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INFORNE A LA CONFERENCIA CAFETERA DE 1.987 

Sefores 
DELEGADOS A LA CONFERENCIA CAFETERA 

Tengo el agrado de presentar ante la Conferencia 

Cafetera el informe de la Gerencla General sobre el 

desarrollo reciente del mercado y la aituación de la 

industria cafetera 

INTRODUCC ION 

El a?io cafetero transcurrido entre octubre de 1.986 y 

septiembre de 1.987 representó un periodo de 

caracteristicas muy dificiles y complejas por el 

desorden del mercado y la carericia de instrumentos para 

su manejo. Todo el peso del esfuerzo de asimllación de 

los camblos bruscos en los precios y en la 

comercialización recayó sobre la capacidad de maniobra 

de cada pals productor, con muy diversos resultados a 

cabo de un ao de incertidumbre. En el caso de Colombia 



fue posible consequir una adaptación adecuada a las 

flueveR condiories y arnortiquar el impacto de la 

situación sobre el inqreeo de los productores y sobre el 

conjunto de la economia. 

El informe eamina brevemente los principalea aspectos 

de ese esfuerzo en el orden que Be indica a 

continuación. En in prirnera parte del in±orrne Be anota 

el cornportamientci del mercado irternacional del qrano en 

la demanda, la producción y los precioe, y Ia respuesta 

de productores y consumidores a una coyuntura que 

reaultó ser,  di±erente de lo que todas preveian al 

comienzo del aflo ca±etero 1'986/87. Ee destaca, en esta 

parte, el papel de Colombia en is tarea de restahi.ecer 

unas condiciones de manelci apropiado para la industria 

cafetera mundial y el proceso de neqociaciofles del 

Convenio Internacional del Ca±é. Lueqo Be presentan los 

resultados obtenidcis en Is comercialización del café, en 

unas condiciones de competencia endurecida; Is politics 

de regulación interna y de defensa del inqreso cafetero; 

y las politicas de ordenamiento de is producción. 

El jn f orme se refiere ms adelante al balance social de 

la c,hrs del gicrnio csetero en aspectos poco difundidos, 
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pero de gran importancia pars su rniaión institucicinal y 

pars la perspective de is caficuitura, tales como el 

programs de salud y SUB nuevos recursos, los programas 

de apoyo a is descentralización y is contribución de is 

Federaciôn a los programas sociales impuisados pox- el 

gobierno en estas mismas regiones de influencia 

cafetera. 

En is parte final Be registra el satisfactorio balance 

de servicios de Is Federación Nacional de Cafeteros, tel 

cual fue recogido pox- la opinion nacional, asi como pox-

los dirigentes cafeteros del mundo, con ocasiOn de los 

sesenta afos de fundeciOn de is entidad. Asimismo, Be 

entregan a la consideraciOn de la Conferencia algunas 

ref lexiones en torno del futuro de Is acción gremial y 

del manejo cafetero pars los prOximos a?os. 

EL 1ERCADO CAFETERO EN LOS AMOS 1.984/85 1 1.985/86 

El cornpcirtamientci del preclo internacional del café 

refleja rnuy bien los grandes cambios del mercado en los 

iiltimos tx-es atoa cafeteros, segiTh Be aprecia en ci 

grfico. En ci afo 1.984/5, ci quinta consecutivo de 

aplicaciOn del pacto de cuotas, Be registro un balance 

de rnci cquilibrio en ci merc.actcs 	las exportaciories 

c-ex- ca de 69 millonea de sacos, con 

3 
49 



A 
	

L ii I 	 JIIi 

recuperación apreciable sabre los bajos registros de la 

década anterior, cuando el consumo se deterioró par los 

altos precios de la bonanza 1.976-78 	la producción 

exportable mundial habia canseguida gradualmente un 

ajuste, oscilando en torno de los 64 a 68 millones de 

sacos; en este marco estadistico regularizado, se venia 

consolidando una comercializacióri muy orgeni!zeda y un 

precio estabilizado dentro de Ia franja acordada de 

US$1.20 a US$140 par libra 

Al comenzar el afo 1.985186 se conoció el impacto de la 

sequla sabre la producción del Brasil. Durante el primer 

semestre se precipitó el aiza de precios -haste lievar 

la cotización lCD par encima de los US$2.10 par libra en 

enero de 1.986-, se incrementó is cuota haste liegar a 

63 millones de sacos y finalmente se suspendió ésta en 

febrero, y se desencadenó una aceleracián de los 

embarques de café, con una exportación superior a los 35 

millones de sacos entre octubrel86 y marzol87; en el 

segundo semestre los precios retrocedieron entre abril y 

julio haste ilegar al limite superior de is franja del 

pacto, recuperéndose luego haste US$1.80 en septiembre, 

con unos embarques alga más controlados y la perspectiva 

aparente de una escasez relativa pars el afo cafetero 

siguiente, concentrada en el periodo enero marzo de 
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En corijunto, el ato cafetera 1.985/86 fue favorable en 

ingresos pare los paises praductores y pare la industria 

torrefactora mundial, aunque de una gran inestabilidad 

en precios y volimenes de comercialización. La 

producción exportable mundial de 65 millones de sacos se 

vendió toda y además los paises exportadores 

desacumularon cerce de cuatro millones de sacos de 

inventarios. 

Pare septiembre de 1.986 los reportes conocidos en todos 

los aectores del rnercedo acerca del estado de los 

cafetales en ci Brasil indicaban sintomas de una 

recuperación apenas incipiente y se presuTnia que ci a1a 

cafetero siguiente continuaria afectada par los efectos 

de la sequia brasiie?a sabre la producción mundial. 

Colombia buscó un acuerdo pare el reatablecimiento 	de 

las cuotea coma un segura pare ci caso eventual de un 

retroceso del mercado, pero ci optimismo reinarite 	en 

las reuniones del Consejo Internacional del Café de 

septiembre de 1.986 desalentô ci interés de los 

consumidores y de Ia mayoria de los productores par 

ccr un TR 5TflC1 d paredor dc la rest.ituaión de las 

cuatas en caso neceserlo. 
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EL DETERIORO DEL NERCADO AL COMENZAR 1986/87 

El mercado cafetero mostraba pare 1986/87 una 

perspective de producción, consumo y precios muy 

diferente de la que finalmente se registró a lo largo de 

ese afo cafetero. A la altura de noviembre de 1.986, 

cuando se reunió el XLIV Congreso Nacional de Cfeteros, 

el mercado se preparaba pare una demanda de 

exportaciones mundiales en los airededarea de 67 

millonea de sacos, y pare una producciári muy inferiorS 

Habria que apelar a una desacumulación de inventarios 

que se estimaba entre 8 y 12 milionea de sacos en 

diatintos aectores dci mercado, y una parte muy 

importante de esos inventarios estaba en poder de 

Colombia. 0 sea que la situación estadistica parecia 

favorecer a los productores. Sc anticipaba un nivel de 

precios inferior al promedio del afo cafetero 1.985/86 

si, pero tambiên Ia posibilidad de extender por algin 

tiempo más los precios a nivelea todavia favorabies, en 

la medida en que no hubiera excedentes de producción y 

en que edemas tuviera éxito una coordinación entre los 

productores pare regularizar la colocecióri dcl grano en 

el mercado. 

No obstante, ci periodo que se anticipaba como de mayor 
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restricción en las disponibiiidacfes y de mayor demands, 

correspondiente al invierno en el hemisferia norte, en 

el que los precioB deberian sostenerse en una buena 

tonics, no presentO esas caracteriaticas. Por ci 

contrario, la industria y el comercio mundiales de café 

aplazaron sus compras, utilizaron Bus inventarlos 

acumulados en periodos anteriores, y esperaron hasta 

recibir el abastecimiento de las nuevas cosechas. 

Demostraron asi una capacidad suficiente pars compensar 

cualquier faltante de oferta en ese lapso 

Los embarques del trlmestre septiembre - diciembre de 

1.986 fueron bajos, de 13.2 millones de sacos, con poca 

oferta y poca demands en todos los sectores del mercado 

Sin embargo, el deterioro de los precios continuO 

rápidamente. Dc esta manera, a finales de diciembre is 

cotlzaciOn ICO diana apenas superaba los US120 por 

libra, es decir el limite inferior de is franja de 

precios del pacto de cuotas, suspendido desde el 19 de 

febrero de 1.986. 

A finales de 1.986, Brasil modificO radicalmente su 

politics de comerciallzaciOn, tras liegar a Ia 

conclusiOn de que Bu disporilbilidad de café lbs a sen 

mayor de lo inicialmente presupuestado. La zafra 

afectada por is sequla no fue de 11 sino de 14 millones 
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BALANCE CAFETERO MUNDIAL - ANO CAFETERO 1986/87 * (ESTIMADO) 

(MILLONES DE SACOS DE 60 KG.) 

M U N D 0 COLOMBIA 

V A R 	I 	A B L E S IPRODUCTORES CONSUMIDORES TOTAL I 	s/s X I 
I ----------- ------------ ------ I I 
I I I 

 EXISTENCIA 	INICIAL I 41,7 8.2 49.9 I 	9,8 23.6 I 
I I I 

 PRODUCCION TOTAL I 87.5 I 	10.8 12.4 I 
I I I 

 DISPONIBILIDAD PRODUCTORES 	(1+2) 1 129.2 I 	20.7 16.0 I 
I I I 

 CONSUMO 	INTERNO I 19.5 I 	1.9 9.6 I 
I I I 

 EXPORTACION TOTAL I 72.3 I 	12.0 16.7 I 
I I I 

A MIEMBROS I 64.7 I 	11.1 17.2 I 
A NO MIEMBROS I 7.6 1 	0.9 11.9 I 

I 1 1 
 UTILIZACION PRODUCTORES 	(4+5) I 91.8 I 	13.9 15..2 I 

I I I 
7, CONSUMO 	IMPORTADORES ** I 65.6 I I 

I I I 
 EXISTENCIA FINAL 	PRODUCTORES 	(3-6) I 37.4 1 	6.8 18.1 I 

I I I 
 EXISTENCIA 	FINAL 	CONSUMIDORES 	(1+5-7) I 14.9 I I 

I I I 
 EXISTENCIA 	FINAL 	TOTAL 	(8+9) I 52.3 I I 

I I I 
 VARIACION DE 	EXISTENCIAS I I I 

PRODUCTORES 	(8-1) I -4.3 I 	-3.1 71.1 I 
CONSIJMIDORES 	(9-1) I 6.7 I I 
TOTAL 	(10-1) I 2.4 I I 

I I I 

* Octubre/86-Septiembre/87 

* 580 Paises Miembros y 7'6 Paises No Miebros 

LJENTES i O.I.0 (EB 2828/87,WP Board 658/87,QSB 39 Sec.I,EB 2870/87) 
FEDERACAFE (Deleqacion Londres,facsimil Nov.4187;0ficina Nueva York.,cable Dic.5/86; 

Division de Investigaciones Econoinicas) 



de eacos, y ye se anunclaban en eec momenta los primeros 

pronósticoB de una cosecha extraordinariamente abundante 

pare los meses siguientes. 

Dc otro lecfo, eec pale, que ven:La aplicando una politica 

de entendimiento con Colombia para dane soporte al 

mercado, ccimerizó a resentir los bajos registros de sue 

vo.1menee de ver*ta y de embarque, y a percibir que Is 

ofenta de cafés de otras éreaa amenazaba con marginar su 

presencia en el mercado. (Vex- gráfico). En estee 

circunstanclas, perdió aegunidad en su anterior poiltica 

y ee decidió pox- una mayor agresividad en Bus 

colocaciones. 

La propio ocurnió con lee fix-mae comerciales que venian 

apoyando ci propóeito de infundir confianza hacia ci 

eoeteriimiento de lee cotizacionea, an a costa de 

pérdidas. Estee camblanon su postura comercial cuando 

advintieron que Colombia sole no podnia respaldar esos 

eefuerzoe, puce al propio tiempo aparecia café de otras 

procedenci as. 

La g.peniencia de este peniodo confirma, una vez ms, la 

gran dificultad de conseguir un manejo organizado y 

eatable del mercado cafetero pox- fuera de un convenio 
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generalizado en el que participen tarito los productores 

como los consumidores, que he sido is teals reiterada de 

Colombia. 

LOB PRODUCTOREB BUSCAN EL REBTABLECIMIENTO DE LAB CUOTAB 

Asi pues, para enero de 1.987 se adelantô un análisiB 

objetivo entre Colombia, Brasil y otros productores, que 

confirmó is conclusion de que no eataba haclendo faita 

cafe en el mercado. Se convino en buscar nuevamente un 

proceso de conversaciones en torno de is reatituciOn de 

isa cuotas de exportaciOn del Convenia Internacionsi del 

Cafe. Las consuitas previstas en el acuerdo no surtieron 

efecto y se convcicO una reuniOn de productores pars 

finales de enero, en la cual se conslguiO un primer 

acuerdo unánime acerca de la necesidad de cuotas y un 

primer esquema viable pars su presentaciOn a los 

conaumidores. 

No c,bstante, en is reuniOn del Cansejo Internacional del 

Cafe', verificada a mediadcis de febrero, no se pudo 

lograr un acuerdo para is reimpiantaciOn inmediata de 

los mecanisTflos econOmicca del acuerdo cafetero, can lo 

cual se ie hubiera shorrado al mercado buena parte del 

dafo que aufriO en el segundo semestre del sfo cafetero, 

cuyaa consecuencias al:lri no acaban de corregirse. 

9 



Todo ci proceso de estas negociaclones ac describe en ci 

informe de is misión colombians, anexo al presente. 

Baste con precisar aqul que ci avenimlento final se hizo 

imposible, no tanto a causa de grandes diferenciss 

acerca de los porcentajes de participaclóri en las cuotas 

de exportaclán, slrio por acti.tudes intransigentes en 

torno de los criterios a splicar pars llegsr a 

distribución de cuotas; esto refiejaba en esencia Un 

gran distancismiento cornercial eritre los Estados Unidos 

y Brasil pars is época, las limitaclones de este 61timo 

pals pars poder comprometerse con unos criterios de 

cuota y is posiciOn adverss a los scuerdos de psrte de 

algunos otros consurnidores comb ci Reino Unido y 

Hol anda. 

IMPACTO DEL FRACASODE LAN NZOOCIACIONES D 

El fracaso de estas negociacicries produjo rápidamente 

uria caida del 20% en los precios del café a US$1.00 por 

libra pars msrzo. Ese deecenso no tue mayor perque 

B:casil y Colombia ariuricharon que no irlan a una querra 

de precicts, alno que mariteridriari uns exportación normal, 

srmcnizsndo Bus politicas interrias pars sostener uns 

lines de defensa de las cotizaciones. Los embarques del 

trirnestre enero - marzo fuerori de unos 16 mhliones de 
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SacoB pero ae fueron acelerando poco a poco 

Entre abril y Jun10 algunos factores ayudaron a evitar 

una contracclón del precio 	Los tostadores reactivaron 

sus demandas; Brasil no tenia todavia 	completa la 

disponibilidad de su gran cosecha de 35 millones de 

sacos, ni habia en ci mercado una seguridad suficiente 

en estos Oltimos estimativos; y finalmente, ci riesgo de 

una helada en el Brasil aicanzó tambiêri a apoyar el 

precio durante unas semanas de mayo y Jun10. 

En resurnen, el periodo de marzo hasta finales de agosto 

revisthó enormes dificultades, con unos preclos 

deprimldcis oschlando alrededcr de un dólar por libra 

para la cotización lCD y unos ernbarques inicialmente 

rnoderados pero en continuo crecimlento. 

EL EXAMEN DE UNA PERSPECTIVA PREOCUPANTE 

Sin embargo, la perspectiva del mercado, no solo para ci 

lapso anter lormente ccai ado sino para e.1 ao cafetero 

1.987/88, resultaba alt.amente preocupante. Las 

autoridades cafeteras de Colombia adelantaron un irtenso 

proceso de anOlsis irterno y de consultas con otros 

productores, con soctores representativos de los 

tostadores 	y con gobiernos de los paises consumidores. 
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La confirmación de is gran cosecha brasilefla y is 

renuencia de las autoridades de ese pais a cooperar en 

gestión alguna, dado el reciente fracaso de las 

negociaciones, representaban un factor de depresión que 

era necesario contrarrestar hacia el futuro. 

En particular, pars 1.987/88 no habia manera de 

conseguir que los paises productorea re'tuvieran Un 

excedente de procfucción de 10 ó 12 millones de sacos, en 

ausencia de pacto cafetero o de bases firTnee de 

cooperación entre elba Si todos los productore's se 

lanzsban a tratar de colocar todo su café, los precios 

se derrumbarian. Al caer los precios, podria aumentar is 

demands de los paises consumidores, pero en una 

proporción muy inferior. El efecto de eats competencia 

sobre los precios del grano podia originar pars los 

paises exportadorea uris pérdida muy importante, frerite a 

is opción de retener el café, pérdida que podria liegar 

hasta el equivalente de is tercers parte de sus 

ingresos par exportacianes de café, es decir, entre 

US$3. 000 y US$4. 000 millonea. 

Brasil además se habia fijado coma objetivo prioritaria 

en materia de café el manterier su participación en el 

mercado mundial, ain a costs de sacrificios transitorios 
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en el valor de sus exportaciones cafeteras y hacia 

énfasia en su capacidad de producción del grano, en Ia 

menor dependencia de su sector externo respecto del café 

y en la prioridad de sus otros intereses comerciales y 

de deuda externa pox- encima del pacto cafetero. De sill 

su resistencia a ceder en is cuota y su indiferencia a 

asumir un liderazgo en favor del acuerdo. 

LA CONCLUSION: EL FACTO ERA NECESARIO PARA COLOMBIA 

La evaluación de todos estos aconteczimientos y de las 

distintas alternativas llevó a is conclusion de que pars 

Colombia si resultaba prioritario asegurar un ingreso 

pox- exportaciones de café. La exploraciOn detallada de 

las oportunidades del mercado indicO que era irnposlble 

pretender compensar en forms perrnanente y segura con 

mayores volimenes de exportaciOn la pérdida de ingresos 

causada por el derrumbe de los precias. Esto habla 

podido hacerse en alguna medida durante 1.986/e7, porque 

Brasil todavia no terila mucho café, pero el excedente 

previsto pars 1.987/88 frustraba eats posibilidad par 

completo. 

En consecuencla, is mejor opciOn pars el pals era Is del 

restablecimiento del pacta de cuotas con unos precios 

dentro de is franja de US$1.20 a US$1.40 pox- libra, y la 

13 



de una participación colombiana simi1ar o superior a Is 

obtenida anteriormente, equivalente al 16.13% sobre Is 

cuota bAsica. El margen de maniobra estaria dado por Is 

participación adicional que se pudiera obtener o ceder 

por encima de ese porcentaje 	Dc alli en adelante se 

entró a buscar Is manera de lograr estas metas. 

COLOMIIA ENTRA A MDIAR £NTRE CONUHXDOREB Y PRODUCTORK 

El gerente de Is Federación presentó en abril ante Is 

opinión colombiana un informe acerca de Is coyuntura del 

mercado y las repercusionea del irzeuceeo de Londrea 	Sc 

e>puso Is necesidad de que Colombia asumiera un papel de 

mediaclón y acercamiento entre Brasil y los principales 

consumidores, especialmente los Estados Unidos. Be 

trataba de abrir paulatiriamente un espaclo para Is 

transacción que deberia estar maduro para las 

negociaciones de septiembre en ci Consejo Internacional 

del Café. El gran propósito residia en conseguir 

identificar zonas de compatibilidad entre los liamados 

criterios objetivos para Is distribuciór* de las cuotas 

de exportacián entre los paises miernbros exportadores 

del pacto cafetero y Is preocupación de los productcires 

por defender su perticipación en las cuotas 

Esta tarea se desarrolló sustancialmente a través de 

A 
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- 
contactos bilateralea, evitando en is primers etapa 

reuniones a las que todavia no hubiera aido posible 

ilegar con bases de acercamiento. A partir de jun10 

Colombia expuso ante los demás productores el resultado 

del análiais antes mencionado, que mostraba una 

abundancia de café en un mercado sin controles, ante muy 

serias limitaciones de los productores pars organizar 

unas poilticas internas de defensa de sus precios, al 

estar dominados por una sicologia pesimista. 

Se presentaron asi las bases de unas formulas de 

acercamiento en is distribuciOn de las cuotas de 

exportaciOn, en un proceso sucealvo y alternado de 

consultas con Brasil, con los Eatados Unidos, y con los 

dirigentes del mundo cafetero asistentes a is 

celebraciOn de los 60 afoa de is FederaciOn en ?ledeilin. 

Estas fOrmulas pars hacer compatibles los ..liamsdos 

criterios objetivos y de flexibilidad y de dinámica a 

las cuotas con las participaciones tradicionales, en un 

principlo fueron recibidas con reservas, 

gradualmente Be fueron ajustando a las expectativas de 

cada cual y recibieron una inejor acogida. 

EL DEBARROLLO DE LAB COHEULTAB HABTA BEPTIEMBRE 

LJna vez Be constatO una disposición favorable en 

15 



principlo a este esquema de parte de los palses 

consumidores, se presentó a los palses africanos, luego 

también con consultas en America Central, y en cada 

reunion se incorporaron mejoras que consolidaban Is 

viabilidaci de las fOrmulas. Al cabo de todo este 

proceso, ya fue posible liegar con un alto grado de 

consenso a las negocziaciones de Londres, con los 

resultados satiafactorios coriocidos. 

La 	propuesta 	de 	los 	productores 	reflej abs 	ci 

convencimiento unánime de que resultaba inperativo ci 

reatablecimiento del pacto pars evitar un descalabro 

completo del mercado. La acogicfa de los paisea 

consumidorea reflejaba asimismo un convericimiento 

favorable al acuerdo, sustentado en el impacto 

perjudicial que pars las economias de los paises 

productores representaria una guerra abierta de precios 

por la ausencia de las cuotas, y en el spoyo de su 

industria cafetera al convenlo. 

El optimismo en torno de las negociaciones de septiembre 

se reflejO en ci mercado. Los precios comenzaron a 

recuperarse y sobre todo se reactivaron con gran fuers 

las Ordenes y los despachos de café. Los embarques del 

trimestre julio - septiembre iiegaron a 22 millones de. 

16 



sacos; de estos, Brasil colocó 6.8 millones, 0 sea máa 

del doble de sus exportaciones en los priTneros 

trimestres del allo cafetero, demostrando asi lo que 

puede ser su capacidad de abrurnar el mercado. 

El afo cafetero 1.986/87 terrninó con una enorme 

exportación de 72 millones de sacos, segin los registros 

hasta ahora conocidos, de modo que los productores 

podrian haber desacumulado existencias en un monto 

aproximado de 4 millones de sacos. Los consurnidores en 

apariencis continuaron aczurnulando inventaricis, lo cual 

permite pensar que durante el presente arco 1.987/88 

aplicarán una politics de compras muy moderada. 

EL PACTO DEBE EVITAR EL DESPLOME DE LOS PRECIOS 

Productores y consumidores ilegaron a las negociaciones 

del Consejo Internacionsi del Cafe' con una acttud que 

facilitó las negociaciones, como fruto del análisis del 

mercado. En realidad, las proyecc±ones del rnercado pars 

1.987/88, peseritadas pcir Colombia a is altura de abril, 

las cuales indicaban un excedente superior a nueve 

millones de sacos, se fueron reafirmandci y ampliando. 

Ya a is altura de agosto se aceptaba que is producción 

esperada pars el aflo cafetero 1.987/88 alcanzaria un 
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EXCEDENTE PROYECTADO PARA EL ANO COSECHA 87/88 

MILLONES DE SACOS DE 60 KILOS 

Millones c 	 Producci6n 
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volumen de airededor de 99 millories de sacos de 60 kilos 

de café verde, de los cuales unos 20 millones de sacos 

Be destinarian al consumo interno de los paises 

productores. El resto, uflOB 79 millones de sacos seria 

el total disporilbie para atender un mercado mundial de 

65 6 66 millones, distribuidos asi: 58 millones de sacos 

para los paises rniembros de Ia OIC y 7 ii 8 en ventas a 

otros paises. Es decir, Bin tE'ner en cuenta los 

inventarios ya acumulados por productores y tostadores y 

que venian de atrás, este sobrante de cerca de 12 

millones de sacos representaria un factor muy negativo 

para el mercado 

Era muy claro que si ya el precici habia caido par debajo 

de un dólar durante el afo 1.986/87 en que no hubo 

excedentea de producción apreciables, entonces para 

1.987/88 podria producirse un verdadera desplome 	Sin 

las restricciones del paczto, los paises productores no 

iban a restringir sus ventas y par el contrario, 

tendrian que competir agresivamente para coTnpensar 

parcialmente con un mayor volumen la pérdida de los 

precios. 

EL RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES DE LONDRES 

La reimplantación de los mecanismos económicos del 
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CIJOTAS DE EXPORTACION DE CAFE INCLUYENDO LAS ASIGNACIONES ESPECIALES PARA 1987/88 
Sacos de 60 kilos 

MIDthROS cN DEREI0 A 
QIOTA BASICA Inicial Reviaada5  Z 

Suaves Colp.bi*noa 10.796.442 10.497.192 19.95 
Colosbi.a 8.750.800 8.508.250 16.17 
Ksnia 1.347.526 1.310.176 2.49 
Tanzania 698.116 678.766 1.29 

0roa Suavq 12.723.025 12.370.375 23.51 
Costa Rica 1.331.291 1.294.391 2.46 
Rap(iblica Dominicans 454.587 441.987 0.84 
Ecuador 1.212.232 1.178.632 2,24 
El Salvador 2.132.230 2.073.130 3.94 
Guatemala 1.812.936 1.762.686 3.35 
Honduras 838.821 815.571 1.55 
India 763.057 741.907 1.41 
)zico 2.186347 2.125.747 4.04 
Nicaragua 611.528 594.578 1.13 
Pap(aa - Musva Guinea 622.351 605.101 1.15 
Peru 757.645 736.645 1.40 

Braailerça y ptroa 
prbicaa 17.896.657 17.400.607 33.07 
Brash 16.495.014 16.037.814 30.48 
Etiopia 1.401.643 1.362.793 2.59 

Robuatas 12.701.376 12.349.326 23,47 
Indon.aia 2.570.581 2.499.331 4.75 
O.A.M.C.A.F. (6.136.924) (5.966.824 (11.34) 

Caasr'4n 1.401.643 1.362,793 2.59 
Costa de Marfil 3.977.636 3.867.386 7.35 
Madagascar 757.645 736.645 1.40 

Filipinag 470.822 457.772 0.87 
Uganda 2.375.758 2.309.908 4.39 
Zaire 1.147.291 1.115.491 2.12 

rotal sin Angola 54.117.500 '52.617.500 100.00 

Angola 300.000 300.000 

I'OTAL a)N ANGOLA 54.417.500 52.917.500 

MIEMBROS EXENTOS DE 
CUOTA BASICA 

Sacos de 60 
kilos 

Arébicas 2.131.847 
Burundi 470.000 
Ruanda 470.000 
Haiti 363,834 
Paraguay 196.461 
Cuba 170.000 
Venezuela 125.222 
Zimbabwe 105.502 
Bolivia 102.297 
Panama 72.471 
Malawi 26.868 
Jamaica 21.692 
Zambia 7.500 

Robustas 1.450.653 
0.A.M.C.A.F. (653.964) 

Togo 280.517 
Rep. Cent. Africana 258.085 
Benin 45.356 
Congo 35.003 
Gab6n 35.003 

Sierra Leone 198.926 
Tailandia 193.256 
Liberia 120.785 
Guinea 82.578 
Nigeria 58.667 
Sri Lanka 57.681 
Ghana 38.700 
Trinidad y Tobago 27.855 
Guinea Ecuatorial 18.241 

T 0 T A L 3.582.500 

() 	Debido a qua .1 da 7 de octubre da 1987, el proinedlo n6v11 de 15 dies del Preclo Indicativo Compuesto fue de 
105.62 centavos de d61ar pot libra. 

Cuota Global Inicial 54,417,500 + 3.582.500 - 58,000.000 
Cuot.s Global R.visada 52.917.500 + 3.582.500 - 56.500.000 

Pusntsa: O.I.C. - Docunentos ICC 48-11 de octubre 6/86 y ED-1284/87 de octubre 8/87 

- 	.-----, - 	 - ----- --- 



PAISES CON DERECHO A CUOTA BASICA - PARTICIPACION EN LAS 
CUOTAS DE EXPORTACION CAFETERA AD-HOC V ACTUAL 

(PORCENTAJES) 

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

CUOTA CUOTA DIFERENCIA 
AD-HOC 	(1) ACTUAL 	(2) (2)-(1) 

T 	0 	T 	A 	L 100.00 100.00 0.00 

SUAVES 	COLOME1IANOS 19.94 19.95 0.01 

Colombia 16.13 16.17 0.04 
K e n i a 2.46 2.49 0.03 
Tanzania 1.35 1.29 -0.06 

OTROS 	SUAVES 23.16 23.51 0.35 

Costa 	Rica 2.14 2.46 0.32 
ECuadOr 2.15 2.24 0.09 
El 	salvador 4.44 3.94 -0.50 
Guatemala 3.44 3.35 -0.09 
Honduras 1.48 1.55 0.07 
India 1.23 1.41 0.18 
Mexico 3.62 4.04 0.42 
Nicaragua 1.27 1.13 -0.14 
Papua-Nueva 	Guinea 1.15 1.15 0.00 
Peru 1.30 1.40 0.10 
Reoublica 	Dominicana 0.94 0.84 -0.10 

BRASILEROS V 
OTROS 	ARABICAS 33.15 33.07 -0.08 

------ 

Brasil 30.55 30.48 -0.07 
Etiopia 2.60 2.59 -0.01 

0.00 
ROBUSTAS 23.75 23.47 -0.28 

Filipinas 0.89 0.87 -0.02 

Indonesia 4.51 4.75 0.24 
O.A.M.C.A.F. 11.85 11.34 -0.51 

Camerun 2.71 2.59 	 -0.12 

Costa 	de 	Marfil 7.68 7.35 	 -0.33 

Madagascar 1.46 1.40 	 -0.06 

Uganda 	 4.40 	 4.39 	 -0.01 

Z a i r e 	 2.10 	 2.12 	 0.02 

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

Vigente hasta Febrero 18 de 1986 
Vigente desde Octubre 6 de 1987 

FUENTE : O.I.C. 



