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acional de Cafeteros informe anual de la Gerencia al Congreso Nacional de Cafeteros se presenta 

~Ecr 
un escenario de grandes dificultades en muchos frentes. 

Apenas iniciado ci año ocurrió ci terremoto del 25 de enero en ci Eje Cafetero, 
tragedia de magnitud inmensa para los habitantes vinculados a la industria. 

El mercado internacional del café atravesó una dura etapa la mayor parte del 
año debido a la perspectiva de exceso de oferta procedente del Brasil, lo cual 
hizo que se endurecicra la competencia y no se cumplieran los compromisos 
asumidos en ci Programa de la Asociacion de Paises Productores (APPC) con ci 
consecuente deteuoio del icco externo durantc Li mayoi parte del aflo 

ana 	ccron fnalete crisis muEn la economla colombi 	ii 	imii 	importantes 
desequilibrios que venfan de atrás y que se manifestaron en términos de una 
recesion tan dura como no se habia visto en muchas decadas crisis en todos 
los sectores productivos incluido ci agropecuario y ci financiero gran deficit 
fiscal y amago de crisis cambiaria Cabe esperar que este trance se supere y se 
reanude una etapa de recuperacion como lo seflalan los tecnicos y lo anticipa 
ci gobierno 

La cosecha cafetera fue afectada de mancra dramatica por ci exceso de iluvias 
del fcnómcno de "La Nina". El Fondo Nacional del Café empicó sus recursos en 
apoyo del prccio interno a fin de compensar hasta donde fuese posibie, ci dete- 
rioio del ingreso por la baja cosecha y por la misma circunstancia del terremo- 
to 

La crisis financiera del pais deterioro la situacion patrimonial de Bancafe hasta 
ci punto de que ante la imposibilidad de que ci Fondo Nacional del Cafe desti- 
nara a la capitalización del banco mayorcs recursos quc se requcrIan para 
respaldar la caficuitura, fuc finaimcntc capitalizado en cabeza de Fogafin. En 
adeiante, ci sector cafetero tendrá que continuar sin ci concurso de esa gran 
paianca propia. 

Las anteriores circunstancias, a las cuaies se hará detailada referencia en ci 
texto del informc, pusicron a prueba la fortaieza y capacidad de respiiesta de la 
Federación Nacional de Cafeteros en müitipics frentes. El Fondo Nacional del Café 
asumió un deficit de tesorerIa de $253 miilardos y una rcducción patrimonial de 
US$512 miliones entre septiembre de 1998 y la misma fecha de 1999. Continua 
siendo un instrumento fucrtc y flexibie para ser manejado con prudencia, dentro 
de criterios de austeridad y de una caficuitura en curso de reordenamiento. 

Al propio tiempo que se atendIan los desaffos de la coyuntura, ci gremio todo 
avanzó en los programas y poilticas destinados a adaptar la industria cafetera 
colombiana a los nuevos retos que son muy ciaros y exigentes hacia ci futuro 
cada vcz mas proximo en materia de competitividad de organizacion y de dispo-
nibiiidad de recursos. 

'I-, 	 Hit I DIIU I 
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Programa de 
reconstruccinó 

del a"rea rural cafetera ~, 

El tci'rcinoto del 25 dc cncro dc 1999 fuc un tragcdia 
nacional y cafetera dc magnitud sin precedentes. Poi' las per-
didas en vidas humanas, por in devastaciOn que causá, por la 
solidaridaci que convocó, y por la forma como se organizó y 
se viene adelantanclo la empresa de reconstrucciOn, ese cata-
clismo va a tener un enorme significado en la vida de la 
region cafetera por muchos años. 

cctos CICI iiic111Oiii 

El informe PNUD - CEPAL aceici del impacto 
so(loeconomlco ocasionado por el teirernoto y sus ieplicas 
Idsume estas grandes cifras 

F 	 Afecto en forma direcUi y prirnaiia a los habitantes de 28 
municipios dc la zona cafetera del occidente de Colombia, y 

I 	 en especial a los 12 municipios del QuindIo. Dc un total de 
1,5 millones de habitantes en la regiOn, hubo 160.397 dam-
nificados prirnarios, cuya vivienda quedO destruida o inhabi-
table, 400.141 damnificados secundarios, afectados en su per-
sona, farnilia, vivienda o enipieo y 1 .1 85 muertos. Es decir, ci 
sismo afectO al 36,4% de la poblaciOn de la regiOn. 

Las pCrdidas se evaivaron en ci orden de US$1 ,86 millardos, 
de los cuales 1,67 se consideran daños directos. Dc esa suma, 
airededor de US$1 ,36 millardos son daños a las viviendas, y 

-- 	 dc Cstas ci 90% urbanas y ci 10% rurales. Los gastos para la 1I 
I ntorme del 

Gerente General 



CUADRO No. 1 
FORECAFE 1 - RESUMEN POR TIPOLOGIA lYE PROYECTOS 

VIVIENDA 9.731 

I 

49.986 

I 

7.379 29.556 	2.352 4.903 7.196 41.655 

BENEFCIADEROS 4.717 12.724 0 A 	4:17 7.441 3.779 11.220 

OTRAS CONSTRUC. , 	2.861 7.778 0 0 	2.861 3.970 2.804 6.774 

TOTAL.L .Th79.r 29.5569930 16314 13.779 59.649 

VIVIENDAPPAL 5.16 

OTRAVIVIENDA 1.51 

BENEFICIADEROS 2.8 

OTRAS CONSTRUC. 1.56A 

TOTAL 11.1 

Es rntiy satisfactoriJ 
oIer mostrar que, dei 

aflo luego del terremot I 
totalidad dc los caficul 
habrñ logrado rcconst: 
vida, io cual constituy( 
grandes lecciones: que - 
tan en su organizació 
un enorme capital soci 
eficacia y efectividad e 

No obstante, tambié 
dc las grandcs lecciones 
dcbe mejorar su prepar 
desastres y sobretodo, s 
venir sus efectos hasta 
manamente posihie. 

atenciOn inicial de la emergencia ascendie-
ron a US$45 millones más. La magnitud 
total de los daños equivale aproximada-
mente al 2,2% del PIB de Colombia, pero al 
35,3% del PIB de la region afectada, ci "Eje 
Cafetero". La ciudad más afectada es 
Armenia. La magnitud de la reconstruc-
ciOn es tal que demorará varios años y sus 
efectos de empobrecimiento y lucro cesan-
te serán muy notorios en ese perIodo. 

La Federación•  toda Se volcó a propor-
cionàr apoyo inicial a las vIctimas en las 
zonas rurales cafeteras, reaiizó un completo 
inventario de daños y, con base en este, di-
sefó y acordO con ci Gobierno Nacional -a 
través del Fondo para la RcconstrucciOn del 
Eje Cafetero, FOREC- un cficaz y oportuno 
programa para la reconstrucciOn de las vi-
viendas e infraestructura de las fincas ca-
fcteras (Forecafé 1). 

Las grandes cifras dc los daños alas fin-
cas cafeteras y ci resumen de los proyectos 
dc rcconstrucciOn se presentan en ci Cua-
dro 1. 

Por departamentos, los mayores daflos 
identificados en las fincas cafeteras tam-
bién ocurrieron en ci Quindlo, donde 
11.808 construcciones registraron daflos  

por $4 7.524 millones. Lucgo siguieron Ri-
saralda (2.513 construcciones con daflos 
por $8.521 millones), Valle (1.895 cons-
trucciones con daflos por $ 9.947 millones), 
Caidas (670 construcciones por $3933 
millones) y Tolima (423 construcciones con 
daños por $561 millones). 

Las plantacioncs no sufrieron daflo, 
pero es cvidcntc que a lo largo del aflo la 
primera prioridad dc los cultivadores 
afectados fuc la de adelantar la labor de 
reconstrucciOn dc sus viviendas y dcmás 
obras. 

Ejecución del Programa 
FORECAFE UNO 

Al 31 de octubre los 11 .104 proyectos 
finaiizados o en ejecuciOn corrcspondcn al 
69% de los proyectos dc vivienda, al 61% 
dc los beneficiaderos y al 55% dc otras cons-
trucciones, to que corresponde al 64% del 
total de proyectos. Del valor total asigna-
do a estos proyectos, se ha desembolsado o 
comprometido ya un valor correspondiente 
al 80%. El Cuadro 2 resume ci avance de Lii 
ejecuciOn del Programa a esa fecha. 

Informedel 
I 	Grntë Gncráb 



CUADRO No.2  
EJECUCION POR TIPOLOGIAS DE PROVECTOS 

5.168 

.. 

20.713 0 0 

.,. 

1.376 2.571 ' 23.284 26.506 

6.707 0 0 1.515 3.746 760 2.152 5.898 

8.166 0 0 2.854 4.962 919 2.211 7.173 

4.752 0 0 1.567 2.501 648 1.638 4.139 

46.131 5.168 20.713 5.936 11.209 3.703J572 40.494 

VIVIENDA PPAL 

-.-- 

5.168 

OTRAVIVIENDA 1.515 

BENEFICIADEROS 2.854 

OTRAS CONSTRUC. 1.567 

TOTAL 11.104 

I 
)or $47524 milloncs. Lucgo siguicron Ri-
arakla (2.513 construccioncs COfl danos 
or $8.52 1 i I loocs), Valic (1.895 cons-

:rl.iccioncs coil danos por $9.947 milloncs), 
i'aklas (670 construccioncs j)OF $3933 
iiilloncs) y To]ima (423 consti'uccioncs COfl 

Ianos por $561 milloncs). 

- Las plantacioncs no sufricron daño, 
&5ero Cs cvidcntc quc a to largo del año la 
)ri incra prioridad dc los CLIltivaclores 
tcctaclos fuc la dc adcla nt a r la labor dc 
ccoiistrucción (Ic SUS vivicudas y dcmas 

)bras. 

F4ecución del Programa 
FORECAFE UNO 

Al :31 (IC oct U])I'C los 11 . 1 04 1)i'oycctos 
inatizados o en ejccucián corrcspondcn a] 
5900 de los pi'oycctos dc vivicnda, al 61% 
]c los I)eneficiadcros y  al 55% dc otras cons-
succioncs, To quc Corrcsl)ondc  al 64% del 
:ota] (Ic proycctos. Dcl valor total asigna-
lo a eStos l)rOyeCtOS,  Sc ha dcscml)ohSado 0 
:oinprornctido ya un valor corrcspondicntc 
31 80%. El Ciiadro 2 rcsurnc ci avancc (Ic la 
jccución del Prograina a csa fccha. 

DNo.1 
TIPOLOGIA DE PROYECTOS 

Es muy satisfactorio para la Fedcración 
podcr mostrar quc, dcntro del iapso (Ic un 
año lucgo del terrernoto, prácticamente la 
totalidad (Ic los caficultores darnnificados 
habrEi logrado reconstruir sus medios dc 
vida, lo cual constituye adcrnás una de las 
grandes lcccioncs: que los cafcteros cuen-
tan en su organización institucional con 
un cnormc capital social quc los apoya con 
eficacia y efectividad en las grandes crisis. 

No obstantc, también es cierto quc otra 
dc las grancics lecciones es Ia de quc ci pals 
debe mejorar SU prcparacion para mitigar 
desastres y sobretodo, su cultura para prc-
venir sus efectos hasta donde cllo sea Eu-
manamente posible. 

El Gobierno Nacional a través del 
FOREC encomendó con posterioridad a la 
Federación otras dos tarcas de reconstruc-
ción: los proyectos (Ic reparación (Ic vi-
viendas en ci area rural no cafctcra afec-
tacla, por $25000 milloncs 
(subprograma Forccafé 2, ya contrata-
do); y  la reconstrucción de la infraestruc-
tura comunitaria del area rural, escuelas 
principalmente, por $30.000 millones 
(subprograma Forecafé 3, por contratar). 
En ambos casos los rccursos serdn apor-
tados por ci FOREC y la cjccución de cs-
tas actividades se concentrará especial-
mente en el próximo año. 

29.556 2.352 4.903 1 7.196 41.655 

0 4.717 7.441 3.779 11.220 

0 2.861 3.970 2.804 6.774 

29.556 I 9.930 16.314 13.779 	59.649 
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El mercado internacional 
del caf6 en 1998/1999 

Los pronósticos sobre producción y consumo mundial indica-
ban que el mercado registrarIa una producción mayor que ci con-
sumo, y que la tendencia de mediano piazo iba en ci mismo senti-
do, por la recuperación de la cosecha de Brasil y las de otras 6reas 
productoras como Colombia, Uganda, EtiopIa, Vietnam y Mexico. 
Esto presentaba un contraste con ci quinquenio anterioi que habIa 
registrado en promedio una desacumuiación de inventarios de 5 
millones de sacos por año. Se estimaba quc la producción para ci 
aflo cosecha 1998/ 1999, caiculada en 105,6 millones de sacos, cx-
cederla en mds de 4 millones a un consumo global de 101,1 millo-
nes, afectado por la crisis de Rusia y los paIses del Asia Oriental, asI 
como por ci cambio en los hábitos de consumo en muchos palses 
importadores. 

En ese escenario de relativa abundancia, ci cumpiimiento del 
programa de la APPC ayudarIa a que las exportaciones fluyeran en 
aproximado equilibrio frente a las necesidades de los consumido-
res, estimadas en 75 millones de sacos. Las existencias finales de los 
consumidores, sin incluir el café en plantas tostadoras ni los pro-
ductos terminados, se mantendrIan en un poco más de 9 millones 
y los inventarios de los palses productorcs aumentarfan. Pero era 
claro que aün asI los precios del mercado serIan infcriores a los 
registrados en 1997/1998. Para ci café colombiano, se proyectó un 
precio promedio de facturación de US$1,24 la libra, 23% menos 
que ci promedio de 199 7/1998, US$1,61 la libra (Cuadros 3 y 4). 

Terminado ci aflo 1998/99, prácticamente se mantienen las es-
timaciones sobre producción mundial y consumo global en 105 y 
101 millones de sacos respectivamente (Figura 1). 

Respecto a 199 7/ 1 998, la produccián mundial se incrementó en 
9,3 millones, bsicamentc por los aumentos en Brasil, 11,5 millo-
nes de sacos. 

El consumo global, se mantuvo en los niveles del aflo anterior, 
con una ligera rccuperación en los productores y una rcducción en 
ci consumo de importadores determinada por las crisis cconómicas 
que afectaron a importantes paIses consumidores de Asia Oriental, 
entrc elios Japón y Corca del Sur y de Europa, particularmente, 
Rusia. 

II 
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CUADRO No.3 
DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION MUNDIAL DE CAFÉ 

Años Cosecha 1997/1 998- 2000/2001 

1. EXISTENCIAS INICIALES 43,7 	 35,7 	35,5 34,0 35,5 34,0 
A. PRODUCTORES 32,1 	 26,3 	22,4 20,0 22,4 15,6 
B.IMPORTADORES** 11,6 	 9,4 13,1 14,0 13,1 18,4 

2. PRODUCCION TOTAL 95,9 105,2 	100,8 1105 100,8 110,5 

3. CONSUMO GLOBAL 101,4 	101,0 	102,3 103,8 102,3 103,8 
PRODUCTORES 25,2 	 25,2 25,4 25,7 25,4 25,7 
IMPORTADORES 76,2 75,8 76,9 	I 78,1 76,9 78,1 

4. PRODUCCION MENOS 
CONSUMO GLOBAL (1-3) -5,5 4,2 , 	-1,5 6,7 -1,5 6,7 

5. EXPORTACION * 76,5 83,9 77,8 80,0 82,2 89,0 

6. EXISTENCIAS FINALES 
PRODUCTORES 26,3 	 22,4 20,0 24,8 15,6 11,4 
IMPORTADORES** 9,4 	 13,1 14,0 15,9 18,4 29,3 

Br:isi I.jul io-juuio. 	I'Jo mel uyc Cl café proees:ulo. 
Fuentes: USDA-Foreign Agricultural Service. unio/99: Neumann Kalfec Gruppe-Statisiieai Rel)ort  II I/9): I 
Coffee Quarterly 11/99 v Reporte mensual septienihi'e/99; OIC Estad/stiea 	Cal'eteras, die/98 y Reportes iiensnaies 
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97i98 	 23,0 	14,6 	12,1. 	10,9 	17,4 	15.1. 	43.4 	35.9 
98/99 	 34,5 	, 23,0 	10,9 	10,3 . 	15,9' 	:15.6 	43.9 	35.0 
99/00+APPC 	26,4 	17,5 	1 	9,3 	9,8 	17,1 	14.9 	35.9 	35.6 
99/00 	 18,3 	 9,8 	 15.7 	 38.4 
00/01+APPC 	30,4 	19,5 	12,5 	10,4 	18,4 	15.1 	49.2 	35.0 
00/01 	 :22,0 - 	H. . 11,1 	I. 	. 	16.0 	 39.9 

Fuentes: USDA-Foreign Agricultural Service, junioi99; Neumann Kaffee Gruppe-Sttistical Report 111 /99; LMC - Coffee 
Quarterly 11/99 y Reporte mensual septiembre99: OIC-Estadisticas Cafeteras, dic/98 y Reportes mensuales de exportación: 
Ministerio de Industria y Comercio del Brasil; Embrapa: APPC-Market Report Nos, 15 y 16 de 1999; Consejo Mexicano del 
Café: Complete Coffee Coverage, m'ao 18/99: FEBEC y FEDERACAFE. 
FEDERACAFE - Estudios Especiales, noviembre 19/99. 
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El volumen de exportacián durante 
1998/1999, se estima en 83,9 millones de 
sacos, es decir, 8,1 millones más que ci con-
sumo de paIses importadores calculado en 
75,8 millones de sacos. La mayor exporta-
cion, 8,7 millones de sacos respecto de lo 
proyectado inicialmente, se originó funda-
mentalmente en Brasil, pals que excedió en 
6,2 millones la meta acordada en la APPC 
para el periodo Julio/i 99 8-Junio/ 1999. 

Se presentó un traslado de existencias 
desde palses productores a palses 
importadores. Con una exportación de 83,9 
millones de sacos y un consumo interno 
de 25,2 millones, la producción resultó in-
suficiente y los palses productores utiliza-
ron 3,9 millones de sus existencias. En 
cuanto al inventario final de café verde en 
manos de la industria y de los comercian-
tes, se estima que aumentO de 9,4 a 13,1 
millones de sacos. 

Figura 2. Precio 
contrato C. - 

Boisa NY - Ira 
posicion. 

Figura 1. 
Tendencias de la 
producción 
mundial y ci 
consumo global 
de café. Afios 
cosecha 92/93 - 
00/01 

En el comportamiento de los precios 
durante 1998/1999, incidieron diferentes 
factores, entre ellos, la perspectiva de una 
oferta excedentaria particularmente de Bra-
sil para ci año 2000/200 1, que de acuerdo 
con la florescencia observada en los cafeta-
les llego a estimarse en niveles superiores a 
40 millones de sacos y la devaluación del 
real, que comenzó en diciembre de 1998 e 
hizo que los niveles de bolsa cercanos a un 
dólar observados en lo transcurrido del año 
fueran muy atractivos para los producto-
res brasileflos, mientras que para otros 
paIses productores, y especialmente para 
Colombia, este no fue el caso. 

El precio internacional ha tendlido a la baja. 
Dentro de esa tendencia, la Figura 2 mues-
tra la evolución de la cotización en la boisa 
de futuros de Nueva York y los eventos o 
anuncios que en su momento provocaron re-
acciones momentáneas al aiza o a la baja. 
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I 
La comercialización 

del caf6 colombiano 

La seauIa en el Brasil 
dhm 

A partir del mes de abril se comenzá a presentar una dis-
minución de las liuvias en Brasil respecto del regimen habi-
tual. SOlo a partir de Septicml)rc, con la prolongación del fe-
nOmeno y la observación de sus efectos sobre las florescencias, 
la percepciOn de que la sequla afectarIa la cosecha de Cstc pals 
comenzO a incidir en los precios del mercaclo. 

La gran producciOn que sc habIa previsto para ci año cose-
cha 2000/2001, 40 millones de sacos, implica que solamente 
pérdidas confirmadas que superen los 12 millones de sacos 
crearlan una escasez mundial. Esa confirmaciOn puede tardar 
varias semanas rnás, hasta quc ci ciclo natural de las plantas 
revele ci verdadero daño y entre tanto, ci mercado estará suje-
to a una enorme volatilidad. En esta situaciOn los precios re-
accionan agudamente ante cuaiquier inforrnaciOn sobre ilu-
vias en Brasil o la escascz de ellas. A pesar que los precios 
iccienternente se han incrementado y que afortunadamente 

dOlar, todavIa pueden presentarse eventos que sobrepasaron ci  
carnbicn esta tendencia. Sobretodo, no hay por ahora una 
huena base para establecer proyecciones de ingresos ni me-
uos, para comprometer presupuestos sobre cualquicr mar- 
cii adicional que puede o no liegar a presentarse. 

