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SI USTED EST A FEDERADO 
y dese a c o ntinu ar r ecibie nd o la R evista C afet era, sírvase lle
nar y remitirn o s el s i gu iente cu pón : 

(Fecha J ____________________ _ 

Señores 
FEDERACION N ACIONAL DE CAFETEROS 
Apartado 1515. - BOOOTA (Colombia) S. A. 

E.stalldo interesado ell continuar recibiendo la REVISTA CAFE
TER.A DE COLOMBIA, sabría agradecer a ustedes seguir remitiélldo
mela a la siguiente dirección: 

(Nombre) ________________________________________ __ 

(Ciudad) 
(Depto. y pais) ____________________________________ _ 

De Uds. atento servidor, 

Señores C a feteros: 
La Estación Cent ral de Investigación de " La Esperanza" 

es tá a las órd enes de ustedes para resolverles GRATUITAM E N
TE todas las consultas que consideren oportuno hacerle sob re 
p roblemas de cultivo y beneficio, tratamiento de enfermedades 
y plagas de las plantaciones, cultivos accesorios, etc. 

La correspon dencia debe dirigirse al señor D irector de la 
Estación Central de In vestigac ión . La E speranza, D epartamen to 
de Cund inam arca. (Hnea del ferroca rri l de Girardot) . 

Los A lmacenes G en era l es d e D epósi to d e la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
represen tan a l cultivado r o a l negociante de las poblaciones; dan 
las informaciones que puedan series úti les y ay udan en sus ne

gOCIacIOn es al tenedor de café para mercado interno. 



SI!:ÑOR CAFET!:RO: 
Los Al m acenes de D epósito de l a F eder ación están en capac id ad de pres

t ar al productor de Jos a rt íc ul os que rec ibe, por pequeña que sea su can

tid ad, los si g uient es serv icios : 

l. Recibirle sus productos. 
2. Guardárselos convenientemente separados y clasificados. 
3. Pagarle fletes desde su finca hasta las bodegas. 
4. Prestarle o venderle empaques para movilizar sus cargamentos . 
5. Mantenerlo informado de los precios y tendencias de los mercados . 
6. Vend erl e, s i asi lo autoriza, o ayudarle a buscar el mejor precio. 
7. Despacharle a cualqu ier lugar del paí.9 o del exterior. 
8. Hacerle trillar y clasifica r su café, si asi lo aconsejan las necesidades 

y conveniencia s de los ' mercados, y s iempre que se les autorice para 
ello. 

9. Defenderle sus intereses como cosa propia, cuidando de que el nego
cio le resulte lo mejor posible. 

10. R esponderle por los riesgos de incendio, robo, extravio o falta , por 
causas que no proven!;an de vicio natural. 

11. H acerle anticipar hasta el setenta y cinco por ciento (75 por 100) del 
valor comercial que tenga el café el día que lo deposite, a l reducido 
inter és del 3 par 100 a nua l. 

12. Garantizarle que puede vender los productos consignados, el día que 
quiera, y a quien le parezca conveniente. 

El café qU 0 se deposite en los Almacenes de la Federación de Cafe
teros no podrá sufrir embargo, prenda o cualquier otro gravamen que 
perjudique su plena y libre disposición . 

L os Almacenes sólo reciben café seco de trilla, y el cafetero debe 
saber que el buen precio se consigue por la calidad, limpieza, sequedad y 
presentación del artículo. 

Los almacenes de depósito reciben los siguientes artículos y pro
ductos: 

CAFE 
CACAO 
ARROZ 
TRIGO 
HARINA 
ANIS 
AL GO DON 
FIQUE 
HIGUERILLA 
SULFATO DE SODA 
SEMILLAS DE ALGODON 

SAL DE PRODUCCION N ACIONA L 
MANTECA NACIONAL 
PAPEL DE I M PRENTA 
HILAZAS 
CARTON NACIONAL 
TABACO 
MADERAS ASERRADAS 
EMPAQUES DE FIQUE 
JABON 
VELAS ESTEARICAS 

Acuda usted, señor productor, a los almacenes de depósito de la Fe
deración en la seguridad de que será debidamen te atendido. 



