,02 
Reactivacibu ecotlórtlica Y 
gencracion de emp!eo 26,413 7.876 2.706 	878 	5.794 263 105 44.034 3,42 

Fortalec inijento Iris! ilucionnl 3.774 3,774 0.29 
Gastos adnuinistrativos - 6.557 - 	 - 	 - - - 6.557 0,51 
Adniinistracidn 7.468 471 - 	256 	1.605 120 108 10.028 0.78 

Hottorarios 13.942 4.105 - 418 297 18.762 1,46 

Estudios y DiSCIOS (((.651) 4.71)) - 	1.579 	2.0(11) 727 246 (9.9(2 1.55 
Intervenloria 998 9.074 3.8(10 	 - 	 - (3.872 1.08 

impres istos 9,909 2.59() - 	 - 	1.495 - - 13,993 I .09 

TOTALES 609.630 359.380 168.959 	52.130 	72.950 15.858 8.369 1.287.267 100,0() 
Apropiacoi per capIta 2,8 3,3 4,0 	6,9 	4,4 2.4 9,3 3,2 

1/ No apn ieee jut; i',,inc toil leportacla de LoiltislIos n/c c.'oiisoiitluc'ioit pain Los iitiiitii'ipio de Lordoba i 	Geiioi'a. 

2/ Con respeelo a! Ctiadro No. 7 se obserta iota diferencia de S 73.915 millones en ci rn/or de in coil! ralacion efectuada pa in In 

i'eCOit.S truecion n/c las nouns m bonas, dit'reoeia  c/c/ada a los n.ontproiitisos adicionaIc,c paetado.s por ci FOR/C eon las distintas 

Ci'Cil C ills nannies. 

Fuente.' FOREC (Pd,gii!a Internet) 

Armenia, 5410 Si Zona 6 asignb S30 millones en contraste 

con ci Taller de Ia Crudad, proyecto transversal de 

fortalecimiento institucional para esta capital que tue 

tinanciado con $3774 millones y al que concurrieron once 

gerencias zonales con sus aportes. En cuanto a los gastos 

de indole administrativa, absorbieron el 2.75% de los 

recursos contratados, mientras que el 2.62% se destinó a 

interventoria y contratación de estudios y disenos. Aunque 

estas cifras son relativamente bajas en términos de Ia 

asignación total de las contrataciones, no guardan 

proporción con Ia importancia de programas como el tejido 

social y la reactivación económica que son prioritarios para 

asegurar Ia sostenibilidad del proceso de Ia reconstrucción. 

En términos per capita, contorme a Ia población afectada 

censada por ci DANE, para toda Ia region se han apropiado 

$3.2 millones por persona para los distintos programas 

de Ia reconstrucción de las zonas urbanas. Resulta 

sorprendente observar que Armenia recibe una cuantia 

inferior al promedio no obstante que tue una de las ciudades 

más afectadas, muy por debajo de los promedios de Pereira 

y demás municipios de Risaralda, de los municipios del 

0  : 	Valle y de Chinchina, población Osta que tuvo una de las 

mayores asignaciones: $9.3 millones. Dc manera 

discriminada, los municipios que recibieron las mayores 

cuantias per capita fueron Santa Rosa de Cabal ($21.2 

millones), Bolivar ($15.4 millones), Génova ($1 4.6 millones) 

y Buenavista ($1 3.8 millones); con Ia excepción de este 

tiiltimo, los dembs municipios fueron bastante favorecdos 

en consideraciOn de los bajos niveles de afectaciOr 

registrados por manzanas, viviendas y predios conforme 

a los GrAficos Nos. I y 2. En cambio, poblaciones coma 

La Tebaida ($1.9 millones), Montenegro ($2.0 millones), 

Quimbaya ($2.6 millones) y Calarcb ($3.3 millones), en donde 

los niveles de destruociOn fueron mayores recibieron las 

menores apropiaciones por población afectada. 

Esta inequidad distributiva refleja Ia ausencia de criterios 

de asignación territorial de los recursos presupuestales y 

de convalidación de los proyectos financiados, los intere-

ses prevalecientes de algunas de las ONG s zonales y Ia 

capacidad de influencia y gestiOn de las administraciones 

jurisdiccionales. Además, Ia inequidad es también de or-

den sectorial, ya que mientras en el Quindio se apropió el 

45% del presupuesto del programa de Ia reconstruccibn 

a vivienda, por ser ci sector prioritario, en cambio en otros 

municipios la prioridad foe Ia recuperación de Ia infraes-

tructura locativa. Los casos extremos se dan en Santa Rosa 

de Cabal (53% en educación y 19% en vivienda) y Marse-

lla (54% en servicios pOblicos y 30% en vivienda); mientras 

que en los municipios del Valle del Cauca (c 

de Ulloa), en Roncesvalles (Tolima) yen Buenas 

se observa una preferencia por balancear los ri 

los distintos sectores (vivienda educación 

bhcos, equipamiento urbano, empleo). Sc a 

mayores asignaciones en vivienda se dan el 
pbs de Chincbiná (85%), Cajamarca (74%), D 

(68%), Crcasia (52%) y Quimbaya (52%), po 

las que ci dano fue comparativamente menor 

de las manzanas y prodios afectados mid 

Montenegro (6244), La Tebnir.LC 159 PHi, 46:4 

Principales contrato 

EN'I'IIIADES SISCRIBIEN'UFS 

(.'onledcracjdn Cali rnhiana de ()NG 
Carporacidn Desari'o)o Diá!ogo Dernocrdlico 
Fundacion Desarrollo EducaciOn en Salud - FUDESCO 
Fu udacidri Desarrol ri E(IUcIeibn cii Salud - FIJDESC(i 
Fundacjdn l)esarl-oI(o EducaciOn en Salud - FUDESC() 
Futidacidri Desarrollo Educacidn en Salud - FUDESC() 
S IS 13 EN 
Mill steno Salud 

SINEIIICONS - Seccinlla( Caldas y SENA 
Gohernactoites y Municipios 

Sociedad Colotithiana de Arquitectos - Secciona) Quindt'o 
Sociedad C'olinnhtana din Arquitecios - Seccional Toliiita 
Sociedad ('olonlhlalla de Arquilccins - Seccional Risaraldt 
Univcrsidanl de los Andes - CIDER 
('orporaciuries aulonontas regionrIes y olras enlidades 
Mirijsierio (IC Desart'oI!o Econdttiico 
Miii I steno (IC Dcsarrti( I a Finn 6 rt co 
Gohernacibn, Municipios y FOREC 
Diicccidn Naciona! PreyençiOii y AtenclOn Desastres 
Red So! idari dad Social 
ICRIS 
INGEOMINAS 
INVIAS 
IN V lAS 

Eiiipt'csa Acueduc!n y Alcantarillado Pereina 
Miunicipio Quiiithaya y ESAQUIN 
DANE 	

'1 Fu ndac i dii Esp ira! 
(enti'a! de AjusIcs S. A. 
I) art a! lb ii Cisneros (IC Armenia 
II at all On S an M ateo 	 .4 
VIII Rmigada dC Armenia 
I1olicia Naciona! 
l'ucr,as N.lilitiircs y Policia 
Depal'lanleutos y NI unici pins 

C'orp(traciolles autolloritas megionalcs Quindio y Risaralda 
Rn t vensidades Qui kilo y Tecnolhgica Pereria 
Einpt'csas nlc scrvicios pdblicos 

itistalacidit din cnergia en alojaiiiieittos inducidos 
Aeropu cnn El iidén 
Ronihcros Arntenia 

Supemiiiiendcncia din Notariado y Regisiro 
I'i,nda Naciotial de Garaiitiai Fi naflejeras - FOGAFI N 
Parque din (a Cultui'a Caletera 
Pi'ograma (IC Corilunicacitines Viva (a Ciudaduiia 
Instiruto Colonihiano (IC Antropo!ogia - Nlinisterjo CuIiui.j 
ReconsirucciOii din centros leligioso , 
I'O'I'ALES 

Eiicnte.' /"OREC (A cta,s' del (.'onse/o fl/un' 



que en los municipios del Valle del Cauca (con excepción 

de Ulloa), en Roncesvaljes )Tolima) yen Buenavista (Quindio) 

se observa una preferencia por balancear los recursos entre 

los distintos sectores (vivienda, educacjon, servicos pu- 
blicos, equrpamiento urbano, empleo). Se anota que las 

ayores asignaciones en vivienda se dan en los munici-
pios de Chnchiná (85%), Cajamarca (74%), Dosquebradas 
68%), Circaspa (52%( y Qu mbaya (52%), poblaciones en 

las que el daño foe comparatvamente menor en terminos 

de las manzanas y predios afectados, mientras que on 

Mo tot epro 62 	. La Tchj Ii rED 	Cordoba (58°  ) y 

Ulloa (54%) las asignacones re at vas son ccii parab e 
frente a la magnitud del dano 

Además de las contrataciones de los planes de accron 

zonal'el Fondo ha suscrito con diferentes cnt dades 

publicas y privadas las acciones requeridas per el propio 

proceso y las distintas actividades transversales o 
complementarias a Ia vez que ha canalizado ayudas 

presuouestales a las lursd'ccjones municpaies 5,, 

departamentales conforme a 10 estipulado por ía 
emergencia En el Cuadro No. 9 se presenta on listado de 
los pin c paics contratos, corvei Jos y apropiaciones 

CUADRO No. 9 

Principales contratos y convenios celebrados por el FOREC 
Millones de Pesos 

Fr 

1 por programas y municipios 

IFIOS \tLr,J(lPlot, ( flIN('IIIN S 	TOIAL CO\IPOSI( I(}\ 

LI } 1)11. 	I 1)1 I %I S C.SLI) 55 KF I, SEISA 

757 636 108 82.179 6,38 
193 15.222 8.252 1.205.088 93,62 

18 I)) 	} 6 7.039 539.408 41,90 
- 13.745 1.07 

)58 115.291) 8.96 
27 4 12 35.229 2.74 

201 60) - 25.981 2,02 
20 5.632 0.44 

285 55 32.379 2.52 
69 31) 39 71.087 5.52 

767 1  19 87 82.610 6.42 
733 '1 - 67.466 5.24 
47 10 37.098 2,88 

374 8 265 48.017 3,73 
- - 215 0,0 

- 	263 	lOS 	44.034 5.4' 
3.774 1)2') 
6.557 0,5 

51 90 	11)8 	11)1)28 0.78 
- 	7)8 	297 	18.762 1,46 

'(",0 	727 	246 	19.912 1,55 
- 	3.872 1,08 

I 3.903 1,09 
)50 	15,858 	8.3611 	1.287.267 100,00 
4,4 	2,4 	9,3 	3,2 

'a las ow,iii ipo.s 	h Cordaba s C,enova. 
Cfl el i'alo,' c/c In coo I ratacion efc'ctuada pat (1 Ia 
jnt 6 s pcl( tado s por ci 1' ORL'C cciii las disti,i Cc! 

r cap,1,1 h,won Smta Rosa deCcibal $212 

IlIvar ($15.4 millones), es), Genovo $14.6 riruhones) 

($13 8 millones); con Ia exceperon de este 

ernas municipios fueron bastante favorecidos 

'econ de los bajos nivelA de afectacón 

or manzanas, v viendas y predios conforme 

is Noc 1 y 2. En cambio, poblaciones como 

t1.9  millones), Montenegro ($2.0 millones),  

t6 millones) y Calarcb ($3.3 m Hones), en donde 

e destrucción fueron mayores reciberon las 

opiaciorres por poblacion afectada. 

ad dstnbuova refleja Ia ausencia de criterios 

0 terntor al de los recursos presupuestales y 

non de los proyectos financiados, los ntere 

ientes de algunas de las ONG s zonaFes y l 

irrfiuencia y gestlon de las admin stracuones 

les. Ademas, la inequidad es tambien de or 

ya que mientras en el Qu nd o se apropro e 

supuesto del progran a de la reconstruccion 

)r ser el sector prioritarro, en cambio en otros 

prior dad foe Ia recuperacion de Ia infraes- 

va. Lot, casos extremos se dan en Santa Rosa 

en educacion y 190  en vivienda) y Marse-

3rvicios publicos y 30°o en vivienda); mientras 

I'N'I'II) \J)ES SI SURIBIENTES 

Contedeiaci6n Cal 01iil)i nina Or ONG 's 
Corporacion I )esarro!lo Diálogo Deuiiacrnitico 

Funclac ion Desarral lo Edricac j1iii cii Sal Lid FUDESCO 
Furidacion I)csarrolio F,00càL Oil eli S,i!ud - FUDESCO 
Fuiidaeion Desarrollo [ciucacion en Salad - FUDESCO 

Fundacion Desarrollsi Lducaeion en Salud - FUDESCO 
S IS B EN 
Miii SIC riO Sal ud 

SINDICONS Secejitna! Caldas y SEN A 
Gohernaciouies y Municipios 

Sociedad Coloinhiana de Arqu teems - Seccional QurnLlIo 

Sociedad Coloinbiana de Ai quilec(os Seccional I olinia 
Sociedad ('olornhrana Or Aiquilectos - Seeciiinal Risaralda 
ltnjsersiclad LIC las Andes - ('IDER 

Corporac iones an! 000inas region ales Y oiras eni idades 
M n steno de I)c sarrol 0 Econsiiii ico 
Ministerio de l)rsariol!o ELonounico 
GohernaciOn, Municipios N FOREC 
Dii eeeii,ii Nacianal Pies enejon y AtenciOn Desustres 
Red Sal jdaridacl Social 
ICOF 

INC EOM INAS 
INVIAS 
I NV lAS 

Linpresa AcuedLiclo y Alcaniarj I lado Perer ra 
Municipia Quinihaya y ESAQ[IN 
DANE 

FUndacidn Espiral 
Cential Or Ajustes S. A. 

Battalion Cisneros de Armenia 
Ilalallon San M,ileo 

VIII hi gada de A mien i a 
Policia Nacional 

F uer,,is Mili Inn its y Pal icia 
Depar lailirilEos y Miniic ipios 

Corporaciones aLiUlnoilias iegionales Quinduo y Ris,iralda 
L'nls ersidades Qu i nil iii TecnolOgiea Pereria 
Empiesas de sen icios pCihl iLOs 

Iirs(alaL'ion de eneigia cii alojannenlos inducidos 
Ac ropci cr0, F I hOe n 
BomberosArnienja 

SupernllL'iidenL ade Notai i,ido v Regisiro 

Fonijo N,ieiona I de Garaiitras Fi nancieras FOGAFIN 
Pirque de l.ì Culrcii a Cniieiei a 
Program a LIC ('oin 11111 cac jones: Visa I a Ci udadan ía 
Inslilcilo Colombiano Or Anlropolagfa - Minisierto Cciltcn,i 
ReconsirLice ion (le cciii ros rL'ligii)sos 

TO'I'Al.ES 

lONT() PROGRAMS 

324 Moniloreo a In reconstnciccioru y acompananiierita social 
50 Foros y tal leres con Ia cs,rnunidad 

480 AulocLijdadi, Or Ia salud para IS 00)) laniilia', 
25 Oiei Ia pcibl ira de sen ici us de salud rcquc rida cii el Qci I iidio 

147 Asesai ía peninanente en el Irma de Ia salud 
698 Ide nti tic ac iOn ali Ii ados regi nun contni hcil so sal ad en Qu i ni.l o 

42.000 A ii I iaci On al ire j men su hsid i ,ido de sal nO 
6.926 Recon si flier iOn in) raesl rue! ci iii sal ud 

332 Capaculaeión en consirLiccion sismonu'esistente 
6.470 Reparaeion de eolegios 	escuclas 

762 Admi ni stracian clL'Icgada de las repai'aciones educativas 
80 Ad in ni SI fdL on Or legada ile las reparae lanes eLi ucali as 

467 ,\diiiinjsiracjOn delegaLla de las reparaciones educ,,tj'. as 
.368 Moor tareo a I a recon 5! niL Lion 

28.000 Plan Airihiental 
693 Censo urhano 
500 Reenihoiso a Ia Dircccjon Pre', em. iOn y AtenciOn Desastres 

2,000 Proceso Or ordenamiento lerritorial 
340 Alojamientos leinporales 

2500 Pago einpleos leniporales duranle là emergencia 
2.31)1) Al i menlos aloj am lentos Ic mporales 

950 Mapa de riesgos Si smicos 
100.000 Via lhagcic - A mien a - La Paila - Penn iii 

8.300 Remocjon Or escombros 
2.606 Esiabili,'aeion de laludes  y protecL'ion intraestructLira 

lIE) Es al uac I on hocatoina ,iccied ucla 
700 Censo de Oanini fiL ados v perLilLias 

50 Fonlalecimienlo componenle social reeonsirLieeicSn. 
160 Meiodologia de a(usIe de perdidas 

I 929 Adqui sieiOni de lore (S2.142  nil lanes) N construceion sede 
200 Reparaci6n i nstalac i ones 
700 Repro acmn nistalaciones 

19383 Recuperacion iii) raeslructura 
1978 Reernbolso gasros gasol ua s uelos eniergencia 
1.405 Reemboiso gaslas eniereenera 

919 Transferencia compensacion i ecaudo preLlilil 
ISO)) Scihsjdio estucirninril rcconocjnijcnlo 70' 	iliad! icula 
6 556 Pago Or seis dos ,i las L'nlpnesas prestador as 
.054 Pago Or gastos Or in stalac ion Or energi a en el Qu i 11010 

5000 Recon Si fLice ion del aeropuerto 
1.53)) Adqcnsicion parque aniomotor 

32 I Agi I ilaeion j nfooi niacion certi I icados Or lihentrad y Iradicion 
3.000 Pago Or Sara itt as per c reditos 
6.000 Reintegros Cnislos reLuperacion (giro inicial. $2017 nii!lones) 
2.508 Gerenela Or Comcinicaeionrs del FOREC 

289 Mon i ioreo posible, hal lazgos arq ueol Og ieo 
12.)))))) Repu acion Or leniplos cal(dicos 

297.599 

/'i,c',iic': FOREC (AL ia 5 c/el Con sej, 1)1, cit/i o. hifoones cii Pu cidenti cC Ia Rc piiblica, ('cmn,,itccecici s c/c P cii SC!) 



iprobadas, que totalizan una suma prelim nar de $297599 

inillones. Se destacan los apoyos presupuestales para el 

oyecto vial Ibague Armenia La Paila Pereira, el pago 

de la afiliacion al regimen contrbutivo SISBEN, Ia 

rranciacion del plan ambiental, la rehabilitacion de las 

stalaciones militares y de policia, las reparac ones 

0 'ativas en el sector educatvo y la reconstruccion de los 

teoplos catolcos. En consecuercia, las contateciones 

le los planes de consolidacion y reconstruccron de las 

z nas urbana y rural y de las principales activ dades 

lrainsversales y suplementarias ascienden a $1 .680.966 

millunes, cifra que superd en $244966 millones el aforo 

del presupuesto inical, sin incluir las apropiacones para 

0 funcionamiento del FOREC y las contrataciones de otra 

ictividades de inversion de menor cuant a. 

De mantenerse esta corr ente de aprobaciones 

presupuestales per of Consejo Directivo cc correria el peligro 

Ic ucurrir en el futuro en recortes a algunas de el las, or 

particular Si se presentan demoras en el quo de los recursos 

por parte de Ia Tesoreria Nacional de la Republica 69  o si 

Lis previsones del recaudo del impuesto del JosXmil  

sultasen subestimadas 11  o que una eventual 

exequibilidad o impugnacion del Decreto 955 de mayo 

26 de 2000 que restituyo el Plan de Desarrollo y su adend 

ictermine que este impuesto no sea posible 

reutablecer o,' aunque este aspecto se ha obviado con 

a posterior promulgacion de Ia Ley Quimbaya. Lo que ha 

I redado c aro es que ante situaclones de dificu tades de 

I sponibilidad en caja per parte del FOREC las prioridades 

del gasto serian, en su orden, los programas de vvienda 

conforme al otorgamiento de los incentivos y subsidos, 

a infraestrUCtUra pOblica y de beneficio comunitarlo y e 

I rI-i e in eiito del tejido social. 

En materia de ejecución 
presupuestal 

- 2002, per In que para Ia v gencia de 1999 ci Consejo 

Directivo del Fondo presupuesto $506921 millones, de 

esta suma, ci CONFIS aprobo inicialmente un Programa 

Anual de Caja (PAC) 	con un techo de $450000 millones, 

reducido a $320000 millones pero que podia incrementarse 

conforme a los requerimientos reales de recursos del 

FOREC, determinados per el esquema de contrataciones 

y eecuciones que le presentasen las gerenr as zoneles y 

las entidades publ cas y privadas. 

Los compromisos presupuestales del FOREC, aprobados 

per el Gob crab Nacional, ascend eron a $810264.7 

millones a diciembre 31 de 1999, que en su gran parte 

oerari ejecutados durante Ia viqencia I coal de 2000 y que 

I ryr 	I 

Iin ectos 	 ]Innto (Mi Ilone 	Si r l'art icipación 

,ubsidio de ', v ienda 38 1.3 1(1.4 47.06 

InterN entoria de viNjend'i 17.700.0 2.18 

Gatos inversion anticipados 19.1 59.8 2.36 

Planes de accion zona] 91.943.6  I 	I 	. 

FEDECAFE 87581.5 10.81 

('ojitiatos it ansN ci sales 159.928.0 19.74 

Gastos pot Ia entergencia 4.365.1 0.54 

Gastos administratix Os S arms 48.2760 5.96 

En relauibii coii el PAC cIFORECc'tcctu 	I 	wnioolsos  

P01 5325 616 millones,  c fra germer te SUperior a ia 

estimacion arriba citada. En si la ejecuc on presupuestal  

ha sido baja per razones de la phaneac on del proceso, 

pero una vez esta etapa se haya consol dado se espera 

una aceleracion de Ia inversion del FOREC, part cularmente 

a traves de los desembolsos de los subsidios de v vienda 

los giros a las d St ntas ONG's para los planes de accior 

zona y los pagos de los contratos transversales Est 

prey sto, ademas, comprometer recursos por $560900 

miliones en el año 2000 y $400000 que se apropiana 

para el 2001, 10 que elevaria el presupuesto de Ia 

reconstruccion a la suma de $1.77 billones.7  

gerenle zona) del proyecto FOREC 

entidad a Ia que eb FOREC le apropi 

millones y Ic hab a comprometido 

Ia vigencia de 1999, o sea el 91.11 

Federacion habra reportado a m 

1999, informacibn consolidada de Ic 

en el area rural cafetera segun se 
No. 70 En efecto, de 17.302 pr'o 

$74 931 millones el grueso se cot 

con 9.731 soluciones que costaba 

esa misma fecha se tenra una eje. 

$38688 millones correspondiente 

60.7% de cOos en vivienda De lot 

cc habian efectivamente desembolt 

lo que ilustraba ci buen gre 

tompranamente tenra el programa 

hi zona rural cafetera. Esto nivel de 

Jo largo del ultimo trimestre del at 

de enero de 2000 Ia FederacrOn ht 
royect%os ejecutados y en ojecue 

$49977 millones, equivalente 

presupuestado para Ia zona cafeter, 

no cafetera se habran atendido 2 
municipios afectados del Quindlo, 

un monto desembolsado de $12.5( 

al informe de la Federación fechadc 

Sin dude aiquna, ci relatiyo éxito que 

de reconsti-uccion en Ia zona rural 

se ha dehido a que la Federac on, 

Inventar,o consoliticido 

'IiP() 1)1' PROYt,(''I() 

Vivierida Rural 

Beneijejaderos if 
Otras (ons(ruccli)nes 2/ 
'I'otales 

1)1' J'AR'FA\IENi'OS 

('aldar, 

Quindlo 

Risaralda 
lolirna 

\alle del ('auca 
'liitaler, 

1/ 	/3r /it fir '((((/1' /1)1 pO/'U rafe, lii€ '/uuve,'dr. 
2/ Oil0 i,ifrae sir urn, in pus/itt (ii Si, I 'u/I 

/001 

11u'ii to.' I' 0th /SIt '/0/1 Ntit '/()/it// dt Ca 
Rec 'on 11/ i/It 

c mrs se menciono, el valor de Ia reconstruccion se estimo 	Del argumento de Ia baja ejecuc on presupuestal habr a 

or $1.44 bE ones para ser ejecutado en of cuatrienio 1999 	que exc u r a Ia Federacion Nacional de Cafeteros, corro 

Cmn rn ras a superar futuros cuellos de botella en materia presupuestal, el Consejo 0 rectivo del FOREC deternimb varias accior es. (1) 
yoctos que no tengan su frcha radicada en el Fondo no seran financados (2) no se aprobaran proyectos para v as n evas, )'J)los proyectos  
Li entales deberan estar enmarcados en ci Plan de Acc on Ambienta . 141 so o se expediran Certiticados de Disponibilidad Presupuostal para 
pragramas de viv enda, temporairdad y proyectos sociales. para los demas prograrras quedan suspend dos tempora mente d chos certificados 

I li a revisaran finericiaciones comp ementar as para aquelios proyectos quo tuv eron dsigndcIOr parcial de recursos en Is vigenc a de 1999 
s remanentes entre los valores de los proyectos y de sus contratos y los recursos liberados por Is no renovacion de los certificados  

ud dos con 'slgenc a de 60 des serar reasignados per el Corsejo Direct so Verse Acts No 49 de rrarzo 1 de 2000 

7 

	

	
prey siones de recaudo del impuesto bancarro del dosXmil en 1999 variaron entre 2.0 y 2.5 bil ones, ci recaudo efectivo entre diciembre 7 dc 

155 y nov emisre 26 de 1999 asceraio a $1.2 ailiones conforme al FOGAFPN Verse ci Tiempo, So desinr/o a/dos porrni/ pag ra 2110, jueves 
de, diciembre de 1999. 

71 

	

	
No obstante ha caida de la Ley del Plan, el Presidente del conselo D rectivo del FOREC mar ifesto que Is reconstrucc on esta adecuadamente.  
im,inciada en sus $14 billones para el bienio 1999 2000, quedando pendiente un saldo presupuestal de $150 000 millones para la vigenc ad 

2001 que serd pros 510 per el Gob ama Nacional. A mayo de 2000, el impuesto del dosXmil hab a generado S610.000 millones, por to que I 
recursos necesarios para el ado 2000 quedarian pract camente asegurados frente sun est mativo del nanciacion de inversiones con Ids recursos  
del impuesto per S560 000 millones (debe recordarse que el producido del impuesto se dest na en un 25°o para ci Fonda de Pensione 
Territorra es), ademas, Is banca multilateral ha otorgado cred los per USS475 n 1 ores. La ceconstruccron del Eje no peligra, Portafoiro, Sartal 
de Bogota. pagina 17,22 de mayo de 2000 
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Los desembolsos en efectivo no pueden superar el PAC hasts hanto no se garantice el requerim ento real Para solicitar PAC ala Nlacion se debe 
mostrar n vel de ejecucion real, lust  f car el gasto real zado y presentar un requer miento reside recursos acorde con las neces dades prioritar as 
de ejecucion del Fondo 

73 A marzo 1 de 2000, el FOREC hab a efectuado compromisos presupuestales per £506 277 millones para Ia vigenca fiscal de 2000, para un gran 
total aproximado de $1.32 b Ilones y un techo presupuestal de $1 4 bil ones A su yes Is Tesoreria Nacional hab a girado recursos por $130 627 
millones para el are 2000 



que para la vigencia de 1999 el Conselo 
:Orid O  presupuesto $506921 millones, de 
CONFIS aprobó inicialmente un Programa 

PAC) 72  con un techo de $450000 millones, 
1000 millones pero que podia incrementarse 

is requerimientos reafes de recursos del 
ninados per el esquema de contratacionos 

que le presentasen las gerencias zonales y 

dbHcas y privadas. 