Convenlo Internaclonal del Cafe se conaiguió asi con tine 

franja de precios similar a is anteriormente vigente de 

US$1.20 a US$1.40 por libra; con una cuota global de 

exportación de 58 millones de sacos; con una 

determinaczión de is distrlbución de cuotas entre los 

palses exportadores por los dos afos cafeteros que 

quedan vigentes dentro del convenio de 1.983; y con un 

mecanismo de recorte inicial de is cuota, a fin de 

ilevar los precios al rango convenido dentro del primer 

aemeatre del afco cafetero 1.987/88. 

Colombia obtuvo una participación en is cuota bsica del 

16. 17% pars el afo cafetero 87/88, es decir ilgeramente 

superior al porcentaje que le correspondió entre 1980/81 

y 1985/86. Cabe reiterar aqul que el objetivo 

fundamental del pals en estac negociaclones fue el de 

acegurar el máxlmo nivel de ingreso posible por 

exportaciones de café. Este objetivo no se podia 

coriseguir a través de una guerra de preclos que buscara 

is esperanza de una gran participsción de rnerc.ado, pero 

ci por Is via más realists del Pacto y por consiguiente 

de un mercado de preclos eatables y auperiores y que 

pars Colombia pueclen estar airededor o por encima de los 

US$1.30 por libra. 
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Todos los sectores de is producción, el comercia y is 

industria del caié tienen intera en un funcionarniento 

eficaz del acuerdo, pars evitar un derrumbe del mercado 

en eats coyuntura 

LA POLITICA DE COHRCXALI2ACION COLOMIXANA 

Evideriternente fue este un perlodo rnuy dificil pars ci 

rnercado cafeterci, pues is posibilidad de precios muy 

iriferiorea a los regiatrados siempre eatuvo preserite En 

todo moniento Colombia desempefo un rol irnportante, pars 

evitar un derrumbe del mercado. Se procuro mantener is 

conflsns en ci restabiecimlento del pacto hacla ci 

horizonte cercano, ponlendo de presente is aicatoriedad 

de is cosecha del BrElBil hasta que eats no se 

confirrnsra, y sahmiamo, is posibhlidad de uris helads en 

dicho pals hacia julio y agosto pasados. Asi se 

coritribuyó a preservar uris cierta discipline y una 

cierta e)pectativa de parte de productores y de 

o on sum Id or e a. 

El papel de mediaolóri ejercido por Colombia no fue 

obstácuio pars actuar con oriterios claros en su 

politics de ventas. El pals aprovechó is circunstancia 

de eSQE mesca Cii que a1ri no habla grarides ecdrites 
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listos a volcarse sobre el mercado de parte del Brasil y 

de otx-os productores, y colocd un volumen sustancial de 

café que perTnitió compenear transitoriamente la caida de 

los precicDs y asegurar eel unos ingresos de divisas. Las 

autoridades cefeteras eran conscientes, naturalmente, de 

que tel politica no podia ser permanents, sic propia 

de una coyuntura; no dana el mismo reaultado ahora, 

cuando el Brasil ye tiene toda su cosecha recogida y con 

capacidad de competir eventualmente a todo costo pare 

recuperar sue mercedes tradicionales. 

LA EXPORTACION CAFETERA Y SU CONTRIBUCION AL PAlS 

Colombia exportó en el afo cafetero 1.986/87 Is cifre 

record de 12 millones de sacos de 60 kilos de café 

verde. De estee, cerca de siete millones es embarcaron 

en si segundo semestre, entre abril y septiembre, pues 

haste marzo Be habla ejercido una acción comercial 

cautelosa en defense del precio y buscando preserver las 

conclicioniss de restltución de lee cuotas a corto plac. 

La nueva poiltica de ventas agresiva y competitive 

denitro de los términos del mercado consiguió avances muy 

impc,rtentes cr2 numerosos palsee de Europa, en Japóri y en 

Canada especialmente, y generó al final del a?o cafetero 

une 	ctu.ceción brute estimeda de US$2.012 millones, 

dc gestos y cc,stos de operaciOn y 
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comercialización. 	Estas 	61tiMORae 	reducirn 

sustancialmente en 1. 87/88 debido a! nuevo Tnecanismo 

del reinteqro flexible, can una generaciàn neta de 

reintegros iqual 

El valor de los reinteqros cafeteros entreciados al I4anco 

de Ia Repiblica ascendió a US1.597 millones, despUs de 

cancelar UE$99 mii.lories de pasivos externos durante 

19861E7. El café ccntnua siendo el sector licler de la 

qenerec16n neta de divisas al pais, y el que más 

contribuye al financiamiento del erarlo, por via directa 

a indirecta. Litros renglones de exportación ran verido 

desarrollAndose en for-ma meritoria, abriendo rnrrados y 

construyendo sus proyectos con ci apoyc del pals; pero 

escis sectores, tendrán que destinar durante un periodo 

prolonqado una muy elevada proporciOn de sus ingresos de 

divisas al servicio de sus propias deudas eternas, a Ia 

importaciOn dt-- t,'US irn3umos y a Ia atención d- sus gatos 

externos. 	Al proplo tiernpo, 	vari.Qs de esos rengIons 

c o I-I t i n 6 a (I depntiienrio de 21ternas como ci pian VaLiejo, 

i cir, las ticcncas gIohLes y otroa que ceprasentn 

un apreciahie costo fiscal pars ci Etsdo. 

En Ia próxima dtCda, 	ci sector cafetero 'zontlnuará 

aportando cerca de las d05 terser-as partes de La 

generación neta de diviss a ia economTLa nacional. 	El 

influjo formidable de las exportaciones de cafe como 
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APORTE NLTO BALANZA DE PAGOS 1987 

(Millones de dólares) 

Café Hidrocarburos Carbon 

I. 	CIJENTA CORRIENTE 1.41+6.4 116.9 - 57.1 
Balanza Comercial 1.501.3 882.8 71.3 

Exportaciones 1.520.0 1,317.2 239.7 

Importaciones 18.7 434.4 168.3 

Balanza de Servicios - 54.9 - 765.9 - 128.4 
Intereses de la deuda - 4.9 -107.6 - 128.4 
Remesas de utilidades - 50.0 - 658.3 0 

II. CUENTA DE CAPITAL - 5.0 224.4 169.4 

InversiOn extranjera directa - 5.0 284.7 80.1 

Endeudainiento externo 0 - 60.3 89.3 

Aporte neto a la balanza de 
pagos 1.441,4 341.3 112.4 



soporte de Is estabilidad cambiaria, y su cc3ntribuci6n a 

Is demanda agregada, al empleo, y al equilibria fiscal 

seguirán requiriendo de las autoridades económicas y 

cafeteras un manejo prudente de Is politica cafetera, 

tal cual he side y es en Is actualidad. 

BE HANTUVO LA CONBIBTENCIA DE LA POLITICA CAFETERA 

lina de las caracteristicas de ese manejo es Is 

armonización del desempezo en el frente externo can Is 

regulacion cafetera dentro de Is economia. Al comenzar 

al afo 1.986/87 los cafeteros aceptaron que resultaba 

aconsejable una politics de mucha prudencia, dada Is 

incertidumbre del mercado internacional. 

En octubre de 1.986 se reajusto el preclo interno 

moderadamente; cuando el precia internacional comenzó a 

bajar se decidió sostener Is remuneración al caficultor, 

manteniendo una vigilancia permanente sabre el mercado y 

uris ateraciAn continua sabre los flujes de caja y sabre 

el equilibria financiero del Fondo Nacional del Café, 

pars evitar el golpe eventual de una grave crisis. 

A lo large del periodo más dificil del mercado, 

especialmerite clespués de las fallidas negociacienes de 

en Lciridres y de Is fuerte caida de Is cotización 
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externa, Be adelantaron los estudios can el gobierno 

para determinar el impacto sobre las finanzaa del Fondo 

y sobre el precio de austentación. Hubo momentos de gran 

debate en el Comité Nacional de Cafeteros acerca de is 

factibilidad de sostenex- el precio interno y acerca del 

mantenimiento o Is suspension del TAC. El gremlo siempre 

estuvo presto a revisar con realismo Is aituaciOn 	 :1 

cuantas veces tue necesarlo. Y se ilega a Is convicciOn 

de que se podia mantener el precio al productar sin 

necesidad de recurrir a is monetizaciOn de los 

excedentes acurnulados durante el periodo favorable de 

1.985/86 Las proyecciones de los flujos de fondos no 

indicaban deficit y permitian ese margen de maniobra, 

gracias a Is colocaciOn de mayores volamenes de cafe 

como compensaciOn parcial de los menores precios 

ext ernos. 

Este manejo del precio de sustentaciOn y del TAC se 

extendiO hasta el final del ao catetero 1.986/87, en 

forms compatible con el marco de is politics 

macroeconOmics. 

LA DEFENSA DEL INORESO REAL DE LOS PRODUCTORES 

El valor de is cosecha cafetera durante el aflo 1.986/87 

aecendiO a $268.018, teniendo en cuenta un precio de 
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4uevo Precio 
S44.000 

EVOLUCON PRECIQ INTERNO REAL DEL CAFE 
FESS CONSTANTES DE OCTUBRE DE 1.987 

ENERU DE 1956 A OCTUBRE DE 1987 

N0TA: PARA LOS MESES CON TAC ESTE SE TOMO AL 70 0/ .  

Gr6fico : FEDERACAFE - Invesfigaciones Econmicas. Octubre 19 de 1987. 



COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 

DE LA ECONOMIA CAFETERA COLOMBIANA 

1985/86 - 1986/87 

V A R 	I 	A B L E S 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
I 85/86 1 	86/87 I 
I--------------- I 	--------------- I 
I I I 

COSECHA MILL. 	S/S I 11.89 I 10.85 	I 
I I I 

CONSUMO 	INTERNO MILL. 	S/S I 2.02 I 1.86 	I 
I I I 

EXPORTACION 	MIEMBROS 	O.I.C. MILL. 	S/S I 10.84 I 	11.14 1 
I I I 

EXPORTACION NO MIEMBROS MILL. 	S/S I 0.68 I 	0.91 I 
I I I 

EXPORTACION 	TOTAL MILL. 	S/S I 11.52 I 12.05 	I 
I I I 

VARIACION 	DE 	INVENTARIOS MILL. 	S/S I -1.64 I -3.07 	I 
I I I 

VALOR FACTURACION U.S.$MILL, I 2 9 867 I 	21 012 I 
I I I 

PRECIO PROM. 	FACTURACION 	(TODO DESTINO) 	U.S.$/LB. I 1.96 I 1.29 	I 
I I I 

REINTEGROS 	INDUSTRIA U.S,$MILL. I 2,264 I 	1 1 597 I 
I I 1 

PRECIO 	INTERNO PROMEDID $/CARGA 1 31 5 296 I 	41,177 I 
I I I 

VALOR COSECHA $MILL. I 223 9 296 I 	268 9 018 I 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
I I I 

FUENTE 	FEDERACAFE - Gerencia Comercial 
Gerenci a Financi era 
Division de Investiqaciones Economicas 

BANCO DE LA REPUBLICA 



sustentación promedlo de $35.198 par carga de 125 kilos 

de café pergamino y Un TAC de $6.000 par carga. Este 

valor de cosecha resulta superior en 20% a is ci±ra del 

aflo 	anterior 1,. 95J86 en 	precios 	corrientes, 	y 

sensiblemente igual en términos reales, es decir, 

después de descontar el efecto de la inflación. 

La anterior implica que el ingreso bruto de los 

caficuitores se pudo mantener en promedia dentro de los 

nilveles positivos alcanzados durante is bonanza. Este 

hecho debe destacarse, par cuanto represents una 

magnitud de poder adquis±tivo muy superior a la que fue 

pusibie aforar durante los aoe anteriores a 1. 95J6. 

Al propio tiempo, constituye el mejor incentivo de la 

politics de ordenamiento de la producción hacia el 

futuro, como se vera luego. 

El preclo de sustenztación al productor es el principal 

instrumento de regulacián del ingreso cafetero, y en 

Colombia ha comprobado una mayor estabilidad en el largo 

plaza que en casi todos los demás paises exportadores 

del grano. Al estar menos deperidierite de los altibajos 

de la cotización externa, protege rnejor al caficultor. 

Los bajos precios externos de 1.96/87 dieron lugar a 

uns fuerte reducción dcl precio interno pars is mayoria 
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de los paises productores 	situacii'n que constrasta coxi 

Ia de Colombia. Aqul ci preclo interno en tc-vmInoR de 

poder adquisitivo constante Sc sost uvo durant .1. 986f7 

por encirna dcl promedio de los tlt im 	20 aios. 

El 	17 de octubre pasado se realutá iL p -I-  e c i ck d 

sust,entaci6n a $44. 000 por carqa de 125 kilos cic caI 

perq3mhno, sustituyendo ci. TAC po:c precto en cflnero 

para un aumento efectivo dcl 11. 5X 	obre 	l valor 

anterior. Dado ci incremento previsto en la cecha 

1 987/31 8, este reajuste representac un buu apcyo Pra 

ci inqreso del productor. Cabe s a.Lar que de no haberse 

consequido ci acuerdo, habria sido necesario muy 

sequramente eliminar ci TAC sin conti pcestarlOrt a 

debido al deterioro que se prevela en ci mercado rnundia.L. 

LA DXHAPIXCA DE LA PRUDUCCION V LA RENUVACION DLL CULTLVO 

La 	producción recistrada de c.af 	dcl anc' I.. 986J7 

ascendió a 10.9 miliones de sacos 	e uttii:aron 

inventarlos pcir. 2 wilioues cie sacos, cuycs r.nteqnos 

completaron los recursos necesarios para sostener el 
¼ 

pr&cio interno. Esto dernuestra que Ia reci•n 

finalmente rctc,rna a! cafeterc;. 

La produccián ha presentado occ1Lacioc 	derttic dG un 
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C 0 L. 0 M B I A 

EXISTENCIAS DE CAFE VERDE A 30 DE SEPTIEMBRE DE CADA ANO* 
1976 - 1987 

ANOS MIL.ES  DE SACOS 
DE 60 KILOS 

1976 1,812 
1977 3,999 
1978 5601 
1979 4, 100 
1980 3.4450 
1981 5,978 
1982 8,289 
1983 10,230 
1.984 12,175 
1985 11,47C) 
1986 91834 
1987 6.4 760 
*En poder de AImacaf. 

FUENTE. 	FEDER(.:AFE - Gerencia FinancaEra 

EXISTENCIAS DE CAFE VERDE 
1 3.00 
	 A 30 DE SEPTIEMBRE DE CACA ANO 
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nivel promedio de 12 miliones de sacos, en lo corrido de 

Is década 	Estas variaciones han aido generadas por 

varios factores principales: causas de mediano y larqo 

plazo, tales coma las asociadas al enve-jecimiento 

paulatino de los cafetalea tecznificadoa, y ci baja ritmo 

de renovaclón aplicado por los productores ante una 

situación de precios reales tambi4n precaria entre 1.981 

y 	1. 94; y par causas coyunturaiea a de cotta plaza, 

tales como las condiclones del clima, Is bienalidad del 

cultivo, y Is fertilización y Is atención qeneral de los 

cafetales en un momento dada. 

A partir de 1.933 se he venido adelantarido una politica 

de ordenamiento de Is producciór que he cumplido bier 

con los propósitos de una renovación creciente y de un 

mejor acomodamiento a las tendencias de Is demanda 

Dentro de eaa dinámica, el Area tecniflcada cada afo par 

slembra a por zoca he crecido desde 25.000 hectáreas en 

1.983/84 hasta un ritmo estimado de 72.000 hectáreas 

para 1.986/87. Los eatudios can base en los cuales se 

adoptô esta politica se?alaban que un ritmo de 

renovaclón promedlo aprocimado de 50.000 hectáreas Ic 

permitiria al pals una tendencia en Is producción del 

orden de 13 millones de sacos hacia ci final de Is 

década. 
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PRODUCCION REGISTRADA COLOMBIANA DE CAFE 

ATIOS CAFETEROS 70/71 - 86/87 Y SIMULACION 87/86-90/91 

MILLONES SACOS DE 60 KG. 

SIMIJL.ACION 
-------------------- 

ANUS AI'IOS ANOS 
CAFETEROS SACOS CAFETEROS SACOS CAFETEROS SACOS 

70/71 7.8 79/80 12.5 87/88 11.8 

71/72 6.5 80/81 13.0 
7 2 /73 8 8 1 / 8 121 11 9 88/89 11.7 
7/74 7 1 82/8T jI 8 
74/75 8.0 83/84 1:3.5 89/90  

75/76 7.3 84/85 10.7 
76/77 9.0 85/86 11.9 90/91 13.8 

77 / 78 10. 86/87 10.9 

78/79 11.6 

FIJENTE FEDERACAFE Gerenci a Fi nanci era (70/71-86/87) 
D:L vision de P1 aneac:i on (87/88-90/91 

PRO DU COlON 

14 

13 

7 

6 —f-- 
70/7 1 
	

74/75 	 78/79 	 82/83 	 86/87 	 90/91 

ANOS CAFETEROS 

SIMULACION 



La gran reapuesta de los productorea a eats politics se 

he originado en los estimulos combinados del precio, del 

crédito, y desde luego en su interês par utilizar 

variedadea resiatentea a is rays como is melor defensa 

contra el hongo en el largo plaza. El precio real actual 

he provisto los recursos y el aliciente de rentabilidad 

pars que el cafetero zoquee a resiembre. El incentivo 

del crédito comprendió una aqilización sustancial de is 

reglameritación, una descentralización de Is asistencia 

têcnica hacia los particulares y lineas atractivas de 

financiación del Fonda Nacional del Café, par un valor 

estimado de 13. 400 miliones (que se desembolsan en doe 

atos) y un cubrirniento de 41.500 hectáreas en 1.987. Y 

Is creciente disponibilidad de variedad Colombia y de 

otras reelstentes a is rays han facilitado su 

utilización cads vez máa generalizada. 

En este campo conviene aeguir avanzando con prudencia y 

cantinuidad, fortaleciendo Is eatructura productiva del 

cultivo, pars apuntar hacla una capacidad de producción 

de entre 13 y 14 millones de SBCOB hacia comienzos de Is 

próxima década, pero siempre revisando y ajuatando los 

estimulos de acuerdo con Ia situación de is caficultura 

y en función de las tendenciaa y posibilidadea del 
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mercado. 

La caficultura colomblana se encuentra ante el qran 

desaflo de consolidar uria estructura productiva cada ve 

más fuerte y orqanizada, para poder enfrentar 

exitosamente los mercados del futuro y para poder 

respaldar una buena situaciOn de ingresos para el 

productor. Necesita mejorar Bus indices de productividad 

fisica en todos los sentidos y en todas las fasea de Is 

producción. Necesita poder presentar un producto 

competitivo frente a otros por aus costos, su 

disponibilidad y su reridimiento. Y necesita acentuar 

progresivamente las ventajas propias del cafe suave 

colombiano, su calidad, su uniformidad, su atractivo. 

LOS AVANCES DE LA DIVERSIFICACION 

Un complemento indispensable de Is politic'a de 

ordenamiento de Is producción continuará sléndolo el 

proqrama de diveraificación de las monas ca±eters. La 

cceación de nuevas oportunidades de irqreso rural y de 

las bases para un mejor aprovechamiento de los recursos 

hurnanos, de Is tierra y de is Inirsestructura fisica de 

las zorias cafeteras son Is contribuciOn rnEs Import.ante 

del proqrama. 
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DIVERSIFICACION C A F E T E R A 

NETAS Y REALIZACIONES 

OCTUBRE/84 - SEPTIENBRE/87 

I 	 I I R E A L I Z A C I ONES I 
I 

X 	I 
I II 

I 	 I 
I 

Was di 	I AND 
---------------------------- 

AND AND I di 	I 
I 	PRCDUCCION 	 1 105 5 años I 1 

------- 
2 

------- 
3 

------- 
TOTAL 	I 

------- 	I 
Cubriaientol 
---------I I---------------------------------I 

I 	A8ICOLA (Hectarsu) 	 1 
I 

60400 1 15394 I 26014 I 31135 1 72543 I 120 I 
I 	SANADERIA (No Cabezas) 	1 63000 1 15967 I 36702 1 33521 1 86190 1 137 I 
I 	NONTO DE INVERSION (Nillones *) 	1 

I 
31450 1 

I 
2802 I 

I 
4716 1 

I 
8258 I 

I 
15777 I 	50 I 

I 	I I 
I 	ASROINDUSTRIA 	 I I I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 	I 
I 	I I 	 I 

I 	NUNERO DE PROVECTOS 	 1 
I 

341 221 101 32 I 641 188 1 
I 	NONTO DE INVERSION (Nillones $) 	1 

I 
5818 1 

I 
548 I 

I 
775 I 

I 
768 1 

I 
2091 1 	361 

I 	I I 
INERCADED 	 I I I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 	I 
I 	I I 	 I 

I 	NUNERO DE PROYECTOS 	 1 
I 

172 1 591 921 411 192 I 	112 	1 
1 	MONTO DE INVERSION (Nillones $) 	1 2153 I 415 1 585 1 449 1 1449 I 	671 
I 	loneladas Coiercializadas) 	1 1 26254 1 56062 1 68025 1 150341 1 	I 
I 	(Valor Tons,Co.ercializadas) 	1 
I 	 I 

1 
I 

1782 1 
I 

3473 1 
I 

6600 1 
I 

11855 1 	1 
I 	I 

I-----------------------------------I 
I 	TOTAL 	INVERSION (Nillones $)1 

------------I 
39421 1 

---------I 
3765 I 

---------I 
6076 1 

---------I ----------
9475 1 19317 

I -----------I 
1 	501 

FUENTE i FEDERACAFE - Gerencia di Diversificacion 



Lo 	vane de ete pro rarna en ci afo cafetero 1 986/87 

on detacab1es la lncorporación de 31.000 nuevas 

hectáreas en cultivos, la finarciacióri de 33.521 cabezas 

de qanado, de 32 proyectos agroindustriales y de 41 

centros de mercadeo. 

Hacla adelante conviene asignar una atención especial y 

fortalecer la asitstencia técnica a las areas cafeteras 

rnarginales y bajas, en las que hay una clara oportunidacf 

de sustltuc±ón del café con cultivos como frutales, ca?a 

y cacao entre otros, como opción para solucionar los 

problernas ocasionados por la roys. 

EL CONTROL DE LA ROYA 

La dispersi6n de la enfermedad continuó en las distintas 

zones el ritmo esperado; entre septeimbre de 1.986 y de 

1.987 las hectáreas afectadas pasaron de 523.000 a 

688.0000  con un irtcremento del 31%. En términos 

çjenereles, el control quimico del hongo ha sido 

razonable, auncuando en algunas regiones bajas en que 

tel control fue deficiente se presentaron defoliaciciries. 

Ent.ce erero y octubre del presente a?io se hebian 

entregado 7.600 toneladas de oxicloruro de cobre, 

empliemente suficientes pare is realización de cinco 

espersiones recc,mendada por ato, conjuritamerite con 



DISPERSION DE LA ROVA DEL CAFETO 

SEPTIEM8RE 30 DE CADA ANO) 

82/83 - 86187 

ANUS 	NUMERO NUNICIPIOS AFECTADUS  

CAFETEROS PARC IAL ACUNULADO 

1/ 

82/83 7 7 	1.2 

83/84 79 86 	14.4 

84/85 210 296 	49,6 

85/86 123 419 	70.2 

86/87 66 485 	81.2 

FINCAS AFECTADAS 
-------------------------- 

	

PARCIAL 	ACUNULADO 

2/ 

	

244 	244 	0.1 

	

111 990 	12,234 	4.0 

	

52,114 	64,348 	21.2 

	

56,252 	120,600 	39.8 

	

55,900 	176,500 	58.3  

SUPERFINE AFECTADA H5) 
--------------------------- 

PARCIAL 	ACUNULADO 

'1 

	

f 	S'J 

5,383 	5,383 	0.5 

251079 301462 3.0 

301,241 331,703 	32. 

191,297 5231000 	51.8 

165,000 688.000 	68.2 

it Sabre 597 municipos, sequn Censo Cafetero 80-81. 
2/ Sabre 302.945 fincas, seçun Censo Cafetera 1970. 
3/Sabre 1.009.600 Has, sequn Censo Cafetera 80-81, 

FUENTE: FEDERACAFE - Subgerencia Seneral Tecnica. 



COSTO ESTIIIADO DEL CONTROL.. DE L.A ROVA 

CON CARGO AL. FONDO NAC:[0NAL. DEL CAFE 

AOS CAFETEROS 1983/84 - 1986/87 

(dOS 
CAFE TEROS 

1983 / 84 

1984/85 

1985/86 

:1986/87* 

(MII._LONES s 

VALOR 	 FAGOS 
OX I CLORURO 	COMPENSAC I ON 

598 	 1310 

1952 
	

2010 

3040 

T 01 AL. 

.:?6 2 

1098 

3962 

8365 

* Friirnirfar 

F:IJENTE. FEDE:RACAFE 	Gerrrcia TEc:nic: 



auxilios para las aplicaciones, con un costo total a 

cargo del Fondo Nacional del Café de $6.400 millo*es. 

De otro lado, Ia Pederación he venido adelantando una 

accion preventiva contra la broca del cafeto, plaqa que 

ocasiona da?os directos en las cerezas del fruto y que 

he venido acercéndose hacia el pals desde Peri y 

Ecuador.  

EL FONDO NACIONAL DEL CAFE 

La administración prudente del breve perlodo favorable 

de 1.985/86 permitió combinar Ia mejoria del inqreso de 

las caficultores con el fortalecimiento del Fondo 

Naclor*al del Café. El acuerdo de pcilitica cafetera de 

1.986, fruto de la concertación entre ci qoblerno y ci 

gremlo, se curnplió cabalmente, y deló a diciembre CU de 

ese aro un excederzte afc,rado en Ia suma de $181.530 

millones, distribuido en un 34% hacia el Fondo, en un 

33% a favor del productor - principalmente como respaido 

del TAC- y en un 33/  al cjobicr-ro naricr.al. 

El balance del Fondo refiela hien ci tortalecimiento de 

su situación fancera. Los activos totaics lleqaror al 

cierre de dlciernhre de 1.118E a 	 rnillones, ±rent.e 

a $222.29 de un afIo antes. Los nuevos recursos 

3.1. 



EXCEDENTE DEL ACUERDO DE POLITICA CAFETERA - 1986 

LIQUIDACION FINAL A DICIEMBRE 31/86 

(MILLONES DE PESOS) 

I------------------------------------I------------I 
I FONDO PRODUCTOR GOBIERNO I 	TOTAL 	I 
I 34 33% 33% I 	 I 
I I 	 I 

DISTRIBUCION I $61,720.4 $59,905.0 $59,905.0 I 	$181,530.4 	I 
1 ------------------------------------ I ------------ I 

Aplicacion 	a: I I 	 I 
 Fondo de Garantiai I $40,000.0 I 	$40,000.0 	I 

I I 	 I 
 Credito Med.Plazo Productorl $1,510.0 I 	$1,510.0 	I 

I I 	 I 
 Federacafe I $1,998.0 I 	$1,998.0 	I 

I I 	 I 
 Masa de Operacion I $7,012.9 I 	$7 9 012.9 	I 

I I 	 I 
 T.R.E.C. 	(A) I $54,707.5 $16,397.0 I 	$71,104.5 	I 

I I 	 I 
 T.R.E.C. 	(B) I $30,898.0 I 	$30,898.0 	I 

I I 	 I 
 Transferencia al 	Bobierno 1 $29,007.0 I 	$29 9 007.0 	I 

I I 	 I 
I------------------------------------ I------------I 

TOTAL APLICADO I $61 9 720.4 $59 9 905.0 $59 9 905.0 I 	$181,530.4 	I 
I I 	 I 
I----------------------------------- I ------------ I 

FUENTE :FEDERACAFE - Gerencia Financisra 



quedaron representados en ci incremento de $l00..000 

millones de Joe ealdos liquldoc, tituio a crto pLaza y 

cartera al cobra, y en ci aumento de $125. 000 millones  

de activos de mediano plaza, fundamentalmente valores 

colocados en ci Banco de Ia Republica. 

Durante 1.986 se redu.c; Ia deuda operativa del F'ndo, 

tanto eterna coma interna; de otro lado aparecieron 

pasivos coma ci TAC, respaldados par un fonda de 

sustentación constituido en papeles oficiales. El 

patrlmonio del Fonda aacendió en diciembre de 1.986 a 

356.758 millones, contra $137.217 millones de .1.985. 