\ mediano plazo, la polItica de comercializaciOn debe reco- 
cr 	c fi' 	ii cnci t 	rc 	t cciI 
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muy rentable la inversion en café, que ci 
parque cafetero de Brasil continua por tanto 
en un proceso muy fuerte de ampliación y 
traslado hacia zonas donde pueden contro-
larse mejor los riesgos climáticos, y que 
los mejores precios que se pueden presen-
tar, constituirIan aliciente adicional para 
reforzar dicha tendencia. 

ResulLados de la 
CornerciflIzación en 1998/99 

La comercialización del café colombia-
no se ha basado en la bñsqueda de la 
maximización del ingreso que se tiene en 
las ventas. Por este motivo, ha sido de es-
pecial importancia mantener la prima del 
café colombiano con respecto a su compe-
tencia. Esta prima está directamente rela-
cionada con la diferenciación del producto 
lograda a través de preservar la calidad que 
identifica al café colombiano, hacer cum-
plir las fechas de embarque, y hacer labo-
res de promocián y publicidad. Esto se lo-
gró nuevamente, como se puede apreciar 
en el Cuadro 5, que muestra los precios 
obtenidos para el año cafetero 1998/1999. 

Por otra parte, se hizo un esfuerzo es-
pecial para reducir los costos de manejo del 
café. 

CUADRONo. 5 
Precio cafés sustitutos 
Año cafetero 1998/99 

(Dólares por libra ex-dock) 

Colombia 1  1,23 

Otros suaves 2  1,04 

Brasil12  0,89 

Robustas 2  0,72 

Notas: 
Precio de reintegro de café verde fresco 
Indicadores 010, octubre 1999. 

En las cooperativas se continuó con el 
programa de productividad y 
competitividad de las mismas. Se ha logra-
do la fusion de varias cooperativas en ci 
Nororiente colombiano, en el Valle, en Cun-
dinamarca y en el Huila, y asociaciones 
entre otras, que permiten hacer el mismo 
trabajo con menos personal administrati-
vo. Aimacafé siguiO la modernización de 
varias trilladoras mediante la instalación 
de maquinas escogedoras electrónicas que 
operar a menor costo. También continuó 
con su programa de ajuste en la planta de 
personal. 

En lo referente a la actividad comercial 
propiamente dicha, se ha seguido trabajan-
do en el establecimiento del comercio dcc-
trónico, que permitirá tramitar por esta via 
los documentos que se utilizan para pagar 
ci café de exportaciOn, tales como los co-
nocimientos de embarque y las facturas. 
Este sistema, además de permitir un cobro 
más âgil del café, pues la transmisión es 
inmediata, permitirá un ahorro de carác-
ter financiero y operativo. Durante 1999 
se obtuvo la aprobación de la Ley que da 
sustento legal a los documentos comercia-
les tramitados por via electrOnica. 

Pasando ya a las circunstancias que afec-
taron la comercializaciOn de nuestro café, 
el mercado colombiano ha estado sujeto a 
grandes problemas de disponibilidad. Los 
efectos del fenómeno de "La Nifla" y las 
considerables iluvias que se presentaron 
desde febrero de 1998 han tenido un efecto 
devastador sobre los volumenes cosecha-
dos. Para 1999 se habIa previsto un pro-
grama de cxportaciones de 11,3 millones 
de sacos. Sin embargo, a partir de abril dc 
1999 se empezó a notar una importante 
disminución en la producción de café. Aho-
ra se considera que la producción del año 
civil serIa solamente de 9,7 millones de sa-
cos, o sea una disminución de tres milio-
nes de sacos respecto a lo observado en 
1998. Esta situación ha tenido efectos ne-
gativos para ci cumpiimiento de las me-
tas de exportaciOn y ohligO a hacer ajustes  

a las mismas incrementa 
los cafés de cosechas pasac 
mercado externo, corno p 
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probiemas de disponibilidad. Los 
del fenómeno de "La Nina" y las 
rables iluvias quc se presentaron 
brcro de 1 998 han tenido un efecto 
idor sobre los voiñmenes cosecha-
ra 1999 se habIa previsto un pro-
de exportaciones de 11,3 millones 
s. Sin embargo, a partir de abril de 

empezó a notar una importante 
ición en la producción de café. Aho-
,nsidera que la prod ucción del año 
in solamente de 9,7 miflones de sa-
ea una disminucjOn de tres miiio-
sacos respecto a lo observado en 
sta situación ha tenido efectos ne-
para ci cumplimiento de las me-

Kportación y ohligá a hacer ajustes  

a las mismas incrementando in yenta de 
los cafés de cosechas pasadas, tanto para ci 
mercado externo, como para ci nacional. 

Los exportadores particulares hicieron 
considerables ventas para embarquc en ci 
primer semestre de 1999. Las primas quc 
pidieron fucron bajas, en la esperanza de 
que se modificaria la prima del café colom-
biano, que se dana una importante deva-
luación del dólar y quc no habrIa probie-
mas de suministro. Sin embargo, ci desa-
rroilo de las entradas del café los ohligo a 
competir por ci escaso café disponible, lo 
que los condujo a pagar altos precios por 
ci pergamino, muy superiores a los de 
sustentación, ai'm en la época de lo quc en 
otros años fuc la mitaca. Para enero - mayo 
de 1999 ci Fondo habIa comprado un 74% 
menos dc café que en ci aflo 1998. Esto 
llevó a quc El Comité Nacional autorizara 
in compra de 700.000 sacos de 60kg a pre-
cios del mercado. 

En ci mes de septiembre se adoptaron 
dos importantes decisiones en las polIticas 
de comcrciaiización: La primera se rcfierc 
al establecimiento de las compras de café 
prfactor de rendimiento, como un meca-
nismo que premia los cafés de mejor cali-
dad. La otra, se rcficrc a in prima interna-
cional para ci café coiombiano. A pcsar de 
in gran prcsión para quc ésta se redujera, 
se iogró mantcncnla en un nivei de US$0, 16 
por libra hasta Scpticmbre de 1999, lo que 
permitió generar mayorcs ingresos por 
ventas y por contribución cafetera. A par-
tir de este mcs, la renuencia de los clientes 
en ci exterior a pagar esta prima rcdujo 
sustancialmente ci volumen de ventas, pucs 
los cafés centroamcrjcanos de alta calidad 
y los brasileflos estaban siendo ofrccidos 
con primas muy hajas y hasta con descuen- 
tos con respecto al prccio de bolsa. Por este 
motivo fuc necesario modificar in prima a 
US$0, 11 por libra para ci café para embar-
que a partir del mes de Octubre. 

Respecto a in distribuciOn de las ventas 
por paIses de destino, es interesante obser- 

var que Estados Unidos se consoiidó como 
Limer destino del café colombiano. La 

buena situación cconómica existente en di-
cho pals faciiitó ci crecimiento de las ven-
tas de cafés cspcciales de buena calidad, de 
los cuales Colombia ticne ci 40% del merca-
do, y los esfucrzos de promoción y pubiici-
dad de las mancas 100% Café de Colombia 
permitieron subir las cxportacioncs a este 
destino de 2,1 miliones en 1995 a 3,2 miiio-
nes en ci aflo cafetero 1998 / 1999. 

Por ci contmario, en Alemania ha bajado 
ci consumo total de café por los problemas 
económicos y las circunstancias propias del 
pals. Aill, adcmás, han cambiado sus mez-
cias para utiiizar café de menor precio y de 
menor calidad. Como consecuencia, de uti-
lizar 3,0 milioncs de sacos de café colom-
biano en 1995 paso a 2,1 milloncs en los 
ñitimos doce meses. En la presente década 
ci consumo en ci hogar ha disminuido de 
niveles de 360.000 toncladas a 315.000 
tonciadas, pese a quc los precios al consu-
midor son bajos y han tenido un compor-
tamiento rciativamentc cstabie. 

Japón ha mantenido su voiumen de 1,1 
millones, a pesar de in rccesiOn existentc 
allI. La participación del café de Colombia 
es ccrcana al 20% de un mercado de 6 mi-
hones de sacos (Cuadro 6). 

En lo quc se rcficme a café industrializado, 
cspecialmcntc soluble, dcspués de in crisis 
en las ventas de café soluble quc se gcneró 
a partir de los probiemas cconómicos de 
Rusia y Asia durante 1998 y a los precios 
bajos de Bmasil, se ha venido trabajando 
arduamente en recupemam los vohiimcncs 
perdidos dentro de una competencia muy 
grande. En ci caso de Japón y Estados Uni-
dos ya se ha iogmado este objetivo, y a pe-
sam de quc se han obtenido importantes 
contmatos para ci año 2000, es nccesanio 
seguir tmabajando en ci desammoiio de las 
mamcas pmivadas en todos los memcados. 
Adicionalmente se hizo un desarrohio tee-
nológico en in planta de Chinchiná quc per-
mite amomatizam ci café. 
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CUADRO No.6 
Exportaciones de Café de Colombia 

(Millones de sacos de 60kg) 

EstadosUnidos 2,07 2,55 2,97 3,10 3,22 
Alemania 3,01 2,73 2,47 2,57 2,08 
Japón 1,09 1,26 1,20 1,09 1,12 
Holanda 0,39 0,41 0,51 0,71 0,43 
Belgica - Lux, 0,33 0,40 0,68 0,56 0,42 
Otros 2,94 3,28 3,12 323 3,03 

Total 9,82 10,62 10,94 11,26 10,30 

Nota: (1) cifras preliminares de 12 meses: Oct. 98 - Sept. 99 

III  

La sit tiacion de los in 
Jorni)ia ref lcja los j)I'OlJle 

inicuto durante 1999. Al 
(10 10,3 milioncs dc sacos 
l'O 1 998/1 999, se dis,: 
iiivcntarios dci pals a 3,2 
en Scpticmhrc :30 de 1 99 
mâs I)aja quc sc I icnc dcsc 
z1iciOn (IC invetitarios P' 
en in mcdidn de lo posthi 
flC5, asI CO() atcnde 
torrcf act ora y (IC café soI 

Las cxportacioncs PCV 
2000 no scrán abundant 
(II.lCCiOfl (IC café contiiivat 

Los cafés especiales, y dentro de ellos ci 
grupo de los cafés exóticos, han seguido 
siendo objeto de una especial atención, con 
promociones en las Exposiciones de 
Filadelfia, Barcelona y Tokio, constituyen 
programa de trabajo prioritario para las 
oficinas del exterior. También se ha logra-
do comentarios muy positivos sobre los 
cafés colombianos en las revistas especiali-
zadas. Teniendo en cuenta que las cantida-
des existentes de estos cafés que presentan 
caracterIsticas excepcionales son muy pe-
queñas, se aprobó un procedimiento para 
reconocer al caficultor primas excepciona-
les que en ocasiones contribuyen a concre-
tar las entregas de éstos cafés al Fondo Na-
cional del Café. 

El mercado interno no ha sido aieno a 
los problemas de disponibilidad. En 1998 
el volumen de la cosecha, y los grandes 
problemas de calidad que se presentaron 
permitieron un abastecimiento de 1,5 mi-
hones de sacos de pasillas y subproductos 
de trilia que requiere la industria nacional 
de tostado y molido, y los 600.000 sacos 
anuales que requiere la industria del solu-
ble para la exportación, incluidos los co-
rrespondientes a la Fábrica de Café 
Liofilizado. Para 1999, y para el 2000 es  

muy probable que los requerimientos dc 
unos 2,1 millones de sacos no puedan ser 
cubiertos con los subproductos (pasilias y 
consurnos) que genera una cosecha redu-
cida y de buena cahidad. Una con secuencia 
de lo anterior serIa ci incremento en los 
precios de la materia prima para la indus-
tria nacional. 

Puesto que son los industriales colom-
bianos quienes efecttian las ventas al pü-
blico, se ha puesto a su disposición varios 
estudios de la Federación acerca de los ha-
bitos de consumo de bebidas y dc los perfi-
les del consumidor potencial de café, fun-
damentales para emprender las actividades 
de promoción. También se dictaron Va-
rios cursos sobre técnicas de preparaciOn 
de café. 

El mercado interno sufrió una aguda 
escasez de cafés de bajo costo en ci segundo 
semestre. Con base en una revision exhaus-
tiva de los inventarios del Fondo Sc ha lo-
grado ofrecer como materia prima para los 
tostadores y los productores de café solu-
ble. Esto ha permitido aumentar 
sustancialmente las ventas intcrnas para 
ci mercado doméstico en los Oltimos me-
ses. 

I; 	
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El 

La situación de los inventarios en Co-
lombia reflcja los problemas de abasteci-
miento durante 1999. Al haberse exporta-
do 10,3 millones de sacos en ci año cafete-
ro 1998/1999, se disminuyeron los 
inventarios del pals a 3,2 millones de sacos 
en Septiembre 30 de 1999; está es la cifra 
más baja que se tiene desde 1976. La utili-
zaciOn de inventarios permitiO mantener 
en la medida de lo posible las exportacio-
nes, asi como atender la industria 
torrefactora y de café soluble del pals. 

Las exportaciones previstas para ci aflo 
2000 no serán ahundantes, pues la pro-
ducciOn de café continuará limitada y los  

inventarios están en un bajo nivcl. Sc pre-
ye que en ci perIodo enero - septiembre ci 
volumen de la cosecha será aiin inferior al 
observado en 1999. Se espera que ante una 
buena situación climática a comienzos del 
año 2000, la producción para ci trimestre 
octubre - diciembre de ese aflo sea aita e 
inciuso, supere los 4,3 millones de sacos de 
1998. sin embargo, la incertidumbre so-
bre lo que finalmente se presente, asI como 
las limitaciones para la triila y ci despacho 
impucstas por la concentración de la cose-
cha al final ci año, harán difIcil dcspachar 
todo ci café durante ci 2000. Por tal moti-
vo, no se esperan exportaciones que supe-
ren los 10,2 millones de sacos. 

rohable quc los requerimientos dc 
I milloncs dc SL1COS no puedan scr 
s con los subproductos (pasilias y 

ios) que genera una cosecha rcdu-
.e buena calidad. Una consecucncia 
nterior scria ci incrcrnento en los 
de la matcria puma para la nidus-
ional. 

to que son los industriales colorn- 
uienes efecti'ian las ventas al p(i- 
ha puesto a su clisposicián vanos 
de la Fcdcración acerca de los ha-

COfl5li() dc l)cbidas y dc los perfi-
onsurnidor potencial de café, fun-
ales para cmprcnder las actividadcs 
noción. Tarnbién se dictaron va-
sos sobrc técnicas dc pi'cparacioii 

ercado intcrno sufriá una aguda 
Ic cafés dc l)ajo Costo en ci segundo 

Con base en una revision exhaus-
os inventarios del Fondo sc ha lo-
'recer como rnatcria prima para los 
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El desempen"- o de la 

industria cafetera 

Evolución del año cafetero 1998/1999 

Ante la menor disponibilidad de café fresco en ci pals, las 
exportaciones cayeron a 10,3 millones de sacos de 60 kilos; 
la participación del Fondo Nacional del Café en este monto 
fue del 29%, lo cual restringió su flujo en dólares como fuen-
te para la financiación de la operación y de los programas y 
servicios. 

El precio promedio de facturación para todas las calidades 
de café fue de US$1,23 ex—dock por libra, para unos ingre-
SOS FOB por facturación de US$1 .548 millones. Dc este Va-
br, ci Fondo facturó US$444 millones, un 44% menor a la 
registrada en ci año cafetero anterior (US$790 millones). 

La devaluación presentada en la tasa de camhio contribu-
yO a que los ingresos en ci pals no.se  redujeran en la misma 
proporción; es asi, corno la devaluación punta a punta de 
septiernbre 30/1998 a septiembre 30/1999 fue del 29,63%, 
con una tasa de carnbio, prornedio para ci Fondo Nacional 
del Café de $1 .6 62, 7 dóiar, estimada con base en la yenta de 
sus divisas, para una devaluación prornedio en ci año del 
22,28%. La tasa de carnbio estuvo regulada por la poiltica de 
banda cambiaria" hasta finales del mes de septiembre del 

presente año. 

I 
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CUADRO No. 7 
PRINCIPALES VARIABLES DE LA ECONOMIA CAFETERA COLOMBIANA 

Años Cafeteros 1997/98 y 1998/99 

10,3* 10,9* 	-0,6 -5,5 Exportaciónlotal MMss60kg 

Federaciôn 3,0 3,7 	-0,7 -18,9 

Particulares 7,3 7,2 	0,1 1,4 

1,64 	-0,41 -25,0 Precio Promedio Facturación US$lb exdock 1,23 

Valor Facturaciôn US$MMFOB 1.548 2.259 	-711 -31 ,5 

Cosecha MMss60kg 10,9 12,1 	-1,2 -9,9 

Precio Interno Promedio $/Carga 

$ corrientes 337.405 313.523 	23.882 7,6 

$ del 98/99 337.405 354.763 	-17.358 -4,9 

Valor Cosecha Billones $ 
$corrientes 

$ del 98/99 

2,17 

2,17 

2,25 

2,55 

-0,08 

-0,38 

-3,5 

-14,7 

Consumo Interno MMss60kg 1,4 1,5 -0,1 -6,7 

Existencias Finales MMss60kg 3,2 4,0 -0,8 -20,0 

Fondo Nal. Del Café 

Superávit ô (Déficit)TesorerIa $MiIlones (253.092) 175.400 

Patrimonio $Millones 1.845.986 2.220.169 -374.183 -16,9 

Patrimonio US$Millones 915 

__[ 

1.427 -512 -35,9 

(*) lncluye stocks de seguridad y promociOn. 
Fuente: FEDERACAFE - Gerencias Financiera y Comercial 
FEDERACAFE - Estudios Especiales, Noviembre 24/99. 
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ONOMIA CAFETERA COLOMBIANA 

997/98 y 1998/99 
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Sc calcula que la industria cafetera co-
lombiana monetizó reintegros por 
US$1 .492 millones, con una disminución 
del 32,6% con respecto a los registrados en 
ci año cafetero anterior por US$2.2 12 mi- 
Hones. 	El Fondo Nacional del Café 
monctizó reintegros por US$393 millones 
en el año cafetero 1998/1999, frente a 
US$743 millones monetizados en ci aflo 
cafetero anterior, con una disminucián del 
47%. 

Para dar cumplimien-
to a los compromisos de 
exportación asI como 
para atender ci consumo 
interno del grano por 1,4 
millones de sacos, fuc ne-
cesario utilizar 900 mu 
sacos de los inventarios 
del Fondo Nacional del 
Café, los cuales, al cierre 
del año cafetero asccndie-
ron a 3,2 millones dc sa-
cos. 

No obstante, la reduc-
ción que se dio a lo largo del 
año en la cosecha frente al 
volumen de cosecha presu-
puestado hizo quc ci défi-
cit de caja del Fondo no 
aumentara de manera sus-
tancial frente a lo inicial- 
mente previsto, sino que su 
origen cambiara: al vender 
más invcntarios y comprar menos café 
compensó parte de los menores ingresos fac-
turados y de la menor contribución cafe-
tera recibida. 

Engreso de los productores 

La cosccha cafetera de 10,9 millones dc 
sacos fuc inferior en 9,9% a la registrada 
en ci año cafetero anterior (12,1 millones 
de sacos). Dos hechos se destacan para cx- 

plicar esa calda: el más importante tienc 
que ver con ci fenómeno climático dc "La 
Nina" que dio lugar a precipitaciones muy 
superiorcs al promcdio histórico en las zo-
nas cafeteras más importantes del pals, atm 
en los perlodos caracteristicamente secos, 
y de tal mancra afectó ci proceso de flora-
ción normal de los cafetos y con cllo la co-
secha; pero en segundo lugar, también debe 
anotarse quc la caficultura rcanudá un nt- 

mo de rcnovación dc las 
plantaciones de mayor 
edad, y quc en los pnimeros 
dos ciclos anuales es inevi-
table quc ocurra una cier-
ta transición, pucs aumen-
ta la asl dcnominada "area 
improductiva", mientras 
los cafetales rcnovados al-
canzan la cdad dc produ-
cir, al tiempo quc sc redu-
ce el "area productiva" 
aunquc se trate dc árbo-
ics envejecidos dc bajo rcn-
dimiento. Dc todas ma-
neras, ci impacto de am-
bas circunstancias fuc sig-
nificativo. 

