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REVISTA CAFETERA DE COLOMBIA 

EDITORIAL 

Consideración Sobre la 
Comercialización e Industrialización 

del Café Colombiano 

Jorge Cárdenas Gutiérrez' 

Introducción 

Al asistir gustoso a esta nueva ci ta con los dirigentes del soroeste Antioqueño, quiero Agradecer a 
sus direciivos, y en particular a su pres idente doctor Iván Restrepo Gómez, la gentil invitación que 
me han extendido para participar en su X Encuentro. 
He tenido la fortuna de estar en los eventos anteriores y esta experiencia , me ha permitido conocer 
de cerca y valorar el esfuerzo que ustedes vienen rea lizando en favor de una región tan vinculada al 
café. 
El tema que me propongo desarrollar en esta oportunidad y de acuerdo con las sugerencias de los 
organizadores, esta relacionado con la política que en materia de comercialización e industrialización 
del café viene adelantando el país. Para comenzar, quisiera recordar que la comercialización, tanto 
interna como externa del café colombiano, es desarrollada conjuntamente por la Federación y por 
los Exportadores particulares. 
En el frente interno, el gran tema es la compra al productor de toda su cosecha a un precio de 
sustentación. Esta es la principal responsabilidad del Fondo Nacional del café y a la que aplica la 
mayor parte de sus recursos. 
Para hacer efecti vo este precio, se cuenta con una red de compras compueta por 590 unidades de 
servicio que cubre toda la zona cafetera con el concurso de Almacafé S.A. y el de 57 Cooperati vas 
de caficultores promovidas por la Federación que actúan como agentes de compra de Almacafé 
con recursos del Fondo Nacional. 

°llllcrvención del doclor Jorge Cárdenas GUliérrez. Gt!rcnle General de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en el X Encuentro 
de Dirigenles del Surocsle Anlioqueño, Jardín ,Anlioqufa, Diciembre 2 de 1995 
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Hoy en dia las 57 cooperati vas cafeteras que operan en el país 4 de las cuales estan loca lizadas 
aquí en el uroeste Ant ioqueño, cuentan con 113 mil socios y un capital pagado de $11.104 millones, 
adquiriendo en promedio el 55% de la cosecha colombiana . 
Sin duda alguna, es inmen o el servicio que se le presta al cafetero mediante un sistema de 
comercialización previsivo, organizado y transparente. 
En cuanto a la comercialización externa el objetivo central es la búsqueda del mayor ingreso por 
las exportaciones y, por consiguiente, de la mayor remuneración para el productor nacional. Para 
con eguir e te objetivo, se nece ita una organización comercial y una política que tenga continuidad, 
credibilidad y que mantenga una cal idad. Si e o se logra, queda ga rantizado un ingreso para el 
productor porque el 95% de la cosecha se coloca en los mercados ex ternos. 
Son vario los elementos que constituyen esta política entre ellos, la calidad, la maxi mización del 
ingreso por ventas,la partic ipación conjunta de la Federación y de los exportadores particulares y, 
la promoción. Para todos estos elementos ex isten norn1as y procedimientos claros que ga rantizan, 
no solo una comercialización ordenada, sino la confianza del importador en u relación con el 
exportador colombiano. 

Calidad 

La política no deja exportar cafés de calidades inferiores, ha permitido que el consumidor final 
di stinga al café colombiano y le reconozca un va lor intrínseco superior al de otros cafés suaves. 