SOS presupuestales del FOREC, aprobados 

no Nacional, ascendieron a $81 0.264 7 

embre 31 de 1999, que en su gran pane 
os durante di vigencia fiscal de 2000 y quo 

n asi: 

Monto (Mfllones 	) Parlicipación 

enda 381.3 	0.4 47.06 

vivian(e 17.700.0 2.18 

n ancipadns 19.159.9 2.36 

17.onaI 91943.6 11.35 

87,581.5 10.81 

'ailes 159.928,0 19.74 

a 	encia 4.365.1 0.54 

Ovos venus 48.2760 5.96 

el PAC, el FOREC efec!uó dosembolsos 

millones, dma Nqorarnellto superior a Ia 
ba citada. En si Ia ejecución presupuesti-il 

)Or razones de la planeación del proceso, 

esta etapa se haya consolidado se espera 
n de la inversion del FOREC, particularmerite 

desembolsos de los subsidios de viviendu, 

distintas ONG's para los planes de accidnr 
igos de Ins contratos transversales. Estd 

nás, comprometer recursos por $560900 
año 2000 y $400000 que se apropiaruirl 

to que elevaria el presupuesto de Ia 

a Ia suma de $1.77 billones.'3  

de Ia baja ejecuciOn presupuestal babnir 

a Federación Nacional de Cafeteros, coniro 

ectivo del FOREC dotermind varies acciones: (1) bc 
iobardn proyectos para vias nuevas; 131 los proyectos 
irán Certificados de Disponibdidad Presupuestab nnr 
edan suspendidos temporalmente dichos certificados; 

agnación parcial de recursos en Ia vigencia de 1999; y 
)S liberados per la no renovacidn de los certificaclos 
ta No.48 de mario 1 de 2000. 

2.5 billones; el recaudo electivo entre diciembre 7 cia 
ernpo, Sc des/n/Id c/dos pormr/, pdgina 20, juova; 0 

ranifestó que Ia reconstrucción está adecuadamecrrte 
):esupuestal de $150000 millones para Ia vigencici cc: 
miI habia generado $510000 millones, our Ia que bcc 
nativo de Iinanciación de inversiones con los recurc,ccc, 
so destine en un 25% pare el Fondo de Pensiorras 
reconsrrucciOn del Eje no pe/igr, Portafolio, Saictafë 

uerimiento real. Para solicitar PAC ala Nacidn so debe 
tal de recursos acorde con las necesidades prioritarias 

7 millones para la vigencia fiscal de 2000, para un gran 
'esorenia Nacional habia girado recursos per $130 627 

gerente zonal del proyecto FORECAFE para el area rural, 

entidad a Ia que el FOREC le apropió recursos por $96100 

millones y le habia comprometido $87581 millones para 

Ia vigencia de 1999, o sea el 91.1% de to contratado. La 

FederaclOn habia reportado, a mediados de octubre de 

1999, información consolidada de la labor que emprenderla 

en el area rural cafetera segOn se desprende del Cuadro 

No. 10. En efecto, de 17.302 proyectos por un valor de 

$74931 millones el grueso se concentraba en vivienda, 

con 9.731 soluciones que costaban $54,682 millones. A 

esa misma fecha se tenia una ejecucion consolidada de 

$38688 millones correspondientes a 10.463 proyectos, 

60.7% de elfos en vivienda. De los recursos ejecutados, 

se habian efectivamente desembolsado $29921 millones, 

10 que ilustraba el buen grado de avance que 

tempranamente tenla el programa de reconstrucciOn en 

Ia zona rural cafetera. Este nivel de celeridad se mantuvo 

a 10 fargo del dltimo trimestre del año, ya que a mediados 

de enero de 2000 Ia FederaciOn habia reportado 14.138 

proyectos ejecutados y en ejecución per un monto de 

$49,977 millones, oquivalente al 82.3% del valor 

presupuestado para Ia zona cafetera. En cuanto a Ia zona 

no cafetera se babIan atendido 2.606 usuarios en los 

municipios afectados del Quindfo, Risaralda y Valle, con 

un monto desembolsado de $12507 millones conforme 

al informe de la Federación fechado en enero 7 de 2000. 

Sin duda alguna, el rolativo éxito que ha tenido el programa 

de reconstrucdión en Ia zona rural cafetera y no cafetera 

se ha dehido a ciue  Ia Fedenación, como gerento zonal, 

muy rápidamente estableció una unidad ejecutora del 

FORECAFE dentro de su organizacion administrativa. Ello 

ha obedecido a la tradición institucional y a Ia capacidad 

logistica quo posee Ia entidad en Ia region, ya que sos 

programas se ejecutan a través de los Comités 

Departamentafes de Cafeteros, cuya principal funciOn ha 

sido Ia de prestar los servicios de apoyo a Ia actividad 

cafetera y de realizar la inversián en obras y servicios a Ia 

comunidad. También ha coadyuvado el esfuerzo financiero 

del gremio a través del Fondo Nacional del Café, al igual 

que el mutuo conocimiento entre caficultores y técnicos 

de Ia FederaciOn que facilitó Ia cuantificaciOn de la incidencia 

de Ia tragedia en el area rural cafetera y Ia realización del 

programa, sobretodo en Ia simplificacion de los trámites 

y en Ia autonomIa que se dio a los usuarios damnificados 

para contratar las obras. Adomds, es Ia Onica ONG que 

tlene presencia en el Consejo Directivo del FOREC, ya que 

dos de sos miembros están vinculados al sector cafetero, 

10 que le brinda cierta capacidad de influencia en Ia toma 

de decisiones. 

El programa de subsidios 
de vivienda 

En términos individuales, el principal programa de la 

roconstrucciOn durante el primer año de gestion del Fondo 

ha sido Ia adjudicaciOn de los subsidios de vivienda, que a 

diciembre 31 de 1999 habia recibido 103.998 solicitudes. 

La reserve pare este programa se cuantificó en $51 7,466 

CUADRO No. 10 

Inventario consolidado de proyectos en Ia zona rural Cafetera afectada por el 
sismo y ejecución de FORECAFE 

(Millones de pesos) 

TIPO I)E l'ROYEC'l'O PROVECTOS (Cifras a ortnhre IS de 1999) 

NI1MERO 	 VALOR 	INICIADOS MONT() 

Vivienda Rural 9.731 	 54.473 	 6.355 21.743 
Ileneficiaderos 1/ 4.711 	 12.682 	 2.616 5.081 
Otras Construcciones 2/ 2.860 	 7.776 	 1.492 3.097 
Totales 17.302 	 74.931 	 10.463 29.921 

PROYECTOS (Cifras a 14 de enero de 2000) 

DEPAR'fAMEN'I'OS NI1rSIIR() %IONTO 

Vivienda 	 Beneficiaderos 	Otras Constr. FJF('IFTAIR) 

Caldas 470 	 149 	 53 3.035 

Quindlo 4.972 	 2.912 	 1.777 31.996 
Risaralda 1.605 	 43)) 	 152 6.994 
'Folirna 220 	 tO 	 18 1.025 
Valle del Cauca 896 	 334 	 131 0.927 
'l'olales 8.163 	 3.844 	 2.131 49.977 

1/ 	Beiie/ic/adei'n.s pant La/h, lie/un rondo u/ira ciii, 010 90/aorta 	si/u.s. OIL/u.s. fosa.s 1' 01111.5 ill Ski/ac/u 10,5. 

2/ Otra i,ifraeatruc'Iiiru productitel, jnc/l.Ivendo ca/lipaine/ilos, Jtu:os, obras para matmio do sigiicis, bode gas, (/eposi!o.s V otiS/s uhmn,s 
/i'O(Ii/i'iIt'a.S' 	('it t'U 	C//Vet ae'lit'u/eiel /'i'j,ii'jJ,U/ 	sec-i 	el 	ca/c. 

l"iienle : E'ec./e,'ac'jeOi Nacional de Ca/eiero.c I I)aro.c eon ten/this en C'aféRed, Red c-fe In/hmniaeion C"a/'erera, Ed/i/hit Especial 

Ret 'iuisirucc'io,i del Eje Ca/Hero , Santa/b de Bogot(i, 25 do enero de 2000) 
I$; 
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Armenia: 228 
ZONAOI 
ZONAO2 "96 
ZONA 03 119 
ZONA 04 237 
7.ONAO5 671 
ZONA 06 223 
ZONA 07 7 L 
ZON7' 08 475 
ZONA 09 Ji7 
ZONA I() 178 
ZONA Ii 882 
ZONA 12 68 
ZONA 13 344 
ZONA 4 359 
ZONA IS 193 

MUnicIp/o/ Quill/I//i 3.194 
ZONA 16 La Tehaida 896 
ZONA 17 Quinihaya 420 
ZONA IS t'ilatidia 78 
ZONA 19 Circosia 169 
ZONA 20 Salctilo 22 
/ON'A 21 ('itrdoha 163 
/ONA 22 Buonanista 54 
ZONA 23 (jet/ova 25 
ZONA 24 Pijao 70 
ZONA 25 Misnlenegris 256 
ZONA 26 Calarcd 60'' 
ZONA 27 Barcelona .182 
QtJINDIO 8.477 

ZONA 28 Percira 474 
ZONA 29 Dosquebi ada', 439 
ZONA 30 S. Rosa de Cabal 117 
ZONA 31 MarselIa 77 
RISARALDA 1,107 

ZONA 12 Chinchina 17 
('Ali)AS 17 

ZONA 31 ('ajarnarca 145 
ZONA 34 Roncessalles It 
'I ()L.IMA 158 

ZONA 35 AIcald 173 
ZONA 36 Caicedisnia 262 
ZONA 37 Ohando 134 
ZONA 38 Ullo,i 74 
ZONA 39 Se', ha 257 
/. ONA 401 a Vicioria 78 
ZONA 41 Argelia 60 
ZONA 42 Bolts ar IS 
i.LJNA 43 Barragan (Tulua) 9 
VAIJ U DEL CA[JCA 1,062 

TOTAI.ZONA URBANA 10.766 
FOR ECA I b (Lisria Rural) 
'I'OTAI.ES 

L. 

EPT 

millones pars el bienio 1999 y 2000 con un techo 	para 
el primer aho fijado en 79.343 subsidios per un valor de 
$381 .310 millones, o sea el 73.7°c de la reserva 
presupuestada. La cantdad de solicitudes reobidas ha 
rebasado tanto las cifras censales de hogares y predios 
ifectados segun DANE y Ministerlo de Desarrollo 
Euonomico como tambien la meta inicial del Fondo de 
80 000 subsidios urbanos. 

Conforme al Cuadro No. 11, Ia nueva mets est mada 
ascendla a 96.010 subsidios, sin incluir las solicitudes que 
se radicar'an despues de Ia publicacion del censo urbano 
del Ministerio de Desarrollo Económico. La diferencia 
r merica podrIa estar señalando problemas de cobertura 
ensal o que muchos de los solicitantes finalmente 

dcc araron que sus viviendas tuvieron algun grado 
Inmostrable de afectacion. Se observa en este cuadro 
q6e el 39.7% de los subsidios se concentrarian en Armenia, 
seguida por Pereira car el 2030 en tern non f lanceron, 

Armenia absorberia el 41 .8°c de los recursos 
presupuestados y Pereira el 1 5.3%, diferencias relativas 
que se explican per el numero de subsidios de reubicacion 
de zonas en alto riesgo que se concederIan en ambas 
ciudades. Son destacables tambep el esfuerzo de 
relocalización de vivienda que se dana en Clarcá, 
Montenegro y Quimbaya. Otro aspecto pars menc onar 
es que el 74.2°c de las solicitudes e.stimadas de subsidios 
se dest naria a reparacion de vivienda. 

Aunque el ritmo de aprobacion y desembolso de los 
subsidios se ace era en los ultimog dos meses de 1999 
una de las mayores crlticas al programa ha sido su lentitud 
A octubre 27 tan solo se habran aprobado 17.061 subsidos 
por$97 221,2 millones y desembolsado 5.414 por $16174.1 
miuones, o sea el 16.6°c del monto de las aprobaciones 
En noviembre el rtmo de aprobacion aumento 
sensibjemente ya que se habian adjudicado 36.375 
subsidos per $168000 millones y unos desembolsos 
efectivos a as heneticarion per $42000 millones en P El fri 

CUADRO No. 11 
Estimación de subsidios de vivienda 1/ 

Cifras a diciembre 31 de 1999 

Localidades Ti pOs Total Mi I Ione 
Rceonstrocc'ión Reparacióii 	ReuI,icación 2/ Sitbsjtljos de l'esos 

Alcalá 40 660 	 250 950 5,734 Argelia 50 170 	 80 300 2,379 
Armenia 8.725 25.665 	 3.720 38.10 205.296 
Barcelona (Calarcá) 400 480 	 120 1.000 6.939 
Barragán (TuIu) - 80 
Boli%ar 50 

- 
140 

80 281 

Huenasista 50 
ID 

190 	 20 
200 
260 

1.073 

Caicedonia 200 1.520 	 80 1.800 
1.674 

9.763 
Cajaniarca 40 860 	 300 1200 8.703 Calarca 1.000 4.600 	 900 6.500 38.441 
Chinchind 30 1.170 	 100 1.500 3.911 Circasia 100 1.495 	 205 1.800 8.340 C(rdoba 100 270 	 80 450 2.911 Dosquebradas 400 3.720 	 380 4.500 17,381 
Filandia 50 610 	 40 700 3.451 (;enova 50 550 	 50 650 2.365 
La Febaida 1.000 2.070 	 1 30 3.200 18.351 La Victoria 40 470 	 40 550 2.236 Marselta 30 620 	 50 700 3.343 Nlontenegro 300 1.920 	 980 3.200 22.934 Obando 50 730 	 20 800 3. II 5 Pereira 400 17.300 	 1.800 19.500 74977 Pijao 100 650 	 ISO 900 5.806 Qtiimbaa 200 1.300 	 800 2.300 15.1)1)9 Roncesyatles 10 145 	 15 170 820 Salento 50 395 	 55 500 2.549 
Santa Rosa de Cabal 200 1.700 	 300 2.200 12.261 Seilla 200 1.330 	 120 1.650 9.128 Ulloa 50 270 	 20 340 1.447 TOTALES 13.915 71.280 	 10.815 96.010 490.618 

1/ /2.S 	/it e la.s soli(itudes rodi/adhl\ (//' s//u/h tie Ia ///////O LI/jo/i del /C/i so del Minis lerjo de Desarrollo. 
2/ 1/lfu/oluL /0/i p1/ li//li/IL/i poi 	C star //0)1//iL /ii/'.s los (1/ /5 01/1/ LIe 	O/IU./ de LI/to rio/go. 

Fuente: FOREC. hiforiisacioti iooiada de Cute 7 DIas, i/o roes 28 de euro de 2000, pa tiiu, 8. 
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Drberld ci 41 .8o  de los recursos 
s y Pereira el 1 5.3%, diferencias relat va 
per el nümero de subsidios de reubicacion 
Ic' riesgo que se concederian en ambas 
destacables también el esfuerzo de 

de vivienda que se dana en Calarca, 
Ouimbaya. Otro aspecto para menclonar 
de las solicitudes estmadas de subsidios 

reparacion de vivienda. 

io de aprobación y desemboiso de los 
eieró en los ultimos dos meses de 1999, 

)res crIticas al programa ha sido su lentitud. 
solo se habian aprobado 17.061 subsdio 
iiones y desemboisado 5.414 por $1 6.174 1 
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el ritmo de aprobacion aument n 
, ya que se habian adjudicado 36.370 
$168000 millones y unos desembolso 
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Total Nfillones 
Subsidjos de Pesos 

950 5.734 
100 2.379 

18 	110 205.296 
1.000 6,939 

80 281 
00 1.073 

1674 
SIlO 9.763 

8.703 
100 38.44! 
.500 3.91! 

I 	SIll) 8.340 
-hO 2.9!! 

4.500 17.381 
70(1 3.45! 
650 2.365 

3.200 18.351 
550 2.236 
700 3.343 

3.200 22.934 
81)0 3.115 

19.0() 74.977 
90(1 5.806 

2 100 15.009 
170 820 
500 2,549 

2.200 12.261 
.650 9.128 
340 1.447 

96.010 490.618 

) c/cl Vii,,,.s Icr/I) /e I)c S a rrolla. 

'00.5 c/c alto ne., ç'ü. 

'C euro de 2000, /)a('l(Ui 8. 

re 31 rie 1999  

que a finales del ano el Fondo habia desembolsado 
	

25 estaban aprobados 107.246 subsidios, incluidos los de 
$140163 millones a 47.516 benefic arios. En ci curso del 

	
Ia zona rura , por un monto de $509331 mu ones, cuya 

ann 2000, haa marzo 9 se babian aprobado 60.285 
	

distribucion se en uentra corsignada en el Cuadro No. 
sJbsidios poi S263.07b millones ,n Jentras que a sg Dsto 

	
72 

CUADRO No. 12 

Aprobaciones de subsidios por zonas y segán tipos a Agosto 25 de 2000 
Cifras en miliones de pesos 

ZONAS TIPOS 1)15 SUBSII)IOS TOT1. SURSIDIOS 

Reconst. Relocalización 	Reparación Reuhicación Nsrnero Monto 1$) 

Armenia: 5.228 14 	 26.712 3 273 35.227 166.198 
ZONA 01 355 - 	 460 497 1.312 9.490 
ZONA 02 796 693 572 2.001 16.527 
ZONA 03 319 - 	 587 34 940 5.896 
ZONA04 237 - 	 810 122 1.169 7.237 
/.ONAO5 671 381 134 1.388 11.100 
ZONA 06 223 I 	 226 "9 I 710 6.385 
ZONA07 71 418 14 503 3.879 
ZONA 08 376 - 	 I 507 I 1.883 10.291 
ZONA09 157 - 	 263 18 438 2.468 
ZONA 10 178 - 	 908 446 1.532 10.092 
ZONA II 882 - 	 1.620 94 2.596 I 6.699 
ZONA 12 68 - 	 2.774 119 2.961 6.175 
ZONA 13 344 2 	 5.214 413 5.993 21,786 
ZONA 14 359 - 	 6.372 246 6.977 19.989 
ZONA 15 193 II 	 4.478 52 4.734 19.183 

Mullicipios Quindio 3.194 1 	 13,281 3.670 20.151 122.942 
ZONA 16 La Tehaida 896 I 	 1.806 335 3(138 18.740 
ZONA 17 Quitnbaya 420 - 	 944 788 2.152 15.771 
ZONA I S I'ilandia 78 I 	 590 49 718 3.757 
ZONA 19 Circa',ia 169 - 	 1,378 258 1.805 8.685 
ZONA 20 Salento 22 195 69 486 2.492 
ZONA 21 COrdaba 163 - 	 210 87 460 2.954 
ZONA 22 Buenas j1a 54 134 17 205 1.246 
ZONA 23 Genova 25 - 	 584 46 655 2.581 
ZONA 24 P0a() 70 - 	 565 117 772 4.833 
ZONA 25 Monlenegro 256 I 	 1.697 1.014 2.968 21.691 
ZONA 26 Calareg 659 4.415 752 5.826 33.023 
ZONA 27 Barcelona 382 - 	 566 118 1.066 7.169 
QUINDIO  8.422 17 	 39.996 6.943 55.378 289.140 

ZONA 28Peiejra 474 15 	 15.691 2.192 18.372 73.116 
ZONA 29 Do',quehradas 439 - 	 4.220 418 5.077 19.811) 
ZONA 30 S. Rosa (IC Cabal 117 - 	 1.289 320 1,726 111.039 
ZONA 31 Maisella 77 I 	 544 43 665 3.108 
RISARALDA 1.107 16 	 21.744 2.973 25.840 106.073 

ZONA 32 Cl 17 - 	 1.490 59 1.566 1.46:, 
('Al DAS 17 - 	 1.490 59 I 566 3.465 

ZONA 33 ('ajamarca 145 - 	 877 105 1.127 7.334 
ZONA 34 Rancesvalles 13 - 	 132 13 158 780 
TOLIMA 158 - 	 1.009 118 1.285 8.111 

ZONA 35 AIcala 173 - 	 446 229 848 5.853 
ZONA 36 ('aicedonia 262 - 	 1.502 120 1.884 101)21 
ZONA 37 Ohindo 134 679 37 750 3.491 
ZONA 38UIIoa 74 216 21 311 1.188 
ZONA 39 Se' jiLt 257 - 	 1.279 205 1.741 9.762 
ZONA 40 l.a \ iclorja 78 - 	 414 II 523 2.084 
ZONA 4! Argelia 60 216 75 351 2.757 
ZONA 42 Bali, ci 15 - 	 ISO 3 201 885 
ZONA 43 Baiiafjn ('Iulua) 9 - 	 64 - 73 335 
VALLIIDELCAUCA 1.062 4.922 701 6.685 36.676 

T(YIAI. ZONA URBANA 10.766 33 	 69.161 10.794 90.754 443.469 
FORECAFE (tuna Rural ) 16.492 65.862 
TO1'ALES 107.246 509.331 

Eta at): FOREC 



Las aprobaciones para Ia zona urbana, en term nos de las 

est macjones, tenlan una cobertura del 94.5% del numero 
de subsid Os previstos y del 90•40 de su valor total; per 

tipos de subsidios, las aprobacrones comprendian el 76.2°c 

por concepto de reparaclon de vivienda, 11 9% para 

r000nstrucci6n de los inmuebles y 11 .9% en reubicacion 

Ic vivienda asentada en zona de alto riesgo. La reub cación 
so a dado preferentemente en el Ouindio (municip os de 
Armenia, Montenegro, Ouimbaya y Calarca) y en Pereira, 

dades en las que la definicion de los proyectos 

rhanisticos de vivienda de interes social se ace ero en 

v rtird de Ia realizacion de la vitrina inmobiliaria Del monto 
probado para Ia zona urbana, Armenia recibie el 37.5°o 

A los recursos conceddos, concentrado en un 13.1% en 

a Zona 13; Puerto Espelo, a cargo de la Universidad 

N a onal de Co ombra; en la Zona 14: Occidente 
FEDEVIVIENDA) con el 12°o, en Ia Zona 15: Norte, a cargo 

de Fundecomercio con el 11,5%; y en un 9.9% en Ia Zona 
2 Santander, en Ia que là Universidad de Antioquia ha 
liecho el mayor esfuerzo de reubcacion de vivienda en la 
c~i pital.La segunda ciudad favorecida fue Pereira, con el 

6 5% de los recursos aprobados, seguida de Calarca 
.4°o), Montenegro (4.9°o), Dosquebradas (4.5°c), La 

Tcbaida (4 2%) y Qurmbaya (3.6%). En cuanto a Ia parte 
rij ral, FORECAFE habIa encauzado el 15.4% del total de 
subsidios aprobados y el 12.9% de su valor para Ia reg on 

de desastre, siendo là segunda gerencia zonàl, después 

de Vida y Futuro en Pereira, que registraba los mayores 

n ye es de ejecucidn. 

La relatrva lentitud en là aprobacion y entrega de los 
s bsidios a los damnificados observadas en el año 1999 

liibia obedecido para el Fondo, por on lado, a Ia 

a nstatacion de los beneficios, al cump 'miento de c ertos 
m tri tes admnistrativos y al no oportuno desembo so 

presupuestal per parte del Gobierno Nacional, Per el otro 
lade tenia que ver con el adelanto de ciertas actividades 

básicas como la definción de los mapas de riesgo y Ia 

formulacidn de los planes de ordenamiento terrtorial, las 
que asegurarian que el desarrollo urbanistico que se 

generaria fuese ordenado. Tambien puede anotarse que 

se habia dado una falta de sincronizacion de las actvidades 

del FOREC con las gerencias zonales y Alcaldfas.11  

El monitoreo y Ia veedurIci 
del proceso 
En su primer informe de monitoreo la Universidad del 
OuindIo 11 detectó que el programa de reconstruccidn 

enfrentaba una situación de desgaste y de crediblidad 

debido a los pocos resultados tangibles alcanzados; 

además señalaba cinco aspectos crIticos, a saber: 

75 
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- 	Una temporal/dad costosa que se alarga sin perspecliva 
de ,solucion a corto o mediano plazo 

Reconstruccion de vivienda urbana: un proceso lento y 
burocratizado 

- 	Armenia exce.siva distribucion territorial para là gest/on 
de Ia reconstruccibrr 

- El FOHEC necesita reorganizar sus procedirnientos 
administrativos y finan c/eros 

- 	Pro gramas transversales resultados visible,s y razones 
de su avance 

Abordando estos aspectos criticos, puede comentarse que 

a temporalidad, entend da como el Paso previo a Ia 

relocalizac on de los damn f cados, constituye per se una 

so ucion transitoria de albergue para aque las personas 

que perdieren su vivienda m entras se cencretan las 
so uciones definitivas, las que impl can on desarrollo 

urbanistico conforme a los mapas de riesgo y los planes 

de ordenamiento so pena de caer en un proceso de 

tugurizacion con las secuelas que acarrea. Ello hace que 

el proceso sea aparentemente lento, aunque aca se 

contrapone el argumento de lento en términos de que? e 

contra que otros procesos pueden hacerse comparac ones? 

En el informe de monitoreo, Ia Universidad percibe que la 

zonifcac on de Armenia es excesiva, qunce gerencias 
zonales, ' en contravia de Ia adoptada per el Cencebo 

Municipal en marzo de 1997 cuando delimite la ciudad en 

d ez comunas, a lo que arguimes que d'cha zon fcacion 

so hizo probab emente con Ia idea de restarle pape 

protagonico a las Juntas Administradoras Locales y evitar, 

ademas, Ia intermediacion polit ca en el proceso de là 

reconstruccion. A luicie de la Universidad, esta atomizacion 

de là ciudad hace mas cestesa là reconstruccon, impI ca 

un mayor esfuerzo de interlocación y de concertacion y 

conl eva un retraso en là gestion per Ia necesrdad de 

distribur las labores entre un numero amplio de ONG's, 

stuacien que no se da en el case de la Federación Nacional 

de Cafeteros come gerente zonal para el area rural. Para 

hacer mas efectivo el proceso, en el informe se aboga 

per una reduccion de las gerenci as zonales, de manera 

que tengan an maneje transversal especialzado por 
temdtica 	(vivienda, 	temporal dad, 	tejido 	social, 
reconstrucc on de infraestructura publica y reactivacron 

económica y generacion de empleo). En igual sentdo la 

Cerporacion Dialogo Democrático ha propuesto Ia 

organizaclon de una gerencia para la participacion 

comunitaria que impulse con las gerencias zonales, las 

alcaldias y las ONG's locales Ia promocien de una 

participación democrdtica de caracter integral 	Incluso 
puede plantearse, con Ia zonificac on actual, que el FOREC 

lidere Ia transversalidad be algur 

cemunes a varias gerencias zonale 

fraccionamiento presupuestal. Pc 

millones apropiados en once zon 
Ciudad, $2152 millones estaban or 
cargo de ACODAL. 

En r,uantn al papel postivo de algu 

manejado programas transvers 

Federacion Nacional de Cafetero 

INVIAS, là Red de Soldaridad So 

Seccionales de Arquitectos, en el 
se han argumentado como razone 

su experienca tematica y capacii 

conocimente de la institucionahda 

amplia de funcenes per parte del 

Ia Universidad favorezca mâs su pro 
de especlalizacion tematica para el 

no Ia generaliza para el resto de los 

algunos con ceberturas amplias 

corregifruento de Barcelona y ci i 
Pereira - Dosquebradas. 

En materia de Ia veeduria del procesc 

a Ia ciudadanja en los dias del 8 al 

1999 mestro que al 638% de los e 

lento el procese de recenstruccio 

66.8°o estimaba que no hab a sidc 

dicho proceso y que el 196°o cr 

visualizaban en el pa's como una ciur 
que un 17 5°o censideraba que la cd 

Come respuesta a estos resultados, 

y las diferentes gerencias zonales cri 

de participacion en los que Ia comL 

propuestas e inquietudes Es asI ci 

posterior acerca de las priuridades yl 
Ia recenstruccion en Armenia, los 

que un elemento dave era aprevecc l 

para cambiar la ciudad, aspecto q' 

deberia ser considerado en Ia rear 

ordenamiento territorial. Ademas 

efectuasen acciones concretas en ro 

79. 	Villegas, Adriana Ideas para reconstru, 
preguntas abrertas real zado a 253 habit 
del Qund o para el proyecro Voces C,uc 

80 	Corredor Cure, Ricardo Los c,udadanos 
8 Verse tamb en Editorial Un resulted 

81 	A raiz de Ia avalàncta ocurr da en la c U 
medelo de gest on del Fondo en lo refer 

82 	Dada la experrencia del modelo de gesti 
enrregar los recursos del Plan Colombia 
Mode/u del FOPEC sera rep/cado en ci 

83 	Los recientes desastres natura es en at 
Turqu a) ensenan que el costa bumano 
de Ia desgraca de rruchos El/ado'osci 
Republica, Santafe de Bogota, noviemb 

84. 	Concepto expresado por ci D rector EIeI 
Cala de Herram entas, Ano 8, No. 67, B 

85 	En ci informe de la Contra or a Gener.,j d 
modela aplicado por ci FOREC 'ha perm 
un ba(o nivel de gastos de furcionampen 
Aducia edemas que este esquema de ci 
clientclpsta de los recursos e I trom sion 
de rcco,istrjccon b/inc/ado contra/a co 

Es ci caso particular del municipie de Qu mbaya en el que este b zo Ia adqu sic on del late, pero ci Fondo no habia becho los desembe SOS 
necesarios pare el adelanto de las obras de infraestructura y urban smo n ci pago de los subsid as que se cons gnarlan en là gerenc a zona! 
Camera Junior) para Ia ejecucien del prograrr-a de vivienda. 