REVISTA CAFETERA DE COLOMBIA 
OHGAN O DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 

DIRECTOR: E L GE RE NTE DE LA FEDERACION 

I V o lumen V II I Bogotá, Col ombia , enero d e 1938. No. 10 1 

F:D IT O HI A L 

EL PROBLEM A D E LA SUPERPROD UCCION DEL CAFE I 
Ei tan debatido tema de la superproduc

ción de café, que se viene discutie!ldo des
de la cosecha mundial 1906-1907, cuando 
se provocó este fenémeno por parte del 
Brasil, se h J. hecho público y se ha trata
do de r emediar con medidas ar tif iciales , 
contemplancl0 casi exclusivamente facto
res de orden estadístico y comercial, pero 
nunca se ha relacionado con estudio,s' se· 
rios y análisis imparcial de las cJ.racteris
ticas de orden t éc!lico-Clemifico de la pro
ducción en el mundo. 

A diversas causas se ha atribuido la 
inferioridad de los cafés "fuertes" o "du
ros", revelada por análisis químico.& y re
sultados de la pruebJ. en taza (degusta
ción) , con rel? ción a los cafés denomina
dos "suaves" J entre otras a las siguientes 
(refiriéndonos a los tipos brasileros): si
tuación geográfica, cultivo del café a 
ple~a expcsición (sin sombra), sistema de 
recolección y de beneficio. 

Con respecto a la situación geográfica, 
teniendo en cuenta la distri bución de la 
zona cafetera en el globo con relación al 
ecuador, encontlamos lo siguiente: el ca
fé arábigo en su estado silvestre es ori
ginario del sur de Etiopía, en una f.lja de 
tierra comprendidJ. entre el séptimo y el 
noveno grado de latitud norte y en altitu
des comprendidas entre 1.500 y 2.000 me
tros sobre el nivel del mar. E5tll zona la
titud inal corresponde en Amerirl< más o 
menos a Colombia, Venezu'!l:l y CC'sta Ri
ca, aun cuando e!l todas l:ls ['r,rt es del 
globo el cafeto se ha aclimatado en una 
faja un poco más a ncha y quc puede a bar
car extrictamente en ambos bemL~íerios 

el cinturón comprendido entre el trópico 
de cáncer y el de capricornio. En las .re l
vas abisinias esta p!anta se ha en contra-

do siempre vegetando bajo la penumbra 
de ' la floresta trepical, en donde ésta n o es 
muy densa, pe lo nunca en localidades ex
puestas directamente al sol, por lo cual 
una selva const ituida exclusivamente por 
cafetos e.9 imposible en condicio~es natu
rales. El cafeto silvestre tiene una dura
ción casi indefinida con una producción 
bajisima, a lo sumo de 100 gramos por 
árbol y por afio. Cuando se arrala la sel
va se observa que el árbol se cubre de 
abundantes flores y frutos, aun cuando su 
vida se acor ta, como co:~oecuencia de la 
mayor actividad vegetativa determ L'1ada 
por la iluminación intensa y el consig-uien
te debilitamiento al aumentar el proceso 
biológico de la reproducción. 

La zona de cultivo del cafeto en el Bra
sil está situada en el limite extremo del 
hemisferio sur y hasta alcanza a tt'aspa
sarla, pues parte considerable del estado 
de Sao Paulo, su principal zona de p ro
d ucción, está situada en una región suh
tI epical, ya que el trópico de capricornio 
en este pais, lo mismo que en el sur de 
Madagascar la atraviesa por la ciudad de 
S ~o P a ulo. La zona altimétrica de esle 
cultivo en el Brasil está comprendic!a en
tre 500 y 800 metros sobre el nivel del 
mar. P or consiguiente, la zona cafetera del 
Brasil no corresponde precisamenle a la 
distribución geográfica natural de la p lan
ta en su país de origen, aun cuand' en dos 
siglos de cultivo haya podido en parte acli
matarse, sin que la alta producción por pie 
en el Brasil pueda atribuirse propiamente 
a un fenómeno de aclimatación óptima. si
no más bien a las condiciones de cultivo 
bajo una exposición luminosa intensa y al 
número de árboles por pie, (cuatro). 

Al referirnos al sombreamiento debemos 
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tener presente que la situación geográfica 
a que nos referimos tiene influencia sobre 
todos los factores que en conjunto consti
tuyen el "ambiente" en su sentido bioló
gico y que el sombrio es un regulador de 
gr8Jl parte de esos factores ambientes; es 
posible además que el sombrio influya, aun 
cuando no totalmente en el factor "cali
dad intrinseca", del fruto. 