Esto impilca que en ci curso de 1.086 ci endeudamiento 

del Fonda ae redujo del 38% al 24% de aus activos. 

Entre enero y aeptiembre de 1.987 ci Fonda conservó en 

qrandes cifras ci volumen de sus activos, suspendió Ia 

acumulación de reservas porque Ia diferencia entre ci 

precio externo y ci interno ya no permitió captar nuevas 

recursoc de excedente. No obetante, en ese lapso ci 

Fonda canceló US$30 millones de pasivos externos, con Ia 

que a 	septiembre, ei saido de Ostos quedó 	en solo 

US$25 millones, y ci endeudamiento del Fonda en ci 20%. 

La deuda externa del Fonda era de US$55 millones a 

diciembre/86 y de US$124 millones a septiembrel86. 
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Al cOTR&nAF ci nuevo aric caetero 1,. %7/3Ei ci Fcindci 

cuenta con un patrimonlo equivalente a cerca de 14 mese 

de cosecha, como qarantia pars is requlaclón cs±etera y 

pars is estabilidad del incresci del productor. L)ebido Eli 

elevado volumen de Is cosecha que actualmente se recoqe, 

el Fonda tendrá que utilizar parte de sus 

disponibilidades en el Banco de Is Repblica, en ci 

curso de los próximos meses. 

EL FORTALECIIIIENTO DEL PROGRAI'IA DE SALUD 

Una parte fundamental de is misión de is Federación es 

is de coritribuir al meloramiento  del nivel de vida 	de 

los habitantes de zona cafetera, y en particular el de 

los caficultores. Como parte de los proqrsmas diriqidos 

a dotar de inirsestructura bAsica rural a las zonas 

cafeteras, el Conqreso Nacional de Cafeteros de 1977 

creó un Iondo especial, cuyos rendimientos irian 

destinados a adelantar acciones de salud en zona 

cafetera, principalmente en el area de atención prirnaria 

rural. 

Deapuês de diez ar1c,s de actividades en este carnpo, se 

: : 
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FONDO 	NACIONAL 	D E L 	C A F E 

ESTRUCTURA DEL BALANCE 

1975 - 1987 (*) 

(MILLONES DE PESOS) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 	* 

ACTIVO 65,191 77,219 85,867 119,067 149,831 222,295 468,536 461,915 

 Efect.y 	Ctas par 	cobrar 25,099 17,281 19,908 15,929 42,757 79,931 179,427 181,986 
 Inventarios 19 9 950 35 9 829 47 9 237 81,753 79 9 233 110,233 131 9 162 75,728 
 Mediano Plaza 19,155 21,349 14,737 16,648 22,677 27,760 153,292 196,218 
 Activo Fijo y Otros 987 2 9 760 31985 4 9 737 5 9 164 41 371 4 1655 7 9 983 

PASIVO V PATRIMONIO 65,191 77,219 85,867 119,067 149,831 222,295 468,536 461,915 

 Corriente 9 9 451 27,832 40,365 68,151 76,875 79,032 77,142 31,279 
 Largo Plaza 6 9 303 61 334 91139 11,768 8 9 407 61046 34 9 636 63,187 
 Patrimonio 49,437 43,053 35,763 39,148 64,549 137,217 356,758 367,449 

(*) Septiembre 

FUENTE i FEDERACAFE - Gerencia Financiera -Departamento di Presupuesto 



adelaritó una evaluacióri exterra del Programa de E3alud 

para Caficultores. El examen del desarrollo del programs 

y el análisis de is evoiución de los distintos 

Indicadores de salud en las zonas cafeteras a lo largo 

de los 61timos diez a?os, permitieron concluir que el 

Programs he contribuido con gran eficacia a mejorar las 

condiciones de salud en las zonas cafeter'aa. 

Ante los favorables resultados de eats evaluación, el 

Comité Naciorial aprobó el fortalecimiento del fondo de 

salud en $3.000 millones, que se suman a los $1.150 

millones ys existentes. Dc acuerdo cicsr* laa  

recomendicnea de lQe QQnaUltorea t  el 	 ld 

para Caficultores continuard dndole apoyo al Plan 

Nacional de Salud en las acciones de atención primaria 

rural, escogiendo dentro de cuss aquellas disefladas 

para solucionar los problemas más criticos de salud en 

zona cafetera. 	Dc esta manera se buaca dane una mayor 

efectividad a los nuevos recursos con que cuenta ci 

Programs de Salud. 

LOS CAFETEROS Y LA DESCENTRALI2ACION 

El pals se encuentra ante el reto de aprovechar 

debidamente ci nuevo marco de iegialación destiaacio a 

fortalecer is vida municipal y is participsción 

34 



comunitaria, 	conocida 	coma 	el 	proceso 	de 

deacentraiización admiriistrativa, politics y fiscal. Los 

municipios contarán con nuevos recursos fiscales pars 

inversion y una mayor autanomla en virtud de is elecciOn 

popular de aicaldes. Este es un hecho importante pars 

los cafeteros, que contarán sal con sodas más fuertes 

en is tarea del desarroilo local y regional de is zona 

cafetera, is cual cubre airededor de 500 municipios en 

todo el pals. 

Con el apoyo de Is oficina central, los Comités 

Departamentales y Municipales de Cafeteros han iniciado 

un aeria programs de trabajo canjuntamente con otras 

entidades püblicas y privadas, orientado a conocer muy 

bien las implicacbones de eats reforms y a crear las 

bases pars aprovechar soildarlamente las oportunidades 

que ofrece. Par lo pronto, se han identificado areas de 

cooperaclOn en vivienda rural, extensiOn e 

lnfraestructura rural, salud y atenciOn al merior. 

APOYQ CAFETERO A L.A LUCHA CONTRA L.A POIREZA 

Las zonas cafeteras hen lievada a lo larga de estas seis 

décadas de acciOn organizada del grembo el liderazgo del 

desarrollo econOmico y social en sus regbones. Los 

cefeteros comprenden muy blen Is importancia de que las 
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areas de influencia cafetera participen tmbi 	de eatoa  

avances en las condiciones de vida y de integración 

comunitaria. Muchas de las obras de infraestructura de 

los Cornités han beneficiado en el pasado a amplias 

regiones. Con esa misma intención solidaria, is 

Federación se he vinculado con su apoyo institucional, 

con su organización y con recursos a los programas 

sociales que viene impulsando el gobierno, tal cual lo 

he hecho tamblén en ci pasado. 

Pars el efecto, en ci curso de eats Conferencia Cafeters 

se auscribe un convenlo entre is Federación y ci 

gobierno, ci cual define las bases de este respaldo 

cafetero a is lucha contra is pobreza, concentrado en 

veredas no cafeteras de municipios cafeteros, zonsa de 

influencia cafetera y zonas marginaics cafeteras Be han 

obtenido recursos especiales pars este programs en 

cuantia cercana a los $4.000 rnillones, sin distraer en 

ningtin momentcs los presupuestos ordinarios de las 

campafas de los comités. Estos recursos provieneri del 

reajuste de los precios del café pars ci conaumo 

interno, en su mayor parte. También se he recibido ci 

aporte generoso de las empresas del gremlo, quc han 

destinado parte de sus utilidades pars eats QontTibuci6n 

social. A cuss liega ci reconocimiento del grem1 Ls 
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realizsción de este programs estará a cargo de los 

Comités Departamentales, en coordinación con las 

respectivas entidades oficiales. 

60 AMOS DEL MODELO CAFETERO COLOMBIANO 

Hace pocos meses se congregó el gremio todo en Medellin 

pars conmernorar los sesenta aflos de servicios de is 

Federación Nacional de Cafeteros y pars repasar el 

desarrollo balancesdo del sector cafetero. 

Es ampliarnente satisfactorlo el balance de continuidad y 

de camblo ordenado a Ia largo de seis décadas en las que 

se han registrada inrnerisas transfarmaciones de is 

economia nacional, del mercado internacional del café, 

de las condiciories del cuitivo y de is organización 

misma. El sector cafetero he superado toda clase de 

desafios y de ciclos del mercado porque he sabido 

combinar el progreso econórnico de is industria 

colombians de café, is mejoria ostensible de las 

condiciones de vida de la población de las zonas y 

regiones cafeteras, is consolidacián del gremio de los 

caficultores y is maduración de los instrumentos de is 

politics cafetera a través de la cancertación con el 

gobierno nacional. 

27 



La gran fuerza interior del sector cafetero reside en la 

coriservaclOn de un balance satisfactorlo entre esas 

cuatro dimenslories. Este es un esquema de trabalo que 

permite is suficiente holgurs coino pars que est'n 

presentes is dinámica de is iniciativa privads, is 

respuesta ágil y organizada a los retos y cambios del 

mercado, Is reguiación y establiización de is economla 

cafetera, Ia intervención responsable y moderade del 

Estado, is participacián gremial en defensa de los 

legitirnos intereses de los productores, y el 

financiamiento y administración de una sólida estructura 

de asistencia técnica, obras y servicios productivos y 

socisles en beneficlo de los cafeteros. 

Hacia adelante, is dave pars is estabilidad y el 

desarrollo del sector, en beneficlo de los productores y 

del pals, está en velar por que continie fortaieclndose 

esa reiación de apoyo mutuo entre los aspectos 

económicos, soclales, gremiales e instrumentaiea de is 

caficultura. 

El futuro de is orgsriización se ye despejado. Cads dia 

tiene una proyección más destacada en el mundo cafetero 

y unos equipos de profesiorisles mejor preparados en 

todas las 6reas de servlcio y de asistencia a is 
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politica ca±etera colomblana. Otras areas cafeteras dcl 

mundo buscan continuamente Ia relaciOn, el análisis y ci 

lntercambjci de ±nlormación con los cuadrcis de is 

Federación, y buscan aplicar ci modelo colombiano a sus 

propias realidades. 

Un csc deatacado reciente es ci de 1rssil. Uespués de 

una eperienc1a diflcil de desmonte de unos orqanismos, 

ese pals he optado pox' unos nuevcs ilneamlentos 

slrn.tisrea a los co1omhiarics, con un trabalo coniunto del 

qohierno y del sector privado cafet.ero, con is creación 

de un Fondci de Protección y Deferisa del Cs±, con is 

vinculación de is polUtica cafetera y del Fondo a travs 

de is adrninistrsción del I[C en ci cual el sector 

privado tendrá una particlpaclón creclente, y con is 

aslqnaclón a ese lr*stituto de responsabllldades aTnpiias 

hacia toda Is economia rsfetera. 

EL CONTRATO DE PREETACION DE 9ERVXCIOE 

Li. 20 de dciemhre de 1.1-88 vence, en su parte de 

eervicics, ci contrato celebrado entre Is Nac on y is 

Fed radOn 	ci 20 de dciembre de 197j pars 	ia 

prestaciOn de servicios y is adminlstrac6n v mane.jo  del 

Fondc Nacional del Ca±é, contrato que enmarca buena 

parte de las relaciones ent..re ci Estado y  is FederaciOn. 
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La orqanlzación del qremio ne ericuentra en in mejor 

dinpo8ici6n de trabalar en ee proceno de renovación y 

actuaiización del contrato, el cual comcnará ucza vez ci 

se?or Presidente de In Rep6b1ica inteqre Ia comieón de 

evaluac.ión respectiva. 	e trata de una oportunidad para 

incorporar responsahiemente ni cont.rato contrihucones 

positivas Para ci buen mane.io de los instrumentos de 

politic.a cafetera, y para preservar los elementos 

1undamentaie2 que han permitido un balance tan 

satisfactorlo de realizaciones como ci cumplido a In 	 'H 

inrqo de sesenta axos de vida de Ia Federación. 

Ilace IC) nos, 	por recomendaciôn de in Corn:isión qu 

critonces pnmirió ci desarroilo de los distintos 

ccritratos suscritos entre in Federación y el ciohierno 

nacional, 	se lnteqró en un sói.c docurnento ci contrat.c'i 

pam Ek 	 in 	prcstaclóri 	de 	servicic:s 	(et&nión, 

Irivesti caci on, 	desaiiollo 	scca1 	diver si± jc'nc±On, 

requincióri del r.onsurno y del cornercio de ca±, etc. ) con 

viqencia de diez afion, asi cornc alqurias modi±icncic'ries y 

adiclones a ic,s anterlores contrntc's de administmaclOn v 

manelo del Fondo, con duraciOn indelinida mientras 

subsista in neccaidad de curnpi ir los obletivc'c pmopios 

de éstc. 
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El gremic no presenta, como Ic coneta al Gerente tie Ia 

f'ederacián, resistencia hacla las innovaciones que den 

trazas de constituir aportes positivc's y favorables para 

Ia qestión a su cargo o qarantlas amp.Lia$ y aprpiadas 

para el control de los recursos que administra. Nada más 

transparente en materla de cuinpilmiento de un sector que 

administra recursos oficialea, que los balances de Ia 

Federación, reflelo fidedigno y completo de todas sus 

operaciones y de todos sus haberes y obiIcaciones. La 

vigilancia integral a sus cuentas por parte de Ia 

Contraloria General de Ia RepCblica, y el sequlmiento 

eatrecho de su operación por parte de los más 

competerztes y especializados orqanismos oficislee como 

el Hlnisterio de Hacienda y el Hanco de Is Repóbiica son 

un respaldo de seguridad para Is F'ederación en ci 

desempefth de sus altas responsabilidades. 

UNA AGENDA PARA EL F'UTURO DEL SECTOR CAFETERO 

La aplicación de los rnecanisrnos económicos del Convenlo 

Internacional del Café, ci cual vence en 1t)M3,  permite 

prever un coTnportsmiento más tranquilo del inercado para 

los próimos dos alias. 	Este .iapsct Ir m trartdct si 

posible alcanzar una prórroqs o un nuevo acuerdo má 

adelante. 
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Los cambias en los patranes de Ia economia cafetera en 

todo el mundo no se interrumpen. Cada dia se acentian 

los procesos de corcentración en Is industria 

torrefactora, en las canales de clistribución y en ci 

comercio del cafe. La competencia de otros productos y 

atras bebidas se va hacienda más aciresiva, y can ella Ia 

necesidad de promaver con mayor intensidad ci ccrsumo 

del buen cafe. Entre los paises consumidores, los misTnos 

criterios que inspiran las politicas hacia los paises 

cafeteros en desarrolla también van rnudando. Todc 1c 

anterior he provocado que, de un tiempo para acá, las 

resistencias hacia los acuerdos de productos básicos se 

hayan hecho mayores. 

Las paises cafeteros neresitarn de este tipo de 

inatrumenta par mucho tiempo todavia, mientras sus 

economias continzen siendo tan vuinerables y mientras su 

poder individual frente al rnercado siqa siendo tan 

reducido. Par ella, tendrAn que trabalar con un qrari 

aentido de unidad para defender y extender Ia viqencia 

del pacto hacia adelante. 

Colombia he combinado estos esfueros con l.a 

preocupación por consolidar y fort.alecer cada veT más su 
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PROVECCION DE LA DISPONIBILIDAD Y UTILIZACION MUNDIAL DE CAFE 
PARTICIPACION DE COLOMBIA 

Años Cosecha 1987/88-1989/90 

(Millones de sacos de 60 Kg.) 

PIUNDO COLOMBIA X 

27.0 6.8 25.0 
98.9 11.8 11.9 
203 2.0 9.8 
78.6 9.8 12.5 

105.6 16.6 15.7 
58.0 8.8 15.1 
8.5 1.0 11.8 
66.5 9.8 14.7 
39.1 6.8 17.4 
12.1 0.0 0.4 

39.1 6.8 17.4 
90.8 11.7 129 
20.3 2.0 9.8 
70.5 9.7 13.8 

109.6 16.5 15.1 
58.5 8.8 15.1 
8.6 1.0 11.6 
67.1 9.8 14.7 
42.5 67 15.7 
3.4 -0.1 -4.0 

42.5 6.7 15.7 
95.4 13.3 13.9 
20.3 2.0 9.8 
75.1 11.3 15.1 

117.6 18.0 15.3 
59.1 8.9 15.1 
8.7 1.0 11.5 
67.8 9.9 14.6 
49.8 8.1 16.3 
7.3 1.4 18.8 

1987/ 88 

Existencia Inicial 
Produccion total 
Consumo Interno 
Produccion Exportable (2-3) 
Disponibilidad (1+4) 
Exporatcion a Miembros 
Exporatcion a No Miembros 
Exportacion total (6+7) 
Existencia Final (5-8) 
Variacion de Existencias (9-1) 

1988/ 89 

Existencia Inicial 
Produccion total 
Consumo Interno 
Produccion Exportable (12-13) 
Disponibilidad (11+14) 
Exporatcion a Miembros 
Exporatcion a No Miembros 
Exportacion total (16+17) 
Existencia Final (15-18) 
Variacion de Existencias (19-11) 

1989/ 90 

Existencia Inicial 
Produccion total 
Consumo Interno 
Produccion Exportable (22-23) 

23. Disponibilidad (21+24) 
Exporatcion a Miembros 
Exporatcior, a No Miembros 
Exportacion total (26+27) 
Existencia Final (25-28) 
Variacion de Existencias (29-21) 

NOTAS: 1) Las proyecciones son calculos de FEDERACAFE - Investigaciones 
Economicas y Planeacion,basados en cifras de U.S.D.A. (FCOF 2/87 y FCOF 3/87) 
O.I.C. (QSB 39 Sec.1 y WP Board 658/87). 2) La produccion total del mundo 
supone cosechas Brasileras de 35 9 27 y 30 inillones de sacos para 87/88, 
88/89 y 89/90 respectivamente. 3) El consumo mundial supone un crecimiento del 1). 



posición en el mercado. La reiaclón cada vez má5 

etrecha con la industria cafetera murid1ai Ia preria 

a travês de marcas cada vez más numrosas de café 1OC)X 

coIombano; 	la creac'i..ón qraduai tie ur mecadr 	piiT 

bien d1fererciado para ci product ie CoLomba 	a 

de calidad, Qc4mpatw4, 	 j 

cornerciai.ización cada vez mAs fuertes, son frentes que 

se sequirn atendienclo con 6nfa8i2 creciente. 

El café de Colombia cuenta ya con grandes fortaLea 

frente al mercado en los aspectos cornerciales, 

productivos, de organizacion y de instrumentos de 

regulación interna. Avanzando por ese camino, tendrá en 

su momento la posibilidad de despleqar una estrateqia 

para atender cualquier coyuntura que pueda presentare. 

Deseo rendir testimonio de reconocimiento para con los 

miembros del Comité Nacionaj. de Ceteros, por 	ua 

orientaciones y su respaldo permanentes. El qremio puede 

eatar orqulloso del liderazqo, del carácter y del buen 

criterlo de 102 diriqentea que ha cieqido para que lo 

representen, asi como debe reconorer tamblén la 

prudencia, la capacidad de diáloqo y de análisis de 
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qulenea han participado en el Comit& a nombra del 

Gobierno Nacional. 

La dedicación y Is eficiencia del equipo de qerencia y 

de dirección de le empresa eon ejeiiplaree. A ellos y a 

todcis los empleados, que con lealtad y empeho atienden 

SUB funciones y responsabilidades, Be etiende este 

aqradecimjento. 

?luchas qraciae. 

JORGE CARDENAS GUTIERREZ 
	 Jt 

Gerente General 

Bogota, D.E., noviembre de 1.9E7 
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INFORME DEL GERENTE GENERAL 
A LA CONFERENCIA CAFETERA 1987 

Anexo Estadfstico 

II - 

PRODUCC ION 

Cuadro No. I 	DISTRIBUCION DE LA PR'ODUCCION TOTAL 
MUNDIAL DE CAFE VERDE 
APos Cosecha 1983/84-1987/88 

Cuadro No. 2 	DISTRIBUCION DE LA FRDDUCCION EXPORTA 
BLE DE CAFE VERDE 
Arros Cosecha 1983/84-1987/88 

EXFORTAC ION 

Cuadro No. 3 DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL 
DE CAFE A TODD DEST1NO SEBUN LOS GRUFOS 
ESTAE'LECIDDS POR LA O.I.C. 
A?os Cafeteros 1982/83-1986/87 

Cuadrc' No.4 EXFORTACIONES COLOMBIANAS DE CAFE - 
VOLUMENES Y REINTEGROS 
Afos Cafeteros 1982/83-1986/87 

Cuadro No.5 EXFORTACIONES MUNDIALES V COLOMBIANAS 
DE CAFE A MIEMBROS V NO MIEME4ROS DE LA 
0. I.C. 

ñoE 	[afetrc 	1982/83-1986/87 
Cuadro No.6 EXF0R1ACION DE CAFE COLOMB1ANO SEBUN 

FAISES DE DESTINO 
Aftos Cafeteros 	1982/63-1986/87 

Cuadro No.7 EXPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SEBUN 
FUERTOS DE EMBAROLIE 
AñOE C+eteros 	1982/83-1986/87 

CONSUMO 

Cuadro No.8 

Cuadro No.9 

Cuadro No.10 

EXISTENCIAS 

CONSUMO DE CAFE EN LOS FAISEE FRODUCTO-- 
RES 
Años Cosecha 1983/84-1987/88 
CONSUMO PERCAFITA DE CAFE EN RAISES 
MIEMBROS IMPORTADORES O.I.C. 
Aos Civiles 1982 a 1986 
VENTAS DE CAFE SEMIPROCESADO EFECTUADAS 
FOR LA FEDERACION A LOS TOSTADORES 
NAC 1 DNA LES 
Aros Cafeteros 1982/87-1986/87 

Cuadrc' No.11 	COMPORTAMIENTO DE LAS EXISTENCIAS 
INICIALES DE LOS PAISES PRODUCTOF<ES DE 
CAFE SEBUN GRUFOS V FAISES 
A?ios 1982/83-1986/87 



PRECIOS 

Cuadro No. 12 

Cuadro No.13 

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SEGUN LOS 
CUATRO GFUPOS ESTABLECIDOS POR LA 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE 
A?rns Ca+etero 1982/83-1986/87 
PRECIOS EXTERNDS %  INTERNOS TASA DE 
CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL 
CON SUM I DOR 
Promedios 	Aos Cafeteros 1982/83 - 
1986/87 

OTRAS ESTADISTICAS 

Cuadro No. 14 	CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE 
COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERA 
CION Y DE VENTA DEL CAFE SEMIPROCESAD0 
A LOS TOSTADORES NAG IDNALES 
Arros Civiles 1983-1987 

Cuadro No. 15 	CAMEIOS EN EL REINTEGRO MINIMO, EL 
IMF'UESTO AD-VALOREM Y LA CUOTA DE 
RETENCION CAFETER 
A1os Civiles 1983-1987 

Cuadrc No.16 	VENTAS DE FERTILIZANTES REALIZADAS POR 
LA FEDERACION DE CAFETEROS 
AñoE. Civiles 1983-1987 
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CUADRO I 
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION TOTAL M1JNDIAL DE CAFE VERDE 

ANUS COSECHA 1983/84-1987/88 
(EN MILLONES DE S/S 60KG) 

83/84 84/85 85/86 86/87 87/88* 

RAISES S/S I S/S I S/S I 	S/S X S/S 

TOTAL 88.3 100.0 83.9 100.0 91.8 100.0 77.5 100.0 99.6 1000 

MIEMBROS DE LA D.I.C. 87.8 99.4 83.2 99.2 91.2 99.3 76.8 99.1 99.0 99.4 

SIJAVES COLOMBIANOS 16.3 18.5 13.0 15.5 14.2 16.1 13.4 17.3 14.6 14.1 

Colombia 13.5 1513 10.7 12.8 11.9 13.0 10.8 13.9 11.8 11.3 
Kenia 2.0 2.3 1.5 1.8 2.0 2.2 1.8 2.3 1.9 1.9 
Tanzania 0.8 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0 0.8 1.0 0.9 0.9 

OTRO SUAVES 22.9 25.9 24.5 29.2 23.0 25.1 25.1 32.4 24.8 25.1 

Costa Rica 2.1 2.4 2.5 3.0 1.5 1.6 2.3 3.0 2.3 2.3 
Ecuador 1.4 1.6 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 3.0 2.0 2.0 
El 	Salvador 2.4 2.7 2.7 3.2 2.1 2.3 1.9 2.5 1.8 1.8 
Guatemala 2.3 2.6 2.7 3.2 2.6 2.8 2.5 3.2 2.7 2.7 
Honduras 1.3 1.5 1.4 1.7 1.1 1.2 1.5 1.9 1.3 1.3 
India 1.7 1.9 3.3 3.9 2.0 2.2 2.8 3.6 2.3 2.3 
Mexico 4.5 5.1 4.3 5.1 4.8 5.2 4.6 5.9 4.9 4.9 
Nicaragua 0.7 0.8 0.8 1.0 0.7 0.8 0.7 0.9 0.7 0.7 
Otros 6.5 7.4 5.3 6.3 6.2 6.8 6.5 8.4 6.8 6.9 

BRASILERDS Y OTROS 

ARA8ICAS 33.1 37.5 24.9 29.7 32.8 35.7 18.3 23.6 38.4 38.8 

Brasil 29.3 33.2 22.0 26.2 29.5 32.1 15.8 20.4 35.0 35.4 
Etiopia 3.3 3.7 2.6 3.1 2.8 3.1 2.1 2.7 2.9 2.9 
Otros 0.5 0.6 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 

ROBUSTAS 15.5 17.6 20.8 24.8 20.6 22.4 20.0 25.8 21.2 21.4 

Angola 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 
Camerun 1.0 1.1 2.3 2.7 1.9 2.1 1.9 2.5 2.0 2.0 
Costa de Marfil 1.4 1.6 4.6 5.5 4.4 4.8 4.0 5.2 4.5 4.5 
Indonesia 5.5 6.2 5.6 6.7 5.8 6.3 5.8 7.5 5.7 5.8 
Madagascar 1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.3 1.1 1.4 1.2 1.2 
Uganda 2.7 3.1 2.8 3.3 2.7 2.9 2.7 3.5 2.8 2.8 
Zaire 1.4 1.6 1.5 1.8 1.6 1.7 1.7 2.2 1.8 1.8 
Otros 2.1 2.4 2.6 3.1 2.7 2.9 2.5 3.2 A. 2.9 

NO MIEMBROS DE LA U.J.C. 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7 0.1 0.9 0.6 0.6 

* Estimado 
FUENTES: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-Foreiqn Agriculture Circular FCOF-3-87. 

INSTITUTO BRASILERO DEL CAFE 
FEDERACAFE-Gerencia Financi era 



CUADRO 2 

DISTRI3UCION DE LA PRODUCCION 	MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE VERDE 

ANUS COSECHA 1983/84-1987/88 

(EN NftLONES DE S/S 60KG) 

83/34 84185 85/86 86/87 87/88* 

FAISES S/S x S/S x S/S X S/S I S/S IV 

TOTAL 69.0 100.0 64.0 100.0 71.9 200.0 57.3 100.0 79.3 100.0 

1rEMBROS DE LA O.I.C. 69.0 100.0 63.9 99.8 71.9 100.0 57.2 99.8 79.3 100.0 

2Lc'ES 22[OMBIANOS 14.7 21.3 11.1 17.3 12.7 17,7 11.3 19.7 12.5 15.1 

2L1o;ba 11.9 17.2 8.9 13.9 9.9 13.8 8.8 15.4 9.8 11.7 

2.0 2.9 1.4 2.2 1.9 2.6 1.7 3.0 1.8 2.3 

0.8 1.2 0.8 1.3 0.9 1.3 0.8 1.4 0.9 1.1 

OTPD EUVES 17.4 25.2 13.4 28.8 17.0 23.6 19.1 33.3 18.6 23.6 

Losta, 	Pica 1.9 2.8 2.3 3.6 1.3 1.8 2.1 3.7 2.1 2.7 

Ecuador 1.2 1.7 1.2 1.9 1.7 2.4 2.0 3,5 1.7 2.2 

El 	Salvador 2.2 3.2 2.5 319 1.9 2.6 1.7 3.0 1.6 2.0 

Guaa1a 2.0 2.9 2.4 3.8 2.3 3.2 2.1 3.7 
M. 

2.9 

iondura 1.1 1.6 1.2 1.9 0.9 1.3 1.3 2.3 1.1 1.4 

india 0.8 1.2 2.3 3.6 1.0 1.4 1.7 3.0 1.1 1.4 

Mico 3.0 4.3 2.6 4.1 3.2 4.5 3.0 5.2 3.3 4.2 

Nicaraqua 0.6 0.9 0.7 1.1 0.6 0.8 0.6 1.0 0.6 0.8 

Otros 4.6 6.7 3.2 5.0 4.1 5.7 4.6 8.0 4.8 6.1 

BRASILEROS V 01805 

APABICAS 24.0 34.8 15.8 24.7 24.2 33.7 9.6 16.8 29.6 37.6 

brash 21.8 31.6 14.4 22.5 22.4 31.2 8.8 15.4 28.0 35.6 

Etiopia 2.7 2.5 1.1 1.7 1.3 1.8 0.4 0.7 1.1 1.4 

Otros 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5 0.7 0.4 0.7 0.5 0.6 

OBSTAS 12.9 18.7 18.6 29.1 18.0 25.0 17.2 30.0 18.6 23.6 

0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4 0.0 0.0 0.3 0.4 

Caerurt 0.9 1.3 2.2 3.4 1.9 2.6 1.9 3.3  

Costa 	de Marfil 1.4 2.0 4.6 72 4.4 6.1 4.0 7.0 4.5 5.7 

1d:resia 4.4 6.4 4.6 7.2 4.8 6.7 4.8 8.4 4.6 5.3 

adaqascar 0.9 1.3 0.9 1.4 1.0 1.4 0.9 1.6 1.0 1.3 

2.7 319 2.8 4.4 2.6 3.6 2.6 4.5 2.7 3,4 

1.2 1.7 1.3 2.0 1.4 1.9 1.5 2.6 1.6 2.0 

1. 1.6 1.7 3.0 1.6 1.5 2.6 1.9 2.4 

NJ 	N1EMH5 	DE 	LA 	o. 	.c, 0.0  

* Estaado 
HNTES; 	L.S. 	DEPARTMENT OF ABRICULTURE-Foreiqn Aqriculture Circular FCOF-3-87. 