Maximización del Ingreso por Ventas 

La maximización del ingreso por ventas como le he dicho en diferentes oportunidades, requiere de 
un ordenamiento de la oferta que la haga compatible con las posibilidades del mercado. 
Para este obj eti vo de conseguir el mayor ingreso externo posible, son fundamentales los convenios 
de sumini stro que Colombia finna preferencial mente con tostadore en el Exterior. Sin duda, estos 
convenios han permitido conocer mejor al cliente final , entender las oportunidades que se presentan 
a corto, mediano y largo plazo, crear un dialogo constructivo, ordenar la logística de las ventas, 
fac ilitar la mayor absorción de café colombiano en las mezclas del tostador y crear marcas 100% 
café colombiano en cantidades importantes. 
Los resultados en nuestras ventas con firman estas aprec iaciones. Cuando tuvimos que exportar 
mas café, teníamos los clientes y no fue necesario tratar de convencerlos para que ensayaran el café 
colombiano, si se considera que Colombia ti ene contratos con 268 firmas alrededor del mundo, y 
que hoy en dia 4 compañias tostadoras en el mundo manejan la mitad del consumo mundial , es 
claro que nuestro sistema comercial ti ene cubi erta prácticamente la totalidad de los clientes 
potenciales para café en el globo. 
Sin embargo, la federación mantiene la búsqueda de clientes y las últimas estrategias están enfocadas 
no solo a mejorar el consumo en mercados tradicionales, sino a consolidar nuestra participación en 
mercados que seguramente tendrán un gran creci mi ento como es el caso de Japón , Corea, Europa 
Central y Oriental y la China . Estas estrategias incluyen inversiones como las realizadas por la 
Federación de Cooperativas de Antioquía Ltda. y la Compañía General de Intercambios S.A. al 
adquirir el 40% de una de las empresas líderes en la producción de cafés especial es en América: La 
First Colony Coffee And Tea Company . La tostadora esta loca li zada en Norfolk, Virginia con una 
capacidad de producción de 8.8 millones de libras de café. 
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Debo destacar también la participación en una tostadora de ca fé instalada en la ciudad de Zhuhai, 
China con una capacidad inicial de 1.000 toneladas al año de café tostado y molido. 
Sobre la participación conjunta de la Federación y los exportadores particulares, debo señalar que 
la presencia de la Federación esta ju tificada no solo por la nece idad de programar el largo plazo, 
ino también porque ello garantiza el suministro constante a lo largo del año y permite a los tostadores 

comprometerse con ca ntidades importantes de café colombiano dentro de sus mezclas y aún, 
preservar las marcas 100% colombiano. Además la presencia de la Federación permite enfrentar a 
una industria y a un comercio mundial que se concentra cada vez mas (gráficos Nos. ly2), con un 
vendedor que por su tamaño puede negociar buenas condiciones para el café colombiano y fijar 
precios indicativos de mercado a seguir por o tros exportadores nacionales. En cuanto a los 
exportadores particulares, debo señalar aun vez más que la Federación de Cafeteros no concibe la 
actividad cafetera tanto a nive l interno como externo, sin la activa y profesional participación de 
estos agentes. 

PRINCIPALES COMPAÑIAS TOSTADORAS DE CAFE EN EL MUNDO 
1994 

Millones sacos 60 kilos 
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10 , 0 

8, 0 

6 , 0 
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4 compañías manejan 35.0 11lillone de sacos 
Fu t lll e: VO I .. CAFE 
FtdtracaCi: ~ Estudios Esptcia lu 

50 % del consumo mundial. 

Para terminar esta re eña de los principale elementos de la comercialización externa del café 
colombiano, quisiera referirme a la Promoción eñalando, que el café de Colombia ha logrado un 
de tacado y reconocido po icionamiento a ni ve l mundial , gracia a una ólida estrategia publicitaria 
y de comercialización. 
De de hace casi treinta año, la Federación ha venido adelantado la campaña "Juan Valdez" con 
excelente resultados, al lograr que el consumidor identifique al café colombiano como el de má 
alta cal idad. 
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PRINCIPALES COMPAÑIAS COMERCIALIZADORAS DE CAFE EN EL MUNDO 
1994 

Millones sacos 60 kilos 

NEUMANN VOLCAFE CA R GILL EDF MAN ESTEVE ARON 

6 compañías manejan 37.0 millones de sacos 
Fuenle: VOLCAFE 
Feder-ac.aré - Esludios Especia les 

53 % de las impurtaciones mundiales. 