Esta merma en la cose-
cha, sumada a la caida del 
prccio internacional, rcprc- 
sentaba una amenaza 
muy seria para el ingreso 
dc los productores y por 
tanto, llevó a las autoricla- 

des cafeteras a plantear la polItica de tras-
ladarle al urecio interno ci máximo vosiblc 
del ingreso externo y dc proteger al pre-
cio interno de las caldas en ci prccio cx-
tcrno, hasta donde fucsc financieramentc 
factibic. 

Durante los primcros dIas del aflo cafe-
tero 1998/1999 se continuO con la aplica-
don del sistema de manejo flexible del mis-
mo, con base en el prccio cxterno y se cfec-
tuaron los siguicntcs ajustes a este siste- 

CENTRO DE DOCUETAC4ON 

1 

La merma en la 
cosccha, sumada a la 
calda del prccio inter- 
nacional, rcprcsentaba 

una amcnaza muy 
scria para ci ingreso dc 
los productores y por 

tanto, licvO a las auto- 
ridadcs cafeteras a 

piantcar la poiltica de 
trasladarle al precio 
interno ci máximo 
posible del ingreso 

cxterno y dc proteger 
al prccio interno dc 

las caidas en ci prccio 
cxtcrno, hasta dondc 
fuese financicramente 

factihie. 
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El prccio interno prot 
gado a los productores fuc 
carga, para un costo total 
pesos corncntes, dc $2,2 
lcntcs a US$1 .328 millon 
rninución con respccto al 
3,5% en pesos corrientcs y 
larcs. El precio intcrr 
incrcrncntó en la práctica 

ma, en ci marco de la concertación cafetera (Figura 3): 

El 13 de octubre de 1998 se aprobá ci esquema de fijación dcl precio 
interno con base en los egresos proyectados de la industria cafetera para 
el año cafetero 1998/1999, la utilizaciOn de $150.000 millones de la 
liquidez disponible del Fondo Nacional del Café a septiembre 30 de 1998 
y el manejo dinámico de la tasa de cambio. 

Teniendo en cuenta ci precio externo se estabiecIa la tahia correspon-
diente de precio interno de compra del café para que, cuando ci precio 
externo del café coiombiano fuera igual o superior a US$1,10 ex—dock 
por libra, ci precio interno fucra como mInimo de $300.000/carga. Si ci 
precio externo era igual o superior a US$ 1,20 ex—dock por libra, ci pre-
cio interno serIa como minimo de $312.500/carga y a partir de un 
precio externo y una tasa de cambio que fijaran un precio interno de 
$350.000/carga, los ingresos marginales se distribuirIan por mitad en-
tre ci Fondo Nacional del Café y ci productor, via prccio interno. 

Dadas las bajas cotizaciones del grano y habida cuenta del terremoto 
rccién acaecido, ci 29 de enero de 1999 las autoridades cafeteras deter-
minaron suspender transitoriamente la apiicación de la tabia de fijación 
del prccio interno y mantener el mismo, como mInimo en $3 12.500/ 
carga. Desde esa fecha y hasta mayo 18, ci precio interno se mantuvo 
en estc valor. 

A partir del 22 de mayo, sc determinó incrementar ci prccio intcrno de 
compra del café a $330.000/carga. Estc precio permaneció durante ci 
rcsto del año cafetcro 1998/1999. 
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café colom-
biano. 
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squema de fijación del precio 
)S de la industria cafet era para 
ì de $150.000 miliones de la 
Café a septiembre 30 de 1998 

stab1ecIa la tabla correspon-
fé para que, cuando ci precio 
superior a US$ 1,10 ex-dock 

limo de $300.000/carga. Si ci 
1,20 ex-dock por libra, ci pre-
.500/carga y a partir de un 
fijaran un precio interno de 

se distribuirIan por mitad en-
tor, vIa precio interno. 

El precio interno promedio efectivo pa-
gado a los productores fue de $ 3 3 7.405 por 
carga, para un costo total de la cosecha en 
pesos corricntcs, de $2,2 biilones, equiva-
lentes a US$1.328 miliones, con una dis-
minución con respecto al año anterior del 
3,5% en pesos corrientes y del 20,4% en do-
lares. El precio interno efectivo se 
incrementO en la práctica por ci rcconoci- 

miento de la prima de calidad del perga-
mino. El ingreso total de los productores 
en pesos de poder adquisitivo constante se 
redujo en 1998/1999 en 14,7% en térmi-
nos reales, frente al aflo cafetero 1997/ 
1998. El mismo valor de la cosecha cx-
presado en dOiarcs ascendiO a US$1.327 
millones. 
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MW 10 Menor turbulencia en la economIa mundial 

Después de atravesar la economIa mundial en 1997 y 1998, 
por una marcada situación de turbulencia en las economIas 
cmergentes (crisis asiática, rusa y hrasileña), la situación ceo-
nómica y financiera global ha mejorado a lo largo de 1.999 y 
los pronósticos para ci 2.000 muestran una consoiidación de 
csta mcjorIa. 

El precio del petróleo tuvo un repunte importante en 1 999 
y aunque los demás productos básicos venian estancados in-
cluyendo ci café, se pronostica para ci 2000, una mejorIa 
iioderada en todos ellos. Este es ci mecanismo a través del 
cual un gran nümero de palses exportadores en desarrollo 
pueden verse beneficiados del crecimiento sostenido de las ceo-
nomIas europeas, norteamericana y elfin de la recesión en 
Japón. 

Pese a la mayor tranquilidad en los mercados financicros 
internacionales, existe cautela de voiver a colocar masivamente 
recursos en las economIas emergentes de Latinoamérica, lo 
cual se refleja en ci eievado sobrecosto que hay que reconocer 	 H 
en las tasas de rendimiento de la deuda pñbiica y privada de 
los paIses latinoamericanos. Aunado a lo anterior, estas ceo-
nomIas serIan más vulnerables ante ci riesgo de menor creci-
minto de los Etdos Unidos poi la conforniacioji oi fi- 
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caf'ct Cfl). 

P01' L111a porte, la dew 
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i)arciallncnft Jo compct: 
ti'ia cafctcra en los rner 

Por otra porte, las al 
tci'Cs real (1UC  SC habia 
afcctaron los costos de 
cij)ltaron Ia crisis del si. 
cicvar sus costos de cap 
y simultáncamcntc dis 
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Iactoi' dctonantc quc li 
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ca de los flujos de su comercio exterior y 
balanza de pagos. Los pronósticos de creci-
miento para Latinoamérica en ci 2000 es-
tan airededor del 3%, cifra menor al pro-
nóstico mundial. 

El acuerdo con el FMI 

El aflo de 1999 que termina, pasará a la 
historia como ci peor en crecimiento de la 
economIa colombiana desde la crisis de 
1930. En efecto, los estimativos oficiales 
hablan de una cafda del —3,5% del PIB. Las 
razones que generaron cste resultado tie-
nen que ver con una combinación de fac-
tores externos e internos. 

En primer término, ci mercado finan-
ciero internacional modificó desde ci año 
1998 de manera radical su perccpción del 
riesgo en Latinoamérica, después de las cri-
sis asiática, rusa y brasileña, lo cual pro-
dujo una corrida de recursos de toda la re-
gión que generó una subida extraordinaria 
de la tasa de interés, combinada con fuer-
tes presiones devaluacionistas. En segundo 
término, los cuantiosos deficit fiscal y pri-
vado contribuyeron a empeorar la situa-
ción de altas tasas de interés en la medida 
que era inevitable financiarlos a crédito, 
gencrando mayor presiOn por recursos. 

Presionado por esos intereses, ci gasto 
privado se ajustó de manera drástica a lo 

largo del año, mientras que el gasto pübli-
co ha sido muy inflexible al ajustc, en par-
tc por imperativos constitucionales y en 
parte por dificultades polIticos de las auto-
ridades (ejecutivo y legislativo) para pro-
ceder a recortar ci gasto de mancra radical. 

A mediados del año, las autoridades 
monetarias desplazaron hacia arriha una 
vcz más la honda cambiaria en Un intento 
por neutralizar la alto demanda de divisas 
del piiblico y poder reducir las tasas de in-
terés. Sin embargo, csta estrategia no fuc 
sostenibie debido a la pérdida de rescrvas 
que cstaha generando. Sc hizo necesario 
acudir al Fondo Monctario Intci'nacional 
(FMI) para negociar un acucrdo de ajustc 
con acceso a un crCdito contingcntc de 
US$2. 700 millones durante los próximos 
años, destinado a cvitar una crisis 
cambiaria y darlc un "hlindaje de scguri-
dad" a la cconomIa colomhiana. 

Una vez anunciado en scptiemhre Pasa-
do ci acuerdo con ci FMI, las autoridadcs 
del Banco de la Rcpüblica climinaron la han-
da cambiaria sin que se huhicran prodici-
do mayorcs traumatismos (Figura 4). En 
efccto, el anuncio del acucrdo con ci FMI le 
habIa rctornado la calma a la cconomia 
coiomhiana. Dc otra porte, sc pudo conso-
lidar una politica de dcsccnso en las tasas 
de intcrCs, que hahia comenzado desdc mi-
cios del año, requisito indispensable para 
lograr la reactivación de la cconomIa. 

1.900 

1.700 
CO
6431 

1.500 

1.300 

1.100 

Figura 4. Tasa 
de camhio y 
banda 
cambiaria 
1998-1999. 

Informe del 
Gerente General 

14 I L1IIIIIILJ HUIU 



o del año, mientras que ci gasto pübli-
.a siclo muy inflexible al ajuste, en Par-
or irnperativos constitucionaics y CII 

re por diuicultades politicas (Ic ldS auto-
des (ejecutivo y legislativo) para pro- 
r a recortar ci gasto de mancra radical. 

mediados del año, las autoridadcs 
letarias desplazaron hacia arrjlja una 
más Ia banda carnbiaria en un intento 
neutralizar la alta demanda de divisas 
)l'lbiico y podcr reducir las tasas de in-
. Sin embargo, esta estrategia no fuc 

enible debido a la pérdida de reservas 
estaba gencrando. Se hizo nccesario 
hr al Fondo Monctario Intcrnaciona] 
1) para negociar un acuerdo de ajuste 
acceso a on crédito contingcntc de 
2.700 miilones durante los próxirnos 
s, destinado a evitar una crisis 
biaria y dane un "blindaje de seguni-
a la cconomIa colombiana. 

na vez anunciado en scpticmbrc pasa-
acuerdo con ci FMI, las autoridades 

anco de Ia Rcpüblica cli minaron la ban-
imbiania sin que se hubicran pi'o1ici-
Iayorcs traumatismos (Figura 4). En 
o, ci anuncio del acuerdo con ci FMI Ic 

retornado la caima a la cconomIa 
nhiana. Dc otra parte, se judo conso-
una polItica de dcsccnso en las tasas 

terés, que habla comcnzado dcsdc mi-
dcl aflo, rcquisito indispensable para 
ir la reactivación de la cconornIa. 

Dos hechos de la coyuntura económica 
afcctaron de mancra importante al sector 
cafctcro. 

Por una parte, la devaluación real de más 
dc 15 puntos en 1999 ayudó a recuperar 
parcialmcntc la compctitividad dc la indus-
tria cafetcra en los mcrcados cxtcrnos. 

Por otra parte, las altIsimas tasas de in-
terés real que se habIan dado desdc 1998 
afectaron los costos de la caficultura, pre-
cipitaron la crisis del sistcma financicro al 
clevar sus costos de captación de depósitos 
y simultáneamentc disparar los Indices de 
cartera morosa, y fucron cntre otros, ci 
factor dctonantc que llcvó a BANCAFE a 
una situación de pérdidas y al dcscnlacc de 
quc sc trata otra sección del informe. 

El acucrdo con ci FMI implica compro-
misos importantes por parte de las autori-
dades colombianas, que garantizan ci rc-
tonno gradual al cquilibrio fiscal y en con-
secuencia la recuperación del crccimiento 
cconómico. En efecto, ci Gobicrno Nacio-
nal ha presentado al Congreso de la Rcpil-
blica cntrc otras: una reforma constitucio-
nal para cambiar la formula de las trans- 

fcrencias a las rcgiones, conservando en 
términos reales la cuantia alcanzada has-
ta 1999; una reforma a la icy de seguri-
dad social, eliminando los regimenes espc-
cialcs; una reforma a las finanzas ternito-
riales, limitando los gastos en función de 
los ingresos y, la creaciOn de una loterIa 
iinica nacional. Estas lcycs dcbcnán sen 
aprobadas en ci cunso de la prOxima legis-
latura. 

Dc csta mancra, ci cscenanio 
macroeconOmico para ci año 2000 mucs-
tra un crecimicnto del PIB del 3%, una meta 
de inflaciOn del 10%, una tasa de cambio 
compctitiva, y una reducción del deficit 
fiscal del gobicrno central a —3,5% del PIB. 
Dc cumplirse estas previsiones, mcjona-
rIa radicalmcntc ci entorno econOmico 
general. 

Ese nuevo csccnanio scrIa más fa-
vorable para la competitividad del 
café como producto de exportación. 
Pero también implica que las capaci-
dades de cofinanciaciOn de obras en-
tre los comités de cafcteros y divcrsas 
agcncias püblicas se limitan hacia de-
lante. 

Figura 4. Tasa 
de cambio y 
banda 
cambiaria 
1998-1999. 
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f de CXtCflS16U personalizada y extcnsidn grupal. En la primera, la ncta Cs 11C  todos los 

4 	I1U 11 lOS 1k UU1 11)1  O(hR ii 	1 U0 75 poi libi 1 0 00 PU iodo in 1\IIflO d unto lños 
con la aplicacion de tcnicas gercncialcs para las finas cafetcras y herrarmentas dc apoyo. 

i 

7 	También continuó en 1999 ci programa de incentivos para la renovación de cafetales War con ci objetivo de recuperar la edad promedia de la caficuitura colombiana, por medio de 
la renovación de 70.000 ha/aflo, durante un perIodo de cinco años (1998-2002), a los 
niveles registrados en los años de 1991 y 1992, es decir, entre 5 y 5,5 aflos. En ci año 

cafetero 1998/1999 las cifras preliminares de renovación ya muestran una ejecución de 
j 

	

	cerca de 78.694 hectáreas, incluida siembra de areas nuevas por encima de las 51.589 
hectáreas del 199711998 y de las 36.024 hectáreas de 1996/9 7. La inversion prevista en 

J 1 999 en cste prograrna cs de $44.000 

El Programa de Recstructuxacidn Cafctera debe poner en marcha las sRM iguientes estra- 
tegias que buscan preparar a la caficultura colombiana para ci siglo XXI: educativa; 

10-1 

de la calidad de vida de los productores y sus familias; y, descentralizaciOn y dinamización 
de las economIas regionales. El programa está siendo ejecutado a través del sistema de 
redes de planeaciOn participativa y aprendizaje organizacional. El primer aflo ha realiza-
do gestiones en tres direcciones Ante el Gobierno Nacionil para identificar politicas y 
programas piliblicos relevantes para ci sector cafetero y dar a conocer los principios y 
objetivos de la ReestructuraciOn; establecer alianzas para dirigir los prograrnas y recur-
sos püblicos a las regiones cafeteras; y poner a disposiciOn del pals la capacidad institucional 
de la Federacion y sus Comites para la ejecucion de las politicas publicas Una gestion 
interna, con la FederaciOn y los Comités Departamentales. Y una gestiOn de alianzas con 
tei cci os se ha identificado asi un potenual apalancarniento de recursos por un valor de 

AN 

$133 724 millones provenientes del Gobierno Nacional la banca multilateral los entes 
territorlalds y otras fuentes Adicionalmente direcciono alrededor de proyectos de rees-
tructuraLlon $37 406 millones del gremlo cafetero 

0 
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I Fondo 
Nacional del Caf6 

El Fondo Nacional del Café registró en ci aflo cafetero 1998/ 
1999 un deficit de tesorerIa por $253.077 millones, ci cual se 
financió mediante la disminución de su liquidez disponible en 
ci pals y en ci exterior. El deficit de operaciones efectivas para 
este mismo perlodo fue de $199.48 7 millones. 

Ingresos y Egresos 

En el año cafetero 1998/1999 los ingresos netos en ci exte-
nor ascendieron a US$3 95,4 millones, quc cquivalcn a $ 646,9 
millardos. Los ingresos por ventas de café para ci consumo 
interno totalizaron $66,2 millardos. Los ingresos financieros 
en ci pals ascendicron a $82,1 millardos. Las ventas de café 
para ia cxportación de soiubic, y otros ingrcsos comerciaies 
generaron ingresos para ci Fondo por S13,1 millardos, para 
unos i nrcsos total c de 5030,5  millardos. 

El pi1ocipai CgrCSO dcl FOIILIO Nacioiuii dci Ca Ic Ia coast it a-
c las compras de café, que ascendicron a $583,7 millardos. 

Para ci rnanjo intcrno del café sc apiicaron recursos por 
S 112,3 millardos, en airnaccnajc, flctcs, tniila, operacián fá-
bnica de liofilizado, comisioncs en compras, rccibo, control de 
caiidad, revision de café, gastos de pubiicidad, empaques y ser- 

io. Jc a povo a Ia cornercializaciOn. 
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A scplicnlht'c 30 
tot nics dc] Ioiido Na 
dcci a $1972 tniIIar 
ncs), dc los (tialcs $5 
IlliIIOncs), 28,5% 
i nvcii In rios dc café. 

Las lllvcrsioncs c: 
a 1,011 $466 cii illardos 

dc los ciinlcs $3.52 mi 
a Rnticafé. (A csta fe 
do In J)I'OVisióIl (IC 

110 ('000Cc!' ci COIlO 

(cncrnl (Ic In Nacidi 
tnl)lc dc cstn opcmnci 

Los pasiVos t ot(, Iic 
cha totnlizaron 812 
lilillotics), (11.' los ('1 
corrcspolldcn al snld( 

2.500 
(I) 
0 
C') 2.000 
0 

ci) 
-c, 
U) 
!2 	500 

OE 

0 
1994 

0 Pasi 

11,3 173,2 10,9 296,7 
5,6 81,9 5,1 85,8 

36,5 499,6 31,3 405,8 
8,2 145,7 9,1 122,6 

157 1 225,2 14,1 263,4 
2,0 85,3 5,3 82,3 

21,3 385,4 24,1 266,5 

Li 

19,5 123,2 12,6 
5,6 68,3 7,0 

26,6 278,8 28,5 
8,0 98 10,0 

17,3 217,6 22,3 
5,4 64,9 6,6 

17,5 126,8 13,0 

100,0 	1596,30 	100,0 	1523,10 

I 

Scriosn1)j'IJctol' Sc cicstinarontcnor). Adicionalmcntc sc cancclnron 54,9 
$ 1 34, 1 millardos a ohms dc los Comités dc 	millarcios principalmciitc j)or In adquisición 
Cafctcros y los scrvicios dc apoyo al 	dc maquinaria y ccluii)os 	In I'nI)rlcn 
caficuitor, talcs corno cl scrvicio dc cxtcn- 	dc Café Liofilizado. 
sidn y divulgacidn cafctcra, ci programa 
dc nlivi() dc in dcuda, los programas 	El incrcmcnto dc los saidos cii !)o(lcl' dc 
ccológicos y ci jJrograrna dc saiud. En Sn- 	Almacafé S.A. pai'a in compma dc In cosc- 
nidad vcgctal y ordcnamjcnto dc in pro- 	cha cafctcra rcprcscntd on cgrcs() pam ci 
duccion cafctcma sc invirticron 871,8 	Fondo pom 853,6 miliardos, ci nl)ortc dcl 
miliardos, dc los cunics $3 9,5 sc dcstina- 	Fondo a in RcconstrucciOii dc in zona cnfc 
ron nl inccntivo dc rcnovacjdn. 	 tcma afcctada 	ci tcrrcnioto dcl iucs dc 

cncro dc 1 999 asccndid a 810,0 miilnrdos 
Las j ci'sioncs permancntcs rcgistraron 	y otros cgi'csos Como mnntcnimicntos : 

un cgrcso por $ 155,0 niillnrdos. Dc cstas, 	rcparacioncs dc cdificios y cqflipos, illijilics- 
Si 50,0 millardos fucron a in capitalizacián 	tos, scguros y ot ros total I za roii $ 8 , 0 
dc Bancafé con rccumsos frcscos (sc capita- 	rnillardos. 
liznron adicionalmcn tc 840.000 milloncs 
p01' convcrsiOn dc BOCEAS cn nccioncs; cstc 	Los cgrcsos totalcs dcl Fondo nsccndic- 
cgrcso afcctó, p01' caja, ci año cafctci'o an- 	ron a S 1, 19 billoncs ((:uadt'o 8). 