INSTITUTO BR4SILERO DEL CAFE 

ESERACAFE-6erenria Financra 
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DISTRIBUCION DE LA EXPORTACION MUNDIAL DE CAFE A TODD DESTIND 
SEGUN LOS GRUPOS ESTABLECIDOS POR LA O.I.C. 

ANUS CAFETEROS 1982/83-1986/87' 

EN MILLONES S/S 60K6) 

CUADRO 3 

16 

RAISES 82/83 83184 84/85 85/86 861871 

S/S S/S S/S X S/S S/S 1 

TOTAL 65.8 100.0 70.1 100.0 68,9 100.0 69.0 100,0 72,3 100.0 

SUAVES COLONBIANDS 11.5 17.5 12.4 17.7 12.0 17.4 14.4 2019 14.6 20.2 

Colosbia 9.2 14,0 10.0 14.3 9.6 13.9 11.5 16.7 12.0 16.6 

Knia 1.4 2.1 1.5 2.1 1.6 2.3 2.1 3.0 1.8 2.5 

Tanzania 0.9 1.4 0.9 1.3 0.8 1.2 0.8 1.2 0.8 1.1 

OTROS ShAVES 18.5 28.1 18.4 26.2 19.6 28.5 21.2 30.7 22.5 31.1 

Costa Rica 1.7 2.6 1.8 2.6 2.1 30 1.5 2.2 2.5 3.5 

Ecuador 1.5 2.3 1.4 2.0 1.5 2.2 2.0 2.9 1.8 2.5 

El 	Salvador 2.7 4.1 2.9 4.1 2.5 3.6 2.7 3.9 2,9 4.0 

Guatea1a 2.0 3.0 2.0 2.9 3.1 4,5 2.3 3.3 2.7 3.7 

Honduras 1.2 1.8 1.0 1.4 1.3 1.9 1.5 2.2 1.4 1.9 

india 1.1 1.7 1.1 1.6 1.3 1.9 1.7 2.5 1.6 2.2 

Mexico 3.1 4.7 2.9 4.1 3.0 4.4 3.7 5,4 3.8 5,3 

Nicaragua 1.1 1.7 0.8 1.1 0.7 1.0 0.6 0.9 0.6 0.8 

Otros 41 62 45 ,4 4.1 6.0 5.2 7,5 5.2 7.2 

BRASILEROS Y OTROS 

ARABICAS 19.4 29.5 22.0 31.4 19.8 28.7 14.4 20.9 19.9 27.5 

BrasH 17.5 26.6 20.1 28.7 18.3 26.6 12.9 18.7 18.1 25.0 

Etiopia 1.5 2.3 1.6 2.3 1.1 1.6 1.2 1.7 1.2 1.7 

Otros 0.4 0.6 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4 0.6 0.8 

ROBUSTAS 16.4 24.9 17.3 24.7 17,5 25.4 19.0 27.5 15.3 21.2 

Angola 0.5 0.8 0.4 0.6 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.4 
Indonesia 3.9 5.9 4.7 6.7 5.1 7.4 5,0 7.2 4.9 6.8 

UAMCAF 1/ 7.4 11.2 7.4 10.5 7.2 10.5 7.4 10.7 5.0 6.9 

Uganda 2.2 3.3 2.5 3.6 2.5 3.6 2.4 3.5 2.2 3.0 

Zaire 1.1 1.7 1.2 1.7 1.2 1.7 2.2 3.2 1.9 2.6 

Otros 1.3 2.0 1.1 1.6 1.2 1.7 1.6 2.3 1.0 1.4 

Prelisinar 

1/ Benin 	Caierun, Rep.Centro Africana1  Conqo 	Babr,n, Costa de Marf ii, Madagascar y Togo 

FUENTES 	D.I.C. 	- E8-2869/87 
UELECAFELONDRES1Facsi.fle de Nov,4/87 



CUARO 4 

EXPORTACIONES COLONBIANAS DE CAFE - VOLUNENES Y REINTEGROS 

ANUS CAFETEROS 1982/83 - 1986/87 

VOLUNEN 	(NILES S/S) 	 RE I NTESROS (N I LLONES 	US $) 

FEDERACION 	PARTICULARES 	TOTAL 	FEDERACION 	PARTICULARES 	TOTAL 
AMOS 

CAFETEROS S/S INDICE* S/S INDICEI S/S INDICE* 05$ INDICE 05$ INDICE 05$ INDICE* 

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

 
82/83 	5110 	100.0 	4064 	100.0 	9174 	100.0 	800 	100.0 	742 	100.0 	1542 	100.0 

83/84 	5752 	112.6 	4214 	103.7 	9966 	108.6 	792 	99.0 	739 	99.6 	1531 	99.3 

84/85 	5562 	108.8 	4086 	100.5 	9648 	105.2 	833 	104.1 	738 	99.5 	1571 	101.9 

85/86 	6785 	132.8 	4731 	116.4 	11516 	125.5 	1141 	142.6 	1123 	151.3 	2264 	146.8 

86/87 1/ 	6435 	125.9 	5613 	138.1 	12048 	131.3 	662 	82.8 	935 	126.0 	1597 	103,6 

* Base 82/83 = 100 

1/ Preliiinar, 

FUENTES: FEDERACAFE- Serencia Coffiercial-Gerencia Financira-Division de investiqaciones Econo*icas. 
BANCO DE LA REPUBLICA 



CUADRO 5 

EXPORTACIONES MUNDIALES V COLOMBIANAS DE CAFE 

A MIEMBROS V NO MIEMBROS DE LA O.I.C. 

ANOS CAFETEROS 1982/83-1986/87* 

MUNDIAL COLOMBIA PARTICIPACION DE COLOMBIA 

MILLONES s/s 60 K6S MILLONES S/S 60 K6S 

ANOS A A NO A A NO A A NO 
CAFETEROS MIEMBROS MIEMBROS TOTAL MIEMBROS MIEMBROS TOTAL MIEMBROS MIEMBROS TOTAL 

82/83 55.3 10.5 65.8 8.5 0.7 9.2 15.4 6,7 14.0 

83/84 60.1 10.0 70.1 9.1 0.8 10.0 15.1 8.0 14.3 

84/85 57.5 11.4 68.9 8.7 0.9 9.6 15.1 7.9 13,9 

85/86 62.1 6.9 69.0 10.8 0.7 11.5 17.4 10.1 16.7 

86/87* 64.7 7.6 72.3 11.1 0.9 12.0 17.2 11.8 16.6 

* Preliminar. 

FUENTES O.I.C. ES 2869/87 V DELECAFE- Londres facsimile de Nov.4/87 
FEDERACAFE - Gerencia Comercial. 

I 



PTACION BE CAPE (X]Iø1AJD S* PLIS?S 1W DESTIND 	 CIJADRO 6 a'as WEMM 1982/83-19e6/87 
(W NIL S/S W 

P A I S E S 	 82/83 	 83/84 	 84185 	 85/86 	 86/87' 

liv 

I 

Sf5 A Sf5 S/S 4 S/S S/S L 

IT1IAL 9.174 100.0 9.966 100.0 9.648 100.0 11.516 100.0 12.0!e8 100.0 

MIDIBROS BE LA O.I.C. 8.465 92.3 9.130 91.6 8.731 90.5 10.836 94.1 11.141 92.5 

IORTE AI4ERICA 1.941 21.2 2.406 24.1 2.410 25.0 2.655 23.1 2.698 22.4 

CanadA 178 1.9 194 1.9 202 2.1 213 1.8 230 2.1 
Estedos Linidos 1.763 19.2 2.212 22.2 2.208 22.9 2.442 21.2 2.448 20.3 

!41TNiDAD BCONOMICA 
8JROPEA 4.973 54.2 4.985 50.0 4.687 48.6 6.129 53.2 6.300 52.3 

h4lgica 277 3.0 341 3.4 26.6 2.7 372 3.2 294 2.4 
Dinamarca 122 1.3 111 1.1 122 1.3 188 1.6 172 1.4 
F.epaña 363 4.0 377 3.8 388 3.5 341 3.0 337 2.8 
Frencia 207 2.3 170 1.7 152 1.6 225 2.0 281 2.3 
Crecie 0 0.0 0 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 
Holanda 656 7.2 665 6.7 594 6.2 76.4 6.6 716 5.9 
Italia 156 1.7 141 1.4 153 1.6 207 1.8 209 1.7 
irlanda 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 
Reino Unido 142 1.5 243 2.4 308 3.2 368 3.2 337 2.8 
R.F.A. 3.050 33.2 2.937 29.5 2.755 28.6 3.663 31.8 3.952 32.8 

ASOC1ACION EIIROPEA BE 
LIBRE Q3MERCIO 1.056 11.5 1.101 11.0 1.101 11.6 1.268 11.0 1.302 10.8 

Austria 107 1.2 89 0.9 104 1.1 162 1.4 152 1.3 
Finlandia 301 3.3 314 3.2 334 3.5 289 2.5 339 2.8 
Noruega 145 1.6 166 1.7 153 1.6 18.4 1.6 185 1.5 
Suecia 432 4.7 490 4.9 422 4.4 532 4.6 514 4.3 
Suiza 71 0.8 42 0.4 88 0.9 101 0.9 112 0.9 

OrRos M3BROS 495 5.4 638 6.4 533 5.5 784 6 841 7.0 

Australia 4 0.0 5 0.1 5 0.1 8 0.1 5 0.0 
Japôn 490 5.3 631 6.3 527 5.5 759 6.6 783 6.5 
Yugoslavia 0 0.0 0 0.0. 0 0.0 17 0.1 51 0.4 
Otros 	1/ 1 0.0 2 0.0 1 0.0 0 0.0 2 0.0 

NOMIDIBROS DE LA 0.1.C. 701,  7.7 836 8.4 917 9.5 680 5.9 907 7.5 

WNSEJO OF AYUDA MlTLA 
ECONCYIICA (cDMECON) 446 4.9 176 LB 261 2.7 399 3.5 560 4.6 

Checoslovaquia 52 0.6 44 0.4 61 0.6 107 0.9 145 1.2 
Hungria 15 0.2 65 0.7 83 0.9 0 0.0 0 0.0 
Polonia 1 0.6 0 0.0 0 0.0 92 0.8 122 1.0 
R.D.A. 167 1.8 0 0.0 67 0.7 200 1.7 276 2.3 
Rumania 176 1.9 U 0.0 50 0.5 0 0.0 17 0.1 
URSS 33 0.4 57 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

(YFROS NO MlE'UiR05 26t 2.9 660 6.6 656 6.8 281 2.4 347 29 

Ant illas Menores 7 0.1 4 0.0 5 0.1 4 0.0 3 0.0 
Argentina 181 2.0 304 3.1 123 1.3 210 1.8 176 1.5 
Argelia 50 0.6 283 2.8 383 4.0 0 0.0 83 0.7 
Cores del Sur 17 0.2 58 0.6 90 0.9 26 0.2 18 0.1 
Chile 2 0.0 3 0.0 4 0.0 4 0.0 6 0.0 
israel 2 0.0 1 0.0 37 0.4 32 0.3 10 0.1 
Rep. 	Sudafricana 2 0.0 2 0.0 2 0.0 U 0.0 1 0.0 
Otros 2/ 2 0.0 5 0.1 12 0.1 5 0.0 50 0.4 

RICA: 	A 	las 	exportaciones a 	Estados 	linidos Se 	le restaron aquellas que 	tocando puertos de este pals tenlan como destino el Canada. Asimi 
a 	a las exportac -iones a 	is 	Repiblca 	Federal Alemaria se 	le 	restaron aquellas que 	tocarido puertos de este pals tenian coma destino 
Austria. 

' 	Er(l Irninar 
1/ frincipaLence: 	Nueva Zelanda. 
2/ Principalmente: 	Islandia, 	Honduras Brit4nica, 	China Popular, China Nacionalista N. 	Turquia. 

FUENTLY 	FEDERALAFFCeren in C.omerc ii 0: vlsi 6 	de Invest vgac cnes Econ&i:cas 



CUADRO 7 

EPORTACIONES DE CAFE COLOMBIANO SESUN PUERTOS DE EMBARQUE 

ANUS CAFETEROS 1982/83-1986/87* 

EN MILES DE S/S 60 KBS) 

AEROPUERTO 
8ARRANU1LLA 	BUENAVENTURA 	CARTAGENA 	SANTA MARIA 	EL DORADU 	TOTAL 

ANUS 

C1%FETEROS S/S 	I 	S/S 	X 	S/S 	x 	S/S 	 S/S 	X 	S/S 

1982/83 	16 0.2 	5.521 60.2 1.872 20.4 1.663 18.1 102 	1.1 	9.174 100.0 

1983/84 	8 0.1 	5.572 55.9 2.177 21.8 2.179 21.9 30 	0.3 	9.966 100.0 

1984/85 	13 0.1 	5.246 54.4 2.195 22.8 2.1.83 22,6 11 	0.1 	9.648 100.0 

1985/86 	4 - 	6613 57.4 2.116 18.4 2.780 24.2 3 	- 	11.516 100.0 

1986/87* 	3 - 	7.092 58.9 2.467 20.5 2.482 20.6 4 	- 	12.048 100.0 

* Preliiinar 

FUENTE: FEDERACAFE- Gerenia Comercial. 
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CUADRO B 
CONSIJNO DE CAFE EN LOS PAISES PRODUCTORES 

ANUS COSECHA 1983/84-1987/88 
(EN MILLONES DE S/S 60 KS DE CAFE VERDE) 

83/84 84/85 85/86 86/87 87/88* 

PAISES S/S S/S I S/S I S/S S/S 

TOTAL 19.3 100.0 19.9 100.0 19.9 100.0 20.2 100.0 20.3 100.0 

MIEMBROS DE LA O.I.C. 18.8 97.4 19.3 97.0 19.3 97.0 19.6 97.0 19.7 97,0 

SUAVES COLOBIANOS 1.6 8.3 1.9 9.5 2.1 10.6 2.1 10.4 2.1 10.3 

Coloibia 1.6 8.3 1.8 9.0 2.0 10.1 2.0 9.9 2.0 9.9 
Kenia 0.0 0.0 0.1 0.5 01 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 
Tanzania 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

OTRU SUAVES 5.5 28.5 6.1 30.7 6.0 30.2 6.0 29.7 6.2 30.5 

Costa Rica 0.2 1.0 0,2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 
Ecuador 0.2 1.0 0.3 1.5 0.3 1.5 0.3 1.5 0.3 1.5 
El 	Salvador 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 
Guateiala 0.3 1.6 0.3 1.5 0.3 1.5 0.4 2.0 0.4 2.0 
Honduras 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 
India 0.9 4.7 1.0 5.0 1.0 5.0 1.1 5.4 1.2 5.9 
Mexico 1.5 7.8 1.7 8.5 1.6 8.0 1.6 7.9 1.6 7.9 
Nicaragua 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 
Otros 1.9 9.8 2.1 10.6 2.1 10.6 1.9 9.4 2.0 9.9 

BRASILEROS V OTROS 
ARABICAS 9.1 47.2 9.1 45.7 8.6 43.2 8.7 43.1 8.8 43.3 

Brasil 7.5 38.9 7.6 38.2 7.2 35.7 7.0 34.7 7.0 34.5 
Etiopia 1.6 8.3 1.5 7.5 1.5 7.5 1.7 8.4 1.8 8.9 
Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ROBUSTAS 2.6 13.5 2.2 11.1 2.6 13.1 2.8 13.9 2.6 12.8 

Angola 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 0.0 0.0 
Caierun 0.1 0.5 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Costa de Marfil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Indonesia 1.1 5.7 1.0 5.0 1.0 5.0 1.0 5,0 1.1 5.4 
Madagascar 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 
Uganda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.5 
faire 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 0.2 1.0 
Otros 1.0 5.2 0.7 3.5 1.1 5.5 1.0 5.0 1.0 4.9 

NO MIEMBROS DE LA O.I.C. 0.5 2.6 0.6 3.0 0.6 3.0 0.6 3.0 0.6 3.0 

* Estiado 
FUENTES 	U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE-FOREIGN AGRICULTURE CIRCULAR FCOF-3-87 

INSTITUTO BRASILERO DEL CAFE-ANUARIO ESTADISTICO 

FEDERACAFE -Division de Comercializacion Interna y Division de Investiqaciones Econosicas 



CUADRO 9 

ITO 

 

.-- 

c::ONS'UMo* 	F'ER"-CPEFi Ic; DIE 	C:AFE EN FISE8 MIE:MEROs 	IMPC:R'IADoREs 0. 1 	C. 
1982 - 1986 

EN 	.: I LU DEE 	['(WI::  VERDE:> 

P14.LEES 1982 1983 1984 1985 1986 ** 

U] 	L.. 4 - 2 / 4 . 42 4 . 3 i 4 . 	3 4 34 

EET>DCJB UNIDO8 4.77 4.63 4.71 4.65 4.41 

COMLIN I DI:) ECONOM i c 
EUROPEP1 489 5..03 474 4.88 4.93 

Beiqit.:a/Luxerribi.r"qc. 7. 15 8.84 7.25 7.60 '/. 	1.4 N 
Dinamav-ca 1:1,46 11.15 11.05 11.04 11.00 
E Es p a n fa 2.76 3.19 2.9:2 2.74 3.44 
Fran::ia 5.91 5.94 5,39 5.47 5.49 
6r 	c:i. a 2.65 2.81 .3.00 2.96 2. 18 
l-1c1nd a 8.97 9.58 9.46 9.41 9.65  
ir.I.and 1.00 116 1.47 1.59 1.81 

4,3 4,:%4 389 4.93 4.37 
F:ort tj.g.l 1.42 1.90 1.96 2.19 1.64 
Reino Unido 2.43 2.41 2.51 2.44 2.42 

7.34 7.29 7.03 6.84 /.38 

OTROS 111EMBR08 3. 32 :;. 26 ::. 17 3.44 
! 

2.31 .,:.44 2. 	11 2.24 
(t.tLr i.a 7.92. s5::. 7,73 7.34 7•75 
Lr'>ac:Ia 4.33 4.25 4.27 4.4J. 4.15 
Lhipre 6.55 2.97 1.34 
IT 1)1. .) 	Id (i 	.18 ') 	t/ ') 	09 009 4 
FanlancJia 12.78 .1.2.93 14.59 10.09 12.09 

1.85 1.94 2. 	1 2.14 2. 
Nor"u'qa 10.51 i.i..36 10.39 10.4/ iu.09 
NL(F'y.LEi. andi a .1.. 96 2.25 2. 	1 1.94 :1.88 
Ei n (.- _I 	t..t r 12.1566 
Suec:ia 11.7.3 12.14 11.29 .11.55 11.64 
' 	( t - 18 o 04 1 / 6.59 

loS 1.5.1. ().9c u.58 2.31 

.1 rip or t'. at:: I on t.r.::t al (flE?flO E5 rEE>. port at: i On ± c.arnb i o d' i flvE'nt an i o 
'* Frel .i m:i oar 

LIEN T E a Ci 1 C. 	Ec:1 &ta r t.nirrotra.L dE' etadistica No. Q9 B 40 Oc:t-"I)i c::./86 



CUADRO 10 

VENTAS DE CAFE SEMIPROCESADO EFECTUADAS POR LA FEDERACION 

A LOS TOSTADORES NACIONALES 

ANOS CAFETEROS 1982/83-1986/87 

ANOS MILES S/S 50 KGB MILES S/S 60 KGB INDICE 
CAFETEROS CAFE SEMI PROCESADO CAFE VERDE 82/83=100 

82/83 1831 1695 100.0 

83/84 1678 1554 91.7 

84/85 1916 1774 104.7 

85/86 2180 2018 119.1  

86/87 2009 iso 109.7 

FLJENT'E.: FEDERAL:AFE: - Di Vi si on dE Comrci all a(:i on Interna. 
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CUADRO 11 

CONPORTANIENTO DE LAS EXISTENCIAS INICIALES BRUTAS NUNDIALES DE CAFE 

SESUN GRUPOS Y RAISES 

ANOS COSECHA 1982/83-1986/87 

(Nillones de sacos de 60 Kg.) 

82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 

GRUPOSY 

RAISES s/s s/s s/s s/s z s/s 

COLOMBiA 	(1) 10.0 19.1 11.3 21.7 12.7 23.0 12.3 25.6 10.6 23.3 

BRAS1L 	(2) 20.0 38.1 13.9 26.6 16.7 30.3 11.1 23.2 16.4 36.2  

OTROS ARABICAS (} 10.8 20.6 13.9 26.8 15.7 28.4 14.5 30.1 9.3 20.4 

ROBUSTAS 	(*) 11.6 22.2 12.9 24.9 10.0 18.2 10.2 21.1 9.1 20.0 

TOTAL 	(1) 52.4 100.0 52.0 100.0 55.1 100.0 48.1 100.0 45.3 100.0 

Existencias verificadas en Octubre 1 

Existencias verificadas en Abril 1 

(*) El total corresponde a las existencias verificadas en Abril 1Julio I y Octubre I de los anos 1982 a 

1986 respectivaente. 

FUENTE 	D.I.C. - WP Board No.658/87 
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CUADRO 12 

PRECIOS INDICATIVOS DEL CAFE SESUN LOS CUATRO SRUPOS ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION INTERNAC1ONL DEL CAFE 
ANUS CAFETEROS 82/83-86187 

(EN CENTAVOS DE DOLAR LA LIBRA) 

SUAVES Prosedlo 
CULOMBIANOS Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar, Abr, May, Jun. Jul. Ago. Sep. anua] 

1982/83* 149.07 148.23 146.30 143.23 142.82 137.85 136.20 137.02 136.15 S.C. S.C. S.C. 141.87 
1983/84* S.C. 148.10 151.48 150.43 148.45 149.69 151.19 152.34 150.94 147.79 146.14 146.34 149.35 
1984/85* 141.08 142.21 141.38 146.03 149.00 146.88 144.85 S.C. 148.07 S.C. S.C. 147.56 145.23 
1985/86 151.94 165.82 202.69 263.77 248.24 252.93 241.95 237.45 215.44 191.36 194.05 211.11 214.73 
1986/87 207.62 206.69 169.86 158.83 148.81 117.59 111.85 119.98 118.02 112.52 111.24 114.12 141.43 

	

140.41 	138.12 	134.85 	129.96 	126.93 	125.04 	124.76 	128.47 	127.33 	128.34 	129.54 	132.31 	130.51 

	

140.73 	144.56 	146.66 	143.71 	145.91 	148.32 	150.21 	150.25 	147.30 	144.11 	145.70 	142.23 	145.81 

	

136.87 	140.21 	140.80 	145.39 	144.08 	141.88 	141.47 	142.69 	141.89 	135.07 	133.48 	133.48 	139.78 
140.52 155.65 196.96 237.87 228.19 239.60 226.04 211.34 177.08 172.31 173.86 199.50 196.58 

	

177.59 	156.69 	136.23 	123.53 	120.96 	103.77 	107.53 	117.30 	105.12 	99.90 	102.19 	110.52 	121.78 

	

141.31 	141.63 	142.69 	140.73 	142.29 	142.02 	140.86 	141.51 	142.81 	142.51 	138.70 	136.65 	141.14 

	

145.31 	146.88 	152.76 	155.15 	155.38 	152.82 	149.80 	145.91 	149.45 	146.99 	150.62 	151.55 	150.22 

	

147.63 	144.93 	145.59 	152.10 	157.25 	155.56 	146.33 	143.84 	136.71 	130.81 	133.25 	139.03 	144.42 
150.27 174.28 201.70 303.42 276.26 286.68 288.55 280.24 229.10 183.40 190.43 210.36 231.22 

	

187.89 	175.58 	162.40 	119.75 	114.42 	97.41 	101.68 	111.96 	98.34 	89.95 	91.40 	101.14 	120.99 

	

117.28 	122.21 	127.81 	124.51 	121.77 	121.23 	121.23 	123.16 	120.25 	120.06 	120.32 	121.91 	121.81 

	

130.30 	129.34 	132.77 	132.93 	136.30 	138.04 	137.55 	146.48 	143.56 	137.90 	140.57 	141.47 	137.27 

	

135.11 	136.07 	126.97 	125.53 	122.52 	122.83 	122.56 	121.04 	120.19 	106.29 	106.44 	104.06 	120.80 

	

111.33 	126.17 	152.72 	170.17 	162.03 	168.87 	157.41 	142.50 	125.20 	125.92 	134.90 	163.40 	145.05 

	

148.82 	142.14 	124.58 	113.25 	110.09 	97.84 	101.09 	105.60 	98.05 	92.44 	94.55 	99.33 	110.65 

	

128.84 	130.17 	131.33 	127.24 	124.35 	123.14 	12300 	125.82 	123.80 	124.20 	124.93 	127.11 	126.16 

	

135.52 	136.95 	139.72 	138.32 	141.11 	143.18 	143.89 	148.36 	145.43 	141.01 	143.13 	141.85 	141.54 

	

135.99 	138.14 	133.89 	135.46 	133.30 	132.36 	132.02 	131.87 	131.04 	120.68 	119.96 	118.78 	130.29 

	

125.93 	140.91 	174.84 	204.02 	195.11 	204.24 	191.73 	176.92 	151.14 	149.12 	154.38 	181.45 	170.82 

	

163.21 	149.42 	130.41 	118.39 	115.52 	100.81 	104.33 	111.45 	101.59 	96.17 	98.38 	104.93 	116.22 

01905 SUAVES 1/ 

1982/83 
1983/84 
1984/85 
1985/ 86 
1986/ 87 

IRASILERDS V 
0. ARABICAS 
------------ 

1982/83 
1983/84 

I - 
	 1984/85 

1985/86 
1986/ 87 

ROBUSTAS 2/ 

1982/83 
1983/ 84 
1984/ 85 
1985/ 86 
1986/ 87 

PRECID 
1DICAT1VO 
COMPUESTO 3/ 

1982/ 83 
1983/ 84 
1984/85 
1985/ 86 
1986/ 87 

S.C. Sin cotizacion 
No incluve los seses sin cotizacion 

1/ Pro.edio ponderado de Otros Suaves N.York y  Breen/Hasburqo asi: N.York 751 y  Breen/Haburqo 25% 
2/ 	Proedio ponderado de Robustas N.York y Le Havre/Marsella asi: N.York 60 y Le Havre/Marsella 40 
3/ Precio Copuesta 1979Proedio de Otros Suaves y Robustas 

I FUENTE: 0.1.C. 



CUADRO 13 

PRECIOS EXTERNOS,INTERNOSITASA DE CAMBIO E INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

PROMEDIOS ANUS CAFETEROS 1982/83-1986/87 

I N U I C E S 	1982/83 = 100 

PRECIO TPsSA DE PRECIO INTERNO PRECIO --------------------------------------------------------------------- PRECIO INTERNO 

EXTERNO CAMBIO PROMEDID PRECIO TASA DE INTERNO PRECIOS AL EN TERMINOS 

ANUS US$1L8 1/ $/US$ $/125 KG PER EXTERNO CANBIO NOMINAL CONSUMIDOR 21 CONSTANTES DE 1982/83 

1982/83 1.33 74.42 12464 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 

1983184 1.48 94.72 14697 111.3 127.3 117.9 116.2 101.5 

1984/85 1.42 128.75 17709 106.8 173,0 142.1 142.3 99.9 

1985186 1.99 182.30 31296 149.6 245,0 251.1 170.4 147.4 

1986/87 1.24 231.02 41177 93.2 310.4 330.4 208.1 158.8 

Nota: El prec]o interno iricluye desde Marzo 6/86, $6.000 por carga er Titulos de Ahorro Cafetero (TAC). 
1/ 	Cotizacion de los cafes 'Otros Suaves' E-dock Ma5 2 ctvs de US$. 
21 	Se refiere al Indice Nacional de Precios al Consuiidor para el Nivel 1 (Obreros). 

FUENTES; FEDERACAFE 

BANCO DE LA REPUBLICA 
DANE 
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CIJADRO 14 

CAMBIOS EN LOS PRECIOS INTERNOS DE COMPRA DEL CAFE PERGAMINO TIPO FEDERACION 

V DE YENTA DEL CAFE SEMIPROCESADO A LOS TOSTADORES NACIONALES 
1983-1987 

PRECIOS COMPRA DE CAFE PRECIO YENTA CAFE 

FECHA VIGENCIA PERGAMINO TIPO FEDERACION SEMIPROCESADO* 

$ 	125 KG $/KILO $/KILO 

1983 

Enero 1 12100 1/ 96.80 	1/ 40.00 2/ 

Abril 8 12800 102.40 
Septiembre 10 13900 111.20 
Septiembre 12 50.00 

Octubre 29 14150 113.20 

Diciembre B 14400 115.20 
1984 

Marzo 23 14800 118.40 
Mayo 12 15200 121.60 
Agosto 24 16300 130.40 
Septiembre 10 57.00 

Noviembre 23 17000 136.00 
1985 

Marzo 1 18100 144.80 
Abril 1 63.50 

Mayo 29 19350 154.80 
Agosto 30 20700 165.60 
Noviembre 9 23200 185.60 

Diciembre 21 24375 195.00 

1986 

Enero 23 30000 240.00 
Marzo 6 37875 3/ 303.00 
Mayo 7 39500 3/ 316.00 

Agosto 16 80.00 

Octubre 24 41250 3/ 330.00 

1987 

.Junio 1 110.00 

Septiembre 21 145.00 

Octubre 17 44000 352.00 

1/ Vigente desde Oct.1/82; 2/ Vigente desde Ago.2/82; 3/ Incluye $6.000 en TAC. 