Ahora bien, todos los países producto
res de ~ua\Ces (Africa Oriental, J ava, Cey
lán, Indochina, Centro América, Venezue
la y Colombia), tienen establecidas sus 
pl8Jltaciones bajo sombra, considerando 
que el sombrío no pre....-enta sino ventajas 
tanto para el mejoramiento y conserva
ción de los suelos (repoblación forestal) 
como para la regulación del ambiente y 
por ende de la producción. Los paises enu
merados han considerado siempre que el 
Bombreamiento del árbol está más de 
acuerdo con su naturaleza y ucultivar" no 
es sino colocar la planta silvestre en con
diciones biológicas semejantes a las que 
tiene en su estado natura l, perfeccionándo
las o modificándolas en un sentido econó
micamente favorable. 

Si relacionamos el cultivo del cafeto ba
jo sombra con el aspecto estadistico del 
volumen de producción, tendremos que con
cluir forzosamente con que jamás habrá 
en el mundo superproducción de suaves, 
en primer lugar porque no existe suficien
te zona geográfica, pues en ella (con ex
cepción de sectores africanos impropios 
para este cultivo), todos los continentes se 
estrechan predominando las superficies 
marinas sobre las terrestres ; en segundo 
lugar, porque el sombrio disminuye enor
memente, en más de un 50 % el volumen 
de rendimiento por é-rbol, lo cual esté- com
pensado favorablemente con la mejor ca
lidad Intrlnseca y por consiguiente con el 
mé-s alto precio, y ademlis con la mayor 
duración del suelo en explotación econó
mica. Por otra parte, no hay gran posi
bilidad de expansión de siembras en los 
paises productores de suaves porque la ma
yor parte de sus territorios se encuentran 
ya en explotación y existen factores de 
otro orden que impIden explotar las po
cas reservas. En próxima ocasión nos refe
riremos en concreto a estos factores estu-

diados hasta ahora personalmente por nos
otros en Colombia, Venezuela y Centro 
América. Si en estos países se hubiera im
plantado el cultivo del cafeto sin sombrío 
como en el Brasil, la producción de sua
ves en el mundo sería hoy seguramente 
mayor a la actual en un 50% sin necesi
dad de una m ayor extensión cultivada. 

Si estudiamos a fondo la política cafete
ra del Brasil en donde se vienen tomando 
medidas artificiales para el control de pre
cios y limitación de exportacion es, es ne
cesario admitir que hasta hoy ese pals no 
ha. tomado ni una sola medida efectiva 
tendiente a la "limitación" de produccio
nes como vamos a demostrarlo. Por una 
parte el cultivo a plena exposición es, co
mo vimos, un factor de influencia decisiva 
en el mayor volumen de producción con 
respecto a los suaves. Por otra, la tan "ca
careada" ley de limitación que prohíbe ha
cer nuevas siembras, en vigencia desde 
hace afios sin lograrse con ella el fin per
seguido en apariencia, no es sino un so
fisma de distracción para engafiar a los 
paises productores de suaves y tratar de 
forzarlos a que restrinj:m su producción y 
ayuden al Brasil a resolver su prob lema 
interno de superproducción de cafés infe
riores, ya que de suaves no existe super
producción de ning una clase; entre tanto 
el Brasil se viene haciendo el mártir en 
beneficio de los pueblos americanos que 
cultivan café. 

El caso de la limitación de siembras en 
ese país, según relación verbal que me hizo 
el jefe del servicio técnico del departa
mento nacional del café, en el tiempo en 
que fui su compafiero de viaje por Centro 
América, es el siguiente: el cultivador bra
silero según esta ley "no puede hacer nue
vas siembras de café", pero esa misma 
ley le permite reponer en su totalidad la 
plantación vieja y acabada, plantando una 
cantidad igual de é-rboles en tierras virge
nes para reponer la plantación ya impro
ductiva. Podemos por lo tanto deducir que 
la posición del cultivador brasilero es su
perior en este caso a la del colombiano, 
porque entre nosotros sin existir legislación 
sobre limitación, venimos practicando ésta 
en una forma natural: mediante la som
bra y con el sostenimiento de las planta-
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ciones viejas por el sistema de resiem bras, 
muy inferior al de siembras en terreno 
inexplotaoo. En Colombia no verumos prac· 
ticando nuevas siembras con el ritmo as
cendente de años anteriores y nuestra pro
ducción en el curso de pocos años solamen
te la. podremos sostener - no aumentar
recuperando el ritmo de siembras que tu
vimos en los años de 1927 a 1932, pues 
si no lo hacemos antes de 15 años nues
tra producción marcará una decadencia 
progresiva, como ya lo vienen notando los 
propietarios de las empresas cafeteras más 
antiguas del país, sin que se vea posibi
lidad de lograr ese impulso por oponerse 
a ello factores de diverso orden como lo 
veremos después. 