Node Un iversidad del Quindie, Informe de evaluacion y seguim ento y aspectos generales del proceso de reconstruccion, Armenia, agosto 
25 de 1999. 

La zonificacion descentral sta adoptada en Armenia centrasta con In son ficacion centralizada que se aprobo para las 10 poblaciones del forte 
del Valle del Cauca, cuyo progrema de reconstruceon es adelantado por el Fondo de Sal daridad por ci Valle Igualmerite contrasta con el 
extenso territoro (zona rural cafetera y no cafetera) asignado a la Federacion Nacional de Cafeteros 

Repensar e/proceso de reconstruccion, La Cronica, Armenia, 13 de eriero de 2000, pegina BA 
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Ldere Ia transversalidad de algunas de los pragramas 

omunes a varias gerencias zonales con miras a evitar su 

fraccianamienta presupuestal. Per ejempla, de $3774 

millones aprapiadas en once zanas para el Ta//er de Ia 

Ciuclad, $2152 millones estaban en el PAZ de Ia zana 11 a 

cargo de ACODAL. 

In cuanto al papel pasitiva de algunas entidades que ban 

rranejado programas transversales, tales coma Ia 

F cideración Nacional de Cafeteros, Bienestar Familiar, 

INVIAS, la Red de Solidaridad Social y las Saciedades 

Seccionales de Arquitectas, en el informe de monitarea 

cc san argumentado coma razanes para dicho resultado 

so experiencia temática y capacidad arganizacianal, el 

conocimiento de Ia institucionalidad Focal y Ia delegacion 

nrnplia de funciones par parte del FOREC. Ella bace que 

Li Universidad favorezca más su propuesta de un esquema 

de especialización temática para el casa de Armenia, pera 

no la generaFiza para el resto de los municipias afectados, 

nllqLinos con coberturas amplias como Calarcá y su 
norregimienta de Barcelona y el area metrapalitana de 

Pereira - Dosquebradas. 

En materia de Ia veedurIa del proceso, un sondeo efectuado 

a Ia ciudadania en los dias del 8 al 10 de septiembre de 

1999 mostró que al 63.8% de los encuestados Ic parecia 
lento el proceso de reconstrucción en Armenia, que el 

668% estimaba que no Labia sido tenido en cuenta en 

dicha proceso y que el 1 9.6% crela que a Armenia ia 

visualizaban en el pals coma una ciudad destruida, en tanto 

que un 17.5%  consideraba que la ciudad Fria a progresar/9  

Coma respuesta a estos resultados, se sugirió quo el Fonda 

y las diferentes gerencias zonales creasen canales abiertos 

de participacion en los que Ia comunidad presentase sus 

propuestas e inquietudes. Es asI como en una encuesta 

posterior acerca de las prioridades y tendencias que tendria 

Ia reconstrucción en Armenia, las ciudadanas resaltaran 

que un elementa dave era aprovectiar Ia actual circunstancia 

para cambiar Ia ciudad, aspecto que par su importancia 

rieheria 5cr considerado en Ia redefinición del plan de 

ordenamiento territorial. Ademds propusieron que se 

efectuasen acciones concretas en reactivación econámica 

y comercial, espacias pLblicas, desarralla vial, recuperación 

de las iglesias coma referentes simbólicos de Ia ciudad y 

una oferta cultural ampliada.8° 

COMENTARIOS AL PROCESO DE LA 
RECONSTRUCCION 

El proceso de reconstrucción del Eje Cafetera se ha 

constituido en un ensaya de aprendizaje a modelo para 

futuras y no deseables tragedias,81  e inclusa para zanas 

en conflicta,82  pera es a Ia vez un intenta par superar 

esquemas basados en el status quo politica y administrativo 

dentra de Ia esfera gubernamental. Coma se mencianaba, 
el modelo trata de sustraer el maneja politico tradicional 

que ha viciado a otras prayectas de reconstrucción y que 

ban generado frustraciones en Ia comunidad y reemplazarlo 

per una que confie más en el concepto de Ia salidaridad/ 

Es par ella que se ha acudido a las ONG's, supuestamente 

más motivadas per su valuntad de servicia a la comunidad, 

a que asuman Ia responsabilidad de Ia reconstrucción 

mediante Ia organizacián de Ia saciedad civil. Un segundo 

aspecto referente a las ONG's es su sentida del no lucro, 
par In que las esfuerzos irian a estar más dirigidas a 

satisfacer las necesidades comunitarias, en vez de que 

prevalezcan sentimientas mercantiles en su gestión a el 

paga de favores partidistas a Ia subardinación a 

determinadas cansignas paliticas. En resumen, es un 

modelo de gobernabilidad 11  a de gestión de Ia péblica 

orientado per Ia saciedad civil, en el que el Estada decide 

entregarle a las ONG's el manejo contractual de Ia ejecución 
del programa de recanstrucción en las zanas afectadas, a 

Ia vez que reclama de estas organizaciones su campramiso 

de hacer la interlocución, socialización y refrendación de 

todo el proceso. 

El modelo arganizacional de Ia recanstrucción es innavador 

desde su nécleo principal. El FOREC es bésicamente una 

cuenta que recage los diferentes recursos pravenientes 

del presupuesto del Gobierno Nacional, incluidos los 

crediticias, más aquellos originadas en las donaciones 

nacionales y extranjeras. Esta cuenta tiene una estructura 

Villegas, Adrianrs. Ideas para reconstruir e/ Eje Cafetero, El Espectador. Santafd de Bogota, página 11 A, 26 de octubre de 1999. Sondeo de 25 
preguntas ebiertas realizado a 253 habitantes de Armenia per estudiantes de la Facuitad de Comunicación Social y Periodismo de Is Universidad 
del Quindio para ci proyecto Voces Ciudadanas per Ia Reconstruccidn de Armenia. 

Corredor Cure, Ricardo. Los ciudadanos de Armenia le proponen a so c,udad. Eiemplar,  Armenia, Año 1, Numero 4, diciembre de 1999, página 
8. Verse también: Editorial: Un resu/tado positivo. La Tarde del Quindio, Armenia. noviembre 26 de 1999. 

A raiz de ia avalanche ocurrida en Fa ciudad de Caracas en diciembre de 1999, el gobierno de Venezuela ha estado interesado en conocer el 
modelo de gestión del Fondo en Fo referente ala recuperacidn del Eje Catetero después del sismo de enero de 1999. 

Dada Ia experiencia del modelo de gestión desarroFiado en la reconstrucción del Eje Cafetero. ci Gobierno Nacional contempla Is posibAdad de 
entregar los recursos del Plan Colombia a organizaciones no gubernamenlales con elfin de garantizar Ia transparencia del proceso. FOREC, 
Modelo del FOREC sent replicado en c/Plan Colm'nbia. Boletin do Pronsa. Armenia. marzo 9 del 2000 

33 [us recientes desastres naturales en otras partes del mundo (el terremoto en Taiwan, el huracán Mitch en Centroamérica y el terremoto de 
Turquial enseñan quo oF costo humano es tan alto como ci costo de Is reconstrucci6r7 en Ia que, inevitablemente, onus pocos sacan provecho 
:3: Id desgracia de muchos. El ldo oscoro de los desasrres natrirales, Diario Mundial, noviembre 1999, separata especial preparada per La 
Fupubiica. Santafé de Bogotd, noviembre 28 de 1999. 

3.5 	C:uncepto expresado per el Director Ejecutivo del FOREC. Everardo Murillo S. en entrevista conlenida en: Reconstruyendo con Ia ciudadania, 
[[aia de Herramientas, Año 8, No. 67, Bogota, Diciembre de 1999, página 7. 

35 	L's el informe de Ia Contraloria General de Ia RepHblica sobre el primer anode gestión del programs de reconstrucdldn, se manifestaba que ci 
nsodeio aplicado per el FOREC "ha permitido canatzar adecuadamente ci aporte do Ia valiosa experiencia de las organizaciones comunitarias y 
un baio  nivel de gastos dc funcionanniento y de burocracia... Se trata de un esquema que increments notoriamente ci capital sociai del pals 
Aducla aderrás que este esquema de colaboración entre Is sociedad civil y el Estado "ha impedido agudos procesos de corrupción, maneja 
ciientelisla de ios recursos e intromisión de los intereses electorales en los programas". En: Ruiz, Juan Antonio y Palacios Avila, Camiio. Modelo 
i/c reconstr000idn: blindado contra Ia corrupcidn. Caia de Herramientas, Ano 9, No 69, Bogota, marzo del 2000, pp. 10-11. 



administrativa simple, en el sentido que su Consejo 

Directivo y la DirecciOn Ejecutiva están comprometidas 

con Ia formulación de polIticas y Ia identilicaciOn de los 

meconsmos que las hagan vbtes. En materia de Ia 

formulación, el Consejo traza los grandes linearnientos de 

a reconstrucción y orienta sus acciones; su responsabilidad 

es ejercida de manera plural por personas del sector privado 
y per delegados de las instancias gubernamenrales que 

actOan a nombre de los niveles terriloriales. Si hien el sector 
privado no vocero del Presidente de Ia RepOblica, su 

escogencia ha sido pensando en el probable aporte de su 

gestión gerencial dadas sus entidades de origen; es el 
caso de Ia Federación Nacional de Cafeteros por su 

c000cimiento de Is zona afectada y experienois 
admjnjstrativa. Por el lado de Ia representacidn 

gubernamental, la presencia del Departamento Nacional 
de Planeación asegura Ia coberencia del plan de 

reconstrucción con el Plan Nacional de Desarrollo y, por 

ende, los recursos presupuestales. Respecto al Gobernador 

de Risaralda y el Alcalde de Armenia actOan en 

representaciOn de los gobernadores y alcaldes de Ia region, 

aunque podrIa existir un sesgo de favorecimiento para sus 

colectividades de origen, como también puede darse hacia 

a Federacion Nacional de Cafeteros, como gerencia zonal, 

de parte de los miembros provenientes del sector cafetero. 

En cuanto a Ia DirecciOn Ejecutiva del Fondo, su 

organigrama consulta un esquema de coordinaoión 

institucional y territorial y una gestion delegada en las 

ONG's, las que finalmente son las responsables en el 
terreno local per Ia ejecucion de Ia reconstrucción. En 

atención a que el Fondo las provee contractualmente de 

recursos presupuestales se origina una relación de 

responsabilidad mutua por el éxito del proceso. Las ONG's 

astán comprometiendo su prestigio y el FOREC está 

poniendo a prueba la validez del modelo, el que estd dotado 

de mecanismos de veeduria que aseguran su transparencia. 

Se parte, entonces, de una necesidad de mostrarle a la 
comunidad un manejo correcto de los recursos que le han 

sido confiados y una acertada gestión en pro de sus 
intereses. 

En sintesis, el proceso de Ia reconstrucción tiene muchos 
actores visibles: el FOREC, las ONG's, los departamentos 

y municipios con sus autoridades a la cabeza, las distintas 

veedurIas y Ia comunidad, 10 que lo hace complejo y que 
demanda que Ia responsabilidad sea compartida. En si el 

modelo está disenado para ser transparente puesto que 

los recursos son manejados medinte fiducia; hay un solo 

ordenador del gasto como responsabilidad del Consejo 

Directivo del Fondo, que es un ente plural; y hay un Onico 

gestor del gasto, que es el Director Ejecutivo del FOREC,86  

encargado de coordinar Ia ejecuciOn del programa con cada 

una de las ONG's y entidades contratistas. lmplicito en 

este andamiaje se encuentra la armonia que debe existir 

entre las distintas instancias comprometidas con Ia 

reconstrucción, que haga sentir palpable of proceso an Ia 

region yen Ia comunidad y que cree las bases para generar 
una dindmica sostenible de desarrollo. 

Pero también el modelo de (a reconstruccihn confronta 
algunos riesgos: 	uno de ellos se deriva del prOximo 

debate electoral que se dard en el segundo semestre de 
2000 y que podria desembocar en una polarización entre 

los amigos y enemigos del FOREC 	Este riesgo seria 
menor en la medida qua Ia intarmediación politica en Ia 
reconstrucciOn sea igualmente manor, complementándose 

con una clara separaciOn que efectUe Ia comunidad entre 

los intereses partidistas y el proceso propio de la 

reconstrucción, que es neutral y de beneficlo directo para 
(a colectividad, Otro riesgo es el financiero, y en particular 

el recaudo del impuesto del dosXmil, que estd en mnea 

con Ia reactivacián econámica del pals. De no darse al 

estimativo del recaudo, el FOREC, para antonces, deberia 
taner completamente financiado los programas de subsidlo 

de vivienda y las contrataciones para Ia infraestruotura 
institucional, fisica y social, mientras que los proyactos 

productivos, generaciOn de emplao, madlo ambiente, etc. 

podrian quedar como un componente nacesario de Ia 

raconstrucción que requeriria una financiaciOn extra. Sin 

embargo, corrarIan peligro aquellos programas zonales que 

contemplan una reconstrucción integral que favorece un 

dasarrollo sostenibla y en los que las acciones fisicas son 
solo un componente.89  Y un Oltimo riesgo, es el asociado 

con Ia coexistancia de numerosos frentas de trabajo, en 

particular los vinculados a los programas de vivienda, que 

podrian acarrear espaculacionas con los precios de Ia tierra 

y de los matariales de construcción, encarecimiento de Ia 

mano de obra, daterioro ambiental a incumpimianto de 

las normas contenidas en los planes de ordenamiento 
territorial. 

Pero el mayor riesgo fue el que se desprendió de Ia 

sentencia de (a Corte Constitucional al declarar inexequib(e 
Is Ley del Plan, incluyendo (0 partinente a Ia raconstrucción 
del Eje Cafataro, en particular el impuesto del dosXmil y 

(a estructura de estimulos tributarios a Ia inversion privada, 
0 que ganaraba serias dificultades al proceso puesto que 

el impuesto ha sido un elemento constitutivo de su 

financiaciOn presupuastal mientras que los estimulos son 

considarados necesarios para Ia reactivación econOmics 

de (a region. Ante asta contingencia, al Gobierno Nacional 

optO por restituir el impuesto al expedi 

de mayo de 2000 que restableciO el P(a 

su programa de inversiones mientras at 

estImu(os Ia incorpord en el Proyecto d 

de reforms tributaria presentada al 

RepOblica. En tanto, ha surgido una nt 

estimulos y una ampliaciOn de (a vige 

del dosXmil al haber estado de por rr 

legislativa de Ia Ley Quimbays, disi 

estuvieron en juego los intereses politic 

las jurisdicciones regiona(es como tarn 

maniobra fiscal del Gobierno Nacional, 

Concomitante con lo anterior, Is marcha 

reconstrucciOn se ha visto entorpecid 

inexperiencia,9  exclusiOn e incompre 

contaba con Ia experiencia para el mant 

tragedias, que en el caso del Eje Cafe 

buena parte de Ia vivienda construida y d 

institucion4 y fIsica. Fuera de un ca 

prevenciOn y atenciOn de desastres, en C 

una organizacian aspacializada q 

reconstrucciOn integral de Ia region, 

subsanarse con Ia creaciOn del FOREC. F 

y no obstante los lineamientos de ejecuc 

su Consejo Directivo, el Fondo tenIa qu 

propia carta de navegaciOn y construyer 

procedimientos, carencias que 10 cond' 

grado de improvisaciOn con las  

equivocacionas, correccionas y ajustes 

a crIticas de parte de la opiniOn pOblica 

también ha sido propia de las ONG's vinc 

como garentes zonales, organizaciones 

han sido fuertes en temas sactorialas, c 

tejido social, o en participaciOn ciudadar 

y capacitacion, etc., mas no en abord 

estas caracteristicas de una manera ntegt 

de contratar con el Estado, a nombre dit  
Ia producciOn de bienas pOblicos y col 

infraestructura, tajido social, raactivaciOr 

Respecto al factor de (a exclusiOn, ha ri 

del propio Consejo Directivo del F 

composiciOn no aparece Ia representaci 

institucionales muy representativot 

damnificada y Ia sociedad civil, ésta /iltirr 

de las ONG's que actOan como gerenteE 

su exclusiOn no ha obadecido a un actc 

decreto de conformación del Consejo, de 

de participacióri ciudadana no ha sido 

Ia práctica con una presencia en las inst 

que de haberse dado habria 

La Ley Ouimbaya: mdximo atractivo para in vet 
8-9. 

Santana Rodriguez, Pedro. La reconstruccidri 
No. 67, Bogota, Diciembre de 1999, páginas 

Santana Rodriguez, Fedro. Op. cit., pp. 6. Art 
Todos aprendemos: Apoyos conceptuales 
Armenia. 1999. 

Entrevista a Evorardo Murillo S., Op cit.. p.p 

raw 

86 	Además, para dane agitdsd presupuestai al proceso de Pa reconstruccidn is Gontratación que efectde ci Fondo con entidades pLblicas o privadas 
está regida per el derecho privado, independiente de su indole o cuantia y no estd sujeta a las disposiciones de Is Ley 80 de 1993 (Regimen de 
ContrataciOn del sector pLblico(. Dc mediar recursos de crédito externo, los contratos se rigen per las normas y procedimientos del BID y del 
Banco Mundiai. Er el case de las donaciores recibidas de terceros con destino a a atención del desastre, no forman porte del patrimonio del 
FOREC ni del presupuesto general de Is Nacián y su manejo no estt, per consiguiente, sujeto a las normas que rigen Pa ejecuciOn del presupuesto 
pCblico. 

87. 	Arango, Oscar y Corredor, Ricardo. Vil/egas y/a reconstrucc,dn: Mode/o para armar (Segunda Entrega). Ejemplar, Eje Cafetero, Primera semana 
de febrero de 2000, Ano 2, No. 12, pdginas 8-9. 

00 	88, Arango Gaviria, Oscar. FOREC, man/ar pars politicos, Café 7 Dias. pdgina 18, 21 de enero de 2000. 
89 . Vallejo Giraldo, Fabio, React,vacidn econdm,ca, Is cen,c,enta dc/a reconstruccidn, Alma Mater, Universidad de Antioquia. No, 3, Página 10. 

Armenia, mayo de 2000. 



sto, que as el Director Ejecutivo del FOREC, 

coordiriar Ia ejecucion del programa con cada 

)NGs y entidades contratistas. lmplIcito en 

aje se encuentra Ia armonIa que debe existir 

stintas instancias comprometidas con la 
n, que haga sentir palpable el proceso an In 

comunidad y que cree las bases para generar 
sostenjble de desarrollo. 

el modelo de Ia reconstruccjón confronta 
Jos:87  uno de ellos se deriva del próximo 
)ral que se darh en el segundo semestre de 

edna desembocar en una polarizaciOn entre 
enemigos del FOREC 88  Este riesgo serIa 

medida que Ia intermediación poiltica en la 

in sea igualmente menor, complementhndose 

separacion que efectüe la comunidad entre 

s partidistas y el proceso propio de la 

que es neutral y de beneficio directo para 
. Otro riesgo es el financiero, y an particular 

i impuesto del dosXmil, que está an Ilnea 

/ac:on econhmica del pals. De no darse el 
recaudo, el FOREC, para entonces, deberia 

rnente financiado los programas de subsidio 

as contrataciones para la infraestructura 

tisica y social, mientras que los proyectos 

eneración de empleo, medio ambiente, etc. 
ar  como un componente necesario de Ia 
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,erian peligro aquellos programas zonales que 
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tenible y en los que las acciones fisicas son 
Dnente.11  Y un ültimo riesgo, as el asociado 

.encia de numerosos frentes de trabajo, an 

iinculados a los programas de vivienda, que 

ar especulaciones con los precios de Ia tierra 

labs de construcción, encarecinilento de Ia 

deterioro ambiental e incumplimiento de 
ntenidas en los planes de ordenamiento 

r Asgo fue el que se de€prendió de Ia 

Corte Constitucional al declarar irtexequible 

incluvendo 10 pertinente a Ia reconstrucción 

en particular el impuesto del dosXmil y 

a estlmulos tributarios a Ia inversion privada, 

a senias dificultades al proceso puesto que 

ia sido un elemento constitutivo de su 

esupuestal mientras que los estimulos son 

necesanios para Ia reactivaciOn económica 
nte esta contingencia, el Gobierno Nacional 

ce efectUe el Fonda con entidades pOblicas a privadas 
a as disposrciones de Ia Ley BOde 1993 (Regimen do 

rigen per las normas y procedimientos del BID y  del 
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to a las normas que rrgen Ia ejecucrón del presupocoto 
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de 2000 

Mater, Uruvoraidaci de An Arp.in, No. U Pn(pn,, 10. 

optó por restituir el impuesto al expedirse el Decreto 955 

mayo de 2000 que restableció el Plan de Desarrollo en 

programa de inversiones mientras que Ia estructura de 

utimulos Ia incorporO en el Proyecto de Ley 238 de 2000 

in reforma tributaria presentada al Congreso de Ia 

oepUblica En tanto, ha surgido una nueva estructura de 

atimulos y una ampliación de Ia vigencia del impuesto 

lel dosXmil al haber estado de por medio Ia discusión 

egislativa de la Ley Quimbayn, discusión an Ia que 

stuvieren en juego los intereses politicos de cada una de 

las jurisdicciones regionales como tamblén el campo de 

martiobra fiscal del Gobierno Nacional.9° 

Concomitante con lo anterior, Ia marcha del proceso de Ia 

reconstrucción se ha visto entorpecida por facteres de 
nex pe ri en c i a,ar exclusion e incomprensión. El pals no 

contaba con Ia experiencia para el manejo de este tipo de 

Iragedias, que en el caso del Eje Cafetero comprometió 

buena parte de Ia vivienda construida y de Ia infraestructura 

institucienal y fisica. Fuera de un real sistema para Ia 

prevención y atención de desastres, en Colombia no existia 

na organización especializada que asumiera Ia 

reconstrucción integral de Ia regián, bo que trató de 

subsanarse con Ia creación del FOREC. Per razones obvias, 

y no obstante los lineamientos de ejecución que be dictaba 

so Consejo Directivo, el Fondo tenla que it disehando su 

propia carta de navegación y construyendo un sistema de 

procedimientos, canencias que bo condujeron a un cierto 

grade de improvisacián con las subsecuentes 

equivocaciones, correcciones y ajustes y que dieron lugar 

a criticas de parte de Ia opinion pOblica. La inexperiencia 

también ha side propia de las ONG's vinculadas al proceso 

come gerentes zonales, organizaciones que per tradición 

han side fuentes en temas sectoriales, o an desarrolbo del 

tejido social, o en participación ciudadana, o an formaciOn 

y capacitación, etc., mas no an abordar un proyecto de 

estas caractenisticas de una manera integral y mucho menos 

de centratar con el Estado, a nombre de Ia sociedad civil, 

lii producción de bienes pOblicos y colectivos (vivienda, 

infraestructura, tejido social, reactivaciOn económica, etc.). 

Pespecto al factor de Ia exclusion, ha radicado al interior 

tel proplo Consejo Directive del FOREC, en cuya 

compesición no aparece Ia representación de dos actores 

nstitucionales muy representativos: la población 

damnificada y Ia sociedad civil, ésta Oltima desde el ángubo 

de las ONG's que actOan come gerentes zonales. Aunque 

su exclusiOn no ha obedecido a un acto deliberado en el 

decreto de contormación del Consejo, de hecho el principle 

de participacion ciudadana no ha side correspondide en 

Ia práctica con una presencia an las instancias decisorias, 

que de baberse dade habr[a significado la 

institucionalización y legitimidad del proceso desde Ia base 

misma de Ia cemunidad y, per ende, habria dade lugar a 

un mayor grade de concertaciOn de las diferentes 

acciones.92  En cuante a Ia incomprensión, se manifiesta 

en Ia actitud negativa de algunes sectores de Ia opinion 

pOblica hacia el FOREC, entidad que es referida come Ia 

representacion del modelo de (a reconstrucción. En general, 

esta incomprensión hacia el modelo es producto del 

desconecimiento que hay en una parte de Ia ciudadania; 

de Ia manera cOme es difundido per algunos medios de 

comunicación; y del interés de un sector de Ia dirigencia 

regional tradicienal, ante Ia pérdida de su espaclo politico, 

de deslegitiman el proceso resaltando sus debilidades, entre 

ellas la lentitud. 93  

Es entendido que Ia urgencia de la reconstrucción es muy 

manifiesta y que Ia población damnificada reclama una 

pronta atención a su drama. De hecho existe Ia epción de 

proceder de inmediate, pero se cerre el riesgo de favorecer 

acciones erráticas e incenvenientes a Ia larga para el 

desarrollo regional y municipal. La alternativa que el Fondo 

ha escogido ha side Ia de actuar conforme a una direcciOn 

estrategica, perle que ha preferide sacrificar cierta simpatia 

con la comunidad de manera temporal. Sus esfuerzos han 

estade, en principle, orientados al planeamiento de l 

reconstrucción, actividad que fuera de consumir tiempo 

también presupone un proceso participative de la 

ciudadania y una voluntad de cencertación entre los 

distintos agentes involucrados en el proceso. AdemOs, 

se ha dado importancia a Ia obtenciOn de ciertas 

herramientas sin las cuales es imposible arrancar Ia 

reconstrocciOn y que tienen que ver con los levantamientos 

de Ia información censal, Ia identificación de los mapas 

de riesgos, Ia formulación de los planes de ordenamiento 

territorial, el manejo ambiental y Ia agenda de concertaciOn 

social. Sobre esta base, los planes de acciOn zonal, de 

respensabilidad de cada ONG que actOa como gerente 

zonal, tendrOn una mayor probabihdad de éxito en su 

ejecuciOn. Per ejemplo, una clarificación acerca de las zonas 

libres de riesgo permitirO definir Oreas de construcciOn de 

vivienda y de infraestructura institucional; las zonas de 

riesgo an cambio se podrán destinar a prepósitos de 

espacios verdes, de recreación, control de erosion, etc. 

Uno de los programas centrabes de la reconstrucción es 

a vivienda, ya que a través de ella Se solucionan las penurias 

de los damnificados, an particular de aquellos que quedaron 

sin tecbo. Per un lade puede convertirse en un elemento 

de activaciOn de las economlas local y regional: pero par 

el otro lade, si no se ejecuta conforme a un esquema de 

planificaciOn, puede derivar an un desarroflo urbanistico 

caótico con tendencia a la tugurizacion de las ciudades y 

90. La Ley Quimbaya: max/mo atractivo para Invert/rep el Ouindio. Ejemplar, Ano 2, No. 30, Eje Cafetero, Primera semana deiunio  de 2000, págrnas 
8 9. 

91 	Santana Rodriguez, Pedro. La reconstruccidn en ci Eje Cafetero / 00 nuevo modelo de gest/bn de to pUb/co? Caja de Herramientas. Ano 8, 

No. 67, Bogota, Diciembre de 1999, paginas 6 y 7. Entrevista a Everardo Munillo S.. O n  cit. 
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94. 	El (enOmeno de la tugurizacion se agrava aun mas con la presenc a de los 30 alalarn entos espantaneos en Armenia, en los que cerca de ties ml 
familias damnificadas invad eron lotes privados y pub icos con sus cases recic ab es y que conformaron los esentamiortos de Nuova Armenia y 
cristo Rey. Ad ferencia de las families ub cadas en a ojamientos temporales en los que tienen Is proteccion pormanente del gobierno, aquellas 
otras enfrertan adernas la posibilicad del desalojo Frerte a esta situec on, se ha acordado per parte del FOREC y Ia Alcaldia de Armenia Ia 
busqueda de soluc ones en tomb a programas asociativos do vivienda.  