* 	Los Precios del cafe semiprocesado anteriores al 12 de Septimbre/83 se refieren 

a "Mezcla Desnaturalizada". A partir de Septiembre 12/83 corresponden a cafe 

"Excel so Semitostado". 

FUENTE: FEDERACAFE- Division de Investigaciones Economicas.- Division de 

Comerci all zaci on Interna. 



CUADRO 15 

CAMBIOS EN EL REINTEGRO MINIMO, EL 1MPUESTO AD-VALOREN V LA CUOTA DE RETENCION CAFETERA 

ANOS CIVILES 1982-1987 

REINTEGRO MINIMO 	IMPUESTO 
FECHA DE US$70 K6 	AD-VALOREN 
VISENCIA EXCELSO 

1983 

Febrero 19 191,00 
Septiesbre 12 6.5 
Octubre 14 195.50 
Octubre 31 200.00 
Novie.bre 30 204.50 
Dicieibre 9 

1984 

Febrero I 
Mario 23 206.00 
Mario 26 
Mayo 11 209.00 
Mayo 12 
Junio 15 
Septie.bre 13 
Octubre 24 201.40 

1985 

Enero 25 
Enero 31 206.00 
Mario 8 
Abril 3 
Mayo 2 
Mayo 7 
Junio 13 209.00 
Junio 28 
Julio 5 
Aqosto 29 204.50 
Septieibre 4 
Octubre 16 
Novieabre 14 224.40 
Diciebre 16 270.50 
Dicie.bre 17 
Dicleibre 23 315.00 

PRECIOS DE REFERENCIA 
CLJOTA DE RETENCION 	DE LA RETENCION VENDIDA 

Pesos por kilo 

EN 	VENDIDA 
ESPECIE 	(*) 	TOTAL 	TOTAL 	T.A.C. 

	

45.0 	 45.0 

	

50.0 	 5(1,0 

	

58.0 	 58.0 

	

62.0 	 62.0 

	

66.0 	 66.0 

	

68.0 	 68.0 

	

40.0 	28.0 	68.0 	134 
145 

166 

185 
200 
265 
250 

295 
320 

1. 

325 

735 



REIP4TEGRO MINIMO 	INPUESTO 
FECHA lIE 	 US$70 KG 	AD-VALOREM 
VIGENCIA 	 EXCELSO 

CUADRO 15 (Continuacion) 

PRECIOS lIE REFERENCIA 
CUOTA DE RETENCIOM 	lIE LA RETENCION VENDIDA 

Pesos par kilo 

EN 	VENDIDA 
ESPECIE 	(*1 	TOTAL 	TOTAL 	T.A.C. 

1986 

Enero 3 350.00 34.0 	34.0 	68.0 	992 
Enero 8 400.00 1260 
Enero 29 350.00 
Enero 30 880 
Marzo 6 370.00 
Narzo 10 925 
Abril 3 360.00 
Abril 7 902 
Mayo 9 350.00 857 
Junin 25 271.33 455 
Agosto 29 511 
Septiesbre 3 294.43 
Septieabre 4 662 
Octubre 23 715 
Dicleibre 16 232.83 337 

1987 

Enero 	21 	 374 
Febrero 	19 194.33 
Febrero 	24 	 27.5 	40.5 	68.0 	154 
Marzo 	13 155,83 	 1.5 66.5 68.0 	75 
Abril 	10 	 85 
Mayo 	 4 163.35 	 6.0 62.0 68.0 	108 
Mayo 	 14 	171.23 	 14.0 	54.0 	68.0 	124 
Mayo 	 22 	 16.0 	52.0 	68.0 	125 
Junlo 	 8 	 130 
Junic 	25 	 138 
Julio 	 9 155.82 	 9.5 58.5 68.0 	91 
Julio 	27 	 98 
Aqosto 	10 	 102 
Agosto 	lB 	 105 
Aqosto 	26 	 108 
Septiembre 	7 	 112 
Septiembre 	30 	 119 
Octubre 	13 	(1) 
Octubre 	19 	 20.0 	48.0 	68.0 	(2) 
Noviembre 	19 	 28.0 	40.0 	68.0 	(2) 

* 	Vendida par el Fondo Nacional del Cafe a 105 exportadores particulares. 
Mediante Resolucion N.52 de Septiembre 16/87,con viqencia Octubre 13/87,la Junta Nonetaria modifico 
ci calculo del Reirteqro minima para Exportaciones de Cafe,adciptando una formula para determinarlo 
diariamente.Entre Octubre 13/87 y Noviembre 19/87 el prosedio simple del Reintegro fue de 
US$ 182.60 /70 kq. El 19 de Noviembre 	US$ 188.03 /70 Kg. 

El preclo de Ia Retencion vendida par ci Fonda Nacional del Cafe a 105 exportadores particulares 
tambien se ha venido podificando diaria.ente.Entre Octubre 19/87 y Noviembre 19/87 el pro.edio 
simple fue de $49.65 par kilo. El 19 de Noviembre/87 fue de $31.00 par kilo de pergamino. 

FUENTE: FEDERACAFE-Divisiori de Investiqaciones Econouicas 

191 

191 
191 
191 
191 

191 
191 
191 

191 

152 
74 
74 
83 

102 
108 
108 
108 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 



CUADRO 16 

VENTAS DE FERTILIZANTES REAL:ZADAS POR LA FEDERACION DE CAFETEROS 

ANOS CIVILES 1983-1987* 

(MILES DE TONELADAS) 

ANOS 	UREA  

1983 34.5 
1984 39.8 
1985 39.6 
1986 49.7 
1.987* 44.3 

A8ONOS 
COMPUESTOS 

134.4 
130.5 
147.8 
213.7 
159.7 

CLORURO DE 
P(JTASIO 

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

7,6 
9.2 
9.3 

12.4 
13.0 

TOTAL 

176.5 
179.5 
196.7 
275.8 
217. C) 

*Enero - Septiembre 

CAMBIOS EN LOS PRECIOS DE LOS FERTILIZANTES 

ANOS 1983 - 1987 

FECHA DE 
VIGENCIA 

1983 Jun. 09 
:1984 Sep.U:.; 

Oct. 16 
1985 Mar.02 

May. 31  

ABONOS 
C OM P (JE S T OS 

18.700 

25.040 
27. 420 
30. 600  

CLORURO DE 
POT AS 10 

12.  oo* 
15. 000 
17. 020 
21. 460 
23. 400 

IJREA 

19. 8:)c:) 
750 

26. 040 
1 . 760 

38. 000 

* Corresponde a:L preclo viqente en Diciembre 31/82, 

FUE:NTE FEDERACAFE-Departamento de Provi si on Aqr- i col a. 
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MEMORANDUM No. 003 

PARA: 	Doctor Virgilio Barco, Presidente de 
la Repblica. 

DE: 	 Delegacion Permanente ante la O.I.C. 

ASUNTO: 	Reunion del Consejo Extraordinario 
celebrada del 23 de Febrero al 2 de 
Marzo, 1987. 

FECHA: 	Londres, Marzo 10 de 1987. 

INTRODUCC ION Y ANTECEDENTES 

El Consejo Extraordinario que acaba de reunirse en 

Londres entre el 23 de Febrero y el 2 de Marzo de 1987 sirviO 

de marco al fallido intento de restablecer el sistema de cuotas, 

ci cual habia sido suspendido un año atrás, cuando en virtud 

de la sequfa ocurrida a finales de 1985 en Brasil, los precios 

superaron ci nivel de mantenimiento de este sistema. Cuando 

en Septiembre de 1986 se reuniO ci Consejo para determinar 

los instrumentos de manejo del nuevo año cafetero, las 

cotizaciones se mantenian a niveles cercanos a US$2.00 la libra 

y nadie imaginaba la pronta y vertiginosa baja que registrariamos 
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en los meses siguientes. Sinembargo, los paises productores 

consideramos que era prudente conservar un mecanismo de cuotas 

que pudiese entrar a regir autornáticarnente si las condiciones 

de precio asi lo exigian, y a tal efecto, propusimos a los 

consumidores mantener ci status quo en materia de distribución 	
40 

de cuotas. Esta aspiración fue objeto de rechazo en ci sector 

consurnidor y sirvió de oportunidad para formular criticas a 

los productores y responsabilizarnos de un funcionamiento 

deficiente del Convenio señalando que eramos "incapaces de 

acordar una distribución de cuotas con bases rnás técnicas y 

más adaptables a las necesidades del mercado. 

Lo cierto es que en los diferentes contactos con 

los principales productores, especialmente el Brasil, y en 

las reuniones preparatorias de este Grupo no fue posible 

encontrar una vfa para negociar las cuotas bsicas y ci Brasil 

llegá atn a indicar que si se pretendia utilizar esta situación 

excepcional para reducir su participación institucional, estaba 

dispuesto a retirarse del Convenio. La necesidad de evitar 

este tipo de confrontacián nos llevó a insistir en ci status 

quo, agregando la posibilidad de una renuncia voluntaria del 

Brasil a una parte de su cuota, mediante declaración de deficit 

que 	se 	c u a n t i f i c a r f a 	cuando 	ilegase 	ci 	momento 	de 	la 

reintroducciOn de cuotas. Pero lo que obtuvimos fue una 

perentoria riegativa de los consumidores que nos dejO por primera 

vez 	en s e i s años s i n instrumento de manejo, y que como lo 

indicamos en su oportunidad (Memorandum No.014 de Septiembre 

29, 1986), fue una clara notificaciOn de los paises consumidores 
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sobre su desericanto acerca del funcionamiento del Convenlo, 

lo coal venia a sumarse a las criticas que han forinulado en 

las neociaciones de los Oltimos tres aios. 

Vino luego la estrepitosa caida del mercado y no 

ohstante el anal isis adelartado en la Junta Ejecutiva a mcdi adcs 

de 	Di ci ombre, cuando ci ru vel del preci o promedi o era inferior 

a US$1.45, sOlo hasta finales de [nero pudo reunirse ci Grupo 

de 	Produc tores para acordar un plan de trabajo on entado a] 

maS pronto restablecimiento de las cuotas. Mientras esto 

ocurria, los problemas econOmicos del Brash 1 se agudizaban, 

y en ci campo especfico del café la crisis institucional del 

1BC se agregaba a los factores que presionaban las cotizaciones 

a la baja. 	Esta situaciOn y los interrogantes sobre la verdadera 

posiciOn estadistica del Brasil y ci volumen de la nueva cosecha 

que segOn el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 

podia ilegar a 33 millones de sacos, ilevaron a las autoridades 

cafeteras de ese pais a enfocar la negociaciOn de cuotas tornando 

como base ci status coo y deciarando tin deficit. 

Mediante esta fOrmula se pretendia contar con Un 

uecanismo que permitiera afrontar la emergencia y ganar tiempo 

uuuientras se normalizaba la situaciOn. En las permanentes 

consultas que mantuvimos con Brasil y los principales paises 

productores, liegamos a la conclusiOn de que esa era la 

aproxirnaciOn más realista y a la postre en el plenario de 

productores acordamos por sustancial mayoria (ver Memorandum 

No.02 de Febrero 6/87), una distribuciOn de cuotas que sirviO 
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de base para so] i ci tar a los consuinidores là curivoca Lori a de 

este Consejo Extraordinario. 

Simultáneamente a este proceso, las autoridades 

colombianas, 	preocupadas 	con 	là 	falta 	de 	legislaciOn 

cornplementaria del Acuerdo en los Estados Unidos, adolantaron 

gestiones diplomáticas en Washington, en orden a 1 nstar a] 

Gobierno Norteamericano a actuar con mayor inters a n t e el 

Congreso para obtener là aprobación de là Ley de Implomentación, 

requisito fundamental para asegurar là correcta aplicacián 

de las cuotas. 	Asi mismo, el Mini.erio de Relaciones Exteriores 

enviO notas a los principales paises productores 1atirionnericanos 

invitndoles, primero a una gestián similar solicindo apoyo 

a là Ley (Agosto de 1986), y luego pidi(rdcles que se asociaran 

a otra gestidn empreridida por Colombia en torno al pronto 

restablecjmjento de las cuotas (Febrero 13/87). 

En 	cuanto 	a 	la 	evolución 	de 	los 	acontecimientos 	en 

el Rrasil 	es 	preciso 	anotar 	que precisainente al 	término 	de 

la reunion 	de 	productores 	en 	que se 	acordO 	là propuesta 	de 

cuotas, se 	confirmaron 	los 	rumores de 	cambio 	en là 	Presidencia 

del IBC, 	y 	para 	sueceder 	al 	señor Paulo 	Graciano fue 	designado 

ci señor 	Jorio 	Dauster, 	quiOn 	venia desernpeñndose corno 	Delegado 

en Londres. 	Como 	lo 	veremos 	más adelante, 	este hecho 	vondria 

a tener 	una 	especial 	significacic5n en 	las 	negociaciones 	en 

ci ernes * 

Con motivo de là reuniön de là National Coffee 

Association celebrada en Boca RatOn el 9 de Febrero, los doctores 
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Jorge Cárdenas y Néstor Osorio se reunieron: con el Jefe de 

la Delegación Americana, señor Jon Rosenbaum y el señor Ralph 

Ives. En esta ocasián, recibimos el mensaje inequivoco de 

que Estados Unidos buscaria por todos los medios que se negociase 

las cuotas básicas con base en lo que ellos, ilamaron criterios 

objetivos, pues no admitirian la prórroga de un sistema que 

consideraban desequilibrado e inequitativO, y que adems era 

impuesto por el Brash. Después de escuchar nuestra 

explicaciones, la 6nica concesián que ofrecan era la de aceptar 

la propLiesta de productores por un periodo limitado a condición 

de que desde ahora quedasen claramente dispuestos los criterios 

objetivos en que se apoyaria la futura distribuciOn de cuotas. 

Posteriormente, confirmariamos que la pretension de Estados 

Unidos no era simplemente indicativa de los criterios a utilizar, 

sino que las disposiciones completas y exhaustivas deberfan 

quedar determinadas desde ahora, de tal manera que pudiesen 

entrar a funcionar automáticamente. En otras palabras, que 

la negociaciOn de cuotas básicas deberia tener ocurrencia durante 

este Consejo Extraordinario. 

El resultado de este encuentro nos dejO altamente 

preocupados y de su contenido informamos al señor Dauster, 

quién indicO que no tendrfa inconveniente en comprometerse 

a una negociación futura, pero que en esta oportunidad le era 

imposible entrar a negociar cuotas básicas. 

De esta manera comenzaban a dibujarse dos posiciones 

extremas, que a la postre serfan irreconciliables. De este 

orden de cosas se informO en detalle al señor Presidente Virgilio 
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Barco, quién hizo un ilamado muy concreto a la cooperación 

del Gobierno Norteamericano en carta que dirigió el 17 de Febrero 

de 1987 a] Embajador Clayton Yeutter, Representante de Comercio 

(ver anexo). 

PRINCIPALES ASPECTOS DIE LA NEGOCIACON 

Antes de que fuese instalado el Consejo nos reunimos 

con el señor Jorio Dauster y otros miembros de su delegaciOn, 

con el fin de tener un claro entendirniento sobre ]a posición 

del Brasil y sus intenciones de negociacián. Nos indicó el 

Presidente del JBC que la situación politica y econOrnica era 

muy confusa y que el manejo cafetero interno era critico, dada 

la gran presión de los productores para vender su cafe 

(consecuencia altos intereses), y la falta de recursos del 

Gobierno para atender a esta oferta. Por otra parte, todas 

las informaciones sobre volurnen de la nueva cosecha indicaban 

que ésta volvia a niveles normales, airededor de los 30 miulones, 

y ya se comenzaba a cuestionar la validez de la declaracián 

de insuficiencia. 

Analizada la posiciOn con que se presentaria Estados 

Unidos, el señor Dauster recalcâ que el Brasil no podia negociar 

cuotas básicas ahora, y que era su propOsito insistir en la 

propuesta de productores recientemente adoptada y hacer un 

compromiso para el futuro. RecordO que en Brasil existia un 

nuevo Consejo Asesor que no estaba al tanto de estas materias 

y necesitaba tiempo para ornbientar una negociaciOn de cuotas 

básicas, mxime en su caso personal, cuyos opositores lo tildaban 
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de tpactista', hecho que lo inhibia para que su primera actuación 

como Presidente del IBC fuera negociar una cuota básica que, 

dadas las circunstancias, sera inferior a la participaCiófl 

tradicional del Brasil. Esto era un imposible politico y el 

Brasil tenia ya muy clara su estrategia de ventas en caso de 

que no hubiere acuerdo en estas sesiones. Con estos elementos 

se hizo el análisis interno en el seno de la Delegación 

Colombiana y a la luz de los conceptos emitidos por el Señor 

Ministro de Hacienda en la sesión del Comité Nacional que 

ar!tecedio este Consejo, confirmamos nuestra tesis central 

de evitar una confrontación con Brasil y tratar de mantener 

la mayor cohesion posible en el Grupo de Productores. 

Al inicio de las sesiones del Consejo los paises 

consumidores presentaron la propuesta que habian adoptado la 

semana anterior, y su portavoz, señor Van Overbeeke de Holanda, 

advirtiO que estaban dispuestos al restablecimiento de las 

cuotas, siempre y cuando estuviesen apoyadas sobre los criterios 

objetivos que consulten la realidad en términos de producciOn 

y disponibilidad. Lo que no podian aceptar, dijo, era repetir 

un sistema viciado que estaba acabando con el Convenio. 

Los principales elementos de la propuesta se sintetizan 

as i: 

Base de cálculo de la cuota básica: Producción 

exportable. 

Perfodo de referencia: Promedio de los años 



cafeterOs 1980/81 a 1985/86. 

ComposiCión final de la cuota en ci priner año: 

Parte fija (cuota básica) 90% 

Parte variable (exitencias) 10% 

Sistema transiciOn: 	Establece que las 

modificaciones resultantes con relaciOn a la 

cuota anterior no tengan completa e inmediata 

aplicación, sino en forma gradual ('safety net"). 

De la misma manera el grupo de ocho paises productores 

disidentes (Costa Rica, Repb1ica Dominicana, Ecuador, Honduras, 

India, Indonesia, Papua, Nueva Guinea y Peru) presentó otra 

propuesta también basada en el criterio de producción exportable 

pero excluyendo del perodo de referencia el año 1985/86 y 

descartando 	cualquier 	contabilización 	del 	criterio 	de 

existencias. 

En reunion especial del Grupo de Productores tuvimos 

oportunidad de analizar y debatir a espacio estas propuestas 

para concluir que adolecfa de fallas tales que las hacan 

inaceptables. Aunque Colombia aumentaba su participaciOn con 

relaciOn a la cuota anterior (en mayor proporciOn en la de 

los consumidores que en la de los ocho), compartimos la opinion 

expresada por los principales paises en el sentido de que si 

bien la producción exportable era un criterio que deberia tenerse 	
$ 
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en cuenta en la determinaciófl de las cuotas, utilizarlo como 

ünica y exciusiva referenda era muy peligroso pues ello 

cOnStltLfla un estimulo a la producción. Otro factor 

particularmente negativo para Colombia era la minimiZaCiOn 

o anulacián total del criterio de existencias para la compOsiCiófl 

de la cuota, lo cual constitua además, el desconocimiento 

de uno de los principios importantes del Acuerdo, cuya aplicaciófl 

era, paradógicamente, reclamada por los consumidores. Por 

otra porte, se. constataba en las dos propuestas una fuerte 

reducción en la cuota de Brasil y de los principales poises 

africanos, lo cual genera acerba crtica, ain entre consumidores 

como Francia, y dió lugar a un cerrado bloque con los votos 

suficientes para impedir su aprobación. 

Era evidente que estas propuestas no eran viables 

y por ello aunque Colombia saliera beneficiada, no tenia sentido 

entrar en una confrontación que a nada conducira. La conclusion 

de los 42 poises productores que habfamos acordado una 

distribuciOn, fue entonces la de mantener esta postura y rechazar 

las referidas propuestas. 

Después de un debate en el seno del Consejo, en el 

que Estados Unidos, Holanda y Reino Unido exigian que no se 

ventilase ninguno de los temas adicionales inherentes al 

restablecimiento de cuotas, hasta tanto no hubiese acuerdo 

sobre la distribución, se constituyó un grupo de contacto en 

cuyos términos de referencia se diO prioridad a este tema, 

pero se incluyeron los otros aspectos. Nunca llegamos a ese 

anlisis. 
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Durante dos d i a s ese Grupo de Contacto trahajó 

interisarnente analizando toda suerte de ejercicios de distribución 

de cuotas, combinando criterios, periodos etc., sin que hubiese 

sido posible llegar a nada concreto. Esto puso de manifiesto 

ante los consumidores las inmensas dificultades que envuelve 

là negociaciOn de cuotas y el por qué de los fracasos anteriores 

de los productores. 

Al agotarse esta etapa y como los productores 

insistieramos en nuestra propuesta, el Delegado de Estados 

Jnidos reiteró que la iinica posibilidad de que ella fuera 

dcpLada era mediante la deterrninaciOn de un reparto apoyado 

en 	
f 1 criterios 	objeti vos', 	el 	cual 	operarfa automáticamente 

al término del periodo que se fijase al restablecer las cuotas. 

(A esta aitura los consumidores habian ya descartado nuestra 

idea inicial de restauración del 10 de Marzo y en gracia de 

discusión mencionaban el 1Q de Abril). 	El Brasil, por su parte, 

y siempre secundado por Oamcaf, reiterO que no estaba en 

condiciones de negociar cuotas básicas en estas sesiones. 

A medida que avanzabamos en los debates, las 	posiciones 

se 	ihan 	polarizando y 	distanciando, 	y esto movió a 	là 	Delegación 

de 	Colombia 	a 	renovar 	su 	ilamado 	en pos de 	un 	arreglo 	que 	nos 

permitiese 	sortear 	la 	ernergencia de mercado que 	vivamos. 

Propusimos 	entonces 	que 	a 	partir 	de la 	propuesta de 	productores 

adoptésemos 	un 	esquema 	de 	transiciOn, con 	el comprorniso 	de 

que 	no 	volveriamos 	al 	status 	quo, sino que 	negociaramos 	las 

cuotas 	básicas, 	y 	procederTamos 	a la creación de 	Grupos 	de 

Trabajo 	que 	comenzarfan 	labores 	a la mayor brevedad 	para 



deterniinar los criterios, el peso de cada uno en la composiciOn 

de la cuota, y los periodos de referencia. La garantia que 

ofreceriamos para demostrar que se trataba de intenciones serias 

era la de que en caso de no liegar a un acuerdo se suspenderfan 

las cuotas por el resto de la vigencia del Convenio y correriamos 

las consecuencias. 

La gravedad de la situación era tal que nos 

encontrabamos en la inusitada situaciOn de que los productores 

estahamos ofreciendo garantias a los consumidores, cuando lo 

que deberia ocurrir era lo contrario. Al señalar esta curiosa 

inversion de valores, queriamos demostrar cuan importante era 

obtener un instrurnento de manejo de mercado y la seriedad del 

compromiso que ofreciamos. 

Estados Unidos señalO que los eleruentos contenidos 

en la propuesta eran negociables pero su idea fundamental era 

la de buscar autoniaticidad, sin dejar cabos sueltos o en 

suspenso. La garantia que ofrecfarnos le parecia extrema e 

impracticable pues ante la inminencia de una suspensiOn de 

cuotas por razones distintas a la de precios altos generaria 

enorme 	presiOn 	politica 	sobre 	los 	principales 	p a i s e s 

consumidores. Esta especie de bomba atOmica que se fabricaba, 

serfa muy dificil de detonar. 

Después de consultas privadas con el Brasil, esa 

DelegaciOn preparO una nueva propuesta que nos fue consultada 

y cuyos términos se resumen asi: 
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1.- Negociaciön sobre cuotas básicas empezara de 

urnediato con miras a una decision en Septiernbre 

de 1987. 

2.- En el estableciFfliento de las cuotas básicas 

se utilizarOn los siguientes criterios: 

ProducciOn exportable. 

ExportaciOn a Paises Miembros. 

ExportaciOn a Paises no Miembros. 

3.- En 1987/88 la proporciOn entre parte fija y 

variable serfa 80% - 20%. En 1988/89 seria 

70% - 30%. 

4.- Las cuotas que se restablecen ahora, segt:in 

propuesta de productores, regirian del 1Q de 

1Abril 1987 al 31 de Marzo de 1988. Pero si 

se negocian cuotas bsicas en Septiembre, Ostas 

podrán empezar a regir desde el 1Q de Octubre 

de 1987. 

5.- Si no hay negociaciOn de cuotas básicas, no 

habrá sistema de cuotas a partir del 31 de 

Marzo/88 por el resto de vigencia del Convenio. 

DespuOs de algunas consultas, acordamos convocar 

a una reuniOn de productores en la cual evaluarfamos el estado 

de la negociaciOn y el Brasil presentarfa esta propuesta por 

escrito. 	El señor Dauster aprovechO esta ocasiOn para defender 
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su posiciOn y explicar de nuevo las razones que le impedian 

negociar las cuotas básicas en estas sesiones. 

Con el fin de resolver el problema de los ocho paises 

disidentes y estar en capacidad de presentar un frente unSnime 

de productores, entramos a buscar fOrmulas para dar alguna 

satisfacciOn en térnilnos de sacos. En compaña del Brasil 

nos reunirnos sucesivamente con Costa de Marfil, Mexico, Guatemala 

y El Salvador, paises que considerabamos estaban en condiciones 

de declarar deficit adicionales o de abstenerse de participar 

parcialmente en su distribuciOn. 

El Ministro Bra Kanon, tras indicar enfáticamente 

que los rumores sobre merma en la producciOn de café en Costa 

de Marfil no eran dignos de ningOn crédito, puso de presente 

que la declaraciOn de insuficiencia que haca era, como en 

el caso del Brash, un gesto politico para contribuir a una 

soluciOn transitoria. 

Ante el ilamado que le hicieramos de incrementar 

dicha declaraciOn, señalO que sOlo procederfa a ello si Brash] 

y Colombia, y otros paises hacan un gesto similar. Nosotros 

indicamos que ya en la distribuciOn inicial habiamos dejado 

de recibir casi 200.000 sacos de lo que normalmente nos hubiera 

correspondido y que en aras de una soluciOn y previa consulta 

a nuestro Gobierno, estabamos dispuestos a renunciar a 50.000 

sacos adicionales. El Brash] a quién solicitamos también 

un esfuerzo en este sentido, accediO después de mucha presiOn 
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a una adición simbálica de 25.000 sacos, para un deficit total 

de 1.025.000 sacos. La Costa de Marfil accediO entonces a 

liberar otros 100.000 sacos quedando su deficit en 300.000 

sacos. El Salvador entregó 25.000 sacos y Guatemala 21.322. 

De esta manera con 221.322 sacos adicionales, procedimos a 

su redistribución entre el resto de paises, esto es, los ocho 

disidentes, y Uganda, Kenia, Tanzania, Zaire y Mexico. Este 

iltimo pais no obstante nuestra insistencia, se negó a colaborar 

y no cediO un solo saco de los 147.000 adicionales que en total 

le correspondian. 

La condición para este nuevo esquema basado en deficit 

adicionales era su aceptaciOn sin reservas por parte de todos 

los productores y el respaldo unánime de la nueva distribución 

que presentariamos a los corsumidores. De lo contrario 

volveriamos a la distribucián inicial de 42 productores. Los 

paises africanos respaldaron masivamente la nueva propuesta 

y su vocero agradeciO especfficamente el gesto de Colombia, 

Ci CUai en definitiva significaba una renuncia del orden de 

los 250.000 sacos. 

Desafortunadamente, la Delegación de Costa Rica 

hablando a nombre del grupo de'los ocho, y con cuyo concurso 

se habfa desarrollado esta idea, se negO a aceptar que el 

ejercicio tuviera como base la cuota ad-hoc y las declaraciones 

de insuficiencia. Lo que ellos pretendian era que la cuota 

resultante fuese convertida en cuota bsica, revelando as 

claramente que la posiciOn de este grupo se orientaba en la 
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ETlisma dirección de las exigencias de los consumidores. Esta 

actitud h i z o fracasar est.e intento y prácticamente volvimos 

al punto de partida. 

Estabainos ya en el iltirno dia de sesiones y ci 

desenlace deperidi'a de là recepción que dieran los consumidores 

a là propuesta brasilera de transiciOn cuyos términos 

puntualizarnos anteriormente. 

Para su discusión el Grupo de Contacto, que antes 

era de 18 Miembros con dos asesores par Delegación, se redujo 

a 10 Miembros (cinco productores y cinco consumidores), con 

un asesor par Delegación. (De hecho los productores actuamos 

con sOlo cuatro Miembros pues no pudo resolverse una disputa 

par ci quinto puesto entre el grupo de los 8 y los Miembros 

exentos de cuota básica). 