Encuestas reciente rea li zadas en Estados Unidos, revelaron que más del 50% d~ los encuestados, 
reconocieron a Colombia como el país productor del mejor café del mundo, y que Juan Valdez el 
segundo personaj e comercial más reconocido y recordado por los consumidores norteamericanos . 
De otra parte,el establecimiento de marcas de café 100% colombiano en Estados Unidos, ha 
hecho po ible que Colombia asegure 5 de la 10 primeras marca clasificada por la revista 
especializada, Consumer Report publicación de la uni ón de consumidores de los Estados Unidos. 

Balance de la Comercialización. 

En cuanto a re ultados, debo señalar que con el respaldo del Fondo acional del Café , Colombia 
ha podido adelantar una politica comercial que se ha ido acomodando a las diferentes circunstancias 
del mercado y que evidentemente ha ido exito o tanto en los periodo de cuota como en los del 
denominado mercado libre. En materia de participación en el mercado, recordemos que entre los 
años cafeteros 8 / 9 Y 93/94 se pasó del 14% al 18% en el volumen y de un 18% a un 22% en el 
valor, según e aprecia en el cuadro 0. 1. El mi mo cuadro mue tra, que si bien es cierto que en 
1994/95 la participación en el volumen bajó ha ta un 15%, también lo e que el y ingreso aumentó 
un 22% re pecto del año anterior. 
En e te último año ,el mercado reconoció al café colombiano una prima que oscila entre 1 l Y 16 
ccntavo de dólar por encima de la cotización de los cafés "otro suaves" y como lo afinné 
recientemente, no nos hemo dejado sacar de ningún mercado ni de ninguna marca . 
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La Asociación de Paises Productores de Café - APPC 

En lo re lacionado con la necesidad de ordenar la oferta mundial como condición para max imiza r 
el ingreso ex te rno, debo señalar que en el año cafetero 94/95, período en el cual le falto café fresco 
al mercado, los precios internacionales habrían sido más bajos, de no mediar la Asociación de 
Pa íses Productores de Café - APPC la cual, con una política de ventas ordenadas, niveles mínimo 
de precios y una retención importante, le dio un buen soporte a l mercado que indudablemente 
atrasó e l ajuste de los precios. Por esa razón Colombia seguirá dando un apoyo decidido a la 
política de ordenamiento de la oferta dentro de esa asociac ión. 
Este ordenamiento de la oferta, hizo posible que el balance comercial de Colombia en 1994/95 
fuera bueno. El café se facturó en promedio a US $ 1.80 la libra ex-muelle, se exportaron 9.3 

V61umen valor 
Varlacl6n % Varlaclón-% 

MIli. si. %* porifto MIIl. si" %* PO" afto 
10.3 14 13 1.720 18 13 
13.7 17 33 1.400 21 -19 
12.2 16 -11 1.386 21 -1 
15.5 20 27 1.369 21 -1 
14.5 19 -6 1.159 21 -15 
12.7 18 -12 1.761 22 52 
9.3 15 -27 2.139** 21 22 

millone de saco y e reintegraron al país US$ 2.252 mi llone , el mayor rei ntegro de la hi toria . 
Esto, permi tió adquirir una cosecha de 13 mi llone de sacos por un valor de US$ 1.7 2 mi llone , 
también el más alto de la historia. 
Sin embargo, re ulta paradójico que en pesos con tantes de septiembre/95 , el va lor de la co echa, 
ea uno de los más bajos de lo último 20 años por efecto de la revaluación y paradójico re ulta 

también, que no obstante los buenos precios externo e internos, un gran número de caficultores 
no haya podido superar su deteri oro económico por la disminución de la rentabili dad, especialmente 
por el efecto de la broca, el costo del crédito y la fa lta de liquidez para atender obligaciones conlra ida . 
y renovada con anterioridad. 
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Aquí surge nuevamente el Fondo Nacional del Café, como el instrumento insustituible de la política 
cafetera colombi anan, que hi zo po ible un programa de ayuda directa al caficultor para devolverl e 
parte de su rentabilidad. 