CUADRO No. 8 
FONDO NACIONAL DEL CAFE 

Efectivo 207,3 
Ctas par cobrar 102,2 
Inventarios 670,2 
Fiducia 150,8 
Inversiones 277,9 
Activo fijo 36,4 
Otros activos 390,7 

Total activos 1835,5 

PASIVO 

Corriente 145,2 
Largo plaza 42,6 
Patrimania 1647,7 

Lbotai pasivo 	i 1835,5 

BALANCE GENERAL A SEPTIEMBRE 30 DE CADA ANO 
EN MILLONES DE DOLARES 

7,9 40,9 2,6 82,1 	1  5,4 1 	57,4 5,9 
2,3 37,9 2,4 1 	14,3 0,9 5,2 0,5 

8918 1517,50 95,1 1426,70 93,7 915,00 93,6 

100,0 1596,30 100,00 1 	1523,10 1  100,0 I 	977,6 100,0 
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296,7 19,5 	123,2 12,6 
85,8 5,6 	68,3 7,0 

405,8 26,6 	278,8 28,5 
122,6 8,0 	98 10,0 
263,4 17,3 	217,6 22,3 

82,3 5,4 	64,9 6,6 
266,5 17,5 	126,8 13,0 
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Figura 5. Fondo 
Nacional del Café. 
Activo = 

Pasivo + Patrimonio. 

I 

A septiembre 30 de 1999, los activos 
totales del Fondo Nacional del Café ascien-
dena $1.972 millardos (US$977,6 millo-
nes), dc los cualcs $562 millardos (US$279 
millones), 28,5%, corresponden a 
inventarios de café. 

Las inversiones en empresas represen-
taron $466 millardos (US$2 30,9 millones), 
dc los cuales $352 millardos correspondIan 
a Bancafé. (A esta fecha no se ha registra-
do la provision de la inversiOn, hasta 
no conocer ci concepto de la Contadurla 
(cnera1 dc la Nación sobre ci manejo con-
table de csta operación). 

Los pasivos totales del Fondo a esta fe-
cha totalizaron $127 millardos, (US$63 
millones), de los cuales, US$30 millones 
corresponden al saldo por prefinanciaciOn  

de exportaciones de café. La relación de pa-
sivos a activos totales al 30 de septiembre 
del presente año fue ci 6,4%, mantenién-
dose en un bajo nivel (Figura 5). 

El pasivo financiero del Fondo Nacional 
del Café al cierre del año ascendiO a US$43 
millones, de los cuales, US$30 millones 
corresponden al saldo por prefinanciación 
de exportaciones de café y la diferencia, al 
pasivo en pesos del TAC. 

El patrimonio del Fondo a septiembre/ 
99 ascendiO a $1846 millardos (US$915 
millones), con una disminución del 17% en 
pesos corrientes y del 36% en dOlares, con 
respecto al valor registrado a septiembre 
30 de 1998. La pérdida contable entre ci 1° 
de enero y ci 31 de septiembre de 1999 fue 
de US$116 millones. 

r) Adicionairncn te, Sc cancciaron $4, 9 
rdos J)rinc!palmcntc J)01' la ad(1 Li isición 
mjiiiiiaria y cquipos J)a1'a Ia FIbrica 
fé Liolilizado. 

incrcinci ito dc los saidos en pocici' dc 
icafé S.A. para la conit'a de la cose-
:afctcra rcj)l'cscntá on cgrcso para Cl 

P°' $53,6 millardos, ci apoi'lc del 
o a la Rcconsti'ucjii dc la ZOflfl cafe-
afcctada J)0i' ci tcri'cmoto del nics de 

dc 1999 asccndiO a $1 0,0 millardos 
D5 egrcsos COiflO ITlafltcllimicntos y 
BC1OflCS dc cdificios y cquipos, iflipues-

scguros y otros totalizaron $ 8,0 
rdos. 

s cgresos totales del Fondo asccndic-
$1,19 billoncs (Cuadro 8). 

LCAFE 

[E~] Pasivo 	0 Patrimon i523i0100Q.4977i6o 100,0 

82,1 5,4 57,4 5,9 
14,3 0,9 5,2 0,5 

1426,70 93,7 915,00 93,6 

1523,10 100,0 977,6 100,0 
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IE MDresas del gremio 

1 IL 	En 1999 ocurrió el deseniace de las crisis que afectaron a 
varias de las ernpresas del gremio, de cuyos resultados se 
desprende quc ci Fondo Nacional del Café ya no serd un 
inversionista importante en ci sector empresarial colom-
biano y concentrará todos sus recursos en los aspectos más 
especificos y directos del ingreso cafetero. 

El Fondo Nacional del Café time inversiones permanen-
tes, ajunio de 1.999, en 38 empresas de las cuales 34 son 
en el pals y 4 en ci exterior. Dc este grupo de 38 empresas, 
en 8 la participación accionaria del Fonda es mayoritaria. 

Los recursos invcrtidos por la Federación en esas empre-
sos, ajustados por inflación, ascienden a $695.000 millo-
nes, cifra que, comparada con el registro a 31 de diciembre 
de 1.998, significa un aumento de $245 .000 millones. Este 
aurnento se originó principaimente en ci esfuerzo del gre-
rnio para asistir con recursos frescos a Bancafé, entidad 
que fue capitalizada con recursos del Fondo en $190000 
miliones y en la rcvaiorización del patrimonio en $41 .628 
miliones, para un total dc S231 .628 millones. El valor pa-
trirnonial de las inversiones permanentes en empresas as-
cicndc, a 30 de junio de 1.999, a $487000 milloncs. 

Los años 1.998 y 1.999 han sido especialmente difIciles 
para las cmprcsas en las que ci Fondo tienc una part icipa-
ción accionaria y espccialmcnte para Bancafé, entidad que 
por sus dificultadcs, como se mcnciona mds adciantc, fue 
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nacionalizada c implicará hacer provisio-
ncs adicionaics al valor dc las inversiones 
del Fondo en cerca de $347000 millones 
en ci balance del presente año. Por la im-
portancia de esta provision y su impacto 
en los estados financicros del Fondo sc está 
tramitando la autorizaciOn para diferirla 
en un tiempo no inferior a tres años. La 
CompañIa de Invcrsiones de la Flota Mer-
cante y la Corporación Financiera de Occi-
dente arrojaron pérdidas quc condujeron a 
la reducción de su patrimonio a menos del 
50% del capital pagado, situándoias en cau-
sal de disoluciOn. 

Dcducida la provisiOn correspondiente 
a las inversiones mencionadas en Bancafé, 
la Compañla de Inversiones de la Flota 
Mercante y Corfioccidente, el valor patri-
monial de las inversiones en empresas del 
Fondo Nacional del Café estO alredcdor de 
$ 140.000 millones. 

La Federación iniciO en 1.988 un proce-
so de desinversiOn que arroja como rcsul-
tado hasta ahora la yenta de la inversion 
en 11 empresas y la liquidación de 7. 

Bancafé, la Compañla de Inversiones de 
la Flota Mercante y la Corporación Finan-
cicra de Occidente son empresas en las que 
ci Fondo invirtió en cumplimiento de su 
objeto y han prestado grandes servicios al 
pals y a la industria. Sc presenta a conti-
nuaciOn un breve resumen del proceso que 
enfrentaron y que condujo a la pérdida de 
estas inversiones permanentes y la conse-
cuente afectaciOn patrimonial del Fondo. 

Bancafé 

Por muchas décadas Bancafé ha sido un 
valioso soporte a la industria cafetera y 
un instrumento eficiente para ci desarro-
llo y crecimiento de las regiones cafeteras, 
facilitando las transacciones financieras, 
colocando a su alcance los diferentes pro-
ductos, servicios y negocios ofrecidos por 
ci sistema financiero y proporcionando las  

condiciones propias de una economIa de 
mercado en ci area cafetera. 

El aporte del Fondo Nacional del Café en 
el capital del banco a scpticmhrc dc 1999 
asccndiO a $494.258 millones sin ajustcs 
por inflaciOn. Dc csta cifra, $ 330.349 (67%) 
han sido aportados en efectivo por el Fon-
do Nacional del Café y los rcstantcs 
$163. 909 millones (33%) con capita lizaciOn 
dc la cucnta dc rcvalorizaciOn del patrimo-
nio. Dc los rccursos frcscos, un 87% 
($2 88.533 millones) fucron capitahzados 
en los trcs irltirnos anos, igual succdc con 
la capitalizacion dc la cucnta dc rcvalori-
zaciOn del patrimonio, con lo cual sc puc-
dc afirmar quc ci 92% dc los rccursos del 
capital del banco fucron aportados cntrc 
1997y 1999. 

La crisis del Banco tuvo varias causas 
dcstacadas: Los problcmas cstruct uraics 
quc han vcnido afcctando ci dcscmpcño f-
nancicro del banco dcsdc mucho ticmpo 
atrOs, cstOn rclacionados con ci pasivo 
pcnsional, los altos costos laboraics y ci 
atraso tccnolOgico. Entrc las causas covun-
turales de la economla cstán cstas: 

Cuando hubo bonanza en toda la cco-
nomla, cntrc 1992 y 1996, tanto las cm-
prcsas como ci sector püblico y los hoga-
rcs aumcntaron su gasto y lo hicicron a 
dcbc, ci crédito crcciO muy rOpidamcntc 
pero ci sector financicro no tcnIa la forta-
lcza patrimonial ncccsaria para rcsistir la 
destorcida quc ilegaria cicspués, cntrc 1997 
y 1999. Eso mismo afcctO a Bancafé en 
grado superlativo. 

Algunos dc los grandcs bancos logra-
ron recihir inversiOn cxtranjcra en monto 
s importantcs, pero ci Fondo Nacional dci 
café no pudo aportar capitalizacioncs nuc-
vas en las cuantlas quc Bancafé rcquiriO en 
los ültimos años. 

Los factorcs dc altIsimas tasas dc intc-
rés real dc 1998 en las operacioncs activas, 
superiorcs en algunos periodos al 50% cfcc- 

tivo an uai y dc crisis en 
dcsdc 1997 i)rccipitaron li 
ma fi Iia nciCi'O, y i)art iCU 
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tivo anual y dc crisis en la construcción 
dcsdc 1997 prccipitaron la crisis del siste-
ma financiero, y particularmente la del 
subsector de financiación de vivienda, o de 
crédito hipotccario. 

Eso sumado al amago de crisis 
cambiaria, y al desinfle de la burbuja espe-
culativa afectaron la calidad de la cartera, 
ci margen de intcrmediación, los ingresos 
y los resultados del sistema financicro, lie-
varon al Gobierno Nacional a decretar la 
emcrgcncia cconOmica y a una permanen-
te actividad de salvamento y manejo de 
numcrosas crisis. El total del sistema fi-
nancicro colombiano arroja pérdidas por 
$1.4 hillones y su PIB sectorial se ha redu-
cido ya durante dos años seguidos. 

Cuando, en ese marco de dificultades, 
sobrevino ci deterioro de la cartera hipote-
caria y la iiiquidez que se presentó en 
Concasa, que se encontraba en proceso de 
fusiOn con ci Banco, esa deficiencia tuvo 
que ser subsanada por Bancafé en cifras 
cercanas a los $400.000 millones, capta-
dos a las tasas de interés prevaiecientes en 
ci mercado financiero general e 
interhancario, entre ci 50% y ci 90% anuai. 

A medida que se fue evidenciando la si-
tuaciOn dc liquidez y la deficiencia de capi-
tai de Bancafé, muchos depOsitos y capta-
ciones se fueron desplazando hacia otros 
bancos. 

Las pérdidas arrojadas por ci banco du-
rante ci ejercicio de 1998 por $294000 
millones, originadas en gran parte por ci 
deterioro del negocio hipotecario, y las per-
didas arrojadas durante ci primer trimes-
trc de 1999, explicadas por la iliquidez del 
banco, agudizaron los problemas del mar-
gen dc solvencia al punto que en febrero y 
marzo del presente aflo era cero, encon-
trándose abocado a una intervención ad-
ministrativa y al cierre de las lIncas de cré-
dito internacionales. Los cafeteros no p0-

than permitir que, hajo su responsabiiidad 
como accionistas, colapsara ci banco y no  

se iograran los acuerdos con ci Gohierno 
Nacional que se venIan trabajando para lo-
grar la reestructuración patrimonial del 
banco. Por eso decidieron cumplir antici-
padamente ci compromiso de capitalizarlo 
en $ 150.000 millones y convertir antici-
padamente Boceas por vaior de $40.000 
millones, con plena advertencia del riesgo 
inminente de pérdida de no lograrse la opor-
tuna complementariedad a esta acciOn. 

Desafortunadamente, los probiemas de 
Bancafé siguieron creciendo y se iiegó a la 
conciusiOn de que ci Fondo Nacional del 
Café no estaba en capacidad de asumir nue-
vos compromisos dc capitalizaciOn y con-
tingencias indeterminadas hacia ci futuro, 
sin detrimento de su capacidad para aten-
der la sustentación del precio interno del 
café ante unas cotizaciones externas depri-
midas. 

Fusion Bancafé Concasa 

Las razones que expusieron los consul-
tores para recomendar la fusion de Bancafé 
y Concasa, fueron de tipo cuantitativo y 
cualitativo y demostraban que la entidad 
obtendrIa un mayor apaiancamicnto finan-
ciero, un mayor crecimiento del voiumen 
de negocios y un mayor valor agregado con 
la fusiOn que con la yenta de Concasa. 

Las razones cuantitativas cstán relacio-
nadas con las sinergias generadas por la 
fusiOn aforadas, con una tasa de descuen-
to del 15%, en $130.miilones por Mckinsey, 
$100.621 millones por Latinvesco y en 
$291.877 millones por Booz Alien, firma 
esta que inciuye las sinergias por ventas 
cruzadas. Las sinergias cualitativas hacen 
referencia a la incorporación del crédito hi-
potecario y ci interés de la competencia por 
adquirir la Corporación. 

Para lievar a cabo la fusiOn se contratO 
a la firma Booz Allen quien planeO y ade-
lantO el proceso, entre octubre de 1997 y 
septiemhre de 1999. El acto legal de la fu- 

Cs propias dcUfla cconornIa dc 

Ir 

en ci urea cafctera. 

tcc del Fondo Nacional del Café en 
del banco a scpticrniirc de 1999 
a $494258 miiloncs sin ajiistcs 

:iOn. Dccstacifra, $330349 (67%) 
aportados en cfcctivo por ci Foii-
ona1 dcl Café y los rcstantcs 
9 111iI1OI1C5 (33%) con cal)italización 
flta dc rcvaiorización del patrimo-
los rccursos frcscos, on 8700  

33 iliilloncs) fucron cal)itillizados 
s i'iltiinos anos, igUal succdc con 
izacián dc la cucnta dc rcvalori-

J patrimonio, con lo cual sc poe-
ar quc Cl 92% dc los rccursos dcl 
ci hnnco foci-on aportados cnt i-c 
999. 

sis del l3anco tuvo varias causas 
3s: Los I)i'ol)lcnias estructurales 
vcnido alcctando ci dcscmpcno fl-
dcl banco dcsdc mucho ticmpo 
tati rclacionados COfl ci pasivo 
1, los altos costos ial)oralcs ,' Cl 
:nológico. Entrc las causas coy tin-
ela cconoinIa estan estas: 

lo 1101)0 bonanza cn toda Ia cco-
.iirc 1992 y 1 996, tanto las cm-
mo ci sector publico y los hoga-
.ntaron so gasto y  lo hicicron a 
i'édito Credo In tiy rapidamcn tc 
ctor financicro no tcnIa la f)rta-
moniai ncccsa i- ia para i'csist it-  la 
quc ilcgarIa dcsptzés, cnti-c 1997 

Eso flhismo afcctO a Bancafé cii 
)Criativo. 

os dc los grandcs bancos iogra-
Ii' invcrsion cxtranjcra cn monto 
intcs, J)Cfl) ci 1-ondo Nacional dci 
.ld() aportar cal)itdlizadioncs niic-
ctiantIas quC Bancafé rcquirio Cli 
s años. 

:torcs (Ic altIsimas tasas dc intc-
1 998 cn las operacioncs activas, 

S en aigunos periodos al 50% cfcc- 
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sian Sc efectuó en diciembre de 1998. En 
cuanto al cronograma y la reducción de 
personal y oficinas, ci proceso se adciantó 
por encima de lo pianeado. 

La coyuntura cconómica en la que se 
ilcvó a cabo la fusion hizo que ci proceso 
financicramcnte no fuera exitoso. 

La diferencia entrc ci valor de compra 
de una acción y su valor intrInseco se ye-
nIa difiricndo en un perIodo de tres a cinco 
años hasta ci momento en que se efectüo 
la fusion por adquisiciOn de Concasa, a tra-
yes de lo que se dcnominó crCdito mercan-
tii. Sin embargo, la autoridad de control 
hancario no autorizó a Bancafé diferir la 
amortización dci crCdito mcrcantii, por lo 
cual ciebiO ser asumida en su totaiidad du-
rantc 1998,   tenicndo un impacto impor-
tante en los rcsuitados finales dci banco. 
Por otra parte, ci deterioro en ci margen de 
soivcncia dci banco impidió que se dieran 
las sinergias por ventas cruzadas, clado que 
ic era imposibic cfcctuar operaciones co-
merciales al banco. 

CompañIa de Inversiones 
de la Flota Mercante 

La Flota Mercante Grancolombiana fuc 
creada en ci aflo de 1.945 con ci aporte dcl 
Fondo Nacionai dci Café, con ci objeto de 
contrarrestar ci monopolio en ci transpor-
te maritimo quc caracterizaba ci negocio 
navicro de la Cpoca. A lo largo de su exis-
tencia la Flota, como es ampliamentc reco-
nocido, fuc factor favorable para ci corner-
cio exterior coiombiano. FaciiitO la apertu-
ra dc nuevas rutas para la exportación dcl 
grano y la atcnciOn dc mercados, en forma 
regular y oportuna. 

Con la apertura cconómica y la suspen-
sión de la reserva dc carga para la Flota, la 
empresa se vio enfrentada a una fucrtc 
compctcncia, y corno ci resto de las navieras 
nacionaics latinoamericanas, dchió cambiar  

s us c st rate g ia s come rc i aTe s, pc ro 
infortunadamcntc sin Cxito. ErnprcndiO 
cntonccs la consccuciOn dc socios estraté-
gicos, vinculaclos al ncgocio navicro. Con-
ciuyc csta poiltica con cl acuerdo ccichrado 
con la CornpañIa TransportaciOn MarIti-
ma Mcxicana (TMM) dcl cual surge la flue-
va companIa <<TransportaciOn MarItima 
Grancolombiana (TMG), por via dc esci-
siOn de la Flota Mcrcantc Grancolombiana. 
La Flota aportO a la nucva compania los 
activos y pasivos vinculados dirccta IT1Cfi tc 
con la actividad maritima. 

Con los activos y pasivos que qucclaron 
por fucra dc la operaciOn marItirna, se for-
mO la CompañIa de Inversioncs dc la Flota 
Mcrcantc S A., teniendo Comb princij)al 
objctivo la administraciOn dcl portafolio 
dc inversiones permancntcs en cmprcsas y 
otros activos. La compafiía quedo taml)iCn 
con la obligaciOn de Scguir atcndicndo con-
untarnente con ci Pat rimnonjo AutO nomo 

de Jubilados dc la Flota Mcrcantc ci pago 
de las mcsadas a los pensionados y cfcc-
tuar la amortizaciOn de una partc dcl pa-
sivo pcnsionai, conformado por 1.000 pen-
sionados, adcmás de atcndcr ci pago dc 

otras obligaciones con tcrccros quc dcrivO 
de la anterior Flota. 

Los ingresos de la CompañIa de Invcr-
siones de la Flota Mercante han provcnido 
básicamcntc de los dividendos pagados por 
aigunas dc las cmprcsas donde tienc parti-
cipaciOn y la yenta dc activos propios. Los 
ingresos de los aflos 1997 y 1998 no fuc-
ron suficicntes para cubrir los gastos oca-
sionados por ci pasivo pcnsional antcs ci-
tado y otros gastos operacionaics, situa-
ciOn que ic causO pCrdidas acumuiadas por 
valor dc $184 miT miiloncs, incluycndo las 
pérdidas acumuladas de la antigna Flota 
Mercante Grancolombiana, que In licva-
ron a entrar en causal de disoiuciOn al cic-
rre dcl cjcrcicio de 1.998. El Fondo Nacio-
nal dcl Café tiene un aportc dc capital en 
esta compañIa por valor dc $47,205 mi-
hones y ajustes por inflaciOn por $81,231 
miiloncs, para un total a costo histOrico dc 

1 28,436 miiloncs, apr 
totalidad. 
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tro dc liquidcz. Hubo propicstas dc fusion 
con Bancafé y  Corficaldas las cuales no 
tuvicron in aceptaciOn de la Superinten-
dencia Bancaria. En marzo de 1999,   la cor-
poración cntrO en causal de disoiuciOn por 
tener pérdidas acurnuladas quc superahan 
ci 50% dcl capital suscrito y  reservas. Sc 
buscaron soiuciones alternativas pal'a bo-
grar ci desmonte ordenado dc la corpora-
ciOn a través dc un csquema de liquidaciOn 
voluntaria, donde se canccbarIa la totabidad 
dcl ahorro pii'iblico comprornctido (CDT y 
bonos dc garantIa general). La Superinten-
dencia Bancaria aprobó la alternativa pro-
puesta a travCs dc la capitalizaciOn dc 
Bancafé y crédito a un fideicomiso quc se 
cncargarIa dc atcnder ci ahorro pi1lico. 