Al debatir la propuesta, las Delegaciones de Estados 

Unidos, Reino Unido y Holanda, actuando en sOlido bloque, 

reconocieron que habia algun grado de avance, pero que là parte 

contractual que se ofrecia (participaciOn de las existencias 

en la composiciOn de la cuota) no era suficiente. Todavfa 

faltaban muchos factores por determinar y ci concepto de 

transición solo seria aceptable si ci compramiso envoivfa una 

sustituciOn automática acordada desde ahora. Era pues la 

repeticiOn y reiteraciOn del principio que esos paises habian 

reivindicado desde ci primer dia. 

Este sistema que se conoce en ci argot de negociación 
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(IOn ci riurribre de "fall hack" fue de nuevo rechazado por el 

Brasil a] explicar que medinte esa formula los consumidores 

terminarian dictando la distrihuciOn de cuotas pues al estar 

en capacidad de bloquear cuaiquier propuesta que presentaran 

los productores, automOticamente quodara en vigor el sistema 

previsto como sustituto y ante la imposibilidad del Brasil 

de negociarlo ahora, los consumidores queran disponer que 

la propuesta originada en ese sector desempenase ese papel. 

DespuOs 	de iritensa discusiOn 	en 	la 	que Colombia 

buscO 	puntos 	de 	aproximaciOn y 	fOrmulas 	de 	compromiso que 	en 

general 	encontraron apoyo 	en paises 	consumidores diferentes 

a 	los 	del 	bloque 	ya mencionado, 	se 	disolviO 	esta reuniOn 	y 

se 	pasO 	a 	informar al 	Grupo de 	Contacto 	ampliado sobre 	la 

imposibilidad 	de 	un 	acuerdo. 

Claro que habia posiciones de principio imposibles 

de conciliar pero en tOrminos concretos era muy poco lo que 

nos separaba. Sin embargo, era predominante en este diferendo 

la tozuda e irreal insistencia de Estados Unidos en pretender 

doblegar al Brasil. En la labor de mediaciOn que Colombia 

haba emprendido le señalamos al señor Rosenbaum que estahamos 

convencidos de que el Brasil no estaba en condiciones de ceder 

a las demandas de fijaciOn de cuota básica y que sabiamos que 

las instrucciones de esa DelegaciOn eran inmodificables aunque 

el preclo fuera la ruptura y la caida del mercado. Para todos 

los paises productores esta era una decisiOn capital sobre 

el curso de sus economias y aunque unos más que otros, lo cierto 
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era que todos sufririamos. Nuestros m1tiples y también 

reiterativos 	ilamados 	no 	conmovieron 	a 	la 	DelegaciOn 

Norteamericana, quién no se rnoviO un ápice de su posición, 

señalando que si eso ocurria la responsabilidad habrfa que 

endilgrsela al Brasil. Cabe anotar que el dilogo entre esas 

dos Delegaciones era prcticamente nulo y ello complicaba atn 

niás el desarroblo de la negociación y la labor de mediaciOn 

acometida por Colombia. 

Por otra parte, apreciamos sorprendidos como el 

Director Ejecutivo, quién en varias oportunidades pudo haber 

intervenido constructivamente en busca de un compromiso, 

desempeñó un papel de total pasividad e inmovilismo, a pesar, 

incluso, de sobicitud expresa que en un momento dado le hiciera 

b Delegado Suizo. 

rAcr tTL!III 

Con este panorama de fracaso se reuniO el Consejo 

para clausurar sus sesiones. El señor Dauster nos informO 

que de todas maneras someterfa a votación su propuesta, lo 

cual efectivamente hizo resultando derrotada con el voto negativo 

de Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Japón y Alemania en 

el sector consumidor. Aunque el voto de los ocho productores 

no era determinante, es importante anotar que también fue 

negativo. Debemos mencionar que no obstante los multiples 

contactos adelantados con Alernania y las gestiones que la 

Ernbajada de Colombia hizo en Bonn, asf como la disposición 
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de su Delegado para encontrar un arreglo, sus instrucciones 

no le permitian distanciarse de Reino Unido y Holanda. 

Ante la inminencia del fracaso, venia flotando en 

el ambiente la idea de convocar de nuevo al Consejo para el 

mes de Abril. Dicha iniciativa partió del sector consumidor 

y tanto en las reuniones privadas que sostuvirnos con Estados 

Unidos por un lado y Reino Unido, Holanda y Alemania por el 

otro, nos propusieron en forma concreta dicha alternativa. 

En el análisis interno que hicimos con el Brasil 

ilegamos a la conclusion de que esto no tenia sentido pues 

además de prolongar las expectativas, traia serios inconvenientes 

desde el punto de vista comercial. Adems Brasil no podfa 

ofrecer que en dos meses tuviese resueltos sus problemas 

internos. 

No obstante conocer los consumidores esta posiciOn, 

el Delegado de Holanda propuso formalmente en el Consejo convocar 

a una nueva reuniOn a la mayor brevedad posible para proseguir 

la negociaciOn. Si dicha iniciativa se sometia a voto y era 

rechazada por los productores, quedarfa en cabeza nuestra el 

onus de no haber querido continuar negociando. 

Ante dicha perspectiva y previa rpida consulta con 

Alemania y el Brasil, resolvimos tomar la iniciativa de solicitar 

una prOrroga adicional de 24 horas. La DelegaciOn de Colombia 

sustentO su peticiOn esbozando las bases del trabajo que 
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adelantarfamos y cuyos elementos serfan: 

Cuota de transición hasta Septiembre segn 

propuesta productores con posibilidad de ajustes. 

Se tomarfan como criterios iniciales para el 

cálculo de la cuota básica la producciOn exportable 

y las exportaciones a todos destinos. 

EstableceranioS ahora un peso minimo de estos 

facto res. 

De aquf a Septiembre se completarfa la negociación 

de la cuota básica. 

Las existencias tendrfan en el primer año una 

participación hasta el 15%. 

Varios paises productores y consumidores apoyaron 

la iniciativa colombiana con la esperanza de que la prórroga 

propuesta pudiese salvar las negociaciones, pero la tinica 

Delegación que se mostró esceptica y manifestO expresamente 

que no creia que hubiese bases sOlidas para una continuaciOn, 

fue la de Estados Unidos. 

Procedimos entonces a elaborar la propuesta con las 

bases descritas indicando que los niinimos porcentajes de los 

criterios mencionados serfan 30% para cada uno. Asi se podTa 

indicar que habla por lo nienos un 60% de avance y el 40% restante 
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vendria a constituir el centro de las negociación en Septiembre. 

Vino luego una discusión preliminar en el Grupo de Contacto 

en que se pudo observar un buen grado de aceptación del sector 

productor, aunque con algunas criticas. El señor Rosenbaum 

tras uno de sus ya caracterfsticos desplantes, notificó que 

este era su tIltimo dia en Londres y que se pronunciara sobre 

la propuesta cuando todos los productores se pusieran de acuerdo 

sobre los porcentanjes de los criterios. El Reino Unido 

complementó lo anterior, señalando que solo aprobaran una 

fOrmula que dejara previsto el 100% de los criterios garantizando 

asi la automaticidad (fall back). 

Acto seguido se adelantO una reuniOn de productores 

en la cual procuramos conciliar todos los intereses y obtener 

el respaldo general. De ese debate emergiO una fOrmula en 

que se agregaba a los dos criterios que figuraban en la propuesta 

colombiana, el criterlo de exportaciones a Miembros, previendo 

un peso niáximo de cada criterio del 20%. Este reparto recogfa 

la maxima concesiOn del Brasil y de sus aliados africanos. 

Por otra parte se otorgaba un 10% a otros criterios adicionales 

que pudiesen surgir en el curso de la negociaciOn. Era 

fundamental que ningtn pals o grupo de paises, obtuviese ahora 

ventajas reales 0 aparentes. 

Con estas modificaciones, se llevO ante el Grupo 

de Contacto la que ahora era la propuesta de productores. 

Colombia hizo una presentaciOn muy detallada del proceso cumplido 

en la formaciOn de este documento, poniendo de presente el 
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gran esfuerzo que se hacfa para avanzar en la dirección de 

las demandas de Estados Unidos. Considerabamos que el hecho 

de identificar los criterios y senalar unos porcentajes de 

partida era un progreso significativo. 

El Delegado de Alemania hizo algunos comentarios 

senalando que prefera la propuesta original de Colombia, la 

cual, elevando los porcentajes hasta el 80% podria ser seriamente 

considerada con probabilidades de aceptación. 

No obstante lo anterior, el Delegado de Estados Unidos, 

s i n entrar en ningtTh análisis, reiterO enfáticamente lo que 

tantas veces habia expresado a lo largo de estas reuniones, 

esto es, que mientras no quedara asegurado desde ahora el 

contenido total y completo de una formula de ciculo de cuotas 

básicas que pudiera ponerse en aplicaciOn automticamente, 

su pals la recusarfa. 

Ante este contundente rechazo que descalificaba 

definitivamente la ardua labor de mediaciOn y aproximaciOn 

que habiamos desplegado, no tuvimos otra alternativa que 

constatar cuán irreductible e inflexible era la posiciOn 

norteamericana, y dar por conclufda esta negociaciOn. 

Dado el resultado de este proceso y el papel 

desempeflado por Colombia, consideramos apropiado hacer una 

declaraciOn en la sesiOn de clausura del Consejo. Una vez 

acordados sus términos y redactado su texto, se analizO y revisO 

cuidadosaniente en el seno de la DelegaciOn, y nos aseguramos de 

IL 
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que el mensaje de frustración y de protesta por lo que aqui 

habia ocurrido pudiese ser claramente transmitido. El Jefe 

de la Delegación Colombiana, doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez 

diO lectura al texto que acompaña el presente Memorando. La 

DelegaciOn del Brasil hizo un elogio de la labor desplegada 

por Colombia y manifesto expresamente que se asociaba a las 

palabras expresadas por el Delegado de Colombia. La declaraciOn 

colombiana fue muy bien recibida y en las intervenciones que 

la sucedieron, incluyendo la de Estados Unidos (ver anexo), 

hubo palabras de reconocimiento y felicitaciOn a nuestro pais. 

La DelegaciOn de Blgica hablando a nombre de la Comunidad 

EconOinica Europea expresó su decepciOn por el resultado y forrnulO 

votos por la pronta restauraciOn del dilogo para buscar una 

soluciOn. En términos sirnilares se pronunciaron los paises 

escandinavos, reiterando adems su apoyo a los convenios de 

productos básicos. 

CONCUJSIONES V REFEEXIONES 

1.- 	En los tfltimos seis años hernos enfrentado por lo 

menos tres situaciones criticas que han exigido una 

decidida voluntad negociadora y un considerable 

esfuerzo, principalmente del sector productor, para acordar 

sistemas de cuotas que sirvan de soporte al mercado y permitan 

a los paises exportadores un ingreso aceptable. Primero fue 

en 1980, después de 8 años de libertad de mercado, con un exceso 

de producciOri mundial y en el marco de un Convenia (el de 1976), 

cuyas clusulas econOmicas estaban completamente desactualizadas 
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y superadas por los acontecimientos. Estos factores nos 

obligaron a recurrir por primera vez a una cuota ad-hoc que 

tomaba en cuenta los nuevos hechos de mercado. Luego en 1982, 

después de un fallido intento propiciado por Brasil para aislar 

a Colombia y disminuir sustancialmente su participación, y 

en pleno proceso de renegociación del nuevo Acuerdo que entraria 

a regir en 1983, fue necesario acudir de nuevo a un sistema 

ad-hoc con vigencia de dos años, para salvar el impasse y 

asegurar la transición al nuevo Pacto. 

Posteriormente, en 1984 y ya en presencia de nuevas 

nor'mas que prevelan la fijación de una cuota básica y su 

combinación con el criterio de existencias, nos enfretamos 

por primera vez a las dificultades de seleccionar criterios 

y surgieron entre los productores insalvables diferencias, 

entre otras razones, porque la aplicación del criterio de 

existencias representaba un avance importante para Colombia 

y la posibilidad de una disminución del Brasil y del Grupo 

de Otros Suaves. La forma de resolver la crisis implicó acudir 

nuevamente al expediente de las cuotas ad-hoc, en medio de 

las crticas de los consumidores quienes no ocultaron su 

oposición a] mantenimiento del sistema de cuotas y los métodos 

de fijación. 

Esta incapacidad de los productores para dar aplicaciOn 

integral a las cláusulas del Acuerdo y las distorsiones 

originadas por las ventas a menor precio a los paises no 

Miembros, contribuyeron decisivamente all creciente desencanto 

$1  
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y fatiga de las naciones consumidoras frente aT Pacto Cafetero, 

lo cual vino a traducirse en hechos concretos, primero en 

Septiembre de 1986 cuando se opusieron a la prOrroga de las 

cuotas ad-hoc y luego en esta ocasiOn aT rechazar la propuesta 

de productores y pretender imponer las cuotas básicas. 

2.- 	No podemos ocultar en este apretado resumen cronológico 

que siempre que intentamos negociar las cuotas básicas 

chocamos 	con 	la 	oposición 	del 	Brasil 	que 

invariablemente alegaba razones politicas y económicas de orden 

interno que le impedian facilitar un proceso que muy posiblemente 

resultaria en una disniinuciOn de su participación. 

Debemos reconocer que las condiciones que rodeaban 

aT Brasil en esta ocasiOn hacian particularmente dificil su 

posición, pero tal vez por ello y por la desfavorable coyuntura 

de mercado, los principales consumidores juzgaron que esta 

era la ocasiOn propicia para forzar una negociación que venian 

reclamando de tiempo atrás. Desafortunadamente para la comunidad 

productora quedamos atrapados en un proceso de medición de 

fuerzas un tanto emocional, en el cual Estados Unidos, principal 

consumidor y los pocos paises que To acompañaron, pretendieron 

ejercer mediante condiciones imposibles, una presión exagerada, 

desprovista de realismo politico y de consideración por la 

precaria situación de las naciones productoras de café, la 

cual de seguro se vera deteriorada ante Ta inminente disminuciOn 

de ingresos. Parecerfa como si los postulados de cooperaciOn 

al desarrollo que enmarcan aT Convenio Cafetero, hubiesen 

desaparecido de los fundamentales politicos de los paises 
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industrial izados. 

No debe perderse de vista el creciente escepticismO 

de dichas naciones respecto a la bondad y eficacia de los 

Acuerdos de Productos Básicos, y en algunoS casos especificOs 

como Holanda, la opción politica de buscär su aboliciófl ya 

ha sido adoptada. 

3.- 	
Es indudable que el Convenio Internacioflal del Café 

vive uno de los momentos más crfticos en sus 25 aos 

de historia, y si esta campanada de alerta no rnotiva 

una reacciÔn orientada a preservarlo como fuente de protecciófl 

de las economias cafeteraS, dando plena aplicación a sus 

disposicioneS económicaS, la renegociaciOfl de un nuevo Pacto 

a partir de 1989 se vera seriamente comprometida. El Brasil 

serä factor determinante en este proceso, pues como lo hemos 

visto en muchas oportunidades solo en la medida en que este 

pass impulse y facilite la negociaciOfl será posible asegurar 

la conservaciOfl de este instrumento. 

4.- 	Es preciso consignar que de un tiempo para aca, y 

no solamente en esta ocasión, Colombia ha desplegado 

una defensa solitaria del ConveniO y sin pensar 

nicamente en su interés individual. Esto tiene su lado 

preocupante pues además de la desproporciOfl del esfuerzO, surgen 

dudas, tanto en el sector productor como en el consumidor, 

sobre las razones que nos mueven a desarrollar esta acciOn. 

En el caso del Brash, su actitud obedece a que vive 
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una realidad econOmica diferente a la de comienzos del 70 cuando 

ci café todava representaba el 25% de sus ingresos por 

exportaciones. Hoy si acaso significa un 8% y su politica 

económica externa ya no se adelanta en ci foro cafetero, sino 

en el GAIT. En los otros paises productores, con la excepción 

de Costa de Marfil, el desmantelamiento institucional cafetero 

sigue acentandose y ello constituye uno de los fracasos más 

obstensibles del Acuerdo Internacional. 

Ge todas maneras, cualquiera que sea la situación 

brasilera, es imprescindibie mantener con SUS 

autoridades un permamente contacto a fin de obtener 

una concertación en el campo politico y comercial y sortear 

asf las dificultades y problemas que aquejan las economas 

cafeteras de nuestros paises. En las condiciones reinantes, 

no va a ser fácil formular planes a largo plazo y es muy posible 

que si las cotizaciones se mantienen en niveles cercanos a 

US$1.00 la libra, vendrá la presión para intentar de nuevo 

la negociación de cuotas. En este evento será preciso tener 

plena claridad sobre las intenciones del Brash, y a la luz 

de las condiciones reinantes, establecer nuestra politica. 

Otro tanto habrá que hacer con las autoridades de 	
1 

los principales paises consumidores poniendo énfasis especial 

en los Estados Unidos, que nuevamente ha demostrado estar en 

condiciones de ejercer un liderazgo determinante en ese sector. 

La Delegación Colombiana estuvo presidida por el 
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Gerente General de la Federación de Cafeteros, doctor Jorge 

Cärdenas Gutiérrez y de ella formaron parte los doctores Ar-

turo Gómez Jaramillo, Alfonso Palaclo Rudas, Rodrigo MCinera 

Zuloaga, Juan Manuel Santos, Nestor Osorlo Londoño, Emilio E-

cheverri Mejia y Diego Pizano Salazar. 

Jorge Cárdenas Gutiérrez 
	

Néstor Osorio Londoño 

Arturo GOmez Jararnillo 
	

Emilio Echeverri Meja 

Alfonso Palacio Rudas 

Rodrigo Münera Zuloaga 

Juan Manuel Santos 

Ahexos . - 

NCL/GB. 

Diego Pizano Salazar 

LU 



RESUMEN CONVERSACION BRASIL 

El 24 de Abril se reunieron el Presidente del IBC y el Gerente de la 

Federación con el propOsito de intercambiar ideas, de manera informal, 

sobre el futuro del Acuerdo Internacional del Café. 
$44 

I. POSICION COLOMBIA. La delegaciOn (compuesta por los Dres. 

Jorge Cérdenas, Nestor Osorio y Diego Pizano) hizo énfasis en los 

siguientes aspectos: 

La mejor opciOn que tienen los palses productores para manejar 

y estabilizar el mercado mundial del café es el sistema de 

cuotas. Si no hay helada y Si no hay un sistema claro de 

retenciOn de excedentes los precios del café no tendrén ningCin 

soporte. Para Colombia es absolutamente esencial defender 

unos ingresos de divisas del orden de 1.500 millones de dólares 

anuales. 

Nuestras proyecciones indican que estamos entrando en un 

nuevo ciclo de superproducciOn. Ante esta circunstancia 

y ante la rnuy baja elasticidad precio de demanda del café, 

la competencia sin cuartel entre los palses productores generar 

11  

pérdidas cuantiosas para todos los exportadores. En el año 

cafetero 87/88 la mayor parte de los analistas esperan un 

excedente mundial de café del orden de 10 mlllones de sacos. 

La historia cafetera demuestra que en las grandes crisis han 

sido Brasil y Colombia los paises que han sacado adelante 

fórmulas para reactivar las cléusulas económicas del Acuerdo. 

A la luz de estos planteamientos, Colombia ha venido trabajando 
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un conjunto de fOrmulas de distrlbuciOn que hemos querido 

someter a consideraciOn del Brasil y que estn explicadas 

en el Memorando adjunto. 

II. POSICION BRASIL 

2.1 El señor Dauster señalO en forma categOrica que para su 

pals el objetivo prioritario en materia de cafe era mantener 

su participaciOn en el mercado mundial. La capacidad instalada 

del Brasil estâ intacta y tiene la posibilidad de producir cosechas 

hasta de 35 millones. En el año cafetero 87/88 la mayorla 

de los analistas hablan de una cifra entre 28 y 30 millones. 

En estas circunstancias Brasil no estâ dispuesto a hacer 

ningn sacrificio ni a declarar ningin deficit, para facilitar 

una reintroducciOn de las cuotas. La fijaciOn de una cuota 

bsica va a definir la participaciOn en el mercado por un 

periodo de por lo menos cinco años. Por eso Brasil no estâ 

dispuesto a entregar un porcentaje que lo va a afectar negati-

vamente en un nuevo Acuerdo. 

2.2 Brasil no c' opone al Acuerdo ni tiene resistencia frente 

a este instrumento siempre y cuando se respete su participaciOn 

tradicional del 30%. Si no es posible ilegar a una soluciOn 

en el frente de las cuotas, Brasil tiene forma de sobrevivir 

en condiciones aceptables. Con los precios externos actuales, 

se estA logrando comprar la cosecha del productor. 

2.3 	Brasil ha venido cambiando su actitud frente a! Acuerdo del 

Cafe. Ya no existe la misma preocupaciOn que se registraba 

hace 20 años cuando este producto era vital para la balanza 

de pagos. Es posible que el Brasil pierda 300-400 millones 
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de dólares sin Acuerdo, pero esta cifra no es crucial frente 

a un ingreso total de divisas superior a 25 mil millones de 

dólares anuales. El Ministro de Hacienda no esth presionando 

al IBC para que genere ms divisas. El Presidente del IBC 

respeta y entiende la posición de Colombia. Si €1 estuviera 

manejando la polltica cafetera colombiana adoptarla una posición 

muy similar. Sinembargo, en el caso de Brasil las autoridades 

ahora tienen otras preocupaciones de mayor envergadura tales 

como el problema de la deuda externa y la transformaciOn 

del sistema polltico-institucional. En este contexto el tema 

del Acuerdo no constituye la preocupaciOn bsica del pals. 

	

2.4 	La economla del Brasil est5 en un proceso continuo de expansión 

y est5 buscando espacho econOmico en el mundo. Esto los 

ha Ilevado a choques inevitables con los palses altamente 

industrializados, especialmente Estados Unidos. Todos los 

sectores econOmicos importantes del Brasil (textiles, acero, 

qulmica fina, computadores, etc), tienen pleitos comerciales 

pendientes con los Estados Unidos. Por eso a todos los dirigen-

tes de su pals les pareci6 normal y natural el enfrentamiento 

Brasil-Estados Unidos en el contexto de la filtima reunión 

del Consejo Internacional del Cafe. 

	

2.5 	Esth de acuerdo con las proyecciones colombianas en el sentido 

de que la producción exportable en el año cafetero 87/88 

podrlan superar en 8-9 millones el consumo mundial. Sin 

embargo este desequilibrio es manejable dado que la mayor 

parte de este excedente serâ generado por el Brasil. El 

IBC ya ha logrado conseguir una ilnea de crédito por- 13.5 

billones de cruzados (500 millones de dôlares aproximadamente) 



y tiene como polTtica reconstituir Inventarlos. Por otra parte, 

no consideran satisfactorias las cifras sobre existencias publicadas 

por la OIC. En su opiniOn solamente Bras!! y Colombia tienen 

inventarios importantes. 

	

2.6 	Bras!l no se opone a que Colombia explore la viabilidad de 

las lormulas expuestas con representantes de los paTses produc-

tores y consumidores. Brasil aceptarla negociar pero sobre 

la base de que no harla ningtrn sacrificio ni ejercerTa ningGn 

liderazgo. En caso de avanzar en una posible riegociaciOn 

sobre cuotas bâsicas, Bras!l solamente aceptarTa fOrmulas 

que tengan en cuenta las existencias, de tal manera que en 

dos o tres años la parte variable defina el 30%  de !a asignaciOn 

anual. 

	

2.7 	Estâ de acuerdo con la tesis que senala un grave deterioro 

de los términos de !ntercambio del café. Pero considera 

q - 

	

	 que este es un problema estructural de la economia mundial 

que no se puede resolver fâcilmente con el Acuerdo. 

'1 

	

2.8 Bras!l considera que la administraciOn norteamericana ha 

cometido un gran error al entregarle el tema del café a 

un funcionario que ha acumulado frustraciones en ci contexto 

de las relaciones comerciales bilaterales. En su concepto 

el foro del café ha perdido independencia y nive! po!Tt!co. 

Por eso aconseja a Colombia conversar en Washington a 

los mâs altos niveles del Departamento de Estado y de la 

Oficina Comercial  de la Casa Blanca (USTR). 

III. ESTRATEGIA 

I 
	

3.1 	Reunlón Otros Suaves: Se acordO con ci Bras!l que no era 

	

II 
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oportuno asistir a Ia reunión que tendrâ lugar en Guatemala 

el pr6ximo 4 y 5 de Mayo. Es mejor inducirlos a que se pongan 

de acuerdo en una propuesta. Una vez La tengan bien elaborada, 

Colombia y Brasil aceptarTan una reuniôn. 

3.2 Gestión Washington: Se considera importante que Colombia 

adelante una gestión de alto nivel a mediados de Mayo en 

Washington. En esta reunión se buscarla precisar Ia actitud 

de las autoridades frente al Acuerdo y frente al tipo de fOrmulas 

de distribuciOn que estamos trabajando. 

3.3 Simposio Internacional Café RTo de Janeiro: A finales de 

Mayo tendrâ lugar en RTo de Janeiro un Simposio sobre café 

al cual hemos sido invitados. Debemos evaluar si se aprovecha 

esa oportunidad para realizar un diIogo con autoridades del 

Brasil. 

3.4 Junta ELecutiva Indonesia: A comienzos de Junio tendrâ 

lugar una sesiOn de Ia Junta Ejecutiva de La OIC en Indonesia. 

El señor Daiter no piensa asistir a esa reuniOn y no considera 

que ese sea un sitio apropiado para abordar el tema de las 

cuot as. 

3.5 Realizadas las gestiones y las consultas necesarias, se debe 

planear una reuniOn de todos los palses productores. Esto 

obviamente tendfia sentido cuando exista una fOrmula respaldada 

por un grupo amplio de paTses. 

Bogota, abril 28/87 

DPS/bmt 



INFORME VISITA WASHINGTON 

El 18 y el 19 de Mayo el Dr. Jorge Cárdenas, Gerente General de la Federa-

dOn Nacional de Cafeteros y el Dr. Diego Pizano (Asesor Gerencia para 

Asuntos Internacionales) adelantaron una serie de conversaciones exploratorias 

en Washington con funcionarios que estãn involucrados con el manejo del 

Acuerdo Internacional del Café. Para coordinar la visita se recibiO una 

gran colaboraciOn y apoyo de la Embajada de Colombia en Washington espe-

cialmente de doña Jimena Andrade de Casalino y del Dr. Andrés Lloreda. 

Tamblén participO en las reuniones el Dr. Bernardo Rueda, representante 

de F'ederacafé en los Estados Unidos. 

1. 	PosiclOn Colombia 

El objetivo de la visita era el de reactivar el dilogo sobre la riecesidad 

de poner en funcionamiento las c1usulas económicas del Acuerdo 

Internaclonal del Café. La posiclOn colombiana planteada en las 

distintas entrevistas se puede resumir en los siguientes puntos: 

Colombia considera que el Acuerdo Iriternacional del Café, 

es vital para el desarrollo econOmico y social de los 50 paTses 

productores. 

El Acuerdo tamblén ha mostrado ser Importante para los 

paTses consumidores ya que ha asegurado un flujo estable 

de café a precios razonables y esto le ha permitido a los 

tostadores programar sus actividades. AsTrnismo, el Acuerdo 

ha mostrado ser un gran instrumento de cooperaciOn politica 

y econOmica entre los paTses altamente industrializados y 

los paTses en desarrollo. 

Si no hay helada en el Brasil y si no se reestablecen las 
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cuotas en la reunión de Septiembre, se podrfa producir un 

colapso del mercado con gravisimos perjulclos para los paises 

productores. 

Para descongelar el diálogo hemos venido trabajando con 

un conjunto de alternativas de dlstrlbuclón de cuotas que 

ofrecen la posibilidad de dane mayor dinmica y flexibilidad 

al sistema de aslgnac!On de contingentes. Hemos buscado 

gradualidad en los cambios ya que no consideramos viable 

Introducir modificaclones radicales en el corto plazo. Por 

otra parte, consideramos esencial dane un peso significativo 

al factor de las exlstencias. 

Sobre esta base, Colombia estâ buscando un acercamiento 

con los principales miembros de la OIC con el propósito de 

poder liegar a Londres con una fórmula previamente acordada. 

A cada uno de los funcionarios se les entregO un memorando 
11  

sobre el Acuerdo cuya copia adjuntamos. 

2. 	Poslción Estados Unidos 

Las reuniones se desarrollaron con funclonarlos de muy alto nivel 

del Departamento de Estado, de la Oficina Comercial de la Casa 

Blanca (USTR) y del Consejo Naclonal de Seguridad. Los pnincipales 

planteamientps formulados se pueden sintetizar as!: 

a) 	El Presidente Reagan ha dado lnstrucclones de apoyar el 

Acuerdo del Cafe pero con la condición de mejorar su efectividad 

y su funcionamlento. La adopclón de un sistema objetivo 

y dinmico de dlstribución de cuotas es una condlción esencial 

r I 
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para la continuación de los Estados Unidos en el Acuerdo. 

Este punto fue expresado en forma amable pero categOrica 

por el Profesor Allen Wallis, el principal economista del Depar-

tamento de Estado y persona muy cercana al Secretario de 

Estado Shultz. 