Industrialización del café colombiano para exportación 

La industri ali zac ión del café colombiano para exportación se ha planteado, especialmente en los 
últimos años, como solución a los problemas de ingreso de los productores. En este sentido debo 
anotar que la Federación ha hecho y continuará hacie ndo esfuerzos para acti va r las ventas. Se ha n 
tomado medidas para facilitar estas exportaciones particul armente l ~s de café so luble convencional 
y liofi lizado, además, en 1995, se invirtieron $20.336 millones en la ampl iación de la fá brica de 
Chinchiná. 
Como se observa en el cuad ro NO.2 el país sigue avanzando en la producción y export.ac ión de ca fé 
industri a li zado. Hoy en día, di cha exportac ión alcanza 50/ mil sacos en términos de café verde 
que equi va len al 5% de nuestra exportac ión tota l y a l 11 % de la exportación mundi al de 
industri alizado, estimada en 4 .5 millones de sacos. En 1996, Colombia aumentará la colocac ión de 
industri alizado a 6 18 mil sacos en tém1inos de café verde . 
Sin embargo, y es bueno decirlo, se trata de un objeti vo de largo plazo por los siguientes factores 
que limitan su crecimiento: 

Afio. Liofilizado Extracto Soluble TOTAL , 
1989 171 31 149 351 
1990 189 35 197 421 , 

: 1991 171 47 145 363 
1992 183 34 211 9 437 
1993 191 23 '" 272 26 512 
1994 172' 42 303 26 543 
1995· 198 4 . 276 26 504 
1996** 200 5 388 25 618 
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1. El exceso de capacidad insta lada que hay en el mundo. 
2. La protección industri al en los pai ses desarrollad os a través de aranceles y contingentes. 
3. La e tructura concentrada del mercado. 
4. La competencia con nu estros propi os comprado res de café verde. 
5. La limitada capacidad fin anciera, operati va y de competiti vidad para entrar al me rcado y 
posic ionar una marca. 
En e l caso colombiano, la indu striali zación de ca fé pre 'enta evidentes desventajas en dos items 
que on de gran impOlt ancia : 
1: El costo de procesar, empaca r embalar e l ca fé, es un 75% más ca ro en Colombia que en e l 
ex teri or, lo cual representa un sobrecosto de US$ 0.43 po r kilogramo de ca fé tostado. 
2: El costo del transporte nac ional e internac io nal, representa un sobre costo de l 82% con respecto 
al que tiene el tostador en el ex teri or, o sea US$ 0 .3 1 por kilogramo. 
En resumen, tosta r el café en Col'ombia y ex porta rl o cuesta más que exportar el ca fé verde y 
tostarlo en e l ex terior. Po r eso e l grueso de l comerc io mund ia l sigue hac iéndose en ca fé ve rde. La 
exportac ión mundi al de industria lizado , 4,5 millones de sacos e n témlinos de verde, representan 
apenas un 6% de la exportación total. De ahí, los esfuerzos que estamos rea li zando con las 
in versiones en las tostadoras de orfo lk en Estados Unidos y Zhuhai e n China. 

Anotaciones t1nales 

Afortunada mente , Co lombia c uenta con unos instrume ntos y una política comercia l se ria y 
competit iva que busca defender una ca lidad y ma ntener al café como un producto líder en e l 
mercado y que evidentemente ha sido ex itoso al pe nnitir los mej ores precios ex ternos posibles y 
por consiguiente, e l mej or ingreso para el caficultor dentro de la restri cc iones que impone e l 