Postcriorrncntc, FogafIn dccidiO no acep-
tar ci csqucrna propucsto y aprobado, den-
tro dcl programa de capitalizaciOn y rccu-
peraciOn de Bancafé, que dicha instituciOn 
asumiO en su integridad y  por ci contrario 
ordcnó suspender en forma inmcdiata los 
apoyos de liquidez quc venla otorgandole 
a la Corporación, bo cuai condujo a la ccsa-
ciOn de pagos. Ante esta situaciOn, la 
Superintcndcncia Bancaria determinO to-
niar poscsion de los bicncs, babcres y  ne-
gocios de la corporacidn. 

La FcdcraciOn como administradora dci 
Fondo Nacional dci Café, todavia intenta 
lograr quc Sc puedla adciantar un proceso 
de liquidaciOn dc in CorporaciOn con ci 
menor traurnatismo posibie, siempre con 
ci ánimo de preservar ci buen nombre dcl 
gremio cafctero frente al ahorro pühlico, y 
ha propuesto un nucvo csqucma con ci 
concurso de la CorporaciOn Financiera de 
Caidas, en condicioncs financicras apropia-
das y sin que le vaya a ocasionar dctrimcn-
to patriinoniai ni afectar su cstabihdad fi-
nancicra y  operacionai. 
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cambio profundo 
en la vida del caf6 

Hace una década aconteció la ruptura del pacto de cuotas, 
acontecimiento que marco el inicio de un perIodo de cambios 
profundos en la industria cafetera mundial: Sobrevino un cam-
bio total de filosofIa, y de un mercado regulado con ci concur-
so y ci compromiso politico y práctico de palses importadores 
y productores se dio paso a una libertad total de competencia 
entre todos los actores del mercado y a una pérdida irreversi-
ble de institucionalidad e instrumentos de soporte. 

En un mercado cafetero internacional con precios de mo-
derados a bajos, como el de los ültimos tres años, los caficul-
tores colombianos sienten una crisis profunda que no es cx-
perimentada con la misma agudeza por sus pares en otros 
paises productores. Parte de la explicaciOn era indudablemen-
te la revaluaciOn del peso colombiano frente a la favorable 
tasa de cambio para los exportadores de esos otros paIses ca-
feteros. Pero la otra parte tiene que ver con ci cambio de con-
texto. 

Todos los paIses productores que disponlan de institucio-
nes importantes para ci apoyo de sus industrias cafeteras las 
han desmontado y han reducido a un minimo los programas 
de fomento y regulación, asI como los impuestos cafeteros 
cspccIficos. Por cjernplo, hubo paises donde sus instituciones 
Lafeteras fueron invadidas por la corrupciOn; en otros casos, 
a tributación cafetera se destinaba fundamentalmente a fi-
ranciar al gobierno y no revertla a favor de la actividad cafe-
cia. Entonces, alii ci desmonte de las instituciones cafeteras 
L1C visto por los productores como una liberaciOn de una car-
a. Aün en otros paises, la ruptura de las cuotas acabó con 

las posibilidades de defensa de los caficultores y se ilevO en el 
Hrbellino a muchos de ellos, pero los que sobrevivieron que-
Haron con un minimo de cargas parafiscales, lo cual Tes facili-

Li competir en el nuevo escenario de precios reducidos. 
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En Colombia se contaba con unas insti-
tuciones cafeteras muy fuertes, acertadas 
y efectivas. Sc optó por desmontar la par-
ticipación del gobierno en la tributación 
parafiscal cafetera y reducir los programas 
y servicios. A cambio se mantuvo el es-
fuerzo de ordenamiento del mcrcado. En esa 
tarea de gran dimension se fueron diez aflos 
y se invirtió gran parte del patrimonio 
institucional. Muchos paises competidores, 
que pensaban que Colombia sucumbirla 
por sus altos costos de producción en el 
mercado libre se vieron frustrados y en-
contraron que Colombia al contrario fue 
capaz de dar la batalla manteniendo y a 
veces mejoranclo su participación de mer-
cado, y que Colombia también logro dife-
rir, amortiguar y aliviar parte del impacto 
de las crisis sobre sus productores. 

Entre los paises importadores también 
sc ha dado una dinámica cada vez más 
acentuada hacia la concentraciOn de la in-
dustria y del sistema de distribuciOn -a pe-
sar del movimiento de los cafés especiales 
en aigunos de cos-, donde ci café es cada 
vez menos un producto principal y cada 
vez más un Item entre muchos otros, y 
hacia unas prácticas estandarizadas de ad-
ministraciOn, mercadeo, inventarios y pre-
cios. Los lIderes de la industria y del co-
mercio de café, han sido reemplazados por 
unas nuevas generaciones de gerentcs mO-
viles, que liegan al negocio del café como 
un paso más en sus carreras dentro de una 
organizaciones gigantescas. El papel de sus 
asociaciones industriales se concreta a as-
pectos muy puntualcs. Ausentes de las pre-
ocupaciones de unos y otros están las mo-
tivaciones de otras épocas en materia de 
ayuda al desarroilo y aün de contenciOn a 
la influencia socialista. Dc manera que alld 
también ci escenario ha cambiado de ma-
nera fundamental. 

Es entonces un cambio consolidado, ante 
el cual surge con fuerza la cuestión de si el 
pals se puede quedar con polIticas que p0-

dIan tener mayor eficacia en otro contex-
to, cuando los palses más importantes tam-
bién cooperaban y se podia lograr un rc- 

fuerzo mutuo en las acciones de defensa y 
ordenamiento de los suministros. Ahora en 
cambio, sin la colaboración de los palses 
importadores, los intentos de organizar la 
cooperación con otros productores han fa-
llado Una y otra vez porque algunos pal-
ses no se comprometen o no cumplen, por 
falta de capacidad institucionai, financiera 
o dc voluntad polItica. Y Colombia se que-
da soia en la defensa del precio. 

A pcsar de lo anterior, Ia caficultura co-
iombiana hasta ahora se ha defcndido gi-
rando sobre la fortaleza de sus institucio-
nes, pero no puede continuar haciéndolo. 
Nadic nos sustentO, y en cambio hoy to-
davla el caficultor nacional considera que 
la FederaciOn puede darle un precio de 
sustentaciOn rentable y todos los demOs 
scrvicios. Entonces ha liegado al punto en 
que los dirigentes de la caficuitura se de-
hen replantear las preguntas fundamenta-
les y entcnder hasta dOnde va la misiOn, 
dOnde puede hacer una presencia competi-
tiva y rentable y en cuál direcciOn tienc que 
rcestructurarsc. Una vez llegue a esa defi-
niciOn, en tal direcciOn tiene que volcar una 
inversiOn importantc pues ahI tienc que 
estar ci futuro. 

Luego tienen que considerar cOmo lie-
gar a esa visiOn, es decir, cual es el papel 
que en tal sentido le corresponde a la Fede-
raciOn y a sus instituciones parafiscaics; 
cOmo y dOndc se gana en la comcrcializa-
ciOn; hasta dOndc debe ilegar ci prccio dc 
sustcntaciOn; cuOl ha de ser la relaciOn con 
los torrefactores y la industria fuera y den-
tro del pals; y cuOi puede ser realmcnte ci 
alcance de los servicios a la producciOn, te-
nicndo en cuenta que ci caficultor ha pct-
dido buena parte de la capacidad dc 
financiamiento de los servicios parafiscales 
y también que individualmente no podrla 
comprar el nivel de servicios a que cstá acos-
tumbrado, por su pequcño tamaño. 

Otra cucstiOn importante es la veloci-
dad con la cual se puede ir aproximando ci 
manejo cafctcro para que poco a poco vaya 
operando ci mcrcado. Eso implica quc a los 
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tero para quc poco Li I)OCo vaya 
mercado. Eso unplica (tiC  a los  

productores leS llCguC una proporción cada 
vez mayor tanto de las aizas como de las 
bajas del precio internacional que por tan-
to, se vayan acomodando a realizar ellos 
también los ahorros y los desahorros res-
pCctivos. El camhio dC modelo representa-
rIa asI otro tipo dC oportunidades y de re-
tos para la capacidad empresarial de los 
cafeteros, ya sin ci grado de respaldo tan 
intenso quc hasta ahora se ha provisto. 

En tal eventualidad, deherIa haher una 
clara y simultánea identificación de la fuen-
te de recursos para proveer un soporte a 
favor tie los pequefios caficultores, aque-
lbs que no tendrIan mayor capacidad de 
adaptación a los mecanismos de mercado. 
SerIa indispensable allI una respuesta muy 
clara del estado y de las autoridades eco-
nómicas. Si de tal examen surge una 
institucionalidad reducida, una de las al-
ternativas consistirIa en crear un patrimo-
nio con el resultado neto del proceso de 
desmonte destinado a generar unas rentas 
que financien esos servicios. 

La legitimidad, la vaiidez y la eficacia de 
la acciOn gremial cafetera siempre han gi-
rado sobre la base del equilihrio entre dos 
ejes paralcios: la capacidad de las institu-
ciones cafeteras para crear valor y SU ca-
pacidad para asignar recursos en progra-
mas y servicios de calidad a favor de los 
caficultores y de su industria. 

Sc ha logrado crear valor, es decir au-
mentar el ingreso efectivo frente al que ob-
tendrIan los productores de manera aisla-
da, a través de muchos medios: con ci so-
porte al mercado a través de la coopera-
ción internacional; al lograr vender todo el 
café producido al mejor precio de mercado 
y mantener una credibilidad y una cierta 
autonomla en la capacidad para fijar obje-
tivos propios; con las respuestas tecnoló-
gicas adecuadas y su adopción por los ca-
ficultores; al prestar servicios, crédito y 
extensiOn a los caficultores a menor costo 
y con mayor eficacia de lo que la mayorIa 
de ellos aisladamente habrIan podido obte- 

ncr en el mercado; al poder financiar la acu-
mulaciOn estacional de inventarios, cons-
tituir reservas y  favorecer la libertad de 
yenta de los caficultores. Para resumir, se 
ha logrado crear valor aunando las fuer-
zas dispersas de los productores. Pero no 
siempre se puede lograr esto con la misnia 
intensidad en todas las situaciones. 

Dc otro lado, el valor que se ha creado 
mediante la acción de las instituciones 
parafiscales cafeteras siempre ha revertido 
a los productores por uno de dos caminos: 
ci precio interno y los programas y servi-
cios, en proporciones que han variado con 
ci tiempo. La gran inquietud que va sur-
giendo del balance de estos diez años de 
mercado libre es la de que con todos los 
logros positivos que muchos programas 
han proporcionado, es posible que las ac-
ciones que generan valor, por los mismos 
cambios ocurridos en ci mercado cafetero, 
ya no son capaces de continuar financian-
do tales programas y servicios con el al-
cance tradicional. Si esa parece ser la pers-
pectiva hacia ci futuro, pues ci gremio y 
sus dirigentes tienen que estudiarla con 
cuidado y serenidad y una vez se ilegue a 
conclusiones, buscar cuáles son los ajustes 
más apropiados. 

Lo que no tendrIa mucho sentido, dado 
que representarIa quedarse en el camino de 
la crisis, seria continuar procurando que 
la FederaciOn se mantuvicra, por cjemplo, 
en un papcl de muy alta participación en 
la comercialización para mantener 
artificialmente por un tiempo una capaci-
dad tic endeudamiento y de asignaciOn de 
presupuestos, a(in si con elio no se le prcs-
tara la mejor consideración a los intcreses 
reales de los caficultores. Eso no To ha he-
cho nunca la. Federación. En otras palabras, 
puedc ser ncccsario suspender aün progra-
mas importantes que no se puedan costear, 
e incluso preservar actividades reducidas de 
comercialización, investigación y asisten-
cia al productor buscando los medios para 
proveerlas con menores recursos y mayor 
eficencia. 
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Gremio cafetero, 
modelo de Paz 

Dc otro lado, asI como hay muchas cosas que serd necesa-
rio adaptar y cambiar en las instituciones cafeteras, no resul-
ta menos cierto que también es muchIsimo lo que esas insti-
tuciones cafeteras tienen para contribuir para beneficio no 
solarnente de las zonas donde se cultiva ci grano sino del pals 
rural en su conjunto, particularmente desde la perspectiva de 
los aportes a la reconciliación nacional. La gerencia desea pro-
poner a la consideración del Congreso Nacional de Cafeteros 
aigunos conceptos que pueden contrihuir a la formuiación de 
una posición gremial en relación con la perspectiva de un pro-
ceso de paz que sea exitoso. 

Colombia debe contemplar con ánimo desprevenido ci re-
corriclo histórico del café. AhI hay un valioso capital de expe-
riencias, de conocimiento y de instituciones cjue pueden inspi-
rar la construcción de un camino hacia la reconciliación. 

Democracia y la participaciófl 

Con la creación de una organización de productores, pro-
fundamente democrdtica, participativa y amplia en su estruc-
tura, los cafeteros asumieron la responsabilidad de orientar 
sus asuntos y de ejercer un liderazgo sectorial con repercusio-
nes nacioriales. Sc le puede proponer al pals que no desperdicie 
las lecciones de este modelo de org anización y dernocracia gre-
mial. En las instituciones cafeteras hay un inmenso capital de 
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experiencia. La cultura politica del cafetero 
está marcada por ci civismo, la solidaridad 
y la participación, gracias a sctenta años 
de organización rural indepcndiente y de-
mocrática. Ese es ci patrimonio quc ahora 
hay que compartir con la Colombia que 
busca la paz. 

Desarrollo rural 

La violencia tiene a las zonas rurales 
como su escenario de mayor expresión. El 
problema de la paz en ci campo es en gran 
medida ci probiema de la producción cam-
pesina y agraria. Una rcconciliación soste-
nible requicre quc ci pals encuentre meca-
nismos que ic permitan a los habitantes de 
las regiones en conflicto incorporarse de 
manera productiva y rentable a la econo-
mIa nacional e internacional. 

La Federación Nacional de Cafcteros ha 
adelantado una estrategia integral de desa-
rrolio cafetero. A lo largo de siete décadas 
se han refinado los programas y sc ha in-
novado: hoy se conocc lo que es viable, los 
programas que funcionan ylos que no, los 
métoclos de comunicaciOn c intcracción con 
la comunidad y cómo construir una alian-
za entre ci productor y sus propias insti-
tuciones para mcjorar las condiciones de 
vida. Como antcs se mcncionó, el alcance 
de los programas y servicios de desarrolio 
rural a aplicar dcpenden dc la cuantla y la 
estabilidad de los rccursos con que se fi-
nancien. La zona cafctera cucnta hoy con 
una infraestructura pi'ibiica, social y hu-
mana que, a pesar de estar aün lejos de lo 
dcscablc, se dcstaca dentro del contexto del 
sector rural. Aqul hay entonccs buenos ci-
mientos sobre los que se construya una 
estratcgia de dcsarrollo para la paz en las 
zonas de conflicto. 

El desaflo de la sustitución de cultivos 
illcitos es conceptualmente similar al que 
ha vivido la zona cafetcra con la diversifi-
cación. Es asunto complejo. En sus aspec- 

tos tanto técnicos y económicos como 
operativos y politicos, la sustitución requic-
re de métodos probados y estrategias efi-
caccs. Para impulsar ci proceso de sustitu-
ciOn de cultivos ilicitos, ahorrarse muchas 
frustracioncs y acelerar la curva de apren-
dizaje del pals en csos temas, se debe apro-
vcchar la experiencia cafetera. 

Instrumento financiero 
de la paz 

Hay cjemplos del tipo de cstratcgias de 
valorización de la producción rural que solo 
son posibles mcdiante un esfucrzo consis-
tcntc y coordinado en manos de los pro-
ductores. El valor agregado de las institu-
ciones gremialcs se expresa en ci reconoci-
miento de los mercados a una calidad su-
perior de nuestro grano. La defensa activa 
de los precios intcrnacionales y las politi-
cas ccntralizadas de comerciaijzación inter-
nacional le ofrecen al caficultor los instru-
mentos para maximizar su ingreso en ci 
mercado mundial. 

El Fondo Nacional del Café es ci instru-
mento financiero que permitc hacer viable 
la cstrategia de valorización y dcfensa del 
ingreso cafetero. La paz ncccsita un nucleo 
financiero que cumpla funciones similares 
a las que cjerce ci Fondo Nacional del Café 
para los productores del grano. La expe-
riencia de la Fcderación en ci mancjo del 
Fondo Nacional del Café podria ser valiosa 
de decidirse ci pals a crear un instrumento 
autónomo que le dé viabilidad económica 
y financicra a la paz. 

Preservar la paz en la zona 
cafetera 

Hay que cvitar quc la violencia y la in-
seguridad se extiendan a zonas donde los 
cafetcros han logrado construir comuni-
dades pacIficas, donde prima la participa- 
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bados y estrategias efi-
ar ci proceso de sustitu-
:itos, ahorrarsc muchas 
1erar la curva de apren-
os temas, se debe apro-
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ciOn y la solidaridad. Infortunadamente, la 
crisis econOmica general, la debilidad de la 
economla cafetera internacional y la crc-
ciente presiOn de los grupos armados en la 
regiOn cstd empezando a cambiar las co-
sas. 

Como parte de la estratcgia de reconci-
liaciOn, puede incluirse la definiciOn de zo- 

nas de paz, para que a estas se les de' un 
tratamiento especial en materia de inver-
siOn pi'iblica, incentivos fiscales, presencia 
de las fuerzas armadas y de la justicia, y 
defensa de las institucioncs regionales. Los 
cafeteros desean trabajar con ci Gobierno 
Nacional para asegurar que su region siga 
siendo un activo de rcconciliación, no una 
adiciOn al conflicto. 
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Las proyecciones 
del mercado 

El Mercado Internacional del Café 

El aflo 1999/2000. Las estimaciones preliminares, sitüan la 
producción rnundial en 100,8 millones de sacos, 4,4 millones 
menos que 1998/1999. La reducción de la cosecha brasiieña 
de 34,5 a 26,4 millones de sacos por efecto de la bienalidad v la 
de Colombia de 10,9 a 9,3 millones por efecto del clima, no 
serán compensadas con los aumentos que sc prevén en otras 
areas productoras sobre todo en El Salvador, Honduras, India, 
Vietnam y Costa de Marfil. 

En cuanto al consumo global, teniendo en cuenta la recu-
peración que viene registrando en Estados Unidos y un creci-
miento del 1% en los paIses productores, se caicula en 102,3 
millones de sacos con lo cual, ci mercado registrará un faltantc 
de 1.5 millones de sacos. 

La exportación mundial, calculada con base en ci Programa 
de la APPC para los aflos 1999/2000 y 2000//2001 (Julio 
Junio) y la produccián exportable estimada para los paisc5  No 
\ liembros de la APPC por ci Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, puede Hegar a 77,8 millones de sacos, 0,9 ml-
hones por encima del consurno en paIses importadores. Con 
estos pronósticos de produccián, consumo y exportaciones, 
las existencias en paIses productores disrninuirIan de 22.,4 a 
20,0 millones de sacos y los inventarios de café verde de 
importadores aunicntarIan de 13,1 a 14,0 millones ai teirmi-
nareiaño 19992000. 
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El año 2000/2001. Las estimaciones 
más recientes disponibles, indican que la 
producción mundial aumentará hasta ni-
veles de 111 millones de sacos, 10,2 millo-
nes más que 1999/2000, considerando la 
recuperaciOn de Brasil de 26,4 a 30,4 mi-
hones de sacos y de Colombia, de 9,3 a 12,5 
millones. 

La producción estimada para Brasil, su-
pone un 25% 6 10 millones de sacos me-
nos, que has proyecciones de 40 millones 
que hasta hace muy poco haclan los ex-
pertos. Ai'in asI un volumen de 30 millo-
nes de sacos es una cosecha abundante 

Asumiendo los mismos supuestos con-
siderados para 1999/2000, ci consumo 
global alcanzarIa aproximadamente 104 
millones de sacos con lo cual el mercado 
tendria un excedente de producción de 6,7 
millones de sacos. 