Los distintos funcionarios y especialmente los que tiellen 

responsabilidades politicas, coinciden en destacar la importancia 

del Acuerdo como elemento bâsico de la estabilidad politica, 

econOmica y social de los paTses productores. 

Las fOrmulas presentadas por Colombia fueron recibidas con 

mucho interés. Los funcionarios opinaron que la visita reactivO 

el diâlogo y concentrO la atenciOn de las autoridades sobre 

un tema que ellos consideran importante. Ellos piensan que 

no serla conveniente radicalizar la confrontaciOn con el Brash 

y le piden a Colombia que sirva de mediador para buscar 

una aproximaclOn con los Estados Unidos. 

En cuanto al contenido técnico de la fOrmula, quedaron de 

enviar sus comentarios por escrito pero anticiparon que les 

parecTa positiva y constructiva. El finico aspecto que diO 

lugar a un pequeño desacuerdo fue el peso otorgado a la 

exportaciOn a palses miembros. En forma no oficial expresaron 

que les gustarTa ver un camblo mayor con respecto al status 

quo. Nosotros les explicamos que los coeficientes de la fOrmula 

podrTan ajustarse un poco, pero que era crucial que la transicl6n 

entre el antiguo y el nuevo sistema fuera lo menos traumâtico 

posible. 
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3. 	ReuniOn Banco Mundial 

Se aprovechO la estadTa en Washington para conversar con los Directo-

res Ejecutivos por Colombia y Brasil en el Banco Mundial. Se planteO 

la idea de ilevar un documento tOcnico al Directorio del Banco 

mostrando como el colapso del Acuerdo del cafe tendria graves 

repercusiones para la balanza de pagos de los paTses productores. 

Este tipo de ejercicio se ha realizado en el pasado y el Banco 

Mundial ha tenido una poiTtica de cooperaciOn con la OrganizaciOn 

Internacjonal del CafO. El Dr. Malân y el Dr. Sanclemente fueron 

muy cordiales y ofrecieron mover esta iniciativa en el corto plazo. 

En sintesis, esta visita la consideramos conveniente y productiva. 

'4 	Bogota, mayo 22, 1987 
DPS/bmt 



VISITA WASHINGTON - FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS 

-Profesor Allen Wallis, Under Secretary of State 
for Economic Affairs. 

( 	 -Ambassador Michael Smith, Deputy U.S.Trade 
Representative. 

-Ambassador Jose S. Sorzano, Senior Director and 
Special Assistant to the President on Latin American 
Affairs, National Security Council. 

-Elliot Abrams, Assistant Secretary of State for 
Inter-American Affairs. 

-Jon Rosembaum, Assistant U.S.Trade Representative 
for Latin America, Caribbean and Africa. 

-Professor Martin Bailey, Economic Adviser to 
Under Secretary of State Wallis. 

-Alexander Platt, Director, International Economic 
Affairs, National Security Council. 

-Paul Taylor, Deputy Assistant Secretary of State 
for Inter-American Affairs. 

J. Phillip Mclean, Director, Office of Andean 
Affairs, State Department. 

-Ralph Ives, International Economist, Office of 
Commodity Policy, Commerce Department. 

-Watter Landy, Bureau of African Affairs, State 
Department. 

-Carl Cunieff, Director, Office of Primary Commodi-
ties, State Department. 

-Linda Hochstein, Economic Officer, Food Policy 
Section. 

Bogota, mayo 22/87 
DPS/bmt 
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INFORME VISITA BRASIL 

El Dr. Jorge Cârdenas G., viajó al Brasil entre el 24 y el 30 de Mayo 

invitado a participar en el Simposio Internacional organizado por el 

Centro de Comerclo del Café de Rio de Janeiro. Esta visita se aprovech6 

para desarrollar multiples dilogos y para precisar la situachón del Brasil 

en tres frentes principales: La situación general, la politica cafetera 

Interna y la actitud de distintos dirigentes frente a! Acuerdo Internacional 

del Café. 

L 	Situación General: 

El fracaso del Plan Cruzado ha creado una crisis econó-

mica de grandes proporciones. Al fallar el plan se 

debilitó enormemente la estabilidad del goblerno, la 

fuerza del Presidente y la confianza en el equipo guber-

narnental. El sistema económico estâ experimentando 

una aguda crisis. 

Una de las razones que exphican el fracaso del plan 

fue la congelación de los precios sin haber atacado 

las causas que son responsables de generar la inflación. 

Falt6 mucha disciplina fiscal y monetaria y ademés 

se retrasó en forma significativa la tasa de camblo. 

Se estimulO enormemente la demanda por la via de 

los salarios y esto condujo a descensos en las exportacio-

nes, en el superavit comercial y en las reservas Internacio-

nales. La suspensiôn de pagos fue el resultado final 

de esta critica situaciOn. 

En este momento la situaciOn es confusa. Se han vuelto 
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a restablecer los controles de precios. La tasa anual 

de inflaciOn estâ Ilegando al mil por ciento. Las tasas 

de interês estân disparadas. El descontento es general. 

d) 	Se qulere dar fuerza al goblerno para poder actuar. 

Pero el proble ma es muy complejo y el cuadro desallenta 

mucho. Hay incertidumbre e inseguridad en todos los 

sectores y el descontento apunta hacla desconfianza 

en el Presidente, reacción negativa contra los Estados 

Unidos y b(isqueda de alternativas de izqulerda. 

Dentro de este contexto tan dificil, el Presidente ha 

logrado obtener un grado Importante de apoyo dentro 

del Congreso para sacar adelante las sigulentes propuestas: 

i) Mandato de 5 años. ii) Reducción del intervencionismo 

estatal. lii) Compensación adecuada para las expropiacio-

nes que adelante el Estado especialmente en el sector 

agrario. 

Delfin Netto y Robert Campos, antiguos dirigentes 

econOmicos del paTs estn apoyando estas iniciativas. 

Distintos analistas comentan que de salir adelante estas 

propuestas, el Presidente podrTa mejorar en forma notable 

su posiciOn. 

II. 	PoiTtica Cafetera: 

La politica cafetera estA en un proceso de recuperaciOn y 

convalecencla. En los Qltimos años se desorganlzó en forma 

casi total y ahora los esfuerzos estn encaminados a salvar 

un mlnimo de organización. 
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El IBC est§ desmantelado têcnica, administrativa y financieramen-

te. No tiene mucha influencia en el gran marco de la politica 

naclonal y regional. Ademâs estâ desprestigiado por la dura 

campaña que se hizo en su contra. 

La nueva direcclón ha decidido adoptar una politica extremada-

mente cautelosa y prudente. Tiene campo para actuar porque 

el sector cafetero requiere un cierto grado de orientación 

y de regulación. Dentro de estas limitaciones avanza lentamen-

te. Estã buscando recursos humanos y financieros y desea 

reconstituir inventarios. 

El nivel de las existencias el 10. de Abril de 1987 era de 

14.6 millones de sacos de los cuales 8.1 estn en poder del 

sector privado. Hasta el 30 de Junio se utilizarn 6.4 millones 

de privados. 

En relación a la producción, el IBC opina que la capacidad 

instalada est5 en buenas condiciones. Hay plantados airededor 

de 4 mil millones de ãrboles con un potencial de producciôn 

de 35 a 40 millones de sacos. Este año la cosecha serg del 

orden de 30 millones de sacos. 

En 1987 Brasil busca colocar 19 millones de sacos en los 

mercados internacionales. En el año cafetero 86/87 la meta 

es de 15 millones y el consumo Interno de airededor de 6. 

Para el año cafetero 87/88 la meta es la de colocar 19 millones 

a todo destino. 
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III. 	Acuerdo OIC 

El Acuerdo de Londres no hace parte de las grandes 

preocupaciones del Gobierno. La büsqueda de una soluclOn 

en Septiembre no es una prioridad de las autoridades. 

El IBC y las autoridades saben que la capacidad nego-

cladora del Brasil es dêbll en el frente de las cuotas 

como resultado de la estadfstica reclente y del desconten-

to de los sectores consumidores por la poiTtica comercial 

cafetera del pasado reciente. Por otra parte, varios 

paTses productores han presionado para disminuir la 

cuota del Brasil (especlalmente Indonesia y grupo otros 

suaves). Dadas estas circunstancias el paTs tiene que 

asumir una posición durTsima para defender a ultranza 

su participación. 

Los exportadores estn interesados en maximizar el 

volumen de las exportaclones. Los cTrculos cafeteros 

tradicionales estn preocupados pero no tienen Influencia. 

Algunos grupos como las cooperativas y las ligas de 

productores creen que la guerra de preclos representarTa 

la ruina y prefieren las cuotas mantenlendo obviamente 

la participación del paTs. 

En este contexto el IBC se slente fuerte para no ceder. 

La fórmula colombiana significa un esfuerzo positivo 

pero es necesarlo enmarcarla en el siguiente contexto: 

1) Hay que esperar hasta despuê.s del 15 de Julio para 
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pasar Ia êpoca de frTos. Ii) Los productores deben 

actuar unidos. ill) La participaci6n de Bras!l tendrTa 

que estar entre 29.5% y 30.5%.Para asegurar este nivel 

habrTa que aplicar las proporclones 70-30 para las partes 

fija y variable. Con el voto favorable de Bras!! y 

Colombia se podrTa reducir a 85-15 para el primer 

año. Iv) Estn abiertos a dialogar con los dems paises 

productores para avanzar en esta direcciOn. La fOrmula 

dlseñada por el grupo de otros suaves fue rechazada 

en forma categOr!ca ya que reducTa Ia particlpaclOn 

del Brasil a! 27.5%. 

Bogota, jun10 3/87 

DPS/bm t 



II 	 - 	

__ 	 i•i 

I

INFORME REUNION COSTA DE MARFIL 

La delegación colombiana estuvo representada por el doctor Jorge 

Cárdenas Gutiérrez, Gerente General de la Federación y por los 

doctores Nestor Osorio, Representante de la Oficina de la 

Federación en Londres y el doctor Diego Pizano, Asesor de la 

Gerencia General para Asuntos Internacionales. 	El Director del 

Instituto Mexicano del Café no pudo asistir por problemas internos. 

Este encuentro fué concertado en el proceso de consultas que los 

mencionados paises han desarrollado en los ültimos dos meses con 

el ánimo de sentar las bases fundamentales de la negociación, que 

tendré lugar en septiembre con miras al restablecimiento del 

sistema de cuotas de exportación. En la presentación general 

formulada por la delegación colombiana se puso de presente la 

importancia de ilegar a un entendimiento en materia de distribución 

y restablecimiento de cuotas, ya que es el instrumento apropiado 

de defensa de precios. 

Analizamos la situación de mercado y las pérdidas que aquejan a 

los paises productores de café como consecuencia de las bajas 

cotizaciones del grano y seflalamos que a nuestro juicio no tenia 

sentido enfrascarnos en una guerra de precios de la cual todos 

saldriamos perjudicados. 

Tras recordar los eventos que condujeron al fracaso de las 

negociaciones en septiembre de 1986, y ültimamente en febrero del 

87, invitamos a las delegaciones presentes a tener muy en cuenta 

las causas que influyeron en dicho resultado y a buscar una 

P1 



soiución a esos problemas. La tarea consiste en acordar una 

formula que sea viable no solo entre productores, sino también 

para consumidores. Para llegar a este fin será neeesario ser 

flexibles y realistas. 

Aunque Colombia no tenla ninguna propuesta concreta, y asi lo 

expresó, puso a consideración de los presentes algunos elementos 

de análisis con base en criterios relacionados con la producción 

exportable, las exportaciones a paises Miembros y las existencias. 

Hicimos un análisis de la situación brasilera y reiteramos nuestro 

próposito de abrir campo a una formula que no perjudique al Brasil 

y permita su apoyo al pacto de cuotas, pero al mismo tiempo 

hicimos un liamado a su cooperaciOn en aras de in defensa de los 

precios y por ende, de las economias de muchos paises que 

dependen en grado importante del café. 

En términos generales todas las delegaciones presentes coincidieron 

con estos planteamientos y particularmente, con ci postulado de 

que la reintroducción de las cuotas era vital para la recuperación 

de precios. Sin embargo, Brasil fué enfático en declarar que in 

posición tradicional de su pais de defensa del Acuerdo habia 

cambiado, como resuitado de todo un proceso politico y económico 

interno y que, lo tanto se mostraban un tanto indiferentes respecto 

a su necesidad. Por ello no aceptaban las presiones que le hacian 

tanto del sector consumidor como del productor para reducir su 

cuota. Si ese era ci precio de un Acuerdo preferian no tenerlo y 

competir en mercado libre. Claro que también eludian ci diálogo y 

ci análisis de formulas y propuestas, pero advirtieron que nadie se 

ilame a engaños al respecto. 
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Los participantes en la reunion eramos ya conocedores de esta 

actitud, mxime cuando en su apoyo acude la nueva cosecha que se 

acerca a la cifra record de 35 millones de sacos. Esto da pie al 

Brasil para reiterar que no acepta reducción en su participación 

tradicional. 

Costa de Marfil manifesto su voluntad de colaboración y su 

disposieión a la flexibilidad, sobre la base de que esa sea la 

actitud comUn. A todo lo largo de la reunion el Ministro Bra 

Kannon, en forma discreta pero incisiva mantuvo una presión 

importante sobre Brasil, tratando de concretar a este pals respecto 

a su apoyo al restablecimiento de cuotas. Costa de Marfil, se 

encuentra en dificil situación, pues la estadistica no le ayuda y, 

de seguro, tendrá que hajar su participación. 

Con el fin de dar un contenido concreto a los trabajos, Colombia 

tomó la iniciativa de someter una primera formula de aproximaciOn 

basada en ciertos criterios que hemos detectado como los más 

apropiados para ci manejo del tema. 

Ello dió lugar a amplias discusiones y a la presentación de otras 

formulas por parte de Méjico en nombre de los otros suaves, asi 

como por parte de Oamcaf. En todos ellos apareefa un elemento 

comi'in respecto a la situación del Brasil, consistente en la 

intención de mantener al Brasil lo més cerca posible de su 

participación tradicional. Para todos era elaro, que éste es el 

elemento dave de la negociación en el sector productor y es 

innegable que dicha actitud, sorprendió un tanto al Brasil, pués, 

ellos pensaban, que el arreglo que propondriamos era reduciendo 



sustancialmente su participación. Pero ese no fue el planteamiento 

y ello dió lugar a una actitud menos negativa de Jorio Dauster 

frente al problenia. 

Los resultados que arrojan los ejercicios preliminares analizados, no 

difieren sustancialmente unos de otros, pero, los problemas de 

ciertos paises que en una u otra formula obtienen mejor o peor 

tratamiento constituyen por ahora, materia de discusión. 

Concretamente nos referimos a la situación del grupo de Otros 

Suaves y, de algunos Africanos, particularmente, OAMCAF. Las 

aspiraciones de los primeros son conocidas y los ültimos tratan de 

amortiguar la perdida. 

No obstante lo anterior, el análisis de todos los elementos y de las 

formulas resultantes, fué muy constructivo y se constata que las 

distancias y diferencias no son muy grandes y en sana lógica no 

deben ser irreconciliables. Tampoco puede pretenderse que los 

paises jueguen todas sus cartas en esta fase preliminar de la 

negociación, pero estamos convencidos de que hay ánimo positivo y 

buena voluntad para liegar a un resultado. El Brasil, por ejemplo, 

aunque parco en sus comentarios trató de ser muy preciso en 

ciertas materias de principio como la participación de las 

existencias en la composición de la cuota y que la vigencia de las 

cuotas que se acuerden no se extienda por un periodo superior a 

dos años. Sobre éste ültimo punto, hubo consenso. 

En 	cuanto 	a 	las 	existencias, su 	inclusion 	en la 	formula 	está 

acordada, pero resta por determinar el porcentaje de participación. 

Nosotros hemos 	propuesto un 20; 	como 	punto de 	partida 	para 

aumentar al 	año 	siguiente, mientras 	que 	los Otros 	Suaves, 

proponen 10; esto, de hecho es un avance, puesto que la posición 
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reiterada de Otros Suaves era la negar peso a las existencias. 

También debemos anotar que dicho grupo, ha abandonado la idea 

de dar valor en la composición de la cuota a las exportaciones a los 

Paises no Miembros. 

Asi pues, podemos concluir que esta reunion ha sido de la mayor 

importancia y utilidad en el proceso de negociación en que estamos 

comprometidos y es evidente, que encontrarnos a un Brasil més 

receptivo y más dispuesto a volver a las cuotas, aunque sigue 

indicando, que no acepta reducciones en su cuota. 

Méjico informó, que en la primera semana de septiembre se reunirá 

el grupo de Otros Suaves, con el fin de fijar una posición 

definitiva en esta negociación de cuotas, y manifesto, que 

obviamente, la base de trabajo estaria constituida por las 

propuestas y discusiones presentadas aqul en Yamoussoukro. A 

esta reunion han sido invitados Brasil y Colombia. La conveniencia 

de asistir será analizada en los próximos dias pero ya hemos 

advertido a la Delegación de Méjico sobre la necesidad de informar 

y recordar a los paises de ese grupo de Otros Suaves, de que sOlo 

en la medida en que reduzcan sus aspiraciones y se convenzan de 

que lo esencial es ci tema de precios, será posible ilegar a un 

arreglo. Es posible hacer algunos ajustes, pero nadie puede 

esperar cambios radicales. 

Finalmente, hemos acordado que la reunion del plenario de 

productores tenga lugar los dias 18 y 19 de septiembre en Londres 

(El Consejo se instala el 21 de septiembre)". 

/ 
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INFORME SOBRE LA REUNION DEL GRUPO OTROS SUAVES EN MEXICO 

El señor Gerente General informó que el clima de la reunion fué 

altamente positivo y que definitivamente puede considerarse que 

hubo progresos sustanciales en la coordinaciOn de las posiciones 

que serán Ilevadas a la negociación de Londres. Ademés Colombia 

y Brasil tuvieron ocasión de hacer un contacto inicial con el fin de 

presentar a este pals, previamente, las formulas que la delegaciOn 

colombiana iba a presentar en el Plenario del Grupo Otros Suaves. 

La posición de Colombia se resume en el siguiente documento que 

recoge la presentación hecha por nuestra Delegación en Ciudad de 

Mexico: 

111. Todos los paises productores de café han mostrado interés en 

regresar al sistema de cuotas. Esto no es sorprendente si se 

tiene en cuenta que el Acuerdo Internacional del Café ha 

demostrado ser el mejor instrumento de protección y de 

estabilización de los ingresos de los paises productores. 

2. 	En este orden de ideas, hemos venido trabajando con un 

conjunto de simulaciones y ejercicios que son resultado de 

aplicar criterios sólidos conceptualmente, como explicaremos a 

continuación. Consideramos que de ser posible ilegar a una 

solución, todos los paises productores resultarian ganadores. 

Hemos realizado diversos ejercicios que nos indican que la 

diferencia entre un escenario de guerra de precios y un 

escenario en el cual se estabilizan los precios dentro de la 
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franja, puede ser del orden de 2.500 millones de dólares 

anuales para el conjunto de los paises productores. Renunciar 

a estos ingresos en momentos de verdadera crisis económica 

en la mayoria de los paIses productores seria una gran 

equivocación histórica. 

En las circunstancias actuales no hay con diciones para 

introducir cambios dramáticos en los niveles de participación. 

Estamos dispuestos a trabajar con una formula transparente y 

dinámica pero necesitamos un sistema de transición suave 

entre el antiguo y el nuevo sistema. La transparencia vendria 

dada por la identificación plena de todos los ingredientes de 

la fOrmula. La dinámica serfa resultado de incorporar el 

criterio de las existencias (cuya verificación se realiza todos 

los afis tal como lo contempla el articulo 35 del Acuerdo). 

Existen tres criterios fundamentales que deben ser tenidos en 

cuenta en cualquier sistema de distribución de cuotas: la 

exportación a miembros, la produceión exportable y los 

inventarios. El primero muestra el cumplimiento de las cuotas 

y la capacidad fisica de embarque y de suministro. Además 

tiene en cuenta un periodo de 18 meses durante el cual no 

hubo restricciones para colocar café en los mercados de los 

palses miembros del Acuerdo. Hemos elaborado estos ejercicios 

tomando un periodo de 6 años ya que se trata de un monto de 

tiempo representativo. Un periodo más largo utilizarla 

estadisticas un poco desactualizadas; un periodo más corto 

seria insuficiente para captar la verdadera tendencia de las 

variables. No obstante, con el objeto de eliminar las 

fluctuaciones drésticas de las series de exportacion y de 

producción exportable hemos eliminado el mejor y el peor año. 

/ 
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Esto permite capturar la información de los años normales al 

exclulr obviamente los fenómenos perturbadores de la 

producción. 

El criterlo de producción exportable es importante porque 

mide la capacidad potencial de suministro de cada pals. 

Inicialmente le habiamos otorgado un pero del 30% en la 

conformación de la parte fija por considerar que si le 

otorgábamos una ponderación mayor podrIamos estar desatando 

un aumento generalizado en la producción y en las siembras. 

Sin embargo, ante la insistencia de varios paises del grupo de 

otros suaves hemos aceptado aumentar este coeficiente al 50% 

en el entendido de que este es un limite rnáximo y que además 

en ningün caso se podria aceptar que la parte fija se volviera 

dinámica por la via de un promedio móvil. La parte fija seria 

la misma para los próximos dos aflos de duración del 

Convenio. 

En cuanto a la parte variable, consideramos esencial aplicar lo 

dispuesto en el articulo 35 del Acuerdo. Para corregir los 

problemas relacionados con ventas masivas a paises no 

miembros a precios irregulares y para evitar la dificil 

controversia de los subembarques es fundamental dane un 

peso significativo a los inventarios. Además es la forma de 

introducirle dinámica al sistema ya que cada aflo podnia 

cambiar la cuota de cada pals por la via de la parte variable. 

Esta es sin duda la forma de asignarle cuota a pafses con 

verdadera disponibilidad de café. 

5. 	Hemos 	utilizado 	el 	concepto 	de "safety net" o 	red de 

seguridad 	en 	nuestras 	simulaciones porque se trata 	de un 
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mecanismO que permite suavizar la transiCiófl entre el antiguo 

y el nuevo sistema. Una red de seguridad del 40% significa 

que se haria un promedlo ponderado entre la cuota ad-hoc y 

la nueva cuota resultante de los criterios expuestos (40% 

nueva cuota y 60% cuota ad-hoc). Esto se haria el primer aflo. 

Está abierta ]a dliscusiOn para definir si el segundo año 

avanza el "safety net" y la participaciófl de la parte 

variable." 

Por su parte el doctor Diego Pizano al explicar los ejercicios de 

formulas que presentO Colombia para el establecimiento de la cuota 

87/88, hizo el siguiente resumen: 

"1. En la reuni6n de Yarnaosukro las delegaciones de Mexico y 

Costa de Marfil plantearon algunas ideas para ajustar el 

ejercicio presentado por Colombia. Mexico solicitó dane mayor 

participación a la producción exportable en la conformaciófl de 

la parte fija y además hizo la sugerencia de utilizar los 

estimativos de la producción exportable para el aflo cosecha 

87/88. Estas dos sugerencias han sido incorporadas. 

Los representintes de Africa plantearon la idea de utilizar 

una red de seguridad del 20%. Hemos acogido parcialmente esa 

sugerencia en este nuevo ejercicio que utiliza un 'safety net,  

del 40%. Sobre este particular no hay que olvidar que los 

consumidores plantearon en febrero un 'safety net' del 65% y 

por eso pensamos que un nivel del 40% seria más viable. 

2. 	Colombia presenta esta nueva simulación como una contribución 

para buscar aproximacioneS. Este nuevo ejercicio le representa 
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al pals una redueeión de casi medio punto en su participación 

en relación al ejercicio anterior. Damos este paso convencidos 

de la necesidad de limitar las aspiraciones. Esperamos que los 

demás paises trahajen con una mentalidad similar ya que de 

otra forma no seria posible liegar a una solución. Si se 

tratara de maximizar la participación de cada pals, Colombia 

podria presentar ejercicios técnicos y objetivos que le 

permitirfan sustentar participacioneS superiores al 18%. De 

adoptar esta linea, sabemos que la negociación podrIa 

fácilmente fracasar y por eso hemos escogido una formula que 

siendo transparente y dinámica no implica cambios demasiado 

drásticos." 

En opinion de la delegación Colombiana, Brasil, conservando un 

bajo perfil de no liderazgo en la negociación de cuotas para evitar 

presiones doniésticas que obstaculizarian su flexibilidad en 

Londres, esté dispuesto a mantenerse dentro de las transacciones 

propuestas en niveles que dependerén del curso mismo de las 

conversacioneS. Pero definitivamente su posiciOn es más favorable 

al Acuerdo que hace algunos meses. 

Colombia insistió en que el desastre en los ingresos en divisas de 

los paises productores en los ültirnos meses, demuestra la bondad y 

la urgencia de las cuotas por encima de consideracioneS 

individuales que pudieran entorpecer el globo de la negociación. 

La consecuencia para Colombia en cuanto a su participación en el 

mercado, con base en las formulas presentadas por nuestra 

delegación y en la contrapropuesta del grupo de Otros Suaves, es 

de todas maneras de aumento de nuestro porcentaje, en el primer 
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caso, al 16.9% y en el segundo al 16.4%. En esa franja se moverá 
el resultado fina] de nuestra cuota oscilando por lo tanto entre 8.9 

millones de sacos y 9,1 millones para el próximo ao cafetero. 

Hubo pues un consenso entre productores en cuanto a los puntos 

principales de la negociación que auguran un buen resultado en 

Londres. Al mismo tiempo hubo unanimdad en que la franja de 
precios actualmente vigente, 	es decir US$1.20-1. .40, 	debe 
mantenerse. 

/ 



MEMORANDUM No.015 

PARA: 	Doctor Virgilio Barco, Presidente de 

la Repüblica. 

DE: 	DelegaciOn Permanente ante la O.I.C. 

ASUNTO: 	Cuadragésimo Octavo Perodo de Sesiones 

del Consejo Internacional del Café, 
celebrado del 21 de Septiembre al 4 de 

Octubre, 1987 

FECHA: 	Londres, Octubre 7 de 1987 

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

Con la reintroducción del sistema de cuotas para regular 

la oferta de café al mercado, concluye un arduo proceso de 

negociación a lo largo del cual fue necesario desarrollar 

una labor de persuasion ante paises productores y consumidores 

para demostrar la importancia y necesidad de este instrumento 

de manejo del comercio de productos básicos. 

Hace un año, al reunirse el Consejo en el mes de 

Septiembre, cuando los precios oscilaban airededor de US$2.00 

la libra y el mercado se movia libremente, Colombia propuso 

mantener vigente una distribuciOn de cuotas que pudiese entrar 

a operar automáticamente en el evento de una baja pronunciada 



en las cotizaciones. Este liamado no tuvo eco, pues nadie 

considerO urgente la protección, y ante la negativa de los 

consumidores de renovar la distribución de cuotas ad-hoc 

que rigió hasta 1985, se creó un vaco institucional cuyas 

nefastas consecuencias se revelaran mucho más pronto de 

lo imaginado. 

En efecto, en el curso de los meses siguientes, las 

cotizaciones de café sufrieron un menoscabo sustancial s i n 

que existiese un mecanismo idóneo para contener una baja. 

Se habfa previsto que cuando los precios liegaran al nivel 

de US$1.45, la Junta Ejecutiva tomara alguna acciOn, pero 

nada se hizo. La caida continuó y en Febrero de 1987 se 

llegó a US$1.20 la libra, que era el piso de la franja y 

constitua punto crftico de defensa. 

Esta situación diO lugar a la convocatoria de un Consejo 

extraordinario con el propósito de buscar una solución de 

cuotas que al intervenir de inmediato sirviese de freno a 

la pronunciada cafda de precios que vena registrándose. En 

los intercambios de ideas sostenidas entre las autoridades 

cafeteras colombianas y brasilenas, éstas iiltimas se mostraron 

de acuerdo en negociar una nueva repartición de cuotas a 

condición de que no se redujera su participación tradicional. 

Si ello ocurriese, estaban dispuestos a tomar la decision 

extrema de retirarse del Convenio. La 6nica salida era 

entonces proponer la cuota ad-hoc negociada en 1984 y hacer 

algunos ajustes mediante el reparto de un volumen de 
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insuficiencia de 1.300.000 sacos que Brasil y Costa de Marfil 

pondran a disposiclófl de los otros Miembros productores. 

Sinembargo un grupo minoritario de 8 paises, no acogió 

esta iniciativa y se presentó ante los consumidores con otra 

propuesta. Esta divisiOn sirviO de pretexto a dicho sector 

para criticar el procedimiento utilizado por los pafses 

productores para la fijaciOn de cuotas y presionar en forma 

decidida a una negociaciOn de cuotas bsicas ms ajustada 

a la letra del Convenlo. Estados Unidos, con el apoyo de 

Holanda y Reino Unido, irnpulsO y a la postre impuso, la tesis 

de que si no se llegaba a una distribuciOn de cuotas basada 

en unos criterios objetivos no aceptaran la aplicaciOn del 

Convenlo. Brasil por su lado, no modificO su postura y ante 

los indicios de una abultada cosecha ad-portas, justificO 

su tosudez en no abrir campo a la utilizaciOn de un 

procedimiento que de seguro lo perjudicaria. La radicalizaciOn 

de las dos posiciones se acentuO con el correr de las 

negociacioneS y no obstante la labor de mediaciOn adelantada 

por Colombia con fOrmulas alternativaS, fue imposible llegar 

a un acuerdo, pese que al final se abriO una puerta en el 

sentido de que si habia compromiso formal para la aplicaciOn 

automtica de un reparto basado en criterios objetivos los 

consumidores accederfan a una fOrmula de transiciOn. 