95 	En un estud a realizada par las gerencias zonales Fundac on Restrepo Barca (Zona 1), Univers dad Nacional de Colombia (Lana 13) y Fedevivienda 
Lana 14! se encontro que el alto precio de la terra y la topografia de la ciudad estan restr ngiendo to of errs de t erras para atender las 
necesidades be vivienda  para los damnificados, sumado al aumento cans derable de los prec as de los materiales de construccion y de los 
salarios En. Tafur Camacho Ferney Cuyabros sin tierra, UN Per odico, Un versidaci Nacional de Colombia, No 10, Fag ía 16, Santafo de 
Bogota, mayo 14 de 2000 

96 	Alrospocto el Conseja Directiva ha indicado que el FOREC asume Ia responsab lidad frente ala agil dad de los g ros de recursos de presentarse 
demoras en los dosombolsos per parte del Gob 0mb Nacional, per lo que las ONG's no soran rosponsables de los retrasos que se ocas anon 
y no tendran responsabilicad personal o patrimonial per las domroras que se presenten en las transferorc as de recursos y que repercutan 
finalmente on el desarrollo de las obras La responsabilidad de las Gerenc as Zonales en cuanto a contratacion eficaz, transparonto y soc a monte 
sosteniblo sigue incolumo 

97 	Este aspocta esta cons gnado tambien en Corn Ic Departamental de Cafetoros del Quindio, Monitoreo alParquo Nacional del Cafe, Actual dad 

0  • 
	Cafetera, Edician No. 58, Armenia, enoro - febrora 2000, pagina 7 En el nforrne de Is Red de Manitoreo Socia se cons dora que 'Es necesar o 

que el FOREC cuente con una metadolagia clara para priorizar y asignar recursos que generen equ dad y conf anza en el proceso de reconstruccion, 
pues las circunstancias baja las cuales se aprobo el apoyo 1' nariciera al Parque del Cafe, per mas lust  ficadas que sean, gereran polern cas que 
sugieren tratas preferenc ales 

municipios, 	o que en el caso de Armenia sino se da una 

pronta intervencion de Ia A ca dia an el mercado de Ia tierra 
puede entorpecer el desarro! a de los programas de vivienda 
de intones social.95  Aunque el Fondo se ye cuest onado 

par su lentitud an Ia entrega de los subs dios directos a 

los damnificados, avivando con ello Ia protesta cudadana, 

quizas Ia mayor frustracion de la reconstrucción podria 

provenir de la incapacidad del mismo Fondo de garantizar 
a tiempo los recursos presupuestales. La espera de Ia 

p anificación de Ia reconstruccon es valida, pero lo que 

no resultaria aceptable es la excusa de ia no existencia de 

recursos, puesto que ha calado an ia op non pub! ca del 

area afectada que el proceso esta adecuadamente 
financiado. Ademas, Ia desesperanza de las personas 

damnificadas Ilegaria a su limite y eso podria desbordar 
los animos 

Un aspecto que han enfat zado las autoridades del FOREC 
as la transparencla; de ahi que hayan estimu ado esquemas 

de monitoreo, supervisiOn, nterventoria y veedura 
ciudadana. Es preciso senalar que las observaciones que 

han surgido de estos esquemas de v gilancia estan 
relacionadas con Ia lentitud que Ia reconstruccion ha tenido 

hasta el presente dadas las esperanzas de los damnificados 

y las urgenc as de la reactivacon de la economia. Un punto 

adicional de las criticas ha sido el cumplimiento de los 
tramites per parte de los damnificados que quieran acceder 

a los subs dios del FOREC y Ia tardanza en Ia entrega de 

los dineros. Es comprensible que el Fonda quiera asegurar 

el buen use de los recursos y qu zas par ella ha hecho 

mas complelo dicho tramite, pero ante las observaciones 
ha aliviado algunas exigencias, modificado los porcentajes 

de entrega de los dineros y exigido una mayor interventoria 

a los proyectos de vivienda para garant zar su inversián. 

Pero as Ia s tuacion presupuestal Ia que no deja de ser 

preocupante, y t ene que ver con Ia capacidad de espea 

de las ONG's para emprender los programas de 
reconstrucc on an sus respectivas areas una vez aprobados 

sus planes de accion zonal. Con corte a comienzos de 

agosto de 1999, y sin incluir a Ia Federacion Nacional de 
Cafeteros, estas entdades hab an recibido una suma 

equivalente al 1.21 % del valor contratado. Es comprensible 

que en su primera etapa hayan dedicado esfuerzos a la 

p anificacion y programacion de sus acciones, pero ahora 

no tendrian excusa ante Ia comunidad de no avanzar an Ia 
ejecucion de los proyectos. 	La mas grave sucederia si 
algunas de las ONG's decidieran retirarse ante Ia coyuntura 

presupuestal, ya que estarian comprometienda su prestigio; 

pero el problema se to delarian al municipio y Conan sus 

autoridades el blanco de las criticas, sobretodo cuando 

se acercan los debates e ectorales 0 an otros coCos puede 

suceder que los Alcaldes manifiesten su nsatisfaccion y 

ancen criticas al FOREC par su rol an la recuperacion, su 

estado de i!iquidez, la realizacion de apropiacianes no 

prioritarias en contraste con el apoyo a la vivienda como 

el programa central, el trato discriminatorio con algunos 

municipios y (a desdia de sus directivos par no acatar sus 

inquietudes. dejando an manos de las gerencias zonales 
el manejo de Ia situaciOn frente a los damnificados. 

Es explicable que el proceso de reconstruccion (is co se 

baya retrasado en razon de su fase de p aneacian y de Ia 

preparacion de los planes de accion par las respectivas 
gerencias zonales. Pero as necesario admit r que no hay 

una adecuada sincranizac on entre (a ejecucion de Ia 
inversion contenida en estos planes do acc on y e 

desembolso de los recursos presupuesta es, primero par 
el Gobierno Nacional y luego par el FOREC. Aqui se ha 

generado un problema de prioridades an la financiacion 
de los prayectos yes precisamente eso to que ha suscitado 

otra frente de cuestionamienta a ia gestion del Fonda. A 

manera de ejemp a, el Conseja Direct vo apropia recursos 

a prayectas no urgentes an terminos de las necesidades 
nmediatas de Ia poblacion damnificada, aunque 

probab emente SI para las acciones del Fonda y para Ia 

reactivacion de Ia ecanomia regional, tales coma las rubros 

de comunicac ones ($2508 m I ones) y Parque del Café 

(aprobacion global par $6000 millones). Sabre este 61timo, 

a raiz del desastre el parque estuvo cerrada dorante tres 

meses que abligo a su reconstrucc on y sus gastos fuerort 

rointegrados par el FOREC on forma de una transferencia 

de recursos ($2017 m Ilanes) coma apoyo a un prayecta 

productivo, clove dentro del desarrol a turist co reg anal 
Pero quizas to que mina Ia credibilidad del Fonda as el 

cabi deo que se le hizo a esta transferencia,17  ya que con 

esa sums, a juicio de a gunos criticos, babria sido posible 

construir 252 soluciones de v v endt 

razon de $8 m Ilanes par subsidia, 

est mat vos de construocian ex stent 
afectados.11  

Un blanco mas de las criticas son It 

zonales, a las que se les ti da de 

regional, 	fomentar la buroc so 

exper encia en manejo de s tuaoano 

familiarizadas con la region del Eje 

su procedencia geografica 	Aderr 

que la excesrva burocracia dif cu Ia as 

buena parte de los recursos qie se 

que Ia mayorra de las gerencias zoni 
area afectada, as comprensible que en 

directivos estdn conformados par pr 
(coma son los casos de Antioqula Pre 

de Colombia, Fedevivienda, Fundsemp 
y Solidaridad par Colombia), sumadc 

region no contaba con una suficient 
calificados en p(aneacion gestio 

empresaal, ngen eria y desarro a ..,ot 

merece resaltarse es que Ia mayor 

zonales son ONG 's que tienen una a 
trabajo camunitarlo (Minuto de Di 

Colombia, a tienen una tradicion sect 

Fedevivienda, Acadal(, unas actl 

empresarial )Antioqu a Presente, Corn 

estan vinculadas mediante consort 
COmara de Comercia de Pore ra 

simplemente representan un acuerdo 

de Solidaridad del Voile) Otro caso 

universidades de Antiaqu a y Naciort 
no son ONG s sino entidades publi 

especial autanama y que estan co 
proceso de la recanstruccion baja It 

de resporisabilidad y conforme al co 

solidaria. 	Respeoto a este cue 

burocracia en las gerencias zonales  

que el pago de su nomina compor9 
see reconocen par la prostaclon act. 
que es propio de las formas contra 

signifique una desv aciOn de lics dinerc 

as quo coda ONG u Universidad as aul 
laboral Interna. 

Frente a Ia critica de Is buroc 

cuestianarse, par Un lado, Ia zarifica 

98 	Cci tro de Invest gac ones La Jir ie Cfl 
1999 

99 	Una forma de desplazam enta del crc plot 
para Is contratacion con cargo a las recir 
contratado) para respaldar las obras y se 
d sminuir de 1 5 d 1 para que las ernpri 
regionalos se asocior, sobretodo aqjella 
consultorias rrediante licitaciori publica 
naciara es 

100 Las 32 gerencias zonales, inc u is 1p Cori 
de los cua Os 270 oman foraneos sea el 
que en su tata idad proviono de , zorra. 
Aho 1, Numero 2 Armenia, no 	r'ibre di 
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construir 252 solucones de vivienda de interes social a 

razon de $8 millones por subsidio, Costa cercano a los 
'stimativos de construccion existentes en las municiplas 

ufectados. 

Un blanco mds de las crIticas son las propias gerencias 
zonales, a las quo se los tilda de desp azar el empleo 

regional,19  fomentar la burocracia, no contar con 

experienca en manejo de situaciones similares y no estar 

familiarizadas con la region del Eje Cafetero en razón de 

su procedencia geogr6fica.111  Ademas se los cuestiona 

que Ia excesiva burocraca dificulta las decisiones y absorbe 
buena parte de las recursos que se les han asignado. Dado 

que la mayoria de las gerencias zonales son de fuera del 

area afectada, es compronsib e que en principio sus cuadros 

J rectivos osten conformados por profesionales foraneos 
coma son los cases de Antioqua Presente, Cámara Junior 
Ic Colombia, Fedevivienda, Fundaemprosa, Fundecomercia 

y Salidaridad par Colombia), sumado al hecho de quo Ia 
region no cantaba con una sufidiente oferta de servidios 

a ificados en planeacion, gestron y adm n stracion 
empresarial, ingerl oray desarrollo social. Lo que realmente 

nerece resaltarse es quo Ia mayoria de las gerencias 
zonales son ONG s que tienen una amplia exper oncia de 

trabajo comunitaria (Minuto de Dies, So •daridad por 

Co ombia), o tienen una tradición sectorial (Fundecomercio, 
Fedev vienda, Acodal), unas actuan bajo Ia tutela 

empresarial )Antioquia Presente, Carnpart r, Carvajal), otras 

estan vinculadas mod ante consorcios (V da y Future. 

Camara de Comerc o de Pereira y Confamiliar) o 

Cmp emente representan un acuerdo de vo untades (Fondo 

de Solidaridad del Valle). Otro casa de gerencias son las 

uraiversidades de Antioquia y Nacional de Colombia, que 

no son ONG s sino entidades publicas con un regimen 
especial autonomo y quo estan comprometidas en el 

proceso de Ia reconstruccion bajo là figura del prrncipio 

de responsabil dad y conforme al concepto de extensián 

sal doria 	Respecto a esto cuest onamiento de la 

burocracra en las gerencias zonales, es necesario aclarar 

quo 01 P090  de su nomina compramete los recursos quo 

se Ic reconocen per la prestacion de sus servicios, aspecto 

que es propo de las formas contractua es, sn que cIa 
signifique una desviacron de los dineros. Lo quo si es Va ido. 

es  quo cada ONG u Univers dad es autonoma en su politico 

aboral interna 

Frento a là critica de Ia burocratizacion, podrian 

cuestionarso, por un lado, Ia zoo ficac on de Armenia quo 

ha preferida unas areas de menor cobertura territorial y 

poblacional; y, per el otro lade, Ia diversidad de temáticas 

relacionadas con aspectos organizacionales, psico 

afoctivos, sociológicos, económicos y fisicos quo las 

gerencias zonales deben considerar en sus respectivos 

planes de accion y que obligan al empleo de personal 

calificado. Quizas no estamas acostumbrados a tratar los 

procesos de manera descentralizada e integral, puesto quo 

Ia recuperación no es s6lo fisica, compromete tambien al 

ser humane y requiere Ia articulacion de numerasas 

instancias. Es precisa senalar que Ia region se favorecerá 

en ci large plaza con Ia adopdión de nuevas tecnalogias 

de administracon y gestión quo han traido las mismas 

gerencias zonales, a Ia vez quo se los brinda Ia posibilidad 

de una nueva oxperiencia laboral, configurandose asi on 

trato en el quo ambas partes son gananciosas. 

Hay otros aspectos, no muy debatidos, que ameritan 

mondionarso y que se relacionan con Ia validacion de las 

cifras censales y los planes de acc on zonal. Estos fueron 

elaborados para el bionio 19992000 conforme a Ia 

nformadion estadlstica disponible, en particu or Ia del  

DANE, y fueron aprobados por ci Consela Directive del  

Fondo en el ultimo trimestro de 1999. En nov embre fue 

divulgada 01 censo del Ministerlo de Dosarrollo sobre los 

inmuebles urbanos afectados, quo aunque sustancialmonte 

no difiere de las otras cifras censales si oh iga a replantoar 

los estmativos financioros de algunos de los proyoctos, 

en especial los de vivienda. Ademds, esto replanteamionto 

ha estado tamb en supeditado a los rosultados ya conocidos 

de los estudias de vulnerabilidad y condicionado a los 
I neamiontos de los nuevos planes municipales de 

ordenamiento territor al, que sumado a là baja ejocucion 

presupuostal en Ia vigencia de 1999 conduce a quo Ia real 

ojocucion del programa de reconstruccion en coda uno 

de los munidipios probablemento se difiera para el bien o 

2000 2001. Es en oste perrodo en donde 01 papol 

protagonico de Ia reconstruccion estara en manos de las 
ONG's, reclamando del FOREC on ambiente administratvo 

favorable de racional dad y celeridad, sobretodo para el 

manejo de los subsidios. Se complomenta edemas con Ia 

necesidad de quo sea un ente proactive y constante en Ia 

intervontoria y seguimiento de Ia gestion de las gerencias 

zonales. Sin embargo, queda el interrogante de si estas 

gerencias van mas allá del 31 de dic embre de 2000 coma 

fecha contractual pactada, maxime cuando buena parte 

y programacion de sus acciones, pero ahoru 

xcusa ante Ia comunidad de no avanzar en I 

los proyectos.56  Lo mas grave sucederia si 

ONGs decidieran retirarse ante la coyunturd 

ya que estarian comprometiendo su prestigio, 

ma se 10 dejarian al municipio y ser an sus 

blanco de las cnticas, sobretodo cuando 

debates electorales. 0 en otros cases puede 

los Alcaldes manifiesten su insatisfacc on y 

s al FOREC por su rol en Ia recuperacion, su 

qu dez, Ia realización de apropiaciones no 

1 contraste con el apoyo a Ia vivienda como 

central, el trato discriminatorio con algunos 

a desidia de sus directivos por no dCii ir 	I 

dejando en manos de las gerencia / r iCc 

Ia situaciOn frente a los damnificu J 

que el proceso de recanstrucc on 

en razón de su fase de planeac or y de 

de los planes de accion por las respectiva' 

nales. Pero es necesario admitir quo no hay 

Co sincronizacián entre Ia ejecucian de Ia 
tenida en estos planes de accion y e 

.e los recursos presupuestales, primero per 

'aciona) y luego per el FOREC. Aqui se ha 

problema de prioridades en la financiacior 

tos yes precisamente eso Ia que ha suscitado 

e cuestionamienta a la gestión del Fonda. A 

emplo, el Consejo Directivo apropio recursos 

io urgentes en términos de las necesidades 
de Ia poblacion damn ficada, aunque 

te si para las acciones del Fondo y para Ia 

Je !a economia regional, tales come los rubros 

ciones (2.508 millones) y Parque del Cafe 

lobal por $6000 millones). Sabre este ultimo, 

sastre el parque estuvo cerrado durante tres 

hI go a su reconstruccion y sus gastos fueron 

por el FOREC en forma de una transferencra 

($2.01] millones) coma apoyo a un proyecto 

ave dentro del desarrollo tur St CO regional.  

La joe mina Ia credibilidad.del Fondo es el 

se le hizo a esta transferencia, 	ya que con 

JLi do de algunos crIticos, habria side pos ble 

s espontaneos en Armenia en los que cercu de tres mi I 

ue conforrraron los asentarr ientos de Nueva Armen ay 

tienen Ia proteccion permanente del gob err a, aquei a 

roado per parte del FOREC y Is A cad a de Arrreria Ia 

ilversidad Nac onal de Colombia )Zona 13) y Fedevivieridv 
tn restringiendo Is oferta de tierras para atender las 
los precros de los materiales de corrstrucc on y de Ia 
Na. onal de Colombia, No 10, Pagina 16 Santafe de 

ante ala agilidad de los giros de recursos de presentar'a 
serán responsables de los retrasos que se ocas one 

en en las trarisferencias de recursos y quo repercut ii 
tuanto a contratacion eficaz, transparerte y socialmentu 

indic, Monitoreo alParque Nac,ona/ del Cafe, Actua ida 
ed de Monitorec Social se considora quo Es necesario 
eren equidad y con) ianza en el proceso de reconstrucc or 

por silas iustificadas  que sean, gereran poem as. is. 

38 	Centro de Investigaciones La Tarde ChAR Otro inalgasto a! estdo FOREC, La Tarde no Rrsaralda, Pereira, pag no 5 A, 18 de noviembre de 

1999 
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	Una forrna de desplazanierto del empieo regional esta Irgada con las restr cciones estabiec das por la banca mu t lateral BID v Barco Mund a I 

para Is coi trataci n con cargo a los recursos del credito y quo tienen que var con ia capac dad financera de las empresas act vos totales valor 

ontratado) para respaldar las obras y serv c Os que les sean ad udrcados mediante procesos de libre competence proporc on quo se logro 

i Sn nuir de 1 5 a 1, para quo las empresas regiora es uesen eleg bies pars contratar Sin embargo, ox Ste la opc on de que las empresas 

rig andes se asocien sobret do aquelias quo no cumplar con los requis tos ox g dos Lo mismo se do para Is contratacion de nterventOr as y 

onsultorias med ante licitaci6n publica ntern cons , ya que ci tape de US200 000 probab emente dee por fuera a var/as de las empresas 

a cia riales 

Los 32 gerencias zonales, incluida la Corporac or Viva la Ciudadan a, mas el FOREC, tenan a noviembre de1999   una riomina del 290 empleados, 

de los cud es 270 eran foraneos, a sea ci 21 o del total Estas cifras no incluyen contrataclofles de personal relac onado con las obras f S cas 

que er su totalicad prov one de la zora. Un desg ose per gerencia zonal esta corsignado on FOREC, ONG Emp/eo para /a region E emplar 

Ano t, N6mero 2 Amer a, roviembre do 1999 
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Ic los proyectos comeozaron a ejecutarse a partir de 

vembre de 1999 y algunos terminarian de ejecutarse 
en el 2001, e incluso en el 2002 segun el comportamiento 
de l as disponibilidades presupuestales del Gobierno 
Nacional.  

A nque ha sido abordado tangencia I mente, el programa 

Ic la reconstruccon esté disenado para ser adelantado 
e.n cuatro años: 1999 2002, con mayor enfasis en los 
tres primeros años, 10 que hace del FOREC una entidad 

trunsitoria De hecho, en su decreto de creacrón se estipulo 

que cuando hubiese cumplido con su objeto (financiacion 
y realizacon de las actividades necesarias para la 

reconstruccion econámica, social y ecologica de Ia region 
del Eje Cafetero) seria suprimido per el Gobierno Nacional 

cur forme al numeral 15 del articulo 189 de la Constitucjón 
Polrtica. Dada esta futura y probable situacion, es 

ig julmente clove mencronar un tema conexo, cual es la 

o tenibilidad del proceso en términos del desarrollo para 

a region una vez finslice el programa de Ia reconstruccion, 

En consecuencia, habr'a que asegurar que' entomb 

organizacional seria el indicado para seguir en cada region 

a dinamica generada de crecimiento. Lo que es factibie 

es que el FOREC, como ejerccio de las relaciones entre 

el Estado y la sociedad civil, esta generando el nacimiento 

de nuevas formas de organizacon social y pol't ca, que 
sumadas a Ia so!idez del capital humano representado en 

las Juntas Administradoras Locales, los Consejos 

Territoriales de Planeacion y las Corporaciones Autonomas, 
entre otros entes regionales, posibilitarán los nuevos 

ejorccos de partc pacion ciudadana. Es indudable que 
el captal social de Ia region se ha fortalecido mediante el 

surgimiento de nuevos liderazgos y el afianzamiento de 

las organizaciones preexistentes y emergentes que se ha 

traducido en una mayor capacidad de las instituciones 
civiles y los dirigentes de la comunidad para intervenir en 
las tareas de Ia planeacon, là ejecuciOn y el control de là 
reconstrucc ion1 2  

Ligado al proceso de Ia reconstruccion esta là misma 
reactivacion econom ca de Ia region, cuyo optimismo 

presente estO cimentado en el comparativo que suele 

hacerse con la bonanza cafetera de los anos setenta A 

precios de 1999 rngresaron at Quindro recursos per un billon 
de pesos durante el periodo 1975 1978 que generaron 

beneficios de corto plazo pero que no propicio una base 

productiva, distinta a la caficultura que posibiltase un 
desarrollo sostenido.111  De nuevo se da Ia oportundad de 
recibir una suma similar o mayor, pero que t erie claras 
diferencias. Aquella consistia en recursos provenientes de 

precios ntemnos de compia de cafe bastante remunerativos 

y que se irrigaron a la economla regional via los productores. 

Era de origen pr vado y agricola y favorecio Ia reconversion 

de la caficultura de ese ent000es, En Ia actual situación 
los recursos tienen un origen estatal, que son aprop ados 

per el Gobierno Nacional para ser invertidos en vivienda 

que beneficia a segmentos de la poblaciOn, en su mayor a 

de los estratos bajos. Ademas, hay una asignacion 

cuantosa en infraestructura institucional For ahora el 
programa de là reconstrucciOn es temporal y ampliamente 
generador de empleo, pero una vez terminado se interrumpe 

ía dinamica del crecimiento si no es retomada per otros 
sectores de là econom,a 

A manera de experiencia, en el caso de là reconstruccion 
de Popayan, 	comb respuesta al sismo de 1983, se 
observo que exstro un acelerado proceso de construccion 

publica y pr vada en los años 1983 y 1984 pero que no 

genero el impulso necesarlo que permitiese retroalimentar 

un ritmo de crecimiento acorde con las necesicjades de 

una poblacion cada vez mas numerosa. Ello llevO a plantear 

en el estudio citado eque si las politicos de reactivaciOn 
de una comunidad en crisis per fenomenos naturales, no 

se acompanan de programas de fomento complemontarios 

e Jfltensrvos en el Sector productivo muy pronto se dara 
una pamaliss en Ia actividad de su ocbnomraa. Ante ello, 

comb parte de la estrategia de Sostenibilidad y equidad, 

01 FOREC estima que Is generacion de empleo que se da 

con la reactivacion economica resulta ser un requisito para 
là construccon de un modelo de desarrollo que transcienda 

el corto plazo y do cuenta de una perSpectiva regional a 

travOs de Ia promoclon de ía compotitividad mediante el 

fortalocimiento de las unidades productivas y puesta en 

marcha de procesos de especializacion tecnica . 111  

Con miras a que la presente dinamica de inversion pOblica 

genere un crecimiento soStenible en terminos del emplec 

y los ingresos se ha creido conveniente enlazarla con un 
pjn estrat6gico, que seria como un pacto de gobernabilidad 

producto de un consenso en el que esten definidos el tipo 

de sociedad futura que se cbnstmria y Ia sbstenibiliddd 

de Ia inversion mediante Ia asignacion de los recursos. El 
actual programa de reconstruccjOn tiene una duración de 

cuatmo años 1999 - 2001, pero sentara las bases para 

prospectar un plan de medano y largo plazos que considero 

a Ia economia regional como un todo, a Ia vez que propiciard 

un escenario de busqueda de recursos p6blicos para 
proyectos productivos De manera que là reconversion del 
actual esquema de caficuitura, el desarrollo cle los sectores 

agropecuar o, industrial, turistico y de servic os y el manelo 

de Ia vamiab e ambiental, etc. serian temas de permanente 

discusión en los planes de desarrollo departamental y 

muncipal y de ordenamiento territorial y en los perfiles 

de inversion sectorial. La ocason se presto para 

rod mensionar la regon y prospectarla a un futuro deseable 

para sus habitantes, por lo que se impone cada vez mas 

Ia nocesidad de Ia participacion de Ia sociedad civil y de 

los gremos en Ia concertacion de las lineas directrices, 

aspecto que el actual modelo de reconstrucc on está 

pretend endo inculcar en là mentalidac 
de sos cuadros directivos.101  

Aunque se habia mencionado, part 

sostenibilidad del proceso ha estao 

ostimulos a Ia inversiOn privada en mi 

exonciones fiscales contenidos en 

emergencia y en Ia derogada Ley del PIt 

Ia estructura de estimulos tributarios 
mediante Ia aprobacion de Ia Ley Quimh 

senalar y prever que este conjuntb de es 

tomnarse en un esquema que promoviese 

temporal de empresas tipo golondrina 

el tratamiento preferencal, lb que iria 

misma sostenibilidad del crocimiento. F 

algunos analistas, mOs que haher pr 

esquema de beneficios deberra babe 

marco legal de competitividad regional 

homrzonte de muy largo plazo y quo con 

en un escenario de produccion de biene 
Ia economiQ intemnacional mediante t 

oducacion de Ia poblaciOn, Ia formacion d 
y Ia absorcion de tecnologia. 	Este p 
en linea con los resultados de la experieni 
de la Ley Paez en el departamento de Ca 

de que nuevas leyes de estimulo a zonas 
potenciar là cu tura product va impera 

favorecer emprosas oriontadas a Ia export 
per un compromiso empresarial en acci 

Ia genoracion de problemas sociales rn 

105 Rira una mayor informac on puede co ,iso ltars 
Octubre de 1999 Po an a R Eddie H a un 
Jesarro/lo sosten b/c, paginas 22 24 21 Razi 
Ic 1999 Polanja R , Edd e ElQurndo 40e/rr 

tc'criperacion de nuestra region que vaya ma, 

2020 Vision y Plan Estrategico Qu,nd'o 2020, p 

Alma Mater, Un vera dad de Ant oquia, No 3 

107 Opir ion expresada per Lois Car as Villegas F. 
reconstrucc,op Modeio para armor (Seounda 

108 O r 	xpre 	ii per Jo e Rarnon B rq s S 
0, iii 	h 	tilt El Especta dor, pagi im F) 8 

02. Arango Gaviria Oscar. El Mode/ode là Reconstruccion, Ejemplar, Eje Cafetero, Ano 2, No. 11, Paginas 18-19, Cuarta semana de enero de 2000 103 Mejia Urrea Cesar Augusto Gest,on para ci cambio, cafe 7 d as Eie Econom Co pagina 2, sept embre 24 al 30 de 1999 

j 	

04 Ramirez Deigado, Dam o, Truji o Figuemca, Jorge, Va encia Barrera, Gonzaio Alberto 
E/sistema financioro en là reconstruccion de Popayari 1983 1988, Revista del Banco de a Republ Ca, Banco de a Repub rca, Bogota, Primera paj 	mario 1989, pag ras 23 57 	egtLfldA pfl abrr 1989, pagina 37-50 

1 O 	FOREC, informe del pr mer ano de gestron del FOREC Segunda Porte, www forec gay co, pagrnas 52 y 53 Armenia mayo de 2000 



)ierno Nacional para ser invertidos en vjvenda 

cia a segmentos de Is población, en su mayoria 

tratos bajos. Además, hay una asignacidri 

en infraestructura institucional. Por ahora 

io a reconstruccjOn es temporal y ampliamento 

Je ernpleo, pero una vez terminado se interrumpe 

a del crecimiento si no es retomada por otros 
e la economIa, 

e experiencia, en el caso de Ia reconstruccdii 
n°4  como respuesta al sismo de 1983, se 

e existió on acelerado proceso de construcción 

irivada en los años 1983 y 1984 pero que no 

npulso necesario que permitiese retroalimentar 

a crecimjento acorde con las necesidades de 

On cads vez más numerosa. Ello llevó a plantear 
1j0 citado aque si las polfticas de reactivación 

aunidad en crisis por fenómenos naturales, no 

an de programas de fomento complementarios 
3 en el sector productivo, muy pronto se dard 

s en Ia actividad de su economiaa. Ante ello, 

de la estrategia de sostenibilidad y equidad, 
etlina que Ia generacian de empleo que se do 

.aciOn econOmica resulta ser on requisito para 

ion de un modelo de desarrollo que transcienda 

zo y dé cuenta de una perspectiva regional a 

prornocjón de Ia competitividad mediante el 

nto de las unidades productivas y puesta en 

orocesos de especializaciOn t6cnica.°5  

que la presente dindmica de inversion püblica 

recimiento sostenible en términos del empleo 

as se ha creido conveniente enlazarla con on 

jjo, que seria como on pacto de gobernabilidad 

un consenso en el que estén definidos el tipo 

futura que se construiria y Ia sostenibilidad 

on mediante Ia asignaciOn de los recursos. El 

ama de reconstrucciOn tiene una duración de 

1999 - 2001, pero sentará las bases para 

n plan de mediano y largo plazos que considere 

s regional como un todo, a la vez que propiciard 

On bUsqueda de recursds pOblicos para 

od.uctivos. De manera que la reconversion del 
ma de r-aflcultura el desarrollo de los sectores 

industrial, turistico y de servicios y el manejo 

ambiental, etc. serian temas de permanente 

los planes de desarrollo departamental y 

e ordenamiento territorial y en los perfiles 

a sectorial. La ocasión se presta para 

Is region y prospectarla a un futuro deseablo 

tantes, per lo que se impone cads vez mds 

de Ia participaciOn de Ia sociedad civil y de 

an la concertación de las lineas directrices, 

el actual modelo de reconstrucción estd 

o. 11, Pdginas 1 8-19, Cuarta semana de enero de 2000 
ina 2, septiembre 24 al 30 de 1999. 