Colomtlia' 
Costa'Rica 
Guatemala 
El Salvador 
México < 

NovIembre 30195 .. 
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entorno económico naciona\. (cuadro No.3). 
En cuanto a la industri alización del café colombiano, tiene grandes limitaciones y no se puede 
hacer a cualquier costo. Debe ser rentable, dejar el mi smo beneficio del café verde y no demeritar 
la reconocida calidad del café colombiano. 
La industri ali zación, debe dejar un aldo que corresponde a la contribución cafetera que al fin y al 
cabo es de l productor quien la debe · recibir vía precio interno o servicios. 
Para la industriali zación se debe contar con una tecnología sofisticada tipo liofilización, porque 
desafortunadamente entre mayor sea la tecnología utilizada. mayores son las posibilidades de éxito . 
En el caso colombiano la situación es todavía má s compleja porque se trabaja con un solo origen 
que además de ser el más caro de l l11ercado, entablece un standar de ca lidad que no siempre es el 
que desea el mercado y más aún cuando se quiere penetrar ciertos segmentos del consumo. 
No es que la Federación no quiera industria liza r el café. Hace un momento señalaba que hemos 
tomado medidas orientadas a facilitar su exportación, pero lo cierto es que hay que atender a las 
real idades del mercado. 
Lo que en defin itiva defiende el ingreso del productor es el precio exte rno y la capacidad de venta 
y creo que en el caso del industrializado e o no está garanti zado. Defender una calidad y un 
ordenamiento de la oferta, garanti zan una prima del orden de 13 centavos por libra para el café 
colombiano, que va le más que el va lor agregado que pueda generar el café industrializado. 
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Jorge Jairo Gartner G. 
Fernando Gallego Jaramillo 
JaiTa Grisales Ospina 
Gabriel Luis Vargas G. 

Jesús Antonio Botero Gartner 
Jaime Posada Mejia 
Manuel Cano Batancourt 
Julio Ernesto Marulanda Buitrago 
Alba Lucia Muñoz Zuluaga 
Hugo Tobón Duque 

Ramiro Alvarez González 
Roberto Forero Femández 
Jorge Julián Santos Orduña 
Luis Ardila Casam itjana 
Olegario Cárdenas Guarin 
Gustavo Parra Durán 

Ja;TO Francisco Barragán Fonseca 
Maclovio Alvira Jácome 
Humberto Tafur 
Luis Ja"'r Truj illo Buitrago 
José Jesús Betancourt Hernández 
Epimenio Hernando Lozano 

Danilo Cabal Cano 
Carlos Roberto Ramírez Montoya 
Fernando Zapata Valencia 
• Alonso Barragán Arango 
Alonso Durán Rivera 
Tul io Ospina Porras 

MAGDALENA 

NARIÑO 

NORTE DE SANTANDER 

QUlNDÍO 

RJSARALDA 

SANTANDER 

TOLIMA 

VALLE 

Julio IIlige Aaron 
José de J Guerra 
Orlando Hortúa R. 
José Eulises Perea 
Julián Jiménez N. 
Susana Angarita P. 

Melquisedec Córdoba 
Alirio Uldarico Gaviria G 
Jaime Alfredo Delagado 
Jorge Heriberto Bacca 
Floriberto Betancourth 
Carlos Meneses 

Mario López 
Heriberto Coronel 
Humberto Ayala B. 
Justo Pastor Acevedo 
Simeón Velásquez Malina 
Jorge Araque Becerra 

Nora Piedrahita Zapata 
Juan Carlos Duque 
Gustavo Alberto Castaño 
Gustavo Pulgarín Arias 
1 ván Duque Segura 
Juan de Dios Gallego A. 

Enrique Angel Mejía 
Anibal Ríos Ramírez 
Alberto Valencia Gartner 
José Jesús Benjumea Echeverry 
William Sánchez Rendón 
Jesús Maria Quiceno Cano 

Juan Maurucio G6mez Gómez 
Gabriel de J. Silva Giratá 
Eutimio Soto Niño 
Tito Julio Cuadrado Tovar 
Orlando Rueda Rangel 
Hector Fdo. Torres Gómez 

José Silvia Betancur Cardona 
Alberto González Ospina 
Luis Angel Oviedo Aguilar 
Jose Antonio Rodriguez Flórez 
Víctor Manuel Rodriguez Osorio 
José Angel Portela 

Rodrigo Tenorio Garcés 
Ramón Alberto Tabares Lemos 
Camilo Restrepo Osorio 
Jorge Arley Sánchez Gil 
Jorge Tobón Rivera 
• Jaime Ignacio Botero de los Ríos 