La exportación con un volumen de 8 0. 0 
millones en el año 2000/2001, spperarIa 
en 1.9 millones al consmo de los paIses 
importadores calculado en 78,1 millones 
de sacos. 

De confirmarse estas estimaciones so-
bre producción, exportación y consumo, 
1 inventario total aumentarIa de 34 a 
40,7 millones de sacos. En los paIses pro- 

0,0 
\clJcD 

oD 	c 

ductores el inventario final aumentarIa 
de 20 a 24,8 millones de saços y en los 
paIses consumidores muy probable-
mente, aumentarIa de 14 millones en 
ci 1999/2000 a 15,9 millones de sa-
cos al cabo del 2000/2001- . 

Por tipos de café, el problema de ofer-
ta se ye por ci lado de los Arábicas No 
Lavados, particularmente Brasil que 
muestra una dinámica de crecimiento 
muy importante. 

Las cifras del mercado para el año 
2000/2001, indican que los nivehes de 
producción van a exceder el consumo. 
Es probable que ci nivel de inventarios 
en poder de los importadores, ya eleva-
do, siga aumentando (Figura 6). 

El Programa de exportación de la 
APPC acordado el pasado mes de Julio/ 
1999 en Brasilia, para los próximos 2 
aflos podrIa contribuir al ordenamiento 
de la oferta y por lo mismo a la estabili-
zación de los precios. AsI mismo, es im-
portante para la organización futura del 
mercado cafetero y para la promoción 
del consumo, la extension del Acuerdo 
Internacional del Café por dos aflos ms, 
acordada por los paIses productores y 
consumidores en Londres tambiéri el 
pasado mes de Juhio/1999. 
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Figura 6. Exislencias 
mundiales de café 
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Figuri 6. Existcncias 

nnindialcs (IC cifc 

CUADRO No.9 
Egresos institucionales* y variables de exportación 

Preciofacturación US cvs. I lb exdock 161 130 180 149 114 

Producción MM sacos 60kg 13,7 	1 11,2 10,7 12,8 10,3 

Expoación MM sacos 60 kg 9,8 10,6 10,9 11,3 9,8 

Tasade camblo Col $1 US$ 930 1.026 1.143 1.417 1.859 

Serviciosalproductor** UScvs.Ilbexdock 14 10 9 10 9 

PromociOn, inversiones y otros US cvs.I lb exdock 6 7 7 10 15 

Gastos financieros y 
Servicio deuda US cvsllb exdock 18 12 J ...... 

* 	En términos de café exportado. 
** 	ExtensiOn y educación, transferencias a Comités, investigaciOn, ordenamiento de la producciOn, sanidad 

vegetal, crédito y alivio. 
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Sin embargo, de excederse las metas 
acordadas en el Programa de exportación 
de la APPC, las exportaciones mundiales 
podrian ilegar de nuevo a niveles de 82 

millones de sacos en 1999/2000 y a 89 

millones en ci 2000/2001, volümenes quc 
en rclación con un consumo entre 77 y 78 

millones de sacos en paIses importadores, 
muy seguramente clevarIa sus inventarios 
a niveles de 18.4 y 29.3 millones de sacos 
al finalizar los años 1999/2000 y 2000/ 

2001. 

La Nueva Covuntura 

La falta de liuvias en amplias areas ca—
feteras del Brasil, ha dcterminado que las 
estimaciones iniciales para la cosecha 2000/ 

2001, del orden de 40 millones de sacos, se 
hayan reducido en aproximadamente un 
25%. 

Esta circunstancia, que ha generado la 
actual coy untura de aiza en los precios in-
ternacionales, no modifica sin embargo las  

perspectivas desfavorables de mcdiano y 
largo plazo, principalmente porque la ca-
ficultura brasileña mantiene su proceso de 
recuperación cuyos resultados se vcrán mas 
adelante, basado en tierras baratas, un par-
que cafetero importante, disponibilidad de 
mano de obra, topografIa plana, desplaza-
miento de la producción hacia areas me-
nos susceptibies a las heladas o sequIas, 
disponibilidad de aguas para riego y tec-
nologla apropiada. 

Al mismo tiempo, otros palses como 
Mexico, Guatemala, Indonesia y Vietnam 
también vienen aumcntando sus produc-
clones. 

Ajustes Propuestos para la 

industria cafetera 

La Fcdcración ha venido revisando muy 
a fondo la cstructura de servicios y pro-
gramas para la industria cafctcra que ci 
Fondo Nacional del Café financia (Cuadro 
9). A continuación se prcsenta la cvolu- 
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ción reciente de los costos institucionales 
en tres grupos: servicios al productor; 
egresos por promoción inversiones y otros; 
y gastos financieros y servicio de deuda dcl 
Fondo Nacional del Café. Es claro que en 
años como 1999, cuando confluyeron un 
bajo precio externo y bajo volumen de cx-
portaciOn por la menor cosecha, el peso que 
representan esos egresos institucionales, 
convertidos a centavos de dólar por libra 
exportada, se eleva. Hacia ci futuro hay que 
estar preparados para que esos servicios y 
programas representen un costo muy in-
ferior, incluso si se repiten años de bajo 

precio externo y bajo volumen de exporta-
cion. 

El precongreso cafetero rcunido Un rncs 
atrás realizó un ejercicio de asignacián y 
ajuste de costos institucionales quc permi-
te identificar la dirección en la cual hay que 
trabajar hacia ci futuro. Los resultados de 
dicho ejercicio, que suponc llcgar a un mâxi-
mo equivalente a diez centavos de dólar po 
libra exportada en un horizonte de referen-
cia, es decir, promediando años buenos y 
malos, abundantes y cscasos, aparccen en 
ci Cuadro 10. 

CUADRO No.10 
Egresos institucionales* 

(en US cvs/libra exportada) 

Transferencias Ley 9a Comités 
AdministraciOn de fondos 
Extension y educaciOn 
PromociOn y publicidad 
Ordenam. ProducciOn y sanidad 
InvestigaciOn 
Servicio deuda fondo 
Mantenimiento y seguros 
Gastos financieros 
Manejo de inventarios 
Gastos comercialización externa 
Alivio deuda cafetera 
Crédito y fomento 

Total 
	

10,00 
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Registro 
A finales de este aflo se retirará don Hernán Uribe Arango de la 

Subgerencia General, persona que como ninguna otra ha prestado 
servicio distinguido a las instituciones cafeteras. El doctor Uribe se 
desempefló siempre con inteligencia y gran eficiencia en todos los 
campos de su trayectoria como investigador, director de Cenicafé, 
director de desarrollo y diversificación de zonas cafeteras, director 
de la OIC para ci programa de reestructuración y diversificación de 
las economias cafeteras, representante de la Federación en Bruselas 
y luego en la Subgerencia General, donde su solidaridad y apoyo 
han sido invaluables para la Gerencia. Todos sentimos con pesar su 
retiro, pero comprendemos que una persona que sirvió durante cm-
cuenta aflos a la industria cafetera es justo que desee dedicar su 
tiempo y sus conocimientos a sus asuntos personales y a los de su 
familia. 

Ya habrá oportunidad para que ci gremio y sus compañeros en la 
Federación le rindan ci homenaje que éi se merece. 

La gerencia desea también expresar ci reconocimiento a los miem-
bros del Comité Nacional en este difIcil año para ci sector, por su 
orientación y respaido. 

A los Comités Departamentales igualmente, por su cuya tarea 
ejecutiva y porque su vocerIa del gremio siempre ha contribuido a 
que la Gerencia esté bien impuesta del sentimiento grernial. 

La Federación registra con compiacencia ci reconocimiento por 

parte de COLCIENCIAS al Centro Nacionai de Investigaciones de Café, 
<<Pedro Uribe MeJfa>> CENICAFE como Centro de Excelencia en mate-
na de investigación, por haber demostrado a través de sus 60 años 
de actividades un aito nivei de pertinencia, calidad, estabiiidad, visi-
bilidad y productividad cientIfica. 

Informe del 
Gerente General 

3,08 
1,52 
1,47 
1,43 
1,05 
0,70 
0,44 
0,31 
0,27 
0,22 
0,21 
0,17 
0,07 

10,00 



AsI mismo, es satisfactorio registrar la decision del ICONTEC de otorgarle a la Fábrica 
de Café Liofilizado la certificación Iso 14001, respecto de su Sistema de Administración 
Ambiental, constituyéndose asI esta empresa en la primera industria de alimentos en 
lograr ese estándar, tras un árduo trabajo. La Fábrica cuenta hace algunos años con la 
certificaciOn ISO 9002 sobre aseguramiento de la calidad. 

Y a los ejecutivos y colaboradores, también los agradecimientos porque su dedicación 
y apoyo han contribuido también al huen desempeño de las tareas. 

El anexo estadIstico de este informe cstá destinado a facilitar in consulta de informa-
ción de interés general sobre las principales variables del mercado internacional y de la 
caficultura colombiana. 

Adicionalmente, ci gremio y ci püblico pueden consultar completa información de las 
civid 	 in y de cifas ecientes e a sguiente dircccián dc Internet:a 	 ó 	 i  

www.cafcdccolonit)ici.com  

Muchas gracias. 

JORGE CARDENAS GUTIERREZ 

I 
Informe del 
Gerente General 
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CUADRO No. 1 
PRODUCCION TOTAL MUNDIAL DE CAFE VERDE 

Años Cosecha 1995/96 - 1999/00 

Millones de sacos de60 kilos 

IOTA L MUNDIAL 1Q 	iQ44 	1QQ 	 iQQ tQ 	LQ tQ 100 

100-1 993 TotalMiembros OlC jJ 94 9 14 94 
H 

Suaves Colombianos 117 ill I21 ILl 1 	13,6 1411 12. 12, 114 iL 

Colombia Oct - Sep 12,9 14,5 10,8 10,3 12,1 12,6 10,9 10,4 9,3 9,2 

Kenia - Oct - Sep 1,8 2,0 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 1,3 113 

Tanzania Jul - Jun 1,0 1.1 0,8 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 	- 0.8 0,8 

Otros Suaves F -r29 2 30,5 303 301 27,5 	26j 

CostaRica Oct - Sep 2,6 2,9 2,4 2,3 2,5 2,6 2,5 21 4 	- 2,6 2,6 

Ecuador Abr - Mar 1,9 2,1 1,8 1,7 1,2 1,3 0,9 0,8 1,8 .1,8 

ElSalvador - Oct-Sep 2,3 2,6 2,5 2,4 2,0 2,1 1,8 1,7 2,3 2,3 

Guatemala Oct - Sep 3,8 4,3 41 3,9 3,9 4,1 3,4 3,2 3,3 3,3 

Honduras Oct - Sep 2,3 2,6 2,3 2,2 2,9 3,0 2,5 214 2,9 2,9 

India Oct - Sep 3,7 4,2 3,4 . 3,3. 3,8 4,0 3,8 	- 3,6 4,5 4,5 

Mexico Oct - Sep 5,4 6,1 5,3 5,1 5,0 5,2 417 4,5 5,0 4,9 

Nicaragua Oct - Sep 1,0 1,1 0,8 0,8 1,1 1,1 1.1 -1.0 1,1 1,1 

Otros 6,9 7,8 6,2 5,9 6,8 7,1 6,8 6,5 6,8 6,7 
I 

BrasilenosyOtrosArãbica i Z1 
t 

Brasil Abr - Mar 16,0 18,0 29,0 - 	27,8 23,0 24,0 34,5 327 8 26,4 26,2 

Eopia Oct - Sep 3,8 4,3 3,8 3,6 3,5 3,7 3,9 3,7 3,5 3,5 

Otros - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 

Robustas 4 

CamerCn Oct - Sep 1,2 1,3 1,4 1,3 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 1,3 

Costa de Marfil Oct - Sep 2,9 3,3 5,3 5,1 4,1 4,3 3,3 3,1 5,0 4,9 

Indonesia Abr - Mar 5,8 	' 6,5 7,9 7,6 , 	7,0 7,3 6,9- 6,6 	• 7,2, 7,1 

Madagascar Abr - Mar 1,1 1,2 0,9 0,9 0,6 0,6 1,0 - 0,9 0,9 0,9 

Uganda Oct - Sep 4,2 4,7 4,3 4,1 3,0 3,1 3,6 3,4 3,6 3,6 

Tailandia Oct - Sep 1.3 1,5 1.4 1,3 1,3 1,4 1,0 0.9 to 1,0 

Vietnam Oct - Sep 3,9 4,4 5,5 5,3 6,7 7,0 6,3 6,0 7,0 -6,9 

R. D. del Congo (Zaire) Oct - Sep 1,0 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 1,0 1,0 0.9 0.9 

Otros 1 	1.5 1,7 1,9 1,8 1,5 1,6 1,7 1,6 

.... 

1,6 1.6 

-- 
- ----------- -- ----- -------- H H-------- H----------- 

---- .... 

No Miembros OIC -I 
_L J 

PA 
_____I____.___ 

PZ P1 PA 
. 

PA 
....... 

P1 
I_.. 

P1 
... 

* Estimado. 
FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Service, junio/96 y Iunio/99; Neumann Kaff ee Gruppe, 

Statistical Unit, Quarterly Report 111/99: Ministerio de Industria y Comercio del Brasil; Complete Coffee Coverage, 

mayo 1 8/99: Instituto Mexicano del Café y FEDERACAFE - Gerencia Financiera y Estudios Especiales. 



TOTALMUNDIAL 61,1 

Total Miembros OIC 	 65,5 

Suaves Colombignos 	 14. 

Colombia 	 Oct - Sep 	11,4 
Kenia 	 Oct - Sep 	1,8 
Tanzania 	 Jul-Jun 	1,0 

H 24,5 

Costa Rica Oct - Sep 2,4 
Ecuador Abr - Mar 1,6 
ElSalvador Oct - Sep 	. 2,1 
Guatemala Oct - Sep 3,5 
Honduras Oct - Sep 2,1 
India Oct - Sep ', 2,7 
Mexico Oct - Sep 4,5 
Nicaragua 	: Oct - Sep 0,9 
Otros 4,7 

Brasileñosy Otros Arábicas 

Brasil Abr - Mar 6,0 
Etiopia Oct - Sep 2,3 
Otros 	- , - 

Robustas . 	. 18,5 

Camerin Oct - Sep 1,2 
Costade Marfil Oct - Sep 2,9 
lrtdonesia Abr - Mar 3,7 
Madagascar Abr - Mar 0,7 - 
Uganda Oct - Sep 4,1 

Tailandia Oct - Sep 0,9 
Vietnam- Oct - Sep 37 
R. D. del Congo (Zaire) 	Oct - Sep 	0,8 
Otros 	 0,5 

No Miembros OIC 	- 010 

CUADRO No. 2 
PRODUCCION EXPORTABLE MUNDIAL DE CAFÉ VERDE 

Años Cosecha 1995/96 - 1999/00 

Millones de sacos de 60 kilos 

Zi 

iLl 

1000 

iLl 
-T 

no 

800 

1 	11,0 

1000 

:IQcM0 

ill 

75A 

r 
10& 

100,0  

13,3  

1  
21,6 fli 	13,9 

17.4 9,2 11,5 107 6 	- 15,0 9,5 11,8 7,9 10,5 
2,7 . 	1,1 '1,4 0.9 1,3 0,8 1,0 13 1,7 
1,5 0.8 to 0,6 0,8 1 	07 0,9 0,8 1,1 

3,7 2,2 2,7 2,2 3,1 2,2 2,8 1 	2,3 3,0 
214 1,5 1,9 0,9 1,3 0,6 0,7 1,5 2,0 
3,2 ' 	2,3 2,9 1,8 2,5 116 2,0 2,1 2,8 
5,3 3,8 4,7' 3,6 5,1 3,1 3,9 2,9 3,8 
3,2 2,0 2,5 2,6 3,7. 2,2 2,8 2,6 3,4 
4,1 2,4 3,0 218 4,0 2,9 3,6 3.6 4,8 
6,9 4,3 5,5 4,0 5,7 3,7 4,6 4,0 5,3 
114 0,7 0,9 1,0 1,4 1,0 1,2 0,9 ' 	1,2 
7,2 4,2 ' 	5,2 4,9 6,9 4,7 5,9 4,8 6,4 

133 16,8 1 	24,9 31 16,2 

9,2 18,5 23,0 11,3 	' 16,0 22,5 28,1 14,4 19,1 
3,5 27 2,3 2,9 1,8 214 2,32,9_1:9 

LZ 

1,8 1,4 1,7 0,8 1,1 1,2 1.5 1,2 1,6 
43 4' 	1 5,2 65 4,0 5,7 3,2 4,0 4.9 . 65 
57 5.9 7,3 4,9 6,9 5,0 6,3 5,5 7,3 
1,1 0,5 016 0,4 0,6 0,8 	- 1,0 0,7' 0,9 
6,3 4,2 5,2 2,9 4,1 3,5 4,4 	. 3,5 4,6 
1,4 1,0 1,2 09 1,3 0,6 0,7 0,6 0,8 
5,6 5.3 	. 6.6 6,4 9,0 6,0 7.5 6,6 8,8 
1,2 0,6 0,7 	. 0,5 0,7 0,8 1,0 H 	0,7 0,9 

ii 

'  120 

100 ' 	 889 

0) 

80 28,1 

60 I 

40  

20 

0 
95/96 

* La distribución por call 

* Estimado. 
FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Service, junio/96 y junio/99; Neumann Katfee Gruppe, 
Statistical Unit, Quarterly Report 111 /99; Ministerlo dd Industria y Comercio del Brasil: Complete Coffee Coverage, 
mayo 18/99; Instituto Mexicano del Café y FEDERACAFE - Gerencia Financiera y Estudios Especiales. 

(*) Preliminar. 
Fuente : FEDERACAFE 



80,0 100,0 Z4 

110 iZ 100 133  

9,5 11,8 7,9 10,5 
0,8 1,0 1,3 1,7 
0,7 0,9 0,8 1,1 

4j 327 

2,2 2,8 2,3 3,0 
0,6 0,7 1,5 2,0 
1,6 2,0 2,1 2,8 
3,1 3,9 2,9 3,8 
2,2 2,8 2,6 3,4 
2,9 3,6 3,6 4,8 
3,7 4,6 4,0 5,3 
1,0 1,2 0,9 1,2 
417 5,9 4,8 6,4 

, ii ii 215 

22,5 28,1 14,4 19,1 
2,3 2,9 1,8 214 
0,1 0,1 - - 

1,2 1.5 1,2 1,6 
3,2 4,0 4,9 6,5 
5,0 6,3 5,5 7,3 
0,8 1,0 0,1 0,9 
3,5 4,4 3.5 4,6 
0,6 0,7 0,6, 0,8 
6,0 7,5 6,6 8,8 
0,8 1,0 0,7 0,9 
1,0 1,3 0,8 1,1 

.......................................... 
Q 

 

0.0 Q 

fee Gruppe, 

• GRAFICO No. 1 
PRODUCCION-TOTAL MUNDIAL POR CALIDADES DE CAFE* 

Años Cosecha 1995/96 - 1999/00 

120 1044 	 . 	105.2 
100.8 

96.9 

100 889 
33,4 

32,9 

40 

20 - 

H 

• 95/96 	96/97 	97/98 	98/99 	99/00 

• AVESUNOLAVADOSDROBUSIJ 

* La distribución por calidades toma en cuenta que verbs paises producen y exportan más de una calidad. 

CUADRO No. 3 •  
• COLOMBIA - VOLU MEN V VALOR DE LA PRODUCCION 

REGISTRADA DE CAFE VERDE 

Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99 

94/95 12.964 	 . 	1546.141 2174.577 	- 

95/96 12.938 	 1'549A00 2688.741 

96/97 10.779 	 1997.894 	j 
2814.250 

97/98 12.123 	 2253.138 2652.819 

98/99 * 10.868 	 • 	'13. 	 . 2270.164 

(*) 	Preliminar. 
Fuente : FEDERACAFE '- Gerencia Financiera. 



PAISES 

IOThL 

AMERICA ZJ. 