:nn'Ia uinanciero en Ia reconstruccion de PopayOn 19&3 
—j: marzo 1989, páginas 23-57, Seunda oArj, obrH 

)V co, páginas 52 y 53, Armenia, mayo do 2000  

pretendiendo inculcar en Ia mentalidad de Ia poblaciOn y 

de sos cuadros directivos.106  

Aunque se habia mencionado, parte esencial de la 

sostenibilidad del proceso ha estado fundada en los 

estimulos a Ia inversiOn privada en materia de crédito y 

exenciones fiscales contenidos en Ia legislaci6n de 

emergencia y en Ia derogada Ley del Plan. Al ser restituida 

a estructura de estimulos tributarios via el Legislativo 

mediante Ia aprobación de Ia Ley Quimbaya, tue necesario 

senalar y prever que este conjunto de estimulos no deberia 

tornarse en on esquema que promoviese el establecimiento 

temporal de empresas tipo golondrina que usutructuasen 

el tratamiento preferencial, 10 que iria en contravia de Ia 

misma sostenibilidad del crecimiento. Por ello, a juicro de 

algunos analistas, más que haber propendido por un 

esquema de beneficios deberia haberse procurado on 

marco legal de competitividad regional que avizorara un 

horizonte de muy largo plazo y que convirtiese a la region 

en on escenario de producciOn de bienes y servicios para 
a economia internacional mediante acciones como Ia 

eclucaciOn de Ia población, la formación de capital financiero 

y Ia absorción de tecno l og ia .07 Este planteamiento está 

on linea con los resultados de Ia experiencia de Ia aplicación 

rio Ia Ley Paez en el departamento de Cauca, en el sentido 

de que nuevas leyes de estimulo a zonas de desastre deben 
potenciar Ia cultura productiva imperante en Ia region, 

tavorecer empresas orientadas a Ia exportación y propender 

por on compromiso empresarial en acciones que impidan 

Ia generación de problemas sociales más graves que los 

existentes antes de las tragedias. 18  De todas maneras, 

ante Ia existencia de Ia Ley Quimbaya compete a las 

autoridades regionales gubernamentales y económicas Ia 

conjunción de esfuerzos con miras a on aprovechamiento 

ordenado y regulado de la actividad sectorial incentivada 

conforme a las pautas contenidas en los planes de 

ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo 

departamental y municipal. 

Podria decirse, a Ia luz de todos estos comentarios, que 

el esquema organizacional del modelo de Ia reconstrucciOn 

estO bien concebido; que Ia participaciOn de las ONG's es 

valiosa puesto que aportan experiencia administrativa y 

que las motiva Ia solidaridad, que es el motor que impolsa 

Ia reconstrocciOn; que el compromiso del Gobierno 

Nacional ha sido fuerte, al menos en sos planteamientos, 

pero que puede debilitarse si no se garantiza on ordenado 

flujo de los recursos presupuestales; que Ia region atectada 

cent ronta on reto en so desarrollo, de ahi Ia importancia 

que deba dbrsele a los planes estratégico y de 

ordenamiento, al esquema de incentivos y a las perspectivas 

de inversiOn sectorial de care al nuevo milenio; que Ia clase 

dirigente regional tiene Ia oportunidad de aprender de las 

ONG's y del proceso y que está ante el reto de trabajar 

por unas nuevas regiones y unos nuevOs municipios, pero 

también per un nuevo habitante. El proceso de Ia 

reconstrocciOn recién ha empezado, pues ya se vislumbra 

el tránsito de Ia planificaciOn a Ia ejecuciOn; de manera 
que hay bases seguras para el login de los tines propuestos. 

106 Pare una mayor informaoidn puede consultarse en: (I) Coyuntura Politica, Corporación Dd!ogo Democrático ' Universidad del Quindia, BogotS, 

Octubre de 1999: Poland R., Eddie Hacia on modelo participative de reconstrucclón, pJginas: 19-21; Ramirez Mejia, JavLer. Del ter,emoto a/ 

desarrollo sostcnih/e, paginas 22-24. (2) Pazón EconOmica, Sociedad de Economistas del Quindlo, Armenia, Aho 6, No. 10, Julio - Diciembre 

do 1999 Polania R , Eddie, El Quindio. eDelmvagro a/a desyracia?, pdginas 11 - 16; Hamirez Meila, Javier.Algunas ref/exionesparaPenSaruna 

iocuperaciOn de nuestra region quo vaya rnds a/Id do Ia urgente, pdginas 7 - 10; Comité Técnico Proyecto Vision y Plan EstratégLco Quindlo 

2020 VISIOn yP/an Pstratdgico Quind/a 2020, pOginas 27- 32. (3) ValleIo Giraldo, Fabio. React, vac,On económ,ca: Ia comments de Is reconstrucclOn, 

Alma Mater, Universidad de Antioqula, No. 3, Pdgina 10, Armenia, mayo de 2000. 

157 OpiniOn expresada por Luis CarIes Villegas E, Presidente del Conselo Directive del FOREC, en: Arango, Oscar y Corredor, Ricardo. Vi//egas y/a 

,econstr000l6n: Mode/a para armar YSeyunda Fntreya). Ejemplar, EIe  Cafetero, Primera semana de febrero de 2000, Ado 2, No 12, pagina 9. 

108 Opinion expresada por José RamOn Burgos, Secretarlo de Desarrollo EconOmico del Departamento del Cauca: Las crrsenaozas (/0//I Ley Pace. 

Oc ailtes do act/Jar, El Espectador. pdgino 5-B, SantafO do Bogota. 31 do enero do 1999. 
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narcotráfico en Colombia 
Roberto Steiner 

Alejandra Corchuelo 

INTRODUCCION 
La influenca del narcotráfico en Ia economla y en Ia 
sociedad colombiana es innegable. La exportación de 
drogas illcitas (Dl) In reporta a Colombia una cantidad 
riada despreciable de divisas. Además, los gastos 
domésticos de los propietarios de dichos ingresos 
tienen efectos sectoriales y regionales que no son 
despreciables. En este trabajo se Ileva a cabo una 
cuidadosa revision de Ia literatura especializada en los 
efectos econOmicos del narcotráfico. Se muestra que, 
con absoluta seguridad, los efectos económicos 
colaterales del narcotráfico —Ia "enfermedad 
holandesa", el contrabando, la concentración de tierras, 
el desestimulo a Ia inversion nacional y extranjera y Ia 
alteración de diversos precios relativos claves 
superan con creces los efectos positivos que suelen 
resaltarse en Ia prensa no especializada. 

Per supuesto, los efectos del narcotráfico distintos a 
los estrictamente económicos son totalmente 
perversos. Las Dl han jugado un papel dave en 
convertir a Colombia en uno de los paises más 
violentos del mundo, donde las prácticas corruptas 
pululan y donde Ia administración de justicia funciona 
de manera muy precaria. Además, el narcotráfico ha 
fortalecido a los actores ms violentos del conflicto 
armado que ha vivido Colombia desde hace más de 
cuarenta años. Como si ello fuera poco, el gobierno 
colombiano destino un elevado porcentaje del 
presupuesto nacional a combatir el flagelo en todas 
sus manifestaciones, desatendiendo obligaciones 
claves en términos de salud, educación e 
infraestructura. 

Cualquier evaluación objetiva del tema tiene que 
concluir en que, más allá de algunos beneficios 
económicos de corto plazo, Colombia es quizás Ia 

principal vIctima del negocio de las drogas ilIcitas. 

1. 	Verlhoumi (1999a). 

2 	Ver La Nota (1999, pâg66) 

EL TAMANO DEL NEGOCIO: 
FANTASIAS Y REALIDADES 
La condición illcita del narcotráfico y Ia consecuente 
ausencia de registros estadisticos ciertos y confiables 
ha dado pie a grandes especulaciones en torno a la 
dimensiOn de los niveles de producciOn, consumo y 
ganancias que se generan en este negocio. 

Muchas de las cifras que se manejan per parte de 
distintos organismos, funcionarios y medios 
periodIsticos, han logrado popularizarse, creando una 
imagen distorsionada de Ia real dimensiOn de Ia 
actividad del narcotráfico y, por sobre todo, de sus 
alcances y efectos sobre los paIses productores y 

consumidores. Se trata de cifras cuya metodologla 
de cálculo y fuentes de informaci6n nunca se hacen 
explicitas. 

Se mencionan cifras sobre Ia magnitud del mercado 
mundial de drogas del orden de US$500 mil millones 

yde US$100 mil millones para el de Estados Unidos.1 
En un articulo de The Economist, on senador de los 
Estados Unidos aseguraba que su pals realizaba 

importaciones del orden de 2.500 toneladas de cocalna 
al aho, cifra con la que justificaba las politicas anti-
drogas de los Estados Unidos. 

Naturalmente, Colombia, como pals productor y 
exportador de drogas, no escapa a estas populares 
extravagancias. Recientemente en una revista 
colombiana se difundIa una informaciOn segOn Ia cual 
abs narcos colombianos han aumentado sus 

exportaciones de coca de unas 600 toneladas al año, 
a 1000 toneladas.e2 Per su magnitud y especialmente 
per su crecimiento, tales cifras permiten sustentar un 
fracaso en Ia polltica de lucha contra el narcotráfico. 

Frente a un mercado mundial de dimensiones como 

las anotadas y una producción exportable tan 
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voluminosa, no es de extrañar que Se arrojen cifras 
de utilidades del narcotráfjco colombiano de 
magnitudes desproporcionadas. Steiner (1997) 
referencia artIculos en los que se mencionan 
estimativos que van desde los US$18000 millones a 

los US$25000 millones de ganancias anuales por yenta 
de drogas ilIcitas (Dl) por pane de colombianos. En 

1995, utilidades de US$25000 millones equivaldrian 
al 31% del PIB de Colombia) 

Lo anterior explica en parte el hecho de que en vanios 
análisis sobre Ia economia colombiana -tanto de 
autores extranjeros como nacionales- Se haya 

asegurado que las drogas se constituyen en la principal 
fuente de divisas para le economIa y que, por tanto, 
son los dineros del narcotráfico los que han permitido 

una economia estable, con aceprables tasas de 
crecimiento. Se ha postulado que Ia senda evolutiva 

contemporánea de Ia economia colombiana está 
onentada y determinada por los dineros del 

narcotráfico y que Colombia no tendnIa una economla 
viable si no contara con esta actividad. 

Estas consideracjones desestiman diversos estudios 
que demuestran cómo una politica económica gradual, 
prudente, ausente de sobresaltos y dictaminada por 

tecnácratas -no por politicos- es lo que ha permitido 
a estabilidad macroeconómica que generalmente ha 
ostentado Colombia. Peor aun, desestiman los 
resultados de trabajos de naturaleza más académica, 
de acuerdo a los cuales el negocio de las Dl, aunque 
importante, de manera alguna alcanza las cifras que 
frecuentemente se mencionan en Ia prensa no 
especializada. 

Utilidcides del narcotráfjco 
Como actividad económica, el narcotrdfico comprende 
distintas fases que van desde Ia producción y 
transformación de Ia droga, pasando por Ia compra y 
consumo de bienes intermedios o insumos, hasta su 
comercialización interna y externa, al por mayor y al 
por menor. Ya que su principal mercado lo constiruye 
el consumo externo, es una actividad orientada hacia 
las exportaciones. Las ganancias dependen de los 
precios internacionales y de Ia demanda. La condición 
de ilegalidad incrementa las ganancias ya que el riesgo 

en que se incurre en las distintas fases de Ia cadena 

de comercializacián Se traduce en on mayor valor 
agregado de ellas. 

No solo por su carácter ilIcito sino también por Ia misma 
complejidad del negocio y Ia presencia de mOltiples 
agentes en las distintas fases de Ia actividad, la 
estimación de los ingresos denivados del narcotráfico 
es una tarea compleja. A pesar de ello, diversos 
i n vest i gad o r e s, 	in c J u i dos 	c o I o m b i a n os3 	y 
norteamericanos4 , se han embarcado en la compleja 
tarea de cuantificar el negocio de las Dl. Estos estudios 
—Si bien emplean supuestos y metodologias 
diferentes—, coinciden en señalar que las fantasiosas 
cifras de producción y de ganancias que han logrado 
populanizarse están muy alejadas de ia realidad. 

Estudios de demanda 
Entre los estudios nealizados por organismos 
norteamenicanos, sobresale el de ABT Associates para 

a Office of National Drug Control Policy (1997). Se 
trata de un análisis del mercado de las drogas ilicitas 
en los Estados Unidos, el cual provee estimativos 
sobre el némero de usuarios (ocasionales y adictos), 
el volumen consumido y el gasto en drogas efectuado 
por los consumidores estadounidenses . Por ser los 
Estados Unidos el mayor mercado de cocaina' y 
Colombia H principal abastecedor del mismo -los 
éltimos reportes natifican a Colombia como el mayor 
expontador de cocaina hacia dicho pais (alrededor de 
un 70%)7_ dicho estudio resulta particulanmente 
relevante para los propósitos que acá se persiguen. 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados reportados 
por Ia ABT Associates para el caso de la cocaina. Se 
observa que H consumo anual de cocaina oscilá entre 
las 289 y las 386 toneladas entre 1988 y 1995, con 
una ligera tendencia hacia su reducciOn. Estas cifras 
están vendadenamente alejadas de las 2.500 toneladas 
que mencionaba el senador y de las 1.000 toneladas 
a que se hacia referencia en Ia revista colombiana.8  

Para poder estiman los ingresos de los narcotraficantes 
colombianos en el mercado de Ia cocaina de Estados 
Unidos es necesanio establecer su participación en Ia 
compleja ned de distribución de Ia droga. En Ia gnan 

mayonia de estudios que guardan cierto grado de 
consistencia y nigunosidad sobre el tema, se acepta 
que en los Estados Unidos los exportadones 
colombianos tan solo controlan el mercado a! por 

En parneular, Gómez (1990), Kalmanovit, (1995), Steiner (1997) y Oocha (1999). 

Office of National Drug control Policy (1997). 

El trabajo abarca tanto el mercado deja cocaina coma los de marihuana, beroina y otras drogas ilicitas. A partir de encuestas y entrevistas con 
consumidores, se estima el nUmero de usuarios adictos y ocasionales y Ia cantidad tIpicamente consumida per unos y otros Los precios al per 
menor provienen de informacion recogida en Ia calle par agentes encubiertos. 

De acuerdo con las incautaciones de cocaina efectuadas en los Estados Unidos, que superaban entre 11 y 6 veces a los de Europa, Steiner 
(1997) estima que el mercado estadounidense corresponde aproximadamente a] 90% del mercado mundia] de esta droga. 03 7. VerThoumi (1999a). 

8. 	
De hecho, un informe oficial de las autoridades norteamericanas (NNICc-DEA, 1997) sena]aba que en 1996 Ia introducc]On de cocaina al 
mercado de Estados Unidos ascendia a 340 toneladas. 
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cián se traduce en un mayor valor 

CUADRO 1 

Conasumo de cocaina en Estados Unidos 

1988 1989 1990 	 1991 1992 1993 1994 1995 
Usuarios (ml I lanes) 
Adictos 3.6 3.4 3.2 	 30 3.1 3.3 3.2 3.3 
Ocasionales 6.0 5.3 4.6 	 4.5 3.5 3.3 2.9 3.0 
Gasto 

(I.JS$ hillones corrienles) 51.8 49.7 47.4 	41.3 38.1 37.1 35.4 37.1 
Consumo (toneladas) 383 386 296 	309 289 289 296 304 

J"ueale: INSCR (1997) 

mayor. Se argumenta que los narcotraficantes de arigen 
colambiana no sOlo participan en Is producción de 
drogas illcitas sino que han logrado desplazar del 
proceso de transporte y de distribución de Ia droga al 
por mayor en el mercado de Estados Unidos a 
narcotraficantes de otras nacionalidades. De esta 
(orma, han logrado captar un campanente del valor 
agregado de Is actividad que, por su alto riesgo, 
significa mayores márgenes de utilidad. 

Debido a Is extension y dispersion de los mercados, 
el mercado al per menor es mucho más segmentado 
y atamizado. Per lo general, es controlado por grupos 
pequenos a bandas de personas y un gran nOmero 
de intermediarios que a bien no son colombianos a 
son colombianos que no residen en Colombia. El valor 
agregada generado en Ia distribución al par menor 
no es, por tanta, fuente de ingresos para los 
narcotraficantes colombianos. En consecuencia, el 
precia al per mayor es entances el relevante para 
calcular las ganancias de los narcotraficantes 
colombianos. Como es apenas logico, debido al alto 

resgo que canlleva, Ia comercialización al por menor 
-no realizada ni cantralada por colombianos- es Ia que 
genera las mayores ganancias en el trOfico de DI. 

En el Cuadro 2 se registran los precios al por menor y 
al par mayor, estimados coma un promedio simple 
entre el precia maxima y el precia minima del rango 
en que oscilan los precios que calcula Ia DEA en los 
Estados Unidos. Puede observarse que el margen de 
camercalización al por menor —calculado como el 
excedente del preco al por menor sabre el precia al 
por mayor— resulta ser del arden del 83%. Dc esta 
farma, la larga cadena de distribuidores al por menor 
capta Ia mayor proporciOn de los gastas realizados 

por los consumidores norteamericanas. Los ingresos 
de Jos comercializadores al por mayor representan en 
promedia tan solo el 17% del gasto de Jos 
consumidores 

En el Cuadro 3 aparece el gasto estimado de los 
consumidores y el ingresa bruto de las exportadares, 
resultado de aplicar el margen de intermediaciOn a) 
gasto final de los consumidores. Se trata de un 
estimativo basado exclusivamente en el gasto realizado 

por los consumidores de cocaina en el mercado de 
Estados Unidos. Cabe aclarar que estos ingresos 
brutos son los ingresos que obtienen los expartadares 
antos de deducirles los costos en que incurren para 
praducir y transportar Ia droga hasta el exterior, castas 
que se describen en detallo más adelante. 

Se puede entances afirmar que, utilizando los datos 
provistas par los mismos organismos estadouniden-

ses, los ingresos brutos del narcotráfica colombiano 
por oxportación de cacalna no son tan elevadas como 
lo sugiero Is prensa no especializada. Seguramente 
los ostimativas usualmente repartadas supanon, erró-

neamente, que los colombianos controlan tado el 
proceso do comercializaciOn, de manors que los pre-
cios relevantes para calcular sus ingresos son los 
precios al por menor en las calles de los Estados Uni-
dos. 

ESTUDIOS DE OFERTA 

Existon diversos estudios realizados por investigadores 
colombianos sabre Is dimensiOn del narcatrOfico en 
Colombia, olabaradas dosde Ia porspoctiva de Is oferta 
exportable. lncluyen los ya citados de GOmoz, 
Kalmanavitz, Steiner y Rocha. Se trata de documontos 

académicos que han pretendido dar una dimension 
más realista y consistente a las cifras del negocio de 
drogas. Los dos Oltimos emplean cifras pravenientes 
de las autoridades estadounidenses y, como es lógico, 
tionen una sorie de rostriccianes derivadas de los datos 
mis ma s. 

En todos estos trabajas se espocifica y justifica Ia 
metadologla. Los estudios de Rocha y Steiner omplean 
metodologias muy similsres, por lo cual se pueden 
abservar casi sin diforenciarlos. Ambos tenon por 
objeta obtener un cálculo apraximado de los ingresos 
brutos y netos de los narcotraficantes colombianos. 
Para oste fin taman en cuenta las diforentes fases del 

proceso de producciOn de drogas ilicitas (cocaina, 
marihuana y herolns), Ia csntidad efoctiva de droga 
puosta en morcados extornos, los precios relevantos 
para los oxportadores nacionales y los diversos castas 
en que incurron. 

rácter lIcito sino también por Ia misma 
negocio y Ia presencia de multiples 
distintas fases de la actividad, Ia 

s ingresos derivados del narcotráfico 
rnpleja. A pesar de ello, diversos 

incluidos 	colombianos 	y 
31, se han embarcado en Ia compleja 
ar el negocio de las DL Estos estudios 
lean supuestos y metodologlas 
nciden en senalar que las fantasiosas 
cián y de ganancias que han logrado 
tan may alejadas de Ia realidad. 

demanda 
dos realizados por organismos 
sobresale el de ABI Associates para 

lanaI Drug Control Policy (1997). Se 
cs del mercado de las drogas ilictas 
Jnidos, el cual provee estimativos 
de usuarios (ocasionales y adictos), 

umido y el gasto en drogas efectuado 
dares estadounidenses . Par ser los 

el mayor mercado de cacaina° y 
ncipal abastecedor del mismo -las 
ratifican a Colombia coma el mayor 
caIna hacia dicho pals (alrededor de 
ho estudio resulta particularmente 

)S Propósitos que acá se persiguen. 

presentan los resultados reportados 
ciates para el caso de Ia cocaina. Se 
rtsumo anual de cocaina osciló entre 

6 toneladas entre 1988 y 1995, con 
ncio hacia su reducción. Estas cifras 
nente alejadas de las 2.500 toneladas 
ci senador y de las 1 .000toneladas 

1"ferencia en Ia revista colombiana.8  

arIas ingresos de los narcotraficantes 
el mercado de la cocaina de Estados 

rio establecer su participación en Ia 
distribución de Ia droga. En Ia gran 

idios que guardan cierto grado de 
gurosidad sabre el tema, se acepta 
;tados Unidos los exportadores 
1 solo cantralan el mercado al por 

is Hicitas. A partir de encuestas y entrevistus ccii 
.e consurnida por unos y otros. Los precios al por 

ban entre 11 y 6 veces a os de Europa. Steiner 
'cado rnonal de esta draga. 

aba quo on 1996 Ia introducci6n de cocaina al 



CUADRO 2 

Mercado de cocaIna de Estados Unidos 
Precio al 	 Precio al Margen de 

detall 	 por mavor* distjhujón 
a! por ,nayor** 

I 	I 000/Kg) 	 (US$1000/Kg) ( '% 
1988 148 	 23 0,16 
1989 143 	 23 0.16 
1990 176 	 26 0,15 
1991 151 	 26 0,17 
1992 147 	 27 0.18 
1993 144 	 26 0,18 
1994 132 	 26 0,20 
1995 135 	 23 0,17 
1996 135 	 23 0,17 
1997 135 	 26 0.19 

Vatac, 5  Pro,nedio en! Fe Ufl ,,?4xuna y un minima del p recta al par mavoi 	il con/a se expfu'a en c/Icc/a. * * % 
del pi'eda a! por 'nc/var respee a a1 precia al deial. 

faentey Parc, ci periado 1988-1995, INSCR (/997). Parc, 1996-1997, Illegal Dru8 Price/Par/tv Report, DEA. 	
I 

CUADRO 
Participacion de los ingresos brutos de los productores en el gasto del 

consumicior de cocaIna en Estados Unidos 
Gasto 	 Ingreso bruto 

consumidor 	 exportador* 
(US$ Billones) 	 (US$ BhlJones) 

1988 51.8 	 8.05 
1989 49.7 	 7.99 
199)) 47,4 	 7.0)) 
991 41.3 	 7.11 

1992 38,! 	 7,00 
1993 37.1 	 6,70 
1994 35,4 	 6.97 
1995 37.! 	 6.32 

Nora: 	c Resuita c/c (1p/lear ci 111(1 r'e,l al gusto del cans,,,,, ida,: 
Fuentes: Para ci periocia 1988-1995, INSCR (/997). 

los Estados Unidos. Respecto J.  
anotar que se trata de un prod 
nuevo, en el cual todavia Ia p 
exportadores colombianos no es 
cabe duds de que los ingresos obt 

producto de Is exportación de 
totalmente dominados por lo 
mercado de Ia cocaina. 

Pars aproximar el monto export 
estimativo de producción es no 
cantidad de cocaina destinada al 

a incautada por autoridades nacio 
Las cifras tanto de consumo 
decomisos están basadas en rer 

De las Dl que exporta Colombia, Pa cocaIna es Ia que 
Involucra un mayor nümero de etapas en el proceso 
de producción. Estas incluyen: i) cultivo y recolección 
de la hoja de coca; ii) transformacian de Ia hoja en 
pasta de coca, luego en base de coca y finalmente en 
cocaina pura. Rocha y Steiner estiman una producción 
potencial de cocaina por parte de Colombia a partir 
de información sobre area cultivada, factores de 
transformacián de Ia hoja de coca en cocaina, e 
importaciones de base de coca provenientes de Bolivia 
y Perii (ver Gráfico 1). Se observa cámo después del 
auge que tuvo Is producción hasta 1991, se presenta 
una Jigera tendencia hacia Ia estabilizaciOn —acorde 
con los desarrollos del consumo en Estados Unidos. 

Para el caso de la heroina se realizan unos célculos 
similares. A partir de estimaciones de autoridades 
norteamericanas respecto del area cultivada en 
amapola y aplicando factores de transformación 
estimados por las mismas autoridades, se obtiene Ia 
producción potencial de latex, que posteriormente 
Se transforma en opio, base de morfina y heroina. El 
caso de Ia marihuana es especial, en el sentido de 
que no requiere proceso de transformacián. 

En el Gráfico 2 Se presentan Ia produccián de 
marihuana y heroina. Se observa un descenso en los 
niveles de producción de marihuana, resultado de 
importantes campanas de erradicación y del repunte 
de Ia producción en otros paises, particularmente en 

9. 	P:,ru or Ciso cIa In i:ccroHc, y cia in iiicirccuar 
plinto de embarque en Colombia, par tint, 
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los Estados Unidos. Respecto de Ia heroIna, es de 
anotar que Se trata de un producto relativamente 
nuevo, en el coal todavIa Ia participacián de los 
exportadores colombianos no es muy elevada 1. No 
cabe duda de que los ingresos obtenidos por Colombia 
producto de Ia exportación de Dl se encuentran 
totalmente dominados por lo que suceda en el 
mercado de Ia cocaIna. 

Para aproximar el monto exporrado de cocaIna, al 
estimativo de produccián es necesario restarle Ia 
cantidad de 000aIna destinada al consumo interno y 
Ia incautada per autoridades nacionales y extranjeras. 
Las cifras tanto de consumo interno como de 
decomisos están basadas en reportes presentados 

por autoridades estadounidenses y europeas, 
principales puntos de yenta en el exterior. 

Para calcular los ingresos brutos de los exportadores 
de cocaIna se toma como referencia el precio al per 
mayor en Europa y Jos Estados Unidos (ver Gráfico 3). 
Este precio Se multiplica por el estimativo de volumen 
de droga efectivamente colocado en el mercado 
externo, para asI obtener los ingresos brutos de los 
narcotraficantes colombianos (ver Gráfico 4). Para 
obtener los ingresos netos obtenidos por los 
exportadores de cocaIna, se deducen a los ingresos 
brutos una serie de costos, entre los que se 
contabilizan los de produccián y transformación de Ia 
droga y los de transporte interno. Se deben restar 
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Producción de cocaIna 

500  

400 

200 

100 

1981 	1983 	1985 	1987 	1989 	1991 	1993 	1995 	1997 

1';i en fe; Ro( /ia ( / 999) 

,or, 10/ cooiv Vu e.ip/ii a iii u/levi, 

l'reeio of detal. 