Tan veridico es nuestro aserto que si es
tudiamos las cifras estadísticas vemos 
que desde la vigencia de la ley de limi· 
tación de siembra, e l Brasil viene aumen
tando su producción en cantidades fantás 
ticas, y esto nos da p ie para no creer en 
que ese país viene desde años atrás "te
niendo el paraguas" a sus concurrentes 
para que esc:unpen el chubasco de la su
perproducción, corno lo declaró su minis
tro de finanzas . Tome el Brasil, responsa
ble de la superproducción, medidas contra 
ella siquiera sea la de cu ltivar bajo som
bra y des:Lparecerá. la leyenda de los sa
crificios ingentes que dice estar realizan
do en favor de los productores de suaves ; 
colóquese en un plano de igualdad, pero 
no de marcada supel;oridad como en esto.~ 
veinte años, para entrar a discutir con 
b:Ls es de equidad el problema, ya qu~ mien
tras en el resto de América las plantacio
nes van envejeciendo, el Brasil ma.ntie
ne su industria rejuvenecida y en aumen
to creciente, por disponer de grandes ex
tensiones de tierra nueva, hasta el punto 
de poder decir que la verdadera limita
ción de producción es la que vienen prac
ticando indirectamente Colombia, Vene
zuela y Centro América, en tanto que la 
politica del Brasil es de franco aumento, 
como comprueban las estadisticas desde 
la promulgación de la ley de limitación. 

Entremos ahora a anal izar el factor be
neficio: los procedimientos de recolección 
y elaboración del café en el Brasil, difie
ren sustancialmente de los que se siguen 

en los paises productores dt Buaves, y es· 
ta diferencia ha determinado la clasifica
ción hecha por los mercados mundiales en 
"duros" y Hsuaves", sin desconocer la in
fluencia de los factores analizados atrás. 
Por esto, de WlOS años para acá el Brasil 
viene realizando esfuerzos desesperados, 
tendientes a lograr que un pequeñísimo vo
lumen de sus cosechas sea. beneficiado por 
el .msterna "húmedo", practicado por los 
productores de suaves. No obstante, e l en
carecimiento del coste de producción y 
la escasez de brazos (el Brasil necesita 
hoy en sus cafetales 300.000 hombres más), 
que la adopción de este sistema trae apa
rejado, no le han permitido beneficiar por 
nuestro sistema sino un má.ximum del 10 o 
del vol umen total y no en todos los años. 
Mientras ese pais no pueda implanta)' 
nuestros métodos de recolección (cereza 
madura y grano a grano), despulpamien
to, fermentación y lavado, es imposible 
que aspire a colocar su artículo en un pie 
de igualdad con el de sus concurrentes, que 
lo seguirán dominando con la calidad. 

Para p roducción de suaves se r equiere, 
además de cultivo a la sombra, que todo 
el grano se recolecte en condiciones uni
formes de madurez y que el mismo dia de 
la recolección sea desnudado de s u corte
za, ya que los fermentos heterogéneos que 
la fermentan y descomponen, ejercen muy 
desfavorables influencias sobre los com
ponentes de la almendra:. Finalmente es 
necesario que su zona cafetera sea des
plazada hacia una localidad biológicamen
te más apropiada, como lo están Colom
bia, Venezuela y Centro América. Java, 
Ceylán, Indochina y las colonias intertro
picales del Atrica. 