Estados Unidos 1.7 
Canada 	, 2 
Argentina b 3- 
Otros (1)Otros(1) 4 

EUROPA 53 

UniOn Europea 5.1 
Alemania  
Holanda 3L 
Bélgica 	 , 3'. 
Francia 
Suecia 	-  
España' a 
Reino Unido 2 
Italia 2 
Finlandia 2' 
Dinamarca 1 
Austria 
Portugal 
Grecia 

Otros Europa 
Noruega 1 
Polonia I 
Suiza 
Otros (2) 

---------------------------------

OTROSPAJSES 

JapOn 1. 
Corea del Sur  
Australia 
Qtros(3) 

(*) Preliminar. 
(1) Principalmente, Ecuador, Chile, Urugu 
Croacia. (3) Principalmente. Israel, Sudá 
Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Come 

CUADRO No. 4 
EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODO DESTINO SEGUN 

LOS GRUPOS ESTABLEC1DOS POR LA O.I.C. 
Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99 

Millones de sacos de 60 kilos 

TOTAL O.I.Q. 	 65,3 	IWO 	75,0 	1 Wo 	82,0 	iQQ 	783 	10010 	83,4 	iP& 

SUAVES COLOMBIANOS 	 ii 	17,3 	i 	ii 	133 	163 	124 	15,8 	i?Q 	144 

Colombia 	 9.3 	14,2 	10,8 	14,4 	11,2 	13,7 	10,9 	13,9 	10,3 	12,4 
Kenia 	 1.3 	2,0 	1,9 	' 	2,5 	1,4 	1,7 	0,8 	1,0 	1,0 	1,2 
Tanzagia 	 0.7 	1,1 	0,9 	1,2 	0,7 	0,9 	0,7 	0,9 	0,7 	0,8 

OTROS SUAVES 	 4i 	31 Z 	4 	30,4 

CostaRica 	 1.9 	2,9 	2,5 	3,3 	2,1 	2,6 	2,2 	2,8 	2,1 	2,5 
Ecuador 	 1,6 	2,5 	1,6 	2,1 	1,1 	1,3 	1,1 	1,4 	0,9 	1,1 
ElSalvador 	 1,7 	2,6 	2,3 	3,1 	2.8 	3,4 	1,9 	2,4 	1,8 	2,2 
Guatemala 	 3.6 	5,5 	3,7 	4,9 	4,2 	5,1 	3,9 	5,0 	4,6 	5,5 
Honduras 	. 	 1,6 	2,5 	2,1 	2,8 	1,8 	2,2 	2,3 	2,9 	2,1 	2,5 
India 	 2,1 	3.2 	3,6 	4,8 	2,5 	3,0 	3,7 	4,7 	3,6 	4,3 
Méico 	 33 	5.1 	4,6 	6,1 	4,4 	5,4 	3,9 	5,0 	4,1 	4,9 
Nicaragua 	 0.6 	0,9 	1 	0,9 	1,2 	0,7 	0,9 	1,0 	1,3 	1,0 	1,2 
Otros 	 4.4 	6.7 	5,3 	7,2 	4,6 	5,6 	4,8 	6,2 ' 	5,2 	62 

------------------- 

OTROSARABICAS 	 iZ 	7,4 	14 	19,3 	20,4 	24,9 	14 	 4 

Brasil 	 16,6 	25,4 	12,7 	16,9 	18,6 	22,7 	16,3 	20,8 	22.8 	27,3 
Eopia 	 1,3 	2,0 	1,8 	2,4 	1,8 	2,2 	2,1 	2,7 	1,7 	2,1 

ROBUSTAS 	 153 	23,4 	20,3 	27,11 	24,1 	293 	22,7 	29,0 

Angola 	 0.0 	0,0 	0,1 	0,1 	0,1 	0,1 	0,1 	0,1 	0,1 	0,1 
Indonesia 	 3,1 	4,7 	6,1 	8,1 	6,4 	718 	5,4 , 6.9 	5,4 	6r5 
O.A.M.C.A.F. 	 3,6 	5,5 	4,3 	5,8 	6,2 	7,6 	6,0 ' 7,7 	4,8 	5,7 
CamerOn 	 0,4 	0,6 	0,5 	0,7 	1,4 	1,7 	0,8 	1,0 	1,0 ' 	1,2 
CostadeMarlil 	 2.3 	3,5 	2,9 , 3,9 	3,6 	4,4 	4.6 	5.9 	2,7 	3,2 
Madagascar 	 0,5 	018 	0,7 	0,9 1  0,7 	0,9 	0,4 	0,5 	0,5 	0,6 
Otros 	. 	 0,4 	0.6 	0,2 	03 	0,5 	0.6 	0,2 	' 	0,3 	0.6 	0,7 
Uganda 	 ' 	2,8 	43 	4,2 	5,6 	' 4,2 	5,1 	3,0 	3,8 	3,6 	4,3 
Tailandia 	 1,2 	1,8 	0,9 	1,2 	1,1 	1;3 	0,8 	1,0 	1 	04 	0,5 
Vietnam 	 ' . 	3,2 	4.9 	3,7 	4,9 	5,4 	6,6 	6,6 	8,4 	6,6 	7,9 
R. D. del Congo (Zaire) 	 1,1 	17 	, 	0,8 	1,1 	0,6 	0,7 	0,6 	0,8 	0,4 	0,5 
Otros 	 , 	0,3 	0,5. 	0,2 	03 	0,1 	0,1 	0,2 	0,30,2 	0,3 

Preiiiiinar. 

FUENTES : OIC-Coffee Statistics, Sep/98 y Exportaciones Mensuales Sep/99. 

EXPORTAC 



SEGUN 

I 

qg 

4 15,8 12JO 14,4 

,9 13,9 10,3 12,4 
-6 -1,0 1,0 1,2 
-1 0,9 0,7 0,8 

18- 31,7 25,4 30,4 

2 2,8 2,1 25 
1 1,4 0,9 1,1 
3 2,4 1,8 2,2 

- 5,0 4,6 5,5 
3 2,9 2,1 2,5 
7 47 3,6 4,3 

5,0 4,1 4,9 
3 1,3 1,0 1,2 
8 6.2 5,2 6,2 

L4 

,3 20,8 22,8 27,3 
1 2,7 1,7 2,1 

a 

1 0,1 0,1 0,1 
4 6.9 5,4 65 

70 7,7 4,8 5,7 
.8 1,0 1,0 	- 1,2 
6 5,9 27 3,2 
4 0,5 0,5 0,6 

-2 0,3 0,6 0,7 
0 3,8 3,6 4,3 
8 1,0 04 0,5 
6 8,4 6,6 7,9 
6 0,8 0,4 0,5 
.2 0,3 0,2 0,3 

• 

PAISES 

EXPORTACIONES DE CAFE 
Años 

- 	94/95 

CUADRO No 5 
COLOMBIANO SEGUN PAISES DE DESTINO 

Cateteros 1994/95 - 1998/99 

Miles de sacos de 60 kilos 

916 96/97 'f 97/98 * 

sçQ 	Oj Sam Y, c2 ym 

TOTAL 
J 	

944 
----- - ------ 

100,0 10.804 	j. 11.201 100,0 10.895 1000 ji 100,0  
-------------- - - ------ - 

3.502 -L 3.316 AMERICA iIQ 225 004 	28,3 

EstadosUnidos 1.750 18,7 2.546 	23,6 3.001 26.8 2.850 26,2 3.220 31,3 

Canada 	. 278 3,0 395 	37 375 3,4 350 3,2 401 3,9 

Argentina 35 0.4 50 	0,5 46 0,4 46 0,4 31 0,3 

Otros(1) 
47 0,5 63 	015 	

j 
80 0,7 70 0,7 46 0,4 

EUROPA ,546 573 507 50,6 

UniônEuropea 552. 502 0275 	SSA 521.7 502 5275 541 4247 471 
Alemania 2.977 31,9 2.968 	27,5 2.527 22,6 2.576 23,6 2.076 20,2 	- 
Holanda 369 3,9. 414 	3.8 450 4,0 ' 	714 6,6 430 4,2 

Bélgica 	- 373 4,0 357 	3,3 736 6,6 525 4,8 423 41 

Francia 306 3,3 363 	.3,4 386 3,4 '481 4,4 423 4,1 

Suecia' 	- 371 4,0 434 	4,0 410 3,7 371 3,4 297 2,9 

España 293 3,1 320 	3,0 316 2,8 291 2,7 283 2,7 

Reino Unido 241 2,6 302 	2,8 279 2,5 259 2,4 236 2,3 

Italia - 	265 2,8. 355 	. 	3,3 275 	, 2,5 267 .2,5 235 2,3 

Finlandia - 	250 2,7 260 	2,4 235 - 	2,1 185 1,7 222 2,2 

Dinamarca 159 1,7 185 	1,7 168 1,5 182 1,7 173 1,7 

Austria 	- 6 0,1 3. 	0,0 7 0,1 5 0,1 19 0,2 

Portugal 11. 0,1 10 	0,1 14 	- 0,1 13 	- 0,1 .15 0,1 

Grecia 	' 2 0,0 	, 7 	0,1 .14 0,1 10 0,1 15 0,1 

Otros Europa 515 33 575 	34 41.5 02 367 52 ' 	350 52 
Noruega 138 1,5 151 	1,4 130 1,2 144 1,3 140 1,4 

Polonia 84 0,9 118 	1,1 178 1,6 129 1,2 99 1,0 

Suiza 47 015 58 	0,5 53 0,5 . 33 	' 03 68 0,7 

Otros (2) ' 	44 0.4 46 	0,4 55 0,3 61 0,4 53 0,4 
- -------- - -- 	-- --------- - 

OTROS PAISES 152 t3.95. 	152 t450 15 152 1.386 155 

- 	Japón 1.055 11,3 1.2,14 	. 	11,2 1.243 11,1 1.116 10,2 1.121 10,9 

CoreadelSur - 	- 	151 1,6 84 	0.8 116 1.0 83 0,8 125 1,2 

Australia 
Qtros(3) 

' 	28 
64 

0,3 
0,7 

31 	0,3 
70 	. 	06 

. 	36 0,3 . 	30 
' .0,7L04 

0,3 
U 

31 
109 

0,3 
1,1 [_71 - 

(') Pretiminar. 
(1) Principalmente, Ecuador, Chile, Uruguay y Antillas. (2) Principalmente, Rusia, Yugoslavia, Hungriay 
Croacia. (3) Principalmente, Israel, Sudáfrica, Hong Kong, Nueva Zelanda, Taiwan y Singapur. 

Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial . 



GRAFICO No. 2 
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEGUN PUERTOS DE EMBARQUE 

PROMEDIO 94/95 - 98/99 

Buenaventura 65% 	 Santa Marta 16% 

Cartag:n:65% 

VOLUMEN V 

4 

95/96 4.159 

96/97 4.116 

97/98 3.715 

98/99(**) 2.965 

CUADRO No. 6 
EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR TIPOS DE CAFE 

Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99 

Equivalente en miles de sacos de 60 kilos de café verde 

Irp  

100,0 100,0 386 100,0 41 

TTIET 
100,0 72 100,0 9.344 1994/95 8.845 

1995/96 	10.201 115,3 502 130,1 63 153,7 38 52,8 10.804 115,6 

1996/97 	10.582 119,6 519 134,5 61 148,8 39 54,2 11.201 119,9 

1997/98 	10.241 115,8 573 148,4 43 104,9 38 52.8 10.895 116,6' 

1998/99 * 	9777 1105 441 1142 39 951 34 472 10291 1101 

* 	Molido y Descafeinados. 
** Preliminar 
Fuente: FEDERACAFE - Gerencia Comercial. 

94/95 	 800 

95/96 	 712 

96/97 	 750 

790 

98/99 (**) 	444 

(*) Incluye stocks de segurid& 
(**) Prehminar. 
(1) FàcturaciOn. 

Fuentes: FEDERACAFE - Ger 

I 



Santa Marta 16% 

Cartagena65% 

otrosl% 

CAFE 

rde 

• -," 

72 100,0 9.344 100,0 

38 52,8 10.804 115,6 

39 54,2 11.201 119,9 

38 52.8 10.895 116,6 

34 47,2 10.291. 110,1 

UERTOS DE EMBARQUE 

CUADRO No. 7 
VOLUMEN V VALOftDE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE 

Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99 

Miles sacos de 60 kilos 

94/95 3.437 36,8 5.907 63,2 9.344 100,0 

95/96 4.159 38,5 6.645 61,5 10.804 100,0 

96/97 4.116 36,7 7.085 63,3 11.201(*) 100,0 

97/98 3.715 34;1 7.180 65,9 10.895(*) 100,0 

98/99(**) 2.965 28,8 7.326 71,2 10.291(*) 100,0 

94/95 800 37,5 1.332 62,5 2.132. 100,0 

95/96 712 39,8 1.075 60,2 1.787 100,0 

6I97 750 33,3 1.503 66,7 2.253 100;0 

97/98 °  790 35,0 1.469 65,0 2.259 100,0 

98/99 (**) 444 28,7 	° 1.104 71,3 1.548 100,0 

(*) Incluye stocks de seguridad y promociOn. 
(**) Preliminar. 
(1) Facturación. 

Fuentes: FEDERACAFE - Gerencias Cornercial y Financiera. 



CUADRO No. 8 
CONSUMO INTERNO DE CAFÉ VERDE EN PAISES PRODUCTORES 

Años Cosecha 1995/96 - 1999/00 

s de 60 kilos Millones de saco 

j ill 

IOTA L MUNDIAL 	 . 	234 	IQPiQ 	241 	1001 	22 	11 	22 	1001 	24 IQQI 

Total Miembros OIC 	 22,8 	9134 	23A 	912 	241 	912 	241 	912 	241 912 

Suaves Colombianos 	 11 	4 	I 11Z 	11 	1 	11 	1 	134 	1 

Colombia 	 Oct - Sep 	1,5 	6,4 	1,6 	6,7 	15 	6,0 	1,4 	5,6 	1,4 	5,5 
Otros 	 - - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

Otros Suaves 	 5A 	211 	5.4 	22344 	2t 	1 	219 	1 	2231 

Costa Rica 	 Oct - Sep 	0,2 	0,9 	0,2 	0,8 	0,3 	1,2 	- 	0,3 	1,2 	0,3 	1,2 
Ecuador 	 Abr - Mar 	0,3 	1,3 	0,3 	1,2 	0,3 	1,2 	0,3 	1,2 	0,3 	1,2 
El Salvador 	 Oct - Sep 	0,2 	0,9 	0,2 	0,8 	0,2 	0,8 	0,2 	0,8 	0,2 	0,8 
Guatemala 	 Oct - Sep 	0,3 	1,3 	0,3 - 	1,2 	0,3 	1,2 	0,3 	1,2 	0,4 	1,6 
Honduras 	 Oct - Sep 	0,2 	0,8 	0,3 	1,3 	0,3 	1,2 	0,3 	1,2 	0,3 	1,2 
India 	 Oct - Sep 	1,0 	4,3 	1,0 	4,2 	1,0 	4,0 	0,9 - 	3,6 	0,9 	3,5 
Mexico 	 Oct - Sep 	0,9 	3,8 	1,0 	4,2 	1,0. 	4,0 	1,0 	4,0. 	1,0 	3,9 
Nicaragua 	 Oct - Sep 	0,1 	0,4 	0,1 	0,4 	011 	0,4 	oi 	0,4 	0,2 	0,8 
Otros 	 2,2 	9,4 	2,0 	8,3 	1,9, 	7,5 	2,1 	8,3 	2,0 	7,9 

BrasilenosyOtrosArábicas 	 111 411 121 50.1 13.3 52,7 11 Ml 112 53.9 

Brasil 	 Abr- Mar 	10,0 	42,7 	105 	43,8 	11,7 	46,4 	12,0 	47,6 	12,0 	47,2 
Etiopia 	 Oct - Sep 	15 	6,4 	1,5 	6,3 	1,6 	6,3 	1,6 	6,4 	1,7 	6,7 
Otros 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 

Robustas 	 434 	11L 	434 	183 1 41 	111 	41 	111 	41 15.8  

CamerUn 	 Oct - Sep 	- 	- 	- 	, 	- 	0,1 	0,4 	0,1 	0,4 	P0,1 	0,4 
Costa deMartil 	 Oct - Sep 	- 	- 	0,1 	0,4 	.0,1 	0,4 	0,1 	0,4 	0,1 	0,4 
Indonesia 	 Abr - Mar 	2,1 	9,0 	2,0 	8,3 	2,1 	8,3 	1,9 	7,6 	1,7 	6,7 
Madagascar 	 Abr - Mar 	0,4 	117 	0,4 	1,7 	0,2 	0,8 	0,2 	0,8 	0,2 	0,8 
Uganda 	 Oct - Sep 	0,1 	0,4 	0,1 	0,4 	0,1 	0,4 	0,1 	.0,4 	0,1 	0,4 
Tailandia 	 Oct - Sep 	014 	1,7 	0,4 	1,7 	0,4 	1,6 	0,4 . 	1,6 	0,4 	1,6 
Vietnam 	 Oct - Sep 	0,2 	07 9 	0,2 	0,8 	0,3 	1,1 	0,3 	1,2 	0,4 	1,6 
F.D. del Congo (Zaire) 	Oct - Sep 	0,2 	0,8 	0,2 	0,8 	0,2 	0,8 	0,2 	0,8 	0,2 	0,8 
Otros 

	

	 1,0 	4,3 	1,0 	- 4,2 	0,8 	. 3,2 	0,7 	2,8 	0,8 	3,1 
------------------- 

No Miembros OIC 	 . 	06 	26 	06 	25 	QJ 	21 	0.6 21 0,7 	232 

* Estimado. (-) Cifras interiores a 50.000 sacos. 
FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE - Foreign Agriculture Service, junio96 y junio/99; 
FEDERACAFE - Gerencia Financiera y Estudios Especiales. 	 - 

1 

CONSUM( 

SUAVES COLOMBIANO

Colombi

S 

- a 

OTROSSUAVES 	.1! 
- Costa Rica 

. 
-. 

Honduras 	. 

El Salvador 

Nicaragua 

Guatemala 

Ecuador 

Méxicq 

India 

BRASILEROS V OTROS 
ARABICAS 

Brasil 
EtiopIa 	- 

------------------------------------ 

ROBUSTAS 

Madigascar 

Indonesia 

Uganda 

Costa de Marfil 

Rep. Dem. del Congo (Zair 

Fuentes: USDA, FMI y FEDE 



Honduras 14U  

El Salvador 1,61 2,03 2,00 2,35 2,35 

Nicaragua , 1,33 1;28 	- 1,24 	- 177 1,64 

Guatemala 1,75 1,65 1,69 167 1,76 

Eciador 1,59 1,54 	' 1,5 T 1,48 1,45 

Mexico. 0,76 0,56' 0,62 0,57 0,62 

India 0,08 	'• 0,06 0,06 0,06 0,06 

------------- 

BRASILEROSYOTROS 7 ' 

ARABICAS 

Brasil 	 ' 	- 3,66 	, 3,80 3,94 ' 	4,34 4,39 

1,5 51 

h---1 
±LI.± Lt± OBUSTAS 

Madigascar 1,21 1,37 1,33 - 	0,61 0,53 

Indonesia 0,45 - 	0,64 0,63 0,59 0,55 

Uganda 

Costa de Marfil 

0,16 

0,17 

0,16 

, 	0,27 

0,19 

0,26 

0,26 	', 

0,20 

q,2L21,L4. 

0,23 

0,22 	, 

0,22 

0,24 

Rep. Dem. del Congo (Zaire) 

Fuentes: USDA, FMI y FEDERACAFE - Gerencia Comercial y Estudios Especiales. 	' - 

0,3 ' 	1,2 0,3 1,2 
0,3 1,2 0,3 1,2 
0,2 0,8 0,2 0,8 
0,3 1,2 0,4 1,6 
0,3 1,2 0,3 1,2 
0.9 - 3,6 0,9 3,5 
1,0 4,0 1,0 3,9 
0i 0,4 0,2 0,8 
2,1 8,3 2,0 7,9 

ii 

12,0 47,6 12,0 47,2 
1,6 61 4 1,7 6,7 

4 

0,1 0,4 0,1 0,4 
01 0,4 0,1 0,4 
1,9 7,6 1,7 67 
0,2 0,8 0,2 0,8 
0,1 0,4, 0,1 0,4 
04 1,6 0,4 1,6 
0,3 1,2 0,4 1,6 
0,2 0,8 0,2 0,8 
0,7 2,8 0,8 3,1 

 

)RES 

CUADRO No. 9 
CONSUMO ESTIMADO PER-CAPITA DE CAFE EN LOS PRINCIPALES 

PAISES PRODUCTORES 
Años Cosecha 1994/95 - 1998/99 

En kilOs 



PAISES MIEMBROSOIC - 

70,3 66,8 72,8 74,7 
15,2 12,8 13,8 15,3 
55,1 54,0 59,0 59,4 
8,8 5,3 4,5 4,6 
59,7 58,3 60,3 59,9 

PAISES NO MIEMBROS OIC 

15,9 	15,0 	15,4 	15,7 

75,5 
15,9 
59,6 
4,6 

60,4 

15,7 

CUADRO No. 10 
COMERCIO EXTERIOR V DESAPARICION DE CAFE EN LOS PAISES IMPORTADORES 

1993 - 1998 

Millones de sacos de 60 kilos 

1996  

Importaciones 72,6 
Reexportaciones 12,1 
Importaciones netas 60,5 
Existencias de café verde 12,4 
Desaparición 62,4 

Importaciones netas 	 15,1 

CZ>tdUUb UIIIUUS I fi I!, ]b,U 1 I,b 1,b 

UniOn Europea 4.i 

Alemania 10,7 10,2 10,0 9,8 9,8 9,7 
Francia 5,5 5,1 5,3 5,5 5,6 5,3 
Italia 4,9 4,8 4,6 4,7 4,9 5,0 
Espana 2,7 2,8 2,7 2,9 3,0 3,1 
Reino Unido 2,5 2,6 2,2 2,4 2,4 2,6 
Holanda 2,4 2,1 2,3 2,5 2,4 1,6 
Bélgica/Luxemburgo 0,8 1,0 1,1 1,1 1,0 1,3 
Suecia 1,6 1,7 1,2 1,3 1,2 1,2 
Austria 1,3 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 
Finlandia 1,1 1,1 0,7 0,9 0,9 1,0 
Dinamarca 0.9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 
Portugal 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 
Grecia 0,1 0,4 0,4 0,7 0,8 0,7 
Irlanda 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

- Otros Paises Importadores L. 