['oaf Drug Price/Purjiv Rejwri, DEA. 

oductores en el gasto del 
Jos Unidos 

Ingreso bruto 

exporlador* 

tS$ Bhllones) 

14.115 

7.99 

7.00 

7,1 1 

7.00 

6.70 

6.97 

6,32 

/V97. 

de la heroina Se realizan unos cFcuFos 
partir de estimaciones de autoridades 
anas respecto del area cultivada en 
pHcando factores de transformación 

Dr las mismas autoridades, Se obtiene la 
)Otencial de latex, que posteriormente 
a en opic, base de morfina y heroina. El 
ar;huana es especial, en el sentido de 
3re proceso de transformacion. 

o 2 se presentan Ia producción de 
ieroIna. Se observa un descenso en los 
oducción de marihuana, resultado de 
:ampanas de erradicaciOn y del repunte 
on en OtrOs palses, particularmente en 



100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

OL. 

1981 

GRAFICO 3 

Precios de DI 
Precios ol por mayor 

1983 	1985 	1987 	1989 	1991 	1993 	1995 

(Cocalna y herolna USS/Kg; Marihuana LIS$/ton 

	

- COCAINA 	 HEROINA 	- MARII-ILIANA 

ritejire: Ro Jo, (1999) 

1997 

3000 

2500 

2000 

500 	 1 

500 N 

1982 	1984 

también los costos de mportación de base proveniente 
de Bolivia y Peré, de importación de qulmicos y de 
exportaciOn del producto terminado. 

Los ingresos netos por exportación de Dl se reportan 
on el Gráf,co 5. Rocha estimó unos ingresos netos 
del narcotréfico del orden de US$2229 millones 
promedio anual entre 1982 y 1998. Steiner estimó unos 
ingresos del orden de los US$1 500-US$2500 millones 
anuales entre 1980 y 1995. 

Como porcentaje del RIB colombiano, estos ingresos 
netos alcanzaron un máximo del 6% en 1990. Para 
1998 este porcentaje se habIa reducido a un 2.3% 
(Gráfico 7). En relacián con las exportaciones 
legaimente registradas, en 1998 los ingresos netos 

alcanzaron el 20.3% (Gráfico 8). Para la economia 
colombiana, esta magnitud no es nada despreciable 
y menos aün cuando se compara con las utilidades 
generadas por negocios licitos. Por ejemplo, entre 1996 
y 1998 las utilidades anuales de los cuatro principales 
grupos empresariales colombianos fueron del orden 
de US$1600 millones mientras que, para este mismo 
periodo, se estima que el narcotráfico estaba 
generando anualmente airededor de US$2300 
millones. 

Comparados con ios ingresos que reciben los 
productores de café, los del narcotráfico prácticamente 
los duplican (Grá/ico 6). Si las diferencias absolutas 
son Ilamativas, qué decir de las diferencias en términos 
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per-capita. El café es el principal producto agricola y 
el segundo renglón de exportación colombiano. Su 
producción es lievada a cabo por un gran nOmero de 
agricultores —alrededor de 300000 fincas—, generando 
empleo directo a cerca de 1 millón de personas. En 
contraste, el narcotráfico está dominado per unas 
pocas personas, generando muy poco empleo. El 
ingreso producto de Ia exportación de Dl, si bien no 
es tan grande como se suele senalar en Ia prensa no 
especializada, si es importante y, peor aun, se 
encuentra tremendamente concentrado. 

Como se deduce de los anteriores estimativos, los 
ingresos generados por el narcotráfico no alcanzan 
las abultadas cifras que muchos han propagado. AsI, 

desde la óptica del estudio estadounidense —per el 
ado de Is demanda- como desde el punto de vista de 
analistas nacionales, las cifras que se han popularizado 
no son más que mitos. Cifras fantásticas alejadas de 
Ia realidad. 

El efecto de las Dl sobre ía economla colombiana 
depende no solamente del tamaño de los ingresos 
netos, sino también de Is capacidad de repatriacidn - 
reintegro de divisas- que tengan los narcotraficantes. 
En un extremo, en caso de que esos recursos no 
ingresaran al pals, Is economia colombians 
prácticamente no se verla afectada por el narcotráfico. 

La cantidad de dinero efectivamente repatriada 
depende de una serie de factores, entre los que se 

20.3% (GráIico 8). Para Ia economia 
?sta magnitud no es nada despreciable 

cuando se compara con las utilidades 
negocios licitos. Per ejemplo, entre 1996 
dades anuales de los cuatro principales 
sariales colombianos fueron del orden 

riHones mientras que, para este mismo 

estirna que el narcotráfico estaba 
nualmente alrededor de US$2300 

con los ingresos que reciben los 
3 café, los del narcotráfico prácticamente 
Gráfico 6). Si las diferencias absolutas 

qué decir de las diferencias en términos 
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destacan las deolsiones sobre el monto a repatriar 
P01 parte de los exportadores de Dl y las faciHdades 
o dificultades que ofrezca el pals para repatriar y elavar 
d i nero.e 

Tanto analistas como autoridades colombianas han 
sido ambivalentes en su posición frente a la magnitud 
real repatriada. Adn cuando algunos aceptan que el 
narcotráfico genera grandes utilidades, aseguran que 
e[ . .. ]sólo una pequena proporción de estas sumas 
[ingresos netos del narcotrafico] entra a Colombia en 
Ia forma de divisas.e Y que e[ ... ]buena  parte de estos 
ingresos se quedan en el exterior [ ... ]" (Urrutia, 1990; 
pg.1 17). No en pocas oportunidades las autoridades 
mismas han sugerido que las divisas que ingresan al 
pals producto de Ia exportación de Dl no son muy 

sgnficativas y que, consigwenternente, el efecto 
sobre Ia economia colombiana no ha sido muy 
importante. 

Como actividad ilIcita, el ingreso de divisas del 
narcotráfico no tiene un soporte legal y portanto debe 
reaJizarse mediante métodos ereptantese. El impacto 
sobre Ia economla colombiana va a depender de Ia 
capacidad del narcotréfico de repatriar las utilidades 
generadas en el mercado externo, asi como de los 
mecanismos utilizados. Dependiendo, como se 
mencionó anteriormente, de las facilidades que 
otorgue el pals para mentir, falsificar datos, sobornar 

y evadir controles, existen diversos mecanismos de 

canalización y, portanto, varios destinos posibles para 
estos dineros. 

En el corto plazo, es claro 
narcotráfico como el de cu 
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y quo, consiguientornente, el efecto 
nomia colombiana no ha sido muy 
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0 tiene un soporte legal y por tanto debe 
diante métodos ((reptantes)). El impacto 
inmia colombiana vs a depender de la 
I narcotráfico de repatriar las utilidades 
el mercado externo, asi como de los 
utilizados. Dependiendo, como se 
teriormente, de las facilidades que 
s para mentir, falsificar datos, sobornar 

oles, existen diversos mecanismos de 

per tanto, varios destinos posibles para 

En el corto plazo, es claro que los ingresos del 
narcotráfico, como el de cualquier bien exportable, 
pueden representar una expansion transitoria de los 
gastos domésticos y general, por esta via, una 
aceleracián de Ia demands agregada. En cambio, los 
electos dinámicos, valga decir los delargoplazo sobre 
el crecimiento econámico, van a estar muy 
influenciados por los efectos distorsionantes que el 
narcotrOfico crea sobre precios relativos claves en Ia 
economla. Frente a estas distorsiones, Ia evolución 
de las actividades econámicas lIcitas se puede ver 
seriamente afectada. De manera que, a pesar de sus 
impactos positivos de carácter transitorlo, es bien 
factible que, como se discute a continuacián, los 
dineros ilegales traigan esencialmente consecuencias 
negativas sobre Ia economia nacional. Por no 
mencionar los nefastos efectos institucionales y de 
orden pdblico que se analizan en detalle más adelante. 

Una vez Jos narcotraficantes toman Ia decisiOn de 
repatriar sus ganancias,° ello se puede Ilevar a cabo 
esencialmente mediante dos modalidades: i) divisas 
en efectivo; ii) contrabando de bienes. Si Ia decisiOn 
de repatriar se inclina P01 el reintegro mismo de las 
divisas, los exportadores de drogas ilicitas pueden 
introducirlas al mercado cambiario legal o al 
1

paralelo".1  

A continuaciOn se presents evidencia en el sentido 

de que las divisas de los narcotraficantes ingresan 
tanto por el mercado cambiario coma por el mercado 

11 

paralelo." Ello es evidencia de que existen controles 
al lavado de dinero a través del mercado cambiario 
pero que, como sucede con todo control, no son 
completamente efectivos. 

Las transferencias privadas 
Los niveles de transferencias privadas en Colombia 
son tan elevados que cabe Ia sospecha de que se trata, 
en parte, de dineros generados a través de actividades 
ilicitas. Estas transferencias son movimientos de 
capitales sin contrapartida, correspondientes en su 
mayorla a dineros transferidos por colombianos 
radicados en el exterior hacia colombianos residentes 
en el pals. La entrada de divisas ilicitas al mercado 
oficial a través de transferencias es posible gracias a 
que se efectOan muchas operaciones de pequena 
cuantia, miritiendo ante Ia entidad financiera —Banco 
de Ia Repdblica hasta 1991 e intermediarios del 
mercado cambiario de alli en adelante— acerca del 
origen de los recursos. 

Como se observa en el Gréfico 9, las transferencias 
no sOlo han alcanzado elevadas magnitudes sino que, 
adicionalmente presentan cambios extremos, 
particularmente en los periodos 1975-1980 y 1991-
1993. La magnitud asf como los cambios no son 
fácilmente explicabies per el nOmero de migrantes o 
por el desempeno económico de los paises que 
reciben el mayor nOmero de emigrantes colombianos 
(Venezuela y Estados Unidos). 
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11 	Dentro de un regimen de estricto control de cambios coma ci que operb en Colombia hasta 1991, el mercado paralelo' (0 negro) era ilegal.  
Desde 1991 este Ultimo es legal, no asi todas las tuentes de divisas que to nutren. Hasta 1991 ningLin agente económico diferente del Banco 
de la Repbblica —salvo autonzación expresa de las autoridades— podia realizer transacciones en divisas extranjeras. Estos controles se 
constltuian en un incentivo para la creación de un mercado "negro" donde se tranzaban divisas generadas en actividades licitas. Naturalmente, 
los capitales ilicitos también tenian aS un espacio para su operación. 
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Estes afirmaciones encuentran respaldo econométrico en Steiner (1 997), 

Per supuesto, ci ingreso par tarnsfereocias privades habria que sumarle el efecto de la bonanza petrolera y una glen afluenca de capitales 
externos, como consecuencia de la aperture parcial de a cuenta de capitales. 

La existencia de severas normas y regulaciones sobre lavado de dinero ha sido reconocida per las mismas autoridedes norteamericanas. En 
on reclente informe del Departamento de Estado se señala que colombia cuenta con Ia infraestructura regulatoria y legislativa necesaria pare 
atacer el lavado de dineros'. Más adelante se efirma que "de especial importencia en este esfuerzo es la creación de la unided central de 
inteligencra financiera que puede recibir, analizar y actuar sobre informes de transacciones financieras sospechosas, de grandes magnitudes 
y otro tipo de informacion finenciera". Ver INCSR, marzo, 1999. 
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Per estas observaciones, cabe pensar en la existencia 
de un <<excesoa de transferencias, exceso que no se 
corresponde con el nümero de colombianos en & 
exterior y su respectiva capacidad de ingresos. Steiner 
(1997) calculó estas transferencias "excesivas y 
estimá una magnitud no explicable del orden de 
US$260 millones promedio anual entre 1985 y 1994. 
Este exceso de transferencias se relaciona 
positivamente con las actividades del narcotr6fico. 2  
Valga decir, a mayor exportacián de cocaIna (principal 
producto ilicito de exportación), mayores resultan ser 
las transferencias aexcesivasa. Las transferencias 
originadas en la exportación de DI han afecrado as 

reservas internacionoles, Ia polItica monetaria y, por 
supuesto, Ia politica cambiaria. Como se observa en 
el Gráf,co 10, a comienzos de los años noventa, cuando 
las transferencias presentaron un aumento 
considerable, Ia tasa de cambio real se apreci6. 3  

Es claro que Ia capacidad de reintegrar capitales ilIcitos 
por vias legales estará —en gran medida— determinadas 
por los controles ejercidos por las autoridades sobre 
los procesos de lavado de dólares. La ausencia o laxitud 
en estos controles significará una mayor afluencia de 
divisas originadas en el narcotráfico hacia los canales 
legales. Las cifras estimadas por Rocha y Steiner sobre 
repatriación a través del mecanismo de transferencias 

muestran una tendencia decreciente a partir de 1991. 
Hoy en dia se estima que a través de transferencias 
se reintegra al pals cerca del 30% de los ingresos 
originados en Ia exportación de D1.1  I Como se observa 
en el Gráfico 11, hasta 1991 los ingresos netos de los 
narcotraficantes presentaban un comportamiento 
similar al de las transferencias. A partir de dicho año, 
Ia brecha entre los dos se amplia cada vez más. 

Como veremos a continuación, Ia existencia de 
controles efectivos al lavado de dinero a través del 
mercado cambiario no significa que desaparezca Ia 
reparriación de ingresos generados en Ia exportación 
de DI. Sencillamente sugiere que los narcotraficantes 
se von obligados a utilizar otros canales para repatriar 
sos capitales. 

El premium cambiario 

La segunda evidencia que Ileva a pensar en la utilización 
del mercado paralelo como canal de introducción de 
capitales ilicitos es el comportamiento de la tasa de 
cambio negra respecto de Ia oficial. En general, en 
economIas dondo oxisten severos controles 
cambiarios la tasa de cambio negra supera a Ia oficial, 
en razón a que los controles genoramente se imponen 
para proteger la balanza de pagos en el contoxto de 
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3estructura regulatoria y legislative necesaria para 
a esfuerzo es la creación de la unidad central de 
inancieras sospechosas, he grandes magnituifes 

importantes desequilibrios macroeconómlcos. 
Aparece asi un diferencial entre las tasas de cambio, 
comdnmente conocido como premium cambiario, el 
cual normalmente es positivo, en Ia medida en que Ia 
tasa de cambio negra supera a In oficial. El caso 
colombiano es particularmente interesante, por cuanto 
durante largos periodos de tiempo se presenta una 
tasa de cambio negra inferior a la oficial, valga decir, 
un premium negativo. EU0 evidentemente sugiere Ia 
presencia en el mercado negro de una cuantiosa oferta 
de divisas, oferta que es razonable presumir se 
encuentra asociada con los ingresos generados per 
Ia exportación de Dl (ver Gráuico 12). 

Evidentemente, existen importantes vasos comuni-
cantes" entre el mercado negro y el mercado oficial. 
Per mencionar solo uno, al ser Ia tasa de cambio ne-
gra inferior a In oficial, se crean incentivos para que 
algunos egresos cambiarios (por ejemplo, el pago de 
importaciones) se hagan en el mercado negro, a la 
tasa de cambio que resulta más favorable. El desvio 
de importaciones desde el mercado oficial hacia el 
mercado negro tiende a apreciar Ia tasa de cambio 
oficial y a depreciar Ia tasa de cambio negra. En razón 
a la existencia de estos vasos comunicantes", no es 
usual que el premium cambiario se aleje demasiado 
de cero 5 . 

A manera de resumen, se puede afirmar que Colombia 
si Ha mantenido controles sobre el ingreso de capitales 
licitos per los canales legales. Sin embargo, estos 
controles no han evitado Ia repatriacidn de capitales 
y tampoco las distorsiones que estos capitales crean 
sobre el mercado cambiario y sobre el manejo de las 
politicas monetaria y cambiaria. 

Si los dineros del narcotrdfico se canalizaran 
mayoritariamente per el mercado oficial, Ia tasa de 
cambio oficial se apreciarla significativamente, 
generando on aumento importante de las 
importaciones. En Ia medida en que los controles al 
avado de dinero sean efectivos, las divisas del 
narcotráfico se canalizan primordialmente a través del 
mercado negro. En ese caso, la tasa de cambio en 
dicho mercado también se aprecia, y también se da 
un aumento significativo de las importaciones, 
solamente que éstas toman Ia forma de contrabando. 

EFECTOS SECTORIALES Y DE 
ASIGNACION DE RECURSOS 
Si bien los ingresos producto de Ia exportación de DI 
no alcanzan las magnitudes que suelen mencionarse 
en Ia prensa no especializada, si Han logrado toner, 
en ciertos periodos, efectos significativos sobre las 

variables macroeconOmicas, particularmente sobre el 
tipo de cambio real. Aunque no es fdcil establecer 
con precision el grado de influencia de estos ingresos, 
puede senalarse que un porcentajo no despreciable 
de la apreciación real es atribuible a ellos. Sin embargo, 
es a escala sectorial y regional donde se advierte on 
mayor impacto de los recursos generados en Ia 
exportación de Dl. 

Contrabando 
En Ia actualidad, el contrabando de bienes —Ia 
importacidn ilegal de mercancias— parece constituirse 
en la modalidad más comdnmente empleada en el 
proceso de lavado de divisas. La importación legal 
de mercancias puede realizarse a través de dos 

GRAFICO 11 

Transferenclas vs ITCR 

3500 

300() 	 . 	. 

2500 	 . 

2000 

1500 

1000 

500 

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 

- TRANSFERENCIAS - INGRESOS NEWS NARCWRAFICO 

En en Ic; Roe/i o (1999) v Bunco de In Reph/alh a 

15 	A comienzos de la presente década las autoridades establecieron un impuesto a las tansacciones de divisas en efectivo. Este impuesto explica 

en parte Ia existencia del prelmuto cambiario durante esta decade. 
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mecanismos: ci conirabando "tëcn/co'y el contibando 
"abierto". En el primero, las mercancias logran 
nacionahzarse legalmente aunque sobre Ia base de 
documentos adulterados. De esta forma, se evaden 

parte de los aranceles e impuestos correspondientes. 
La segunda forma, el contrabando eabiertos, consiste 
de importaciones que evaden todas las normas legales 
y que, consiguientemente, no son nacionahzadas a 
través del sistema aduanero. 

La percepción en Colombia es que el contrabando 
alcanza niveies y proporciones elevadas. En Ia opinion 
pOblica se tiene Ia impresión que el contrabando Ilega 
a representar alrededor de la mitad de las 
importaciones legales. En la Encuesta de OpiniOn 
Empresarial 	de 	Fedesarrollo-Fenalco 	que 
mensualmente se realiza a empresarios colombianos, 
se pide señalar cuáles son los problemas que más 
afectan actualmente su negocio. Los resultados 
muestran cOmo los empresarios han considerado 

tradicionalmente al contrabando uno de sus más 
graves problemas. En el Gráfico 13 se puede observar 
cómo, a pesar de que en los Oltimos años (1997-1999) 
los reportes indican una disminucián en cuanto a la 
percepciOn del contrabando como principal problema, 
el porcentaje de respuestas que lo señalan como 
problema sigue siendo bastante elevado (286% en 
promedio para el periodo indicado). 16  

El contrabando abierto' tiene una larga historia en 
Colombia, puesto que se remonta a la época coloniaL 
ExistIa desde tiempo atrás, financiado con recursos 
legales y afianzado por los controles de cambios y 
las restricciones cuantitativas a las importaciones. Con 
Is aparición del trdfico ilegal de drogas, los 
narcotraficantes encontraron un sistema ya montado, 
con toda una red de comercializacján interna, y que 
resuitaba propicio para el lavado de sus dineros. 

A raiz de los mayores controles ejercidos sobre Ia 
actividad de "lavado de dálares", el contrabando 
eabiertos se ha tornado cada vez mds atractivo como 
mOtodo de elavados de dinero. Existen dos formas 
en que opera el mecanismo. La primera consiste en 
ingresar dichas divisas al mercado negro y con estos 
recursos financiar Ia compra de mercancias en el 
exterior. La segunda forma, y quizOs Ia que ha ganado 
mayor importancia en los Oltimos años, es a través 
de mercados cambiarios en el exterior. Los 
contrabandistas adquieren divisas en estos mercados 
externos y entregan a los narcotraficantes pesos en 
el mercado nacional. De esta forma, las divisas 
generadas en el narcotráfico no ingresan al pais 
directamente. Es a través del contrabando de bienes 
como lo hacen.17  

Aunque es difIcil cuantificar el volumen y el valor del 
contrabando, en diferentes trabajos se ha buscado 

LI 

40 

30 

20 

ID 

0 
 

Foam 

estlmar un tamaho aproxrrnado de es 
ellos se hard referenda a los trabajos d 

Rocha (1999) y CID-Universidad Nacii 

El trabajo de Steiner no es un análisis 
flagelo del contrabando. Mds bien, 
algUn grado de detalle, algunos produc 
asociados con el contrabando y las 
colombianas provenientes de al 
tipicamente asociados con Is re-c 
me rca n c ía s. 

En primera instancia, se estudO 
cigarrillos. Al contrastar las cifras de Ci 

—estlmadas a partir de las encuestac 
gastos del DANE— con Ia producc 
cigarrillos y con las importacione, 
registradas, surge un enorme reman 

que haber sido cubierto con imp 
contrabando A su turno, results VE 

Ilamativo el hecho de que entre 19 
importaciones de cigarrilos que 

representaron un promedio anual de 
de dicho pais. Para el mismo perioc 

Holandesas esas importaciones repres 
del FIB. Estos elevados niveles Ilevar 
se trata de productos que estos pais 
entre otros destinos, a Colombia. De 
estimativos de Steiner, el contrabandc 
hacia Colombia durante Ia primera mtac 
década pudo haber alcanzado un montc 
a los US$400 millones. 

En segunda instancia, Steiner analizO c 
Colombia con Ia Zona Libre de ColOn, 
contrastar Ia informacibn de las exporl 
Colombia registradas en Panama con las 

desde PanamO registradas en Colombia. 

GRAFICO 12 

Premium cambiario 
(% promedio) 

15 

10 

82 1984 1986 1988 I924 	 1998 

-ID 

Foen te: Ro ha ( / 999) 

16. 	Más especificamente el balance de respuestas entre quienes consideran que el contrabando si es un problema y quienes consideran que no lo 
ha sido, es en promedio de 28.6%. 

..n informe del Washington Post basado en declaraciones de autoridades norteamericanas y reproducido per el diario El Espectador, describe 
.omo opera este mercado. El dinero acumulado por los narcotraficantes en Estados Unidos es convertido a pesos por corredores de cambio 

,on un 25 a 33 p01 ciento de descuento. Dichos corredores trabajan para unos 20 supercorredores establecidos en las principales ciudades de 
Lstados Unidos, quienes se encargan de consignar el equivalente en pesos en las cuentas de los narcotraficantes en Colombia Los corredores 
de pesos a su turno adquieren con los ddlares mercancia estadounidense al por mayor y Ia envian a puertos libres en Panama y Aruba, de donde 

es finalmente pasada como contrabando a Colombia. Otra alternativa es enviar cargamentos be ddlares a Aruba y Panama para adquirir alli Ia 
mercancia'. El Espectador, agosto, 1998. 
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estimar un tamano aproximado de este negocio. Entre 
eilos se hará referenda a los trabajos de Steiner (1997), 
Rocha (1999) y CID-Universidad Nacional (1998). 

El trabajo de Steiner no es un análisis sistemático del 
flagelo del contrabando. Más bien, se estudian, en 
aigdn grado de detalle, algunos productos tlpicamente 
asociados con el contrabando y las importaciones 
colombianas provenientes de aigunos palses 
tipicamente asociados con Ia re-exportación de 
mercancias. 

En primers instancia, se estudió el caso de los 
cigarrillos. Al contrastar las cifras de consumo interno 
-estimadas a partir de las encuestas de ingresos y 
gastos del DANE— con Ia producción nacional de 
cigarrillos y con las importaciones debidamente 
registradas, surge on enorme remanente, que tiene 
que haber sido cubierto con importaciones de 
contrabando. A so turno, results verdaderamente 
Ilamativo ei hecho de que entre 1991 y 1995 las 
importaciones de cigarrillos que realizá Aruba 
representaron un promedlo anual de 15,1% del FIB 

de dicho pals. Para el mismo perlodo, en Antillas 
Holandesas esas importaciones representaron el 4,9% 
del FIB. Estos eievados niveles Ilevan a pensar que 
se trata de productos que estos palses re-exportan, 
entre otros destinos, a Colombia. De acuerdo a los 
estimativos de Steiner, el contrabando de cigarrillos 
hacia Colombia durante Ia primera mitad de Is presente 
década pudo haber alcanzado un monto anual cercano 
a los US$400 millones. 

En segunda instancia, Steiner analizó el comercio de 
Colombia con Ia Zona Libre de Colán, en Panama. Al 
contrastar Is informacián de las exportaciones hacia 
Colombia registradas en Panama con las importaciones 
desde Panama registradas en Colombia, se estima que 

el contrabando anual proveniente de dicha zona libre 
podrIa alcanzar los US$1300 millones. Ello confirms 
Ia sabidurla convencional, en el sentido de que 
tradicionalmente se ha pensado que de esta zona se 
origins el mayor volumen de contrabando hacia 
Colombia. 

Per su parte, Rocha contrasta los registros de 
importaciOn de Colombia con el promedlo de ocho 
palses latinoamericanos. A través de estimaciones 
econométricas y teniendo en cuenta el tamaño de las 

economlas, encuentra que las importaciones 
colombianas presentan un gran diferencial frente a 
los otros palses. Este diferencial es atribuido al 

contrabando. El valor del diferencial estimado per 
Rocha se presents en el Grdfico 14. Se puede apreciar 
un marcado incremento del contrabando a partir de 

1991, perlodo en el coal precisamente -como 
consecuencia de Ia Iiberación de importaciones y 
reducción de aranceles- se presentaba un menor 
incentivo a las actividades de contrabando y, por tanto, 
se esperaba una reducción de éstas. Estas cifras de 
contrabando Ilevan a pensar que en realidad esta 
modalidad se está empleando cads vez mds como 
medlo de canalización de dineros generados por las 
DI. Si entre 1980 y 1990 el promedio anual era de 
US$488 millones, pars el periodo 1991-1995 tue de 
US$998 millones y pars 1996-1998 alcanzá US$1402 
millones (Rocha 1999; Cuadro 26). La mayorla de 
estimaciones retomadas por Rocha (1999) muestran 
que en 1998 el tamaño del contrabando alcanzaba 
cerca del i 0.7% del total de importaciones registradas 
y alrededor del 1.6% del FIB. 

Un estudio de Ia Universidad Nacional de Colombia 
(CID, 1997) sobre las ventas de los centros comerciales 
distribuidores al por menor del contrabando - 
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denominados popularmente SanAndresitos— calculaba 
para 1996 un volumen total de ventas de bienes de 
contrabando del orden de US$1242 millones, cifra que 
representaba Ufl 1 .5% del PIB total y un 1 5.6% del 
PIB del sector comercio. La metodologia de este 
estudio estuvo basada en una estimaciOn del ntiimero 
y tamaño de los locales comerciales y del tipo de 
artIculos que ofrecen. A su vez, se realizaron entrevistas 
en dos grandes centros comerciales para estimar un 
valor de las ventas por metro cuadrado. A través de 
esta relación se estimó el valor total de las ventas 
clasificadas por articulo. El estudio muestra un gran 
incremento del contrabando a través de estos centros 
comerciales, a partir de 1990 18  

En estos tres trabajos, que utilizan enfoques 
metodologicos marcadamente diferentes, se puede 
observar cámo el contrabando en Colombia alcanza 
magnitudes relativamente importantes frente al total 
de importaciones. Los estudios coinciden en mostrar 
una marcada tendencia hacia el incremento de esta 
práctica. 

Los sectores más afectados por el contrabando son 
las actividades industriales y comerciales. En particular 
los sectores productores o distribuidores de 
electrodomésticos, confecciones, textiles, calzado, 
licores y cigarrillos resultan más lesionados, ya que 
ahI se concentra Ia mayor proporción del contrabando. 

Tomando como referenda el valor bruto de la 
producción industrial sectorial que registra la Encuesta 
Anual Manufacturera del DANE y el valor de las ventas 
de contrabando en los 'sanandresitos' estimadas por 
el estudio de Ia Universidad Nacional, se advierte que 
en 1996 los sectores más afectados eran industria de 
electrodomésticos, en donde Ia relacián ventas de 
contrabando-produccián bruta es del 341 %: industria 
del calzado, con una relacián del 46.5% 

'
industria de 

confecciones, con 11 .6%: industria de bebidas y 
tabaco, con un 5.5%; e industria textil, con un 1 .2%.19  

La incidencia del contrabando en sectores intensivos 
en mano de obra no calificada y en donde se supone 
Colombia goza de ventajas comparativas (industrias 
de confecciones, calzado, textil), es elevada. 
Consiguientemente, los impactos negativos sobre el 
empleo de fuerza de trabajo no calificada resultan de 
gran magnitud. 