¿ P or qué el Brasil ha preferido quemar 
café en vez de optar por sistemas lógicos 
de limitación? N o le conviene, porque si 
limita el volumen total de producción, el 
porcentaje de cafés aceptables resultaria 
infimo y las quemas se vienen haciendo 
a base de los tipos de calidades más infe
r iores, lo que no podría llevar a la prác
tica si el vol umen de las cosechas fuera 
limitado por sistemas mas científicos des
de el punto de vista de la cooperación in
ternacional. En sin tesis, el Brasil, y ello 
es muy lógico, ha tratado de resolver su 
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APARTES DEL INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO TEC
NICO AL VUI CONGRESO NACIONAL DE CAFETEROS 

ESTADO DE LA ORGANIZACION EN 
DICI EM BRE DE 1935. 

Al hacerme cargo de la jefatura del 
Departamento Técnico en la fecha seña
lada , mi primera preocupación fue el es
tudio de la organización existente en 
desarrollo del acuerdo número 6 de 1934. 

De ese estudio se llegó a la conclusión 
de que la organización exiBtente adolecia 
de inconvenientes y que su orientación no 
era lo suficientemente acertada para lle
nar en debida forma las funciones corres
pondientes a tan importante sección de la 
F ederación, lo cual implicaba natural
mente un cambio de rumbo en busca de 
orientaciones más prácticas y, más de 

acuerdo con l:J.s necesidades de la indus
tria. 

En efecto, se anotaron las siguientes 
deficiencias en la marcha de las activi
dades técnicas: 

Secciones, t éc nicas depar~amenta les .

Comprendil.\ dos grupos de funciones des
articuladas: sección de divulgación y de 
experimentación. Del jefe de la sección 
t écnica departame:1tal dependia la fisca
lización y supervigilancia del personal de 
agrónomos, expertos y prácticos c3fete 
ros ambulantes; las actividades de centrol 
se hacian casi exclusivamente desde las 
oficinas del respectivo comité (lepartamen
tal, por consiguiente hacia falta que el 
jefe de la sección técnica estuviera en 
contacto más directo con el perronal de 
campo para apreciar mejor su labor, ha
cer sobre el campo las anotaciones o co
rrecciones y encauzar las observaciones 
de los empleados pan mutuo provecho y 
mayor eficiencia en los trabajos. 

problema interno, y como no ha podido lo
grarlo, trata de hacerlo insinuando a sus 
concurrentes de América, sacrificios a que 
no los ha obligado su posición ni las c::.rac
teristicas de su industria, sin él a su vez 
haber hecho ningún sacrificio real para 
corresponder a la solidaridad que busca en-

P or otra parte; en la enseñanza de cam
po el personal se concretaba de preferen
cia a explicaciones teóricas de poco valor 
y de dificil o imposible realización para 
el camp~'ino. Basta ver las tarjetas de 
campo para llegar a la conclusión de que 
las indicaciones teóricas primaban sobre 
la instrucción práctica y objetiva, única 
forma de que el campesino acepte y pon
ga en práctica los sistemas nuevos que 
se le quieran llevar. 

La rendición de les informes mensualM, 
de acuerdo con un extenso memorándum, 
además de distraer demasiado el tiempo 
de los agrónomos y expCl tos, impeclia a 
los jefes de sección técnica dcpart3men
tal desatender las funciones de oficina pa
ra vigi!ar más de cerca las labores del 
campo. Además, estos documentos no per
mitian al departamento técnico formarse 
un juicio exacto sobre l:J. manera como se 
adelantaba la labor, ni sobre los proble
mas ni las necesidades reales de la indus
tria en las distintas secc iones. 

Granjas eafete ras~Estos oripnismos 
y las escuelas anexas en donde existian, 
funcionaban coml'retamente independien
tes del jefe de la sección técnica departa
mental, sin relación de linea ni siquie
ra de estado r:'layor. Los trabajcs que en 
ellas se adelantaban e ran desconocidos por 
el jefe de la sección técnica y por el per
sonal ambulante; a su vez los directores 
de las granjas ignoraban las labores des
a rrolladas por el personal am bulante, des
conocian las observaciones recogidas por 
los agentes de divulgación, y por tanto ca
recian de material de información sobre 
las caracteristicas de cultivo, observacio
nes de los cultivadores y sobre los proble-

tre los demás paises, ya que su limitación 
en la práctica no ha sido efectiva. 

FEDERACION NACIONAL DE CAFE
TEROS.-DEP ARTAMENTO TECNICO 

Juan Pablo Duque, 
J efe. 