JapOn 5,9 6,1 6,2 5,9 6,1 6,1 
Suiza 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 
Noruega 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 
Chipre 0,1 0,1 - 0,1 - 

Nota: El volumen de la desapariciOn se calculO partiendo de los datos de impotaciOnes netas 
de café en todas sus formas y ajustando dichos datos en funciOn de Ia variación de las 
existencias visibles. 

(*) EstimaciOn 
Fuente: 0.1.0.- EB 3725/99. 

TOTAL 

Estados Unidos 

UNION EUROPEA 
Finlandia 
Dinamarca 
Suecia 	 -: 
Belgica y Luxemburgo 
Austria 
Alemania 
Holanda 
Francia 
Italia 
España 
Grecia 
Portugal 
Reino Unido 
Irlanda 

OTROS MIEMBROS 
Noruega 
Suiza 
Chipre' 
Japón 

* Estimado con base en Ia 
Fuente: 0.1.0.- EB 3725/9c.  



it 

CUADRO No. 11 

CONSUMO PER-CAPITA * DE CAFE EN LOS PRINCIPALES 
PAISES 1MPORTADORES 

- 	1994 - 1998 

En. kilos 

IMPORTADORES  

199 

74,7 75,5 
15,3 15,9 
59,4 59,6 
4,6 4,6 
59,9 60,4 

15,7 15.7 

17,8 	. 18,5 

9,8 9,7 
5,6 5,3 
4,9 5,0 
3,0 3,1 
2,4 2,6 
2,4 1,6 
1,0 1,3 
1,2 1,2 
1,1 1,0 
0,9 1,0 
0,8 0,8 
0,6 0,7 
0,8 0,7 
0,1 0,1 

6,1 6,1 
0,7 0,8 
0,7 0,7 

TOTAL 	 4_4 

Estados Unidos 	 4,02 

UNION EUROPEA i. 

Finlandia 12,38 

Dinamarca 10,48 

Suecia 11,41 

Belgica y Luxemburgo 5,77 

Austria 8,11 

Alemania 7,53 

Holanda 8,28 

H 	Francia 5,30 

Italia 5,00 

España 4,28 

Grecia 2,05 

Portugal 3,71 

Reino Unido 2,71 

Irlanda 2,14 

OTROS MIEMBROS 3,35 

Noruega 11,11 

Suiza 8,10 

Chipre' 4,19 

Japón 2,92 

* Estimado con base en la desapariciOn. 
Fuente: O.I.C.- EB 3725/99. 

4.&i. 	 464 	 459 	I 

.1 4,10 4,00 4,14 

4i 

8,62 10,56 11,00 11,71 

8,70 9,91 8,97 9,52 

8,17 	- 8,78 8,46 8,47 

6,39 6,38 5,69 7,56 

7,21 7,91 8,06 7,49 

7,37 7,16 . 	7,14 7,07 

8,90 9,84 9,19 6,19 

5,48 5,69 5,68 5,39 

4,86 4,95 5,08 5,17 

4,21 4,49 4,63 . 	4,68 

2,20 4,19 4,31 4,23 

3,38 3,97 3,91 4,15 

2,25 2,43. 2,46 2,63 

1,78 	- 1,45 1,59 1,51 

---•- -H-----• -  -H-± H 
ji 

I 3,21 

9,04 9,77 9,18 9,52 

7,97 	. 7,82 6,03 6,85 

3,53 4,14 3,24 3,97 

2,98 
li ±L 



S. .. 

I,-.. 	. 
CUADRONo.12 - 

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES - IMPORTACIONES 
TOTALES DE CAFÉ POR PAISES DE ORIGEN 

Promedio 1994 - 1998 

Miles de sacos 60 kilos 

iriir 

Mexico 3.088 16,4 Colombia 2.856 21,1 
Colombia 2.985 15,9 Brasil 1.645 12,2 
Brasil 2.782 14,8 El Salvador 1.103 8,2 
Guatemala 1.657 8,8 Indonesia 758 5,6 
Vietnam 	. 1.030 5,4 Vietnam 751 5,5 
Otros 7.283 38,7 Otros 6.403 47,4 

TOTAL 18.825 100,0 TOTAL 13.516 100,0 

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

Brasil 880 13,4 Brasil 	. 1.537 25,5 
Costa de Marfil 753 11,5 Colombia 1.207 20,0 
Colombia 636 . 	9,7 Indonesia 1.020 16,9 
Uganda 	. 390 5,9 Guatemala 319 5,3 
Vietnam 319 4,9 Etiopia 31,9 5,3 
Otros 3.574,- 54,6 Otros 	. 1626 27,0 

1 ..552 . 100,0 . TOTAL 6.028 100,0 

Brasil 1.435 25,4 Uganda 684 	. 	. 

. 

19,7 
Costa de Marfil 552 9,8 Brasil 512 14,8 
RD. del Congo 496. 8,8 	i Colombia 337 9,7 
India 432 7,6 Vietnam 	. 336 . 	9,7 
Camerün 386 6,9 Costa de Marfil 204 . 5,9 
Otros . 	2.342 41,5 Otros 	. 1.389 .40,2 

TOTAL 5 643 100,0 TOTAL 3,462 100,0 

Fuente: OIC - 	Coffee Trade Statistics 1993-1 998. Julio/99. S  S 
5 

H 	• '1 
SEGUN LOS CUATRO- 

i1A 

1994/95 206,07 
1995/96 	- 132,08 
1996/97 127,77 
1997/98. 169,40 
1998/99 11501 

.4 
OTROS 
SUAVES1J 

1994/95 201,94 
1995/96 127,27 
1996/97 124,20 
1997/98 167,66 
1998/99 109,72 

BRASILEROS V 
0. ARABICAS 4 

1994/95 
1995/96 

191,23 
127,23 

1996/97 105,77 
1997/98 152,16 
1998/99 91.32 

ROBUSTA52 I 	- 

1994/95 	- 169,39 
1995/96 	. 112,76 
1996/97 72.92 
199.7/98 7539 
1998/99 80,30 

PRECJO 
S INDICATIVO - 

S 	 COMPUESTO3J 

1994/95 185,67 
1995/96 120,02 
1996/97 98,56 
1997/98 	

. 121,09 
1998/99 95,01 

-. 	(.') Preclo promedlo de rentegro. 
1/ Promedio ponderadode0trC 
2_I Promedio ponderado de Ro 
3_I Precio Compuesto 1979=Pro. 



	

206,07 1 186,96 	174,08 177,23 	175,07 1, 185,75 	180,30 	177,18 1 170,84 	157,82 	163,21 	141,49- 174,67 

	

132,08 	129,09 	110,47 , 119,03 , 134,94 	130,60 	 70 ' 134,31 	142,56 133,25 	135,39 	137, 	123,30. 130,23 

	

127,77 129,11 	126,71 '146,18 188,62 212,96' 199,22 262,92* 227,39 '190,57 193,46 196,29 183,43 
169,40 161,35 183,32 184,21 190,59 166,07 158,17 146,33 135,83 125,03 129,45 117,56 155,61 

	

115,01 	121,74 	123,96 123.07 	116,92 	117,05 	114,02 '123,95 121,45 	107,05 , 105,28 	97.77 	115,61 

ft TrL J 

	

201,94 , 183,65 	168,54 172,63 	169,79 	179,43 	174,40 	171,01 	154,49 	145,66153,21 	134.46 167,43 

	

127,27 	125,25 	106,24 '110,65 	124,09 	120,84 	123,50 	129.27 1 125,53 	122,47 '126.22 , 118.70 	121,67 

	

124,20 	123,70 	117.04 132,81 	168,37 	194,70 206,99 	267.27 222,02 	190,41 	190,80 ' 189,87 177,35 

	

167,66 I  60,27 	177,44 177,80 1 178,18 1  157,69 	150,35 1 137,72 124,93 	117.60 	123,18 	111,85 	148,72 

	

109,72 	7 . 	 10,11111.07 1 0 
7,21 94,85 4 91 

	

,37J,4.3l 	
5 

	

191,23 	172,83 	159,25 162,81 	161,07 	171,48 	166,54 	161,72 145,22 	139,68 . 149,50 	130,26 	159,30 

	

127,23 	125,33 . 110.46 , 127,54 . 144,05 1  140,99 	132,89 	134.73 	125,44 1 106,93 	108,28 . 103,10 1  123,91 

	

105,77 	103,48 ' 104,03 127,28 	160,21 	179,75 	183,73 1 209,62 184,21 	158,52 	158,25 167,77 	153,55 

	

152,16 149,07 	171.12 179,83 177,78 154,84 141,11 	124,89 104,09 	96,22 	101,92 	92.76 ' 137,15 

	

91,32 	96,67 I  100,28  I 	

t 
91,67 	88.90

j  

8614 	96.29 I  91.69 	78.13 I 76,67 .70,43 	88.97 

-- - 

	- 

	

169,39 	153,87 " 129,73 '13t54 	134,65 	146,03 	144.78 	140,95 129,64 	119,76 '130,18 	116,16 	137,22 

	

112,76 	11071 	92,89 	89,99 	96,89 	90,94 	90,67 , 91,20 	86,11 	77,43 , 79,23 	74.36 	91.10 

	

72,92 	69,97 	62,93 	67,20 	75,40 	80,28 	77,39 	93,57 ' 88,74 1 79,65 	74.45 1  75,00 	76,45 

	

75,39 	76,04 	82,60 	83,41 	83,36 	82,19 	88.97 , 90-74 '82,73 	77,04 , 79.24- 79,80 I  81,79 

	

80,30 	80,16 	84,06 	82,29 1  79,23 	73,42 	69,32 	67,94 1 65,59 	61,56 	63,07 I59.57 	72,21 

H t 
1 185.67 1 168,12 " 149,14 152,08 	152,24 1  162,73 	159,59 	155,96 	141,66 	132,77 	141,70 124,76 	152,20 

	

120,02 	117,99 	99,57 	100,31 	1100 	105,89 1  107.05 	110,24 105.79 1100,04 .102,73 	96,53 	106.39 

	

98,56 1  96,84 	89,99 100,02 121.89 137,47 142,20 180,44 155,48 135.04 132,46 132,51 126,91 

	

121,09 	118,16 , 130,02 130.61 1130,81 1 119,92.1 119.66 	114,23 1103,84 	97,32 	101,10 .95.82 1 115,22 

	

95,01 	98,26 	100 73- 9763 	9236 	89,41 	8572 	8951 	86 417821 	7j98853 

1994/95 
1995/96 
1996/97 
1997/98, 
1998/99 

OTROS 
SUAVES 1/ 

1994/95 
1995/96 
1996/97 
1997/98 
1998/99 

BRASILEROS Y 
0. ARABICAS 

1994/95 
1995/96 
1996/97 
1997/98 
1998/99 

-----------------

ROBUSTAS 2/ 

1994/95 
1995/96 
1996/97 
199,7/98 
1998/99 

PRECIO 
INDICATIVO 
COMPUESTO 3/ 

1994/95 
1995/96 
1996/97 
1997/98 
1998/99 

(') Preclo promedio de reintegro. No hubo cotización en el mercado de Nueva York. 
1/ Promedio ponderado de Otros Suaves N.York y 8remen/Hamburgo asi: N.York 75% y Bremen/Hamburgo25% 
2_/ Promedio ponderado de Roustas N.York y Le Havre/Marsella asi: N.York 60% y Le Havre/Marseta 40% 
3_/ Precio Compuesto 1 979=Promedio de Otros Suaves y Robustas 	 . 

CUADRO No. 13 
ES 	 PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE 

SEGUN LOS CUATROGRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE 
Años Cafeteros 1994/95 - 1998/99 

(En Centavos de dOlar por ibra) 

856 21,1 
.645 12,2 
103 8,2 
'58 5,6 
'51 5,5 
403 47,4 

t.516 100,0 

JAPON 

.537 25,5 

.207 20,0' 

.020 16,9 
319 5,3 
319 	' 5,3 
.626 27,0 

.028 100,0 

PANA 

384 	. 19,7 
512 14,8 
337 9,7 
336 9,7 
204 5,9 
.389 40,2 

.462 100,0 



CUADRO No. 14 
COLOMBIA - PRECIO DE REINTEGRO FEDERACION, PRECIO INTERNO 

Y TASA DE CAMBIO - Promedios 
1994/95 - 1998/99 

CAMBOS EN EL 

Años Cat eteros * 

94/95 178,32 201.188 873,30 
95/96 131,18 202.017 1.033,20 
96/97 188,90 312.670 1.071,14 
97/98 158,62 313.523 1.357,98 
98/99 120,54 337,405 ** 1.661,76 

1998/99 
Octubre 121,99 323.970 1.587,38 
Noviembre 131,16 337.350 1.562,71 
Diciembre 130,94 328.910 1.522,67 
Enero 129,44 340.420 1.570,01 
Febrero 120,30 329.830 1.567,07 
Marzo 120,80 323.730 1.550,15 
Abril 117,19 326.330 1.574,67 
Mayo 127,71 330.150 1.641,33 
Junio 124,55 357.370 1.693,99 
Julio 	. 111,95 360.660 1 1.818,62 
Agosto 107,54 ] 	 356.200 1.876,95 
Septiembre 102,92 345.470 

L 
1.975,64 

(*) Octubre-Septiembre 
(**) Además del Tipo Federación incluye el café con Prima de Calidad, el adquirido mediante Factor de Rendimiento y el 
Brocado dentro de normas. 
Fuentes: FEDERACAFE, Superintendencia Bancaria y Banco de Ia RepOblica. 

GRAFICO No. 3 CONTRIBUCION CAFETERA - 1998/99 
centavos de dôlar por libra 

1995 
Enero 16 199.125 	' 

Etectivo 
TAC 

182125 
17,000 

Febrero 1 195.875 
Efectivo 178.875 
TAC 17.000 

Febrero 16 193.250 
Etectivo 176.250 
TAC 17.000 

Marzo 1 193.875 
Efectivo 176.875 	, 

TAC 17.000 
Marzo 16 197.000 

Etectivo 180.000 
TAC 17.000 

Abril 	1 196.625 
Efectivo 179.625 
TAC 17.000 

Abril 18 196.125 
Efectivo 179.125 
TAC 17.000 

Mayo 3 , 197.750 
Efectivo 180.750 
TAC 17.000 

Mayo 16 209.125(1) 
Junio 1 206.875(1) 

Junio 16 204.750(1) 	. 
Julio 	1 203.750 (1) 
Julio 16 201,500(1) 	- 

1996 
Enero 10 , 	. 	190.000 
Abril 16 201.500 
Agosto2l 235,500(2) 
Octubre2l . 	235.500 

Efectivo 221.500 
TAC 14.000 

Diciembre 9 221.500 

1997 
Febrero 1 248.125 
Febrero 18 290.000 
Febrero 22 31 0.250 
Marzo 1 327.250 
Marzo 8 359.000 
Marzol5 383.375 
Marzo 22 363.750 
Abril 1 333.250 
Abril 5 339.875. 

lncluye $1 0.000 de prima para recuperación 
lncluye $14000 como prima por ba)a cosec 
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t's 
NTERNO 

CUADRO No. 15 
CAMBIOS EN EL PRECIO INTERNO DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO 

TIPO FEDERACION 
Pesos por carga de 125 kilos 

1995 - 1999 

P995 - 98 

Enero 16 199.125 Abrill2 	. 342.750 Marzo7 

Efectivo 182.125 Abril 19 345.625 Marzo 11 

TAO 17,000 Abril26 374.000 Marzo 14 

Febrero 	1 195.875 Mayo 3 387.625 Marzo 18 

Efectivo 178.875 Mayo 10 388.375 Marzo 21 

TAO 17.000 Mayo 17 401 .250 Marzo25 

Febrero 16 193.250 Mayo24 431.375 Marzo 28 

Efectivo 176.250 Junio4 455.000 Abril4 

TAC 17.000 Junio7 445.000 Abril8 

Marzo 1 193.875 Junio4 248.125 . 	Abril 15 

Efectivo 176.875 Junlo 14 393.375 Abril 18 

TAO 17.000 Junio2l 380.500 Abril 22 

Marzo 16 197.000 Junio28 378.375 AbriI25 

Efectivo 180.000 Julio5 339.875 Abril29 

TAO 17.000 . 	Julio 12 331.375 Mayo 6 

Abril 	1 196.625 Julio 19 317.000 Mayo 23 

Efectivo 179.625 Agosto2 318.875 Mayo 27 

TAO 17.000 ' 	Agosto9 358.125 . 	Mayo 30 

Abril 18 196.125 Agostol6 325.625 Junio3 

Efectivo 179.125 Agosto23 315.125 . 	Agostol2 

TAO 17.000 Septiembre6 318.000 Agostol5 

Mayo 3 197.750 Septiembre 13 346.625 Octubre 14 

Efectivo 180.750 Septiembre20 336.125 Noviembre7 

TAO 17.000 Septiembre27 329.375 Noviembre 11 

Mayo 16 209.125(1) Octubre4 319.875 Noviembre 14 

Junio 1 206.875(1) Octubre 11 337.000 Noviembre 18 

11 Junio 16 204.750 (1) Octubre 18 322.875 Noviembre 21 

Julio 	1 203.750 (1) Noviembre 1 304.500 Diciembre 16 

Julio 16 201.500 (1) Noviembre 15 309.750 Diciembre 19  

Noviembre 22 321.250 Diciembre 23 

1996 Noviembre29 325.750 Diciembre30 

Enero 10 190.000 Diciembre 13 334.875 

Abril 16 201.500 Diciembre 20 346.250 1999 

Agosto 21 235.500(2) Diciembre 27 340.625 Enero 6 

Octubre 21 ' 	235.500 , Enero 9 

Efectivo 221.500 1998 Enero 13 

TAO 14.000 Enero 10 341.750 Enero 16 

Diciembre 9 221.500 Enero 17 347.500 Enero 20 

Enero 28 374.875 Enero 23 

1997 Enero3l 372.500 Mayo 19 

Febrero 1 248.125 Febrero 4 378.250 Mayo 22 

Febrero 18 290.000 Febrero 7 384.000 Noviembre 11 

Febrero 22 310,250 , 	Febrero 11 372.500 Noviembre 13 

Marzo 1 327.250 Febrero 14 360.000 Noviembre 17 

Marzo 8 359.000 Febrero 18 357.750 Noviembre 20 

Marzo 15 383.375 Febrero 21 360.000 

Marzo 22 363.750 Febrero 25 373.625 

Abril 1 333.250 Febrero 28 366.875 

AbrilS 339.875 Marzo 337.125 L 
lncluye $10,000 de prima para recuperaciOn de la industria cat etera 
Incluye $14,000 como prima por baja cosecha. 
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873,30 
1.033,20 
1.071,14 
1.357,98 
1.661,76 

1.587,38 
1.562,71 
1.522,67 
1.570,01 
1 .567,07 
1.550,15 
1 .574,67 
1.64 1,33 
1.693,99 
1.818,62 
1 .876,95 
1 .975,64 

ante Factor de Rendimiento y eJ 

317.750 
315.500 
316.625 
315.500 
307.500 
336.375 
337.625 
331.375 
327.750 
335.125 
352.500 
348.750 
326.500. 
312,875 
300.000 
307.875 
309.125 
302.875 
300.000 
302.875 
300.000 
312.500 
342.000 
332.125 
322.750 
321.625 
312.500 
316.625 
327.750 
312.500 
313.750 

328.750 
331.250 
331.000 
341.250 , 
326.250 
312.500 
314.500 
330.000 
365.000 
380.500 
401.250 
393.625 
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