El efecto fiscal del contrabando es evidente. Los bienes 
que entran de contrabando no pagan impuestos de 
entrada (aranceles). Tampoco contribuyen con ningén 
tipo de impuesto interno como el IVA, agravando aün 
més Ia situación fiscal. Un estimativo de los tributos 
que el estado deja de captar por concepto de 
impuestos sobre importaciones de contrabando arroja 
una cifra de US$1 12 millones para 1996 (cerca del l 0% 
de los ingresos por aranceles del sector péblico en 
dicho año).2° si se consideran los recursos potenciales 

por IVA Ia cifra Ilega a represen 
recaudos por este impuesto. Esta p 
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exportación y sustitutos de las imporl 
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18 	El valor de las ventas de bienes de contrabando se habria incrementado de US$366 millones en 19908 US$1242 en 1996. Naturalmente, estas 

ventas no corresponden al valor del contrabando. Pars ello, habria que deducir los márgenes internos de comerciatzacidn al por mayor y al por 
menor. 

19. 	Ya que el valor de Ia producción brula estd expresada en precios de productor, las cifras no son plenamente comparables, aunque si ofreceri un 
orden de magnitud de Ia incidencia del contrabando. 

00 	
20. Este eierciclo  tan sdlo pretende dar on orden de magnitud. Se basa en las cifras de ventas de contrabando a través de los Sanandresitos 

calculados por el estudio del dO. El valor fob. de las importaciones se estimd como equivalente al €O% de las ventas. Sobre este valor se 
aplicO una tasa arancelaria del 15% bienes de consumol y un 15% de IVA. A los margenes de comercialización se les aplicó eli 5% correspondiente 
al IVA. 

A pesar de que Ia sabidurla 
insistentennente se refiere a Ia tc 
narcotraficantes a invertir en bi€ 
participación en el proceso de in 
imposible de establecer con exacttL 

21. 	Ver El Espectdor (1998)  . Una mUtinaclo 
publicitarias sabre su producto en Colomt 
prácticamente riulas. 
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)lflO referenca el valor bruto de la 
odustrial sectorial que registra Ia Encuesta 

ufacturera del DANE y el valor de las ventas 
anclo en los "sanandrositos" estimadas por 
de Ia Universidad Nacional, Se advierte que 
s sectores más afectados eran industria de 
nésticos, en donde Ia relacián ventas de 
o-producción bruta es del 3410/;  industria 
, con una relación del 46.5% ; industria de 

nes, con 11 .6%; industria de bebdas y 
n un 5.5%; e industria textil, con un 1 .2 0/e 1  

ia del contrabando en sectores intensivos 
e obra no calificada y en donde Se supone 
goza de ventajas comparativas (industrias 
cciones, calzado, textil), es elevada. 
itemente, los impactos negativos sobre el 
fuerza de trabajo no calificada resultan de 

3cdl del contrabando es evidente. Los bienes 
de contrabando no pagan impuestos de 

ancoles). Tampoco contribuyen con ningén 
)uesto interno como el IVA, agravando adn 
ación fiscal. Un estimativo de los tributos 
tado deja de captar por concepto de 
sobre importaciones de contrabando arroja 
US$1 12 millones pam 1996 (cerca del i O% 

esos por aranceles del sector püblico en 
21 si se consideran los recursos potenciales 

hones en 1990 a US$1242 en 1996. Naturaimente, estas 
genes rnternos de comerciaNzación al por mayor y al por 

no son pienamente comparabies, aunque si ofrecen un 

per IVA Ia cifra Ilega a representar un 7% de los 
recaudos por este impuesto. Esta pérdida de recursos 
fiscales repercute en una disminución en el gasto 
püblico, principalmente en salud y oducación. 

Dado el incremento del contrabando en la ültima 
década, se ha emprendido una importante lucha en 
su contra per parte de Is Division de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN). Desafortunadamente, las 
actitudes de Ids consumidores, el poder de 
negociación de los distribuidores al per menor y el 
corn porta mi ento 	de 	alg u nas 	co rporaci ones 
multinacionales —que no parecen imponer controles 
al destino de sus exportaciones y sufren, como 
expresaba un funcionario estadounidense, de "ceguora 
voluntaria"21 	han limitado los alcances de esta 
campana. 

Enfermedad holandesa 
Ante el exceso de oferta de divisas que ha creado en 
cierto momentos Is repatriación de capitales ilicitos, 
Ia economia colombiana se ha enfrentado a una 
aprecisción real de Ia tasa de cambio. Esto ha dado 
ongen a sintomas de un fenómeno conocido como 
eiifermedad holandesa. Es decir, a sun retroceso 
relativo de los sectores quo producon bienes de 
exportación y sustitutos de las importaciones)) (Steiner, 
1993). La aprociación de Ia tasa de cambio ha 
favorecido Ia expansion de los sectores no transables 
(particularmente construcción y servicios), en contra 
de los transables (Ia industria y Ia agricultura). 

Los sectores exportadores y los que compiten con 
las importaciones se Han visto severamente afectados 
per esa combinaciOn de recursos provenientes de Ia 
bonanza petrolora, los flujos de capital externo y la 
repatriación de capitales del narcotráfico. La 
apreciaciOn del tipo de cambio real ha significado una 
pérdida de competitividad de los sectores 
exportado res. 	Como 	consecuen cia 	estas 
exportaciones han sufrido un importante retroceso. 
Simultdneamente, tanto en los sectores agropecuario 
como industrial, las importaciones han afectado Ia 
producción interna. Este comportamiento de las 
exportaciones y de las importaciones se ha traducido, 
como es apenas lógico, en un importante deterioro 
de Ia balanza comorcial. 

Sector de Ia construcción 
A pesar de que la sabidurIa convencional 
insistentemento se refiero a Ia tendencia de los 
narcotraficantes a invertir en bienes raices, su 
participación en el proceso de inversián es casi 
imposible de establecer con exactitud. Se menciona 

que en muchos casos las construccionos con dineros 
del narcotráfico se emprenden sin licencias do 
construcción, lo que dificulta aOn más Ids cOlculos. 
Sin embargo es ingonuo negar Ia presencia de dineros 
provenientes de economias subterráneas en el sector 
de Ia construcciOn. 

A comienzos de Ia década de los noventa, Colombia 
presontO un augo en los ritmos de construcción de 
viviendas y un incremento en el procio del suelo urbano 
yen el valor de las edificacionos. Duranto este perlodo 
Ia formación bruta de capital en vivienda Iográ una 
gran expansion, con un ritmo de crocimionto del 13,4% 
promodio anual ontro 1991 y 1994. 

Se trataba de un desarrollo que dificilmente consultaba 
las verdaderas condiciones del mercado. Se trataba 
más bien de una burbuja basada en Ia intlaciOn de los 
precios de los activos. En efecto, a partir de 1991 los 
precios de Ia vivienda se incrementan aceleradamonto. 
Segün un Indice construido per Carrasquilla (1999), 
entro el segundo trimostro de 1991 y el mismo 
trimestre de 1994, los precios de la vivienda se 
incrementaron a una tasa del 29,5% promedlo anual, 
mientras que Ia tasa de inflación apenas Ilogaba a un 
24,2% promedio anual. La expansion en el precio de 
los activos también se revela en el procio de los 
arrendamientos. Como se muostra en el Gráfi'co 15, 

de acuerdo con el indice de precios al consumidor 
del DANE, los arrondamientos se incrementaron 
rápidamonte entro 1992 y 1994. 

Ante este crocimionto de los procios de los activos, 
se produjo un gran incremento en Ia actividad de Ia 
construccián. Como señala el mismo Carrasquilla, una 
vez quo los precios crecian aceleradamente, se 
presentaba una gran expansion en Ia actividad de Ia 
construcción. Esta expansion tue alimentada per el 
sector financiero, que aumontó sustancialmonto su 
carters hacia esta actividad y rolajó sus garantIas. En 
Ia creación de esta burbuja muy probablomonto 
colaboraron los dineros del narcotráfico, al ompujar 
hacia arriba los precios de las viviendas suntuarias. 
Los ostimativos realizados porJaramillo y Parias (1995) 
establecon que los precios de Ia vivienda en los 

ostratos altos do Ia ciudad de Bogota se incrementaron 
en términos reales a una tasa del lO% prornodio anual 
en el perfodo 1990-1994. Esto mismo hecho colaboró 
en Ia orientación de las invorsionos y del crédito hacia 
este tipo de viviendas, en detrimento de Ia financiación 
de otras actividades económicas o de Ia construcción 
de vivienda con destino a Ids ostratos más pobres. 

Como ha señalado of Banco de Ia HepOblica (1999), 
'el crocimionto del procio de los activos no era 
sostenible" lo cual llovó a un doterioro de la carters 

ventas de contrabando a través de los Sananciresitos 

equivalente al 60% de las ventas. Sobre este valor Se 

de comerciatzacidn se les aphicó eli 5% correspondiente 

21. Ver El Espectador ( 1998). Una muhtinacional productora de cigarrihlos realizaba, desde tiempo atrds, grandes inversiones en campadas 
publicitarias sobre su producto on Colombia, cuyo consumo era claramente observable, a pesar de que las importaciones licitas eran 

prdcticamente nulas. 

I 
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del slstema financiero, una vez Se corrigieron hacia 
ahajo los valores de las garantias de los préstamos. 
La influencia del narcotréfico en Ia creación de esta 
burbuja puede apreciarse muy claramente en aquellas 

regiones en donde el narcotráfico tiene una mayor 
presencia, particularmente en Ia ciudad de Cali. Dicha 
ciudad observó un proceso de valorización de los 
activos muy intenso, y una posterior recesión de 
coracteristicas dramáticas una vez fue desmantelado 
el cartel de Cali. Como se observa en el Grá/ico 16, el 
indice de precios de los arrendamientos de vivienda 
--que son un buen indicador del valor de las viviendas—

superaron ampliamente Ia tasa de inflación, 
particularmente en Ia ciudad de Cali, durante el perIodo 
1992-1995. 

Actividcjd agropecuaria 
Aparentemente, los narcotraficantes han destinado 
gran cantidad de sus rocursos a Ia compra de tierras 
agrlcolas-rurales. La estimación del volumen de tierras 
adquiridas por el narcotráfico no es fécil de Ilevar a 

cabo. Sarmiento y Moreno (1989) estimaron que entre 
el 8 y el 23% de los ingresos repatriados por los 
exportadores de Dl Se destinaba a Ia compra de tierras. 

Algunas investigaciones mencionan que las compras 
de tierras per parte de los narcotraficantes bordean 
el millón de hectáreas, equivalente al 2.8% del territorio 
nacional y a un 5%  de las tierras potencialmente 
explotables. Otros estimativos menos conservadores 
mencionan citras cercanas a los tres miHones de 
hectáreas. Si bien Ia compra de tierras se dispersa en 
un gran némero de municipios colombianos (399), 
estas se concentran en algunos departamentos (Valle 
del Cauca, Antioquia, Meta y Costa Caribe). 

Para 1995 Rocha estimó un total nacional de compras 

de propiedades agricolas por parte de narcotraficantes 
entre 2.2 y 4.5 millones de hectáreas. La inclinación 
de los narcotraficantes hacia Ia inversion en tierras 
reside no solo en la bOsqueda de activos para invertir 
sino también en Ia reducciOn riesgos (dificultad de 
control por parte de las autoridades). 

El resultado de estas inversiones en tierras ha sido 
una contrareforma agraria, al producir un mayor grado 
de concentración en Ia tenencia de Ia tierra. En estos 
territorios el narcorráfico ha logrado un enorme poder 
econámico y una gran participación en el producto 
agropecuario. Los narcotraficantes tienen una gran 
inclinación hacia Ia inversion en ganaderia (vacuna y 
equina). Se trata de una ganaderia extensiva, de baja 
productividad. 

Si se tienen en cuenta los elementos de violencia que 
esta transferencia de tierras trae consigo, el impacto 
sobre el producto agropecLlario tiende a ser negativo. 
Al establecer un sistema de seguridad privada violenta, 
los narcotraficantes afectan las relaciones sociales 
prevalecientes en el campo colombiano. Ante el 
incremento de Ia violencia, muchos productores 
prefieren vender sus tierras o establecen sistemas 
ineficientes de administración de ellas. 

La inversion en el sector se ha visto seriamente 
afectada per factores de incertidumbre y riesgo, 
engendrados pore] narcotráfico (Echandia, 1995). Los 
efectos del narcotráfico sobre Ia actividad agropecuaria 
también puede verse considerando el costo alternativo 
de Ia tierra utilizada en actividades ilicitas. Aunque en 
general Se trata de tierras de baja productividad 
localizadas en zonas de frontera y de colonizaciOn, no 
hay duda que estas tierras y toda Ia infraestructura 
alli presente, significa un costo para Ia producción de 
distintos productos agropecuarios licitos. Para 1998 

se estima que las tierras de,  
ilicitas a]canzaba algo me 

Cuando se reconoce Ia zoi 
ilIcitos, el gobierno colombi 
el estadounidense, realiza 
deterioran Ia calidad de 

producción de otros cultivc 
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estas tierras y toda Ia infraestructura 
significa un costo pars Ia producción de 
oct05 agropecuarios licitos. Para 1998 

se estima que las tierras dedicadas al cultivo de drogas 
ilicitas alcanzaba algo mSs de 100 mil hectáreas. 
Cuando se reconoce Ia zona como area de cultivos 
ilicitos, el gobierno colombiano, en colaboraciOn con 
el estadounidense, realiza fumigaciones, las cuales 
deterioran Ia calidad de Is tierra y dificultan Ia 
producción de otros cultivos licitos. 

Fuerza de trabajo 
For su elevada rentabilidad relativa, los cultivos de 
hoja de coca, marihuana y amapola, as) como su 
trsnsformación y comercializacián, han inducido un 
proceso de reasignación de recursos —fuerza de trabajo 
y tierra— hacia estas actividades. Los campesinos 
encuentran más atractivo cultivar plantaciones ilicitas, 
ya que los precios que se pagan por estos productos 
son muchos más elevados que los precios de los 
productos tradicionales. En consecuencia, se han 
presentado grandes flujos migratorios hacia estas 
zonas. 

Se estima que la fuerza de trabajo involucrada en 
actividades del narcotráfico Ilega a representar cerca 
del 3% del total de la población económicamente activa 
del pals (alrededor de 300 mil trabajadores). Rocha 
estima que el nOmero de personas involucradas en Ia 
producción de cultivos illcitos equivale al 6.7% del 
empleo agricola del pals. A manera de comparación, 
el café ocupa al 12% del empleo agrIcola. A escala 
regional, en los centros de cultivo (Guaviare, Putumayo 
y Caqueta), este porcentaje alcanza cifras cercanas al 
50% 	Bien puede afirmarse que —directa o 
indirectamente— Is mayor parte de Ia fuerza de trabajo 
en estas regiones está incorporada a Ia actividad del 
narcotráfico. 

Pareciera entonces que el narcotráfico es un gran 

generador de empleo y que ha contribuido a 
incremental los salarios de la fuerza de trabajo 
involucrada en estas actividades. Sin embargo, si bien 
es cierto que muchos campesinos han encontrado en 
el narcotráfico una alternativa pars mejorar sos 
ingresos, ello ha sido posible gracias al establecimiento 
de un sistema perverso de incentivos que es capaz 
de competir favorablemente con las actividades 
regidas per Ia Icy. Este sistema de incentivos genera 
un proceso de reasignacion de recursos fundamentado 
en Ia violencia y crea actitudes y conductas violentas 
como medio de log rar remuneraciones económicas. 
Esta fuerza de trabajo campesina acaparada por el 
negocio del narcotráfico deja de emplearse en 
actividades Ilcitas que si estarlan afianzando un sector 
agrario competitivo y moderno. 

Inversion extranlera directa 
A los costos ya mencionados hay que adicionar otros. 
La violencia puede Ilevar a una reducción del grado 
de eficiencia en Ia administraciOn de las empresas y 
a mayores grados de incertidumbre y riesgo, que 
repercuten en un desestimulo pars Ia inversion, 
particularmente extranjera. En un estudio sobre los 
determinantes de Ia inversion extranjera en Colombia 
(Steiner y Giediori, 1996) se destaca cómo la situación 
de orden pOblico afecta las decisiones de inversion. 
En dicho estudio se presentan los resultados de una 
encuesta Ilevada a cabo a 455 empresas del pals. A Ia 
pregunta sobre 'razones que Ilevarlan a los 
inversionistas extranjeros de su empress a aumontar 
su inversion en Colombia", 33,3% de los entrevistados 
señalaron el mejoramiento do Ia situación de orden 
pOblico como uno de los tres factores de mayor 
importancia. 

No hay que olvidar que los niveles de inversion 



Ta 

Sn 

70 

60 

50 

40 

30 

2() 

I 1Ij 
80 81 82 8. 

I- i/elite; 1 

Tasa de homicidjo pc 

Colombia 

El Salvador 

Brash 

Puerto Rico 

Mexico 

Veneiuela 

Ecuador 

Paraguay 

Esiados Unidos 

Cuba 

Nicaragua 

Argentina 

Chile 

Gii ate m ala 

Canacld 

latinoamericanos, calculadas or Ia 

Panamericana de Ia Salud. Se puede 
marcada diferencia entre Colombia y'eI n 
Incluso naciones en cenflicto come 
Nicaragua, no alcanzaron Ia tasa de 
Colombia. 

La violencia en Colombia no sOlo se v 
los homicidios. El secuestro, una de las 
violaciones a los Derechos Humanos 
Internacional Humanitario, se practica e 

II 

extranjera directa en Colombia son muy reducidos en 
comparación con otros paises en desarroflo. Esta 
inversion se concentra en Ia exploracion y explotaciOn 
de petrOleo y minerla (ver Grd f/co 17). La British 
Petroleum, Ia principal multinacional que participa en 
a exp)oración de petróleo en Colombia anunciO en 
febrero de 1998 que Ia causa básica per la que esa 
empresa planea devolver el area del contrato 

Piedemonte Occidental es Ia falta de seguridad en 
esa regián, lo que Fe ha impedido desarrollar a 
cabalidad la fase exploratoria" (El Espectador, febrero 
de 1998). Queda claro entonces que de incrementarse 
los niveles de violencia en estas zonas, y en general 

en el pals, las escasas inversiones extranjeras directas 
que Ilegan al pals tenderlan a reducirse. 

EL PROBLEMA INSTITUCIONAL: 
LA VIOLENCIA Y LOS COSTOS 
ASOCIADOS A ELLA 

Dentro de todas las secuelas que ha dejado el 

narcotráfico en Ia sociedad colombiana, la mds nefasta, 
costosa y sangrienta ha side Ia violencia. Como bien 

Ic anota Rubio (1996), el narcotrdfico es uno de los 
mejores ejemplos de una organización cuyo éxito está 
basado en oF use permanente, sistemOtico y 
acumulativo de violencia. 

La violencia ejercida per el narcotráfico acarrea consigo 
una serie de costos para la economia nacional que se 
suman a los nocivos efectos que tiene el ingreso de 
los dineros ilIcitos. Estos costos incluyen intangibles 
—como son aquellos que afectan las instituciones, y  

las costumbres y conductas de los individuos de una 

sociedad— y costos tangibles —como pérdidas en 
capital flsico y humano e ineficiente uso de los recursos 
del erario pOblico. 

Es dare que no todos estos costos son atribuibles al 
narcotráfico Come bien senala Thoumi (1 999b), al 
existir unos "encadenamientos entre el narcotráfico 

y los fenómenos de criminalidad guerrilla, 
paramilitares, debilidad estatal, crisis de legitimidad 
y similares [que] muchas veces son causa y efecto 
del desarrollo de a industria ilegal [.,j" se dificulta la 
diferenciac}on entre las verdaderas causas de cada 
uno de estos costos. 

Costos intangibles: violencia, cerrupcjOn y 
debilitamiento de la justicia 

Segdn datos de medicina legal, en Colombia hasta 
1991 Ia tasa de homicidios per cada 100.000 habitantes 

presentó una tendencia creciente, como resultado, en 
gran medida, de Ia violencia propagada per el 
narcotráfico (ver Gráf/co 18). A partir de 1992 se 
advierte una tendencia ligeramente decreciente22 . 

Segün causas, en 1997, el 31 % de los homicidios 

cerrespondia a "ajustes de cuentas y venganzas", 
crimenes que en cierta medida son atribuibles al crimen 

organizado ya que en eso se basa su sistema de justicia 
privada, y 1 O% al enfrentamiento armado. 

De esta forma, Colombia ha Ilegado a constituirse en 
uno de los paIses más violentos del mundo. En el 
Gráf,co 19 se presentan las tasas de homicidios per 
cada 100.000 habitantes para algunos palses 
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atinoamericanos, calculadas por Ia Organización 
Panamericana de Ia Salud. Se puede observar una 
marcada diferencia entre Colombia y el resto de paises. 
Incluso naciones en conflicto como El Salvador y 
Nicaragua, no alcanzaron la tasa de homicidios de 
Colombia. 

La violencia en Colombia no solo se ye reflejada en 
los homicidios. El secuestro, una de las más grandes 
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho 
Internacional Humanitario, se practica en Colombia de 

una manera indiscriminada sobre toda Ia poblaciOn, 

sin diferenciación de edades ni de estrato social. Tan 

solo entre enero y agosto de 1999, fueron secuestradas 

2040 personas, entre nacionales y extranjeros. 

Siguiendo a Rubio, el narcotráfico ha contribuido a Ia 

propagación de Ia violencia por tres vias (Rubio): Ia 

inherente a su negocio, Ia que resulta del debilitamiento 

de los aparatos de seguridad y justicia y Ia quo se 

deriva de las actividades estatales y paraestatales para 
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combatirla. A estas tres vIas habria que agregar Ia de 
a violencia insurgente. 

For su carácter illcito, el narcotráfjco requiere de 

sistemos de justicia y de seguridad privada para 
resolver sus conflictos internos e imponer sus 
derechos de propiedad. Con el narcotrflco se crearon 
verdaderos ejércitos privados orientados hacia Ia 

protecciOn de los narcotrafjcantes y de sus 
operaciones ilIcitas y el control y expansion de sus 
actividades El ajusre de cuentas y, en general, la 
soluciOn violenta de los conflictos fue Ia práctica 
generalizada que se impuso dentro de estos grupos, 
y que dieron origen al sicariato modalidad que bien 

pronto irla a generaHzarse a Ia soluciOn de otro tipo 
de conflictos entre Ia poblaclOn no involucrada en el 
oar cot rá f i Co. 

H poder econOmico del narcotráfico y su intención 
de someter al sistema de justicia y al mismo estado a 

sus propias exigencias, desembocaron en acciones 
do crimen e intimidaclOn contra todo aquello que se 
es opusiera con el afán de crear un ambiente de terror 
y zozobra dentro de Ia sociedad El resultado tue el 
homicidjo de autoridades de justicia y de pocja, 
periodistas y población civil a través de actos de 
narcoterrorismo Entre 1988 y 1995 el nOmero de 
asesinatos atribuibles a grupos paramilitares grupos 
de justicia privada y organizaciones al servicio del 
narcotrOfico ascendiO a 16.694 dirigentes -politicos y 
populares- y civiles, y a 4.280 personas en asesinatos 
colectivos (Trujdo y Budel, 1 998). 1  

La participaciOn del narcotráfico en Ia violencia se 
puede observar de manera mOs clara cuando se 
estudian las muertes violentas por zonas geograficas. 
Como Trujillo y Badel (1998) han mostrado los 
departamentos en cuyas capitales se concentran 
los narcotraficantes (Medellin Pereira y Call) y los 
nuevos departamentos de colonjzacjón reciente 
donde existen cultivos ilIcitos resultan ser los més 
violentos 

Con su inclinaciOn hacia Ia inversion en tierras en 
ciertos territorios de economias campesinas y donde 
habIa presencia guerrillera, el narcotrdfico patrocinb 
Ia constjtuciOn de ejércitos de "autodefensas" que 

posteriormente irIan a conformar uno de los agenres 
generadores de violencia más brutales del actual 
conflicto armado que afecta a Ia sociedad colombiana. 
La confrontacjón entre los ejércitos de "autodefensas" 
y los movjmientos subversivos ha traido como 
consecuencia el desplazarniento de miles de 
campesinos desde las zonas rurales hacia las urbanas 
(ver Grá/jco 20). Hasta 1998 Ia Defensoria del Pueblo 
registraba un millón quinientos mil dosplazados, que 
Ilegaron a 220 municipios del pals. Se trata de una 
población indigente, con bajos o nulos niveles 
educativos. Puesto que sus oportunidades de empleo 
y de ingresos en los centros urbanos son rnuy 
reducidas, los desplazados vienen a engrosar las filas 
de desempleados 

Es imposible no resaltar los efectos perversos que 
esta guerra ha tenido sobre la población más débil: 
los niños Entre asesinados mutilados secuestrados 
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23 	D' ii'JEU n,I'iern IC 
'elNzaron Lina sean de secuestros de personalidades pOblicas atribuidos al narotr3frco coma método de presida 

prrnclpalmente en 1991, ado en que se redactó Ia nueva constrtucjón de Colombia. Estos secuestros se Hevaron a cabo con elfin de lograr Is 
inclusion de una ley que prohibiera la extradjcjOn de nacionales. 

24. Tan solo para 1998 se estima que 131 nidos fueron Secuestrados 700 ml) desplazados 2000 asesinados, 6000 recluatdos par paramilitares y 
guerrilla y44 mutilados (Cambio, 1999). 
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OS centros urbanos son muy 
-lazados vienen a engrosar las filas  

desplazados y reclutados por los grupos armados, un 
millón de menores son vlctimas de Ia guerra (Cambio, 
julio 19-26, 1999)24.  A esta escalofriante cifra hay que 
sumarle efectos igualmente perversos que el 
narcotráfico ha generado sobre los valores de Ia 
uventud, induciéndola hacia Ia violencia y creando 
tocla una generación de jóvenes regidos por el dinero 
rdpido y fácil. Jóvenes que no yen en Ia educaciOn 
formal sino en el narcotráfico y sos diversas actividades 
colaterales (sicariato, guardaespaldas) Ia forma de 
obtener mayores ingresos y de escalar posiciones 
sociales. 

El narcotráfico ha logrado alterar el sistema de premios 
y recompensas importantes en Ia sociedad. Si bien 
Ia misma emergencia y expansion del narcotráfico 
en Colombia puede explicarse por Ia presencia 
histárica de un conjunto de factores institucionales 
"destructivos", que han incentivado Ia violencia, Ia 
transferencia de rentas y los comportamientos 
rapaces (Rubio 1996), estos mismos factores se 
reforzaron con el surgimiento del narcotráfico. 

De esta manera, las mafias han logrado introducir 
"procedimientos flegales y violentos, como factor de 
competencia en los mercados legales' y han adquirido 
'el poder suficiente para reemplazar, funcional o 
regionalmente, al estado y establecer so propio 
regimen juridico (Rubio, pg. 29). Este sistema de 

premios y recompensas ha producido efectos 
corrosivos sobre las instituciones politicas y de fuerzas 
de seguridad, al promover entre ellas la corrupci61 

Actualmente, los colombianos perciben que en so pals 
prevalece un alto grado de corrupción. El dltimo 
informe de percepción interna de corrupción de 
Transparencia Internacional ubica a Colombia como 
el sexto pals más corrupto de America Latina y el 
vigesimoctavo del mundo, entre un grupo de 99 paises. 
En un trabajo de Johnson y Sheehey se reporta Ia 
puntuaciOn de corrupciOn en 19 paises del mundo. 
Como se observa en el Gráfi'co 21, Colombia se 
encuentra entre los más corruptos 26  

A Ia situación de corrupción hay que sumar los bajos 
niveles de aplicación de justicia, que de igual forma 
siempre han prevalecido en Colombia y que hacen 
parte de los factores institucionales destructivos', 
y que con el narcotráfico vinieron a reforzarse aCn 
más.27  Johnson y Sheehey reportan una evaluaciOn 
de Ia fortaleza de los sistemas de justicia, en los 
mismos 16 palses. Una vez més, Colombia sale muy 
mal librada (Gráfico 22). 