Esta soluciOn no llegO a concretarse pues fue imposible 

acordar en forma completa las bases del sistema que en un 

futuro sustituira la distribuciOn ad-hoc que regira 
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provisionalmente. Como 10 veremos más adelante, este esquema 

condicional volvera a aparecer en la composición del acuerdo 

que acaba de celebrarse. 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y GESTIONES PREPARATORIAS 

Protolocolizada la ruptura ante el fracaso de dicha 

negociación los precios sufrieron otra cada espectacular 

que en breves das colocO la libra de café a niveles inferioreS 

a US$1.00. Las noticias sobre una cosecha brasilera cercana 

a los 35 millones de sacos comenzaban a conocerse, la presiOfl 

de la oferta sobre el mercado era evidente, y pérdidas 

cuantiosas por la disminución de ingresos provenientes del 

café, comenzaban a golpear las economaS de los passeS 

productores del café. Las perspectivas de mayor deterioro 

no eran descartables y por ello Colombia consideró que era 

indispensable comenzar a buscar soluciones. 

A mediados de Abril, el Gerente de la Federación concerto 

una cita con el Presidente del IBC para analizar la coyuntura 

y proponerle algunas ideas sobre el regreso al sistema de 

cuotas. 	Durante dos dias de intenso diálogo, el señor Dauster 

del Brasil mostrO una férrea posición de rechazo frente a 

cualquier intento para disminuir la cuota de su pals y su 

clara decisiOn de competir en el rnercado libre a los niveles 

de precio que fuese necesario para recuperar y conSerVar 

mercados. 	IndicO, que estaba dispuesto a participar en cuanta 

reuniOn le invitasen pero que Brasil no presentara propuesta 

- 	 11 rn_I I 	 •ii i!I 



-5- 

alguna ni impulsaria la negociaciOn y solo 

propuesta que mantuviese la cuota brasileña 

que era su participaciOn anterior. Esta 

tendramos oportunidad de corroborarla a todo 

proceso que se cumpliO en los meses siguientes. 

aceptara una 

en el 30.50% 

notificaciOn 

lo largo del 

Por esta época, los paises centroamericanos organizaron 

una reuniOn en Nicaragua a la cual invitaron a Brasil y a 

Colombia, pero nuestro pals se abstuvo de enviar representaciOn 

pues consideramos que en ese momento no contabamos con 

elementos o bases idOneas para un dilogo constructivo. 

En el mes de Mayo sostuvimos reuniones en Washington 

con autoridades de las diferentes agendas que se ocupan 

del tema cafetero y el mensaje que recibimos tue inequTvoco 

en el sentido de que si aspirabamos a cuotas, éstas tendrian 

que estar basadas en unos criterios identificables y 

transparentes. Concordaban en que era aconsejable amortiguar 

un tanto los cambios muy pronunciados y para ello accederian 

a la utilizaciOn de un mecanismo transitorio, que liamaron 

safety net". Lo que no aceptaban era un reparto caprichoso 

en el que a su juiclo, era Brasil el que fijaba las reglas 

de juego. De nuestra parte indicanios que pondriamos todo 

el empeño en buscar una fOrmula con dichos lineamientos, 

pero advertinios que dadas las limitaciones que se derivaban 

de la situaciOn brasileña, y las grandes diferencias entre 

los diversos grupos de paises, era muy dificil encontrar 

una combinaciOn de criterios ideal que pudiese ser aceptada 

por todos. Por ello, aunque se podria ilegar a un cierto 
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grado de aproxirnaciOn buscando compromiso en cuanto a las 

bases de elaboración de una formula, al final serfa necesario 

o inevitable, un cierto juego politico para hacer los ajustes 

que permitieran su aceptaciOn general entre los productores. 

De todos los aspectos de este diálogo, fue informado 

en detalle el Presidente del Instituto Brasileño del Café, 

en visita que hiciera el doctor Jorge Cárdenas al Brasil 

donde nuevamente recibiO confirmaciOn del señor Dauster de 

su decisiOn de no intervenir en favor de la restauraciOn 

de las cuotas y que además ello interpretaba el deseo de 

un vasto sector cafetero de su pals. 

A 	esta 	altura, 	los 	pal'ses 	africanos, 	altamente 

dependientes del café, sentTan los efectos de los bajos precios 

y el perfil de una crisis econOmica en muchos de ellos era 

evidente. La Costa de Marfil, pal's de singular importancia 

en el ajedrez cafetero, sumida en significativo deficit 

cambiario, se habfa visto precisada a declarar la moratoria 

en el pago de su deuda externa. El Ministro de Agricultura, 

señor Deriis Bra Kanon, quién además preside la OrganizaciOn 

Interafricana del Café, aprovechO la invitaciOn que le 

hicieramos para acompañarnos en la celebración de los 60 

años de la FederaciOn de Cafeteros en Medelll'n, y exponer 

ante las autoridades cafeteras de Brasil, Colombia y Mexico 

aill' congregadas, su inmensa preocupaciOn y su firme propOsito 

de colaborar en la bsqueda de una soluciOn. Para este efecto, 

propuso convocar al Grupo de Productores en el mes de Julio, 
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con miras a realizar un trabajo preparatorio del Consejo 

de Septiembre. Brasil conshderó inapropiada dicha reuniOn 

por las expectativas que podra crear, pero el Minhstro Bra 

Kanon insistiO en que aigo habia que hacer, 10 cual diO lugar 

a que se acordara una reuniOn de los cuatro paises arriba 

mencionados, en Manaos, Brasil. Esta cita senalada para 

el 3 de Agosto, tuvo que ser cancelada a Oltima hora, pues 

ci Ministro Bra Kanon informO no poder asistir por problemas 

internos. Sin embargo, era evidente que haba un interés 

que no se podia desaprovechar y despuOs de examinar varias 

opciones, se decidió realizar la reuniOn en Yammoussoukro, 

capital administrativa de Costa de Marfil, el 17 de Agosto. 

En dicho encuentro de Brasil, Colombia, Mexico y una 

delegaciOn que representO a toda Africa, Brasil reafirmO 

su ya conocida posiciOn, pero todos coincidan en que la 

va más apropiada para modificar la situaciOn de precios 

reinante era el regreso a las cuotas. 

Con base en las ya también conocidas posturas de Estados 

Unidos y otros importantes consumidores, que rechazan las 

cuotas ad-hoc o el mantenimiento del status-quo, y exigen 

la utilizaciOn de criterios objetivos, se examinaron en esta 

reuniOn diversos ejercicios que mostraban por donde iban 

las preferencias de los diferentes paises en cuanto a las 

bases de negociaciOn. Los criterios de referenda obligados 

citaban promedios de producciOn exportable, exportaciones 

a Miembros y existencias en poder de los paises productores. 
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Segn se diese un mayor peso a uno u otro elemento, ci 

resultado variaba y lógicamente, cada pais, pretende maximizar 

su participación tomando como referencia el criterio que 

más le conviene, pero tratándose de 25 paises sujetos a cuota 

básica, con dismiies ejecuciones y estadisticas, la tinica 

va para el acuerdo es la transacciOn, la limitación de las 

aspiraciones y la flexibilizaciófl de las posiciones. 

En lneas generales, para Mexico y todo ci grupo de 

Otros Suaves, lo más conveniente era un sistema que concediese 

el mayor valor a la producción exportable, minimizando la 

parte de los otros factores. Para ci Africa, que resultaba 

muy disminuda con este enfoque, lo que la favorecfa era 

una alta referericia al promedio de exportaciones de los 61timos 

cinco años. En el caso de Colombia, la situación era muy 

especial, pues dada nuestra buena posición estadTstica, en 

todas las variables, casi que cualquier combinación nos 

favorecfa, pero por razones de principio, en linea con las 

tesis tantas veces sostenidas, defendamos ci valor de las 

existencias y adverUamos sobre los efectos nocivos hacia 

ci futuro, de conceder un valor muy alto a la producción 

exportable. 

Al comparar los resultados que arrojaban los diferentes 

ejercicios, pudimos constatar que las diferencias, aunque 

notorias, no eran enormes ni imposibles de conciliar. Sin 

embargo, desde ese momento quedó claro que, además de la 

imposición brasilera de mantener su cuota, ci problema se 
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ubicaba en las aspiraciones de los Otros Suaves por mejorar 

su participación a expensas del Africa y principalmente de 

OAMCAF. Este grupo comprenda ya que era imposible mantener 

sus proporcioneS de cuota anteriores y aunque accedian a 

ceder terreno, lo hacan en forma limitada. 

La siguiente cita de importancia en esta fase 

preparatoria, la constituyó la reunion organizada a principiOS 

de Septiembre en Mexico por los once paises del Grupo de 

Otros Suaves, a la cual invitaron a Brasil y a Colombia. 

Alli los Otros Suaves reafirmaron su propuesta y pretendieron 

comprometer el apoyo de Brasil y Colombia, lo cual no era 

factible puesto que la fOrmula adoleca de muchos fallas 

(acento en producciOn exportable y escaso valor a exi;tencias), 

y de seguro sera rechazada por los passes africanos. Colombia, 

por su aprte agregó que, en cuanto a nuestro pais se refera, 

también haba un mnimo de participaciOn en la cuota por 

debajo del cual no aceptabamos ser colocados. Era claro 

que, ante la renuencia del Brasil a ceder, la presión se 

diriga hacia nosotros, lo cual exiga también una posición 

de mucha firmeza. 

REUNION DE PRODUCTORES 

Con este marco de referencia, el Grupo de ProductoreS 

se reuniO en Londres en la semana que antecediO al Consejo 

con el propOsito de elaborar una propuesta con el mayor 

respaldo posible para ser presentada a los consumidores. Desde 

/ 
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un comienzo, quedó claramente delimitada el area de conflicto, 

en el sentido prievisto  y anunciado atrás. 	Los paises africanos 

propusieron una fârmula de distribución que amortiguaba la 

pérdida y reduca el avance de los Otros Suaves. Este Grupo 

por su lado, hizo lo propio, pero castigando fuertemente 

la cuota de OAMCAF (de 11.85% la bajaba a 10.40%), e 

incrementando la participación de Otros Suaves de 23.16% 

a 24.02%. 	A partir de alli, se desenvolvió un lento y pesado 

proceso de aproximación. 

Alguna esperanza haba sabre la coope.ración que pudiera 

ofrecer Brasil, pero en definitiva, no obstante la continuada 

presión que ejercimos y los liamados al Presidente del IBC, 

tan sólo accedieron a una pequeña concesión simbólica de 

35.000 	sacos 	quedando 	su 	participación 	en 	30.48%. 

Simultáneamente, otros paises, acicateados por el mismo Brasil, 

pretendan que Colombia se sacrificara para permitir la 

solución a sus problemas, lo cual nos obligó a hacer gala 

de similar firmeza, para finalmente, obfener un pequeno 

incremento, elevando nuestra porciân del 16.13% al 16.17%. 

Definida esta situación, se solicitó a Colombia la coordinación 

de un Grupo de Contacto con miras a resolver el conflicto 

entre los Otros Suaves y los paises africanos. En una primera 

etapa se logró liegar a un acuerdo sabre el porcentaje global 

de cada grupo (23.51% Otros Suaves y 24.13% Africa), para 

que luego cada uno procediera a su distribucián interna: 

Acontece que la sujeción estricta al procedimiento de la 

IIIII 	 I_I 	I 
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combinación 	de 	criterios 	objetivos 	queda 	abandonada 

parcialmente coma cosa inevitable. En el reparto interno 

entre los paises africanos, se presentarOfl grandes dificultadeS 

y a] final sálo fue posible el conSCflSO, graciaS a un 

procedimiento especial de prioridad para dos paises (Kenia 

y Tanzania) en la asignación de eventuales declaraciOfles 

de insuficiencia de Angola. Es preciso indicar que cada 

centésirna de porcentaje que equivalia a 5.000 sacos, fue 

objeto de arduo regateo y lento progreso. 

Cuando al fn se concretó una reparticiófl, fue precisO 

encontrar un método de presentaciófl lo más convincente posible. 

En realidad habfa existido una transacciófl politica que era 

lo que precisarnente queran desterrar, a] menos en apariencia 

los consumidores. Buscamos entonces la combinaciOfl de criteriOS 

que nis se acercara al resultado final y la diferencia se 

explicara indicando que se trataba de un ajuste politico. 

Fué asf como elaboramos un cuadro en que la producciOn 

exportable y las exportacioneS a Miernbros que conforniafl la 

parte fija de la cuota, tienen un peso de 55% y 45% 

respectivameflte1 y este resultado fue luego combinado con 

el criterio de existencias al que se otorgO 30% de 

participación. A la cifra asT deducida, se le aplicó un 

factor de corrección o "safety net" del 50% con relación 

a la cuota antigua. Es decir, que los aurnentos o disminuciofleS 

de cuota se limitaban a la mitad de la ganancia o de la 

pérdida. 



Al comparar esta distribución de cuotas con la acordada 

en la negociaciáfl se observba una diferencia global de 

2.56e, es decr, que la cuota podia ser explicada con 

referenda a criteriOS objetivos en un 97.441  y la diferencia 

era el ajuste politico ineludible y que en una cuota de 58 

millones de sacos, tan sálo se referTa a 1.4 millones de 

sacos. Sabiamos que ésto serfa objeto de critica y posiblernente 

rechazo por parte de los consurnidores, pero siendo realistas 

y pragmáticos, era la tnica salida viable. Todos los paises 

productores suscribieron la formula a excepciOn de Indonesia, 

que no obstante ser uno de los paises que mOs avanzaba, decidió 

aislarse y presentar su propia propuesta ante el Consejo. 

NEGOCIACION CON CONSUMIDORES 

Al presentar la propuesta de distribuciOn en el Consejo, 

se hizo un recuento pormenorizado del proceso cumplido y 

de las dificultades afrontadas, y se puso de manifiesto la 

absoluta homogeneidad de pensamiento entre todos los 

prôductores, respecto a la necesidad de restablecer las cuotas 

como medio idOneo para procurar la recuperaciOn d6 los precios 

y su posterior estabilizaciOn a niveles remunerativos. Ello 

explicaba los sacrificios y concesiones que varios paises 

hacian. Para evitar la repeticiOn de este penoso ejercicio 

de negociaciOn en el corto plazo, se proponia que la duraciOn 

del esquema fuera por dos años, que es lo que resta de vigencia 

del Convenio. 

A 
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Mientras en el seno del Consejo se sucedian las rondas 

de preguntas. aclaraciones y debates sobre la propuesta de 

productores, al interior del Grupo de Consumidores se 

adelantaba el anlisis y se preparaba una contrapropuesta 

en medio de notoria divisiOn. La razOn fundamental: la 

famosa columna de los ajustes politicos. Estados Unidos, 

aunque entendia su origen y mostraba flexibilidad y disposiciOn 

a encontrar un acuerdo, aducia que ese factor le restaha 

transparencia a la fOrmula. Holanda y Reino Unido lo 

acompanaban pero con actitud intransigente. Otros paises 

de la Comunidad, con Francia a la cabeza, y los escandinavos, 

la aceptaban, y Japan buscaba un arreglo para Indonesia. 

Finalrnente y sin que existiese una mayora para formalizar 

una sOla fOrmula de consumidores, el portavoz de ese Grupo 

presentO en el seno del Grupo de Contacto que se creO para 

adelantar el debate de cuotas, un documento que ilamaron 

"bases de negociaciOn", el cual modificaba sustancialmente 

los resultados obtnidos por los productores. El criterio 

de base era la producciOn exportable al cual otorgaban un 

valor del 90% y a las existencias tan solo el 10%. Tanto 

por la filosofa que lo inspiraba, como por sus conclusiones, 

el ejercicio mereciO nuestro rechazo. Lucia manifiesta la 

intenciOn de dividir las filas productoras, pues dicha 

propuesta introducfa cambios sustanciales en el arreglo que 

tanto trabajo nos haba costado. 

/ 
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En los contactos privados que sostuvimos con el Jefe 

de la Delegacón Norteamericana, señor Jon Rosenhaum, nos 

indicO que estaba dispuesto a aceptar la distribución propuesta 

por productores, pero sólo por un año y a condicián de que 

quedare establecido un sistema automático para el segundo 

año. Volvfa asf sobre el esquema que dió al traste con la 

negociación en Febrero. Evaluada esta situación, en el seno 

de la Delegacián Colombiana y luego con la Delegación del 

Brasil, llegamos a la conclusion de que en esa materia no 

habra concesiones y que el acuerdo dependia de ese factor 

de automaticidad. En cuanto a la columna que liamabamos 

de ajuste politico, habra que buscar una explicaciOn técnica, 

v.gr. declaraciOn de insuficiencia. 

Este giro de la negociaciOn causO explicable inquietud 

entre los productores pues la operaciOn de un sistema 

automático basado en criterios, requera la aprobaciOn de 

Brasil y Colombia que probablemente obtendran un mejor 

resultado. Sinembargo, estas dos Delegaciones anunciaron 

en el Grupo de Productores, su intenciOn de mantener en el 

segundo año la participaciOn del primero, tal y como hab1a 

sido negociado inicialmente. Esto contribuia a que los cambios 

en el segundo año no fueran muy significativos y que quién 

mejorase su posiciOn lo hiciese en virtud de rnejores 

existencias. Se encomendO entonces a un Grupo Técnico de 

representantes de consumidores y productores, la formulaciOn 

de un esquema para el año cafetero 88/89. La composiciOn 

de criterios a que llegO ese grupo fue objeto de algunas 
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crTtioas, entre ellas, de la Delegacián Colombiana, pues 

mezclaba en forma un poco arbitraria, todos los c r i t e r i o s 

y combinaciones que aparecan en las diversas propuestas. 

Los paises africanos tampoco acataron con buen ánimo este 

diseño pues se distanciaba mucho del origen de sus propuestas. 

Sin embargo, las simulaciones mostraban un reparto muy similar 

al del primer año, aunque es muy posible que OAMCAF siga 

cediendo terreno. Nuestra Delegación dejó claramente 

establecido que los criterios alli consignados tan solo 

cumplian un propOsito de formalismo para explicar un resultado 

más o menos previsible, y que ello no comprometia más allá 

del año cafetero en cuestiOn, ni serviria de precedente. 

A estas alturas, la negociaciOn entraba en su fase 

definitiva: el término de duraciOn de las sesiones del Consejo 

se haba prorrogado unos dias más ante la inminencia de un 

arreglo; la presiOn sobre OAMCAF por parte de algunos 

consumidores, era obstensible, y la idea de rebajar a6n mSs 

su cuota tenia como finalidad rnejorar a Indonesia para ganar 

su apoyo al paquete negociado. El Ministro Bra Kanon se 

ausentO de Londres para regresar tan solo el Oltimo dia del 

Consejo cuando las nuevas fOrmulas se haban abierto camino 

y un acuerdo sobre cuotas era inminente. Esto lo desconcertO 

un poco y diO origen a que en la sesiOn final del Consejo 

formulase una declaraciOn un tanto amarga, senalando que 

lo habian dejado solo. 

/ 
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Una vez se concretaron los criterios para la operación 

del sistema en 88/89, y se aceptó en su integridad la propuesta 

de productores para 87/88, tan sOlo quedO pendiente ci factor 

de correcciOn que liniita los aumentos o disminuciones de 

cuota (safety net), en el segundo año. Para el primero, 

se aceptO 50% con reiaciOn a la cuota antigua, y para el 

segundo, despuOs de algunas discusiones en ci Grupo de 

Consumidores, se acordO un 33.3% con relaciOn a la nueva 

cuota de 87/88. 

En cuanto a la fijación de la cuota global y la franja 

de precios que se pretende alcanzar con ci control de la 

oferta, los paises consumidores se mostraron muy constructivos 

a] concordar con la idea de defensa de unos niveles minimos 

hacia los cuales deberia orientarse el mercado. Es indudable 

que los asesores del comercio que acompañaban a las principales 

naciones importadoras, influyeron favorabiemente no sOlo 

en ci objetivo de valorizar ci café, sino en ci 

restableciniiento de las cuotas, como vehiculo apropiado para 

tal efecto. Por otra parte, y ya a nivel poltico, fue 

decisiva la postura adoptada por los Ministros de la Comunidad 

EconOmica Europea encargados del manejo de productos bsicos, 

quienes en reuniOn sostenida en Bruselas, cuando sOlo faltaban 

tres dias para concluir nuestras sesiones, dieron ci ciaro 

mensaje a sus Delegaciones en ci sentido de facilitar ci 

acuerdo de cuotas. FuO asf coma ci Reino Unido y F-{oianda 

que venian obstaculizando y entorpeciendo los debates, se 

vieron obligados a cambiar de actitud y se desdibujaron por 

A 
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completo de la negociación. 

Asf pues, se acordó una cuota global de 58 millones 

de sacos y se fijó coma nivel minima de precios a alcanzar 

el de US$1.20 y maxima US$1.40 con los respectivos mecanismos 

de ajuste. En razón a que al momenta de restablecer las 

cuotas, el promedio de precios se ubicaba en US$1.05, se 

estableciá un sistema de recortes de cuota con el objeto 

de impulsar la recuperación del preclo y permitir un manejo 

en el perodo de transición de libertad de mercado a oferta 

regulada. Es asi coma a la cuota inicial de 58 millones 

de sacos, se le aplica un recorte inmediato de 1.5 millones 

y se prevé un potencial de recortes para el trimestre Octubre-

Diciembre de hasta 2.5 millones de sacos adicionales, si 

los precios no reacciOnan. 

Quedó en esta forma elaborado y acordado un completo 

conjunto de medidas que permitirán el manejo del mercado 

sabre unas bases apropiadas para superar la desventajosa 

coyuntura en que nos venamos moviendo. Al ser puesto en 

consideración del Consejo el nuevo acuerdo de cuotas, el 

Delegado del Brasil propuso que fuese adoptado par consenso, 

coma en efecto se hizo, no obstante algunas declaraciones 

de paTses cuyas aspiraciones no fueron enteramente satisfechas, 

particularmente los pequeños exentos de cuota basica, cuyas 

expectativas de aumento fue necesario contrariar hasta el 

tiltimo momento. 

/ 
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CONCLUS TONES 

1.- El acuerdo que acaba de lograrse y que permite el retorno aT 

sistema de cuotas para regular la oferta de café al mercado, 

constituye un logro de alta significaciôn para los paises 

productores y muy particularmente para Colombia que impulse en 

forma decidida todo este proceso. La razCn de fondo y esencial 

que inspira esta poiJtica reguladora, no es otra quo la de 

obtenciôn de mejores niveles de precios. La experiencia nos ha 

demostrado que en épocas de superproducción se hace imprescindib1e 

un ordenamiento de la oferta que permita una adecuada protección 

y defensa de los niveles de precio. Asi ocurr:iC entre 1980 y 

1985, ados en que gracias a los contingentes fué posible conservar 

un rriercado estable a promedios de precio razonables. 

2.- Consideramos altamente positivo el hecho de que las naciones 

consumidoras de café hayan renovado sus compromisos de coo - 

peraciôn con los paises productores en tomb a un Convenio 

que juega un papel fundamental en el desarrollo econémico y en 

el orden social de tantas naciones subdesarrolladas. En ocasiones 

anteriores, habiamos notado con preocupaciôn como el desencanto 

I 
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hacia los Acuerdos de Productos Bésicos se habia extendido al Café, 

considerado siempre coma el Acuerdo mocielo. El. resultado de esta 

negociación nos abre de nuevo el horizonte y nos permite augurar la 

conservación de un instrumento que ha probado ser benéfico, no solo 

para las economias de los productores, sino tambi.én para la industria 

y el comercia cafeteros en el sector consumidor. 

3.- La sustancial reducciOn de precios registrada en los Olitimos 

siete meses, ha ocasionado una cuantiosa merma en los ingresos 

de los paises productores, dando asi origen a problemas de 

orden econOmico y social, toda vez que la participaciOn y perma-

nencia de estas naciones en las corrientes de comercio internacional 

y en el pago de sus deudas externas, se ha vista seriamente compro-

metida. En efecto, si en los Oltimos años el valor de este mercado 

oscilO airededor de los 12 mil millones de dOlares, las perspectivas 

para este año, de continuar el mercado a la deriva, indicaban que 

no se ilegaria a los 8 mil mill.ones de dOlares. En lo que va corrido 

de este aflo y con relaciOn al mismo perodo del año anterior, los 

paises africanos vieron mermados sus ingresos cafeteros en 600 

millones de dOlares, el Brasil en 850 millones. Colombia en 500 

millones de dólares, y el resto de paises latinoamericafloS en casi 

I 
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1.000 millones menos. Era ya opinlén generalizada entre los 

especialistas y analistas de café, que de no lograrse un acuerdo 

de cuotas, los precios podrian descender hasta 60 o 70 centavos 

de délar la libra. 

4.- Esta grave situacién sin duda fue motivo de reflexión, 	no 

sélo en la industria y comercio del café que vela reducidos 

sus méigenes de utilidad y someterse a fuerte competencia, 

sino también la comunidad bancaria que comprendia claramente los 

efectos de esta crisis. 

Como ya lo indicamos, la intervencién y recomendaciones de 

estos sectores fueron factor destacado en la posición adoptada 

por los Gobiernos. Es preciso reconocer aqui que las autoridades 

norteamericanas, con quienes mantuvimos estrecho contacto a todo 

lo largo de este proceso, influyeron decisivamente en el resultado 

obtenido, y se mostraron flexibles en la conciliaciôn de sus tesis 

con las nuestras. Definitivamente Estados Unidos recuperó su 

posiciôn de indiscutible liderazgo en el manejo del Convenio. En 

el area europea, Erancia fue un activo impulsador del acuerdo asi 

como Alemania, cuya Delegacién se mostró muy constructiva, no 

/ 

- __________________________________________________iiiii•I I1H II III II 
	 - 



- 21 - 

obstante algunas reservas de la industria, las cuales tenian cierta 

justificación, toda vez que al reintroducirse las cuotas, se les 

disminuye el abastecimiento de cafés suaves, como el nuestro, que 

es su preferencia. Los paises esandinavos siguieron su linea 

tradicional de colaborar con los productores. 

5.- Consideración especial merece el caso brasileño, pues fue 

un factor condicionante de la negociación que hizo iths difidil 

el compromiso. Su posición intransigente de no ceder parti-

cipación, ni hacer concesiones, obligó a todos los palsesproductores, 

no sin palpable malestar, a plegarse y acomodarse a las exigemias 

del Brasil. Meses atr4s, después de la clara notificación respecto 

a su cuota, se marginaron de la negociaciôn trasladando a Colombia 

la carga de conducir e impulsar todo el proceso. En alguna medida, 

esta conducta se puede explicar tomando en consideración las dif i-

cultades internas que afronta ese pals y las controversias que hoy 

If 

sostiene en otros foros de negociaciôn con los paises industrializados. 

Por su actitud en el marco del Pacto Cafetero y el acatamierto 

a su postura ha quedado nuevamente demostrado que Brasil es factor 

imprescindible de este esquema. Para nosotros sigue siendo claro 
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que un Convenio sin Brasil no tendria sentido. En cuanto a su 

posición frente a& Colombia se refiere, es ostensible la resistencia 

que nos oponen pues saben que cualquier avance de Colombia es en 

detrimento del Brasil; sôlo en la medida en que ellos pudiesen 

ampliar 511 frontera de mercado, admitirian algin progreso colcmbiano, 

escenario este que en las condiciones actuales de consumo, parece 

poco probable. 

La reintroducción del sistema de cuotas y la perspectiva de 

su funcionamiento por un periodo de dos años, si nada extraor- 

dinario ocurre, nos permite enfrentar con ms serenidad y 

confianza la negociaci6n de un nuevo Convenio Cal etero a partir 

de 1989. En efecto, en ese año termina la vigencia del Convenio 

firmado en 1983. Es muy posible que en el pr6ximo Consejo de Marzo 

de 1988 se comience a pensar en este tema y entre las ideas que 

valdria la pena meditar y explorar, est la de prorrogar elConvenio 

actual antes de que concluya el periodo previsto. 

Desde el punto de vista del manejo de la politica interna 

cafetera, resulta de capital importancia contar con un ins- 

I 
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trumento estabilizador del mercado internacional, pues ello 

facilitaré los pronósticos de ingreso, la formulación de una poll-

tica de precios y una clara y definida orientación de los recursos 

del Fondo Nacional del Café. 

8.- Finalmente, debemos reconocer y agradecer la decidida colaboraci5n 

y apoyo de los Ministros de Relaciones Exteriores, deHacienda 

y de los Agentes Diplométicos en las capitales de los principales 

paises consumidores, quienes dirigidos e instruidos por el Señor 

Presidente de la Repiblica, contribuyeron al éxito de Colombia y a 

la defensa del Acuerdo Cafetero. 

La Delegación de Colombia estuvo presidida por el doctor Jorge 

Cárdenas Gutierrez, Gerente General de la Federación Nacional de 

Cafeteros e integrada por los doctores Arturo Gómez Jaramillo 

Alfonso Palacio Rudas, Rodrigo Miinera Zuloaga, Néstor OsorioLondoño, 

Juan José Turbay, Juan Manuel Santos, Adolfo Forero, Diego Pizano, 

Emilio Echeverri, John Naranjo y Bernardo Rueda. 
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