A manera de conclusiOn, Ia precariedad en Ia aplicaciOn 
de las leyes y del sistema de justicia creó on ambiente 
propiclo para el sorgimiento del narcotráfico. A so vez, 
el narcotráfico vino a reforzar este conjunto de factores 
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pals. La percepciori de Kemmerer sobre las costumbres éticas goods reportada coma: "Barranquclia Corrupta [...] Bogota - Tal vez mitad y 

mitad. )...] Todos los iueces de Barranquiia son unos ladrones." (Kemmerer, 1923). 

26 Segdn el informe de Transparencia /nternac,onal de 1999, Colombia logró reducir los indices de percepción de corrupción, uhicándose en el 
puesto 28. En 1998 babia ocupado Ia séptima posiciOn. Es importante anotar, sin embargo, que en 1999 se amplió el "pool" de paises de Ia 
encuesta. 

27 Kemmerer también hacia referenda a este punto: "Los obstáculos para hacer negodios no provienen directamente de las leyes sino of a 
administración de iustidia J ...). La aprobacidn de un sinndmoro de leyes no contribuiria en to más minimo a corregir of problema. Aunque las 
sandiones no son tan severas coma en Estados LJnidos, serian suficientemente rigurosas Si se aplicaran." 
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institucionales destructivos en la sociedad colombiana. 
Por tanto, Ia lucha contra el narcotráfico debe pasar 
por el fortalecimiento de instituciones que refuercen 
un sistema de premios y castigos que estimulen las 
actividades productivas. 

Costos tangibles 
Con el desarrollo de cultivos de drogas illoitas en las 
zonas en donde los movimientos guerrilleros tienen 
sus asentamientos y hay una clara ausencia del estado, 
se ha conformado una especje de alianza entre el 
narcotráfico y la guerrilla. A través de esta alianza y el 
cobro de "impuestos", los movimientos subversivos 
han logrado fortalecerse economics y militarmente, 
escalando el conflicto armado a niveles de una 
verdadera guerra civil. 

Es de resaltar que, a pesar de Ia caida del bloque 
soviético y Is sucesiva pérdido de apoyo a grupos 
comunisras subversivos en el mundo, en Colombia 
estos grupos no solo siguen presentes sino que tiene 
una gran capacidad de combate. Esta capacidad se 
desprende de poseer el dinero suficiente para la 
compra de armas y el sostenimiento de las cuadrillas. 
Cabe entonces preguntarse cómo se están financiando 
actualmente estos movimientos guerrilleros en 
Colombia. 

Los dineros de Ia guerrilla provienen de diversas 
actividades ilegales. Entre ellas se contabiliza el 
secuestro extorsivo, otras formas de extorsián, y Ia 

participación de Ia guerrilla en el negoco del 
narcotráfico, principalmente en las zonas de cultivo. 
Se estima que entre 1991 y 1996 el movimiento 
subversivo armado recibió ingresos del narcotráflco 
del orderi de U$315 millones promedio anual, lo que 
representa el 45% del total de ingresos con que se 
financia este movimiento. Este monto equivale al 3,5% 
del gasto militar del pais (TruilIo y Badel, 1998). 

Toda esta violencia implica un alto costo para Ia 
sociedad. Trujillo y Badel estimaron los costos netos 
de Ia violencia urbana y del conflicto armado (ver 
Cuadro 4). Los costos netos son aquellos que 
representan una pérdida econOmica pars Ia sociedad 
y en donde se excluyen aquellos que logran 
redistribuirse, como los pages por secuestro y los 
robos. 

La pérdida de vidas represenra Is pérdida de capital 

humano. Los costos del terrorismo son principalmente 
atribuibles a las diferentes organizaciones guerrilleras. 
El gasto en seguridad privada es una estimaciOn de 
los sobrecostos en que Se ncurre por vigilancia y 
seguridad privada no solo ante Ia posibilidad de robos 
sino por el temor a ser secuestrado o asesinado. El 
exceso de gasto militar se calculó a través de 

comparaciones con otros paIses latinoamericanos En 
este exceso no se incluye el gasto en fuerzas de policia. 
Dado que este es el organismo encargado de combatir 
el narcotráfico tanto en zonas de cultivo de drogas 
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Se observa cbmo, a partir de 1990, se presenta una gran expansion en estos gastos, ano en el cual see atribuye al narcotráfico I a muerte de 

rnás de 250 polcias. Eto sucede un and despues de os atentados terroristas perpetrados por el narcotrãfico y que tuvieron un gran impacto 
en la opiniOn pOblica: explosion de un aviOn comercial de Avianca donde mueren 111 personas, atentados dinamiteros al edificio principal del 
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Ida 
CUADRO 4 

COSTOS NETOS TOTALES DE LA VIOLENCIA URBANA Y CONFLICTO ARMADO 

Miles de millones de pesos de 1995 
1991 1992 	 1993 1994 1995 1996 

PERDIDA DE VIDAS 931 935.! 	926.4 879,2 834,8 873,1 
GASTO SALUD 21,6 21 .8 	 19 19.4 19.8 29,7 
GASTO SEGIJRIDADPR!VADA 326.9 382,4 	444,4 513,5 590,4 676.1 
EXCESO GASTO MILITAR 662 500.9 	659,8 279.3 662.1 976,2 
TERRORISMO 91.6 78,3 	 33 30,6 28.7 58,9 
TOTAL 2033,1 1918,6 	2082,5 1722 2135,8 2613,9 
% P18 3,38 3,06 	 3,16 2,4 7 2,9 3,48 

Ftteute: Tie jif Ia v Badel (1998) 
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lioitas como en zonas urbanas, vale Ia pena considerar 
además las cifras sobre gastos de Ia PolicIa Nucional 
(ver Grd f/co 23)25 

La acción estaral en su lucha contra el narcotréfico y 
a subversiOn ha representado Ia asignacon de 

enormes recursos hacia el fortalecimiento de las 
fuerzas militares y de policIa. El Grdfico 24 ilustra 
caramente el peso que tiene el gasto en defense en 
el gasto de funcionamiento del gobierno central. 

Este exceso de gasto en defensa se ye de manera 
más clara cuando Se compara el gasto militar 

colombiano, como porcentaje del PIB, con el gasto 
promedio de America Latina (ver Grdfico 25). 

Colombia realiza un gasto militar realmente excesivo 
tratando contrarrestar el problema de Ia violencia, el 

narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo. Esta 
asignación de recursos se hace en detrimento del 
gasto pdbico social. Se trata de una inversion que no 

induce al crecimiento económico y cuyo costo es Ia 
reducción en inversion en educaciOn y salud, 
inversiones que si gozan de una elevada rentabilidad 
social y econOmica. Rubio (1995) estima que 
anualmente esta guerra le cuesta a Colombia 6% del 
PIB. 

RESUME N 
En diversos circulos existe Ia percepción de que 
producto de la exportacion de drogas iIcitas Colombia 
recibe una cantidad impresionante de divisas, y que 
dicho ingreso es en gran parte responsabe de que 
en las (iltimas dos décadas Ia economia colombiana 

haya tenido uno de los desempenos más satisfactorios 
de toda Ia regiOn. Se ha llegado incluso a sugerir que 
Is economia colombiana depende en tel forma de los 

recursos generados per el narcotrOfico, que sin drogas 
ilIcitas Ia economia colombiana no seria viable. En 
consecuencia, hay quienes creen que, por todo lo 
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anterior, Colombia no es un socio confiable en Ia lucha 
internacional contra el tráfico de drogas ilicitas. 

En este documento se ha tratado de documentar de 
Ia mejor manera posible Ia real dimension de los 
ingresos que Colombia recibe por la participación de 
algunos de sus residentes en el negocio de las drogas 
ilicitas. Con base en estimativos a partir de informacián 
primaria 	recopilada 	por 	las 	autoridades 
norteamericanas, se ha mostrado que el grueso de lo 
producido en ci negocio del narcotráfico es apropiado 
por residentes de los principales paises consumidores. 
En consecuencia, el ingreso neto de divisas apropiado 
por residentes colombianos es significativamente 
inferior al que ha popularizado Ia prensa. De cualquier 
manera, se trata de magnitudes nada despreciables. 

Asi, en el pasado reciente Ia exportación de drogas 
ilicitas pudo haber representado entre el 2 y el 3% 
del FIB. Esta cifra serfa incluso superior a los ingresos 
de divisas originados en Ia exportación de café. 

Si bien el efecto d/recto de los recursos del narcotráfico 
es aparentemente benéfico para Ia economia 
Colombiana —mejorando Ia balanza de pagos y 
afectando de manera positiva Ia demanda agregada—
en este trabajo se ha mostrado que existen toda una 
gama de efectos de segundo orden que señalan que, 
sin lugar a dudas, el efecto neto de Ia actividad del 
narcotráfico sobre Ia economia y Ia sociedad 
colombiana resulta ser altamente negativo. 

Los efectos económicos indirectos del narcotráfico 
son varios, y todos ellos apuntan a que en el largo 

plazo la economia colombiana se 
manera negativa. En primera instani 
narcotráfico han ayudado a propic 
apreciación del tipo de cambio real 
ha retardado ci desarrollo de las e 
facilitado un aumento desme 
importaciones. En segundo lugar, 
estricto el control sobre el lavado d 
del sistema financiero, el contraband: 
en el principal mecanismo para ing 
los recursos originados en el ri 
contrabando compite de manera 
producción doméstica, genera impor 
fiscales y generaliza prácticas corrupt 
Finalmente con mucha frecuencia 
narcotráfico se invierten en activida( 
los duenos de los recursos, per 
productividad economics. Se destac 
de viviend suntuaria y Ia ganaderla 

Si el efecto económico neto de l 
drogas ilicitas es negativo, qué de 
demás implicaciones 	El in, 
desestabilizado politicamente a 
producido un deterioro institucional 
propiciado una cultura corrupts y VIOIE 

de recursos a todos los actores del 
que boy en dia tienen al pals al horc 
civil. Para contrarrestar el fiagelo, Ia 
ha sacrificado a varios de sus mej 
mujeres, sino que además el Estad 
destinar un porcentaje importante c 
recursos presupuestales a contener 
todos aquellos al margen de la Fey qi 
forma hacen parte del negocio de a 

Aunque Ia cuantificación de varios 
beneficios que surgen del negocio de! 
resulta particularmente compleja, Ia cv 

en este trabajo claramente apunta 
narcotráfico es un negocio altameni 
las pocas personas que participan 
cuentas resulta ser muy inconvenient 
como un todo. 
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ierno Central 

PIB 

pas000 reciente Ia expor Locior I de drogtis 
haber representado entre el 2 y el 30% 

ta cifra serIa inc(uso superior a los irigresos 
originados en Ia exporración de café. 

fecto d/recto de los recursos del narcotráfico 
'itemente benéfico para Ia economia 
ia —mejorando Ia balanza de pagos y 
de manera positiva Ia demanda agregada 
bajo se ha mostrado que existen toda una 
(ectos de segundo orden que senalan que, 
dudas, el efecto neto de Ia actividad del 

sobre Ia economla y Ia sociedad 
resulta ser altamente negativo. 

s económicos indirectos del narcotráfico 
y todos ellos apuntan a que en el largo 

plazo Ia economIa colombiana se yea afectada de 
manera negativa. En primera instancia, las divisas del 
narcotráfico han ayudado a propiciar una importante 
apreciación del tipo de cambio real, apreciacián que 
ha retardado el desarrollo de las exportaciones y ha 
facilitado un aumento desmesurado de las 
importaciones. En segundo lugar, al hacerse más 
estricto el control sobre el lavado de dinero a través 
del sistema financiero, el contrabando se ha convertido 
en el principal mecanismo para ingresar a Colombia 
los recursos originados en el narcotráfico. El 
contrabando compite de manera desleal con Ia 
producción doméstica, genera importantes problemas 
fiscales y generaliza prácticas corruptas en Ia sociedad. 
Finalmente, con mucha frecuencia los dineros del 
narcotráfico se invierten en actividades seguras para 
los dueños de los recursos, pero de muy baja 
productividad económica. Se destacan Ia construcciOn 
de vivienda suntuaria y Ia ganaderIa extensiva. 

Si el efecto económico neto de Ia exportacion de 
drogas ilicitas es negativo, qué decir de todas sus 
demás implicaciones. El narcotráfico ha 
desestabilizado politicamente a Colombia, ha 
producido un deterioro institucional inimaginable, ha 
propiciado una cultura corrupta y violenta y ha provisto 
de recursos a todos los actores del conflicto armado 
que boy en dia tienen al pais al borde de una guerra 
civil. Para contrarrestar el flagelo, Ia sociedad no solo 
ha sacrificado a varios de sus mejores hombres y 
mujeres, sino que además el Estado ha tenido que 
destinar un porcentaje importante de sus limitados 
recursos presupuestales a contener Ia arremetida de 
todos aquellos al margen de Ia ley que de una u otra 
forma hacen parte del negocio de las drogas ilIcitas. 

Aunque Is cuantificacián de varios de los costos y 
beneficios que surgen del negocio de las drogas ilicitas 
resulta particularmente compleja, Ia evidencia aportada 
en este trabajo claramente apunta a que si bien el 
rarcotráfico es un negocio altamente rentable para 
las pocas personas que participan en el, a fin de 
cuentas resulta ser muy inconveniente para Colombia 
como on todo. 
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Anexo 
estad Istico 



Exportación mundial de café a todo destino segón los grupos establecidos 
por Ia OIC 

1998-2000 
Millones sacos de 60 kilos 

12 MESES (.JULI() - JUN10) 
1998 1999 1998/99 1999/00 * 

Grupos y PaIses Sacos % Sacos % Sacos % Sacos % 

Total 01C. 79.5 100.0 85.2 100.0 84.5 100.0 85.5 100.0 

Suaves Colombianos 12.8 16.1 11.7 13.7 12.4 14.7 10,7 12,5 

Colombia 11.3 14.2 10.0 11.7 10,8 12,8 8,9 10.4 

Kenia 0.8 1.0 1.1 1,3 0.9 1,1 1,1 1,3 

Tanzania 0,7 0.9 0,6 0.7 0.7 0,8 0,7 ((.8 

Otros Suaves 23.8 29.9 26.4 31.0 24.6 29.2 28,7 33,6 

Costa Rica 2.0 2.5 2,2 2,6 2.1 2,5 2.0 2,3 

Ecuador I .1 1.4 1.0 1,2 0.9 I .1 I .0 1,2 

El Salvador 1,7 2.1 1.9 2,2 1.6 1.9 2.3 2,7 

Guatemala 3,5 4,4 4.7 5,5 4,2 5.0 4.7 5.5 

Honduras 2,3 2.9 2.0 2,3 2,1 2.5 2.7 3.2 

India 3,5 4,4 3,6 4,2 3.4 4.0 4,5 5,3 

Mexico 3.4 4,3 4.4 5,2 3,9 4.6 5.! 6,0 

Nicaragua 1.0 1,3 1.0 1,2 0,9 1.1 1.1 1,3 

Venezuela 0.3 0,4 0,5 0,6 0,6 0.7 0, I 0.! 

Peru 1,9 2,4 2,4 2,8 1.9 2.2 2.5 2.9 

Papua N. Guinea 13 1,6 1,3 1.5 1,4 1,7 1,3 1,5 

Otros 1,8 2,2 1,4 1.7 1,6 1,9 1,4 1,6 

Brasileños v Otros Aráhicas 20.1 25.3 24.9 29.2 24.8 29.3 21,9 25,6 

Brasil 18.2 219 23,1 27.1 23.1 27,3 20,0 23,4 

EtiopIa 1.9 2.4 1,8 11 1.7 2,0 1,9 12 

Robustas 22.8 28.7 22.2 26.1 22.7 26.8 24,2 28,3 

Indonesia 5.6 7,0 5.1 6.0 6,1 7.2 4,7 5.5 

O.A.M.C.A.F. 5,8 7,3 4,3 5,0 5,1 6,0 5,5 6,4 

CamerOn 0.7 0,9 1,2 1,4 0.9 1,! 1,3 1,5 

Costa de Marlil 4.0 5.0 2,2 2,6 2.9 3,4 33 3,9 

Madagascar 0.8 1.0 0,5 0,6 0.9 1,1 0.4 0.5 

Otros 03 0.4 0,4 0,5 0.4 0,5 0,5 0,6 

Uganda 3.3 4.2 3.8 4.5 3,7 4.4 3.0 3,5 

Tailandia 0.8 1.0 0,5 0.6 0,4 0,5 0,7 0,8 

Vietnam 6,4 8,! 7,7 9.0 6.6 7,8 9.6 11,2 

Rep. Dem. del Congo (Zaire) 0.6 0.8 0,4 0,5 0.5 0,6 0,4 0.5 

Otros 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.1 

Precios indicativos d 

Suaves 

Meses 
	

Colombianos 

Enero 
	

1 84,2 1 

Febrero 	 190.59 

Mario 
	

166,07 

Ahril 
	

158,17 

Mayo 
	

146,33 

Junio 	 135,83 

Julio 
	

125,03 

Agosto 
	

129,45 

Septic m bre 
	

117,56 

Octubre 
	

115.0! 
Noviertibre 
	

121,74 

I )i CI C Ill hrc 
	

123.96 

I'rojnr'rlio 	 142.83 

Enero 
	

123,07 

1-ebrero 
	

116,92 

Mario 	 II 7,05 

Abri I 
	

114,02 

Mayo 
	

123,95 

Jtinio 
	

121,45 

.lulio 
	

107,05 

Agosto 	 1(15.28 

Septienibre 
	

97,77 

Oct u hi-c 
	

103,69 

Noviembre 
	

126,76 

Dicienihre 
	

40,35 

Proittedio 
	

116,45 

Enci-o 	 130.13 

Fehrero 
	

I 24.73 

Mario 
	

119,51 

Abril 
	

112,67 

Mayo 
	

11(1,3! 

Junjo 
	

100.30 

Julio 	 ((1.67 

* Pi-cIjinijun: 

Fi,enrc: 	 i.sr 0/C - Co/joe SIuIie.s . 1)0/995' rutistic.c of ('u/fee,,  I1111/00. 
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12 MESES (JULio - JUN10) 
1998/99 1999/00 * 

acos % Sacos % 
84.5 100.0 85,5 100.0 

12.4 14.7 10,7 12,5 

10,8 12,8 8,9 ((1,4 

0,9 1,1 Ii 1.3 

0.7 0,8 0.7 0,8 

24.6 29.2 28,7 33,6 

2. 2.5 2,0 2,3 

0.9 1.1 1.0 1,2 

3M .9 2.3 2.7 

(.2 5.0 4,7 5,5 

2,1 2.5 2.7 3.2 

3.4 430 4,5 5.3 

3.9 46 5,1 6.0 

0,9 1.1 1,1 13 

0,6 0,7 0.! 0,! 

1.9 2.2 2.5 2.9 

1.4 1.7 1,3 1.5 

1.6 139 1,4 1.6 

29.3 21,9 25,6 

13.1 27.3 20,0 23.4 

1.7 2.0 1,9 2.2 

26.8 24,2 28,3 

7.2 4,7 5.5 

5.1 6,0 5,5 6.4 

0.9 I,) 13 1,5 

2.9 .34 3,3 3.9 

0.9 1.1 0.4 0.5 

04 ((.5 0,5 0.6 

3,7 4.4 33) 3,5 

0,4 ((.5 0.7 0.8 

6,6 7.8 9.6 11,2 

),5 ((.6 0.4 0,5 

).3 ((.3 0.3 0.4 

un los grupos establecidos 

f/ee,.Ilf/j/OO. 

Precios indicativos del café segón grupos establecidos por Ia OIC 
1998 - 2000 

Centavos de dólar por libra 
Brasileños 

Suaves Otros y Otros Precio 
Meses Colombianos Suaves Aráhicas Robustas Compuesto 

1998 

Encro 184,21  177,80 179,83 83,41 130.61 
Febrcro 190,59 178,18 177,78 83,36 130,81 
Mario 166,07 (57.69 154.84 82.19 119,92 
Abril 158,17 (50,35 141,11 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 I 25.03 117,60 96,22 77,04 97.32 
Aizoslo 129,45 123,18 101,92 79,24 101,10 
Septiembre II 7,56 111,85 92,76 79,80 95,82 
Octubre 115.01 109,72 91,32 80,30 95,01 
Noviernbre 121.74 116,37 96.67 80,16 98,26 
Dicienibre 123.96 117.39 100.28 84,06 100.73 
Proniedio 142,83 135.23 121,81 8167 108,94 

1999 

l3nero 123,07 112.96 99,43 82,29 97,63 
Fehrero 116,92 105.48 91.67 79,23 92,36 
Mario 117,05 105.39 88,90 73.42 89,41 
Abril 114.02 1(12,11 86,14 69.32 85.72 
Mayo 123,95 111,07 96.29 67.94 89.51 
Jtinio 121,45 (07.21 91,69 65,59 86.41 
.1111i 107.05 94.85 78.13 6156 78.21 
Agosto 105.28 91,37 76,67 63,07 77,22 
Septiembre 97,77 84,31 70,43 59,57 71.93 
Octubre 103.69 94,20 78.71 58.52 76.36 
Novjcrnhre 126.76 113,38 98.41 63.05 88.22 
Dicienibre 140.35 124,46 109.47 66,79 95,57 

Proiuedio 116.45 103.90 88,84 67,53 85.71 

2000 

Encro 130.13 111.11 97.68 53.18 82.15 
Febrero 124.73 103,44 91,51 48,85 76.15 

Mario 119.51 100.73 89,93 46,25 73,49 
Abril 112.67 94,61 86,46 44,45 69.53 

Mayo 110,31 94.17 87.23 44.32 69.22 
Junio 100,30 86,44 78.32 42.68 64,56 

Julio 101,67 87,35 79.89 40,82 64.09 

i'aente: Oraniaej6n Internaci000l del Cte - 0/C 
FEDER,4 CA FE Estudios Esjeiales. I 



Exportaciones de café colombiano segán paIses de destino 

1998-2000 
Miles de sacos de 60 kilos 

12 MESES (JULIO - JUN10) 
PAISES 1998 1999 1998/99 1999/00 

Sacos Sacos % Sacos % Sacos 

TOTAL 11.260 100,0 9.995 100,0 10.842 100,0 8.847 100,0 
AMERICA 3.600 32,0 3.593 36,0 3.592 33,2 3.502 39,6 
Estados Unidos 3.099 27.5 3.155 31,6 3.111 28,7 3.071 34,7 
Canada 392 3,5 360 3,6 397 3.7 351 4,0 
Argentina 41 0,4 33 0,3 36 0.3 30 0.3 
Otros 68 0,6 45 0,5 48 0.5 SO 06 
EUROPA 6.322 56,1 4.936 49,4 5.818 53,7 3.997 452 
Union Europea 5.967 52,9 4.571 45,9 5.474 50,4 3.691 418 
Alemania 2.569 22,8 1.905 19.1 2.352 21,7 1.537 17,4 
Holanda 711 6.3 306 3,1 597 5,5 188 2,1 
Bc!gica 560 5.0 531 53 493 4.5 431 4.9 
I'rancia 502 4.5 362 3.6 503 4,6 272 3,1 
Suecia 360 3,2 294 2,9 303 2.8 252 28 Espana 295 2,6 277 2,8 281 2.6 241 27 
Reino Unido 269 2,4 262 2,6 254 2,3 264 3:0 Italia 246 2,2 243 2,4 234 2.2 227 16 F'in!andia 219 k9 196 2,0 208 1,9 144 1.6 Dinamai'ca 197 1.7 150 1.5 198 1:8 96 Ll Portugal 16 0.1 IS 0.2 17 0.2 IS 0,2 (irecia 13 0.1 15 0.2 16 0 I 14 0' Austria 10 0,] 15 0.2 18 () ' I () 0 I Otros Europa 355 3,2 365 3,5 344 3,3 306 3,4 Noruega 141 1.3 142 1,4 130 1,2 105 I Polonta 108 I .0 99 I .0 102 0,9 90 I 0 Suiza 41 0.4 67 0,7 66 0.6 44 05 Otros 65 0.5 57 0.4 46 0,6 67 07 OTROSPAISES 1.338 11,9 1.466 14,6 1.432 13,1 1.348 152 Japon 1.086 9.6 1.216 12.2 1.163 I(),7 1.128 12,8 
Corea del Sur 87 0,8 123 1.2 108 1.0 III 13 
Australia 32 0,3 32 0.3 33 0.3 26 03 ()tros 133 1,2 95 0,9 128 I.! 83 

Fas'nie; FEDERA CA FE - Ge,'em ia Cwnerc(aI 

Principi 

VARIABLES 

I. COSECFIA (Mills s/s 60Kg 
PRECIO INTERN( PROM 

$ corrientes 
$ de 1999 

VALOR COSECHA (Biflon 
S corrientes 
$de 1999 

CONSUMO INTERNO (Mi 
EXPORTACION TOTAL (i 

Fcderacjón 
Particulares 

PRECIO PROMEDI() DE E 
(US$/Lb. Ex-dock) 
VAI.OR EXPORI'ACION((; 
EXISTENCIAS FINALES ( 
FONDO NACIONAL DEL C 

Superávil o (Défict) Teso 
Patrinionio (Millones $ 
Patrimonjo (US$ Millonc' 

Principales mercados del café colombiano 

1998- 1999 
Miles de sacos de 60 kilos 

PaIses 1998 1999 
Estados Unidos 3.099 3.155 
Alemanja 2.569 1.905 
Colombia 1.500 1.500 
Japan 1.086 1.216 
Bélgica 560 531 
Francia 502 362 
Canada 392 360 
Holanda 711 306 
Suecia 360 294 
España 295 277 

Fuc,tre: FEDERA CA FE - Gereitcia Conu'rja/. 
FEDERACAi'1-J 	Estiulios Especiales. 



inidades 
-3, -28.9 

36,981 11.6 

1198 0.3 

-0.49 -20.2 

-0.76 -28.3 

0,0 0,0 

-1,3 -11.5 

-0.4 -II,! 

-0.9 -11.7 

-0,31 -20.8 

-705 -33.2 

-2,4 -51,1 

-611,662 -30,1 

-560 -42,5 

fl 

ni paIses de destino 
	 Principales variables de Ia economIa cafetera colombiana 

1999 VS. 1998 
VARIABLES 	 1999 	1998 	DIFERENCIA 

MESES (.JULI() - JUN10) 
1998/99 	 1999/00 

Sacos 	% 	Sacos 	% 

I 00,0 8.847 100,0 

33,2 3.502 39,6 

28,7 3.071 34,7 

3.7 351 4,0 

0,3 30 0,3 

0.5 50 0,6 

53,7 3.997 45,2 

50,4 3.691 41,8 

21.7 1.537 17,4 

5,5 188 2,1 

4,5 431 4,9 

4,6 272 3,1 

2,8 252 2,8 

2,6 241 2,7 

2,3 264 3.0 

2,2 227 2.6 

1,9 144 1.6 

1,8 96 

0,2 IS 0.2 

0,! 14 0.2 

0,2 10 (LI 

3,3 306 3,4 

1.2 105 1,2 

0,9 90 1,0 

0.6 44 0,5 

0.6 67 0,7 

13,1 1.348 15,2 

10.7 1.128 12,8 

.0 II! 1.3 

0.3 26 0,3 

83 0.8 

I. COSECIIA (Mills s/s 60Kg verde) 9,1 12.8 

PRECIO INTERNO PROMEDIO (S/Carga) 

S corrientes 356.402 319,421 

S de 1999 356.402 355.204 

VALOR COSECHA (Billones de S) 

$ corrientes 1.93 2.42 

S de 1999 I .93 2.69 

CONSUMO INTERNO (Mills s/s 60Kg verde) 1.5 1.5 

EXPORTACION TOTAL (Mills s/s 60 Ke verde) 10,0* 11,3* 

Fedcracidn 3.2 3.6 

Particulares 6.8 7.7 

PRECIO PROMED1O DE EXPORTACION 

(USS/l.h. Ex-dock) 1.18 1,49 

VALOR EXPORTACION (USS mills FOB)) 1.421 2.126 

EXISTENCIAS FINALES (Mills s/s 60Kg verde) 2,3 4,7 

FONDO NACIONAL DEL CAFE 

Superdvit o (Défict) TesorerIa (Millones $) (53.731) 25.994 

PaOinionio ( Millones $) 1.419,013 2,030.675 

Patrirnonio (US$ Millones) 757 1.317 

( ) Inchnestocks de ,seguridad v prolnocion 

Fuenfe: FEDERA CAFÉ - Gerencins Finanejera v Comercial 
/IDFJfl CAI'E - E,siudio,s Especia/es 

colombiano 

u'reial 

es. 

1999 
3.155 

1.905 

1.500 

1.216 

53! 

362 

360 

306 

294 

277 

I 


